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En julio y diciembre de 1999 y marzo de 2000, se visitaron las loberas de Bahía Magdalena Se

realizaron colectas de excreías en isla Sania Margaiita con el fín de conocer las presas que

coüsume el lobo marino y conocer si existe variación temporal en su alimentación así como las

presas de principal consumo. Por otro lado de las colectas de excreías realizadas ea isla

Magdalena y Santa Margarita, se registraron los otolitos de sardina con el fin de conocer las

tallas consumidas por estos pinnipedos sobre la sardina de la región

Es isla Santa Margarita se colectaron un total de 96 copros, de donde se recuperó im total de

1748 otolítos, el 94 8 % se identificó en tres niveles taxonómicos (familias género y hasta

especie) y ei 5.2 % restante no se identificó.

Mientras tanto en isla Magdalena se colectaron 56 copros durante cuatro temporadas, de estas

únicamente 5 otolitos de sardina se registraron.

De todos los grupos de presas que se identifícanm se encontraron peces, moluscos y crustáceos,

por lo que ei grupo de peces fue el que predominó sobre íos demás en cuanto a la riqueza de

especies registradas. La principales presas de peces consumidas faeron la merluza enana o

bajacaüfomiaaa {Merluechis angustimanus), sardina Monterrey (Sardinops sagax\ miracielos

{Katethostoma averruncm% Ophidiidae (brotóla), {Sernmus aequidens\ por el lado de los

moluscos ía presa identificada fue el calamar Loligo opalencens y de los crustáceos la langostilla

Pleuroncodes ptanipes.

En julio de 1999 la presa principal ñie Kttihetostoma averruncus, y en diciembre de Í999 y

marzo de 2000 las presas principales ftieron Merluccms angusümanm Pleuroncodes planipes,

Loligo opalencens

De las tallas de ía sardina Monterrey (Sardinops sagax) que el lobo marino consumió durante

diciembre de 1999, (mes en que el consumo de sardina fue mayor con respecto a los otros dos

meses), oscilaron entre 84 mm y i 6 i mm, en isla Santa Margarita,



INTRODUCCIÓN

/. Generalidades.

Es conocida y aceptada la importancia de la ubicación geográfica del país, con respecto a la
diversidad de flora y fauna nacional, esto gracias a que México se encuentra localizado entre
los océanos Pacifico y Atlántico. En el primero se da una mezcla de diferentes tipos de masas
de agua, las frías que llegan desde el Pacífico norte, la corriente de California y las aguas
cálidas que provienen del Pacífico central a través de la corriente costera de Costa Rica En el
segundo caso esta mezcla se realiza por la combinación de un complejo sistema de corrientes
cálidas del Golfo de México con los vientos dominantes del noreste ( De la Lanza, 1991).
Las aguas costeras del noroeste de México representan un sitio de zonas altamente productivas
y de gran diversidad de ambientes en los cuales se distribuyen cuatro especies de pinnipedos: la
foca común [Phoca vitulina) con aproximadamente 1000 individuos, el lobo fino de Guadalupe
{Arctocephalus townsendi) con aproximadamente 5000 y 7000 individuos, siendo severamente
amenazada con la drástica reducción de su población, igual situación sucedió con el elefante
marino {Mirounga angusürostris), quien actualmente cuenta con 60, 000 individuos y el lobo
marino de California (Zalophus californianus californianus), con 90,000 individuos,
actualmente el estudio de los mamíferos marinos esta orientado a su manejo y conservación
(Le Boeuf y BormelL 1980, Le Boeuf et a!, 1983; Gallo-Reynoso y Aurioles-Gamboa, 1984;
Gallo-Reynoso, 1984yLluchs 1969).
En los últimos años surge un especial interés por estudiar las interacciones entre algunas
especies de mamíferos marinos y las pesquerías debido al posible impacto negativo que
pudieran tener estas ultimas sobre las poblaciones de mamíferos marinos (Northridge, 1991).
La mortalidad incidental de delfines en la pesca del atún tropical es un caso muy significativo
donde el interés por impedir la muerte de los mamíferos ha llevado a transformaciones de las
artes y métodos de pesca y a sanciones económicas significativas en tanto que en el caso de los
pinnipedos representan problemas tanto en la captura de presas como en el daño a sus artes de
pesca. Es por ello que los estudios de alimentación son sin duda la manera por la cuál se
conocen y comprenden mejor las relaciones entre las poblaciones, ya que es a través de flujos
de energía y ciclos de la materia que se tbrman los ecosistemas y proporcionan información
adecuada para el mejor manejo de los recursos, sobre todo cuando estos son de interés
económico para el hombre.
Los estudios de hábitos alimentarios ayudan a estimar el impacto de la depredación en la
conducta, estructura y dinámica de las poblaciones de peces de importancia comercial y
conocer mejor el papel ecológico de los pinnipedos en el medio. Los mamíferos marinos y en
especial los pinnipedos se encuentran entre los importantes depredadores piscívoros de muchos
ecosistemas costeros, por ejemplo Laevastu y Favorite (1981) calcularon que en el mar de
Bering, los mamíferos marinos consumen aproximadamente 10 veces más de lo que la captura
comercial de arenque.
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Baíley y Araley (1982) estimaron el consumo de los peces de importancia comercial
cuantifícando la importancia de las presas y conociendo el peso de los peces a partir del
tamaño del otolito.
Por otro lado se sabe que una alta proporción de los recursos marinos que consume
directamente nuestra sociedad es producto de las llamadas pesquerías artesanales en las que
participan embarcaciones de pequeño calado, capacidad reducida y limitada en la que se
utilizan anzuelos, redes, trampas (Ramírez, 1978). En este tipo de pesca los lobos marinos
también interactúan con los pescadores (comp. pera, pescadores de la región de Bahía
Magdalena) al consumir parte del producto de la pesca o al mordisquear las redes de pesca.,
El esfuerzo pesquero depende no sólo de la abundancia del recurso, también influyen ios
factores socioeconómicos como es el caso de la pesca artesanal, en el que la actividad pesquera
también es dependiente del buen estado de sus artes de pesca y si a esto se le agregan las
temporadas de pesca escasas ya sea por veda, por mal tiempo o por escasez del recurso es
posible que las interacciones con los pinnipedos pueden llegar a ser un riesgo para las partes
implicadas.
Por lo que producto de estas interacciones es que se han desarrollado estudios para determinar
sus hábitos alimentarios, tasas metabólicas de ingestión; así como el tamaño de sus
poblaciones, con el propósito de estimar el impacto en las pesquerías (Kerver, et al,, 1984,
Aunóles, 1988)
El conocimiento de la estructura de edades y tallas de las presas por parte de los pinnipedos
tiene importancia ya que es necesario conocer el grado de traslape del espectro alimentario de
los lobos y la composición de las capturas comerciales.
El sistema lagunar de Bahía Magdalena tiene importancia pesquera y ecológica, debido a que
es el límite de distribución de varios grupos taxonómicos importantes, por lo que la comunidad
puede presentar rasgos muy importantes que no se manifiestan en otras regiones corno lo es la
presencia y variación en la abundancia de especies, las más abundantes son la sardina
Monterrey (Sürdwops cüeutul€-us\ sí pez blenia ^Hy^soblennius sn), el ™&z platüa moteada
(Pleuronichthys ritteri), merluza enana {Merluccius angustimanus)féi lenguado bocón
(Hippoglossina stomata), y anchoveta {Engraulis mordax), (Aceves, et al, 1991, Aunóles, 1991
y De la Cruz Agüero et al, 1994).
El presente estudio aborda aspectos sobre la alimentación del lobo marino y su relación con la
depredación de pelágicos menores, durante tres temporadas comprendidas entre los años 1999
y 2000.



ANTECEDENTES

2>L Datos históricos.

Los pinnipedos del Pacífico nor-oriental estuvieron sujetos a una explotación masiva en el siglo
XIX para la obtención de su grasa que se utilizaba en lámparas de aceite y en algunos casos
como combustible, lo que provocó una reducción poblacional que puso al borde de la extinción
al lobo fino de Guadalupe (Arctocephalns townsendi) y al elefante marino (Mirounga
angustirostris) afectando en menor escala al lobo marino de California (Zálophus califomianus
califomianus). En la actualidad las poblaciones de estas tres especies se han recuperado, sin
embargo es de preocupación su variabilidad genética y la consecuente vulnerabilidad de sus
poblaciones (Lluch, 1969, SEMARNAP; 2000).
La otra especie que habita en México es la foca de puerto o foca común (Phoca vitnlina
richardsi), cuya población en nuestro país es la más reducida (se calcula que es menos de 2,000
ejemplares) y son escasos los estudios que este ejemplar se tienen,. La foca monje del Caribe
(Monachus tropicalis\ se distribuía en el Caribe Mexicano y actualmente se considera extinta
(LeBoeuí et al, 1984).

2,2, Estatus Jurídico.

En la actualidad los pinnipedos mexicanos están considerados dentro de los grupos animales
más importantes para la conservación biológica tanto en el territorio insular y costero de
México. Las cuatro especies reconocidas se encuentran clasificadas en la lista Roja de la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza Se considera como vulnerable el estado de
las poblaciones del lobo fino de Guadalupe; casi amenazada las del elefante marino y en menor
riesgo el lobo marino de California y la foca de puerto (IUCN, 1993),
De acuerdo con la Norma Oficial Mexicana-059-ECOL-1994, el lobo marino de California y la
foca de puerto son especies sujetas a protección especial; la foca elefante del Norte es especie
amenazada y el lobo fino de Guadalupe se encuentra en al categoría de en peligro de extinción
(SEMARNAP; 2000).
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Figura 1 I-as cuatro especies presentes de pinnipedos en México de izquierda a derecha paite superior,
Arctocephalus tawnsendi (lobo fino de Guadalupe), Zalophus californiamis caíifornianus {lobo malino común de
California), parte inferioi de izquierda a derecha Phoca vitulina (foca de puerto), Miroimga angusnnostris (elefante
marino) (tomado de SEMARNAP; 2000)

a) Lobo marino de California {Zalophus caíifornianus caíifornianus)

Estatus: Protección especial (NOM-059-ECOL-1994) / Menor nesgo (IUCN)
Este pinnípedo de mayor distribución y abundancia en nuestro país se encuentra a lo largo de
toda la costa occidental de la Península de Baja California con aproximadamente 255000
animales. Se han observado ejemplares hasta Acapulco y Chiapas (Gallo y Solórzano), Sus
principales áreas de concentración son las islas Cedros, Natividad, Asunción y Santa Margarita
del lado del Pacífico y en la región de las grandes islas en el Golfo de California (SEMARNAP,
2000).



b) Situación actual

Actualmente las poblaciones de los pinnipedos de México así como la temática de su
conservación y manejo, se considera debe ser analizada con relativa urgencia, en el marco de Jas
estrategias del Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificacíon Productiva en
el Sector Rural 1997-2000, y el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y Acuacultura 1997-
2000, dadas las condiciones actuales de deterioro en la calidad del habitat insular donde se
reproducen y del potencia! crecimiento de las pesquerías masivas, tanto en eí Golfo de
California, como en la costa occidental de Baja California (SEMARNAP 2000)

23. Técnicas de estudio.

Las técnicas utilizadas para los estudios de alimentación varían y van desde observaciones directas o
indirectas, colecta de regurgitados, análisis estomacales y colecta de copres en donde se obtienen
restos de partes duras tales como otolitos, espinas e incluso dientes, cuando se les puede reconocer con
facilidad, como en el caso del pez gato (Brown y Pierce, 1998).
Lo que más éxito ha tenido es la colecta de copros y eí estudio de las partes duras que permiten la
identificación de las especies-presa ya que los otolítos son estructuras específicas para cada especie de
pez, aun cuando esta técnica ÍSOIUÍGU ucne sus iücoíivenicuíes, como íaS JUBIÍOCIOÍIGS UC*

conocimiento absoluto de las presas ingeridas.
Otras técnicas consideran el lavado de estómagos (Antonelis eí a/., 1984; Pierce y Boyle., 1991)ylos
regurgitados, como en el caso de las aves (BaiieyyAinley, 1982)

MffiQER HtttSftí.

SUU3J3
GARMHIEUKA

Figura 2 Vista posterior y anterior del otoSito sagiíla, se muestra la cata interna y externa.

Los otolitos son estructuras calcáreas que se localizan en el oído interno de los peces, dentro de bolsas
o cavidades otoliticas; tres son las que se presentan en la cavidad otolitica, siendo los otolitos,
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lapülus, asteriscos y sagina y para efectos de estudio suele utilizarse ei otolíto saggtía debido a su
tamaño (figura 2),
En el otoirto sagitta sudón diferenciarse los márgenes ventral y dorsal; la cara extema que por Jo
general es cóncava y la cara interna casi siempre es convexa, en esta cara hay ana depresión
comparativamente larga que recorre desde la parte anterior hasta ia posterior del otolíto, llamado
sulcus acústico (Campbeíl, 1929). Con la obtención de eopros. es posible la recupefación de partes
duras de peces así como de otras presas tales como restos de picos de cefalópodos o pedaceiías de
crustáceos ingeridos por los lobos marinos, de estas partes dutss particularmente los oiolitos tienen la
propiedad de ser únicos para cada especie lo mismo que los picos de cefalópodos, Ío que permite
identificar el tipo de presa que consumen. Estas piezas se llegan a conservar por más tiempo aún
después de haber pasado por el tracto digestivo del iobo marino (Aunóles, 1988).

23, L Estudios sobre hábitos alimentarios.

Se ha establecido que los hábitos alimentarios de los pinnipedos varían según el sitio donde viven y
además muestran una estrecha dependencia hacia las especies pelágicas ( Xímer y Sraber, 1947).
Bailey y Ainley (1982), realizaron un estudio de la dinámica de la depredación sobre la merluza del
Pacífico (Meríuccius produtím), por parte del lobo marino, en este estudio encontraron que pueden
tener como presa dominante a la Merluza del Pacífico, además de que se alimentan en su mayoría de
individuos subadultos de aproximadamente de 2 a 4 años de edad y que Ja abundancia de la merluza
influye en ia dieta del lobo marino, también estimaron que anuáímeíRe los lobos marinos consumen
desde 100 000 a 250 000 toneladas de merluza del Pacífico.
Heath et ai, (1983) analizaron la dinámica pobíacional y la ecología de la aluneíitacióü de! lobo
marino de California realizando censos en ¡as islas de Sas Nicolás y Santa Bárbara, iomaíido las
proporciones de reproducción y la mortalidad de las crías. Coa respecto a la ecología de ía
alimentación encontraron que el lobo manso parece ser un depredador oportunista^ por la gran
variedad de presas identificadas y que la competencia con las pesquerías y el lobo marino, ha causado
que este último cambie a presas como la anchoveta y el calamar
Por su parte Brown y Pierce (1997, 1998), en el caso de la foca de puerto {Pfooca vitulitia), en aguas
las islas Shetiand, encontraron en el consumo de peces que de las presas importantes para ia foca de
Puerto, éstas son de importancia comercial como el arenque y la macarela* y que si es muy probable
que compitan con las pesquerías de la región por las mismas presas.
î a mayor parte de los estudios realizados sobre la dieta del lobo marino, coinciden en que son
depredadores del tipo oportunista que incluyen en su dieta cefalópodos, crustáceos y peces según la
abundancia de estos recursos y el sitio de alimentación (Atitonelis y Fiscus, 1980; Aunóles et #/, 1984,
De Anda, 1985)
En nuestro país los trabajos que se han realizado sobre hábitos alimentarios se han Hevado a cabo
principalmente ea el Golfo de California, con trabajos como Sánchez (1992), donde encontró que para
las islas Ángel de ía Guarda y Granito, las presas que reporta como nuevas, no identificadas en otros
trabajos al pez sable {Ttichinrus nitem\ Coelorrhynchits scaphopsis, la ünterailla (Diaphm $$), el
sapo cabezón (Porichthys myñaster), y el gobio (Coryphoterus nicholsi), mientras que las presas que
resultaron ser importantes fueron Coelorrynchiis scaphopsis, Diaphus sp y Trichiurus nitens en ambas
islas mientras que para isla Ángel de la Guarda la merluza norteña (Merlucdm proéucim) fue presa
importante durante el verano; por su parte en los trabajos de García (1995; 1999)s se reportó para la
Bahía de í̂ a Paz en Los Islotes variación anual en la alimentación de los lobos marinos, por lo que en



1990 las presas importantes foeron ei pez sapo {Porichthys notatus), el pez lagarto (Aidopus hqjacaíi\
el serrano baga {Pronotogramus multifasciatus) y el pez rubio {Prionotm sp% en 1993 iberon presas
importantes Pronotogramus multifasciatus, el serrano ojón (Pronotogramus eos), Áulopus bajacali, el
serrano (Serranas aequidens) y el serrano (Diplectrum sp), mientras que para la región de las grandes
islas, del Golfo de California, las presas fueron mictófídos, pelágicos menores, sin embargo las más
consumidas fueron la sardina Monterrey y el pez sable.
De los estudios sobre hábitos alimentarios del lobo marino coman de California se lia encontrado que
su espectro alimentario está constituido por una gran variedad de especies, únicamente pocas son las
presas que representan presas importantes, además esta baja pero importante riqueza trófica es
independiente de la calidad de la presa (García, 1999).
Aurioies, (1988) utilizó el contenido rectal proveniente de individuos crías de lobo marino común,
para determinar la edad a la cuál estas comenzaban alimentarse de peces.
Los estudios realizados en el Pacífico mexicano son escasos y se han centrado únicamente en dos islas
de Baja California (De Anda, 1985; Godoy, 1987).
La Langostilla Pleurtmcodes planipes es una especie que se asemeja a una pequeña langosta y llega a
medir 12 cm de largo (Figura 28), se le considera bentónica en su estado adulto (Boyd, 1962), y de los
estadios larvales que presenta (cinco) y los juveniles, es pelágica. Durante su fose pelágica la
langostiüa se alimenta de fitoplancton (Boyd, 1967) y en su fase bentóniea su alimentación se
diversifica e incorpora materia orgánica particulada De acuerdo a su talla de cefalotórax es posible
determinar eí estadio de las langostillas, así pues cuando tiene de 1 a 3 años de edad, tienes una
longitud de 18 a 31 mm, fase adulta en la que intercambia las íases bentójiieas y pelágicas, después de
Sos 32 mm; a partir de los 3 años, asume la vida bentónica (Boyd, 1962; Boyd, 1967; Aunóles-
Gamboa, 1992; Aunóles-Gamboa, 1995b)
Esta especie se encontró como parte de las presas registradas en la dieta de Zalophus califomiünus
californumus en e! trabajo de aumentación realizado por Salazar-Godoy, (1989), él registra a la
langostilla, como presa principal del lobo marino, en la región de Is Bahía de Vizcaíno, sitio que
también se csnicieíiz3. por la sran abundancia de esta especie ^Aufioles-Ci3ínbo^ 1995)

2*4. Interacción conpesquerías.

En México desde hace más de ima década se ha generado una gran atención a las interacciones entre
mamíferos marinos y pesquerías debido al impacto cada vez mayor que ha tenido en el ámbito
pesquero !a tendencia a la conservación biológica Hasta Ja fecha se han aumentado ios estudios e
investigaciones sobre este problema, en regiones con presencia de lobos, focas o delfines, las
operaciones de pesca eon redes de arrastre es algunas ocasiones tienen efectos negativos, debido a la
posibilidad de que estos organismos mueran ahogados al ser capturados iacideatalmente en las redes.
Por otro lado, el ruido de ios motores de los buques pesqueros origina disturbios sónicos a ios que son
muy sensibles tas ballenas, ocasionando su alejamiento a zonas más apacibles.
Para poder iniciar el conocimiento sobre la interacción pesquerías-lobos marinos, se hace necesario
conocer más sobre los hábitos alimentarios; el primero de estos estudios fue realizado en la Bahía de
La Paz, B.C.S. (Aurioies et «/, 1984), Posteriormente las investigaciones realizadas por De Anda
(1985) ofrecieron un espectro acerca de la dieta de ios lobos marinos a lo largo de ía costa del Pacífico
Mexicano. Con estos estudios se define que parte de la interacción entre pesquerías y los lobos
marinos existe por la competencia por las especies de captura (Zavala, 1990). Esta competencia
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provoca el malestar de ios pescadores ya que los lobos marinos, muerden las redes y el producto de la
pesca. Esta situación se vive a lo largo de toda la península de Baja California, tanto por la región del
Golfo de California como en la región del océano Pacíñco.

Z5, Estimaciones de edad y talla en pelágicos menores.

La sardina Monterrey {Sardinops caeuruíeus), se distribuye en el Pacifico Nororiental, desde el sur del
Golfo de California (23°N) hasta el sureste de Alaska (57°N) (Pamsh et ai, 1989). Esta especie fue
explotada en las costas de California, EIIA, en volúmenes aproximados a 800,000 ton anuales en los
años 1936-1937, en la década de los 50's la captura disminuyó considerablemente el coíapso de la
pesquería, provocando una moratoria de pesca en 1967 (Radovich, 1982).
En México, su explotación se realizó desde 1929 en Ensenada, B.C.S., y el colapso de la pesquería de
California también afectó esta región de México. Así que en 3952 la flota sardinera tuvo que buscar
otras áreas de pesca» expandiéndose a la isla Cedros y más íarde a Bahía Magdalena;, B.C.S. (Féíix-
Uraga, 1986).
Debido a la importancia que tiene este recurso en México, investigaciones sobre la biología de esta
especie comenzaron a realizarse con Ramírez-Granados (1957) en isla Cedros, se analizaron tallas y
edades encontrando organismos entre 125 y 250 mm de longitud estándar (LJ?) y hasta de 6 años de
edad, predominando los de 3 a 4 años. En Bahía Magdalena, se ha reportado que la sardina Monterrey
se pesca principalmente en primavera y verano (Casas-Valdez, 1987; Féíix-Uraga, 1996);
posiblemente la variación en ía disponibilidad esta relacionada con eí régimen oceanógrafico (Castro-
Grtiz, 1985). En el período de 1981 a 1984, se realizaron estimaciones de edad mediante Ja lectura de
otolitos y se encontró que una banda opaca seguida de una baoda hialina, es semestral, la mayor
proporción de organismos capturados tenían 1 y 2 años de edad, con una talla promedio de 361 mm
de longitud patrón (Féíix-Uraga y Ramírez-Rodríguez, 1989).
En 1985 y 1986 se pescaron individuos de un intervalo de talla de 320 a 190 mm y se hallaron
organismos de hasta 6 años de edad; la tasa de crecimiento de la sardina en esta área es elevada y los
parámetros de la ecuación de Von Bertalanffy reportados son de Lec= 176.9 mm, k=0.99 y fa= -0.015
(Félix-Uraga, 1990).
De acuerdo a estos antecedentes, es relevante conocer el tipo de tallas de pelágicos menores que son
consumidos en Bahía Magdalena, por parte del lobo marino de California asá como las tallas
comerciales de captura, ya que mediante esta comparación es posible determinar el grado de
competición entre la población del lobo marino y la pesquería de sardina



1.- El lobo marino tiende a depredar sobre especies que forman cardúmenes.
2.- Bahía Magdalena es una importante zona pesquera de pelágicos menores.

Bahía Magdalena, compuesta de las islas Magdalena y Santa Margarita, es una zona de con una
alta diversidad íctica, sobre todo de especies de importancia comercial como la sardina
Monterrey. Por lo que es posible que dentro de los hábitos alimentarios pieferenciales de los
lobos marinos, la sardina Monterrey sea su presa principal.

Determinar el espectro alimentario de Zalophus califomianus californianus su variación en tres
distintos meses del año y su relación con los pelágicos menores, en las loberas de bahía
Magdalena.

4.L Objetivos particulares.

1.- Conocer las presas que el lobo marino consume en la isla Santa Margarita.

2.- Medir la proporción de especies de pelágicos menores en la dieta de) lobo marino y su
variación a lo largo del año en las islas Santa Margarita y Magdalena.

3.- Determinar con la morfometría de los otolitos, las tallas y posibles edades de peces de
pelágicos menores (sardina) que el lobo marino consume.

4,- Estimar la distribución y abundancia relativa por clases de edad de la población del lobo
marino de California, en la isla Santa Margarita,

5.- Contribuir a la formación de una colección de otolitos de referencia, en el laboratorio de
Ecología de Pesquerías, del instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM.
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.JUSTIFICACIÓN

LJurante el desarrollo de las actividades del proyecto "Cardúmenes de Peces Pelágicos Menores
y su Relación con Ecosistemas de Surgencia en la costa este de Baja California", se ha
considerado la importancia que los lobos marinos tienen como depredadores en la región de
Bahía Magdalena.
En el litoral Occidental de Bahía Magdalena existe la mayor abundancia poblacional de lobos
marinos (Z c. californiaus) del estado de Baja California Sur, siendo además una de las loberas
reproductivas más importantes de la especie en México (Ramírez y Fleisher, 1986).
El estudio de alimentación del lobo marino de California así como su abundancia y distribución
permite monitorear su posible relación con algunas pesquerías., Esto como consecuencia del
potencia] consumo de presas de interés comercial, como la sardina, la anchoveta, así como otras
presas producto de la pesca artesanal.
La alta diversidad y la abundancia estacional de peces, cefalópodos y crustáceos consumidos por
los pinnipedos a lo largo de la costa occidental del Pacifico, además de las grandes extensiones
que recorren estos mamíferos marinos en busca de alimento los convierten en fuertes
indicadores del grado de conservación de estas zonas.
Los estudios sobre alimentación y los análisis de biomasa consumida por del lobo marino de
California, ofrecen información sobre la relación entre las poblaciones ya que a través de flujos
de energía y ciclos de la materia es que se forman las comunidades, por otro lado también su
importancia se dirige a conocer que presas están consumiendo y en que volumen, lo que a
mediano plazo, mediante estudios sistemáticos de alimentación, en distintos puntos geográficos
y tiempos, predecirán el impacto de sus interacciones con el hombre.
El estudio de las edades de las presas de pelágicos menores consumidas por Zaíophus
californianus en esta región dará una aproximación del tamaño de presa que esta consumiendo y
ayudara a conocer si son peces que se encuentran antes de la fase de reclutamiento o si se
alimentan exclusivamente de adultos.
El estado actual de las poblaciones de pinnipedos de México, así como los problemas asociados
a su conservación y manejo, requieren de ser analizadas meticulosamente, dadas las condiciones
actuales de deterioro y desgaste en la calidad de habitat insular y costero donde se reproducen.
El manejo de las poblaciones silvestres de los pinnipedos debe contemplar aspectos como la
problemática económica, social y cultural en torno a elloS;. y las oportunidades de su
aprovechamiento sustentable por parte de las comunidades rurales costeras (SEMARNAP,
2000).
Saber con exactitud él número de lobos marinos que hay en las costas del Pacífico mexicano, su
comportamiento reproductivo y su conducta de alimentación a lo largo del año, permitirá asentar
mejor las bases sobre la biología de este potencial recurso y obtener información que sirva para
apoyar o proponer cambios en las políticas de administración en la evaluación de su influencia
sobre las pesquerías de México,
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Bahía Magdalena, se considera raía de las áreas más importantes de producción pesquera de
México
Aquí se encuentra» importantes pesquerías industriales (sardina, macarela, camarón^ entre
otras especies) y artesanales que explotan jurel, abulón, langosta Esta bahía cuenta con una
alta diversidad íctica donde en ella ocurren la aparición de especies nuevas (comps. pers.
Balarí, E., 2000) y además es una zona muy productiva es términos de acarreos de nutrientes
por efecto de ias suigencias en la costa adyacente.
Esta bahía representa el límite entre las regiones de California y del Pacifico Oriental:
Provincias de San Diego y Mexicana (Briggs, 1974) Esto se refleja en la gran diversidad de
especies que ahí conñuyen, siendo algunas de valor comercial como el camarón azul Pmaezvi
sípiomstris, el camarón café Penaeus ealifomiemis, ei camarón de roca Scyonla spf (Mailiews
yDruck5 1974), íangosía5 almeja y sardina.
El compiejo lagunar de Bahía Magdalena, se considera de los sistemas lagunares más
importantes del país, debido a su extensión y gran producción pesquera compuesta por especies
como Sardinops caeurulem, Ophistonema libértate, Etnimeus teres y Scomher japoniem,
(Aceves ei al, 1991) Los peces marinos de Bahía Magdalena constituyen alrededor del 25%
del total de ía captara nrtesatial de la zona (Ramírez, 1984). Las publicaciones son escasas y
icicndas úmCHüicüíc a especies €Qjnsvci2jiuesí£ importantes o a nuevos registros vMsthcws,
1975; Ma&ews y Espinosa, 1975; Mamews y Drack, 1975; González etal9 1978; Bagan, 1984;
(Torres y Castro, 1992); se carece de un listado integral de la ictia&iuia de! lugar ( De Ja Cruz
etaUr 1997).
Bahía Magdalena se localiza entre los 24° 20' y los 25° 17' Norte y Jos 11 Io 30' y 112° 19' de
Oeste hacia la costa occidental de Baja California
En la zona noroeste hay profundidades promedio áe 7,5 m. La desembocadura central.»
denominada propiamente Bahía Magdalena, alcanza profundidades de hasta 38 m y la zona
noroeste, conocida como Bahía Almejas, (figura 2) se conecta con el mar por medio de una
boca somera Ambas bahías se comunican entre sí por un canal de 25 ni de ancho y 30 ni áe
profundidad. Bahía Magdalena tiene una extensión de 77,000 ha mientras que Bahía Almejas
tiene 40,000 ha Su origen es de tipo volcánico con depresiones y barreras producida por fallas,
levantamientos o vulcamstnos en áreas costeras en el pasado geológico
Las temperaturas son consistentemente mas elevadas en ei interior del sistema de Babia
Magdalena que en el océaao abierto y se sugiere que la evaporación es mucho mayor que
cualquier apoite de agua dulce por escurrimiento o por precipftatióo pluvial (Borrego ei al,
1973)

De acuerdo a las características físicas y químicas que posee el complejo lagunar de Bahía
Magdalena, con la variación de la temperatura ambiental, temperatura superficial e índices de
surgencia; se han manifestado en la abundancia de pelágicos menores particularmente como la
sardina Monterrey (Sardinops caeuruíeus) y junto coa las surgencias de invierne - primavera y
las surgencias de otoño-invierno favorecen su prseiicia en la región de Bahía Magdalena.
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5J. Isla Santa Margarita.

La isla Santa Margarita se encuentra ubicada frente ai litoral Oeste de la Baja California Sur,
en los 24°31' de latitud norte y 112°G0'40" de longitud SW, cerrando las bahías de Magdalena y
Almejas a los 24° 18' Norte y 11 Io 43' Oeste (Figura 3) Consta de un área total de 280 Km.
Presenta elevaciones que alcanzan una altura máxima en el cerro "Santa Margarita" (1858 m),
también conocido como el ceno de "Las Tijeras". Sobresale de su topografía una región
arenosa en la parte noroccidental y central de la isla con una longitud aproximada de 12 Km y
que se ubica en la parte mas al sur de la lobera (Fleisher y Kónig, en prensa). La zona donde se
asientan las loberas esta compuesta por dos tipos de sustrato; uno de tipo rocoso y otro de tipo
arenoso, siendo este último el más amplío con una superficie aproximada de 3 Km,
equivaliendo a un 80% de la zona de distribución de los lobos marinos y de aproximadamente
11 Km, de largo expuesta al océano Pacífico.
El clima según Kóppen, modificado por García, es BWh'(h) s (e), correspondiente a clima muy
seco o desértico, semicálido con temperatura media anual entre 18° y 22° y las del mes más
frío, menor a los 18°C, un régimen de lluvias en invierno (Carta de Climas 12R-VTT de la
Secretaría de la Presidencia, CETENAL, 1970).

Figura 3 Bahía Magdalena, incluyendo sus dos isJas mayores Santa Margarita y Magdalena.
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Figura 4 Vista de la lobera de la isla Santa Margarita

En esta isla se encuentra una de las loberas reproductoras más glandes del Pacifico, esta lobera,
se caracteriza por estar ampliamente distribuida más hacia el sur de la zona arenosa y en ella se
localizan aproximadamente el 80 % de la población de lobo marino (Figura 4).
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6. L Censos.

Para relacionar y comprender la alimentación con la dinámica y estructura de la población del
lobo marino de California y sus posibles interacciones con las pesquerías de la región se
realizaron censos por categorías de sexo y edad y censos generales basándose en las
clasificaciones reconocidas de varios autores (Le Boeuf et al, 1983, Atirióles-Gamboa y
Zavala-González, 1994) Registrándose además, animales enmallados de estos animales, las
hembras presentaban malla de red de pesca alrededor del cuello o simplemenete la marca de
haber estado enmalladas.
La isla de Santa Margarita se visitó en julio y diciembre de 1999 y en marzo de 2000, en cada visita se
llevaron a cabo censos de dos a tres días consecutivos, cada día se realizaban tres censos, asimismo se
realizó un censo en otra lobera situada al suroeste de la isla, denominada lobera Tosca, por su
ubicación muy cercana a cabo Tosco este censo se realizó en diciembre de 1999. La isla Magdalena se
visitó en marzo, julio y diciembre de 1999 y marzo de 2000, se realizaron censos por dos días
consecutivos, una vez al día.

6.1.i. Ábundüncia y distribución de lobos müriiiOS»

La abundancia y distribución de los lobos marinos en las islas Santa Margarita y Magdalena, se
determinan en las horas de mayor presencia de ios lobos marinos, siguiendo el método propuesto por
Ramírez y Fleisher (1990), los censos se realizaron por tierra tanto al nivel de ía playa en donde se
encontraban los lobos, como desde algunos riscos accesibles para poder realizar los conteos con ayuda
de binoculares.

a) Censos en distintos horarios. Se realizaron observaciones desde un sitio fijo sin pertuibar las
actividades de los lobos marinos con un horario de las 07:00 a las 18:00 horas (horas luz).

b) Censos de las loberas - Los censos se llevaron a cabo caminando por la playa a una distancia de 15
a 20 metros de los animales para perturbar lo menos posible y no causar confusión al momento del
conteo; los censos se realizaron simultáneamente por dos observadores, de dos a tres días
consecutivos (figura 5).
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i * . . **«.*> •

Figura 5 Distintas categorías o clases de edad de Zalopkus califomianus, en isla Santa Margarita

C) Categorización de los lobos marinos.
Para reconocer las distintas categorías que conforman la población de pinnipedos
durante los censos, se contó el apoyo de fotografías tomando en cuenta
características externas de los individuos, así como el tamaño y en ocasiones la
coloración.
En ia tabla 15 se describen dichas categorías.

Tabla 1 Categorías de íos lobos malinos al momento de realizar los censos basándose en las
clasificaciones reconocidas de varios autores (Le Boeuf et al, 1983; Aurioles-Gamboa y Zavala-
González, 1994).

Machos adultos

Machos subadultos

Hembras

Individuos de gran tamaño, con una
coloración generalmente obscura,
con un cuello de amplio grosor y
cresta sagital muy prominente.
Son animales de menor tamaño que
los machos adultos, presentando un
cuello más delgado careciendo de
una cresta sagital
Son lobos marinos más pequeños
que los anteriores y presentan una
coloración mas clara (entre parda y
miel), y carecen de cresta sagital.
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Juveniles

Crías

Misceláneos

Son más pequeños que las hembras,
reconocibles por su comportamiento
que permite su fácil identificación.
Son los lobos marinos de menor
tamaño, van desde los recién nacidos
hasta aproximadamente los 6 meses
de edad, su color es de un pardo
oscuro.
Son los organismos que por estar en
el agua, en la zona de rompiente o
que están parcialmente tapada su
visibilidad por las rocas, u otros
lobos marinos, no se pudieron
reconocer exactamente en las
categorías anteriores.

6.2. Colecta de heces.

En las loberas los recorridos por playas se realizaron abarcando toda el área posible tanto horizontal
como verticalmente para poder colectar todas las heces presentes y hacer los muéstreos necesarios, las
colectas se realizaron en las mismas temporadas anteriormente mencionadas^ en censos. Estas colectas
se lucieron después de haberse llevado al cabo los censos al inicio y final de la estancia en la isla.
En isla Santa Margarita, la lobera se dividió en cinco zonas de muestreo, las cuales se zonifícaron de
aerisrdo a la topografía del lugar como la fisonomía de las playas, por lo que cada zona fue cubierta
por un recolector.
Se procuró colectar durante las mareas bajas lo que permitió el libre acceso a las loberas y
perturbar lo menos posible a los lobos marinos.
En el área de estudio se seleccionaron copros que se encontraron en buen estado de humedad (seco o
fresco) y físico es decir completo. También se levantaron aquellas excretas que tenían la apariencia de
una película delgada y seca sobre el substrato y se evitó que tuvieran adherido material de sustrato de
donde se encontraban
En Isla Magdalena, se recolectó un día en cada visita y de los copros recolectados, se utilizaron los
otolitos que únicamente fueron de sardina Monterrey, para comparar temporal y espacialmente la
variación en el consumo de esta presa.
Cada muestra recuperada fue cuidadosamente introducida en botes o bolsas de plástico, etiquetándose
con datos de localidad, fecha, recolector, condiciones de humedad fresca o seca, el estado de
compactación si esta completa o fraccionada o en el caso de que sean restos fecales dispersos se
tomaba como una unidad (es decir una excreta), por lo que en estos casos se le considerara de manera
arbitraria como: todas las fracciones de copro en un radio de un metro. Todo esto para también
evaluar, si el estado del copro, es determinante en
la obtención de otolitos en buen estado físico.
Los copros que se colectaron, fueron de las siguientes características:
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a) Copros Enteros.- que se encuentran completos y compactados
ya sean frescos o secos y aún las que puedan hallarse fraccionadas (figura 6).
b) Copros Fraccionados.- son aquellos que se encuentran hechos pedazos en grumos o casi en
polvo y en algunos casos incompletos (Bautista y García, 1994).

Figura 6 Copros seco y fresco de lobo marino tomados de distintos substratos

Cabe señalar que durante marzo de 1999, no se realizaron colectas en la isla Santa Margarita y
únicamente se tomaron muestras en isla Magdalena.

63. Trabajo de laboratorio
Una paite de las muestras se procesaron en el campo y el resto de los copros se procesaron en el
laboratorio del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, UNAM,.

a) Tamizado de los copros.
Se utilizaron cuatro tamices de distintas aperturas de malla (1.0, 0.5, 0.35, 0.30 mm), por donde se
pasaron las heces fecales, que previamente ya estaban remojadas y ablandadas. La muestra se tamizó
bajo el chorro de agua y el auxilio con una brocha se fueron desintegrando los grumos de excretas,
hasta que sólo quedaron los restos duros de las presas consumidas de los lobos marinos, tales como
invertebrados (picos y cabezas de cefalópodos) y vertebrados (huesos, otolitos, escamas).

b) Identificación de tas partes duras.
Una vez obtenidos los restos de las partes duras (otolitos y picos de cefalópodos), se colocaron
en cápsulas de gel transparentes para su mejor conservación y cuidado; se rotularon por lobera
y temporada.
Posteriormente se revisaron bajo el microscopio estereoscópico, para comprobar su naturaleza y evitar
confusión con restos de conchas o de pequeños granos de arena
Una vez que se cercioró que se trataban de otolitos, se procedió a identificar las especies mediante
comparaciones con otolitos de referencia, en esquemas que citan diversos trabajos (Fitch, 1964,1966,
1967, 1968, 1969), fotografías y la colección de otolitos del laboratorio de Mamíferos Marinos de la
Facultad de Ciencias, UNAM y del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR), en t,a
Paz,B.C,S.
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En el reconocimiento y cuantifícación de otras presas como cefalópodos, éste se realizó por medio de
sus picos y se llevó al cabo por comparación en catálogos y fotografías de especies de cefalópodos.
Para el reconocimiento de los restos de crustáceos como la langostilla (Pleuroncodes planipes), fue
necesario hacer mediciones de quelas y cefalotórax (si era el caso en el que hubiera quelas completas),
ya que podría tratarse de tipos de langostilla bentónicas o planctónicas (de acuerdo a la talla) y
comparar con medidas de langostilla que se encontró en la literatura (Aunóles y Balart, 1995) y con
langostilías extraídas directamente de estómagos de merluza, por lo que con las quelas de las
Iangostilías obtenidas de las excretas fue posible reconocer se estadio.
Para realizar las mediciones y comparaciones de restos de langostilla de copros con las extraídas
directamente de los estómagos de la merluza enana (Merluccius angustimanits), se revisaron 22
ejemplares, del laboratorio de Ictiología de CIBNOR, La Paz, de las cuales solo en 5 se encontraron
restos de langostilla en total ó.
Con el propósito de establecer una base para futuros trabajos de alimentación, se realizó una colección
de otolitos con los identificados en este estudio asi como una base fotográfica, los otolitos fueron
fotografiados tanto de su cara interna como de su cara externa, las cuales se incluyen en el apéndice

c) Tallas de los pelágicos menores.

La digitalización de los otolitos de sardina se realizó por medio del software Sigma Sean Pro, que
captura la imagen del otolito (figura 7) y se contó además con el apoyo de un microscopio
estereoscópico para darle enfoque a esíCs y después el otoíito se encontraba proyeetsuo en el programa
y por medio de una regliíla con escala se tomaron las medidas que fueron largo total, ancho y el largo
de antirostro a la región posterior del otolito (figura 8).

Figura 7. Otoliío de Sardina Monteirey
(Sardinops caeuntleus), escaneado desde un
software Sigma Sean Pro

Figura 8 Moifometiía del otolito de Sardinops
caeuntleus, A) longitud rostro, B) longitud
antirostio y C) ancho del otolito

Se realizó una base de datos en la que se vaciaron las medidas por medio de otro programa llamado
Paint Shop Pro versión 4.0, para finalmente exportar los datos ya procesados en el programa excel y
su posterior análisis estadístico.
Por otra parte en la determinación de las edades de los peces, las lecturas a partir de los anillos de
crecimiento en los otolitos, también son las adecuadas, se sabe que los otolitos crecen por aposición de
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materiales sobre su superficie, esta aposición cíclica es función de los ritmos internos del metabolismo
del caicio (Simkinss, 1974) y de la síntesis aminoacídica.
Ademas se correlacionaron las medidas los otolitos obtenidas de las heces fecales con las medidas de
los otolitos de los peces de la pesca comercial, y después se obtuvo una regresión lineal para conocer
las tallas de los peces consumidos.

6.4. Trabajo de gabinete.

a)Análisis de datos

i) Hábitos alimentarios

Para realizar los cálculos de los siguientes indicadores Ari (Abundancia relativa de la presa /), PCP
(Porcentaje de composición presa) y Po/ (Porcentaje de Ocurrencia de la presa i\ se tomaron en cuenta
todos los otolitos que estuvieron presentes en las excretas, aún aquellos que no fue posible identificar.
En cuanto al número de excretas, solo se tomó en cuenta a aquellas que contuvieron algún resto
identifícable de presas como otolitos, picos de cefalópodos o langostillas.
Para el análisis de datos se asume que las presas encontradas en cada copro en términos de las
estructuras identificadas representan el cien por ciento del alimento consumido. Asimismo todos los
copros producidos en la población tienen la misma posibilidad de ser elegidos, por lo tanto los
individuos que defecan en las zonas de colecta están representados en el muestreo.
Se aplicaron tres índices básicos para poder conocer el grado de preferencia alimentaria del lobo
marino.

A) ABUNDANCIA RELATIVA;

Este indicador permite conocer la proporción de la presa i, con respecto de las demás presas de la
temporada en que se presentó esta especie.

AR=w//N*tOO
Donde:

ni^ No. de Organismos del taxón / y
N=No. de organismos totales,

B) PORCENTAJE DE OCURRENCIA

Este indicador permite conocer la proporción en donde una presa estuvo presente, en determinada
temporada, con respecto de total de los copros en los que se encontraron restos de presas identifícables
definida por Lowry y Oliver (1986).
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POf= x//O/*100
Donde:

xi^ No. de veces que aparece el taxón i
Oi^ número de copros donde aparecen restos de presas identifícales.

C) PORCENTAJE DE COMPOSICIÓN PRESA

Lowry y OÜver (1986) proponen otra fórmula (PCP, Porcentaje de Composición Presa) que es una
estandarización del indicador anterior (Po/)3 ya que en la anterior la suma de los P0/5 nunca fue igual
ai 100% ( debido a la presencia de más de una presa en cada copro), esta fórmula es:

PCP=O//X*100
donde

número de veces que aparece el taxón /
número de copros donde aparecen restos de presas identificables.

Esta fórmula da una visión del porcentaje de ocurrencia de la presa individual respecto del total de las

Con el hecho de utilizar índices e indicadores, se propone tener una visión más cercana acerca de lo
que están consumiendo los lobos marinos, y así poder conocer las presas principales ( presas que se
consumen en mayor abundancia y frecuencia), comunes (aquellas presas que solo se consumen de
manera frecuente, aunque su abundancia no sea grande) e incidentales (aquellas presas que solo
consumen de manera esporádica o raía vez) a pesar del amplio espectro alimentario que posee. Con el
propósito de conocer a las presas principales y comunes, se siguió el método propuesto por Lowry y
Oliver (1986), se le considerara presa principa! a aquella que tenga los valores de Ar %, Po/ y un PCP
2:10% y cómo presas comunes a aquellas que tuvieron un porcentaje de PO/ > 10%.
Además se aplicó un índice de importancia alimentaria (García, 1999), en el que se toma en cuenta el
número total de la presa x, el número de veces que la presa x apareció en los copros de una temporada
y ías veces que la presa x aparece en las colectas o temporadas de muestreo. Es así como se
estandariza el índice de Porcentaje de Composición Presa o como le llaman en trabajos anteriores
Porcentaje Relativo de Ocurrencia (García, 1995).

D) ÍNDICE BE IMPORTANCIA.

Se propuso utilizar este índice, para establecer la importancia de cada taxón en la probabilidad de
hallarlo en cualquier copropues de esta manera cada copro fue utilizado como una sola unidad de
muestreo independiente

u
IIMP/ = 1/U I xij/Kj

7=1
donde:
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xij ~ Número de observaciones del taxón / en el copra/
Xj = Número de estructuras identifícables en el copro j .
u = Número de apariciones o copras en donde el taxón i se encontró.
U= Número de unidades de muestreo o copros sobre los cuales se contabilizaron las apariciones.

BIOMASA DE SARDINA CONSUMIDA

Con los datos de las tallas y pesos de los peces se estomó la biomasa de cada presa en el consumo, por
lo que para ello también se tomaron en cuenta los censos del lobo marino.
Para la estimación de la biomasa es necesario tomar en cuenta tres puntos;

El número de lobos marinos por categoría,
El consumo que cada categoría tiene.
Los valores relativos de su importancia en el alimento (estimados a partir del índice que este
manejando) y bajo él supuesto que estos valores representan la participación en biomasa de las
especies en el alimento.

Para estimar a partir de estos datos la biomasa en una lobera, en una fecha, de una categoría de
animales, o la biomasa consumida de cualquier presa, únicamente hay que relacionar los tres puntos
anteriormente mencionados. Por io que sí se desea saber o estimar la biomasa consumida total en una
loberas, solo se necesita saber cuantos lobos hay y cuanto comen.
Sin embargo esto se complica por el hecho de que no todos lo animales comen lo mismo. De esta
manera los machos comen mas y los juveniles menos, pero si se sabe cuanto come cada categoría
entonces lo que se hace es multiplicar lo que come cada una de las categorías por el número de
individuos de cada una de ellas. Se sabe que los valores de consumo de cada categoría de edad y sexo
aplicados en trabajos previos (Aurioíes-Gamboa, 1990; Zavala-Gonzáiez, 1993), a lo que se les asignó
una ingestión de 4.1 kg/día, aproximadamente, a las hembras lactantes de 8.2 kg/día, a las hembras sin
cría 6.8 kg/día, a los machos subadultos de 13 kg/día y a los machos adultos 16,2 kg/día. A los
misceláneos, debido a que son difíciles de reconocer, estos son probables que representen a hembras o
a juveniles, sin embargo como solo se les ve una parte de su cuerpo, como para distinguir categoría, se
les asignó un valor de ingestión de 6.4 kg/dia (García, 1999).

E) BIOMASA TOTAL CONSUMIDA EN LA LOBERA I EN EL MES] (BTClj)

c
BTClj = E TltNtj

donde

TU = Tasa de ingestión diaria de la categoría t
N# - Número de individuos de la categoría t en el mes j
c = Número de categorías.

TESISCQÑ '
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Después de esto se calculó la Biomasa Consumida Diaria de la presa i en la lobera / (BCDH)
Parte proporcional del alimento consumido en cada mes le fue asignada a cada una de las presas en
función del UMP.

F) LA BIOMASA CONSUMIDA DIARIA DE LA PRESA i EN LA LOBERA I
(BCDil).

m
BDCil = 2 BTClj * IIMPilj/m

donde:

1MP//; - es la importancia de la presa i en la lobera / durante el mes j .
m = Número de meses de muestreo.

G) TAMAÑO DE MUESTRA.

El tamaño de la muestra fue evaluado a través de curvas de diversidad (Huirtubia, 1973), se
construyeron utilizando los valores de IIMP, el método a seguir fue tomar cada copro para conocer la
diversidad a partir de las importancias acumuladas. El índice utilizado fue el de Shannon.

S

Hf-- Epilnpi

donde

Los valores de diversidad sé grafícaron contra el número de copras, y llego un punto en donde a mayor
número de copros, la aparición de especies nuevas ya no cambia, y la diversidad se estabiliza,
entonces se asume que el tamaño de la muestra es lo suficiente como para representar a la población y
por tanto la composición de la población se considera representativa de la misma (HorYman, 1978).

La similitud en la composición del alimento por temporadas, se reviso a partir de un análisis de
grupos, para la elaboración de un dendograma de asociación, se utilizó como descriptor el valor
promedio de la importancia las presas en los tres muéstreos^ la similitud entre las loberas fue notado
mediante las distancias Euclidianas relativas y como técnica de ligamiento se uso el promedio no
ponderado UPGMA (Statitical 1998).

H) TALLAS DE PELÁGICOS MENORES.

Se realizaron correlaciones entre el tamaño de los otolitos y del tamaño del pez (las medidas de los
peces son datos provenientes de la pesquería), para poder realizar una regresión y de estos datos
obtener las tallas de los otolitos colectados. El crecimiento del cuerpo del pez y del otolito están
estrechamente relacionados, el grosor de los incrementos están en función de la tasa de crecimiento,
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además se registran periodos de stress fisiológico como ambiental (Panella, 1971) (figura 9).
Los datos están basados en intervalos de 5 inm de longitud patrón del pez, y los cálculos sobre el

punto medio del intervalo (p. ej). 175-180) y el punto medio es 177, estos datos están obtenidos de la
pesquería y de varias muestras al mes.

Figura 9 Esquema mostrando el plano de sección transversal del otolito sus principales partes r
c^collum, n=nucleus, pi=postrostium, mr= crestas dorsales, gi= annulae

rostrum, s= sulcus,
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7.1 Censos.

En la tabla 4, se presentan los resultados de Jos censos del lobo marino de California, en isla
Magdalena. La mayor agregación se presentó en marzo, con alrededor de 300 anímales y además se
realizó un último censo a principios de mayo, registrándose, aproximadamente 500 animales Al día
siguiente se realizo otro censo contándose, únicamente 60.
La gran fluctuación del número de individuos censados también se hizo evidente durante marzo de
1999, donde el primer día se censó, un total de 300 animales mientras que al oíro día, la cifra se
redujo a 70 animaievS. Los machos y machos subaduitos, son los que componen esta población en isla
Magdalena, por lo que se considera como una lobera de descanso.

7JA ISLA MAGDALENA.

La isla Magdalena se caracteriza por servir a la población como una pequeña lobera de descanso con
una abundancia de lobos marinos que fluctúa de un día a otro. En esta lobera ia colecta de copres rué
bastante limitada por el efecto de las mareas y el bajo número de lobos manóos presentes. La
extensión de ia playa en esta zona es muy pequeña de tai forma que cuando ia marea sube, cubre
toda la playa llevándose las heces presentes.
Como se puede apreciar en la tabla 2, los machos adultos son la categoría que domina seguida de los
subadultos. Los jóvenes, las hembras y íos crios son las categorías que menor presencia, tienen en
esta lobera, de hecho solo se observaron crios en marzo de! 2000.

' , ¡ \ ( « ' »il L, ». Mi'. V l i i J i ,1 ¡I ti i i i i • ' ! | i i I, ( .¡I1*1'1' i. i ifc'i1 i ihi i Vk'

Fp-rha MA Mó h' J C H TolaJ

Mar-99 120 0 45 0 0 0 165
Mar-99 180 20 35 50 G 12 297
Jul-99 10 0 0 0 G 0 10
Dic. 9 S 2 G 0 0 0 0 2
Mar-GG 184 83 30 52 0 26 375
Mar-OG 26 23 1 0 3 S 62

total ^ 2 2 126 J 1 1 102^ 3 47_
Los censos se reatizaton tanto en agua como en tierra en isla Magdalena (MA=̂  machos adultos, MS, machos subaduHos,
H = hembias, J -jóvenes, c = crios y M = misceláneos)

Estos censos se realizaron a las 10:00 am, y como se puede apreciar los lobos en su mayoría se
encontraron en tierra descansando y muy pocos en agua, lo que hace suponer que ia actividad de los
lobos esta determinada entre otros factores a la hoia del día y por tanto también sea determinaste en
la cantidad de copres haiiados, en este sitio.
En la figura 10? se puede apreciar la fluctuación de las categorías de Z. c. californianus en la lobera
de isla Magdalena. Esta lobera suele ser un sitio de descanso, principalmente para ios machos
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solteros durante la época de apareamiento. Las fluctuaciones de la población en general son muy
bruscas de un día a otro sin embargo la dominancia de los machos adultos y subadultos prevalece, las
hembras y los jóvenes no ocupan el lugar en ausencia de los primeros,, Posiblemente los copras
colectados correspondan a las categorías dominantes, y por otro lado en este sitio las mareas son
muy marcadas, por lo que esto pueda ser una variable que influya en la colecta de las mismas,

DMar-99
ÜJul-99
HDic-99
0Mar-OO

MA MS H J C

Catannría Ha 0H9W u cgvn

M

Figura 30. Fluctuación de la población general de Zahphus caüforniamis esi la isla Magdalena (MA=machos adultos, MS=
machos subaduhos, H= hembras, J= jóvenes, c= crios, M= misceláneos)

De acuerdo con los resultados de los censos, en marzo de 1999 y marzo de 2000, parece ser esta una
buena temporada pata comparar con la lobera de la isla Santa Margarita, ya que hay mayor abundancia
de lobos, por lo que la posibilidad de encontrar copros es mayor que en diciembre y julio, a pesar del
efecto de las mareas en este sitio
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[¿23/03/99

200

Marzo 1999 (L Magdalena) Marzo <le 2000 (I Magdalena)

Figura 11 Censos realizados darante marzo de 1999 y 2000, en los que se pueden observar el brusco canúño de un día
a otro de ia población En los censos realizados durante marzo de 2000, durante dos días seguidos, en el que se nota
claramente ia disminución de ios lobos a un día de ia perturbación, por la colecta de excietasíMA = machos adultos, MS =
machos subaduitos, H = hembras, J=jóvenes, C = crios, M = imsceiáneos).

Se realizaron dos censos durante dos días consecutivos (figuras íí) donde se aprecia que en isla
Magdalena ía mayor congregación de Lobos marinos fue en marzo, coa 297 animales. Sí se compara coa
el censo del ano siguiente sé nota un ligero aumento en el número de animales presentes Por otro lado
en 1999, el primer día que se llego a realizar el censo tina gran agregación de animales fue registrada en
tanto que al otro día, después del factor perturbación debido a la colecta de copros, únicamente se
registraron machos y hembras. A diferencia de marzo de 2000, el primer día se contó con muy pocos
animales únicamente machos y hembras y ai otro día aumento ei número de animales asi como de
categorías, en este caso la diferencia £ie que el primer ida no hubo machos subadultos y jóvenes.
Un censo posterior a este estudio se realizó principios de mayo de 2000, registrándose, casi 500
animales, y al otro día se intento censar de nuevo, contándose, únicamente con 60 animales

En los meses de julio y diciembre de 1999, únicamente se registraron diez y dos individuos
respectivamente, lo cual de acuerdo a la hora en que se realizaron los censos (10:00 am), los animales
no estaban en tierra, como en las anteriores temporadas de marzo de 1999 y 2000.

7.L2. ISLA SANTA MARGARITA

La población de lobos marinos de isla Santa Margarita es reproductora y se encuentra estructurada en
todas las categorías de sexo y edad, que para el caso de colectas de copros, es posible especular
sobre el origen de estos, es decir si son de machos u hembras, de acuerdo a ía temporada y ia zona.
El número máximo de animales censados durante julio de 1999 fue de 2970
De las colectas de excretas se pudieron separar las recientes de las antiguas, siendo el terreno accesible
para colectarlas, donde los efectos de las mareas no son limitantes Se observó que aparentemente
cuando la marea baja es máxima, ía ausencia de animales es muy notoria.
Durante diciembre los censos coincidieron con la luna llena lo cual afectó la intensidad de las mareas
por lo que en marea baja, era escasa la presencia de anímales en tierra. Esta observación se pudo
constatar eo ambas localidades.
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En la tabla 3, se pueden apreciar los censos realizados durante las tres temporadas de muestreo y su
fluctuación por temporadas, por día y por hora.

Tabla 3 Censos realizados en las loberas de isla Santa Margarita durante 1999-2000

FECHA

Julio 99

Julio 99

Dic.99

Dic. 99

Dic. 99

Marzo 00

Marzo 00

Marzo 00

Marzo 00

M.A

229

7

30

38

31

3

11

5

9

S.A

0

0

14

59

116

0

7

11

22

H

937

0

224

287

73

202

392

274

593

J

300

0

47

190

0

32

14

22

C

1504

3

178

137

24

29

70

21

87

M

0

0

93

44

46

0

123

405

504

total

2970

10

681

755

290

251

635

730

1237
(MA = machos adultos, SA - machos subaduÍtos,H = hembias,J=jóvenes, (J = crios, M - Misceiáneos).

Es notable que la mayor presencia de hembras en las tres temporadas de muestreo (figs. 12,13 y 14),
pero en marzo son mas numerosas que en verano cuando debieran haber mayor abundancia debido a la
presencia de hembras parturientas, hembras que van a copular y hembras que están amamantando crios
de la temporada anterior.
Asimismo en la figura 14, se aprecia que la presencia en marzo de machos adultos, subadultos, jóvenes
y crios es escasa. Para este mes los crios de la temporada pasada, cuentan con 8 meses de edad realizan
desplazamientos en busca de alimento en el agua y es posible que no sean vistos durante los censos.

i. Santa Margarita

MS H J C M

Figura 12 Censo realiado durante el verano de 1999f se puede apreciar la ausencia de los machos subaduitos y la poca
cantidad de juveniles, la categoría dominante es ía de los crios seguida de las hembras (MA = machos adultos, MS= machos
subadultos, H = hembras, J= jóvenes, C~ crios, M- misceiáneos)
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350

1. Santa Margarita

! O21/12/99

Figura 13. Censos leaüzados durante diciembre, en ellos se pueden apreciar que los distintos días de estudio, la fluctuación en
ía población no varia. Se puísie apreciar que la categoría dominante es !a de Sas hemb'as (MA ~ machos adultos, MS= machos
subadukos, H - hembras, 3= jóvenes, C= crios, M= misceláneos)

Figura 14. Fluctuaciones de la población del lobo marino, durante marzo de 2000. Estos censos fueron realizados durante 4
días
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Dos loberas de t. Margarita.

-) r~ Tosca
¡HTresHhos

H J C
Categorías de edad y sexo

Figura 15. Censos realizados en dos loberas de !a isla Santa Margarita, la lobem Tosca y IXÍS Hermanos

Además de ios censos realizados en la lobera de estudio, también se realizó otro censo en la
región sur de la isla (zona occidental de la isla), donde también se detectó otra lobera de
reproducción a la que se le denominó "Lobera Tosca", debido su ubicación muy cerca de Cabo
Tosco» esto se realizó en el tnes de diciembre de 1999. En esía lobera el total de organismos
censados fue aún mayor si se compara con la lobera de estudio, cerca de la zona denominada
"Dos Hermanos".

Figura 16. Vista de la lobs^ de Ja isla Santa Margarita, durante julio de 1999, en
y edad que !a componen.

ístíatas categorías de sexo
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Figura 17 Vista de la lobera de descanso de Ja isla Magdalena, en Marzo de 1999.

Las figuras 16 y 17, muestran las diferencias en la composición de la población, en la isla Santa
Margarita, se aprecia la presencia de hembras con sus crios y juveniles a diferencia de la isla Magdalena
en donde son los machos adultos y subadultos, quienes componen su población preferentemente.

de

Se recolectaron un total de 155 copros de las islas Santa Margarita y Magdalena. En isla Magdalena los
muéstreos se realizaron en marzo, julio, diciembre de 1999.
En isla Santa Margarita durante julio se recolectaron 13 excretas, de estas 13 solo en 9 se encontraron
restos de presas identificables, por otro lado durante diciembre de 1999, se recolectaron en total 42
excretas de estas, en 32 copros se encontraron restos de presas y en marzo de 2001, se colectaron 41
copros de los cuales, se encontraron 35 copros identifícables. Es decir de un total de 95 copros
colectados en la isla Santa Margarita, 81 copros (85%), fueron los que realmente se utilizaron para el
reconocimiento de presas,
En la isla Magdalena durante marzo de 1999, se recolectaron 8 copros, en julio de 1999,12 copros,
en diciembre de 1999 y 41 copros en marzo de 2001
Los copros frescos fueron los que preferentemente se recolectaron por su accesibilidad a obtener en su
mayoría otolitos completos, en el caso de los copros secos estos abundaron mas en las playas de
recolección, sin embargo se levantaron aquellos copros que aun cuando estuvieran secos, por lo menos
estuvieran completos,
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7,2, Isla Santa Margarita.

De los copres recolectados es isla Santa Margarita, se recuperaros en total i 748 otoliíos de Jos
cuales fueron identificados el 94.8% mientras que en íos 5,03% restante no fue posible reconocer la
especie Además se encontraron restos de otras presas como iangostilla y calamar, De la langostílla
ésta se identificó comparando ejemplares completos con los restos hallados como eran quelas
principalmente, ya que ios cefalotórax se encontraban totalmente fraccionados, muy posiblemente a
los efectos de ia digestión En cuanto a los calamares se registraron sus picos, los cuales se
identificaron con fotografías y claves, además de reconocer la distribución geográfica de esta
especie, que es muy abundante en la región de Babia Magdalena

i muestras colectadas

Fecha
23/03/9.9
OS/06/99
12/06/99
21/12/99
23/12/99
2Í/Q3/00
¿O;GJ, !UU

Tota!

; duraate 1999 y 2000, en las isks ^

Isla.
Magdalena

Santa Margarita
Magdalena

Santa Margarita
Magdalena

Sania Margarita

iagdalena y Santa Margartía

cantidad
8
13
12
41
10
41
30
155

En la tabla 6, se observan que de los copros colectados en ambas islas, en isla Magdalena^ en donde
se encuentra la lobera de descanso o de machos solteros^ hubo menos copros en comparación con isla
Sania Margarita, esto en todas las temporadas de muestreo, !o cual sí se compara con los censos
anteríormeníe mencionados, se puede notar que la cantidad de lobos marinos que se encuentran en ía
lobera de descanso (isia Magdalena) es menor a la cantidad de lobos de la lobera de isla Santa
Margarita.

7*2J* Identificación de especies.

Cois los 1748 otolitos se comenzó ía identificación de presas, mismas que quedaron como presas
identificadas y a las presas no identificadas se les asignó usa clave, que consiste en las primeras tres
letras de Ía isla donde se colectó (MAR, de Santa Margarita) seguida de la fecha (DD/MM/AÁ) y el
número de presa (1,2, 3...).
Por otro lado, de las colectas realizadas en isla Magdalena se utilizaron únicamente los otolitos de
pelágicos menores, principalmente de la sardina Monterrey (Sardinops caeuruíeus)^ de todo e!
nruestreo únicamente en julio de 1999. se obtuvieron cinco otolitos de sardina Monterrey, mientras
que de la isla Santa Margarita las colectas fueron de julio de 1999, diciembre de 1999 y marzo de
2000, estas colectas íueron para reconocer otras píesas que el lobo marino consume en esta isla, así
como el consumo de sardina Monterrey (Sardinops caeuruleus) (Tabla 6)
Se observa en la tabla 75 que es en marzo con respecto de íos oíros dos meses, cuando se registran
más especies en ía dieta del lobo marino, tanto de presas identificadas (como en el caso de presas no
identificadas, que no se consideraran dentro de la tabla por aparecer corno presas del tipo incidental
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es decir que aparecen muy rara vez o son muy pocos frecuentes). Por otro lado se observa en la tabla
que en diciembre se presentó un ligero número de especies con respecto a marzo,
En julio son muy pocas las especies que se registran, por otro lado las presas que aparecen durante
los tres meses de muestreo son nueve especies, de las cuales las más sobresalientes en la dieta del
lobo malino son Merluccius angitstimanus, Kathetostoma averruncm, Sardinops caeuruleus, y
Ophidiidae.

Tabla 7. Total de especies de peces identificadas en las distintas temporadas de muestreo en isla Santa Margarita

^ PRESAS JULIO DICIEMBRE MAMZÚ
Merhicaits angusatnamis

Kathetostoma averruncus

Sardinops caeuruleus

Serramis aequidem

Lepophidiitm prorratees

Citharichthys xantostigma

Scomber japónicas

Strongyíura exihs

Lepophidium stigmatístium

Porichthys notatus

Pñonotus stophanophris

Diplectrum macropoma

Bellator xenissma

Girella nigrícans

Engrautis mordax

Pñonotus xenissma
Prorrotogramm midtifasciatits

Ophistonema sp

Synodus sp

Porychthys sp

Pontinus sp

PrionottiS sp

Sebastes sp

Paratabrax sp

Pamlichthys sp

Diplectrum sp

Hemanthias sp

Aulopiis sp

Ophidiidae (1)

Scorpaenidae(l)

Epigonidae(I)

Labridae (1)
Seiranidae (1)

Clupeidae(í)

Caiangidae(l)

X
X
X
X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X

X
X
X

v\

X

X
X

X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Del total de otolitos recuperados durante las tres temporadas el 94,8 % se logró identificar, mientras
que el 5.0 % no se identificó.

Figura 18 Porcentaje total de presas presentes en la dieta del lobo marino, durante los 3 meses de muestreo.

De las especies reconocidas el 77.7 %, se identificó al nivel taxonómico de especie, el 6.2 % al nivel
de género, el 10.9 % al nivel de familia y el resto 5.0 %, fue el que no se identifico, (ver figura 18)
debido a que no se contó con la información disponible, por su parte se trataba en la mayoría de los
casos de presas que aparecieron solo una vez. Gran parte de los otolitos lograron identificarse,
tratándose en la mayoría de los casos de las presas principales, ya mencionadas, quienes tienen estos
valores de identificación altos con respecto al resto de presas comunes e incidentales.
Por su parte del total de presas identificadas, la mayoría logró identificarse al nivel de especie,
siendo la categoría de familia la que menos se identificó, por su parte en ios géneros se presentaron
problemas de la identificación que hicieron imposible determinai con certeza la especie. Esío es con
respecto a peces únicamente, y por otro lado otras presas del lobo marino también fueron crustáceos
y moluscos.
Pot su parte del total de presas de crustáceos, moluscos y peces sé encontró que fueron los peces las
presas principales seguidas de los moluscos (calamar) y en general en menor proporción los
crustáceos (langostilla) ver figura 19, en donde se resaltan los valores de ocurrencias relativas de
estas presas del lobo marino

i "

Figuta 19 Total de presas consumidas por el lobo marino común, durante los meses de muestreo,
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7.5. Isla Santa Margarita (julio 1999).

7.3.L COLECTA DE COPROS.

En esta temporada, se recolectaron un total de 13 copros. Para conocer el tamaño de muestra, en el cual
ya no aparecerían mas especies, se realizó una curva de diversidad del total de presas, utilizando los
valores del Índice de Importancia. Como se puede observar en la figura 20 de un total de 13 copros,
colectados, en nueve únicamente se rescataron restos identificables de presas.

ISLA SANTA MARGARITA (julio 1999)

Katfteíosfoma aver.-unous

Ssrcfcncps saga*

Ophldiictee

Mteríuccius arousílmanus

Strangyiura exilia

NOID

MOIOl

Synoüi i i

o

|
355 10 15 20 25 30

ÍNDICE DE IMPORTACIA

Figura 20 índice de Importancia de las presas consumidas enjillió de 1999

En esta figura Kaíhethostoma averruncus, Sardinops caeuruleus, Onphidiidae y Merluccius
cmgustimanus, resultaron ser presas importantes de acuerdo a este índice que toma los valores de
abundancia relativa, los valores de importancia de cada presa mencionada estuvieron por arriba del
10%.

7.5.2. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES

De los otolitos identificados para esta temporada, del total de ellos (246), el 64.6 % se identificó al
nivel de especie, el 2.8 % al nivel de genero, el 28 8 % se identificó al nivel de familia y el resto
3.6%, se consideró como "no identificadas", por lo que se íes asignó una clave,
Enjulio (tabla 8) la cantidad de presas fije menor con respecto a marzo y diciembre, De las 19 presas
que se presentaron, siete, no sé identificaron y tres resultaron estar dentro de la dieta principal,
mientras que el resto esta entre presas comunes e incidentales o ambas, es decir que para una
temporada son comunes y en la siguiente son incidentales o no se presentan,
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Tabla 8 Principales presas registradas en copros de lobos marinos ea isla Santa Margarita, durante Julio de 1999 (n=9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

í IJHTIl*

Katheostoma averruncus

Ophidiidae

Strongylura exilis

Lepophidium prorates

Porichthys notatus

Sardinops caeuruieus

Synodus sp

Merluccius angustimamts

Cithmychthys xantostigma

Serranas aequidens

MAR0799-1

MAR0799-2

MAR0799-3

MAR0799-4

MAR0799-S

MAR0799-6

MAR0799-7

Prionotus sp

Pontimts SD

* " ' '*' . . .
40 7

28 9

102

6.5

24

2 0

2.0

1,2

0.8

0.8

08

0,8

0 4

0.4

0.4

0 4

0.4

0.4

0.4

K IV1..)

153

106

106

5 1

7.7

7.7

5 1

5.1

5..1

2 6
51

2.6

2 6

2 6

2 6

2 6

2 6
2,6

2 6

Pirff

66.7

44 4

4 4 4

22.2

33 3

33.3

22,2

22.2

22 2

11.1

22,2

11.1

11.1

11.1

11.1

11.1

11 1

11.1

11.1

En esta tabla se observa que las presas importantes en la dieta del lobo marino fueron Kathetostoma
avemtncus, (Miracielos), la familia Ophidiidae (Brotólas) y Strongylura exilis (Aguijón Bravo de
California), por su parte Lepophidium prorates (Congríperla cornuda), Citharichthys xantostigma
(Lenguado alón), Porichthys notatus (sapo cabezón), Sardinops caeuruieus (Sardina Monterrey), se
consideraron como presas comunes es decir que presentan mayor ocurrencia aún con poca
abundancia De las otras presas como el calamar Loiigo opalescens, se obtuvieron valores de AR¿
(abundancia relativa de la especie /)» PO/ (Porcentajes de Ocurrencia de la presa /") y el PCP
(Porcentaje de Composición Presa), por arriba del 10%, como para considerárseles presas
importantes (Lowry, 1986). Mientras que el resto de las presas menores al 10% o incluso del 5% se
les consideró como presas incidentales, ya que en ocasiones llegan a aparecer una vez.

Tabla 9 Otras presas del lobo marino de California, como los crustáceos {Pleuroncodes pianipes) y el calamar {Loiigo
opahscem), ambas especies tuvieron una ocurrencia significativa dentro de su dieta Ari (Abundancia relativa), POi
(Porcentaje de Ocurrencia) n= 12

15 75Cefalópodos

Langostilla

46 1064

638
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^ S Í

Figura 21. Tota! de presas consumidas por ei lobo marino común, durante JuKo de Í999 en la isla Saa&t Margarita.

Asimismo en Julio además de peces como presas, también se presentaron crustáceos y cefalópodos,
como se puede apreciar en la tabla 9» los primeros perteneciendo a ía especie Pleuroncodes pkmipes
y los segundos a la especie Loligo opalescens. Se reconocieron y cuantiñcaroñ los restos de los picos
de cefalópodos, pudiendo conocerse su abundancia relativa asi como su porcentaje de ocurrencia
(tabla 9), mientras que para la langostilla esto no ñie así. ya que como unidad no fue posible
reconocérseles debido al grado de fragmentación que presentaron al momento de ia colecta desde el
copro, sin embargo aún por su estado fae posible reconocer la especie y el upo de langosülla, ya que
se compraron con la colección de referencia deí laboratorio de Ictiología de CI8NOR y del
laboratorio de Ecología de Pesquerías del Instituto de Ciencias de! Mar, UNAM.
En la figura 21 se reconocen ios percentajes de las presas registradas, en la dieta de Z. c.
califomianus de las cuales los peces son las presas que mas consumen y ía langostilia y cefalópodos
se consumen en menor proporción, estos datos se tomaron a partir de las ocurrencias relativas totales
de ías presas registradas, esto finalmente se corrobora es la tabla 9, donde las ocurreseías de
langosííllas son muy bajas con respecto a las demás presas

7,4. Isla Santa Margarita (diciembre 1999).

7.4J. COLECTA DE COPROS

En esta temporada, se colectaron us total de 42 copres, us maestreo aun mayor que en julio, no así la
abundancia de animales, ea particular ea esta época ea ia que la mayoría de los animales se mueven
hacia otros sitios en busca de alimento principalmente los machos, como se observa en los censos de
diciembre ea el que las categorías presentes en su mayoría son hembras y crías.
De! análisis realizado para conocer el tamaño de muestra, para el cual ya no aparecerían mas
especies, se realizo una curva del total de presas acumuladas. Como se puede observar en ía figura
23, de un total de 41 copros, colectados, únicamente en 39 se rescataron restos ideníiñcabies de
presas
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Figura 22 índice de ímpoiíancia de hs piesas en el mes de diciembre de 1999, en isía Santa Margaríta

En la fígiira 22, se puede observar que de los muéstreos rea
copros, es en 32 En este giáñco de acuerdo al índice de
MeHucclus angmtiiminus y Satdinops caeumleus.

ea diciembre, de un total de 41
las presas prmeipales son

7.4.2. IDENTIFICACIÓN BE ESPECIES

De los otolitos identificados para esta temporada, 956, el 82 9 % se identificó al aívei de especie, ei 5.9
% al nivel de genero, el 5.9 % se identificó al nivel de familia y el resto 5 3 %, se consideró como "no
identifícate", por lo que se les asignó ana clave

En diciembre (tabla 10) la caniídad de presas fue similar con respecto a marzo. De las 30 presas que se
presentaron, siete, no sé identificaron y líbicamente una resultó estar dentro de la dieta principal,
mientras que el resto esta entre presas comunes e incidentales o ambas, es decir que país una temporada
son comunes y en la siguiente son incidentales o no se presentan
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Tabla 10 Listado de especies en copros de lobos marinos en diciembre de 1999 y valores de abundancia, frecuencia y
Porcentaje de Composición Presa

# Especie

2Katheto.stoma avermncus
3 Ophidüdae
ASardinops caeuruleus
5 Citharichíhys xcmtostigma
6Synodus sp
7Marl299-l
8 Lepophidüim prorates
9Marl299-4

1 0/VKíWGfM.S Sp

11 Prionotus stophanophris
12 Carangidae
13HeííiíiH//ííaí'sp
\4Pronoíogmmtís muttifasciatus
ISStfongyhim exilú
\6Pontinus sp
17 Serranidae
1 SSerrcmus aequidens
19Synodus evermanh
20Ophistonema sp
2Imarl2G0-i
22marl200-5
23Marl299-ó
24marl299-3*
25 Ciirella nigñcans
26marl299-2
21 Lepopkidium stigmalistium
2SBeiiaror xenissma
29Diplectrum sp
30"S'e£os/essp

Í;A i

9 5
4.5
4 2
3 7
3,0
2.1
1.2
1.9
0 9
0 8
0 8
0 6
0.6

0 6
0 6
0 5
0.5
0 4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
02
0.1
0.1
0.1
0.1

100

PCPí%)
?n s
5.. 3

4 5
9 8
7 1
3.6
2 7
5.4
0 9
3 6
3 6
3 6
2.7
0.9
2.7
1 8

0.9
3 6
1 8
2.7
1 O
i O

1 8
1 8
1 8
0.9
0 9
0.9

0 9
0.99
0 9

100

PO(%)
so n

154
12.8
28 2
20 5
103
7 7
15 4
2 6
10.4
10.3
103
7 7
2.6
7.7
5 1
2.6
10.3
5.1
7 7
j . i

51
5 1
5 1
2 6
2.6
2 6

2 6
26
2 6

Ai Abundancia relativa, PCP, Porcentaje de Composición Presa, PO, Porcentaje de Ocurrencia { «=32)

En la tabla 10, las presas importantes son Mertuccitis angustimanus (Merluza enana) con una
considerable abundancia y frecuencia, así pues se puede ver que los valores de A/*, VOi y PCP
aplicados están arriba del 10%, por lo que se le considera principal y común, Kaihetostoma
averruncus (Miracielos) por su parte, en esta temporada sigue apareciendo, pero únicamente como
presa común ya que su frecuencia es muy baja sin embargo la abundancia es alta, y es notable como
baja su frecuencia de consumo de julio a diciembre (cuadro 5), de la familia Ophidüdae (Brotólas),
que en julio son principales y en esta temporada son comunes, Citharichthys xantostigma (lenguado
alón), especie muy común en la región de Bahía Magdalena, es considerada como presa común lo
mismo que para la temporada de julio (tabla 10), de acuerdo a los valores de los índices aplicados,
donde el POÍ 20.51%, estos valores son inferiores a los obtenidos en julio
La sardina Monterrey {Sardinops caeuruleus), que se mantiene presente en julio y en diciembre, sin
embargo para diciembre se le consideró corno presa común, aún cuando su frecuencia en el consumo
sea alto tanto como la abundancia diciembre es la única temporada importante en esos términos.
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Tabla 11 Abundancia y Frecuencia del calamar y de la iangostilla, en diciembre de 1999

J7%jwew \bi>F.tf j v ' j íití^'Wii-.k Ai Pfl

Loiigo opalescens 316 30 24 84 18 40

Píeuroncodes planipes - 21 - 12.88

En diciembre además de peces como presas, también se presentaron crustáceos y cefalópodos, como
se puede apreciar en la tabla 11, los primeros perteneciendo a la especie Píeuroncodes planipes
(langostilla) y los segundos a la especie Loligo opalescens (calamar). Se reconocieron y
cuanrifícaron los restos de los picos de cefalópodos, pudiendo reconocerse su abundancia relativa así
como su porcentaje de ocurrencia (tabla 10), mientras que para la langostilla esto no fue así, ya que
como unidad no fue posible reconocérseles debido al grado de fragmentación que presentaron al
momento de la colecta desde el copro, sin embargo aún por su estado fue posible reconocer la
especie y el tipo de langostilla, ya que se compraron con la colección de referencia antes
mencionadas

Figura 23 Total de presas consumidas por el lobo marino común, durante diciembre de 1999, en la isia Santa Margarita

En la figura 23 se reconocen los porcentajes de las presas registradas, en la dieta de Z
c.californianus de las cuales los peces son las presas que mas consumen y la langostilla y
cefalópodos se consumen en menor proporción, con un 29 %, repartidos los porcentajes como se
observa en la figura 24, estos datos se tomaron a partir de las ocurrencias relativas totales de las
presas registradas, esto finalmente se corrobora en la tabla 11, donde las ocurrencias de langostillas
son ligeramente mayores que en julio y a las demás presas (peces y cefalópodos).

Z5. Isla Santa Margarita (marzo 2000).

7.5.L COLECTA DE COPEOS

En esta temporada, se colectaron un total de 41 copros, un muestreo aun mayor que en julio y similar
al de diciembre, sin embargo en la abundancia de animales, en particular1 en esta época en la que la
mayoría de ellos comienzan a ocupar las loberas de crianza o reproducción, y prepararse así para tal
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época. Principalmente como se observa en los censos de marzo en el que las categorías presentes en
su mayoría son hembras y crias.
Del análisis realizado para conocer el tamaño de muestra, para el cual ya no aparecerían mas
especies, se realizó una curva del total de presas acumuladas. Como se puede observar en la figura
24, de un total de 41 copros, colectados, únicamente en 32 se rescataron restos identificables de
presas,

ücclus angustimanus

Serranus aequidens

oplstonenia

Poníinua sp

Ssrdmops sagax

ü
o.
LU

Ophidiidae ,

Scomber japónicas

h
Dtpleelram macropoma

m
IMAR0300-4

LabvIáSB

ChpsidsB

L sp op hit) <utr> prorates

Katehotioma aveiryncus I

(marzo 2000)
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fisura. 24, Inciics ds írnpoTta.nc!a., ds Iss presss CQÜSUHIKÜÍS "or sí !obo maíino 6íi oisi'zo do 2000, en la isla. Santa
Margarita .

En la figura 24, se puede observar que de los muéstreos que se realizaron durante marzo, de un total
de 42 copros, es en 35 donde se rescatan restos de presas.
Las presas importantes de acuerdo a este índice que considera las abundancia relativas fue
Merhwcius cingustimanus

Z5J. IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES.

Finalmente para la temporada de marzo de 2000, el total de otolitos obtenidos fue de (546), el
74,5%, correspondió a presas a nivel de especie, el 8.4 % al nivel de genero, el 11.9 % se
identificó al nivel de familia y el resto 5.1 %, se consideró como "no identificadas", por lo que se
les asignó una clave.
En marzo (tabla 12) la cantidad de presas fue similar con respecto a diciembre y superior con
respecto a julio, esto se entiende por la cantidad de copros colectados en dicha temporada. De las 39
presas que se presentaron, nueve, no sé identificaron y únicamente una resultó estar dentro de la
dieta principal, mientras que el resto esta entre presas comunes e incidentales o ambas, es decir que
para una temporada son comunes y en la siguiente son incidentales o no se presentan, esto en lo que
respecta a peces.
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Tabla 12 Listado de especies en copios de lobos marinos en marzo de 2000 y valores de abundancia, frecuencia y
Porcentaje de Composición Presa

.JL
i

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
[2
13
14
15
16
17
18
19

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Especie

Ophidiidae
Serrarais aeqttidens
Lepopkidium stigmatístium
Lepophidium prorates
Sardinops caeumleus
Ophistonema
Pontinus
Kathetostoma averruncits
Scomberjaponicus
Clupeidae
MarO3O(M
Oirella nigricans
Prionotus
Pronotogramus multifasciatus
Mar0300-3
Dipíectrum
MarO3O0-2
Prionotus stophanophris
»* nmn A
ITAilI U JWV»-**

Hemanthias
Seiranidae
Paralichthys
Synodus evermanii
Dipíectrum macropoma
Labrídae
PüraiüúraX
Prionotus xenissma
Aulopus
Citharichthys xantostigma
Engraulis mordax
Epigonidae
Mai-0300-5
MarO30O-6
Mar0300-7
Mar0300-8
Mar0300-9
Porychthys
Scorpaenidae

.11 ?

9.2
87
86
4 8
2.7
2.4
2.2
2.2
1.8
1.5
1 5
1.9
1.1
1.1
1 1
0 9
0 9
0..7
A 1
\J.. 1

0.5
0 5
0.5
0 4
0.4
0,4
0.4
0.4
0.2
0..2
0.2
0 2
0,2
0,2
0,2
0.2
02
0..2
0.2

PCP(%)
1 K Si

5.2
7 3
1 0
4.2
52
3.1
4.2
3.1
52
21
1.0
1.0
3.1
2.1
1.0
3,1
10
3.1
T 1

2.1
2.1
1.0
21
1.0
10
i r\
i U

1.0
1.0
1.0
1 0
10
10
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1 0

PO£M

15 6
21 9
3.1
12 5
15.6
9 4
12 5
94
156
63
3..1
3.1
94
63
3.1
9.4
3 1
9.4
a t
VJ -J

63
6.3
3.1
6.3
3.1
3.1
3.1
3,1
3.1
3.1
3,1
3,1
3 1
3 1
3.1
3.1
31
3 i
3.1

Ari, Abundancia relativa; POi, Porcentaje de Ocurrencia, y PCP, Porcentaje de Composición Presa (n=35)

En la tabla 12, la presa que más se presentó tanto en abundancia como en frecuencia y por tanto se
considero como presa principal fue la Merluza enana (Merlucciiis angustímanus), para las tres
temporadas de acuerdo a los valores de importancia, que se manejan con los índices de porcentaje de
aparición que de acuerdo con Lowry, (1991) por arriba del 10% del valor de porcentaje de aparición
presa, se le considerara presa principal, mientras que Sardina Monterrey {Sardinops caeuruleus) se
le consideró como presa común debido a los valores de Porcentaje de Composición Presa
(PCP)=15.6% que presenta , en esta temporada esta importancia baja con respecto a diciembre, y en
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general se puede decir que esta especie esta presente en todos los meses de muestreo, por su parte
Serranas aeqitidens, también fue presa común durante esta temporada, ya que apareció con valores
de Porcentaje Composición Presas (PCP) por arriba del 10%, como se muestra en la tabla 12.
Por su parte la familia Ophidíidae, se presentó como presa principal durante julio con valores muy
altos, muy por arriba del 10% propuesto por Lowry (1991) Es en este mes cuando el espectro
alimentario es muy alto con respecto al resto de las temporadas, sin embargo al igual que las demás,
de su amplio espectro alimentario, este se ve reducido a unas cuantas presas principales y comunes,
el resto se les considera únicamente incidentales.

Tabla 13 Abundancia y frecuencia de! calamar y de la ¡angostilla en isla santa Margarita, durante marzo de 2000

Especie Abondancía . . Frecuencia" Ari -

Loligo opalescens 47 12 7 93

Pteuroncodes planipes 3

total (con peces)

En Marzo al igual que las demás temporadas, además de los peces como presas, también se
presentaron crustáceos y cefalópodos, como se puede apreciar en la tabla 13, los primeros pertenecen
a la especie Pleuroncodes planipes (langostilla) y los segundos a la especie Látigo opalescens
(calamar). Se reconocieron y cuantifícaron los restos de los picos de cefalópodos, pudienáo
reconocerse su abundancia relativa así como su porcentaje de ocurrencia (tabla 13), mientras que
para la langostilla esto no fue así, ya que como unidad no fue posible reconocérseles debido al grado
de fragmentación que presentaron al momento de la colecta desde el copro, sin embargo aún por su
estado fue posible reconocer ía especie y el tipo de langostilla, ya que se compraron con la colección
de referencia antes mencionadas Por otra parte en esta temporada su frecuencia de aparición en muy
baja, si se compara con el resto de las temporadas,

^v; -tV.-,"

Figura 25 Porcentajes de las presas reconocidas en la dieta del lobo marino tomando en cuenta las ocurrencias relativas de
las mismas, en el mes de marzo de 2000, en la isla Santa Margarita

Los peces son las presas que mas consumen y la langostiüa y cefalópodos se consumen en menor
proporción con un 14 %, de los porcentajes como se observa en la figura 25, bajan
considerablemente con respecto al mes de diciembre, se podrá notar que el consumo de la langostilla
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disminuye al 3%, mientras que el consumo de cefalópodos disminuye un 11%, estos datos se
tomaron a partir de las ocurrencias relativas totales de las presas registradas, esto se corrobora en la
tabla 13, donde las ocurrencias de langostillas son considerablemente bajas a las demás presas (peces
y cefalópodos)

7.6. Variación entre temporadas.

Para cada temporada se estimaron las curvas de diversidad y así poder evaluar el tamaño de muestra
adecuado Como se puede apreciar en la figura 26, la diversidad se mantiene estable de acuerdo al
número de copros colectados, que se verán reflejados en sus especies. Se podrá observar que
diciembre de 1999, presentó los valores mas bajos de diversidad con respecto a las demás
temporadas de muestreo, en julio y marzo, por su parte se observan valores mas altos de diversidad
sobre diciembre de acuerdo a la correlación de Spearman entie marzo - diciembre vs julio, se obtuvo
que si hay diferencias significativas hechas por una correlación con un valor de R= 0.88 se obtuvo
un P > 0.05. Mientras que entre diciembre y marzo el valor de correlación fue de R=0.96 y de p >
0.5.

Curvas de diversidad

-•—marzo
-ss-diciembre

juiio

Figura 26 Curvas de diversidad, basadas en la aparición acumulada de especies, en función del número de copros en isla
Santa Margarita durante ti es temporadas Estas cuivas reflejan el tamaño de muestra adecuado paia cada temporada es de
30 muestras

En diciembre y marzo, la estabilidad de las curvas se mantienen hasta en 30 copros
aproximadamente, mientras que en julio hay un aumento abrupto en la aparición de especies,
mientras que en la novena muestra baja repentinamente, por lo que no se puede determinar con
certeza cual es su valor real de estabilidad, con respecto al número de copros.

De acuerdo a las presas identificadas para los tres muéstreos, se pudo confirmar la existencia de dos
únicas temporadas de muestreo en realidad, que como se puede observar en la figura 27, en la que
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presentan gráficamente las diferencias entre las medias de las distintas temporadas, son muy
parecidos tanto en los valores de la desviación estándar como en el error estándar.

5 5

4 5

35

25

15

-5

1

i <•
i

[ • • r

t 3

Marzo Diciembre

Temporadas de muestreo

Julio

±Std Dev

±Sld., Err

Mean

Figura 27, Valores del Porcentaje de Ocurrencia, de las piincipaíes presas, de las tres temporadas de muestieo

En esta gráfica se observa que los datos de similitud entre las loberas se corroboran con la similitud
de diversidad de presas así como en la similitud de presas importantes, presentes en diciembre y
marzo, meses que son bastante diferentes con julio como se veramas adelante,
Por otro lado, en el análisis de caja y cluster aplicados a las presas para las tres temporadas (figura
28), se encontraron los siguientes resultados que corresponden a las similitudes en las presas
consumidas por el lobo marino de California. Cabe resaltar presas como Merluccius angustimanus
(Merluza enana).

Eucüdean dislances

¡julio

diciembre

Linkage Distance

Figura 28 En este gráfico se representa a ías medias de los valores del Porcentaje de Composición Presa (PCP) de las
principales presas, de las tres temporadas de muestreo
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Figura 29 Conglomerado de presa a paitir de sus valores de PO, durante sus temporadas de muestxeo (KAV)
Kathetostoma avermncus, (OHP) Ophidiidae, (CXAN) Citharichtkys xantostigma, (PSTO) Prionotits síophanophris,
(LSTG) Lepophidium stigmaüstium, (PRI) Prionotus sp, (SAEQ) Serranas aequidens, (LPRO) Lepophidium promtes,
(SSA) Sardinops caeuruleus, (CEF) Cefalópodos, (MAN) Merluccius angustimanus

En la figura 29, se presentan los grupos de presas de acuerdo a su similitud, así pues las merluzas
(MAN) junto con el calamar (CEF), son un grupo muy separado y lejano del resto de las presas,
Kathetostoma avermncus (KAV), es otra presa que forma un grupo aparte, sin embargo esta
relacionada con los Ofididos y con Citharichthys xantostigma (CXAN), otra presa Sardinops
caeuruleus (SSA), se encuentra asociada con otras presas dentro de la dieta del lobo marino,
Los valores de las medias para las principales presas como Merluccius angustimanus es de 45.81 ±
20.47, mientras que de Kathetostoma avermncus es de 30.47 ± 31.48, Sardinops caeuruleus por su
parte tiene una media de 25.71 ±9,11, los Ofididos tuvieron una media de 16,,45± 5,11. Estas medias
son tomadas a partir de los PO % de las presas principales y comunes.

7.6.L PRESAS PRESENTES EN LAS TRES TEMPORADAS

De las presas principales y comunes presentes en la dieta del lobo marino, en cada una de las tres
temporadas la aparición de las presas principales y comunes fue constante, sin embargo es su
importancia la que está cambiando conforme transcurre la temporada, así, se pueden encontrar presas
que en una temporada son principales pero la siguiente son comunes o incluso hasta incidentales,,

a) Merluccius angustimanus (Merluza Enana)

La abundancia de la merluza en los copros fue muy baja en julio y aumentó en diciembre, mes en el
que alcanzo su mayor abundancia. En marzo la abundancia tiende a bajar , mientras la frecuencia es
similar en marzo, como se puede apreciar en la figura 30.
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Los valores del Porcentaje de Ocurrencia (PO) fueron superiores al 10%,en las tres temporadas sin
embargo su importancia se refleja en valores próximos al 60% en diciembre y marzo

Meríuccius angusttmanus

Figura 30 Aparición de la Merluza enana, en las distintas temporadas en la dieta del lobo marino de California

b) Ophidiidae (Pez Lengua),

Las presas de la especie no identificada de la familia Ophidiidae, se encontraron en julio como
Presa EstaPresas Principales, tanto por su abundancia, frecuencia y Porcentaje de Composici

importancia disminuye claramente para diciembre y marzo de acuerdo a los valores observados, del
PCP, PO%, que apenas estuvieron por arriba del 10%, son Presas Comunes (ver figura 31). Estas
presas se caracterizan por vivir en aguas templadas y ser muy comunes en la región de Bahía
Magdalena, esta familia tiene diversas especies representadas en dicha zona.

Ophidiidae

¡PAri

a PCP

julio diciembre marzo
_J

Figura 31 Consumo de Ofididos, por parte del lobo marino de California.
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c) Kathetostoma averruncus (Miracielos ó Miraestrellas).

Esta especie de pez pertenece a la familia Uranoscopidae, se encuentra frecuentemente en las aguas
de bahía Magdalena, esta especie se encuentra en aguas cálidas y suelen encontrarse en los fondos
de aguas someras. En la dieta de Zalophus c. califomianus fue Presa Principal enjillió, y aunque se
presentó también durante las otras dos temporadas, únicamente fue importante, en julio y se le
considero de acuerdo a los valores obtenidos como Presas Incidentales (ver figura 32).

Kathetostoma averruncus

julio diciembre marzo

Figura 32. Consumo de Kathetostoma avernmcus, durante ti es temporadas, por parte del lobo maiino de California,

d) Sardinops caeuruUtus (Sardina Monterrey).

Esta especie, se le considera de gran importancia económica en la región de bahía Magdalena, suelen
encontrarse en aguas filas, se le considera presa favorita del lobo marino de California. Los
resultados indican que su importancia nos es atribuible a su abundancia o frecuencia como presa ya
que en ninguna de las temporadas adquirió un valor significativo. De hecho del total de copros
analizados solo el 11% presentaron otolitos de esta especie Se puede observar en el cuadro 10, que
en julio el índice de Porcentaje de Composición Presas (PCP), es más alto que el de diciembre aún
cuando en abundancias, diciembre fue similar a julio (ver figura 33).,

Sardinops caeruleus

HAri
@POi
a PCP

diciembre marzo

Figura 33 Consumo de la Sai dina Monterrey, por paite del lobo marino de California, durante los tres meses de muestreo.
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e) Loligo opalescens (calamar).

Esta especie de calamar es muy común encontrarla en aguas de Pacífico sobre todo en la región
noroccidental de la Península de Baja California), Esta especie resultó ser de importancia
significativa en la dieta del lobo marino de California. Para diciembre de 1999 y marzo de 2000 y se
le consideró después de Meríuccius angustimanus, presa principal, mientras que para julio, Loligo
opalescens es presa común, debido a sus valores de Abundancia y Ocurrencia Relativas y del
Porcentaje de Consumo Presa arriba del ÍO%. (Fig 34).

Loligo opalescens (Calamar)

so
70
60
50
40
30
20
10
0

DPCP

julio diciembre marzo

Figura 34 Consumo úd calamar {Loligo opalescens), por parte del lobo marino de California, durante los ties meses de
muestreo

í) Pleuroncodes planipes (langostilia).

De la relación de Í3 merluza ^ A n ' n f '^ ' a lanímefillií «n \a i^Íf\ia d ^ lobo marino «f; realizo Jiña
comparación de presencia y ausencia merluza - langostilla las cuales se ubican dentro de un intervalo
en el que cuando aparecen langostiüas no hay merluza y viceversa eran raras cuando merluza y
langostilla coincidían con la aparición de la merluza en los copros de las tres temporadas.

Diciembre fue la temporada donde mas íangostilla (Pleuroncodes planipes) se encontró tanto en
abundancia como en ocurrencia, esta abundancia reflejada en la alimentación del lobo marino
coincide con las abundancias de capturas de diciembre que arrojan datos muy altos de la biomasa
capturada, En el caso de marzo que fue la temporada de la merluza como presa importante, sin
embargo la langostilla no pareció ser parte de la dieta, esto nos hace suponer que el lobo
posiblemente prefirió merluza a langostilla en esta temporada y esta baja en la dieta de la langostilía
se ve observada aun mas durante julio de 1999 (Tabla 13). Los valores de POi (Porcentaje de
Ocurrencia) de la Íangostilla fueron obtenidos a partir de su frecuencia en cada temporada, es decir la
veces que apareció por copro.
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Tabla 13 Frecuencia absoluta de las iangostillas. duiante los periodos de muestreo los números entre paréntesis reflejan el
numero de copios por mes y eí numero de fuera es Ja frecuencia, y su porcentaje de ocurrencia, mismos en los que se
pueden notar que es en diciembre cuando su impottancia es mayor con respecto a los otros dos meses

1 aiijiuNtilijt

Dh-.-iil .•

M i / - " •

r'ri'i'tu'iH'ía

i| '1

!f •"(

\»iÚ{V»)

- ' '

7.7. Tallas de la sardina Monterrey.

Los otolitos de sardina Monterrey (Sardinops caeuruleus), obtenidos son muy pequeños y si a esto se
le agrega que sufrieron un grado de desgaste, debido a su paso por el tracto digestivo del lobo
marino, íos anillos de crecimiento no se lograron apreciar' claramente, (aunque en algunos casos se
puede observar la primera banda hialina), por lo que se tuvo que medirlos desde un software, estas
medidas fueron comparadas con medidas de tallas de sardinas con otolitos de referencia del
C1CIMAR, de acuerdo a la temporada en que fueron colectados sus otolitos en esas mismas
temporadas, obtenidos de peces en arrastres, en bahía Magdalena.
Por otro lado se encontró que el tamaño de los otolitos eran muy pequeños, por lo que se presupone
puedan tratarse de individuos del primer año de edad, muy pocos son aquellos en los que los
ejemplares, eran de individuos adultos,.
Se colectaron los otolitos de las islas Magdalena y Santa Margarita, y proceder a la comparación
entre estas dos islas, sin embargo, del totaí que se recobraron (65), únicamente cinco provenían de
las muestras tomadas en isla Magdalena de Julio de 1999 y el resto (60) a la isla Santa Margarita de
en las tres temporadas (Cuadro 15), De estos otolitos únicamente se trabajo con los de diciembre de
1999 , provenientes de las muestras de I. Santa Margarita, primero por su tamaño de muestra y
segundo por el estado físico de los otolitos de í Magdalena y de I. Santa Margarita en Julio de 1999
(fig 14).

Tabla 14 Otolitos de sardina recuperados de los muéstreos en ambas alas

MES ISLA No. OTOLTTOS

JULIO 1999

JULIO 1999

DICIEMBRE 1999

MARZO 2000

MAGADALENA

SANTA MARGARITA

SANTA MARGARITA

SANTA. MARGARITA

5 OTOLITOS (7.7%)

5 OTOLITOS (7 7%)

40 OTOLITOS (61,5%)

15 OTOLITOS (23.1%)
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Las tallas de las sardinas, fueron calculadas partir de regresiones lineales, partiéndose de las medidas
de los otolitos recuperados, estas medidas son; longitud rostro, antirostro y ancho de otolito, lo que se
aprecia en el cuadro 16, son las conversiones a tallas para cada otolito y el promedio total de las
tallas de sardinas que proporciona cada medida, así pues se puede observar que cada medida
proporciona una talla de las sardina, al extremo derecho del cuadro se pueden apreciar los promedios
de tallas correspondientes para cada pez, de la temporada de colecta: diciembre de 1999.

Tabla 15 Tallas obtenidas a partir de las medidas a los otolitos, utilizándola medida del ancho del otolito, de la Sardina
Monterrey, tallas con intervalos de 5mm y sus frecuencias

í.C Frecuencia
75 1
80 0 En la tabla 15, se pueden apreciar las tallas de los peces, se puede apreciar
8 5 1 que las tallas mas consumidas se encuentran entre los 105, 120 y 140 mm,
9 0 ^ esto corresponde a otolitos de peces de sardina recuperados en isla Santa

1 0 0 , Margarita, Bahía Magdalena, estos datos son de diciembre de 1999.

105 4
110 2
115 3
120 4 4.5 |
125 1 !

¿ 3 5
140 4 £r ÓX>

145 3 -J _
150 1 g ó
155 3 § 2.5
160 2 J
165 2 5 2

LU

=> 1.5
o

135 3 * ™

u.

0.5

LOISIGSTUD TOTAL

Figura 35 Longitud de ias sardinas consumidas po: el lobo marino Las frecuencias absolutas de las
tallas obtenidas a partir do una regresión lineal que considero la medida de los otolitos de sai dina.
encontrados en los copras del lobo marino.

Como se aprecia en la figura 35, las tallas que mas se acercan al consumo de los lobos marinos oscilan
entre los 105 y 120 mm, como se puede apreciar en el primer grupo del gráfico, y el otro grupo de
tallas de peces se encuentra entre los 135 y los 150 mm.
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Tabla 16 Valores utilizados para la obtención de las tallas de los peces de Sardina (Alvarado, 2000), basados en la medida
del ancho de sus otolitos.

Ancho Oíolito

DATOS DE LA REGRESIÓN
LINEAL CON LOS QUE SE
CALCULÁRONLAS TALLAS.

b
•14.5477
139.35
0.6738

Estos resultados producto de las medidas en rostro, antirostro y ancho del otolito fueron comparados
entre si, de estos datos los que se utilizaron para conocer las tallas de las sardinas fueron el ancho,
debido a que fue la medida que mas se obtuvo con respecto de las demás Posteriormente estas tallas
obtenidas a partir de las medidas de otolitos fueron comparados con los datos de las tallas de las
pesquerías de sardina, de San Carlos, B.C.S. En el que se puede observar que los intervalos de talla
entre datos de la pesquerías y de la colecta en copras se sobrelapan, mientas que por su parte si se
toma en cuenta el valor de las medias, la media de colecta es menor a la de pesquerías,

Los datos para las pesquerías están basados en intervalos de 5mm de longitud patrón y los cálculos
sobre el punto medio del intervalo (Figura 36).

I
tfí

Comparación entre las tallas de colecta y las
de la pesquería.

140
135 i
130 ¡
125 -:

!% 120
á 115

110 -I—

y ODA

B DATOS DE LA
"PESQUERÍA

m DATOS DE LA
COLECTA

Figura 36 Tallas de captura de sardina, proporcionadas por las pesquerías de San Carlos, B.C S Comparada con las tallas, de
sardina obtenidos en la colecta de copros

Aun cuando en la figura 36, las tallas que se observaron, que el lobo marino consume, también se
encuentran entie las tallas de 135 y 150, en este gráfico se corrobora que los lobos preferentemente
prefieren consumir tallas pequeñas y por tanto es mínimo el traslape que llegue a darse con la captura
de peces comercial.
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7.8 Biomasa Consumida.
Tabla 17. Censos por categoría y por temporada de! lobo marino, en te isla Santa Margarita, y sus respectivos valores de
ingesta diaria por categorías (valores de ingesta tomados de García 1.999).

VA" oV\A IA*.

joven
hembra
macsubadu!
mac, adulto
misceláneos

4.1
8.5
13

162
6.4

ju!-9vJ

300
937

0
229

0

Di': 39
272
956
77
62

115

Arlar-U0

22
593
22
9

504

Para poder realizar una estimación aproximada, de lo que se ingiere de sardina por parte del lobo
tomaron en cuenta tanto el numero de individuos y el valor de ingesta por categorías.

Tabia 18 Bíoroass total consumida en ía lobera de isla Santa Margarita» para csda temporada.

i *

hembra
Macho subaduito
Macho adulto
misceláneos
ioíai 12904.3 11982.6 8738,1

La tabla 18, muestra para categoría de lobo marino el valor de consumo diario» este consumo involucra
el total de las especies que el lobo ingiere. Así pues ía que se quiere conocer es el valor de consumo por
temporada de la sardina Monterrey.

4.1
8.5
13

16.2
6 4

jiil 'n

Nt!

1230
7964.5

0
3709,8

0

1 >lrt-9f
Ni,

1115 2
8126
1001

10044
736

Mpr-flO /f / t 1)

902
50405

286
145.8

32256

. »•

2435 4
21131

1287
4860

3S61.S
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Tabla 19. Biomasa consumida por el lobo marino en julio de 1999, en k lobera de isla Santa Margarita
Estos valores involucran, el índice de importancia por especie y los valores de biomasa consumida por el lobo marino

PRBSA1 ' . • .

NOIDV1II

Pontinus sp

Prionotus sp

Serranas aequidens

NOiD 111

NO!D iV

NOiD ti

NOIDV

NOID Vi

Poríchthys notatus

Citharichthys xaníostigma

Synodus sp

NOIDI
NOID
Strongyiura exílis
Lepophidium prorates
Merluccius angustimanus
Ophidiidae
Sardinops caeuruleus
Kathetostoma averruncus

0 0008547
0,0008547
0,0008547
0.0017094

0.00194932
0,00194932
0.00389864
0.00694444
0.00694444
0 0145018

0.02204586
0.0297271

0.03174603
0 05555556

0 0616897
0,06837607
0.11282051
012544154
0 13468013
0.31745604

12904,3
12904 3
12904,3
12904,3
12904 3
12904 3
12904 3
12904 3
12904,3
12904 3
12904 3
12904 3
12904 3
12904 3
12904.3
12904 3
12904,3
12904,3
129043
12904.3

BTOriífmí
11.0
11.0
11.0
22 1

25.2
25,2
50 3
89,6
896

1871
284.5
383.6
409,7
716,9
796,0
882,3

1455,8
1618.7
1737 9
4096.5

Las anotaciones NOID se refieren a especies no identificadas

hn la tabla 19, se puede apreciar que ios valores cíe consumo mas altos hacia uierías piesas del lobo
marino son Kathetostoma averruncm.



RESULTADOS

Tabla 20 Biomasa consumida por el lobo marino en diciembre de 1999, en la lobera de isla Santa Mat garita
Estos valores invoíuctan, eí índice de Importancia por especie y los valores de biomasa consumida por el lobo marino.

PRESA i'

Lepophidium stigmatistium
Dipíectrum sp
Bellatorxeníssma
Sebastes sp
Bngrauüs mordax
Gireüa nigricans
NOIDX
Pronotogramus muftifasciatus
NOIDMJ
NGIDM2
NO1DZ
NOID MAR4
Pontinus sp
Príonotus sp
Serranas aequidens
Synodus evermanii
Strongylura exffis
N0IDM3
Hemanthias sp
Prionotus stophanophrís
NOÍD M5
Serranidae
NOID
Synodus sp
Lepophidium prorates
Citharichthys xantostigma
Carangidae
Ophistonema sp
Scomber japónicas
Ophidiidae
Merlucáus angustimanus
Sardinops caeuruleus
Kathetostoma averruncus

0.02180074
0 05316321
0.05316321
0.05316321
0 06060606
0.10632642
012812716
0 1998002

0 25446989
0.37878788
0.4101162
0 5994006
0,8401686

084758476
0 89815156
1.05218855
1.24158249
1,51515152
1 6446281

1,79645545
2.02020202
2.16450216
2.19274081
2.39128506
2.43474472
3.10417573
3.72474747
3 7999038

410162228
4.32309052
5,41000841
011211354
0.40966788

BTOj
11982,6
11982,6
11982.6
11982 6
11982.6
11982.6
11982.6
11982.6
11982 6
11982 6
11982 6
11982.6
11982.6
11982,6
11982 6
11982 6
11982 6
11982 6
11982 6
11982 6
11982 6
11982.6
11982 6
11982.6
11982,6
11982,6
11982,6
11982.6
11982.6
11982.6
11982.6
11982.6
11982.6

BTCIf*ffMPi!i

261,2
637 0
637.0
637.0
726.2

1274.0
1535.2
2394,0
3049.1
4538,6
4914 0
7182,0

10066 9
10155,8
10761,7
12607,3
14876,6
18154 5
19705 9
21525 1
24206 1
25935 1
26273.4

29173 1
37194.2
44629.9
45530,4
49145.6
51799.3
64822 7

1343,3
4908.6

Las anotaciones NOID se refieren a especies no identificadas

Las presas que mas consumen en esta temporada en biomasa
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RESULTADOS

Tabla 21. Biomasa consumida por el lobo marino en marzo de 2000, en la lobeía de isla Santa Margarita
Estos valores involucran, el índice de Importancia por especie y los valores de biomasa consumida por el lobo marico

p_ _ — , _ ,

PRESA i

Engralis mortiax
noidm20
IMAR0300-5
Paraíabrax sp
Citharichthys
Parai'tchthys sp
Hemanthias sp
Prionotus stophanophris
Scorpaenidae
1MAR0300-6
Pronotogramus multifasciatus
Prionotus sp
1MAR030Q-3
IMAR0300-7
Epigonidae
IMAR0300-2
Prionotus xenissma
Lepophiúiurn stigmatisiium
Synodus evermanií
Dipíectrum sp
Auiopus
Serranidae
IMAR0300-1
Katehostoma averruncus
Lepophiúium prorates
Clupeidae
Labridae
IMAR0300-4
Dipíectrum macropoma
Scomber japónicos
Gpftidiidae
Sardinops caeuruleus
Pontinus sp
Qphistonema sp
Sérranus aequidens
Meriucdus angustimanus

UMPifj

0,02621232
0 10582011
0 10989011

01843318
0.21978022
0 2764977

0.35714286
0.35714286
0,47619048

0 4889913
0.65527066
0 79564641
0.95238095
0 95238095
1.02040816
1,02040816
1.11111111
1.23197903
1.23809524
1.30952381
1.42857143
1,47959184
1.63265306
1.67721168

1.699884
208824814
2.63331139
2.85714286
2 85714286
3.04006047
4 31865305
5.23809524
5.28801843
7.14285714
9.89532869
33.8340255

WVtj

8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8768
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788
8788

BTCij * WMP% -'

230,4
929 9
965,7

1619,9
1931 4
2429 9
3138,6
31386
4184,8
4297 3
5758 5
6992 1
8369,5
8369 5
8967.3
8967,3
97644

10826,6
10880 4
115081
12554 3
13002 7
14347 8
14739,3
14938 6
183515
231415
25108 6
25108,6
267161
37952.3
46032 4
46471.1
627714
86960.1

297333.4
Las anotaciones NO1D se refieren a especies no identificadas

Durante marzo, de acuerdo a los resultados obtenidos en cuanto a la biomasa ingerida del lobo marino
,las presas que mas consume en biomasa es Meriucdusproductus, sin embargo de contrarío a lo que se
esperaba encontrar, el lobo marino no se alimenta principalmente de sardina, durante todo el ano,
puesto que es uno de ios recursos mas abundantes de la región de Bahía Magdalena.
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8.1. Censos.

Las estimaciones de los censos realizados en Bahía Magdalena son un reflejo de la dinámica
pobíacional del lobo marino común {Zalophus a califomkmus) que como se observa presenta
fluctuaciones tanto de la composición como del número de animales en las figuras anteriores,
presentan fluctuaciones de animales al compararse las loberas de ías islas Magdalena y santa
Margarita. Lo anterior valida la idea la idea de considerar a la isla Magdalena como una lobera
de descanso y particularmente por la ausencia de crías. Esto es debido básicamente a que la zona
es por su fisiografía impropia para la reproducción, no obstante tiene como atributos el permitir
el acceso a los recursos alimentarios y el mantener un aislamiento adecuado las loberas de isla
Santa Margarita es claramente una iobera de importancia reproductiva exitosa donde se
registraron crías, juveniles y hembras en alimentación.

Los cambios que se suceden en Ja estructura pobiacional de estas loberas, son consecuencia de
i as diferentes estrategias que los lobos han desarrollado en función de su edad y sexo y que
posiblemente les permita poseer ventajas adaptaiivas, cuando incrementan su oportunidad para
la siguiente temporada de rerirodücción i Auríol es-Gamboa-19881.

8.1.2. Ma Magdalena.

En la Isla Magdalena se localiza mía lobera de descanso de machos solteros y viejos, en ella fiie
notable la variación en ía abundancia de lobos marinos de un día a otro. Fue evidente el efecto
de perturbación ocasionado por el censo y por las colectas, cuando se ingresó a ¡a lobera la
cantidad de lobos marinos censados el día de la colecta ya no volvía a ser simüar al día
siguiente. De los censos obtenidos de cada temporada también es notable la diferencia en la
abundancia de lobos Hialinos entre las temporadas. Es posible que esto se deba a los
movimieotos de dispersión en busca de alimento (Maravilla, 1986), sobre todo la categoría de
machos adultos, ya que mientras en marzo fue evidente Ja mayor población de macaos adultos y
subadultos, en juiio y diciembre lo escaso de estos organismos fue observado
Probablemente en marzo, es cuando los machos comiencen su llegada a esta lobera para
prepararse y nutrirse para el período reproductivo, que comienza a fíjales de mayo, período en el
que estos animales comienzan a formar territorios
La ausencia de estos animales en diciembre se áebe a los viajes de alimentación dados por
movimientos de dispersión, aunque no necesariamente de migración.
En el mes de julio en esta lobera solo se contabilizaron 10 machos adultos, quizás sea porqué la
mayoría de los machos adultos se encuentren formando sus territorios de reproducción. Es
probable que otros tantos se encuentren en el papel de intrusos en estos territorios. Únicamente
se invirtieron dos días en cada censo por lo que se considera que de contarse con más días de
censos se podría estimar la dinámica e impeatancia aumentaría y reproductiva de los animales
que están poblando esta lobera.
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8.L3. Isla Santa Margarita.

Isla Santa Margarita ha sido censada COH anterioridad, el último censo registrado fue en 1992 por
Maravilla y Lowry (1997). Á partir del invierno de 1998, se realizaron más censos (Arenas y
Lechuga com pers) que están disponibles para su análisis
La población de lobos que existe en isla Santa Margarita (fluctuando alrededor de 3000 lobos
marinos), es de las más grandes que existe en la legión oTÍetiíal de la Península de Baja
California. Aparentemente al tamaño de la población de lobos marinos ha ido creciendo, esto
basado en ía revisión de ios censos de temporadas pasadas y comparadas con los censos
realizados en este estudio.
Las hembras son quienes componen la categoría fundamental de la población toíal duraníe los
tres muéstreos y censos realizados. En verano la población de hembras es aím mayor y esto se
debe fundamentalmente a que es la temporada de reproducción.
Por su parte los machos tratan de obtener el mayor número de hembras en su territorio, paia
asegurar el éxito reproductivo, por lo que también sa presencia será notablemente mayor a
diferencia de los otros meses de muestreo. En cuanto a la siguiente categoría de edad de mayor
abundancia es la de las crías quienes en. el verano, a diferencia de las demás temporadas de
muestreo, son tan abundantes. Durante marzo y diciembre, la población total de lobos se ve
disminuida, son meses es los que estos anínaales están feera de sus loberas, alimesíandose en
otras áreas y la formación de grupos reproductivos esta ausente.
La tabla 18, muestra una comparación del tamaño de ía población en Isla Santa Margajita desde
1979 hasta el año 1999, estas comparaciones del tamaño pobJacionai son de verano.

Tabia J S Retrospectiva de los censos utilizados en Isla Saista Maigarka, de Zttfaphm caiífímíkims por distintos
autores hasta e! presente trabajo, durante verano (1) Le Boeiif et al , 1983., (2 y 3) Auríoíes yLeBeeuf Í99Í., (4)
datos personales

ti I'OK .ir< HA roí AI

¡LEBOEUF1

|AURIOLBS2~
jAURIOLES3

í BAUTISTA etai4

En esta recopilación se puede observar que el tamaño de la población de lobo marino a lo largo
de estos años ha aumentado a excepción de que en algunos años en particular se ha podido
distinguir la disminución en un 20 % la población total. Lo anterior como consecuencia a los
efectos de EL M N ( \ que se presentó durante 1983 muy intensamente y en 1992 con menor
intensidad con respecto de 1983 y en los últimos dos años de registro de censos se íia podido
observar una población estable.
Maravilla y Ix)wry (1997), informan que en 1992, cuando la población del lobo marino fue la
mas baja comparada con otros años de censos anteriores, debido a los efectos del EL NIÑO, en
el Pacífico Oriental. Este fenómeno afecta a la abundancia, disponibilidad y diversidad de
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especies marinas entre ellas varias de las presas que los íobos marinos consumen, esto trae como
consecuencia bajos niveles en la productividad primaria, por lo que los lobos marinos se ven
forzados a moverse hacia otras áreas de alimentación, esto en el caso de los adultos, sin embargo
en crías es muy probable que si perezcan de inanición (Me Gowan, 1984: Squire, 1987; Masón
1989).
Nuestros resultados de julio de 1999, son la temporada que mayor námero de animales se ha
registrado, aquí deben de considerarse los numerosos nacimientos y que sin embargo esta
población para diciembre de este mismo año baja considerablemente a mas del cincuenta por
ciento, hay que tomar en cuenta que la población mayoritaria es el de las hembras que se quedan
criando y otras hembras se retiran, se estima que el 38% de las hembras adultas se encuentran en
el mar alimentándose (Bonell y Ford, ! 987). Las hembras se alejan por distancias cortas para
alimentarse y asi evitar el gasto energético, si se toma en cuenta que regresan a lactar

En la lobera de "Cabo Tosco" también se detecto actividad de pesca artesanal justo frente a la
lobera, lo cual es probable que ios lobos aprovechen estas actividades para su captura
oportunista del alimento. Esto esta basado en entrevistas realizadas a los pescadores de la región
quienes ven al lobo como una posible plaga, debido a ias frecuentes interacciones con elios
durante las faenas de pesca.

Si se considera que los lobos marinos siempre han existido en esta región, si siempre se ha
alimentado de recursos de esta zona entre ellos los de importancia comercial, justamente la
aparición de las pesquerías para la sustentabilidad de los pobladores de la región y como un
recurso económico y alimentario, los lobos marinos han sido objeto de graves acusaciones, por
su mismo carácter de oportunistas, que los ha conducido a competir con el hombre por el mismo
recurso. Por lo que más que una plaga debe tomarse en cuenta al lobo como un indicador de
diversidad biológica, esto quiere decir que entre mayor número ás lobos mayor diversidad de

&Í.4 Protección al lobo marino.

Durante la realización de los censos y las colectas de copross Cabe señalar que en esta lobera
durante marzo de 2000 se observaron 3 animales decapitados, quienes yacían varados en la playa
con ciaras marcas de haber sido macheteados, también se observó un aborto, en el que la
hembra, mantuvo junto a ella al feto aproximadamente cinco horas.
Por su paite durante las temporadas de maestreo se observaron varios animales enmallados,
sobre todo de las categorías de las hembras y de los juveniles, esto implica por tanto problemas a
los pescadores que llegan a perder su material de pesca y su producto de ia pesca, por otro lado,
los lobos implican una gran plaga desde el punto de vista del pescador misma quienes sugieren,
que podría ser aprovechada para fines como carnadas para tiburones. Por otro lado además de
animales sacrificados, también se han detectado en menor proporción animales heridos; ta! es el
caso de dos lobos machos, que se registraron en ía isla Magdalena, con los ojos evidentemente
dañados, quizás no intencionalmente Debido a la debilidad en que se les encontró, de acuerdo a
nuestras observaciones es muy posible que sean animales heridos por algún tipo de anzuelo.
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8.2 Colecta de copros.

La importancia de las presas ba sido determinada mediante la abundancia relativa. Sin embargo
ésta representa una medida no estandarizada debido a que ni se considera la distribución de Jas
estructuras (otoütos y mandíbulas) en las unidades de muestreo (los copros). Si es un solo copro
aparecen muchas estructuras de una sola especie, su importancia se generaliza a los demás
copros.
Por lo general en estudios donde se analiza la diversidad temporai o espacial, y se aplican
índices ecológicos, es recomendable que se realice un adecuado análisis sobre la
representatividad del tamaño de muestra, misma que evite resultados carentes de fundamento,,
por lo que la aplicación de curvas de diversidad en estudios de alimentación, asegurará un buen
estimado de la diversidad (Magurran, 1988). Partiendo de estos supuestos y observando las
figuras 21, 23 y 25, donde de acuerdo a las curvas de diversidad aplicadas para cada copro,
parece ser que el tamaño de muestra adecuado a colectar es de aproximadamente 30, ya que
como se observa en estas gráficas, el número de especies nuevas se mantiene constante, por
arriba de esta cantidad de muestras colectadas Sin embargo aún cuando este tamaño de muestra
se recomiende, es necesario colectar mas, debido a que en ocasiones durante el tamizado de los
copros, en varios de ellos, no se recuperan restos de presas identificables. Por otro lado como
refiere García (1999), el tamaño de muestra dependerá del sitio donde se colecte, ya que
encontró loberas que tienen una mayor dependencia por un escaso número de presas y entonces
se requerirá de un número menor de copros, mientras que en otras loberas sucedió io contrario
El método de la recuperación de otolitos y otros restos daros de presas a través de copros (Fitch
y BrowneU, 3968, Aunóles eí al, 1984), implican como posible inconveniente el desgaste de
estos a través del tracto digestivo, lo que algunas veces dificulta su identificación. Se sabe que
en el análisis coprológíco la importancia relativa de las presas en la alimentación se adjudica en
función del número de otolitos presentes en las heces, Sin embargo existe evidencia de que
algunas especies que tienen otolitos de tamaño frágil (como la sardina, la anchoveta, la
macarela), pueden ser completamente digeridas o incluso fragmentadas que no se les pueda
reconocer (Dellinger y Trillmich, 1988, Jobling, 1987), por lo que pueden ser causas de ser
subestimadas estas especies, en los estudios de alimentación.
Para el caso de otolitos pequeños como es el caso de especies como sardina, anchoveta,
macarela, entre otras especies, estos pueden sufrir ruptura o un grado muy avanzado de erosión,
sin embargo de acuerdo a la experiencia que se adquiere con el uso de otolitos, es posible llegar
a determinar incluso hasta pedacerías, como restos del antirostro, del rostro o del sulcus, así pues
se pueden atribuir estos desgastes y fracturas en los otolitos, debido a que en la digestión de los
otolitos de peces en estómagos de mamíferos marinos, esta se realiza químicamente por la
combinación de efectos enzimáticos en el intestino, las glándulas y la acción de bacterias
simbióticas que viven en el estómago (Holum, 1971 y Young9 Í975).
Por lo que es importante tomar en cuenta estos factores de digestión de los otolitos pequeños que
pudieran llegan a subestimarse dentro de la dieta del lobo marino, debido a los efectos de
digestión, ya que el desgaste que llegan a sufrir los otoütos van desde un desgaste del 90%
(García, 1997).
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8.3. Presas principales.

Zalophus californianus se considera como un depredador oportunista ya que su alimentación
varía de acuerdo a la disponibilidad del recurso y de su abundancia, aunque también hay que
considerar la facilidad de captura de la presa

Dentro del espectro alimentario del lobo marino es importante tomar eo cuenta aspectos
mitricionales, distancia de recorridos de alimentación, cantidad de bíomasa consumida así como
de la disponibilidad del recurso esto dependerá de la época del año o de las condiciones tísico-
químicas del ambiente, ya que esto repercute en la distribución y abundancia de sus presas,
justamente como en el caso de la sardina de la langostilía o de la merluza, incluso de la
presencia de las presas incidentales. Otro fector a tomar en cuenta es ía accesibilidad del recurso
ya que esto puede darse tanto en la talla, velocidad o incluso la presencia de distintos tamaños de
cardúmenes, que faciliten su captura, como es el caso de varias especies pelágicas. Qíro ejemplo
es la profundidad o hábitos de las especies-presa de los lobos marinos, debido a que especies de
profundidades muy grandes han sido hállate como dieta del Jobo marino, esto se explica a que
durante la noche varias de estas especies llegan a superficie y es cuando son consumidas. Por
ultimo también se toma en cuenta la calidad nutrieional de la presa, en eí lobo marino esto se ve
reflejado en su consumo de la langostílla, de quien ya se hablara mas adelante.

Los resultados obtenidos reflejaron en. la dieta del lobo marino de California, peces (78 %),
calamar {Lotigo opalescens) (13%) y laugostiHa {Pleuroncodes planipes) (9%) porcentajes
obtenidos a partir de las frecuencias de sus presas. De este espectro alimentario fiieron los peces
quienes mayor incidencia tuvieron sobre los cefalópodos y la langosdlJa. Este mismo patrón se
presentó en las tres temporadas de maestreo. El lobo marino de California de acuerdo a trabajos
de alimentación anteriores, se caracteriza por tener un espectro de alimentación amplio, esto es
que involucra a una gran variedad de especies, mismas que pueden ser de tres tipos presas;
principales, que serán las que abunden y consuma frecuentemente, nabta presas comunes,
mismas que consuma frecuentemente y que en determinada época no abunden tanto como en
otras temporadas, y las presas incidentales, las cuales se les considera así por ser únicamente
presas de ocasión, que solo una vez se alimente de ellas o que o muy poco frecuente. En este
estudio solo cinco presas resultaron ser principales y comunes en la dieta del lobo marino de
California

Pieuroncodes planipes que se registró como presa del lobo marino a partir de los copras
colectados y analizados, es una especie que se asemeja a una pequeña langosta y llega a medir
12 cm de largo (Figura 28), se le considera bentónica en su estado adulto (Boyd, 1962), y de los
estadios larvales que presenta (cinco) y los juveniles, es pelágica. Durante su fase pelágica la
langostílla se alimenta de fitoplancton (Boyd, 1967) y en su fase bentónica su alimentación se
diversifica e incorpora materia orgánica particulada.

Los resultados a partir de las medidas de cefalotórax y quelas realizadas para determinar estadio
o fase, dieron como información, tipos de langostílla pelágica, del total de restos hallados en
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copros la mayoría de estos restos se encontraron totalmente desechos, por lo que solo se tomaron
algunos cefalotórax (dos), y quelas, estas últimas que en su mayoría se conservaron mejor que
los cefaJotórax, !as medidas de ambas regiones del cuerpo de la langostilla, correspondieron a
tallas pequeñas, cefalotórax en promedio de 15 rara y quelas de 9 mm de promedio, para
corroborar tamaños se realizaron las medidas de las langostillas de fase bentóníca, mismas que
se extrajeron de los estómagos de las merluzas, esías langostillas que se conservaron en muy
buen estado (mismas que quizás su estado de conservación pudo deberse a que a! momeóte de
capturar a la merluza, esta hubiese acabado de alimentarse y entonces no dar tiempo a la
digestión de la langostilla) y completas, por lo que se pudieron realizar las comparaciones con
las langosü'llas obtenidas en los copros, en el caso de las langostillas registradas en los copros de
los lobos marinos estos estaban demasiados desechos, salvo que las quelas se encontraban en
buen estado, por lo que es posible que la mayoría de las langostillas no provengan directamente
de los estómagos de las merluzas consumidas por los lobos marinos.
Dentro del sistema de la Corriente de California, en su porción media y sur, la langostilla es el
alimento de un gran número de especies como peces, aves5 tortugas y lobos marinos (Balart y
Castro-Aguirre, 1995), su depredador más importante, al parecer es la merluza enana
{Merluccius angmtimanus), que se alimenta de langostilla ea su fase pelágica entre los 5 y 15
meses de edad (Baírt y Castro-Agiürre, 1995).
Esta especie se encontró como parte de las presas registradas en la dieta del lobo marino. De
acuerdo a estudios anteriores esta presa no se ha reportado como presa principal en su dieta,
excepto en los casos en los que la abundancia de la langostilla sea muy intensa, como es el caso
de la Bahía Magdalena, sitio que es el foco de abundancia de este recurso, por otro lado en el
trabajo de alimentación realizado por Salazar-Godoy, (1989), él registra a la langostilla
Pleuroricodes pianipes, como presa principa! del lobo marino, en la región de la Bahía de
Vizcaíno, sitio que también se caracteriza por la gran abundancia de esta especie (Aurtoíes-
Gamboa, 1995).
Así pues se compararon las frecuencias de aparición de merluzas y de iaagostiílas en los copras
de los lobos marinos y reconocer en ellas, posibles coincidencias, ya sea que hayan sido
ingeridas juntas o por separado, lo que se encontró foe que en la mayoría de los copros estas
especies no compartieron su presencia., principalmente para ía temporada de diciembre, mes en
que con mayor abundancia se presentó esta especie.
El grupo de los peces fue de las presas más abundantes en la dieta del lobo marino, su espectro
alimentario es muy amplio sin embargo de entre esta amplia variedad» únicamente las presas
más importantes destacan, Merluccius angusümanus, un representante de la familia Gphidiidae,
Sardinops caeuruleus, Kathetostoma avermneus, Q\ resto de las presas presentes se íes consideró
como incidentales debido a lo poco abundante o frecuente en la dieta del lobo marino, ya sea en
todas las temporadas o en una temporada

Merluccius angustimanm se registró como presa del lobo marino a partir de los copros
colectados, estos peces que son característicos de zonas templadas-frías, por lo general se
localizan en grandes cardúmenes, esta merluza se alimenta principalmente de la langostilla
(Balad, 1996). Es una especie pequeña por lo general menor a los 35 CJH, pero puede haber
ejemplares de hasta 40 cm, son de regiones someras de la plataforma continental (80 m) hasta
las regiones superiores del talud (500 m de profundidad).
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La merluza es un recurso poco explotado en el estado de Baja California Sur y son dos las
especies que se conocen Merluccius angustimamts y Merluccius productus , esta última ha sido
producto de una explotación pesquera desde 1966 en E.U y Canadá, Por el contrario de la
merluza enana, sus investigaciones son recientes (Balart, 1996) asi como las posibilidades de su
explotación comercial, debido a lo poco que se conoce de su abundancia.
Debido a que forman grandes cardúmenes y a lo relativamente mediano de su tamaño, se
convierten en presas accesibles para el lobo marino, más aún si la temporada del año es
favorable para la presencia y abundancia de estas especies.
Es posible que los lobos marinos prefieran alimentarse de organismos jóvenes, tal como ocurre
con el consumo de las sardinas. Esto podría explicarse quizás al comportamiento y a la
diferencia de los cardúmenes adultos y jóvenes. Esto es más conocido en los cardúmenes de
sardinas sin embargo en el caso de las merluzas esta información es nula. Por otra parte es
necesario tomar en cuenta que el grado de desgaste de los otolitos de esta especie (m vitró)
pasadas las seis horas conservan su longitud inicial (García, 1997).

Sardinops caeuruleus, presa común del lobo marino, se mantiene como una especie
frecuente y abundante sobre todo en el área de la Bahía Magdalena, de esta especie se sabe que
se reproduce a partir del último mes de otoño, el invierno y abarca la primavera en los
alrededores de Bahía Magdalena, de sus movimientos migratorios en los adultos, el enfriamiento
del agua sé dá de norte a sur, por lo que la sardina es posible se mueva en tal sentido con el fin
ds realizar su reproducción, es pEÍd3vera~verüí!os en el área de Bahía Magdalena y a medida oue
la temperatura del mar se incrementa (verano) la disponibilidad de la sardina disminuye debido a
su migración costera hacia el Noroeste, debido a que el calentamiento del agua es en dicho
sentido, asi pues tomando en cuenta que los Jobos marinos se alimentan en áreas cercanas a las
loberas no alejándose de estas, para evitar el gasto energético sobre todo en el caso de las
hembras estos aprovechen la abundancia de sardina durante el invierno y la primavera, es de
süpouer que los individuos presentes ea diciembre son principalmente de tallas pequeñas ya qoe
los adultos llegan a reproducirse durante la primavera y parte del verano, por su parte Duran-
Lizarraga, (1998), quien para la región de Los Islotes* en La Paz, B.C.S., encostró en la dieta del
lobo marino, que de las presas presentes, Sardinops caeundeus fue presa común, pero de
acuerdo a la distribución de la sardina en la cercanía de Los Islotes, se pensaría que esta especie
fuese importante en la dieta del lobo marino por la abundancia tan intensa, que además se vio
reflejada en la presencia de aves marinas y lobos marinos, ubicándose extensas áreas de
"comederos", sin embargo esta alta abundancia de sardinas no se vio reflejada en la obtención
de otoíitos de los copros, cabe señalar que las tallas de sardina que se registraron en la zona se
encontraban entre los 7 y 12 cm, por lo que quizás al tamaño pequeño de los peces, los otolitos
se hayan fraccionado o desgastado o inclusive sufrir una fiierte erosión a través del tracto
digestivo, esto mismo ocurrió en el presente trabajo para la región de Bahía Magdalena, sitio que
por la abundancia de esta especie, se esperaba encontrarlo a como presa principal, sin embargo
examinando el tamaño de los otolitos, se pudo determinar que la talla de los peces, fue menor a
los 16 cni, tallas juveniles lo que implicó que en la búsqueda de otolitos solo algunos se
registraran y como resultado solo se hayan registrado como especies (presas comunes) durante
las tres temporadas de muestreo y quizás no hayan reflejado su situación real como presas de
Zalophus catifornicams como se esperaría debido a la abundancia de este recurso en la bahía, el
cual es causa de gran explotación comercial.
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8.4. Variación temporal en la dieta del lobo marino.

Las variables ambientales como la temperatura y salinidad del agua, tienen una relación
indirecta con las estrategias alimentarias del lobo marino, ya que son responsables de las
características fisicoquímicas del agua y por tanto juegan un papel determinante en la
distribución y abundancia de los organismos ( Sverdrup el al, 1942; Amezcua, Í996; Cushíng,
1992),

Los lobos marinos se alimentan del recurso más disponible en el momento, como los grandes o
pequeños cardúmenes, paia así evitar un elevado gasto energético (Antoneüs y Fiscus, 1980).

La composición en la dieta del lobo marino fue distinta entre las temporadas de muestreo, esto
reafirma que la disponibilidad y abundancia de las presas es diferentes ea cada temporada, tal es
el caso de las principales presas entre las que se cuentan crustáceos, cefalópodos y peces. En el
caso de la latigostilla, su distribución y abundancia están determinadas por los cambios
estaciónales en su distribución que se dividen en dos temporadas: Templado cálido (julio-
octubre) y templado-frío (noviembre -junio), en la temporada con temperaturas superiores a los
16°C4 los enjambres de langostilla se desplazan hacia zonas más prefinidas buscando
temperaturas mas frías; alejándose de ia plataforma continental, por el contrario en el periodo
cálido-írío, la langostilla se encuentra en reproducción (dtáembfe-ábrfl), y sus enjambres se
acercan a la plataforma continental adentrándose a Bahía Magdalena» llegando incluso a vararse
(Aunóles-Gamboa et aíi 1993).

Picuroncodes pianipes, estuvo presente en las tres temporadas de maestreo, en la isla
Margarita, resaltando su presencia, en el mes de diciembre de 1999, mes, que se le consideró
como una de las presas principales, de acuerdo a los valores de importancia alimentaria,
medidos a partir de índices de PO% y PCP, resultando presa principal, en el caso de la
abundancia relativa, esta no se midió debido a que fue imposible cuantifícarla, por el grado de
fragmentación del exoesqueleto de las langostillas.

Por su parte el gran depredador de la langostilla, es la merluza enana o bsjacaliforaiana, este pez
se alimenta de la langostilla en su fase pelágica (5 a los 15 meses de edad). La abundancia de la
merluza esta determinada por la abundancia de la langostilla, por lo que sí se encuentran grandes
cardúmenes de peces de merluza enana, es posible que también se encuentren grandes enjambres
de la langostilla, y por tanto el lobo marino se baya alimentado de las dos especies paralelamente
(Baíart, 1996).

Por lo que una de las siguientes tres cuestiones puede estar sucediendo con ia relación lobo
marmo-nierluza-langostüla:

1.- La langostilla es fauna acompañante junto con la merluza, por lo que Q\ lobo marino al
alimentarse de la merluza, ingiere accidentalmente langostilla.
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2.- La langostilia como presa de la merluza es ingerida por esta, y la merluza es a su vez
ingerida por el lobo marino, por lo que ios restos de íangostilla hallados en los copros del lobo
marino solo sean presas de la merluza y no del lobo marino,

3 - La langostilia es realmente consumida por el lobo marino, independientemente, si este
consume o no merluza.

De acuerdo con las temporadas de muestreo, hay coincidencia con las temporadas que en la
literatura se citan como marinas. De los resultados que se obtuvieron se muestran claramente
dos temporadas de muestreo, que son : a) diciembre-marzo y b) julio, mismos que coinciden con
la temporada de aparición de la langostilia en los copros del lobo marino, diciembre y marzo se
juntan y se ubican dentro del periodo templado frío, temporada en que la abundancia de la
langostilia se refleja en ios copros, principalmente en diciembre, mientras que en julio que queda
ubicado en el período templado-cálido, la presencia de la !angostílla es menor sin embargo
comparada con marzo es mayor, ya que en este mes la frecuencia de la langostíHa es casi nula.
De las comparaciones entre los copros, se encontró que mientras en algunos copras aparecía
merluza no aparecieron langostillas, y viceversa, muy raras veces se encontraion juntas estas
especies, sobre todo en diciembre. Ademas las condiciones de desgaste de los restos de
langostilia, no indican una doble erosión, la primero por la merluza y la segunda por el lobo
marino dentro del tracto digestivo de ambos. Sin embargo se sabe que la merluza consume
Íangostilla en su fase pelágica, y los restos de langostilia encontrados, de acuerdo a las medidas
de cefalotórax y quelas realizadas, pertenecieron a los de la fase pelá^ca, es probable que en
algunos casos las merluzas que ingieren los lobos marinos, lleven dentro langosíüla, también es
muy posible que estos pinnipedos al alimentarse de la merluza, también ingieran
accidentalmente langostilia. Lo que sí queda establecido es que la langostilla, también forma
parte de la dieta deJ lobo marino, esta suposición se apoya en el hecho de que Salazar-Godoy,
(1989), en la región de la Bahía Vizcaíno, encontró que la langostilia es presa principal de
Zalophua caiifomianu.% sumado a que esta área al igual que en Bahía Magdalena, se encuentran
los más importantes focos de concentración de la langostilia

Ix> cuál es posible la Íangostilla de la fase pelágica sea de importante aporte nutricional por las
posibles semejanzas con la composición proteica de los peces como las sardinas, anchovetas
entre otros peces la composición proteica que poseen las langostillas son de buena calidad,
además de las proteínas presentes en su composición química, también se presenta un
importante porcentaje de lípidos y cenizas a diferencia de las langostillas bentónicas.

MerhiCCÍUS angusümanus, es de las presas principales y comunes del lobo marino, durante
el invierno (diciembre y marzo), mientras que en julio, es presa común. La asociación de esta
presa con la langostiUa es muy estrecha, por ser esta última, presa de la merluza La merluza
enana, es una especie demersal de hábitos templado-tríos en ambos hemisferios. Esta presa no se
considera de hábitos migratorios, por lo que es muy posible que su densidad disminuya durante
el verano, razón por la cual se cree que esta especie que es piesa principal del lobo marino en
diciembre y marzo cuando su población es mayor. Su rango de profundidad esta entre los 80 y
500 m5 por lo que los lobos marinos ai alimentarse son posibles que realicen sus
desplazamientos en busca de esta presa y también cuando estas ascienden a superficie. Jos datos
de buceo de alimentación del lobo marino que se tienen registrados son de hasta 250 m
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(FeJdkamp, 1986) por otro lado hay que considerar Jos patrones de alimentación de Jos lobos son
tanto en el amanecer como en el anocher, en ellos se observa un ciclo diurno en tierra (Durán-
Uzarraga,1998).

Esta especie durante el verano baja su influencia como parte de la dieta del lobo marino,
probablemente a que las aguas son más cálidas y estos se desplacen de modo horizontal, de costa
a océano, si se toma en cuenta que la merluza se aleja de la costa durante los periodos cálidos y
sumados a los desplazamientos de alimentación de ios lobos marinos se extiende de los 20 km
(Durán-Lizarraga, 1998} hasta los 80 km (García-Rodríguez, 1995).

Sardinops caeuruleus (Sardina Monterrey o del Pacífico)

Presa común del lobo marino de California y que se mantiene presente durante las tres
temporadas de muestreo, no obstante solo diciembre se podría considerar de peculiar
importancia coa respecto a las otras dos temporadas en bahía Magdalena, seguida en
importancia el mes de marzo, estos son meses cuando el agua de esta región es fría y favorable
para la presencia de esta presa, el mes de diciembre es época de desove de la sardina Monterrey
o del Pacífico, mientras que ea julio, debido a lo templado del agua en la zona, los peces se
alejan de la costa y se van hacia mar adentro, io cuaí al alejarse de estas zonas cercanas a ías
loberas, implique que los lobos, ya no se alimenten de esta especie, y esto es muy probablemente
se deba, a que se quiera evitar un gasto energético al alejarse de las costas, y roas aun tratándose
de la temporada reproductiva.

Como se mencionará más adelante la abundancia de la sardina es directamente proporcional a la
temperatura del agua. Si se trata de agua templadas habrá abundancia de sardinas por supuesto
que esto puede caer en excepciones cuando se presenten eventos como EL KÍNO, en el que al
calentarse el agua, habrá alejamiento de estas hacia aguas mas trías

En Bahía Magdalena, según datos de la literatura, y confirmados en este estudio, es posible que
existan dos temporadas estaciónales durante el año en e! mar, una cálida y otra templada Se
encontró que de diciembre a marzo, no existen diferencias en el consumo de presas, de hecho
comparten casi el mismo tipo de presas en su dieta, mientras que en julio como se puede
apreciar en la figura 28, es otro mes (estación) aparte.

Tomando en cuenta que los desplazamientos de alimentación de los lobos marinos se extienden
de los 20 km (Durán-Lizarraga, 1998) hasta los 80 km (García-Rodríguez, 1995)s por supuesto
que esto se justifica de acuerdo a Durán-Lizarrga (1998) quién sugirió estos radios de
desplazamiento de alimentación de acuerdo a datos bibliográficos, a datos obtenidos por ella
misma y a algunos supuestos como:

a) El tiempo qae transcurre desde que el animal se sumerge y realiza el primer episodio de
alimentación y dentro del primer episodio de alimentación cuando realiza el primer tren de
buceo (Durán-Lizarraga, 1998).

b) El tiempo que transcurre desde el último evento de alimentación en los trenes de buceo y el
regreso del animal a tierra (Durán-Lizarrraga, 1998).
c) La velocidad de transporte a un costo energético mínimo para una hembra de masa
simiiar es de 3 m/seg, (==9 km/hr), (Feldkamp, 1986).
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d) Nado dei animal en línea recta y a velocidad constante hasta que empezó a alimentarse (esta
suposición.

Por lo que de acuerdo a las presas principales en la dieta del lobo marino estas se encuentran
dentro del radio de desplazamiento, como la merluza enana y la langüstüla, con sus grandes
focos de concentración frente a la bahía Magdalena (claro tomando en cuenta la temporada de
abundancia), en el caso de la sardina Monterrey, esta tiene su distribución dentro y fuera de ia
bahía, siendo esta especie importante recurso pesquero comercial en. esta región, por su parte las
brotólas, peces de la familia Ophidiidae, son presas del lobo marino que tienen como
representantes varios géneros, sin embargo para este estudio la presa de esta familia no se le
determinó su género, siendo solo uno su representante, los cuales son muy abundantes en el área
de bahía Magdalena para evitar grandes desplazamientos que impliquen alto gasto energético

8.5. Tallas y Edades.

Para el presente trabajo, en el que se determinó la edad y talla de Sardínaps caeuruieus., qué el
lobo marino consume, esto no fue posible realizarlo a partir de lecturas de anillos de
crecimiento, debido a lo erosionado de los otolitos, por lo que fue muy útil el uso del scanneo de
estos para medir otolitos desde un sofware, que mide con precisión cada región del otolito.
Así pues de las correlaciones entre talla del otolito y tamaño dei pez, las cuales se obtuvieron
de las medidas de 40 otolitos de Sardinops caeurtdeus, los cuales han estado entre las tallas de
menos de un ano según las mediciones realizadas y los otolitos observados en el microscopio,
estas son las siguientes aseveraciones:
En la figura 13, se presenta un otolito con características de menos de un año de edad, de estos
ejemplares fueron en su mayoría los que se presentaron, en los otolitos colectados, es por ello
que se pretendió la correlación con otros peces de sardinas para tales temporadas (julio,
diciembre de 1999 y marzo de 2000), para poder comparar con lo obtenido en los copeos.
Como se puede ver en la tabla 17, las tallas de las sardinas consumidas por los lobos marinos, se
encuentran entre ios 84 y 161 mm, estas tallas, son muy pequeñas, por lo que quiere decir que
los lobos marinos están ingiriendo preferentemente juveniles, esto por supuesto, podría llegar a
sugerir que comparten las mismas tallas de captura de las grandes pesquerías que oscilan entre
122 y 157 inm, por otro lado podría surgir la inquietud de que se este afectando ia captura al
consumir solamente juveniles.

8.6. Interacción con pesquerías.

El requerimiento alimenticio de la población de lobo marino, de la región de Bahía Magdalena,
tiene un impacto significativo sobre lo que forrajean, por lo que llegan a ser competidores
indirectos del hombre, tanto en la pesca artesanal como industrial, como es el caso de la sardina
del Pacífico o Monterrey.

a) Mertucdus angustimanus Hasta hace unos años la pesquería de merluza enana ha
comenzado a darse en otros países. En México esta posible explotación no existe debido a lo
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poco que se conoce de esta población. Mathews, (1985), sugirió que la posibie explotación de
este recurso pudiera llegar a ser de las pesquerías más importantes.
Así, pues esta explotación implicaría precisar su potencial real y ligar su pesquería con el de la
langostilla, especie con quien comparte casi todo su ámbito de distribución y requerimientos de
captura. Debido a lo estrecho de su relación depredador-presa (Balart 2000, com. per). A nivel
mundial casi todas ías especies de merluza son explotadas, para su aprovechamiento en la
elaboración de harinas para alimento de anímales.

El posible impacto que el lobo marino pueda ocasionar sobre la población de la merluza enana,
es incierto debido a que en primera, se desconoce aún la abundancia real de este recurso, io cuál
a su vez genera que aumenten los riesgos al momento de tornar decisiones para una pesquería de
aprovechamiento y sustentabilidad {Balart, 1996)

La merluza enana como presa principal del lobo marino en el contexto de una posible
explotación de este recurso que está en sus inicios en México, no se podría evaluar que tipo de
impacto existe, debido a que primero hay que conocer mas sobre la merluza como una fuente de
pesca ya que para el lobo marino esta es una presa principal en su dieta, sobre todo en los meses
de diciembre y marzo.

De lo observado en el presente trabajo, durante julio de 1999, ea los barcos sardineros del Puerto
de San Caríos, Bahía Magdalena, BCS, se observó la presencia de lobos marinos,
aproximadamente 20 lobos entre hembras, juveniles y misceláneos, durante los lances de pesca,
sin embargo I.echuga (en elaboración), durante diciembre de 1998 marcó con pintura epóxica,
lobos marinos de la Isla Santa Margarita y ya a bordo de los barcos sardineros obseivó algunos
lobos marinos que fueron marcados desde las islas. Por lo que es muy posible que los lobos
marinos entren a la bahía a alimentarse, durante los cercos sardineros. Durante los lances de
pesca de sardina en San Carlos B.C.S, durante julio de 2O02? solo se avistaron 6 lobos marinos, y
(comp pers, pescadores), llega a haber cerca de 300 lobos detrás de los barcos durante octubre a
enero, es posible que los lobos durante la época reproductiva no prefieran acercarse a los barcos
y por lo contrario si4 después o antes de la época de reproducción.

Por otra parte aún cuando el lobo marino se ha alimentado siempre de este recurso y
posiblemente con la aparición de la pesca su conducta de alimentación sea oportunista se
necesitan seguir realizando monitoreos de cuanto es ío que están consumiendo. Es conocida su
amplia gama de presas aún cuando de toda esta amplia gama solo unas cuantas presas sean
importantes a nivel comercia!, entre estas las sardinas.

Es posible que el lobo marino solo se alimente de los estados juveniles, sin embargo también se
encontró que se alimenta de tallas de hasta 161 mm? por lo que sí se toma en cuenta que el rango
de tallas de captura de las grandes pesquerías de sardina que oscilaron entre 122 y 157 mm
durante diciembre de 1999, fecha en que se colectaron los otolítos de sardina desde los copras
del lobo marino, es posible que si exista interacción que pueda ser perjudicial a ambas partes.
Sin embargo hay que tomar con mucha cautela esta suposición y hay que tomar en cuenta los
siguientes supuestos:
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1) La cantidad y estado de erosión de los otolitos de sardina de hasta ei 80 a 95 %, (García,
1997) pueden ser subestimados» de lo que realmente comen los lobos marinos de ía sardina,

2) Por lo que sí se sabe que bahía Magdalena es un área importante por la abundancia de este
especie de pez, es muy posible que el lobo marino al tener de manera accesible esta presa si
la consuma y sin embargo por el tamaño tan pequeño de los otolitos estos se desgasten o se
pierdan durante la digestión y no sean contabilizados

3) V hay que tomar siempre en cuenta la biomasa consumida por parte de los lobos y comparar
con las capturas comerciales.

4) La sardina, no es la única presa de la cual el lobo se alimenta.

Por lo que de estos supuestos se puede concluir que es posible que si exista un impacto negativo
sobre las pesquerías, sin embargo hay que corroborar los datos de este trabajo con unas
secuencias mas de estudios que lo avalen.

Como se puede observar en la tabia 19, son seis las presas principales del lobo marino, cuatro
peces, la langostilla y el calamar, de estos el más importante económicamente hablando es la
sardina, mientras que la merluza y la langostillas son recursos potenciales que se están
comenzando a explotar debido a su importante composición química alimenticia.

c) Longo opalescens
En comparación con las otras especies como Meríuccins angustimanus (Merluza
bajacaliforniana o enana), Dosidicus gigas (calamar gigante) que son especies importantes
comercialmeote en México, en las que solo la merluza californiana o enana es presa del lobo
marino-no es una especie importante comercialxnente, si lo es como fuente de alimento del lobo
marino, ya que de acuerdo a Lowry y Carretta (1999), en el Sureste de California apareció esta
presa en aproximadamente el 44 % del total de copros colectados, llegando a representar una de
las principales presas, pero por otro lado su consumo es altamente variable entre mes o meses.
Mientras que en iodos trabajos mexicanos sobre alimentación, también esta especie, así como
otias especies de calamai, están presentes en la dieta del lobo marino.

Para este estudio esta especie de calamar, es una de las presas comunes, pero no principal y
resulto serlo durante todo el año, siendo aun más abundante en el mes de diciembre.



CONCLUSIONES

I - Los censos realizados, contribuyeron a conocer el tamaño de la lobera con respecto a los
censos realizados en años anteriores, y de acuerdo con el censo realizado en julio de 1999,
coa 2970 lobos, se sugiere que la población esta creciendo.

2.- De lo obtenido en los censos se concluye que del monitoreo que se ha venido realizando
de algunos años a la fecha, demuestra que la interacción de los lobos marinos con Jas
pesquerías va en aumento y que si es posible que esta interacción aumente cuando la pesca
es muy activa.

3.- Deí amplio espectro de alimentación del lobo marino, de isla Santa Margarita
únicamente seis especies resultaron ser principales y comunes; MerluccHis angustítnanus
(durante diciembre de 1999 y marzo de 2000), Kathetostoma averruncus (únicamente en
verano), Pleuroncodes píanines fen diciembre prmcipaknente), Loligo opaíeseem,
Sardtnops sagax ^presente durante diciembre y marzo, mieatras que en verano su presencia
es escasa) y un representante de Ja familia Opbidüdae (diírante todo el año).,

4.- Las presas que ei Jobo marino, no se consideran dentro del rango de importancia
iSOid

5.- De acuerdo a lo obtenido sobre Ja presencia de cada presa del lobo marino en cada
temporada, se confirma que si existe variación estaciona! en so dieta;, y que cuando üssa de
las presas de las que el lobo marino se alimenta es escasa, este busca otro recurso, aim y
cuando el lobo marino sea oportunista este es selectivo, y llega a alimentarse de únicamente
de las presas que el escoge, además influye la íempomán en que el lobo se encuentre piíes si
es temporada reproductiva habrá menos interacción por parte del lobo.

6.- La langostilla Pleiinmcodes plcmipes, forma parte principal de la dieta del lobo marino,
por lo que se confítma que el lobo aprovecha la abundante presencia de esta especie dentro
y iuera de la bahía, principalmente en diciembre y marzo, meses fríos y favorables para la
presencia de esta especie

1- Las principales tallas de sardina que el lobo marino consume, se refieren a estados
juveniles, pequeños en su mayoría, con í&üas eotre 84 mm y 161mm, estos consumos en la
sardina se refieren al mes de diciembre de 1999.
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