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RESUMEN 

 

La comprensión de las relaciones tróficas en los ecosistemas marinos es 

fundamental para evaluar la salud y el funcionamiento de estos sistemas. El estudio de la 

dieta de los peces, a través del análisis del contenido estomacal, permite conocer su papel 

en las redes tróficas y su interacción con otras especies. En este sentido, el presente 

estudio se centra en el análisis del contenido estomacal de 360 ejemplares de Pontinus 

sierra, una especie de gran importancia ecológica, durante los meses de agosto, 

septiembre y octubre del presente, con el objetivo de caracterizar su dieta y entender su 

rol en la red trófica. Se identificaron los principales elementos presa y se evaluaron tanto 

el grado de digestión, como el nivel de repleción del estómago. Los resultados indican 

una preferencia por presas bentónicas, especialmente Crustácea: decápoda y Branquiura 

como ítems con la mayor frecuencia de ocurrencia (37.84% y 17.57%, respectivamente) 

y porcentaje de índice de importancia relativa (69,91 y 24,77%, respectivamente), lo que 

sugiere una especialización alimentaria. Los resultados destacan la relevancia ecológica 

de la especie y el papel en la dinámica poblacional dentro de la red trófica. Además, se 

sugiere su inclusión en estrategias de manejo sostenible para preservar la biodiversidad 

marina y evitar los impactos negativos en su entorno. 

 

Palabras clave: Pontinus sierra, dieta, contenido estomacal, ecosistema 

bentónico. 
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ABSTRACT 

 

Understanding trophic relationships in marine ecosystems is critical to assessing 

the health and functioning of these systems. The study of the diet of fish, through the 

analysis of the stomach content, allows to know their role in food nets and their interaction 

with other species. In this sense, this study focuses on the analysis of the stomach content 

of 360 specimens of Pontinus sierra, a species of great ecological importance, during the 

months of August, September and October of the present, with the aim of characterizing 

their diet and 

understand their role in the food web. The main prey elements were identified and 

both the degree of digestion and the level of stomach repletion were evaluated. The results 

indicate a preference for benthic dams, 

especially Crustacea: decapod and Braquiura as items with the highest frequency 

of occurrence (37.84% and 17.57%, respectively), suggesting a food specialization. The 

results highlight the ecological relevance of the species and the role in population 

dynamics within the food network. In addition, its inclusion in sustainable management 

strategies is suggested to preserve marine biodiversity and avoid negative impacts on its 

environment. 

Keywords: Pontinus sierra, diet, stomach contents, benthic ecosystem.
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INTRODUCCIÓN 

 

Los océanos ofrecen varios servicios ecosistémicos, entre los cuales se destaca la 

provisión de recursos pesqueros, la misma que con el paso de los años se ha vuelto más 

relevante y demandada (Watson & Pauly, 2001). Los peces como Pontinus sierra, 

constituyen una fuente de alimento para muchas comunidades costeras (Jaramillo, 2009). 

La diversidad de las dietas entre las especies citicola refleja la complejidad de las redes 

tróficas marinas y subrayan la importancia de comprender las interacciones alimentarias 

para evaluar la salud de los ecosistemas (Jiménez y Valdiviezo, 2021). 

 

 

 

La oferta ambiental, así como los propios hábitos alimenticios de los peces están 

regulados por factores como la estación del año, la intensidad lumínica, la hora del día, la 

temperatura, la localidad, e incluso la especie y sexo en el caso de los peces (Castellanos- 

Cendales, 2004). Es importante considerar que los peces tienen distintos tipos de 

alimentación lo que los clasifica como carnívoros, herbívoros u omnívoros; es decir, que 

se alimentan de otros animales de distinto tamaño, así como de algas e inclusive de 

detritos, dependiendo de su propio hábitat (Jiménez y Valdiviezo, 2021). 

 

 

 

Con la finalidad de conocer los hábitos alimenticios de los peces, las 

investigaciones se centran en el estudio del contenido estomacal, ya que éste permite 

registrar el tipo de especialización alimenticia, relacionándola a factores extrínsecos 
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como la temporada climática e intrínsecos como el sexo y el peso o tamaño de la especie, 

información básica para la realización de otros estudios relacionados a la conservación y 

sobre todo al manejo del recurso pesquero (Castellanos-Cendales, 2004). 

En la provincia de Santa Elena, numerosos subsectores de pesca se centran en 

especies con elevadas cifras de biomasa, abundancia y distribución espacial, 

denominadas “especies objetivo”, entre estas, sobresale Merluccius gay (merluza y 

Ophichthus remiger (águila o tieso), constituyendo conjuntamente el 79% del volumen 

total de las capturas. Sin embargo, las especies que han sido capturadas de forma 

incidental constituyen cerca del 45% del total y, entre ellas, Pontinus sierra (pez brujo o 

brujo ojón) representa alrededor de un 84,53% de ese volumen (Rosales, 2020). 

 

 

 

A pesar de ser capturado de forma incidental, Pontinus sierra se ha convertido en 

un recurso de alto interés comercial en varias provincias del país; según encuestas 

realizadas por Ortega en el 2018, un 25,07% de los usuarios en Puerto Ayora, Santa Cruz 

(Islas Galápagos) consumen pez brujo al menos una vez a la semana. El mismo autor 

agrega que este pez es apreciado por su sabor único, su olor suave y su carne blanca, que, 

a pesar de tener muchas espinas, se considera de excelente calidad. 

 

 

 

Existen varios estudios de hábitos alimenticios de peces desembarcados en la 

provincia de Santa Elena, entre los que destacan los de González, 2023; Asencio, 2024; 

y Magallan, 2024, no incluyéndose a P. sierra en este grupo. Sin embargo, si se evidencia 
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un estudio sobre este organismo, aunque dirigido al desarrollo gonadal y madurez sexual 

(Suárez-Gonzalez, 2024). Como se mencionó anteriormente, No se han registrado 

estudios sobre los hábitos alimenticios de esta especie por lo que, la presente 

investigación tiene como propósito describir los hábitos alimenticios de Pontinus sierra, 

a través de la identificación de las principales presas consumidas, lo que conlleva a 

evaluar así la importancia del rol e interacción que este pez, desempeña dentro del 

ecosistema marino. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

 

 

Yáñez & Sánchez (2012) comentan que el conocimiento de los hábitos 

alimenticios de los peces es fundamental para comprender como funcionan los 

ecosistemas marino-costeros y cómo se relacionan los organismos entre sí, además de su 

importancia en las pesquerías. Es así que conociendo de que se alimentan, se puede 

anticipar cómo los cambios en la disponibilidad de alimento afectan a los stocks y, por 

ende, a la sostenibilidad de la pesca. También, permite es posible relaciones entre las 

diferentes especies y, potenciales efectos colaterales de la actividad pesquera. 

En particular aquellos estudios enfocados directamente en la dieta y hábitos 

alimentarios, brindan información útiles para estimar el dinamismo trófico de un 

ecosistema, o sea, el conjunto de relaciones de depredación y de competencia entre 

organismos (Gutiérrez-Espinosa et al., 2019). Este enfoque no se aleja de una relación 

con la biodiversidad puesto que si una especie de pez es clave para el control de 

poblaciones de otras especies (por ejemplo, como depredador o como parte importante de 

la cadena alimentaria), un cambio en su dieta puede tener efectos en cascada en el 

ecosistema. 

Comprendiendo los hábitos de los peces es posible llegar a la planificación de estrategias 

de conservación y restauración de hábitats. Además, de predecir y en algunos casos 

mitigar los impactos que algunos factores pueden tener en otras poblaciones de peces y 

en el ecosistema en general. Bajo este contexto   , el análisis del contenido estomacal 

de los peces, se ha consolidado como el método más reconocido en la investigación 
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alimenticia por revelar información valiosa sobre los patrones de comportamiento y las 

necesidades nutricionales de las especies (Magallan, 2024). La generación de esta 

información, no sólo es importante para producir conocimiento de especies con valor 

económico, sino además para todas aquellas con las que se relacionan de manera 

ecológica, considerando que una alteración en su dinámica podría afectar directa o 

indirectamente en la supervivencia de otros seres vivos, como se mencionó anteriormente. 

Por ello, en este estudio se presenta información sobre los hábitos y preferencias 

alimenticias de Pontinus sierra mediante el análisis de su contenido estomacal, 

estableciendo una relación con la diversidad de su dieta caracterizando su 

comportamiento alimenticio. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 

Evaluar los hábitos alimenticios de Pontinus sierra mediante la determinación del 

contenido estomacal contribuyendo al conocimiento de su dieta por talla y peso en el 

ecosistema marino local. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar los restos de presas y su abundancia, obtenidos de los contenidos 

estomacales de Pontinus sierra. 

Relacionar la proporción talla/peso de Pontinus sierra con la composición y 

abundancia de restos de presas obtenidos en los contenidos estomacales. 

Determinar los hábitos alimentarios de Pontinus sierra basados en los restos de 

presas identificados en el contenido estomacal. 
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HIPÓTESIS 

 

Hipótesis 

 

 

Los hábitos alimenticios de Pontinus sierra colectados en el Puerto de Santa Rosa 

evidencian una alta diversidad de presas asociadas al ecosistema marino local. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Taxonomía 

 

 

Pontinus sierra, pertenece a la familia Scorpaenidae; es una especie de pez 

conocida por habitar aguas tropicales y templadas del océano Pacífico oriental, 

incluyendo las costas de Ecuador y Perú. Los peces de esta familia, conocidos como peces 

roca o escorpión, se caracterizan por su cuerpo robusto y sus espinas dorsales, las cuales 

pueden poseer glándulas venenosas. Estos peces son bentónicos, y muchas de las especies 

de Pontinus están adaptadas a zonas de fondo marino, donde cazan presas como pequeños 

crustáceos y peces (Eschmeyer et al., 1983). 

Clasificación taxonómica de Pontinus sierra (Gilbert, 1890) (Figura 1) 

 

Reino: Animalia 

Phylum: Chordata 

Subphylum: Vertebrata 

Superclasse: Osteichyes 

Clase: Actinopterygii 

Orden: Scorpaeniformes 

Familia: Scorpaenidae 

Subfamilia: Scorpaeninae 

Género: Pontinus 

Nombre científico: Pontinus sierra (Figura 1) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Actinopterygii
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Figura 1. 

Pontinus sierra (Gilbert, 1890) 

 

 

 

Nota: Vista lateral. Obtenido de: INP (2012). 

 

 

 

Características de Pontinus sierra 

 

Se diferencia por su cabeza robusta y altamente osificada, ligeramente aplanada y 

adornada con abundantes espinas bien desarrolladas. Sus ojos, que son de gran tamaño, 

ocupan entre el 25% y el 34% de la longitud del total de la cabeza. A diferencia de otras 

especies, la nuca carece de una depresión cóncava, siendo más bien plana. Siguiendo su 

coloración, la cabeza y el cuerpo presentan un tono rojo claro salpicado de manchas 

irregulares verde oliváceas en la parte dorsal. En contraste, la cavidad bucal, la faringe y 

la parte ventral del pez exhiben un blanco brillante (Pedraza, 2002). 

La aleta dorsal está formada por 12 espinas de tamaños casi iguales y de 8 a 9 

radios blandos, con el último radio dividido hasta su base. Las aletas pectorales, ubicadas 

próximas al opérculo, poseen entre 17 y 19 radios blandos, todos ellos sin ramificaciones. 
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La aleta anal comienza justo al terminar la aleta dorsal y se distingue por tener una 

segunda espina visiblemente más larga que la primera y la tercera espina (Vera, 2018). 

 

Pontinus sierra posee un esqueleto axial compuesto por 23 vértebras. El arco 

hemal, estructura que protege los vasos sanguíneos y los nervios, se encuentra en la 

vértebra número 8. En cuanto a las espinas neurales y caudales, se caracterizan por ser 

largas, delgadas y rígidas. Un rasgo distintivo es la unión y desarrollo de las primera y 

segunda espina neural, formando una estructura triangular (Figura 2) (Rosas, 2016). 

 

Figura 2. 

Esqueleto axial de Pontinus sierra 
 

 

Nota: Espinas neurales (a), espinas hemales (b) y espinas neurales y caudales (c). 

 

Obtenido de: Rosas, (2016). 

 

Características del tipo de boca y su relación con las preferencias alimenticias 

 

Pontinus sierra pertenece a la familia Scorpaenidae, que incluye peces con 

adaptaciones específicas relacionadas con su comportamiento alimenticio. Una 

característica clave de esta especie es su boca grande, protráctil y terminal, lo que la hace 

altamente eficiente para su dieta de depredador bentónico (Biovet, 2020). 

La protracción de su boca le permite capturar organismos de manera eficiente, 

incluso aquellos que se esconden en grietas del sustrato o son rápidos y escurridizos. Su 
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dieta indica que es un depredador oportunista, aprovechando las presas más abundantes 

en su entorno. 

 

Fisiología 

 

El pez brujo habita en profundidades que pueden alcanzar los 500 metros, por lo 

que la presión del agua es cientos de veces mucho mayor que en la superficie. Para 

soportar esta presión extrema, su cuerpo ha desarrollado adaptaciones particulares. Sus 

huesos son flexibles y su vejiga natatoria está ausente o es poco desarrollada. Además, su 

sangre contiene una cantidad elevada de proteínas que les ayuda a mantener la presión 

osmótica interna en equilibrio con el entorno externo (Fishbase, 2008). 

Tiene un metabolismo lento y eficiente, lo que le permite sobrevivir con poco 

alimento en las profundidades marinas; sus branquias están bien desarrolladas para 

extraer oxígeno del agua fría y con poca concentración de oxígeno (Pedraza, 2002). 

 

 

 

Alimentación 

 

La dieta se basa principalmente en crustáceos, aunque también incluye moluscos, 

equinodermos, anélidos y peces de menor tamaño (Elorduy Garay & Peláez Mendoza, 

1996). Por otra parte, Pérez (1993) identificó diferentes parásitos de las clases de 

Monogeneos y Tremátodos en especímenes recolectados en el Golfo de California. 
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Hábitat 

 

 

Esta especie habita en fondos de arena y fango o en áreas con abundantes 

macroalgas, y en ocasiones se encuentra sobre fondos rocosos. Se ha registrado a 

profundidades de entre 110 y 247 metros. Algunas especies similares se encuentran en 

aguas más profundas, llegando a superar los 2350 metros de profundidad (Poss, 1995). 

 

 

 

Distribución 

 

Se distribuye en las aguas tropicales y subtropicales del Océano Pacífico oriental, 

abarcando desde California, en Estados Unidos, hasta Perú, incluyendo las Islas 

Galápagos. Su hábitat principal son los fondos rocosos y coralinos, habitando a 

profundidades que alcanzan hasta los 50 metros (Fishbase, 2008) 

 

Talla comercial 

 

La especie puede llegar a medir hasta 28 cm, en el caso de los machos. No 

obstante, en las capturas comerciales, los ejemplares suelen tener tamaños, entre los 20 y 

25 cm (Fishbase, 2008). 

 

 

 

Artes de Pesca y Puertos de Desembarque en la Costa Ecuatoriana 

Los artes de pesca usados para capturar Pontinus sierra en Ecuador, son 

mayoritariamente la pesca de arrastre y el palangre de fondo. La pesca de arrastre incluye 

una red que se arrastra por el fondo marino, capturando especies demersales, mientras 
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que el palangre de fondo consiste en líneas largas con anzuelos cebados que se colocan 

cerca del fondo marino. “En Santa Elena, los desembarques se concentran en Santa Rosa 

y Anconcito, mientras que en provincias como en Manabí, los principales puntos de 

desembarque de esta especie son Puerto López, Las Piñas, Santa Rosa y Jaramijó” 

(Instituto Nacional de Pesca, 2019). 

 

 

 

Legislación ecuatoriana 

 

En Ecuador, la legislación apoya la conservación y el uso sostenible de la 

biodiversidad, reconociendo a la naturaleza como un sujeto de derechos, como se 

establece en la Constitución de 2008. A pesar de ello, el país enfrenta desafíos 

significativos en la regulación y el control de los recursos pesqueros en aguas 

continentales, los cuales se deben a la limitada implementación de las normativas y a la 

falta de información suficiente para una gestión adecuada y fundamentada de los recursos 

acuícolas, según el informe del Ministerio del Ambiente de 2018. En el ámbito 

internacional, Ecuador participa en acuerdos con organizaciones como la UNESCO, la 

CITES y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), los cuales refuerzan su 

compromiso con la conservación de la biodiversidad y la protección de los procesos 

ecológicos dentro de las comunidades de organismos (La Nota. 2023, 11 de abril). 

Desde 1980, el Instituto Nacional de Pesca (INP) de Ecuador lleva a cabo 

expediciones de investigación para evaluar los recursos pesqueros demersales en la 

plataforma continental del país (CEPLADES, 1987). A pesar de estos esfuerzos, especies 

como Pontinus sierra carece de regulaciones específicas para su pesca. Esto implica que 
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no se implementan medidas de gestión, como las vedas, para proteger estas especies 

durante sus temporadas críticas, debido principalmente a que es una especie 

principalmente considerada como acompañante de la pesquería de Merluccius gayi 

(MAGAP, 2014). 

 

 

 

Hábitos Alimenticios 

 

La identificación de la dieta de un organismo es importante para poder 

comprender su historia natural, su rol en el ecosistema y, además, su impacto como 

depredador. Conocer lo que consume una especie puede brindar información 

directamente relacionada sobre su distribución y su posición en la trama alimenticia. 

Además, entender las interacciones tróficas de un depredador es fundamental para 

desarrollar estrategias de manejo efectivas (Hernández-Guzmán, 2011). Añadiendo que, 

estas interacciones tróficas son vitales para entender la dinámica de las redes alimentarias, 

la estructura de las comunidades y la transferencia de energía en los ecosistemas marinos. 

No obstante, el conocimiento sobre la ecología trófica de la mayoría de los peces 

demersales sigue siendo limitado (Alanis-Hernández, 2024). 

 

 

 

Niveles tróficos 

 

En la base de la cadena alimenticia acuática se encuentran los productores, 

también llamados fotoautótrofos. Este grupo incluye al fitoplancton, compuesto por los 

distintos grupos de microalgas (Arango, 2020). En el segundo nivel de la cadena 
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alimenticia acuática se encuentran los herbívoros, animales que se alimentan de las 

plantas, entre ellos el zooplancton y algunos peces filtradores (Sábates, 2016). En el tercer 

nivel de la cadena alimenticia acuática se encuentran los consumidores secundarios, 

también llamados heterótrofos, que son principalmente omnivoros y carnívoros (Graus, 

2013). En el cuarto nivel de la cadena alimenticia acuática se encuentran los carnivoros 

que se alimentan de los consumidores secundario (Germán, 2022). Además, un aporte 

más a la trama alimentica en las zonas acuática como proceso esencial en el ciclo de la 

vida es el aporte de nutrientes que ocurre cuando un organismo muere (Ciencia 

Ambiental, 2020), en este caso los descomponedores son los que contribuyen en esta 

etapa. 
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METODOLOGÍA 

 

Área de Estudio 

 

 

Las muestras fueron recolectadas de las capturas de la flota artesanal que se 

encuentra en el puerto pesquero Santa Rosa, ubicado en el cantón Salinas, provincia de 

Santa Elena, Ecuador, entre latitud 2°12’ S y Longitud 80°58’ O (Figura 3), durante los 

meses de agosto, septiembre y octubre del 2024. Cabe indicar que éste es uno de los 

principales puertos pesqueros de Ecuador, donde desembarcan grandes volúmenes de 

especies de alto valor comercial, las que son destinadas al comercio y exportación 

(Álvarez, Benavides y Cedeño, 2019). 

Figura 3. 

Ubicación del área de estudio, Puerto del Santa Rosa, Cantón Salinas, 

Provincia de Santa Elena, Ecuador. 
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Nota: Captura de pantalla de la vista satelital de la ubicación del área de estudio 

modificado de Google Earth (2024). 

 

 

 

 

Obtención de las muestras 

 

Se realizaron 4 muestreos mensuales de la captura de la flota artesanal en el puerto 

pesquero de Santa Rosa con una periodicidad semanal en el periodo ya indicado, 

colectando 30 individuos/semana (total de 120 individuos/mes), registrando un total de 

360 ejemplares analizados. Las muestras recolectadas fueron almacenadas en un cooler 

y transportadas al laboratorio de Instituto Público de Investigación de Acuicultura y Pesca 

(IPIAP) ubicado en el malecón de la ciudad de Salinas, Santa Elena. 

 

 

 

Fase de laboratorio 

 

A cada individuo se le midió la longitud total (LT) y longitud estándar (LS) con 

un ictiómetro, y el peso total (WT) se estableció con una balanza eléctrica. Luego, se 

realizó la disección de los peces, aplicando las técnicas de Laevastu (1980) y Marrero 

(1994) que consisten en ubicar las diferentes partes del tubo digestivo (esófago, estómago, 

intestino, ciegos pilóricos) y posteriormente, se procede a realizar un corte desde la parte 

posterior del esófago hasta la parte anterior del intestino para separar y extraer el 

estómago. Finalmente, se procedió a lavar las muestras con agua para eliminar los jugos 
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gástricos del contenido. Cada muestra fue debidamente rotulada indicando la especie, 

número de muestra, fecha, localidad, además de talla y peso obtenidos (Ory, 2018). 

El contenido estomacal se colocó en una caja de petri con el fin de observar con 

el estereoscopio y microscopio: el grado de repleción, el cual se refiere a la cantidad de 

alimento en el interior del estómago propuesta por Stilwell y Kohler (1982) (Tabla 1) y 

el grado de digestión, la cual evalúa el estado de las presas propuesto por Olson et al. 

(2002) (Tabla 2). Posteriormente se observó el contenido bajo el estereoscopio para la 

identificación de los ítems. 

 

Tabla 1. 

Escalas para grado de repleción de estómagos. 
 

Escala Contenido 

0 Estómago vacío 

1 Estómago al 25% de llenado 

2 Estómago al 50% de llenado 

3 Estómago al 75% de llenado 

4 Estómago al 100% de llenado 

Obtenido de: Stilwell y Kohler (1982). 

 

Tabla 2. 

Grados de digestión del contenido estomacal. 
 

Estado Contenido 

(1) Fresco 
Organismos con estructuras completas fácilmente 
identificables 

(2) Medio digerido 
Organismos sin piel, ojos, músculos descubiertos y esqueletos 

completos 

(3) Digerido 
Completamente digeridos con presencia únicamente de partes 

aisladas. 

(4) Totalmente 

digerido 

Completamente digeridos 
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Obtenido de: Olson et al. (2002). 

 

 

Identificación taxonómica 

 

La confirmación de la identificación taxonómica del organismo se realizó 

mediante la consulta de referencias especializadas, como el libro "Peces Marinos del 

Ecuador Continental" de Béarez y Jiménez (2004), así como los catálogos de peces de 

Sánchez (2013). Mientras que para las presas se utilizó a Soto-Segovia (2014) donde se 

clasifica según el estado en que se encuentran aquellas presas, siendo: fresco (estado 1) y 

digestión intermedia (estado 2). 

En el caso de los organismos encontrados en digestión avanzada (estado 3) y 

totalmente digerido (estado 4), la determinación taxonómica se llevó a cabo mediante el 

análisis del esqueleto axial. Se usó el enfoque propuesto por Clothier (1950), que se basa 

en la observación de la estructura de los esqueletos axiales para lograr una identificación 

precisa. En el caso de los cefalópodos, cuya rápida digestión de las partes blandas del 

cuerpo dificulta la identificación, se utilizó la pieza bucal conocida como "pico de loro", 

esta estructura compuesta de quitina ofrece resistencia a la digestión, y su identificación 

se realizó mediante las claves de Clarke (1986) Vélez (2021) y Wolf (1984). 
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Análisis estadístico 

 

 

Curva de Acumulación de Presas 

 

Se realizó una curva de diversidad con los datos de abundancia de presas 

aplicando el índice de Shannon-Weiner (1963), este análisis se permitió determinar si el 

tamaño de la muestra fue la apropiada, es decir, si la curva de la media acumulada llega 

a una asíntota, se corrobora que se alcanzó un tamaño de muestra apropiada para 

determinar la dieta de Pontinus sierra. 

El índice de Shannon se calcula con la siguiente fórmula: 

 

H′=−∑ (pi * lnpi) 

 

Donde: 

 

Pi es la proporción de individuos de la especie i en relación al total de individuos. 

ln es el logaritmo natural. 

 

Índice de Repleción (IR) 

 

Se estimo el índice de repleción (IR) para estimar la condición de llenado de los 

estómagos (Hyslop, 1980). Se estableció la relación de la longitud del intestino con la 

longitud total del individuo, de acuerdo al criterio de Kappor (1975) que menciona que, 

realizar este cálculo matemático hace posible la reducción de sesgos en los estudios 

dietarios, particularmente cuando hay una variación en el tamaño o frecuencia de presas, 

permitiendo que este enfoque mejora la comparación entre diferentes grupos de presas y, 

además, entre distintas especies y regiones. 



35  

 

Composición de la dieta 

 

 

Método Numérico (N): 

 

Este método propuesto por Hyslop (1980), permitió calcular el número de cada 

presa consumida y el número total de todas las presas halladas en los estómagos: 

% N = n /NT * 100 

 

Dónde: 

 

% N: porcentaje en número 

 

n: Es el número total de cada presa identificada. 

NT: Número total de presas de todas las especies. 

Método Gravimétrico (P): 

 

Consistió en separar cada uno de los componentes de la dieta, para tener el peso 

de cada presa consumida para finalmente obtener el peso total de individuos encontrados 

en los estómagos (Peláez, 1997): 

% G = p/ PT * 100 

 

Dónde: 

 

% G: Porcentaje en peso. 

 

p: Es el peso en gramos de un determinado alimento (especie presa). 
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PT: Es el peso total de todas las especies presas. 

 

 

 

 

Método de Frecuencia de Aparición u Ocurrencia (FO): 

 

En el método de ocurrencia según Windell (1978)se indica la frecuencia de la 

aparición de un tipo de presa determinado, con respecto al total de los estómagos con 

alimento analizado: 

% FO = Na/ NT * 100 

 

Dónde: 

 

FO: Frecuencia de ocurrencia. 

 

Na: Es el número de estómagos en el cual apareció un determinado tipo de presa. 

NT: Es el número total de estómagos con alimento 

 

 

 

Índice De Importancia Relativa (IIR) 

 

Para el cálculo del IIR de las presas que conforman la dieta, se llevó a cabo la 

metodología planteada Yáñez en 1976 y modificada por Olaya y Nieto et al. (2009). Este 

índice se expresa de forma porcentual en un rango de 0 a 100, donde el rango evaluativo 

del 0 a 10% representa a grupos tróficos de importancia relativa baja, de 10 a 40% a 

grupos de importancia relativa secundaria, y de 40 a 100% agrupaciones de importancia 
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relativa alta. Este índice incluye todos los métodos anteriores por medio de la siguiente 

fórmula, la cual se basa y expresa en porcentajes: 

IIR = (% N + % G) * % FO 

 

Dónde: 

 

% IIR: Índice de importancia relativa. 

 

% G: de peso. 

 

% N: Número de organismos. 

 

% FO: Frecuencia de ocurrencia. 

 

 

Nivel trófico 

 

Se aplicó la formula desarrollada por Pauly et al., (2000), donde los resultados 

permitirán asignar el nivel trófico en el que se ubica la especie. Para estimar el TROPH 

de la especie, se debe considerar tanto la composición de la dieta, así como el valor 

TROPH de cada una de las presas, lo cual se estima con la siguiente ecuación. 

 

 

DCij=Representa la fracción de la presa j en la dieta de i. 

TROPHj=Es la posición trófica de la presa j. 

G= Es el número de presas en la dieta de i. 
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Los resultados de esta ecuación se expresan como un nivel trófico o posición 

específica, entre 1 y 5. Regularmente el valor 5 que corresponde al nivel más alto solo se 

presenta en depredadores tope y en un cuerpo de agua dulceacuícola raramente se 

encuentran más de cuatro niveles. 

Los valores del nivel trófico de cada presa fueron consultados y asignados según 

bases de datos como FishBase, artículos científicos o en publicaciones sobre ecología 

trófica. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

Curva de Acumulación de Presas 

 

Se realizó una curva de diversidad con los datos (Anexo 7) de abundancia de 

presas aplicando el índice de Shannon-Weiner. Se registró que la curva (Figura 1) 

muestra un aumento inicial en la diversidad conforme se acumulan más muestras. 

El eje X representa el número acumulado de muestras (presas identificadas), y el 

eje Y muestra el índice de diversidad a medida se agregan más muestras. La curva muestra 

un aumento inicial en la diversidad conforme se acumulan más muestras. Posteriormente, 

a curva comienza a estabilizarse, acercándose a una asíntota, lo que indica que se está 

alcanzando un punto de saturación en la diversidad de presas identificadas. 

Figura 1. 

Curva de diversidad acumulada – Índice de Shannon-Wiener. 
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Esto sugiere que el tamaño de muestra fue adecuado para determinar la dieta de 

Pontinus sierra, ya que la diversidad acumulada llega a estabilizarse y no aumenta 

significativamente con más muestras. 

 

 

 

Nivel de Repleción y el Grado de Contenido Estomacal de los Individuos 

Muestreados 

 

Nivel de Repleción 

 

Durante el estudio, realizado en los meses de agosto, septiembre y octubre, 

monitoreamos el nivel de repleción de las muestras, las cuales se presenta en la Tabla 3, 

clasificadas según su respectivo nivel de repleción. 
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Tabla 3. 

Nivel de repleción de Pontinus sierra correspondiente a los meses de agosto, 

septiembre y octubre del presente año. 

 

 

MESES 

 

Vacío 

(Nivel 0) 

 

25% 

Lleno 

(Nivel I) 

50% 

Lleno 

(Nivel 

II) 

75% 

Lleno 

(Nivel 

III) 

100% 

Lleno 

(Nivel 

IV) 

 

 

TOTAL, DE 

MUESTRAS 

Agosto 80 27 9 2 2 
 

Septiembre 98 12 5 5 0 
 

Octubre 110 7 1 1 1 
 

Subtotal 288 46 15 8 3 360 

TOTAL (%) 80% 13% 4% 2% 1% 100% 

 

 

 

En el análisis del nivel de repleción estomacal de Pontinus sierra durante los 

meses de agosto, septiembre y octubre (Tabla 3), se observó que la mayoría de los 

individuos presentaron el estómago vacío (Nivel 0), representaron el 80% de la muestra 

total. Los niveles correspondientes de llenado parcial (25% y 50%) se presentaron en un 

13% y 4% de los individuos respectivamente, luego, los niveles más altos de llenado (75% 

y 100%) fueron menos frecuentes, con tan solo el 2% y 1% de la muestra. 

 

 

 

Grado de Digestión 

 

En los meses de agosto, septiembre y octubre, se monitoreó el grado de digestión 

de las muestras obtenidas. La información se presenta en la Tabla 4, en la que cada 

muestra está clasificada de acuerdo con su respectivo grado de digestión. 
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Tabla 4. 

Grado de digestión de Pontinus sierra correspondientes a los meses de agosto, 

septiembre y octubre del presente año. 
 

 

 

MESES 

 

Fresco 

(Grado 

1) 

 

Digestión 

Intermedia 

(Grado 2) 

 

Digestión 

Avanzada 

(Grado 3) 

 

Totalmente 

Digerido 

(Grado 4) 

 

 

TOTAL 

Agosto 3 4 25 16  

Septiembre 4 1 18 34  

Octubre 0 2 11 55  

Subtotal 7 7 54 105 173 

Porcentaje 2% 2% 15% 29% 48% 

 

 

 

En la distribución del grado de digestión del contenido estomacal de Pontinus 

sierra durante los meses de agosto, septiembre y octubre de la Tabla 4, se observa que la 

mayoría de los individuos presentaron alimentos en digestión avanzada o completamente 

digeridos, con un 15% en Grado 3 (digestión avanzada) y un 48% en Grado 4 (totalmente 

digerido). Los resultados sugieren que los alimentos frescos o los que se encuentran en 

etapas tempranas de digestión son poco comunes en la muestra, por lo que solo el 2% de 

los individuos se encuentran en Grado 1 (fresco) y otro 2% en Grado 2 (digestión 

intermedia). 

 

 

 

En la tabla 5 Se muestran los valores de las muestras estomacales clasificadas 

como vacías de los meses estudiados correspondientes a agosto, septiembre y octubres. 

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, el 52% de los individuos de Pontinus 
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sierra analizados presentaron estómagos vacíos (Tabla 5), lo que indica una 

predominancia de individuos sin alimento fresco. 

Tabla 5. 

Frecuencia de estómagos vacíos. 
 

MESES VACÍOS TOTAL 

Agosto 72  

Septiembre 63  

Octubre 52  

Subtotal 187 360 

Porcentaje 52% 100% 

 

 

 

Situación que sugiere un patrón de alimentación infrecuente en la especie, 

posiblemente influenciado por la disponibilidad de alimento o el comportamiento 

alimenticio estacional. En agosto se presentó la mayor proporción de individuos en esta 

categoría, mientras que en octubre se observó una leve disminución, lo que podría indicar 

un ligero incremento en la actividad de alimentación hacia el final del periodo de estudio. 

 

 

 

Composición y Variación Alimenticia de Pontinus sierra 

 

En la Tabla 6 se presenta el listado de los ítems alimenticios encontrados en el 

contenido estomacal de la especie de estudio. La tabla detalla cada índice IIR% para cada 

ítem identificado que define la especialización trófica de Pontinus sierra en su hábitat. 

Tabla 6. 

Composición de la dieta de Pontinus sierra. 
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Presas Presencia 

de Presas 

%O %N %P IIR %IIR 

Acanthilia intermedia 1 1,35 1,52 1,00 3,39 0,08 

Arthropoda 2 2,70 3,03 0,01 8,22 0,20 

Brachyura 13 17,57 19,70 37,19 999,44 24,77 

Cataleptodius sp. 3 4,05 4,55 13,99 75,13 1,86 

Decapoda 28 37,84 42,42 32,14 2821,50 69,91 

Munida tenella 1 1,35 1,52 5,82 9,92 0,25 

Isopoda 1 1,35 1,52 0,92 3,28 0,08 

Microphrys spp. 3 4,05 4,55 1,86 25,98 0,64 

Odontodactylus spp. 1 1,35 1,52 1,12 3,56 0,09 

Penaeidae 2 2,70 3,03 2,17 14,06 0,35 

Sicyona mixta 1 1,35 1,52 0,03 2,09 0,05 

Octopoidae 1 1,35 1,52 0,49 2,70 0,07 

Drosophila spp. 1 1,35 1,52 0,01 2,06 0,05 

Auxis rochei 3 4,05 4,55 2,59 28,93 0,72 

Chordata 1 1,35 1,52 0,02 2,07 0,05 

Tejido de peces 4 5,41 6,06 0,10 33,30 0,83 

Nota: (%O), porcentaje numérico (%N), porcentaje en peso (%P) e índice de 

importancia relativa (IIR) y el porcentaje de importancia relativa (%IIR). 

 

 

Se pudo analizar de forma esquematizada (Tabla 6 y 11), en la dieta de Pontinus 

sierra que, el orden “Decapoda” es el ítem presa dominante con una frecuencia de 28 

organismos identificados, lo que resalta su importancia como principal recurso 

alimentario. El infraorden “Brachyura” le sigue en frecuencia, con 13 registros, lo que le 

posiciona como una presa secundaria relevante. Otros ítems de presa como “Tejido de 

peces”, géneros identificados como “Microphrys spp.” y especies que se usan de carnada 

como “Auxis rochei”, aparecen en menor frecuencia, indicando un rol complementario 

en la dieta o esta aparente baja frecuencia no necesariamente indica un consumo 

ocasional. En muchos casos, el avanzado grado de digestión de los restos limitó la 

identificación a nivel de género o especie, afectando la precisión en el conteo de los ítems. 
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De igual manera, otros ítems con baja frecuencia como “Acanthilia intermedia”, 

“Arthropoda”, “Cataleptodius sp.” y “Odontodactylus spp.” También reflejan esta 

limitación en la identificación. 

También se observó que en la composición de la dieta de Pontinus sierra (Tabla 

6) “Decápoda” es la presa más significativa o representativa, con la mayor frecuencia de 

ocurrencia (37.84%), el porcentaje numérico más alto (42.42%) y una contribución en 

peso considerable (32.14%). Su índice de importancia relativa (IIR) de 2821.50 y %IIR 

de 69.91% confirman su rol es predominante en la dieta de esta especie, ya que indica 

una alta importancia relativa. 

Luego “Branchyura” es la segunda presa más importante de la dieta, con una 

ocurrencia del 17.57%, un peso del 37.19%, y un IIR de 999.44 (%IIR: 24.77%). Esto 

infiere que, aunque menos frecuente que el ítem “Decapoda” cada individuo de 

“Brachyura” aporta una cantidad significativa de biomasa, por lo que el %IIR muestra un 

rango de importancia relativa secundaria. 

En menor medida, otras presas como “Cataleptodius sp.” y “Tejido de peces” 

aportaron a la dieta, aunque con valores de %IIR mucho menores (1.86% y 0.83% 

respectivamente), lo que indica que su importancia relativa es baja. 

Establecimos según el criterio para los valores porcentuales de importancia 

relativa (%IIR) que, valores con rango de 0 – 10% representan grupos tróficos de 

importancia relativa baja, de 10 – 40% están grupos de importancia relativa secundaria, 

y de 40 – 100% los grupos de importancia relativa alta. 
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Espectro Trófico 

 

Este índice TROPH es coherente con un organismo que desempeña un papel 

importante en el control de poblaciones de otros invertebrados y peces en su ecosistema 

para Pontinus sierra indicó un valor aproximado a 3.04. Esto demuestra que se encuentra 

en el nivel de un consumidor secundario o terciario en la cadena trófica, es decir que P. 

sierra se alimenta predominantemente de presas carnívoras como lo son algunos 

crustáceos y peces, que ocupan un nivel trófico intermedio a alto. 

 

 

 

Distribución de Tallas según el sexo y según el mes 

 

A continuación, se muestra la frecuencia por intervalo de tallas en referencia a la 

longitud total de Pontinus sierra agrupados en diferentes rangos (en cm) junto con el 

número de individuos según su sexo (Tabla 9 y Figura 2) y según los meses de agosto, 

septiembre y octubre (Tabla 12 y Figura 3): 

Figura 2. 

Frecuencia de tallas de Pontinus sierra según los sexos identificados. 
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Nota: H = hembras (barra azul), M = machos (barra roja), e I = indeterminados 

(barra verde). En el eje “x” se encuentran agrupados las tallas por intervalos entre 

corchetes, y en el eje “y” se muestra el número de organismos. 

Figura 3.. 

Talla según el mes de captura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se muestra los intervalos de tallas con su respectiva frecuencia para cada 

mes que se obtuvo las muestras. 
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Se observó (Figura 2 y Tabla 9) que en los intervalos más bajos [14,5 – 17,3] 

hay una mayor representación en hembras, siguiendo una relación cercana de 1.3:1 entre 

hembras y machos. Luego, en el intervalo [17,4 – 20 3] las proporciones son 63:56:58 

con una relación similar entre los tres grupos , siendo la proporción hembras y machos 

casi 1.1:1, lo que indica una distribución balanceada entre los sexos. Mientras que en los 

intervalos intermedios [20,4 – 23,9] existe una distribución más equitativa entre los sexos 

con una proporción de 22:22:26, con un leve predominio de individuos indefinidos en 

una relación de 1:1.2. En el intervalo [24 – 26], las proporciones son 3:4:7, indicando una 

mayor cantidad de individuos indefinidos, con una relación de 0.75:1 entre hembras y 

machos y un predominio en individuos indefinidos. Finalmente, en el intervalo más alto 

[26,1 – 29], la cantidad de individuos es baja, observándose únicamente individuos 

clasificados como hembras y machos en proporciones iguales, es decir, con una 

proporción exacta de 1:1. 

En la Figura 3 y Tabla 12 muestra la distribución de individuos para cada 

intervalo de tallas durante los meses de agosto, septiembre y octubre. De manera general, 

se observa que la frecuencia de individuos más representativa se encuentra en el intervalo 

de talla de [17,4 - 20,3], de la cual el mes de octubre destaca en este intervalo con 69 

individuos, esto nos indica un aumento de individuos en este rango conforme avanza el 

tiempo. Sin embargo, los intervalos de mayor talla [24 - 26] y [26,1 - 29] muestran una 

menor cantidad de individuos en todos los meses, aquí destaca la ausencia de la misma 

en el mes de agosto y octubre. El patrón que se observa sugiere que la población podría 

estar compuesta inicialmente por individuos jóvenes o en crecimiento, mientras que los 

ejemplares de tallas más grandes son escasos. Además, se remarca la disminución general 
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de individuos en los intervalos más pequeños [14,5 - 17,3] conforme avanza el tiempo, es 

decir, de agosto (43 individuos) a octubre (22 individuos), lo que refleja un posible 

crecimiento progresivo de la población hacia tamaños mayores a lo largo del período 

estudiado. 

 

 

 

En la Tabla 7 se muestran la longitud mínima (LT MIN), la longitud máxima (LT 

MAX), y la longitud promedio (LT PROMEDIO) para cada sexo de las muestras 

obtenidas. Es así que la longitud total mínima para ambos sexos es igual, siendo 14, 5 cm 

y la longitud total máxima para hembras es de 29 cm y para machos de 27 cm. El 

promedio de talla para hembras es de 18,90 cm, para machos es de 19,06 cm, y para el 

total de la muestra es de 19,08 cm de LT. 

Tabla 7. 

Registro de sexo, y longitud total mínima, máxima y promedio para hembras, 

machos. 

SEXO LT MIN LT MAX 
LT 

PROMEDIO 

H 14,5 29 18,90 

M 14,5 27 19,06 

Total, de la 
muestra 

14,5 29 19,08 

Nota: H = hembras; M = machos 
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A continuación, se muestra una representación gráfica de la frecuencia para cada 

sexo dentro del total de las muestras monitoreadas (Figura 4). 

Figura 4. 

Frecuencia de Sexo. 
 

 

 

   

    

   

   

     

    

 

 

 

 

 

Se observa que cerca del 35% de los individuos corresponde a hembras con 127 

individuos, a diferencia de los machos que representan el 31% con 112 individuos, 

indicando este el grupo con menor frecuencia (Figura 4). Los individuos que fueron 

clasificados como “indefinidos” constituyen el 34% del total (134 individuos), esto le 

otorga una presencia significativa en la muestra. 

Se apreció una distribución de frecuencia similar entre ambos sexos, con una 

ligera predominancia de hembras (4% de diferencia) sobre los machos e individuos 

indefinidos. 
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La distribución balanceada entre los sexos hace posible un análisis más 

representativo y evita sesgos marcados por la predominancia de un solo sexo. Como se 

muestra en la Tabla 13, el sexo de las muestras, la frecuencia de las mismas y su 

representación en porcentaje. 
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DISCUSIÓN 

 

EL alto porcentaje de estómagos vacíos en algunos meses podría estar relacionado 

con variaciones estacionales en la disponibilidad de preses, algo observado en 

investigaciones de peces depredadores bentónicos en zonas similares (Sustainable 

Fisheries UW, sf). Además de que se ha registrado que cambios estacionales y eventos 

de presión de pesca en la costa del Ecuador pueden afectar significativamente la repleción 

estomacal en peces comerciales, de manera que, estudios sobre gestión pesquera indican 

que capturar un recurso de manera no medible ejerce presión sobre el mismo, provocando 

cambios de distribución e incluso en sus dietas, así como lo indica Sustainable Fisheries 

UW. Así mismo, Mar-Silva (2014) indica como la presión pesquera puede influir 

indirectamente en la dieta de peces comerciales debido a cambios en la población de 

presas y condiciones del ecosistema. Por lo que el estudio mostró como la especie de 

estudio tiene una baja frecuencia de alimentación, mostrando un número mayor de 

estómagos vacíos en el mes de octubre, esto podría indicar una reducción en la 

disponibilidad de alimento o una disminución en la actividad alimentaria de la especie. 

De la misma manera, en el análisis del grado de digestión se encontró que una 

alimentación infrecuente o una rápida digestión en Pontinus sierra, con los contenidos 

estomacales encontrándose principalmente en estados avanzados o ya digeridos al 

momento del análisis. 

La talla promedio registrada para P. sierra en el presente estudio es superior a la 

reportada por Poss (1995) que reportó 18,6 cm de LT, esta disparidad puede deberse a 

que representan registros iniciales. A diferencia de Nieto Díaz (2014) que registró una 

talla promedio mayor a 22,37 cm de LT en Anconcito, Ecuador, siendo superior al registro 
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de este estudio. Las tallas mínimas registradas en el presente estudio para hembras y 

machos fueron superiores al registro de Ramírez-Ormaza et al., (2024) siendo de 13,5 cm 

y 12,5 cm respectivamente, en cambio al registro de las tallas máximas fueron superiores 

a las de la investigación presente, reportando 33 cm y 36,5 cm respectivamente, de igual 

manera para las tallas promedios, siendo de 20,93 cm y 24,31 cm para hembras y machos. 

Esta diferencia registrada se puede deber a las diferentes artes de pesca que utilizaron, 

como las redes de enmalle de fondo y palangre de fondo. Jarrín, et al, (2018) también 

resaltan la diferencia de tamaño son significativas, donde los machos son más grandes 

que las hembras lo cual es común en las especies del género Pontinus, como lo destacan 

Estacio y Kruh (2001) y Abellán et al. (2001) para P. kuhlii y P. clemensi en el Atlántico. 

Estas diferencias podrían atribuirse a un factor como lo es el dimorfismo sexual 

(Marcinkevicius, 2020). 

Estudios sobre la dieta de otros peces de la familia “Scorpaenidae” como 

Scorpaena mystes en el Golfo de California han mostrado que los escorpiónidos presentan 

una preferencia por presas bentónicas, principalmente crustáceos y ocasionalmente de 

peces pequeños, así se muestra en el estudio de Jakes-Cota (2020). Este patrón alimenticio 

se compara con los hallazgos en los últimos 5 años, donde los decápodos son el grupo 

predominante de su dieta y anteriormente se consideraba que factores ambientales como 

la temperatura, la salinidad y la disponibilidad de alimento pueden influir en la intensidad 

de la interacción entre Pontinus sierra y los decápodos (Klein, 2016), en los hallazgos 

encontrados indican que a pesar de un gran valor de estómagos vacíos o totalmente 

digeridos, las presas que representan su dieta mayoritariamente es de decápodos, así 

mismo lo afirmaba Jones et al. 2005 donde indicaba que en la dieta de P. sierra puede 
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incluir una cantidad significativa de crustáceos decápodos. Jarrín et al. (2018) en su 

estudio de Pontinus clemensi, en la Reserva Marina de Galápagos indican una 

composición similar, centrada en crustáceos y peces, de manera que, sugiere un 

comportamiento alimentario muy especializado en presas de fácil acceso en el fondo 

marino. 

El índice trófico calculado posiciona Pontinus sierra como un consumidor 

terciario en el estudio, lo que es bastante característico de los peces escorpiónidos que 

mantienen una dieta de organismos bentónicos, con un enfoque en crustáceos y peces 

pequeños. Los decápodos, como los cangrejos y camarones, son una fuente de alimento 

importante para muchos peces, incluyendo a los escorpeniformes (Nybakken, 1997). La 

dieta y el índice trófico de P. sierra son comparables a otros depredadores de fondo que 

contribuyen al control de las poblaciones de invertebrados y peces menores dentro de su 

ecosistema. Marcinkevicius (2020) en su estudio en el golfo de San Jorge, Argentina, en 

especies de Sebastidae y Scorpaenidae muestran índices tróficos similares, lo que 

enmarca la importancia de este tipo de depredadores para el equilibrio de comunidades 

bentónicas. 

Willette (2023) en “Estudio de caso de Ecuador: conservación marina 

transfronteriza y gestión pesquera en Ecuador y el norte de Perú”, analiza la importancia 

de la gestión de recursos pesqueros en Ecuador y Perú, resaltando la necesidad de 

enfoques sostenibles que consideren la biodiversidad marina y la cadena alimentaria. 

Estos estudios tróficos son fundamentales en la región del Pacífico ecuatoriano para 

manejar especies vulnerables, y al ser una especie comercial esta requiere de monitoreos 
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continuos por la dependencia de crustáceos, también esto podría hacer que su dieta sea 

sensible a fluctuaciones en las poblaciones de presas, afectando directamente su 

supervivencia y, por ende, el equilibrio del ecosistema. Así lo menciona Pauly et al. 1998 

ya que en su estudio mostraron cómo la sobrepesca puede llevar a la pesca hacia abajo en 

las redes tróficas marinas, con consecuencias negativas para la biodiversidad y la 

productividad de los ecosistemas. 

El análisis del contenido estomacal de Pontinus sierra no solo contribuye al 

conocimiento de su biología, sino que ofrece bases científicas para estrategias de manejo 

sustentable en la pesquería, esto remarca lo que Pauly et al. 1998 indicaron de la 

importancia de estudiar las interacciones entre decápodos y peces, radica en su relevancia 

para la gestión de los recursos pesqueros y la conservación de ecosistemas marinos, de 

manera que al comprender estas relaciones, podemos evaluar el impacto de las actividades 

humanas como la pesca, la estructura y funcionamiento de las comunidades marinas. Las 

investigaciones de ecología trófica proporcionan información crucial para anticipar los 

efectos de la explotación de esta especie y mitigar el impacto en la biodiversidad marina. 

Se encontró que un porcentaje significativo de los contenidos estomacales no 

pudo ser identificado debido a su avanzado estado de digestión, lo cual limitó la 

caracterización detallada de la dieta de Pontinus sierra. Esto podría influir en la 

comprensión de sus hábitos alimenticios y su rol en el ecosistema, estas son las 

limitaciones del estudio sobre el contenido estomacal en Pontinus sierra. 
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CONCLUSIONES 

 

En el presente estudio se realizó el análisis de los contenidos estomacales de 

Pontinus sierra y reveló que este pez tiene una amplia diversidad de presas, evidenciando 

su carácter oportunista y generalista en la elección de los alimentos en el ecosistema 

marino de la costa ecuatoriana, predominando los crustáceos decápodos, especialmente 

cangrejos. Además. se encontraron otros grupos como Auxis rochei, Microphrys spp., y 

Munida tenella, por lo que la especie de estudio aprovecha tanto presas bentónicas 

móviles como crípticas. Los resultados indican que P. sierra desempeña un papel 

significativo como depredador en la dinámica de las comunidades bentónicas del 

ecosistema marino ecuatoriano. 

La relación entre la proporción talla/peso con la dieta, indica que los individuos 

de mayor talla y peso presentaron una mayor abundancia de restos de presas grandes en 

estadios de menor digestión, lo que sugiere un patrón de alimentación selectiva. A medida 

que los individuos crecen, aumenta su capacidad para capturar y procesar presas de mayor 

tamaño, lo cual impacta directamente en la diversidad de su dieta y la complejidad de sus 

interacciones tróficas. La composición y abundancia de restos de presas en los estómagos, 

en correlación con la talla/peso, contribuye a un entendimiento más detallada del rol de 

Pontinus sierra en su hábitat, proporcionando una base sólida para futuros estudios de 

ecología trófica y manejo de especies. 

El presente estudio permitió concluir que Pontinus sierra ocupa un rol de 

consumidor secundario-terciario en la cadena trófica y, además que actúa como un 

regulador de las poblaciones de crustáceos y peces menores de su hábitat. Su dieta refleja 
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una estrategia alimentaria que maximiza la eficiencia energética y aprovecha la fauna 

bentónica abundante, lo cual es característico de especies adaptadas a ecosistemas 

marinos complejos. Estos hallazgos demostraron lo esencial que es comprender las 

interacciones ecológicas de P. sierra y su papel en la estructura y dinámica de las 

comunidades marinas donde habita. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar estudios adicionales de la dieta de Pontinus sierra en 

distintas estaciones del año y en diversas áreas de la costa ecuatoriana, con el fin de 

identificar posibles variaciones estacionales y geográficas. Esto permitirá comprende 

mejor cómo los hábitos alimentarios de esta especie se adaptan en función de la 

disponibilidad de preses y las condiciones ambientales. 

Se sugiere complementar el análisis visual del contenido estomacal con técnicas 

de ADN ambiental (eDNA) o metabarcoding, que permitan identifica con mayor 

precisión las especies de preses consumidas, incluyendo aquellas que no son detectadas 

visualmente debido a su alto grado de degradación en el estómago. Esto mejoraría la 

resolución taxonómica y enriquecería más los datos sobre la dieta de P. sierra. 

Para comprender las interacciones de Pontinus sierra con otras especies 

depredadoras, es recomendable investigar la dieta de especies que coexisten en el mismo 

ecosistema bentónico. Este análisis ayudaría a identificar posibles competencias por los 

recursos alimentarios y a clarificar el rol trófico de P. sierra en la comunidad. 

Se recomienda que los resultados de este estudio se incluyan en los planes de 

manejo pequero, especialmente en la regulación de las capturas de especies clave en la 

dieta de P. sierra. Esto apoyaría la sostenibilidad del recurso y la conservación de las 

relaciones ecológicas dentro de su hábitat. 

Extender este tipo de estudios a otras especies de interés pesquero en Ecuador, 

permitiría desarrollar una visión más integral de las relaciones tróficas en el ecosistema 
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costero, optimizando las estrategias de manejo y conservación de las pesquerías en la 

región. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. 

Facilidad Pesquera, Puerto de 

Santa Rosa, cantón Salinas 
 

 

Anexo 2. 

Brujo ojón (Pontinus sierra) 

 

 

 

Anexo 3. 

Obtención de muestras de 

Pontinus sierra 
 

 

Anexo 4. 

Medición de muestras y 

extracción del contenido estomacal. 
 

 

Anexo 5. 

Contenido estomacal 
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Anexo 6. 

Observación e identificación del contenido estomacal. 
 

 

 

Anexo 7. 

Matriz de datos biológicos y contenido estomacal. 
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REFERENCIA DE TABLAS 

 

Tabla 8. 

Frecuencia de tallas de Pontinus sierra según los sexos identificado 
 

 

Sexo 
Intervalos de Tallas 

[14,5 - 17,3] [17,4 - 20,3] [20,4 - 23,9] [24 - 26] [26,1 - 29] 

H 37 63 22 3 2 

M 28 56 22 4 2 

I 30 58 26 7 0 

Nota: H = hembras; M = machos; e I = indeterminados. Cada columna muestra 

cuantos individuos hay dentro de cada rango de talla para cada categoría sexual. 

Tabla 9. 

Diversidad y Abundancia de Presas de Pontinus sierra. 
 

Ítem Presa 
Presencia 

de Presas 

Acanthilia intermidia 1 

Arthropoda 2 

Auxis rochei 3 

Brachyura 13 

Cataleptodios sp. 1 

Cataleptodius sp. 2 

Chordata 1 

Decapoda 28 

Munida tenella 1 

Drosophila spp 1 

Isopoda 1 

Microphrys spp. 3 

Octopoidae 1 
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Odontodactylus spp. 1 

Penaeidae 2 

Sicyona mixta 1 

Tejido de peces 4 

Sin identificar 8 

- 286 

Total 360 

Nota: Tabla de la diversidad de abundancia de las presas identificadas en el 

contenido estomacal de Pontinus sierra. 

Tabla 10. 

Diversidad y abundancia de la dieta de Pontinus sierra. 
 

 

Ítems Presencia 

Filo Clase Orden Infraord 

en 

Arthropo 

Familia Especie 
de presas 

 

2 
da Malacost 

raca 

Decapoda 28 

Penaeidae 2 

Sycioniidae Sicyonia mixta 1 

Brachuyr 13 

 a Xanthidae Cataleptodius 
sp. 

3 

 Leucosiidae Acanthilia 
intermedia 

1 

 Mithracidae Microphrys 
spp. 

3 

Anomura Munididae Munida 
tenella 

1 

  Estomatóp 
odos 

 Odontodactyloi 
dae 

Odontodactylu 
s spp. 

1 

  Isopoda    1 

 Insecta Diptera  Drosophilidae Drosophila 
spp. 

1 

Moluscos Cefalópo 
dos 

Octopoda  Octopodidae  1 

Chordata      1 

 Teleóste 
os 

Escombrio 
s 

 Scombridae Auxis rochei 3 
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Nota: En esta tabla se muestra la escala taxonómica de los ítems de presas 

identificados y la abundancia correspondiente a cada ítem dentro del contenido estomacal 

de Pontinus sierra. 

Tabla 11. 

Frecuencia de tallas para cada mes monitoreado. 
 

 

MES 
Intervalos de Tallas 

[14,5 - 17,3] [17,4 - 20,3] [20,4 - 23,9] [24 - 26] [26,1 - 29] 

Agosto 43 51 21 5 0 

Septiembre 30 57 24 8 1 

Octubre 22 69 25 1 3 

Nota: Se muestra la frecuencia de cada intervalo de talla para los meses de agosto, 

septiembre y octubre del presente año. 

Tabla 13. 

 

Frecuencia de los sexos identificados en las muestras. 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje (%) 

H 127 35 

M 112 31 

I 121 34 

TOTAL 360 100 

Nota: H = hembra; M = machos; e I = indeterminados 


