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GLOSARIO Y SIMBOLOGÍA 

 

Abundancia:  Es el número de individuos que habitan en un determinado lugar. 

 

Amplitud de dieta: Indica si un depredador consume algunas presas con mayor 

frecuencia siendo un depredador especialista o por el contrario consume un número 

elevado de presas en proporción similar siendo generalista.  

 

Colonia: Asociación de individuos de una misma especie, localizados en una 

misma área y que interactúan estrechamente entre sí.  

 

Competencia: Cuando dos poblaciones coexisten y requieren un mismo recurso 

escaso produciendo una interacción. 

 

Depredación: Tipo de interacción biológica en la que un individuo de una especie 

animal (depredador) caza a otro individuo (presa) para subsistir. 

 

Dimorfismo sexual: Diferencias marcadas entre un macho y una hembra de la 

misma especie ya sea por tamaño, color, forma, entre otros.  
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Efecto top- down: Es aquel en donde el tamaño de las poblaciones se determina 

desde la parte superior hasta la inferior de las cadenas tróficas.  

 

Estructura de edad: Proporciones de individuos a través de varios grupos de edad 

colectivamente. 

 

Ecosistema: Sistema dinámico conformado por especies vegetales y animales que 

viven e interacción entre si desde los organismos más pequeños hasta los grandes 

depredadores.  

 

Hábitat: Espacio físico y biológico en donde se encuentran las especies.  

 

Hábitos alimentarios: Estudios detallados que provee información del alimento 
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Islote: Territorio insular de menor tamaño que una isla, región de superficie 

reducida que se encuentra rodeada de agua.  

 

Nicho trófico: Relación que tiene un organismo con todos los recursos alimenticios 

que se encuentran a su disposición.  
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determinar la edad de los peces.  
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Pesquerías: Es el conjunto de actividades de pesca realizadas por pescadores 

artesanales e industriales, que se encuentran relacionadas a un recurso especifico, 

en las cuales se emplean diferentes instrumentos para la captura de especies.  

 

Población: Conjunto de individuos de la misma especie que comparten 

propiedades biológicas con una alta cohesión reproductiva y ecológica del grupo. 

 

Red trófica: Conjunto de cadenas alimentarias de un ecosistema interconectadas 
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RESUMEN  

 

La disponibilidad de alimento es uno de los factores que influyen en la 

supervivencia y dinámica de las poblaciones de los mamíferos marinos. El objetivo 

del presente estudio fue evaluar la composición de la dieta del lobo marino común 

Otaria flavescens mediante el análisis de heces fecales obteniendo información 

ecológica y trófica de la especie. Las principales presas consumidas por los lobos 

marinos fueron: peces (11 especies), moluscos (2 especies) y crustáceos (2 

especies). Scomberomus sierra fue la presa más frecuente (%FO 6,15) durante el 

análisis y la más abundante (%N 19,23) seguido de Mugil cephalus, 

Chloroscombrus orqueta y Peprilus medius. Durante los meses de monitoreo la 

abundancia poblacional fue mayor sólo en el mes de diciembre con un promedio de 

32 individuos y en los meses de febrero y marzo se presentó la menor abundancia 

con 2 y 3 individuos. A partir de los datos obtenidos en este estudio se presentan 

dos conclusiones principales, la primera que Otaria flavescens es un depredador 

especializado, presenta una clara preferencia en el consumo de peces, siendo el 

principal grupo taxonómico que compone su dieta, y la segunda que el lobo marino 

común consume principalmente aquellas especies de hábitos pelágicos y 

demersales. 

 

Palabras claves: dieta, heces fecales, presas, lobos marinos, abundancia. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El lobo marino común Otaria flavescens (Shaw, 1800) es uno de los mamíferos 

marinos más comunes, abundantes y ampliamente distribuido a lo largo del litoral 

austral de Sudamérica. Por el Pacífico se extiende desde Ecuador, a lo largo de las 

costas peruanas y chilenas continuando por Argentina hasta el sur de Brazil. Se 

encuentran tanto en el océano Pacífico como en el Atlántico (Félix et al., 1994; Vaz 

Ferreira, 1982; Venegas et al., 2002).  

 

Es una de las siete especies de la subfamilia Otariinae (familia Otariidae, orden 

Carnivora) y la única que pertenece al género Otaria (Capazzo & Perrin, 2009; 

Riedman, 1990). El género proviene del griego otarion “oreja pequeña” por sus 

pequeños pabellones auditivos, mientras que el nombre de la especie flavescens 

deriva del latín flavus “amarillento” por el color de sus crías que posteriormente fue 

utilizado por Shaw como holotipo para describir la especie (Aguayo & Maturana, 

1973).  
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Actualmente Otaria flavescens se encuentra en Preocupación menor (LC) según la 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN). Sin embargo, 

las poblaciones de otáridos enfrentan diversas amenazas entre una de ellas, causa 

de muerte directa por pescadores, la competencia potencial con la pesquería y la 

destrucción del hábitat. Las muertes intencionales es una de las amenazas 

principales a pesar de que está protegida en la mayoría de los países donde se 

distribuye, debido a que la industria pesquera distingue a los lobos marinos como 

potenciales competidores, además su caza puede ser una actividad lucrativa, de 

manera que se pone en riesgo los recursos pelágicos de los que depende esta especie 

(Dans et al., 2003).  

 

La disponibilidad de alimento es uno de los factores más importantes que influyen 

en la supervivencia y reproducción de estos individuos. Muchos estudios se han 

centrado en las interacciones entre los pinnípedos y las pesquerías, que se clasifican 

como directas (operacionales) o indirectas (ecológicas), esta última implica la 

competencia entre pescadores y pinnípedos por una presa en particular, lo que 

involucra una posible causa de la disminución de estos individuos debido al 

agotamiento de sus especies – presas más importantes (Bustos et al., 2014).  Por tal 

motivo, es importante conocer la ecología de alimentación de estos individuos en 

las diferentes regiones en donde habitan, y uno de los métodos empleados para 

determinar la composición de dieta en lobos marinos es mediante el análisis de 

muestras de heces fecales. 
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En Ecuador la presencia de lobos marinos es poco conocida, siendo la Península de 

Santa Elena uno de los sitios que presenta los mayores registros de lobos marinos 

en el país y por lo general a individuos varados en las playas (Chiluiza et al., 1998). 

Pese a que no existe una colonia reproductiva en la costa ecuatorial, una pequeña 

colonia de lobos marinos se asentó en Punta Brava, Salinas, dentro de los límites 

de la base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) debido al fenómeno de “El Niño” 

en 1997/1998. Sin embargo, su presencia no había sido documentada formalmente 

hasta el año 2002 (Félix, 2002). El sitio donde actualmente se encuentran la colonia 

de lobos se conoce como Reserva de Producción Faunística Marino Costera Puntilla 

de Santa Elena (REMACOPSE) un sitio propicio para descanso y alimentación, sin 

mayores perturbaciones.  

 

Actualmente existe una pequeña colonia en la península de Santa Elena, ubicada en 

la Reserva Marina El Pelado (REMAPE) creada como Área Protegida el 24 de 

agosto 2012. Este islote es sitio de anidación para varias especies de aves marinas 

como fragatas, piqueros patas azules, pelícanos (MAE, 2015). Aproximadamente 

hace dos años se estableció una pequeña colonia de lobos marinos sudamericanos. 

Sin embargo, no existe información documentada de su presencia en el lugar por lo 

que brinda una valiosa oportunidad para estudiarlos y conocer aspectos sobre su 

abundancia y composición de dieta.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

A nivel local se conocen pocos aspectos sobre la población del lobo marino común 

Otaria flavescens asentada años atrás en la REMACOPSE y reportados por Félix 

(2002). La información existente de estos individuos en aguas ecuatorianas está 

limitada a varamientos, presencia y conteos (Chiluiza et al., 1998; Félix et al., 1994; 

Félix, 2002). De igual manera, la presencia de los otáridos en la REMAPE no ha 

sido documentada, y no existen estudios previos, solo evidencia empírica por parte 

de pescadores artesanales, personal del MAE y personas dedicadas al turismo en 

esta zona, por lo que es relevante generar datos para estimar su abundancia y 

conocer las diferentes clases etarias, aspecto que aún no han sido objeto de estudio 

en nuestra región.   

 

Por otro parte, los pinnípedos son los principales depredadores de varios 

ecosistemas y por lo tanto tiene una influencia potencial sobre la dinámica 

poblacional y trófica, además se encuentran en constate interacción con las 

pesquerías (Sepúlveda et al., 2016). Existen estrategias de investigación para 

evaluar los tipos de competencia entre los lobos marinos y las pesquerías, una de 

ellas es mediante la composición de la dieta a partir del contenido de las heces, 

constituye una herramienta fundamental para analizar el grado de superposición de 
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las especies - presas que consumen y posteriormente interpretar su papel ecológico 

en el ecosistema marino de nuestra región.  

 

Este estudio aportará con información valiosa sobre el porcentaje de las diferentes 

especies – presas que contribuyen a la dieta de estos depredadores. Empíricamente 

se conoce por los pescadores artesanales de la zona que existe interacción entre la 

actividad pesquera y los otáridos, a pesar de esto, no se conoce el impacto de esta 

interacción, por tal motivo es importante asentar bases científicas sobre este tema. 

Se conoce que es una especie oportunista y que aprovecha la mayor disponibilidad 

de las presas, causando impacto con las pesquerías. Pero, no obstante, no existe 

evidencia científica que demuestre que son verdaderos responsables de la 

disminución de los stocks pesqueros (Yodzis, 2001). 

 

De esta manera es sustancial generar investigaciones en nuestra localidad que 

permitan conocer parte de la ecología poblacional y trófica del lobo marino Otaria 

flavescens, contribuyendo con información valiosa para incrementar nuestro 

conocimiento sobre esta especie en aguas ecuatorianas y que sirva como base para 

futuras investigaciones con fines ecológicos, dinámica poblacional o estudios de 

conservación y de manejo del lobo marino sudamericano dentro de un área marina 

protegida.   
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3. OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

 

Evaluar la composición de la dieta del lobo marino común Otaria flavescens en la 

Reserva Marina el Pelado mediante el análisis de heces obteniendo información 

ecológica y trófica de la especie.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

• Estimar la población del lobo marino común por clase de edad en la Reserva 

Marina el Pelado a través de la cuantificación directa y el registro 

fotográfico.  

• Identificar los restos de las principales especies – presas recolectadas en las 

muestras de heces fecales. 

• Estimar la abundancia relativa y frecuencia de ocurrencia de las diferentes 

especies – presas que contribuyen a la dieta del lobo marino común.  
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4. HIPÓTESIS 
 

La composición de la dieta del lobo marino común Otaria flavescens está basada 

principalmente por peces pelágicos pequeños.  
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5. MARCO TEÓRICO 
 

5.1 CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA DEL LOBO MARINO Otaria 

flavescens (Shaw, 1800).  

 

Reino: Animalia  

     Phylum: Chordata 

         Clase: Mammalia  

             Orden: Carnivora  

                 Subfamilia:  Otariinae 

                     Familia: Otariidae  

                          Género: Otaria  

                              Especie: flavescens  

                                  Nombre científico: Otaria flavescens (Shaw, 1800). 

                                      Nombre común: Lobo marino común  

                                                                   Lobo marino sudamericano 

             Lobo marino de un pelo 
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5.2 DESCRIPCIÓN GENERAL  

 

El lobo marino común se caracteriza por tener un marcado dimorfismo sexual, 

presenta un cuerpo fornido, cabeza grande con orejas pequeñas, hocico ancho, 

respingado y romo, sus aletas anteriores son largas y anchas, mientras que las aletas 

posteriores son más cortas contra el torso ancho (Sepúlveda et al., 2012).  

 

Los machos tienen una longitud de mayor tamaño superior a los dos metros y hasta 

los 350 kg de peso, su característica principal consiste en poseer melena alrededor 

de la cabeza y cuello, de color que puede variar de amarillo claro o marrón 

anaranjado (Fig. 1) característica que no presenta la hembra,  con un perfil aguzado, 

cuello delgado y su longitud es inferior a las dos metros y 150 kg de peso y poseen 

una tonalidad menos oscura que los machos (Aguayo & Maturana, 1973).  

 

 

Figura  1. Machos adultos descansando en plataforma del islote el Pelado. 

Fuente: Autor, 2019. 
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5.3 GRUPOS ETARIOS  

 

Debido al marcado dimorfismo sexual que presenta la especies, es posible distinguir 

las diferentes categorías que son: machos adultos, machos subadultos, hembras, 

juveniles y crías o cachorros (Tabla 1). 

 

Tabla  1. Características distintivas de los grupos etarios del lobo marino 

común Otaria flavescens. 

 

CATEGORÍAS  CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS  

Macho adulto  ➢ Longitud superior a los 2 metros. 

➢ Presenta melena alrededor de cuello y cabeza de 

color amarillo claro o marrón anaranjado.  

➢ Cuello grueso, hocico corto y romo. 

➢ Coloración más oscura que las hembras y juveniles.  

Macho subadulto 

 

➢ Longitud inferior a los 2 metros.  

➢ Cuello grueso, hocico romo y cintura pélvica 

estrecha.  

➢ Presenta solo indicios de melena.  

Hembras  ➢ Longitud promedio de 1.80 m o inferior.  

➢ No presenta melena alrededor de cuello y cabeza.  

➢ Cuello delgado 

➢ Coloración del pelaje pardo o amarillento.  
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Juveniles  ➢ Longitud varía entre 120 y 150 cm para los machos, 

y para las hembras de 112 a 125 cm.  

➢ Color varía desde marrón oscuro o rojizo a naranja. 

➢ Comprenden a machos y hembras entre 1 a 3 años.  

Cachorros  ➢ Presentan pelaje oscuro lustroso marrón oscuro o 

negro durante su primera etapa. 

➢ Muda ocurre al mes, pelaje más corto, de color 

marrón chocolate. 

 

 

Por otra parte, Castle et al. (2011) manifiesta que las edades de Otaria flavescens 

pueden ser clasificadas de acuerdo con características observables como la 

coloración del pelo (Tabla 2).  

 

Tabla  2. Nomenclatura empleada para los diferentes grupos etarios en Otaria 

flavescens. Recuperado de (Castle et al., 2011). 

 

EDAD COLOR DE 
PELAJE 

NOMBRE  NOMBRE 
COMUN 

0 – 3 meses Negro Manto negro Recién 
nacido 

4 – 6 meses Marrón rojizo Mascara de bronce Cría 

7 – 8 meses Gris rojizo Lomo plateado 

9 meses – 2 años Dorado Pecho dorado Destetado 

2 – 6 años Rojo oscuro Capa roja Juvenil 
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>7 años macho Con melena más 
clara que el color 

del cuerpo 

Melena de fuego  
Adulto 

>5 años hembra Amarillo Amarillo flavescens 

 

 

5.4 HÁBITAT  

 

El lobo marino común principalmente es una especie nerítica, el cual se encuentra 

sobre la plataforma continental y la pendiente, los machos pueden lograr recorrer 

más de 320 km de la costa (Campagna et al., 2001; Hückstädt et al., 2013).  

 

Las poblaciones de otáridos por lo general se encuentran en parches, ya sean islotes, 

roqueríos o playas arenosas, los cuales son utilizados por estos individuos como 

zonas de descanso o como colonias para reproducción. 

 

 Las poblaciones del lobo marino común en Ecuador, específicamente en la 

península de Santa Elena se encuentran en, un roquerio cercana a la playa en el 

Remacopse y en el islote el Pelado de igual manera en zona rocosa, en este caso 

utilizan estos sitios como zona de descanso, ya que no existen colonias 

reproductivas en nuestra región.  
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5.5 REPRODUCCIÓN  

 

El periodo de reproducción de Otaria flavescens comprende desde enero hasta los 

primeros días de marzo, en donde los machos reproductores arriban a las colonias 

reproductivas, y compiten entre ellos por la posesión de territorios, luego las 

hembras llegan a los territorios protegidos por uno o varios machos, para luego 

aparearse generalmente con el macho más fuerte, el dominante.  

 

Esta especie pare solo una cría en donde las hembras forman colonias con varios 

machos (Acevedo et al., 2003).  Se ha estimado que la edad de reproducción sexual 

de estos individuos es de 2 años para los machos, aunque a los 8 años son recién 

capaces de defender su territorio, mientras que las hembras son sexualmente 

maduras a los 4 años. (Acevedo et al., 2003). Para la costa Pacífica se ha estimado 

que la longevidad máxima de la especie es de 16 años para las hembras y 18 años 

para los machos (Grau & Acuña, 1998).  

 

5.6 ABUNDANCIA POBLACIONAL  

 

El lobo marino común tiene una amplia distribución en Sudamérica, lo que ha 

permitido ser objeto de estudios, entre los cuales destacan estimar la abundancia 

poblacional en las diferentes regiones donde se encuentra distribuidas.  

 

Por el océano Pacífica Sud – oriental existe información disponible de la costa 

peruana realizados por el Instituto del Mar del Perú en donde se estimó en el censo 
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más reciente en el 2006 un valor de 118.220 individuos (Tabla 3). Esta cifra 

aumentó en un 76,32% con respecto a 1999 en el censo realizado en dicho país. 

Para el 2006 en Perú se contaron 71 zonas entres apostaderos insulares y 

continentales (Crespo et al., 2009).  

 

Los censos realizados en la zona Norte de Chile sobre las colonias de lobos marinos 

desde la I a IV región, estimaron el tamaño poblacional en 70.286 individuo (Tabla 

3) con un número total de colonias de 96, entre las cuales 56 fueron identificadas 

como descanso y 40 como colonias reproductivas. Con respecto al último reporte 

en el año 1996, el tamaño poblacional en estas regiones aumentó en un 20% 

(Bartheld et al., 2008). 

 

 En Chile Central entre las regiones V a IX, también cuenta con información 

disponible del 2007, en donde se censo un total de 16.301 individuos (Tabla 3) de 

los cuales 1.794 fueron machos adultos, 1.285 machos subadultos, 8.356 hembras, 

1.707 juveniles y 1.868 crías (Sepúlveda et al., 2006).  

 

En las regiones más australes de Chile, X y XI existe información de censo 

realizado en verano e invierno en el 2007, en donde se estimó una población de 35. 

456 individuos totales, en la X región y en la XI región un total de 10.289 

individuos, y según el factor de correlación en dicho estudio se estimó una 

población de lobos marinos O. flavescens de 46.682 individuo totales (Tabla 3).  
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En la Región de Magallanes el censo realizado por Venegas et al., (2002) estimó 

una población de 2.606 lobos marinos. (Tabla 3).  Por el océano Atlántico Sud- 

occidental se encuentra la población de lobos marinos en Uruguay donde se estimó 

entre 12.000 a 13.000 individuos en el 2005.  

 

Por último, en el norte del litoral argentino se estimó un número total de individuos 

entre 2.000 a 2.500 lobos marinos (Rodríguez et al., 2009). Finalmente cabe 

mencionar que, a lo largo de la costa ecuatoriana no existe información de censos 

poblacionales del lobo marino común Otaria flavescens.  

 

Tabla  3. Poblaciones del lobo marino común Otaria flavescens en el Océano 

Pacífico Sud – Oriental. Recuperado de (Crespo et al., 2007). 

 

Región  Colonias 

reproductivas 

Colonias de 

descanso 

Número 

estimado 

Año  

Perú 71 0 118.220 2006 

Chile Norte  40 56 70.286 2007 

Chile Central 6 27 18.179 2007 

Chile Austral 75 90 48.351 2007 

Uruguay 2 0 1.200 2005 

Buenos Aires  0 4 2.500 2008 
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5.7 ESTRUCTURA DE LA RED TRÓFICA MARINA  

 

Los ecosistemas marinos se distinguen por estar formados por diferentes 

organismos interconectados que se ubican en los distintos niveles tróficos y 

cumplen un rol fundamental ya sea como productor primario, secundario, 

descomponedor, depredador o presa (Sepúlveda et al., 2016).  

 

Las diferentes especies que habitan en el ecosistema marino componen una 

comunidad ecológica los cuales tiene una interacción entre si ya sea como 

depredador – presa o consumidor - recurso, formando de esta manera el componente 

básico de la estructura de una comunidad (Ortiz, 2017).  

 

La red trófica es el conjunto de estas interacciones tróficas en la que cada elemento 

puede afectar de manera directa o indirecta a otros. Las redes pueden conformase 

por grupos funcionales, como una representación de diferentes organismos que 

comparten los mismos depredadores y presas (Ortiz, 2017). En los ecosistemas 

marinos los depredadores ejercen control sobre otros grupos de organismos, cuando 

se da desde la base de la cadena alimentaria, los niveles tróficos inferiores 

determinan el funcionamiento de gran parte del sistema, pero si se da desde el tope 

de la cadena, los niveles superiores van a regular la abundancia de sus presas y por 

tanto la mortalidad por depredación es la causa de la disminución de la abundancia 

(Cury et al., 2003).  
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5.8 PINNÍPEDOS COMO DEPREDADORES  

 

Los grandes depredadores son responsables, en gran medida, de la estructura de los 

ecosistemas y sus efectos no solo son importantes en el comportamiento y 

abundancia de sus presas, sino también se transmite a los niveles tróficos inferiores 

(Zenteno, 2016). Estos efectos indirectos hacia los otros niveles tróficos son 

conocido como cascadas tróficas o regulación de arriba hacia abajo (top down) 

(Yodzis, 1998; Terborgh & Este, 2010).  

 

En el caso de los mamíferos marinos debido a su peso, tamaño y abundancia son 

considerados uno de los principales depredadores en las tramas tróficas marinas 

pudiendo afectar la abundancia de otras especies por su consumo directo, por 

competencia con la actividad pesquera o también indirectamente puede afectar a 

especies que no son sus presas a través del consumo de sus depredadores. 

 

En este contexto el efecto top down de los mamíferos marinos, pueden controlar la 

abundancia de los niveles tróficos inferiores y afectar el flujo de materia y energía 

a través de las poblaciones y comunidades (Fanshawe et al., 2003; Halpern et al., 

2006).  

 

Los pinnípedos entre ellos los lobos marinos son depredadores que tienen graves 

conflictos con la actividad pesquera y la acuicultura a lo largo de las diferentes 

regiones en donde se encuentra (Reeves & Reijnders 2002; Würsig & Galey 2002). 

Debido a la interacción con la pesca, estos individuos son culpados, en parte, de la 
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disminución de los stocks pesqueros. Sin embargo, no existe evidencia científica 

que compruebe que son los responsables (Yodzis, 2001).  

 

En la península de Santa Elena, también existe este tipo de conflictos entre los 

pescadores artesanales y los lobos marinos Otaria flavescens, culpándolos 

directamente de la disminución de la pesca, a pesar de ello, existe falta de evidencia, 

ya que se desconoce la composición de su dieta y los niveles de consumo de sus 

especies – presas. 

 

 

5.9 INTERACCIÓN ENTRE LA PESCA Y LOS LOBOS MARINOS  

 

Existen dos tipos de interacción entre la actividad pesquera y los lobos marinos. La 

primera, una potencial interacción de competencia de explotación por un recurso en 

común, en donde pescadores como los pinnípedos terminan afectándose 

negativamente uno al otro. Y una interacción directa, en donde los lobos marinos 

interfieren con la actividad pesquera extrayendo o consumiendo parte de la captura 

y al mismo tiempo dañando los artes de pesca (Sepúlveda et al., 2007).  

 

Otaria flavescens es una de las especies de pinnípedos que muestra  mayor tipo de 

conflicto con la actividad pesquera en toda su área de distribución (Szteren y Páez, 

2002; Sepúlveda et al., 2007) debido a que aprovechan un mismo recurso, lo que 

conduce a daños por lesiones y muerte de estos individuos ya sea causada por la 

interacción operacional o biológica y a su vez causando una disminución en la 
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abundancia de su población y posibles cambios en la composición de su dieta 

debido a la accesibilidad de las presas (Machado et al., 2016).  

 

Por otra parte, el grado de interacción entre la pesquería y los lobos marinos no es 

constante, varia temporal y espacialmente. Estas variaciones han sido reportadas 

tanto en la costa del pacífico como en el océano atlántico (González et al., 2015; 

Szteren y Páez, 2002).  

 

5.10 ROL ECOLOGÍCO DEL LOBO MARINO COMÚN  

 

Otaria flavescens es una especie generalista ya que su dieta se compone 

principalmente de peces, crustáceos y moluscos, pero también es una especie 

oportunista, cuya dieta está compuesta por la oferta ambiental de la presa de mayor 

disponibilidad, las mismas que varían de acuerdo con la región donde se encuentre 

(Koen Alonso et al., 2000; Capozzo & Perrin, 2008; Muñoz et al., 2013). 

 

Debido a su comportamiento trófico, se generó controversia centrados a conocer 

sobre cuanto consumen realmente los mamíferos marinos y surgió la necesidad de 

estudiar el rol que cumplen en el ecosistema marino (Yodzis, 2001).  Por esta razón, 

el estudio del rol ecológico del lobo marino común y su grado de interacción con 

las pesquerías se convirtió en foco de interés. Asi, a lo largo de los últimos años se 

han realizado diversos estudios en las diferentes regiones sudamericanas 

puntualmente a conocer la interacción con las pesquerías, analizando la 

composición de su dieta aplicando diferentes método.   
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 Como referencia se encuentra el estudio realizado por Koen Alonso et al., (2000), 

en donde se identificaron 41 especies de presas incluyendo: peces, cefalópodos, 

crustáceos, gasterópodos, poliquetos, esponjas y tunicados del contenido estomacal 

de individuos varados en las playas y de animales recuperados en las capturas 

incidentales de las pesquerías en la Patagonia. Entre las presas más importantes se 

encontraron: Merluza argentina (Merluccius hubbsi), Pulpo rojo (Enteroctopus 

megalocyathus), Calamares argentinos (Illex argentinus), Raneya (Raneya 

brasiliensis), Calamares patagónicos (Loligo gahi) y Anchoa argentina (Engraulis 

anchoita) en donde las hembras se alimentaron principalmente de especies costeras 

y bentónicas, mientras que, los machos principalmente de especies demersales – 

pelágicas (Koen Alonso et al., 2000). 

 

Por otra parte, la dieta temporal y espacial del lobo marino en el norte de Chile 

consiste en: anchoas, calamar patagónico (Loligo gahi), Cabinza (Isacia 

conceptionis) Corvina (Cilus gilberti). En el centro de este país, las principales 

especies – presas son la merluza (Merluccius gayi), Arenque (Strangomera 

bentinckii). 

 

Por último, en el sur de Chile los salmónidos de cultivos son importantes en la dieta 

de este depredador, lo que sugieren que estos individuos son capaces de modificar 

sus hábitos alimenticios en respuesta a la variación de la abundancia y accesibilidad 

de las presas (Muñoz et al., 2011; Sepúlveda et al., 2015).  
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5.11 MÉTODOS PARA DETERMINAR LA COMPOSICIÓN DE DIETA  

 

Un evento de interacción es definido por la presencia de lobos marinos y/o si los 

peces fueron dañados o capturados, y se considera que el pez ha sido dañado por un 

lobo marino cuando se observe una cicatriz de forma semicircular característica 

(Szteren y Páez, 2002).  

 

Existen enfoques en el estudio de las actividades de alimentación de los mamíferos 

marinos en relación con las operaciones pesqueras. La primera mediante la 

observación de la interacción directa, cuando los pinnípedos capturan peces de las 

redes de pesca. El segundo evaluar la dieta mediante el análisis en muestras de 

estómagos y muestras de heces fecales (Darlene, 1983).  

 

5.11.1 Observación directa – Viajes a bordo  

 

La composición de dieta de los lobos marinos se puede evidenciar mediante viajes 

a bordo con los pescadores y ver su interacción, este método es directo pudiendo 

obtener buena cantidad de información en donde se registran: Características del 

esfuerzo de pesca (arte de pesca, especies objetivo de pesca y captura), Ocurrencia 

de interacción operativa (daño a la captura o al arte de pesca utilizado), Registro del 

número de organismos y la clase de edad (adulto, subadultos, juveniles), Posición 

geográfica, número y área de superficie de las redes, número y peso de captura, 

número de lobos observados cerca del barco de pesca, incluido a los individuos a 

20 m de la embarcación, número y peso de peces dañados por ataques de lobos 
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marinos, así como mortalidad (intencional, por acción directa de los pescadores o 

accidental, debido al enredo en la red o durante las operaciones de pesca) método 

usados en diferentes regiones de Chile (Sepúlveda et al., 2018).  

 

5.11.2 Encuestas   

 

Otra forma de obtener datos sobre las interacciones entre pescadores y lobos 

marinos es realizar encuestas dirigidas a los pescadores artesanales locales de la 

zona de estudio, con la finalidad de comprender la interacción entre los lobos 

marinos y la actividad pesquera artesanal desde el punto de vista de los pescadores. 

 

Cubriendo los siguientes aspectos: Característica de la actividad de pesca (especies 

de peces capturadas – artes de pescas utilizados). Interacción con los organismos 

(ocurrencia, captura y daño del arte de pesca causado). Número de lobos marinos 

en el área de pesca. Mortalidad de lobos marinos relacionados a las operaciones de 

pesca. Sugerencia de posibles soluciones a la problemática desde su punto de vista, 

métodos aplicados anteriormente por Oliva et al., (2003) y Sepúlveda et al., (2007).  
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5.11.3 Muestras de estómagos.  

 

Las muestras de estómago proporcionan información adicional sobre la dieta 

alimenticia como: el volumen de presa, la edad o el sexo del depredador, pero, es 

difícil recolectar y obtener un tamaño de muestra representativo, además, las 

muestras de estómagos por lo general se toman de animales varados en las playas, 

estos a menudo son individuos enfermos y sus estómagos se encuentran vacíos 

(Darlene, 1983).   

 

5.11.4 Muestras de heces fecales  

 

Por otra parte, las muestras de heces fecales brindan una buena fuente de 

información sobre la ecología de alimentación de los lobos marinos sudamericanos 

y a diferencia de las muestras de estómagos, es factible poder recolectar muestras 

de heces fecales en mayor cantidad a diferencias de las muestras de estómagos 

(Darlene, 1983).   

 

Las partes duras de presas resisten a la digestión, como los otolitos de peces y picos 

de cefalópodos, estos pasan a través del tracto intestinal a las muestras de heces del 

lobo marino común. Las formas, tamaños y otras características de estas partes 

duras permiten identificar a las especies, proporcionando así información sobre los 

tipos, abundancia y diversidad de las presas.  
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6. MARCO METODOLÓGICO 
 

6.1 ÁREA DE ESTUDIO  

 

El estudio se realizó en la Reserva Marina El Pelado (REMAPE) de la provincia de 

Santa Elena, que abarca la zona de Palmar, Ayangue, San Pedro y Valdivia. El islote 

El Pelado se encuentra a 4,5 millas náuticas en la siguiente posición geográfica: 

Latitud: 01° 55´ 53´´ Sur, Longitud: 80° 46´ 55´´ Oeste y cubre una extensión de 

96 hectáreas de zona terrestre y 13.005 hectáreas de zona marina (MAE, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Área de estudio REMAPE, Fuente – Google Maps. 
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6.2 TRABAJO DE CAMPO  

 

6.2.1 Estimación de abundancia  

 

Se realizaron conteos poblacionales en la colonia de lobos marinos del islote el 

Pelado, cada 15 días desde diciembre de 2018 a mayo de 2019. La observación se 

realizó desde una embarcación artesanal a 20 o 30 metros de distancia, siempre 

dependieron de las condiciones del mar. Por cada muestreo se realizó un conteo 

directo de lobos marinos mediante la utilización de binoculares Canon 8 x 42 y con 

ayuda de un contador manual.  

 

Adicionalmente se llevó un registro fotográfico utilizando una cámara réflex digital 

Nikon D3400 con lente AF – P DX NIKKOR 18-55mm f/3.5 – 5-6G. Se tomaron 

fotografías secuenciales garantizando una cobertura completa del sitio. Esto debido 

a que estudios previos sugieren que el conteo y la clasificación de lobos marinos in 

situ esta propenso a errores principalmente a los movimientos de los individuos y 

de la embarcación debido a las condiciones del océano. Por tal razón el uso de 

fotografías digitales proporciona un censo más preciso y menos erróneo, 

posteriormente los individuos se contaron a parte de las fotografías digitales con el 

software Adobe Photoshop Cs.   

 

Tres observadores procedieron al conteo de lobos marinos, estimando así un 

promedio de los tres recuentos con un error máximo del 10% y todos los datos se 

registraron en una ficha técnica.  
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6.2.2 Categorización por clase de edad 

 

Los lobos marinos fueron clasificados según su clase de edad y sexo en las 

siguientes categorías: macho (adultos – subadultos) hembras (adultas – subadultas) 

juveniles y cachorros. Se construyó una tabla de estructura etaria de todos los censos 

realizados, obteniendo una gráfica visualizando el porcentaje de la composición de 

las diferentes clases del lobo marino Otaria flavescens.  

 

6.2.3 Colecta de muestra  

 

Se recolectaron un total de 65 muestras de material fecal fresco y consistente entre 

diciembre de 2018 a mayo del 2019 con autorización de investigación científica   

N° 016-18-IC-FAU-DPSE-MA del Ministerio del Ambiente (MAE). Para la colecta 

de muestras se desembarcó en el Islote El Pelado siempre que fue posible, cuando 

las condiciones del océano estaban óptimas, sin mucho oleaje y cuando se 

encontraron la menor cantidad de lobos posibles para evitar el menor grado de 

perturbación a los individuos. 

 

El equipo de investigación utilizó snorkel, guantes y escarpines para evitar 

cualquier tipo de daño físico al momento de abordar el islote. Una vez in situ las 

muestras de heces fueron colectadas con la ayuda de una espátula y colocadas en 

frascos herméticos con alcohol al 85% y posteriormente trasladadas al laboratorio 

para su análisis.  
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6.3 TRABAJO DE LABORATORIO 

 

6.3.1 Composición de dieta del lobo marino común  

 

6.3.1.1 Procesamiento  

 

En el laboratorio las muestras fueron procesadas con la ayuda de tamices de 1 y 2 

mm y bajo agua de enjuague. Los restos encontrados se clasificaron en 3 categorías: 

peces, moluscos y crustáceos de la siguiente manera: 

 

Peces: otolitos, ojos de peces, huesos, vertebras, espinas y escamas. Cefalópodos: 

picos, lentes oculares, larvas. Crustáceos: fragmentos de exoesqueleto. Todo el 

material encontrado en las heces fue almacenado en alcohol para evitar el deterioro 

total de sus estructuras, a excepción de los otolitos que se almacenan sin ningún 

tipo de líquido. Los otolitos y picos fueron separados y mantenidos en seco para su 

posterior identificación. 

 

6.3.1.2 Identificación de especies – presas.  

 

Los otolitos y picos fueron identificados a nivel taxonómico más bajo siempre que 

fue posible siguiendo bases de datos, catálogos y guías para la identificación de 

otolitos de peces (Bravo, 2016; Campana, 2004; García, 2001, Harvey et al., 2000; 

Lombarte et al., 2006; Martínez, 2007; Muñoz, 2012; Tuset et al., 2008; Oré – 

Villalba, 2017) y picos de cefalópodos (Smale et al., 1993; Wolff, 1984; Zaragoza, 

Quetglas & Moreno 2015). y de referencias bibliográficas disponibles. 
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6.4 ÍNDICES TRÓFICOS.  

 

Para estimar el número de individuos se consideraron todos los otolitos y en el caso 

de cefalópodos el número de picos inferiores. Para conocer la contribución de las 

distintas presas a la dieta del lobo marino común se utilizarán dos índices dietarios: 

Abundancia numérica y Frecuencia de ocurrencia. 

 

6.4.1 Método Numérico (N):  

 

Se contabilizó el número de cada presa consumida por el depredador y el número 

total de todas las presas y se expresaran en porcentajes con la siguiente fórmula:  

 

% N = (n/nt) x 100 

Donde: 

 

% N: porcentaje en número 

n: es el número de individuos de la especie i  

NT: es el número total de individuos de todas las categorías de presas encontradas  

 

 

6.4.2 Método de frecuencia de ocurrencia (FO). 

 

La frecuencia de ocurrencia (FO) es el porcentaje de fecas que contiene uno o más 

individuos de una especie de presa utilizando la fórmula: 
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% FO = (n/NT) x100 

 

Donde: 

 

FO: Frecuencia de ocurrencia. 

n: representa el número de veces que aparece un presa o componente de la dieta.  

NT: el número total de muestras fecales analizadas.  

 

 

6.5 ÍNDICES ECOLÓGICOS:  

 

6.5.1 Diversidad de presas: Índice de Diversidad de Shannon - Weaver.  

 

El índice de diversidad de Shannon (H´) se basa en el número de especies – presas 

presentes y abundancia relativa registrada en las heces del lobo marino común. 

 

H´ = - (∑ PilnPi) 

 

Donde:  

 

∑: número de especies presas identificadas 

Pi: número de especies expresadas como un porción de la suma de Pi por todas las 

especies presas.  
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Este índice presentar intervalos entre 0 a 6, los valores menores a 3 indican una 

dieta poco diversa, dominada por pocas especies, en cambio valores que tienden 

entre mayores de 3 a 6 indican una dieta dominada por varias especies (Cruz et al., 

2000).  

 

 

6.5.2 Uniformidad de presas: Equidad de Pielou  

 

Se obtuvo la uniformidad de las especies – presas consumidas empleando este 

índice que contempla el análisis de la diversidad de las especies identificadas. 

Presenta valores en una escala de 0 a 1, valores mayores a 0.7 indican uniformidad 

y valores menores a 0.7 muestran dominancia.   

 

J´ = 
𝐻´

𝐻´ 𝑚𝑎𝑥
 

 

Donde:  

 

H´: Índice de Shannon – Weaver.  

H´ max: Diversidad máxima posible.  
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6.5.3 Amplitud del nicho trófico: Índice de Levin:  

 

 

Bi= 1/n-1 {(1/∑ Jpij2) -1} 

Donde:  

 

Bi: Índice de Levin para depredador J.  

Pij: Proporción de la presa j en la dienta del depredador i.  

n: número de categorías o especies presas. 

 

Este índice varía de 0 a 1, los valores entre 0 a 0,6 indican que el depredador utiliza 

un número bajo de recursos y presentan dietas dominadas por pocos elementos de 

presa (depredadores especializados) y valor > 0,6 a 1 indican una dieta generalista, 

en donde el depredador utiliza todos los recursos disponibles (Labropoulou & 

Elefheriou, 1997).  
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7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

7.1 ABUNDANCIA POBLACIONAL  

 

El censo total de ejemplares de Otaria flavescens mediante el recuento in situ y el 

uso de fotografías (Figura 3), indica que la población en el islote el Pelado 

(REMAPE) durante los seis meses de monitoreo estuvo conformado de la siguiente 

manera: en el mes de diciembre se cuantificó la mayor cantidad de individuos con 

un total 32, en el mes de enero estuvieron 25 (Tabla 4). A partir de los meses 

posteriores se presentaron los menores registros: en febrero y marzo entre 2 y 3 

individuos, en abril se presentó un promedio de 10 individuos y en el mes de mayo 

se cuantificó un total de 13 individuos (Gráfico 1). 

 

        Gráfico 1. Abundancia poblacional durante los meses de monitoreo. 
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Los resultados obtenidos durante el censo poblacional indican una tendencia de 

disminución de individuos desde el mes de febrero a marzo (Gráfico 1), luego de 

estos meses la población aumentó, pero siguió siendo relativamente baja en 

comparación a los monitoreos realizados en diciembre en donde se encontró la 

mayor cantidad de lobos marinos Otaria flavescens. 

 

La abundancia poblacional del lobo marino común Otaria flavescens en la Reserva 

marina el Pelado no ha sido estimada anteriormente y no hay registros oficiales del 

número de individuos en esta zona. Esta nueva colonia de lobos marinos asentada 

hace pocos años atrás, encontraron en este lugar un sitio propicio para descansar sin 

mayores perturbaciones. De esta manera, se presenta el primer registro en cuanto a 

su abundancia y estructura etaria, la cual está conformada por machos adultos y 

subadultos.  

 

Los menores registros de lobos marinos correspondieron a los meses de febrero y 

marzo, relacionados a sus meses de reproducción, desde enero a marzo, que luego 

de haberse alimentado durante varios meses en el mar, comienzan a arribar a las 

islas y a establecerse en áreas de reproducción (Vaz Ferreira, 1982; Campagna et 

al., 2001; Cappozzo, 2002). De igual, manera Sepúlveda et al., (2001), en su estudio 

de actividad diaria y anual de circaritmos en el lobo marino Otaria flavescens 

encontró que existe una disminución de individuos durante enero a marzo, lo que 

indica que el patrón anual de abundancia de lobos marinos en las colonias 
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reproductoras y no reproductivas depende en gran medida de la actividad 

reproductiva.  

 

7.2 ESTRUCTURA ESTARÍA  

 

En cuanto a la estructura poblacional de Otaria flavescens en el islote el Pelado 

estuvo conformada por el 83,33 % de machos adultos y el 16,17% de machos 

subadultos. Durante las observaciones en la colonia de lobos marinos en este sitio 

no se observaron individuos juveniles, hembras y cachorros, la poblacion estuvo 

netamente conformada por machos (Gráfico 2).  

 

 

 

Gráfico 2.  Estructura poblacional del lobo marino en el islote el Pelado 

durante los meses de diciembre a mayo. 
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7.3 ÍNDICES TRÓFICOS  

 

7.3.1 Índice numérico  

 

Se encontraron restos en el 88.23% de las muestras colectadas y analizadas, 

registrándose 26 presas entre peces, moluscos y crustáceos (Tabla 6). En lo que 

respecta a restos de peces se encontraron lentes oculares, vértebras, espinas, 

escamas, huesos y otolitos, en el 85.18% de las muestras de heces fecales, los restos 

de crustáceos (fragmentos de exoesqueleto) concurrieron en el 2,86% de las heces 

y por último los restos de moluscos (picos, larvas de cefalópodos y bivalvos) sólo 

se encontraron en el 0,19 % de los excrementos (Gráfico 3).  

 

 

Gráfico 3. Índice numérico de restos encontrados. 
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7.3.2 Frecuencia de ocurrencia 

 

La frecuencia de ocurrencia de los principales grupos de presas en las heces fecales 

del lobo marino fueron las siguientes: restos de peces: lentes oculares, vértebras, 

espinas, escamas, huesos y otolitos (84;62%), restos de crustáceos: fragmentos de 

exoesqueleto (13,85) y restos de cefalópodos: pico (1,54%), siendo los restos de 

peces, los que presentaron el mayor porcentaje de frecuencia encontradas en el total 

de muestras de heces analizadas.  

 

 

Gráfico 4. Frecuencia de ocurrencia de los restos encontrados. 

 

Para el grupo de los peces se recuperaron 27 otolitos, de los cuales 21 fueron 
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especie, 1 a nivel de género y 2 a nivel de familia (Tabla 6). En cuanto a moluscos, 
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de crustáceos: Grapsus grapsus y Panulirus gracilis. De esta manera se presenta la 

abundancia numérica de las 15 especies – presas identificadas (Gráfico 5).  

 

 

Gráfico 5. Índice trófico (%Numérico) de las especies – presas consumidas 

por Otaria flavescens. 

 

Las especies presas más importantes del lobo marino común según la frecuencia de 

ocurrencia fueron: Scomberomus sierra con un 6,5% de frecuencia de ocurrencia, 

Mugil cephalus con el 4,6%, Chloroscombrus orqueta y Peprilus medius con el 

3,08% en cuanto a peces y en lo correspondiente a crustáceos se encontró el 

cangrejo Grapsus grapsus con 3,08%.  
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Gráfico 6. Índice trófico (%Frecuencia de ocurrencia) de las especies – presas 

consumidas por Otaria flavescens. 

A lo largo de los últimos años se han realizado diversos estudios en las diferentes 

regiones sudamericanas puntualmente a conocer la interacción con las pesquerías, 

analizando la composición de su dieta, como los estudios realizados por Aurioles et 

al., (2003); Bustos et al., (2014); Koen Alonso et al., (2000); & Yodzis, (2001); 

Sepúlveda et al., (2007, 2017); Suarez et al., (2005); Szteren & Páez (2002) entre 

los principales.  

 

El presente estudio muestra que Otaria flavescens consume variedad de especies – 

presas, con solo unas pocas especies que predominan su dieta, siendo los peces el 

tipo de presa más importante durante todo el periodo de muestreo. Esto está en 

relación con estudios de dieta del lobo marino común en otras regiones que también 

informaron que los peces son las especies – presas dominante consumidos por los 

lobos marinos (Koen- Alonso et al., 2000, Suarez et al., 2005, Bustos et al., 2012).  
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Las especies - presas más importantes correspondiente al presente estudio en la 

península de Santa Elena fueron sierra (Scomberomus sierra), Lisa (Mugil 

cephalus, Hojita (Chloroscombrus orqueta) y Palometa común (Peprilus medius) 

en cuanto a peces y en lo correspondiente a crustáceos se encuentra el cangrejo de 

roca (Grapsus grapsus). 

 

 Las presas consumidas fueron principalmente pelágicas, epi y bentopelágicos asi 

como también especies demersales, estos tipos de peces coinciden con el estudio 

realizado por Suarez (2005), en donde reporta consumo de especies pelágicas y 

demersales asi como también bentónicas. De igual manera, Koen – Alonso et al., 

(2000) manifiesta que las hembras se alimentaron principalmente de especies 

costeras y bentónicas, mientras que, los machos principalmente de especies 

demersales – pelágicos.  

 

Nuestros resultados sugieren que el lobo marino común es capaz de modificar 

rápidamente su dieta en respuesta a cambios rápidos en la disponibilidad de presas, 

como se ha demostrado para esta especie en otras regiones (por ejemplo, Capozzo 

& Perrin 2009, Muñoz et al., 2013). 
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7.4 ÍNDICES ECOLÓGICOS  

 

7.4.1 Índice de Shannon – Weaver  

 

El índice de Shannon – Weaver mostró la diversidad de la dieta alimenticia del lobo 

marino común Otaria flavescens, obteniendo una diversidad general de H´= 2,50 y 

una diversidad máxima de H max´= 2,71. Los valores obtenidos indican que Otaria 

flavescens en este estudio presenta una dieta poco diversa, consumo de pocas 

especies – presas.  

 

Gráfico 7. Índice ecológico (Shannon - Weaver) de la diversidad de especies – 

presas consumidas por Otaria flavescens. 
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7.4.2 Índice de Pielou  

 

Para las especies presas del lobo marino común, el índice de equidad de Pielou 

mostró un valor general de J´ = 0.92. El valor obtenido de este índice muestra que 

existe una uniformidad de las especies – presas consumidas por lobo marino Otaria 

flavescens (Gráfico 8).  

 

Gráfico 8. Índice ecológico (Pielou) de la diversidad de especies – presas 

consumidas por Otaria flavescens. 

 

7.4.3 Índice de Levin  

 

Se obtuvo la amplitud del nicho trófico general del lobo marino común, aplicando 

el índice de Levin, obteniendo un valor de Bi= 0,45. El resultado de este índice 

indica que Otaria flavescens es un depredador especializado, presentando una dieta 

dominada por pocas especies – presas (Gráfica 9).  
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Gráfico 9. Índice ecológico (Levin) para la amplitud trófica de Otaria 

flavescens. 
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dominada por pocas especies – presas. 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

In
d

ic
e

N especies

Levin



 

43 
 

Por otra parte, el grado de interacción entre la pesquería y los lobos marinos no es 

constante, varia temporal y espacialmente. Estas variaciones han sido reportadas 

tanto en la costa del pacífico como en el océano atlántico (González et al., 2015; 

Szteren y Páez, 2002).  

 

El grado de interacción está asociado a la distancia entre la actividad pesquera y los 

lobos marinos, cuanta menor distancia, mayor es el grado de intensidad de la 

interacción con la pesquería y viceversa. También, existen diversos estudios en 

donde se han registrados variaciones temporales en la intensidad de interacción, en 

donde las mayores intensidades se produjeron en los meses de marzo a septiembre 

(Sepulveda et al., 2007; Machado et al., 2016).  

 

En la península de Santa Elena, también existe este tipo de conflictos entre los 

pescadores artesanales y los lobos marinos Otaria flavescens, culpándolos 

directamente de la disminución de la pesca, a pesar de ello, existe falta de evidencia, 

ya que hace falta estudios de composición de su dieta y los niveles de consumo de 

sus especies – presas.  

 

Con este estudio se intenta asentar las primeras bases para comprender el papel 

trófico de Otaria flavescens en el ecosistema marino de las costas ecuatorianas, que 

a su vez constituya una herramienta importante para futuras investigaciones y para 

la implementación de manejo y conservación de la especie a largo plazo.   
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8. CONCLUSIONES 
 

 

La abundancia poblacional del lobo marino común Otaria flavescens en el islote el 

Pelado es relativamente baja, el mayor número de lobos se presentó en el mes de 

diciembre, durante los meses de febrero y marzo se presentaron los menores 

registros de lobos marinos en el área de estudio, probablemente relacionados a sus 

meses de reproducción que comienzan desde enero a marzo, en donde los machos 

adultos viajan a las diferentes colonias reproductivas cercanas para aparearse.  

 

La estructura etaria en esta zona estuvo solamente conformada por machos adultos 

y machos subadultos, no se registraron individuos juveniles o hembras, ni tampoco 

ninguna otra especie de lobo marino durante los monitoreos realizados, la colonia 

en el islote no es permanente debido a que, el número de lobos censados no se 

mantuvo constante, presentando fluctuaciones bien marcadas, estos individuos 

utilizan esta plataforma solo para descanso durante el día.  

 

El análisis global de restos de heces fecales muestra que, en general el lobo marino 

común Otaria flavescens presentó una clara preferencia en el consumo de peces, 

siendo el principal grupo taxonómico que compone su dieta, en donde no solo 

consumen peces pelágicos, también los resultados obtenidos muestran que 

consumen peces epi y bentopelágicos, así como especies demersales.  
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El análisis de fecas permitió identificar el índice trófico de la especie según la 

abundancia y % frecuencia de ocurrencia en donde Scomberomus sierra es una 

presa importante en la dieta del lobo marino común al igual que Mugil cephalus, 

Chloroscombrus orqueta y Peprilus medius que son recursos pesqueros 

comerciales comunes de nuestra región y que son aprovechados también por Otaria 

flavescens.  

 

El análisis de los índices ecológicos nos indica que el lobo marino común Otaria 

flavescens en nuestra zona de estudio es una especie especializada, por lo cual su 

dieta es poco diversa, presentando uniformidad y está dominada por pocas especies 

– presas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

46 
 

9. RECOMENDACIONES 
 

El estudio de dieta y espectro trófico del lobo marino común en nuestra región es 

importante ya que cumple un papel vital dentro de la trama trófica marina y tiene 

relación directa con las pesquerías de nuestra zona, por lo que es importante avanzar 

con estudios que ayuden a comprender el rol ecológico de estos individuos.  

 

Las interacciones entre los lobos marinos y la pesca artesanal, deriva en una 

problemática perjudicial para ambos, por lo cual es importante obtener datos in situ 

mediante la observación directa a bordo de una embarcación artesanal para 

comprender de forma más detallada, cuáles son los recursos (peces) que mayor 

preferencia o consumo tienen al momento que se produce la interacción.  

 

Se recomienda para futuras investigaciones recolectar muestras de heces fecales 

durante las dos épocas del año de nuestra región, con el fin de poder comparar y 

relacionar las especies que consumen y analizar si existen cambios en la frecuencia 

en la composición especifica de su dieta en forma estacional y que estos cambios 

estén determinados por la disponibilidad relativa de cada especie en el medio.  

 

Los estudios de índices ecológicos y tróficos de esta especie en nuestra región son 

de vital importancia debido a que en el futuro servirían para implementar un plan 

de manejo de esta especie que actualmente está en grave conflicto con la actividad 

pesquera por la disponibilidad de un mismo recurso en común.  
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11. ANEXOS 
 

Tabla  4. Registro general del conteo de lobos marinos de Otaria flasvences 

durante los muestreos desde diciembre del 2018 a mayo del 2019, se presenta 

el promedio y la desviación estándar (SD). 

CENSO LOBOS MARINOS 

# DE 

MONITOREO FECHA  LUGAR OBS 1 OBS 2 OBS 3 PROMEDIO SD 

1 

Diciembre 

03 

Islote el 

Pelado 32 33 30 32 1,25 

2 

Diciembre 

18 

Islote el 

Pelado 23 24 23 23 0,47 

3 Enero 14 

Islote el 

Pelado 25 25 24 25 0,47 

4 

Febrero 

07 

Islote el 

Pelado 16 16 16 16 0,00 

5 

Febrero 

26 

Islote el 

Pelado 3 3 3 3 0,00 

6 Marzo 13 

Islote el 

Pelado 2 2 2 2 0,00 

7 Marzo 27 

Islote el 

Pelado 3 3 3 3 0,00 

8 Abril 15 

Islote el 

Pelado 12 12 12 12 0,00 

9 Abril 30 

Islote el 

Pelado 8 8 8 8 0,00 

10 Mayo 10 

Islote el 

Pelado 12 13 13 13 0,47 

11 Mayo 29 

Islote el 

Pelado 8 8 8 8 0,00 
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Tabla  5. Registro de las diferentes clases etarias del lobo marinos común observados durante los meses de monitoreo, solo 

incluye machos adultos y subadultos, ya que no se registraron individuos como hembras, juveniles y cachorros. 

 

 

 

 

   MACHOS ADULTOS MACHOS SUBADULTOS 

FECHA  LUGAR  OBS 1 OBS 2 OBS 3 PROMEDIO SD OBS 1 OBS 2 OBS 3 PROMEDIO SD 

03-12-2018 Islote el Pelado 22 22 21 22 0,41 11 10 9 10 0,82 

18-12-2018 Islote el Pelado 20 21 20 20 0,41 3 3 3 3 0,00 

14-01-2019 Islote el Pelado 21 20 20 20 0,41 4 5 4 4 0,47 

07-02-2019 Islote el Pelado 14 14 14 14 0,00 2 2 2 2 0,00 

26-02-2019 Islote el Pelado 3 3 3 3 0,00 0 0 0 0 0,00 

13-03-2019 Islote el Pelado 2 2 2 2 0,00 0 0 0 0 0,00 

27-03-2019 Islote el Pelado 3 3 3 3 0,00 0 0 0 0 0,00 

15-04-2019 Islote el Pelado 11 11 11 11 0,00 1 1 1 1 0,00 

30-04-2019 Islote el Pelado 6 6 6 6 0,00 2 2 2 2 0,00 

10-05-2019 Islote el Pelado 11 12 12 12 0,41 1 1 1 1 0,00 

29-05-2019 Islote el Pelado 8 8 8 8 0,00 0 0 0 0 0,00 
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Tabla  6. Composición de la dieta del lobo marina común Otaria flavescens 

durante el mes de diciembre 2018 a mayo del 2019, expresados en valores 

absolutos y porcentuales del método numérico (n y %N) y frecuencia de 

ocurrencia (F y %FO). 

ESPECIES - PRESAS IDENTIFICADAS  

Muestras   65 

CÓDIGO ESPECIES n %N F %FO Nombre común 

PECES 

  Sciaenidae            

OTO1ACYS        Cynoscion analis 1 3,85 1 1,54 Corvina 

  Sphraenidae           

OTO2SPE        Sphyraena ensis 1 3,85 1 1,54 Picuda 

  Mugilidae           

OTO3MUC       Mugil cephalus 4 15,38 3 4,62 Lisa 

  Carangidae           

OTO4CHO 

    Chloroscombrus 

orqueta 3 11,54 2 3,08 Hojita  

OTO5TRA      Trachinotus sp.  1 3,85 1 1,54 Pámpano  

  Stromateidae           

OTO6PEM        Peprilus medius  2 7,69 2 3,08 Palometa común  

OTO7PES       Peprilus snyderi 1 3,85 1 1,54 Gallinazo cholo 

  Scombridae           

OTO8SCS Scomberomus sierra 5 19,23 4 6,15 Sierra común  

  Haemulidae            

OTO9HAE     Orthopristis chalceus 1 3,85 1 1,54 Chullo 

OTO10ORC Haemulidae  1 3,85 1 1,54 Roncador  

OTO11OPHI Ophichthidae 1 3,85 1 1,54 Anguila  

 MOLUSCOS  

  Loliginidae           

        Loliopsis diomedae 1 3,85 1 1,54 Calamar  

 Nuculanidae      

       Nucula eburnea 1 3,85 1 1,54 Bivalvo 

CRUSTÁCEOS  

 Palinuridae           

        Panulirus gracilis  1 3,85 1 1,54 Langosta verde 

CEF1LOD Grapsidae           

CRU1GRG       Grapsus grapsus 2 7,69 2 3,08 Cangrejo de roca  

ESPECIES PRESAS IDENTIFICADAS  26 
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FICHAS DESCRIPTIVA DE OTOLITOS DE LAS ESPECIES - PRESAS 

ENCONTRADAS DEL LOBO MARINO COMÚN Otaria flavescens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DESCRIPCIÓN DEL OTOLITO  

FORMA  Sagital  

EXTREMO ANTERIOR Anguloso 

EXTREMO POSTERIOR Oblicuo  

EXCISURA  Sin rostro, sin excisura 

BORDE  Liso 

SULCUS ACUSTICO  Ostial  

PATRON DEL SULCOS Heterosulcoide 

OSTIUM  Lateral 

TIPO DE CAUDA Moderamente curvada   

 

 

 
 

Foto: AUTOR 

TAXONOMIA  

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata  

  Subfilo: Vertebrata 

   Clase: Actinopterygii  

    Orden: Perciformes 

     Familia: Sciaenidae  

      Género: Cynoscion  

       Especie: analis  

        N. científico: Cynoscion analis (Jenyns, 1842)                    

         N. vulgar: Corvina  

 

Breve descripción de la especie  

Es una especie demersal que se encuentra en aguas costeras entre 1 m a 50 m de profundidad. Los juvineles puede 

habitar en estuarinos y bahías poco profundas. (Chao & Espinosa, 2010).  

 

 

 

 

 

 

Figura  3. OTOLITO DERECHO Cynoscion analis 
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DESCRIPCIÓN DEL OTOLITO  

FORMA  Sagital  

EXTREMO ANTERIOR Anguloso 

EXTREMO POSTERIOR Oblicuo  

EXCISURA  Sin excisura 

BORDE  Liso 

SULCUS ACUSTICO  Ostio – caudal 

PATRON DEL SULCOS Arqueosulcoide 

OSTIUM  Rectangular  

TIPO DE CAUDA Entre recta y elíptica 

 

 

 
 

Foto: AUTOR 

TAXONOMIA  

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata  

  Subfilo: Vertebrata 

   Clase: Actinopterygii  

    Orden: Perciformes 

     Familia: Sphyraenidae  

      Género: Sphyraena 

       Especie: ensis 

        N. científico: Sphyraena ensis (Jordan & 

Gilbert, 1882)                    

         N. vulgar: Picuda 

 

Breve descripción de la especie  

Es una especie pelágica – nerítica bastante común, son gregarios y forman cardúmenes. Viven en mares tropicales 

y templados – cálidos principalmente en aguas costeras, pero también en altamar, se distribuye desde la superficie 

hasta los 100 m de profundidad (Robertson et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

Figura  4. OTOLITO DERECHO Sphyraena ensis 
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DESCRIPCIÓN DEL OTOLITO  

FORMA  Sagital  

EXTREMO ANTERIOR Anguloso 

EXTREMO POSTERIOR Globoso 

EXCISURA  Sin excisura 

BORDE  Irregular 

SULCUS ACUSTICO  Ostial 

PATRON DEL SULCOS Heterosulcoide 

OSTIUM  Embudo 

TIPO DE CAUDA Levemente curvada 

 

 

 
OTOLITO DERECHO     OTOLITO IZQUIERDO 

Foto: AUTOR 

TAXONOMÍA  

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata  

  Subfilo: Vertebrata 

   Clase: Actinopterygii  

    Orden: Mugiliformes 

     Familia: Mugilidae 

      Género: Mugil 

       Especie: cephalus 

        N. científico: Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)                    

         N. vulgar: Lisa 

 

Breve descripción de la especie  

Es una especie bentopelágica generalmente se encuentra a una profundidad de cero a 10, pero también se pueden 

encontrar hasta 12º m, se encuentra cerca de la costa y habita en aguas marinas costeras, estuarios, lagunas y ríos 

donde pueden tolerar amplios rangos de temperatura y salinidad (Camara, 2017).  

 

 

 

 

 

 

Figura  5. OTOLITO Mugil cephalus 
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DESCRIPCIÓN DEL OTOLITO  

FORMA  Fusiforme 

EXTREMO ANTERIOR Doble punta  

EXTREMO POSTERIOR Oblicuo  

EXCISURA  Con rostro, hendidura en V y profunda 

BORDE  Fenostado  

SULCUS ACUSTICO  Ostial  

PATRON DEL SULCOS Pseudo arqueosulcoide 

OSTIUM  Rectangular  

TIPO DE CAUDA Levemente curvada.  

 

 

 
 

 

Foto: AUTOR 

TAXONOMIA  

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata  

  Subfilo: Vertebrata 

   Clase: Actinopterygii  

    Orden: Perciformes 

     Familia: Carangidae  

      Género: Chloroscombrus  

       Especie: orqueta  

        N. científico: Chloroscombrus orqueta (Jordan 

& Gilbert, 1883)                    

         N. vulgar: Hojita común  

 

Breve descripción de la especie  

Es una especie bentopelágica, los adultos forman a veces cardúmenes cerca de la superficie. Los juveniles se 

asocian con las medusas. Habitan en aguas costeras marinas y salobres, incluidas las lagunas y manglares. Esta 

especie se encuentra a 53m (Smith – Vaniz et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura  6. OTOLITO DERECHO Chloroscombrus orqueta 
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DESCRIPCIÓN DEL OTOLITO  

FORMA  Sagital 

EXTREMO ANTERIOR Doble punta  

EXTREMO POSTERIOR Globoso  

EXCISURA  Con rostro, hendidura en V y profunda 

BORDE  Irregular 

SULCUS ACUSTICO  Ostial  

PATRON DEL SULCOS Heterosulcoide  

OSTIUM  Embudo 

TIPO DE CAUDA Levemente curvada.  

 

 

 
 

Foto: AUTOR 

TAXONOMIA  

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata  

  Subfilo: Vertebrata 

   Clase: Actinopterygii  

    Orden: Perciformes 

     Familia: Carangidae  

      Género: Trachinotus  

         N. vulgar: Pámpano  

 

Breve descripción de la especie  

Es una especie demersal – pelágica que habita en aguas costeras, forma pequeños a grandes cardúmenes, los 

adultos generalmente forman escuelas en areas arenosas costeras pocos profundas (Smith – Vaniz et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

Figura  7. OTOLITO IZQUIERDO Trachinotus sp. 
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DESCRIPCIÓN DEL OTOLITO  

FORMA  Sagital 

EXTREMO ANTERIOR Doble punta  

EXTREMO POSTERIOR Oblicuo 

EXCISURA  Con rostro, hendidura en V y poco profunda 

BORDE  Irregular 

SULCUS ACUSTICO  Ostial  

PATRON DEL SULCOS Heterosulcoide  

OSTIUM  Embudo 

TIPO DE CAUDA Tubular  

 

 
 
 

Foto: AUTOR 

TAXONOMIA  

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata  

  Subfilo: Vertebrata 

   Clase: Actinopterygii  

    Orden: Perciformes 

     Familia: Stromateidae 

      Género: Peprilus 

       Especie: medius  

        N. científico: Peprilus medius (Peters, 1869)                    

         N. vulgar: Chazo, palometa  

 

Breve descripción de la especie  

Es una especie que se encuentra cerca de la superficie de agua costera sobre sustratos blandos de la plataforma 

continental. Forma cardúmenes en el rango de 10 a 40 metros de profundidad. (Iwamoto et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

Figura  8. OTOLITO IZQUIERDO Peprilus medius 
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DESCRIPCIÓN DEL OTOLITO  

FORMA  Sagital 

EXTREMO ANTERIOR Doble punta  

EXTREMO POSTERIOR Anguloso 

EXCISURA  Con rostro, hendidura en V y poco profunda 

BORDE  Irregular 

SULCUS ACUSTICO  Ostial  

PATRON DEL SULCOS Heterosulcoide  

OSTIUM  Lateral 

TIPO DE CAUDA Levemente curvada 

 

 

 
 

Foto: AUTOR 

TAXONOMIA  

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata  

  Subfilo: Vertebrata 

   Clase: Actinopterygii  

    Orden: Perciformes 

     Familia: Stromateidae 

      Género: Peprilus 

       Especie: snyderi 

        N. científico: Peprilus snyderi (Gilbert & 

Starks, 1904)                    

         N. vulgar: Gallinazo cholo 

 

Breve descripción de la especie  

Es una especie pelágica de aguas someras, generalmente costeras, a veces penetran en estuarios y los juveniles se 

asocian comúnmente con medusas pelágicas. (Iwamoto et al., 2010).  

 

 

 

 

 

 

Figura  9. OTOLITO DERECHO Peprilus snyderi 
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DESCRIPCIÓN DEL OTOLITO  

FORMA  Sagital 

EXTREMO ANTERIOR Doble punta  

EXTREMO POSTERIOR Oblicuo 

EXCISURA  Con rostro, hendidura en V y profunda 

BORDE  Dentado 

SULCUS ACUSTICO  Ostio – caudal 

PATRON DEL SULCOS Homosulcoide  

OSTIUM  Discoidal 

TIPO DE CAUDA Elíptica 

 

 

 
OTOLITO DERECHO     OTOLITO IZQUIERDO  

Foto: AUTOR 

TAXONOMIA  

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata  

  Subfilo: Vertebrata 

   Clase: Actinopterygii  

    Orden: Perciformes 

     Familia: Scombridae 

      Género: Scomberomorus 

       Especie: sierra 

        N. científico: Scomberomorus sierra (Gilbert & 

Starks, 1904)                    

         N. vulgar: Sierra común  

 

Breve descripción de la especie  

Es una especie epipelágica nerítica, desova cerca de la costa en toda su área de distribución. Vive en cardúmenes 

en aguas costeras y sobre la superficie de la plataforma continental hasta los 15 m de profundidad (Collete et al., 

2011). 

 

 

 

 

 

Figura  10. OTOLITO Scomberomorus sierra 
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DESCRIPCIÓN DEL OTOLITO  

FORMA  Sagital 

EXTREMO ANTERIOR Globoso  

EXTREMO POSTERIOR Globoso  

EXCISURA  Con rostro, hendidura en v poco profunda 

BORDE  Sinuoso 

SULCUS ACUSTICO  Ostial 

PATRON DEL SULCOS Heterosulcoide  

OSTIUM  Embudo  

TIPO DE CAUDA Moderamente curvado  

 

 

 
   

Foto: AUTOR 

TAXONOMIA  

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata  

  Subfilo: Vertebrata 

   Clase: Actinopterygii  

    Orden: Perciformes 

     Familia: Haemulidae 

      Género: Orthopristis 

       Especie: chalceus 

        N. científico: Orthopristis chalceus (Günther, 

1864,)                    

         N. vulgar: Teniente 

 

Breve descripción de la especie  

Es una especie demersal común en algunas partes de su distribución, forman cardúmenes y habitan en sustratos 

de arena y grava en aguas costeras (Allen et al., 2010).  

 

 

 

 

 

Figura  11. OTOLITO DERECHO Orthopristis chalceus 
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DESCRIPCIÓN DEL OTOLITO  

FORMA  Romboidal 

EXTREMO ANTERIOR Globoso  

EXTREMO POSTERIOR Anguloso 

EXCISURA  Sin rostro 

BORDE  Liso 

SULCUS ACUSTICO  Ostial 

PATRON DEL SULCOS Heterosulcoide  

OSTIUM  Lateral  

TIPO DE CAUDA Moderamente curvado  

 

 

 
 

Foto: AUTOR 

TAXONOMIA  

Reino: Animalia 

 Filo: Chordata  

  Subfilo: Vertebrata 

   Clase: Actinopterygii  

    Orden: Perciformes 

     Familia: Haemulidae 

 

Pertenecientes a los Roncadores (nombre común)  

 

Breve descripción de la especie  

Son especies bentónicas de la plataforma continental, y viven en fondos arenosos en aguas costeras (Allen et al., 

2010).  

 

 

 

 

 

 

Figura  12. OTOLITO IZQUIERDO Haemulidae 
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Figura  13. Pico inferior del calamar Loliopsis diomedae. 

 

 

Figura  14. Restos pertenecientes a la langosta Panulirus gracilis. 
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Figura  15. Restos pertenecientes al cangrejo Grapsus grapsus. 

 

 

Figura  16. Restos pertenecientes al cangrejo Grapsus grapsus. 
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Figura  17. Bivalvo Nucula eburnea. 

 

 

Figura  18. Cuantificación de lobos en el islote el Pelado, con la ayuda de 

binoculares. 
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Figura  19. Cuantificación de lobos en el islote el Pelado, con la ayuda de 

binoculares. 

 

 

Figura  20. Colonia de lobos descansando en el islote el Pelado. 
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Figura  21. Conteo de lobos mediante registro fotográfico en el programa 

Adobe Photoshop. 

 

 

 

Figura  22. Forma de abordar el islote para recolección de muestras. 
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Figura  23. Recolección de muestras de heces fecales del lobo marino en el 

islote el Pelado 

  

Figura  24. Procesamiento de muestras de heces fecales en el laboratorio.  
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Figura  25. Identificación al estereoscopio de los restos encontrados. 


