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M.C. M. Gregory Hammann

Director de Tesis.

Durante Los meses de diciembre de 1982 a mayo de 1983 se
muestred la ictiofauna del Estero de Punta Banda, por medio de

redes agalleras y red de arrastre. Se registraron un total de
21 especies de peces en los muestreos regulares, y 10 mas
fueron encontradas en los contenidos estomacales de los

anteriores, totalizando 31 especies de peces para éste trabajo.

Se reporta nuevo registro de talla maxima para Urolophus
halleri. Se reporta la abundancia relativa, la distribucién de
frecuencias de tallas y la proporcién de sexos, para cada
especie, asi como mnotas sobre la reproduccién de algunas de

ellas.

Se analizaron un total de 2286 estbmagos, indicdandose tla
proporcién de estdémagos vacios pare cada especie (CV). Tambiéh
se determind el tamano minimo de muestra (ntimero de estbmagos)

necesario para describir apropiadamente el espectro trdéfico de
cada especie. El anadlisis cualitativo de los contenidos

estomacales results en La identificacién de: 2 grupos a nivel
orden, 2 a nivel clase, 8 a nivel familia, 10 a nivel genérico
y 134 especies.

El andlisis cuantitativo de los conteni dos estomacales
consistidé en la determinacidn del grado de Llenado estomacal

(Ir), la frecuencia de ocurrencia de Los diferentes componentes

alimenticios (FO), y el porcentaje volumétrico (4% V), como

medida de importancia en la aportacidn de los componentes
alimenticios a la dieta.

Las 18 especies m&s abundantes que fueron estudiadas tienen

habitos alimenticios relacionados con el bentos. El grupo

alimenticio mas importante para la ictiofauna fue el de Los
crust&ceos, principalmente los decdpodos, aque fueron el



alimento basico de 13 especies. Los moluscos fueron el grupo
que le siguidé en importancia, siendo significativa su
proporcién en La dieta de 5 especies. El tercer grupo en
importancia fueron los peces. Callianassa californiensis fue
la especie alimenticia que mayor biomasa aport6 por’ si sola,
siendo alimento b&sico para 14 de las 18 especies estudiadas.

La intensidad de alimentacidn se mantuvo constante en 4
especies, fue mas intensa en el invierno para 5 especies, y fue
mayor en La primavera para 9 especies.
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ECOLOGIA TROFICA DE LA COMUNIDAD ICTICA

EN EL ESTERO DE PUNTA BANDA, ENSENADA, MEXICO.

I. INTRODUCCION

En 1974 el secretario generat de Las Naciones Unidas, Dr.

Kurt Waldheim, declard que "la capacidad del hombre para

producir alimentos es insuficiente de acuerdo a sus

necesidades, y la produccidén mundial de alimentos debe crecer

al menos un 2 porciento anual para concordar con la tasa actual

de crecimiento poblacional". De entonces a la_ fecha la

situacidn no ha mejorado y, especificamente en México, la

crisis econdmica ha repercutido grandemente en la capacidad del

pais para producir alimentos bdsicos. Una parte de la solucién

al problema alimentario corresponde a_ los cientificos y

técnicos que trabajan en el campo de La acuicultura. De ahi la

obvia importancia de los esteros, bahias, estuarios, lagos y

_lagunas costeras que, bajo un adecuado manejo, podrian Llegar a

ser 4Sreas de intensa produccién de protetnas.

Estos cuerpos de agua costeros se encuentran entre los

sistemas mas productivos del mundo. Se trata de ecosistemas

criticos para algunos organismos, pero al mismo tiempo ideales



para otros que se reproducen y desarrollan su ciclo biolbgico

en ellos. Su valor econdmico reside en que algunas’ especies

marinas de importancia comercial los utilizan para proteccidén y

alimentacién de sus reclutas asi como para la reproduccidén y el

desove. Asi pues, la importancia ecolbgica de éstos cuerpos de

agua, su alta productividad, su potencial para el desarrollo de

maricultivos, su atractivo como sede de asentamientos humanos y

su vulnerabilidad hacia la contaminacidn, los colocan en un

lugar especialmente importante en el desarrollo Logistico de la

investigacién actual y potencial a nivel mundial (Carrillo,

1981). A pesar de lo anteriormente expuesto, el conocimiento

actual de la dindmica ecolbgica de estuarios y lagunas

costeras, asi como Las relaciones ecolbgicas de Los organismos

que ahi se encuentran, es insuficiente.

El estudio de las relaciones tréficas entre Los organismos

que jntegran el ecosistema marino forma la base de modelos. de

produccién. La importancia de estos modelos para explicar el

proceso de transferencia de energla de productores marinos a

herbivoros y carnivoros es evidente en ecologia marina y en

pesquerias (Carrillo, 1981).

El estudio de los contenidos estomacales es una

herramienta primaria para describir la dieta de Los peces. El

desarrollo de técnicas estandar para la evaluacién de la_ dieta

de éstos, eS un gran avance para entender una amplia variedad



de fendmenos tales como la naturaleza de la interaccidn entre

Los peces y las comunidades que les sirven de alimento. La

utilizacidén preferencial de ciertos tipos de organismos a

partir de un amplio espectro de presas potenciales, puede tener

un papel clave en la determinacidn de patrones demograficos y

en la distribucién de las comunidades ,de las presas (por

ejemplo Brooks y Dodson, 1965).

En La actualidad existe una gran cantidad de informacién

con respecto a la dieta de peces estuarinos, desde los trabajos

pioneros de Hynes (1950), Pillay (1952), Langler (1956) y

Darnell (1961) usando Los métodos desarrollados en esas épocas,

hasta los trabajos de Odum (1968b), Odum y Heald (1972),

McEachran, et al (1976), More y More (1976), Hanson y Hodgkiss

(1976), Windell y Bowen (1978) y Jobling (1982) entre otros,

con una considerable evolucidn de Los m&étodos de andlisis y su

interpretacidn.

Varios objetivos se pueden derivar del estudio de los

contenidos estomacales en peces. Existen dos grandes

categorias de estudio (Hyslop, 1980). La primera es en la que

se examina la dieta de una poblacién de peces, con la idea de

conocer la dindmica nutricional de la especie, en el contexto

de la comunidad de peces. Dicho estudio puede considerar

variaciones estacionales en la dieta y/o la comparacién

alimenticia entre diferentes subgrupos de la misma especie,



como Lo son las clases anuales de especies que viven en el

mismo (o similar) habitat. En ambos casos el interés puede

estar dirigido hacia la competencia por el  alimento. Esta

categoria también incluye estudios de monitoreo de la

intensidad alimenticia de una poblacién, con respecto al diay

la noche, para conocer la periodicidad o ritmo de alimentacidn.

La segunda categoria se refiere a estudios en los cuales

se trata de estimar la cantidad total de alimento consumido por

una poblacidédn de peces. Estos ‘garudios pueden involucrar

calculos de racién diaria o gasto energético, basados en

estudios de Laboratorio, de campo o ambos.

Hyslop (1980) realiza una extensa revisidn de los métodos

de andlisis en éste tipo de estudios.

El presente trabajo es una primera aproximaci6én al

conocimiento de la ecologia tréfica de los peces del Estero.

Se enfatizb en la caracterizacién de la modalidad trdfica de

las diferentes especies de peces, asi como en la identificacién

taxondmica de las presas. Se analizd la variacidén temporal en

intensidad de alimentacién, contrastando estaciones anuales

Cinvierno vs. primavera). Se aplicd el método de frecuencia

de ocurrencia para indicar la importancia de cada grupo

alimenticio en la dieta de cada especie de pez.



A Los fines de éste trabajo, los datos de las distintas

Localidades de muestreo fueron combinados, reservando el

andlisis de las variaciones' espaciales para una futura

contri bucibén. De igual manera fueron combinados’ los datos

sobre contenidos estomacales de los muestreos mensuales,

quedando el andlisis de las variaciones temporales en la:dieta,

como material para un trabajo posterior.



I.1 DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

El Estero de Punta Banda (Fig. 1) es una laguna costera

que se localiza entre los 31° 42 - 31° 47 de lLatitud norte y 116°

37'- 116° 40de Longitud oeste, en la costa occidental del

Oceano Pacifico, en el extremo sur de La Bahia de Todos Santos,

y a 13 km del puerto de Ensenada, B.C. Mexico.

Se trata de una cuenca de aproximadamente 10 km de

Longitud y 800 metros de ancho promedio. Tiene forma de "L"

con un extremo corto, de aproximadamente 3 km, orientado en

direccién SE, y un extremo largo de 7.5 km orientado en

direccién NNE. Presenta una barra de arena de 7.5 km de

Longitud que lo separa de las aguas de la bahia y que se

extiende en una direccién NNE, desde La base de una cadena de

cerros que conforman la Punta Banda. Una abertura angosta en

su extremo norte, constituye la boca permanente del estero. La

barra se extiende perpendicularmente al canal de salida en la

boca, a unos 200 metros de La Linea de costa, originando una

zona superficial de rompimiento de las olas entrantes

(Pritchard, et al, 1978).

BATIMETRIA. A Lo Largo del extremo principal del Estero

de Punta Banda se extiende un solo canal (direccidén NNE), que

se torna abruptamente en direccién NW cerca de la boca, para

comunicar con las aguas de la bahia (Fig. 2). A lo Largo del
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canal del extremo principal, las profundidades van decreciendo

hacia el "codo" de la "L", desde 6 metros hasta 1 metro, pero

en forma no unifome, de manera que se encuentra por ejemplo, un

pozo profundo de aproximadamente 5 metros cerca del codo de la

L. En el ‘extremo corto del estero el canal se divide en varios

brazos de direccidén SE, con profundidades no mayores de 1T metro

con respecto a la bajamar media inferior. Ademas presenta

pequehos bajos con vegetacién en la parte central, as como

diversas zonas de inundacién (Walton, 1955).

Pritchard et al (1978) encontraron que las profundidades

mas grandes son del Ob6rden de 7.5 metros, con respecto a la

bajamar media inferior y se lLocalizaron cerca de la boca del

estero. Sin embargo senalaron que un periddo prolongado y poco

usual de tormentas recientes han producido un estrechamiento

del canal en la boca, y un crecimiento de las’ profundidades

maximas hasta aproximadamente 12.5 metros con respecto a la

bajamar media inferior. El ancho promedio del estero es del

orden de 345 metros en bajamar media inferior, aumentando hacia

unos 1100 en pleamar media superior, lo que Lbgicamente se

traduce en La existencia de extensas zonas de bajos que se

cubren y descubren ciclicamente con el ascenso y descenso de

las aguas de las mareas.

Seguin Pritchard et al (1978), el area superficial total

6
del estero es de 3.61 x 10 metros cuadrados en bajamar media
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inferior, y de 11.63 x 10° metros cuadrados en pleamar media

superior. EL volumen total del estero es de 5.28 x 10° metros

cubicos en baj.amar media inferior y de 17.18 x 10° metros

cubicos en pleamar media superior.

En cuanto al clima, no existe un-aporte continuo de agua

dulce al estero, pero durante Los periodos de Lluvia, el aporte

es considerable a través de Los arroyos que se encuentran cerca

de la boca y a lo largo de la base de Punta Banda (Walton,

1955).

Las Lluvias son frecuentes entre octubre y mayo. .Las

nieblas ocurren en todas Las estaciones del ano, principalmente

en Los meses de verano, aunque por lo general se despeja

durante el transcurso del dia. Los vientos reinantes a lo

largo de la costa son del NW Clos cuales soplan constantemente

durante unos 8 meses al amo). Durante noviembre, diciembre

enero y febrero son frecuentes Los vientos del Se al SW, con

ocasionales ventarrones moderados del SE, acompanados de

Lluvias torrenciales aunque en general Llueve poco (pluviosidad

media anual de 131.6 mm), a pesar de lo cual, el clima el

general es benigno, gracias a La niebla y dias brumosos que son

frecuentes en primavera y verano (Anédnimo, 1974).
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FLORA. A lo Largo del estero se observan dunas' de arena

con una altura hasta de 4 metros, las que se hallan cubiertas

por pequenas plantas suculentas como Mesembryanthemun

nugifrorum , Ms crystalinum, M. chiliense, Lupinus chamissonis

y Haplopappus venetus (andnimo, 1974). La gran 4rea de

inundacién que presenta el estero (16 km cuadrados) proporciona

un Lugar adecuado para el desarrollo de un gran n&mero de

pastos halbfitos, Los cuales se distribuyen de acuerdo con la

cantidad de agua salobre que Los al canza, entre Los principales

se tiene a Suaeda californica, §:. torreyana, Salicsernia

pacifica, S. bigelovii, Frankenia grandifolia, y otros pastos

Sobre sustratos planos arenosos” y lodosos se encuentra

Enteromorpha clatharata, a la cual también se le ve flotando

libremente formando grandes masas en Los canales de marea, lo

mismo que £. intestinalis, £. flexuosa y E. clatharata var.

crinita, la cual también se encuentra como epifita de Spartina

foliosa y Zostera marina.

Se encuentra también Rhizoclonium riparium creciendo sobre

hojas de Zostera marina y la parte basal de Spartina foliosa

desprendida. A Erytrotrichia carnea se le encuentra como

epizonte en el briozoario Bugula neritina. (Para una Lista y

descripcién completa de la flora del estero, consultar Aguilar,

1980 y Aguilar, 1982). Adem&s dentro del Estero se encuentra
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una gran variedad de diatomeas, dinoflagelados,

cocolitofbridos, silicoflagelados, cianoficias y algas

verdiazules. Todos estos vegetales son de gran importancia, ya

que proporcionan la materia prima para la formacién de detritus

del que se alimentan consumidores primarios dentro del cuerpo

de agua.

FAUNA. En la zona se encuentra una abundante vida

silvestre compuesta en su mayoria por aves como halcones,

gQarzetas, avocetas, etc. Dentro del cuerpo de agua, los

invertebrados bentbnicos del estero de Punta Banda no han sido

estudiados, por lo cual se sabe poco ' de su composicién y

distribucidon. Se han encontrado, hidrozoarios, anthozoarios,

nemertinos, sipunculidos, equiuridos, phoronidos, briozoarios,

gasteropodos, pelecipodos, cefalopodos, poliquetos, anfipodos,

nisidos, equinodermos como ofiuroideos, holoturidos y

asteroidegs (Anénimo, 1974), aunque se sabe de La existencia de

muchos grupos mas.
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I.2 ANTECEDENTES

En México se encuentran 123 lagunas costeras (Lankford,

1976), con una superficie total aproximada de 12, 555 km

cuadrados, o bién 1, 567 300 ha. Lankford (1976) clasificé§ al

Estero de Punta Banda como la regién "A" (Pentnsula de Baja

California hasta Cabo San Lucas, en la costa del Pacifico; que

consta de 16 lLagunas costeras), dentro de su clasificacién de 7

regiones costeras mexicanas. EL Estero de Punta Banda es

considerado un antiestuario o Uaquna costera hipersalina,

debido a que en condiciones normales, la evaporacién desde la

superficie del estero excede a la precipitacién y las descargas

de agua dulce en conjunto (Acosta y Alvarez, 1974 y Celis y

Alvarez, 1975).

Lbgicamente antes de decidir una politica de explotacién o

manejo de sistemas, se requiere de una infraestructura

cientifica y del conocimiento de la ecofisiologia de éstos

sistemas. Concientes de ésta necesidad, investigadores de la

Universidad Autdénoma de Baja California y del Centro de

Investigacién Cientifica y de Educacién Superior de Ensenada

han Llevado a cabo desde hace varios anos estudios en éstos

cuerpos de agua. Sin embargo éstos se han centrado

fundamentalmente en aspectos hidrolbgicos. Se ha investigado

la influencia termohalina de las aguas del estero en la Bahia

de Todos Santos (Contreras , 1973); los pardmetros
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hridrolbgicos y fisico-quimicos (Acosta y Alvarez , 1974;

Celis y Alvarez, 1975); los parametros relacionados con la

productividad organica primaria (Alvarez et ale, 1977), ademas

se han realizado otros estudios citados por Acosta y Alvarez

(1974). No existen hasta el momento, estudios publicados sobre

las poblaciones de organismos que habitan en el estero, ‘ni_ de

su ecologia, por lo que se desconocen Cohmalbante las

comunidades bentbnicas, nectbnicas y planctbnicas del Lugar.

Se puede encontrar alguna informaci6én medianamente

organizada con relacidn a los peces del Estero en Agraz, et al

(1978). Este reporte cita la presencia de 17 especies,

tratadas: principalmente a nivel de Familia.
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I.3 OBJETIVOS

1. Identificar las especies de peces que utilizan el

Estero de Punta Banda para su alimentacidn.

2. Determinar la modalidad trdfica de Las especies

identificadas en (1).

3. Identificar diferencias temporales en la ingesta e

intensidad de alimentacidn de Las especies estudiadas.

4.  Evaluar la importancia del Estero de Punta Banda como

habitat tréfico para-la comunidad de peces.
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IIT MATERIAL Y METODOS

II.1 TECNICAS DE CAMPO

Durante Los meses de septiembre y octubre de 1982, se

realizaron muestreos prospectivos en el Estero de Punta Banda,

con-el finde evaluar Los recursos icticos del sistema. wLas

especies que se encontraron en Neots muestreos prospectivos

fueron esencialmente las mismas que se reportan en este

estudio, con la excepcibn de Triakis semifasciata y Xenistius

californiensis quienes ya no aparecen posteriormente.

Los muestreos fueron efectuados mensualmente de diciembre

de 1982 a mayo de 1983. Las colectas se realizaron en dos

Lovaldzaci ones del estero: a) en la boca, b) atl centro del

estero (ver Fig. 2). En la estacién ubicada en la cabeza del

Estero se suspendieron los muestreos por haber sido

insignificante o nula la captura en Los muestreos prospectivos

y durante Los dos primeros meses de muestreo regular. Las

artes de pesca empleadas fueron una red agallera y chinchorro

de arrastre. La agallera fue de 50 m de Longitud y 1.75 m de

ancho, con Luz de malla de 8.75 cm. Esta red se colocdé en cada

estacién, en posicién transversal con respecto a la direccién

del canal, durante tres horas, revisdndose cada 60 minutos.
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Esto debido a que si un pez agallado permanece mucho tiempo en

la red, se provoca la regurgitacién y digestidn avanzada de Los

contenidos estomacales. El chinchorro de arrastre, es una red

de 6 m de Largo y 2.5 m de boca, la relinga superior mide 4.60

m, cuenta con una cadena que va fijada a la relinga inferior de

5.50 m que remueve el fondo y provoca que los’ organismos

mbviles se levanten haciéndolos m&s vulnerables a la red. La

luz de malla del copo de la red es de 2.5 cm de hilo

alquitranado. Las puertas van unidas a la red por cabos de

polipropileno de 0.75 m, formando un par de bridas de 15 m de

Longitud. Los arrastres fueron de 15 minutos a una velocidad

de aproximadamente 2 nudos, efectudndose dos por estacidén.

Para las colectas se utiliz& una Lancha plana de fibra de

vidrio de 4.30 m de eslora con motor fuera de borda de 25

caballos de fuerza. Al tiempo de colecta se tomaron muestras

de agua, en ‘botellas de 125 ml, color &mbar, con tapén

esmerilado, para su posterior anadlisis en el Laboratorio con un

salindmetro marca Beckman modelo 118 WA200. También se

obtuvieron datos de temperatura de diciembre a mayo,

determinados con un termdgrafo PEABODY RYAN de registro

continuo, modelo "J" de 90 dias, con escala de 5-35 grados C.

Los peces capturados fueron medidos y pesados en el campo,

en fresco. La lLongitud total (LT) en mm, fue determinada con

un ictidmetro convencional. El peso en gramos se tomd con una
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balanza Ohaus de 2610 g y 0.1 g de precisién. Inmediatamente

después de su captura, los peces fueron inyectados en la regidén

abdominal, a fin de detener los procesos digestivos, con

formaldehido al 10 % neutralizado con borato de sodio reactivo.

Posteriormente, en el campamento, los peces fueron disectados,

efectudndose el exdmen de Las génadas para determinar elt sexo.

Se anotaron también Los datos del estado general y la condicidén

del pez. El estdbmago se disectb, desde el extremo anterior del

esdfago, hasta el inicio del intestino, fue ligado en ambos

extremos, y se colocd entonces, en frascos con formaldehido al

10 % neutralizado, etiquetandose con todos los datos del pez y

del lance. Todo el material se transport6d entonces. al

Laboratorio.

II.2 TECNICAS EN EL LABORATORIO

Para la identificacién de los ejemplares se utilizaron las

claves de Castro-Aguirre (1978), Andnimo (1976) y Miller y Lea

(1972). En el tlaboratorio los estdimagos fueron lLavados y

preservados en alcohol metilico al 70%. Los frascos con su

etiqueta respectiva fueron colocados en cubetas de pl&stico de

16 litros con tapa hermética.

A los estbmagos une vez lavados en el laboratorio.§ se les
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midié el volt&men que desplazaban en una probeta graduada con

precision de 0.1 ml , considerandose este como "Volumen total"

(vt), y después de vaciar del estbmago Los contenidos, se midid

el volumen desplazado Unicamente por la pared estomacal (Vp),

para, por Ultimo, obtener por sustraccién el volltmen de_ Los

contenidos. También de manera andloga se obtenia el peso en

gramos en una balanza DIAL-0O-GRAMN con capacidad de 2610 g_ y

presicién de 0.1 g, del estbmago completo (Pte) y de la pared

(Ppe), aunque para los estbmagos de algunos peces grandes, fue

necesario utilizar una balanza de resorte.

Los contenidos estomacales fueron vaciados en tubos- para

muestras de sangre con capacidad de 10 ml, y en el caso ‘de

peces grandes, con gran cantidad de alimento, se utilizaron

frascos de hasta un litro. Para el andlisis de los contenidos

estomacales de la mayoria de los peces se usé el estereoscopio

de diseccidn. Para la identificacidn de los contenidos se

usaron las claves de Keen y Coan (1974), Smith y Carlton

(1975), Brusca (1977), Allen (1977) y Abbot y Hollenberg

(1976).

Una vez identificadas las especies encontradas en los

contenidos estomacales se contaban Los individuos y se obtenia

el volumen y peso de todos los organismos de cada especie

encontrada en los estmagos. En el caso de las lLisas, dado que

su alimentacién consiste de particulas finas del sedimento con
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diatomeas, copépodos y otros organismos muy pequenos, los

contenidos estomacales se dejaban sedimentar y se procedia a

realizar diluciones tanto para el andlisis cualitativo como

para el cuantitativo. Este Ultimo se realiz6 en un microscdpio

bptico compuesto K. Zeizz, con preparaciones' frescas y/o

permanentes como en el caso de. tlLas diatomeas. Algunas

jidentificaciones se hicieron a_e través del microscopio

invertido. El estudio cuantitativo de diatomeas” y algas

unicelulares se lLlev&i a cabo con La ayuda de un microscépio

invertido American Optical y ut iL fzande camaras de

sedimentacibn de 50 ml. El método consiste en tomar 0.5 ml del

contenido estomacal de una lisa, se filtra en una malla del No.

12 de 120 micras, del filtrado se retiran Los copépodos y otras

particulas que hayan pasado, y se identificaban las diatomeas.

Posteriormente se centrifuga el filtrado con las diatomeas, y

finalmente se calcula el volumen de diatomeas para 0.5 ml de

contenido estomacal y asi se obtiene su volumen total por cada

est dmago.

De un vollmen conocido de contenido estomacal que se

colocaba en una caja con cuadriculado en el fondo y con

divisiones, se separaba el zooplancton con ayuda de unas pinzas

finas. Una vez separados todos Los individuos e identificados,

se centrifugaban y se obtenta su contribucién al volumen’ total

de cada estémago, con una precisién de 0.1 ml.
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Se obtuvieron’ Los porcentajes volumétricos de los

diferentes grupos alimenticios para conocer la importancia de

su aportacién al contenido estomacal total. Los porcentajes

numéricos de las diatomeas y los copépodos no se realizaron,

debido a la dificultad que implica contar todos los individuos

del zooplancton, y principalmente de Las diatomeas, lo cual se

realiza con métodos que requieren de un entrenamiento” por

especialistas en la materia. Por otro lado una fuente

importante del material alimenticio de las lisas, roncadores,

corvinaes, rayas y mantas, entre atros Lo constituye el detritus

y trozos vegetales y animales los cuales no se pueden reportar

numéri camente. En todas las especies de peces, los organismos

‘encontrados en el contenido estomacal fueron identificados

hasta el nivel mas bajo posible, ya que los diferentes grados

de digestion sufrida impidiS en muchos casos lograr_ una

jidentificacién plena de éstos. Por ello las determinaciones

son a nivel especifico, genérico, de familia o de grupo.

DETERMINACION DEL TAMANO MINIMO DE MUESTRA

En toda investigacidén que pre trente evaluar o describir

algtn atributo de una poblacién dada, a partir de una muestra,

se debe determinar de alguna forma el tamano minimo de muestra,

que sea representativo de la poblacién que se est& estudiando.

Es normalmente dificil determinar el tamanho de muestra

requerido para describir adecuadamente la dieta de una
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poblacién de peces. Debido a la distribucién agregada (en

parches) de La presa y al comportamiento alimenticio selectivo

de un pez individual, la presa no se distribuye normalmente

entre los peces, por lo cual los contenidos de los estbmagos

individuales no representan La dieta de la poblacién. A pesar

de lo anterior, las estadisticas usuales no pueden’ ser ‘usadas

para estimar el tamano de muestra (Hoffman, 1978). Sin

embargo, una alternativa puede ser el uso de un’ método- para

estimar la diversidad, de la poblacidn, sugerido por Pielou

(1966 y 1975). Hoffman (1980) revisa el método de Pielou_ y

discute su. aplicacidn en estudios alimenticios. El método

consiste en ordenar al azar del 1 hasta n, los peces de una

muestra dada. Se calculan las diversidades de los estbmagos

sucesivamente de acuerdo a la_ forma general del indice de

Brillouin:

H = (1/N ) log (N ! /TIN !)
k k k ki

Donde Hk es la diversidad en k estbmagos agregados (k = 1

hasta nd, Nk es el nimero de individuos en esos estbmagos, y

Nki es el n&mero de individuos de la i &sima especie en K

estomagos agregados.

Graficando Hk vs. K, el ntimero de estbmagos agregados, se

obtiene un gr&fico en el que Hk inicialmente tiende a

incrementarse aunque en ocasiones se comporta err&ticamente.
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Si K es suficientemente grande, Hk debera eventualmente

alcanzar un punto "t" de estabilizacidn.

Una desventaja de éste método es la gran cantidad de

tiempo que de requiere, si los cdlculos son realizados

manualmente. Debido a eésto se estructurdS un programa de

computadora que incluso grafica los, resultados. Con éste

método fue obtenido el tamano minimo de muestra para cada

especie de peces encontrados en éste trabajo. El programa fue

implementado por el Dr. Alejandro Chagoya, del Centro. de

Calculo Electrénico del CICESE, en una computadora Prime 750.

MANEJO DE DATOS

Los métodos que se utilizaron para caracterizar la

modalidad tréfica de las especies de peces, son Los siguientes:

INDICE DE LLENADO (Ir= L'indice de Réplétion) de acuerdo

con la fbrmula definida por Hureau (1969) y que ha sido usado

satisfactoriamente por Albertine (1973), es:

Ir = Peso del alimento ingerido

peso del pez

COEFICIENTE DE VACUIDAD (v = Le coefficient de vacuité),

es una razbn propuesta por Albertine (1973), expresada en
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porcentaje, entre el numero de estdémagos vacios "NV" y el

numero de estbmagos examinados "NE".

NV
v= ---- x 100

NE

INDICE DE FRECUENCIA DE OCURRENCIA (FO). La frecuencia de

ocurrencia de un componente dietético, es el porcentaje de

peces en lLa'muestra que contienen dicho componente en el tracto

digestivo (Hynes, 1950 y Albertine 1973). Este método se ha

usado para conocer la preferencia alimenticia del pez y la

importancia de un recurso en su. dieta, aig ae se conoce el

alimento potencial disponible.

donde n representa el numero de estbmagos que contiene un rubro

alimenticio, y NE es el total de estbmagos analizados. La

jinterpretacién de Los resultados es de la siguiente manera: si

FO < 0.10, el alimento es accidental, si 0.10 < FO < 0.50, el

alimento es secundario, y si FO > 0.50 el alimento es primario.
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L1I. RESULTADOS —

Durante el trabajo de muestreo, Las temperaturas en grados

centigrados fueron: en diciembre 13.17, 13.07 para enero,

15.02 para febrero, 16.00 para marzo, 17.24 para abril, y 19.17

para mayo. Las salinidades registradas fueron: diciembre

33.57, enero 34.05, febrero 30.92, marzo 15.73, abril 29.01 y

mayo 32.79 partes por mil (Fig. 3).

III.1 LA COMUNIDAD ICTICA

Durante los 6 meses de muestreo, se capturaron un total de

21 especies de peces (Tabla 1), representadas por un total de

2286 individuos. De éstas 21 especies, Dasyatis dipterura,

Paralabrax nebulifer, Porichthys miriaster, Nustelus

californicus y Girella nigricans, se obtuvieron en tan bajas

cantidades, que no cumplieron con el n&mero minimo de .estbmagos

necesario para realizar el analisis de los contenidos

estomacales. Lo anterior se decidid en base a la aplicacién

del método para la determinacidn del tamano minimo de muestra,

referido en los métodos. A pesar de ello, se reportan Los

andlisis cualitativos de las presas encontradas en Me

californicus y en G,. nigricans. De Las tres restantes no se

reporta informacién de sus presas, ya sea por que los estbmagos

se encontraban vacios o con muy poco alimento, o por que éste
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Tabla I. Lista de peces capturados en el Estero de

Punta Banda.

Familia Carcharhinidae

Mustelus californicus Gill
Familia Myliobatidae

Myliobatis californica Gill
Familia Dasyatidae

Urolophus halleri Cooper
Dasyatis dipterura (Jordan y Gilbert)

Familia Gymnuridae

Familia Platirhinidae

Platyrhinoidis triseriata (Jordan y Gilbert)
Familia Rhinobatidae

Rhinobatos productus (Ayres)
Familia Batrachoididae

Familia Serranidae
Paralabrax nebulifer (Girard)

(Steindachner )

 

Familia Scianidae

Cynoscion parvipinnis Jordan y Gilbert
Henticirrhus undulatus (Girard)
Umbrina roncador Jordan y Gilbert
Roncador sterarnsii (Steindachner)

Familia Girellidae

Girella nigricans (Ayres)
' Familia. Embiotocidae

Amphistichus argenteus Agassiz
Cymatogaster aggregata Gibbons

Fanilia Nugilidae

Mugil cephalus Linnaeus
Familia Cottidae

Leptocottus armatus Girard
Familia Bothidae

  
  

   

Familia Pleuronectidae

Lypsopsetta guttulata (Girard) '
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no pudo ser identificado debido a su avanzado grado de

digestidn.

Aparte de las 21 especies mencionadas, se registraron 2

mas, que se capturaron sdlo en los muestreos prospectivos,

éstas son Triakis semifasciata y Xenistius californiensis.

Estos peces no se incluyen en el andlisis del presente trabajo,

pero se mencionan para poder tener un mejor conocimiento de la

estructura ‘ctica del sistema. De igual manera, formando parte

de Los contenidos estomacales como presa, pero no captura&ndose

con las redes en los muestreos, se encontraron 10 especies de

peces (Apéndice 1), que si bien pudieron haber sido depredadas

fuera del sistema, es interesante saber de su existencia, ya

que existe la posibilidad de que se encuentren dentro del

Estero, no habiéndose capturado debido a la incapacidad de las

artes de pesca empleadas.

A continuacién= se describen las 18 especies mas

frecuentes, ordendndolas en base a su abundancia en Las

capturas totales.

A) Roncador stearnsii

R. stearnsii es una especie de la Familia Scianidae, su

zona de distribucitn se extiende desde Punta Concepcidn,

California hasta Mazatl&an, Sinaloa, incluyendo el Golfo de
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California. Se le encuentra hasta una profundidad de 15 m

(Joseph, 1962; Miller y Lea, 1972). Se trata de un componente

regular de La comunidad ictica del Estero de Punta Banda,

capturandose abundantemente durante todo el tiempo de colecta,

y en todas las etapas de su ciclo de vida.

Del total de peces capturados, 66.67 % (396) fueron

machos, y 33.33 % (198) fueron hembras, con una proporcién de

sexos total de 2: 1 respectivamente. La captura fue para

invierno de 217 y para la primavera de 377, La Figura 4-A

muestra la captura mensual de la especie, donde se aprecian las

mayores abundancias en febrero y mayo.

La captura total consistidé de 594 ejemplares, con un

intervalo de tallas que va desde los 130 mm a Los 479 mm de

Longitud Total (LT). La Figura 4-B muestra la distribucitén de

frecuencias de tallas.

B) Urolophus halleri

Esta especie de la familia Dasyatididae, se distribuye de

la Bahia de Panama a la Bahia de Humboldt, incluyendo el Golfo

de California, y es comun al sur de California y Baja

California Norte. Se le encuentra hasta una profundidad de 22

m (Miller y Lea, 1972). Esta especie es un componente regular

en el Estero de Punta Banda, habiéndosele encontrado a lo Largo
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de todo el tiempo de colecta (diciembre de 1982 a mayo de

1983). Se capturaron un total de 302 individuos, con tallas

que van de 150 mm hasta los 213 mm Cancho del disco).

Nuevo registro de talla maxima. Se registr& un nuevo

record de talla mA&xima para Up. halleri, en el mes de marzo se

capturdé una hembra de 911 mm de ancho de disco. Otro ejemplar

de talla excepcional capturado en el mes de marzo, midié 580 mm

de ancho del disco.

Del total de individuos, 103 corresponden al invierno (16

en diciembre, 65 en enero y 22 en febrero) y 199 a la primavera

(92 en marzo, 79 en abril, y 28 en mayo). La Figura 5-A

muestra la captura mensual de la especie donde se puede

apreciar un incremento en la primavera con respecto al

invierno. De Los 302 ejemplares capturados, 75.82 % (229)

fueron machos y 24.18 % (73) fueron hembras, resultando en una

relacién de sexos de 3.13 3 1 respectivamente. La

distribucién de tallas se ve en La Figura 5-B.

C) Nugil cephalus

La familia Mugilidae es considerada un recurso pesquero de

gran importancia a nivel mundial, esto se debe principalmente a

que presenta una amplia zona de distribucién en aguas templadas

y tropicales, desde los 42 grados Norte a los 42 grados Sur
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(Thomson, 1963). Mugil cephalus en el lado este del Pacifico,

se encuentra desde las islas Gal&dpagos, hasta Monterey,

California, incluyendo el Golfo de Baja California, y se ha

introducido al mar de Salton. En México se pesca desde Punta

Pehasco hasta la frontera con Guatemala, principalmente desde

Isla Altamura, Sinaloa, hasta la Zona del Zapotal, Chiapas

(Ruiz-Dura, 1978). Su distribucién vertical va de la

superficie hasta los 122 m de profundidad (Miller y Lea, 1972).

Se trata de un pez cat&dromo que desova en el’ mar y entra a las

lagunas, estuarios e incluso rfios para alimentarse de algas y

detritus (Oren, 1975).

M. cephalus es un componente regular del Estero de Punta

Banda. Se capturaron un total de 254 individuos, con un

intervalo general de tallas que abarcé de 320 a 470 mm de

Longitud Total (LT). La figura 6-A muestra la captura mensual

de la especie. La distribucién de frecuencias de tallas_ se

encuentra en la figura 6-B. Del total de organismos

capturados, 88 corresponden al invierno (15 en diciembre, 25 en

enero y 48 en febrero) y 166 a la primavera (39 en marzo, $8 en

abril y 69 en mayo). De los 254 ejemplares, 63.39 % (161)

fueron machos y 36.61 % (93) fueron hembras, con una relacién

de sexos de 1.73 : 1 respectivamente.
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D) Hypsopsetta guttulata

Es el lLenguado mds comUn en el Estero de Punta Banda,

y sobre los aspectos ecolbgicos de ésta especie sdlo existe un

trabajo publi cado (Lane, 1975b). Se trata de una especie de la

Familia Pleuronectidae, que se distribuye de la Bahia Playa

Maria, B.C. a Bodega Bay, California, se conoce adem&s_ una

poblacién aislada en el Golfo de California (Miller y Lea,

1972). Es una especie playera que se encuentra desde unos

pocos cm de profundidad (Lane, 1975b) hasta los 73 Mm de

profundidad (Miller y Lea, 1972), y es més comun en. aguas’ de

menos de 10 m de profundidad. Se Le encuentra de forma regular

en el Estero de Punta Banda y_ se logrdé una captura de 194

peces, con un intervalo de tallas que va de los 171 nm a los

248 mm (LT).

Del total de éstos Lenguados, 91 se capturaron en

invierno y 103 en primavera, siendo m&s abundantes en febrero y

marzo (Fig. 7-A). De los 194 peces, 38.66 % (75) fueron

machos y 61.34 % (119) hembras, con una relacién de sexos de 1

: 1.58 respectivamente. La distribucién de frecuencias de

tallas se ve en la Figura 7-B.

Lane (1975b) sugiere que en la Bahta de Anaheim (140

millas aproximadamente al norte del Estero de Punta Banda,
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dentro de La misma provincia zoogeogrdfica), esta especie no

desova dentro de la bahia, sino en sus aguas cercanas, ya que

muy pocos adultos fueron encontrados dentro. La densa

poblacién dentro de la bahia proviene estonces’ de sus

inmediaciones. En el Estero de Punta Banda se presenta el

mismo patron. Lane (1975b) calcula el periodo de desove de la

especie entre septiembre y fines de febrero, pero se desconoce

el area de desove.

E) Paralichthys californicus

Esta especie de la Familia Bothidae se extiende desde

el Golfo de California (en poblaciones aisladas) y Bahia

Magdalena, B.C., al rio Quillayute en Washington (Miller y Lea,

1972), y hasta Klamath River, California (Andnimo, 1976).

Es comun en bahias y estuarios y se le encuentra

desde La zona intermareal hasta una profundidad de 185 m. En

el Estero de Punta Banda se le encontrd regularmente,

capturandose un total de 185 ejemplares, de los cuales 37.30 %

(69) fueron machos y 62.70 % (116) hembras, con una proporcidn

sexual de 1 ; 1.68 respectivamente. Estos resultados no

concuerdan con Haaker (1975), quien encuentra en la Bahia de

Anaheim un 67 % de machos y 33 4 de hembras para &sta misma

especie, aunque indica que lé proporcién se aproxima a 1 ‘ 1

con el incremento en Longitud.
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Del total de individuos, 58 fueron capturados en

invierno y 127 en- primavera, con Las m&éximas abundancias en

marzo y mayo (Fig. 8-A).

El intervalo de tallas fue de 110 mm a 861 mm LT. En

la Figura 8-B se ve La distribucién de frecuencias de tallas.

Haaker (1975) agrupa organismos de 0 a 110 mm en la clase de

edad de 1 aho, encontrando peces de hasta dos anos de edad, con

una lLongitud promedio de 301 mm, dentro del sistema.

Utilizando la curva de crecimiento elaborada para Anaheim bay,

en el Estero de Punta Banda se encontr®é un Lenguado de hasta 11

anos de edad y una Longitud de 861 mm LT.

F) Gymnura marmorata

Perteneciente a la Familia Dasyatididae, G. marmorata

se encuentra presente en el Pacifico americano, desde las

costas del Pert& hasta Punta Concepcidn, B.C.a, incluyendo el

Golfo de California. Es comluin au bale wa someras y a lo largo

de Las playas (Miller y Lea, 1972). Se le CapturdS durante todo

el tiempo de muestreo en el Estero de Punta Banda, colectandose

un total de 137 rayas, con ancho de disco de 320 mm hasta 1120

MMe

De las 137 rayas 36.49 % (50) fueron machos y 63.51 %
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(87) hembras, con una relacidn de sexos de 1 : 1.74,

respectivamente. En cuanto a las estaciones anuales, se

capturaron 37 en el invierno y 100 durante la primavera (Fig.

9-A), con un pico maximo en abril. En la Figura 9-B se ve la

distribucién de frecuencias de tallas.

6) Myliobatis californica

Esta especie de la Familia My lLiobatididae se

distribuye desde el Golfo de California hasta las costas de

Oregon, E.U., habitando bahias y a4reas someras arenosas (Miller

y Lea, 1972). A -pesar de que Stephen y Obrebski (1976)

mencionan que es mas comun encontrarla durante la primavera y

el verano en las costas de California, en el presente trabajo

fue mucho m&s abundante en el invierno (62 especimenes) que en

la primavera (sdlo 22 fueron capturados). Las capturas

mensuales se encuentran en la Fig. 10-A.

De Los 84 ejemplares capturados 46.43 % (39) fueron

machos y 53.57 % (45) hembras, con una relacidn de sexos de 1 :

1.15 respectivamente. La distribucién de frecuencias de tallas

(Fig. 10-B) abarcé desde los 170 mm, hasta los 860 mm de ancho

del disco.
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H) Paralabrax maculatofasciatus

Esta cabrilla de La Familia Serranidae se distribuye

desde Mazatlan, México a Monterey, E.U., incluyendo el Golfo de

California segin Miller y Lea (1972), aunque se reporta también

hasta Acapulco, Gro. (Anénimo, 1976). Es comlun en las aguas

someras, y en el Estero de Punta Banda se le encontré de forma

regular, capturandose -79 peces, con un intervalo de tallas de

171 mm a 339 mm (LT). Del total de los peces, 44 4xfueron

capturados durante los meses de invierno y 35 en la primavera.

La Figura 11-A muestra la captura mensual de la_ especie. De

los 79 ejemplares, 56.96 % (45) fueron machos y 43.04 % (34)

hembras, resultando en una relacién de sexos de 1.32 : 1

respectivamente. La Figura 11-B muestra la distribucién de

frecuencias de tallas.

Perteneciente a la Familia Scianidae, Ce. parvipinnis

se distribuye desde Mazatlan, México, hasta las Islas de Santa

Barbara, incluyendo el Golfo de California. Habita areas

someras cercanas a la costa, pero no es comln capturarla.

Miller y Lea (1972) indican que no se le registraba en la zona

desde 1930.
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Se Le capturdé por vez primera en el Estero de Punta

Banda el 21 de enero de 1983, con un total de 12 ejemplares (5

machos y 7 hembras), en febrero del mismo ano se colectaron 18

mas (7 machos y 11 hembras), en marzo se obtuvo La maxima

colecta con 22 ejemplares (11 machos y 11 hembras), y

posteriormente 10 en abril (6 machos y 4 hembras) y 11 en mayo

(5 machos y 6 hembras), totalizando 73 ejemplares. En la

Figura 12-A se ve la captura’mensual.

Durante el mes de abril las 4 hembras capturadas,

presentaron estados avanzados de madurez gonddica y en mayo 4

de las 6 hembras también. El ejemplar m&s pequeno midid 285 mm

LT y el mayor, una hembra, 440 mm LT con un peso de 955 g.

Del total capturado, 46.57 % (34) fueron machos” y

53.43 %£ (39) hembras, con una proporcién sexual de 1: 1.14

respectivamente. El intervalo, de tallas incluye organismos

desde 285 mm hasta 440 mm (LT), La distribucién de frecuencias

de tallas se ve en la figura 12-B.

J) Platyrhinoidis triseriata

Esta especie de la Familia Platyrhini dae se

distribuye desde San Francisco, E.U.(Miller y Lea, 1972) hasta

Punta Concepcién en el Golfo de California (Andnimo, 1976).

Esta raya habita aguas someras y alcanza profundidades hasta de
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46 me Es comtn al sur de California y en B. California. En

el Estero de Punta Banda se le encontré de diciembre a marzo

(Fig. 13-A) no hall&ndose presente en abril y mayo. Al

parecer es un componente temporal del Estero, que lo utiliza en

la &época preproductiva para el desove, ya que se encontraron

hembras ovigeras, con fetos y desovando durante noviembre y

diciembre. Un hecho relacionado, es que sdlo se capturaron

ejemplares adultos, con una distribucién de tallas que va de

los 220 mm a los 270 mm de ancho del disco (Fig. 13-B). de

ancho del disco. Otro argumento a favor de lo anterior, es que

la mayoria de las rayas capturadas fueron hembras, 83.87 % (52)

en total y sdlo 16.13 % (10) fueron machos, lo que resulta en

una desproporcionada razbn de sexos de 1: 5.42 favoreciendo a

las hembras.

K) Cymatogaster aggregata

Esta especie de la Familia Embiotocidae se distribuye

desde la Bahia de San Quintin, B.C. hasta Port Wrangell,

Alaska.s Habita de aguas superficiales hasta los 146 m de

profundidad (Miller y Lea, 1972). Se capturé en Los meses de

enero a mayo, encontr&ndose durante febrero y-marzo una gran

cantidad de hembras gr&avidas y con fetos a_ término, lo cual

parece indicar que ésta especie utiliza el Estero de Punta

Banda como ambiente para el desove, alimentacidén y  proteccidn

de sus juveniles. Esta suposicién se ve reforzada por el hecho
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de que el mayor ntimero de peces se capturd en febrero y marzo

(Fige 14-A) y a que las proporciones sexuales, favorecieron a

las hembras hasta en una relacién de 4 a 1 con respecto a_ los

machos, durante el mes de marzo.

En el total de los meses muestreados se weniarbrad 61

organismos, de Los cuales 29.51 % (18) fueron machos y 70.49 %

(43) hembras, con una relacidn de sexos total de1: 2.39

respectivamente. El intervalo de tallas fue de 121 mm a_é los

155 mm (LT). La Figura 14-B muestra la distribucibn de

frecuencias de tallas para esta especie.

L) Rhingobatos productus

Perteneciente a la Familia Rhinobatidae, R.» productus

se encuentra desde San Francisco, E.U. ala Isla de Cedros_ y

costas del Golfo de California (Anédnimo, 1976). Es oun

componente comun al sur de California. y B.C., encontr&andose

desde la superficie hasta los 15.5 m de profundidad (Miller y

Lea, 1972). Fué regularmente capturado en los 6 meses. de

colectas, con un total de 58 individuos (Fig. 15-A), con

tallas de ancho del disco de 250 mm a los 460 mm.

La colecta total estuvo compuesta de -44.83 % (26)

machos y 55.17 4 (32) hembras, con una relacidén de sexos de 1 :

1.23 respectivamente. De Los 58 ejemplares, 31 corresponden a
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invierno y 27 a la primavera. En la Figura 15-B se observa la

distribucién de frecuencias de tallas.

M) Menticirrhbus undulatus

Esta especie de la Familia Scianidae habita ‘a lo

largo de playas arenosas y en bahias, desde la superficie hasta

unos 14 m de profundidad (Miller y Lea, 1972). Se distribuye

desde Point Conception, California, hasta, al menos, la Bahia

de San Juanico en B.C. (Joseph, 1962), incluyendo el Golfo de

California. Se le encontré en el Estero de Punta Banda de

febrero a mayo (Fig. 16-A), estando ausente en diciembre y

enero. Se capturaron 55 ejemplares con un intervalo de tallas

de 232 mm hasta 480 mm (LT). La Figura 16-B muestra la

distribucién de frecuencias de tallas.

, Del total de corvinas, 10 corresponden al invierno” y

45 a la primavera. 36.36 % (20) fueron machos y 63.64 % (35)

hembras, con una proporcién de sexos de 1 i 1.75

respectivamente.

N) Umbrina roncador

Esta especie de la Familia Scianidae, al igual que la

corvina y el roncador, se encuentra desde Point Conception,

E-U. al Golfo de California; habitando hasta profundidades de



53

4275

 
 

 

 

 

 

 

   

A

28-

144

wn

° y

> 04 i q T q .s

a DIC ENE FEB MAR ABR MAY

>

go

a
|

= ts |
B |

ly

Qa

o} 12-4
=

8

4
               230 270 |310 |350 |390 |430 |470

269 309 349 389 429 469 509

LONGITUD TOTAL (mm)

‘FIG. 16.- Menticirrhus undulatus: A).- Capturas mensual.

B).- Distribucion de’ frecuencias de tallas.



54

46 m (Miller y Lea, 1972). Se encontrdé mas abundantemente

durante el invierno (43), que durante la primavera (9). En la

Figura 17-A se muestra la captura mensual para esta especie.

De Los 52 ejemplares capturados, 55.77 4 (29) fueron

machos, y 44.23 % (23) hembras, con una relacién total de 1.26

: 1 respectivamente. El intervalo de tallas abarcé de 235 mm

a 335 mm (LT). En La Figura 17-B se muestra la distribucién de

tallas.

0) Amphistichus argenteus

Miembro de la Familia Embiodtocidae, &sta especie se

distribuye desde Bodega Bay, E.U., hasta Bahia Playa Maria,

B.C., donde es comln encontrarlo formando cardutmenes, hasta

unos 73 m de profundidad (Miller y Lea, 1972). Esta especie es

vivipara y alcanza su primera madurez sexual en su segundo ano

de vida, a los 130 mm LS, después de que se ha formado el

segundo anillo de crecimiento (Carlisle et al, 1960). Estos

autores trabajaron en la parte surena del estado de California

y encontraron que una gran cantidad de hembras mayores de 165

mm LS, contenian embriones en todos Los estadios de desarrollo.

La mayoria de Las hembras gr&vidas fueron capturadas en febrero

de 1955. Indica también que los juveniles nacen a mediados de

marzo y hasta el mes de julio. En el presente trabajo no se

capturaron peces adultos ni juveniles muy pequenos.
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Se capturaron un total de 36 individuos,

correspondiendo 26 al invierno y 10 a la_ primavera (Fig.

18-A). El intervalo de tallas fue de 81 mm a 131 mm (LT), su

distribucién de frecuencias se ve en la Figura 18-B.

Se encontraron en La captura total, 53.33 4 (16)

hembras y 46.66 % (14) machos (6 individuos no fueron sexados),

con una proporcién sexual de 1.14 : 1 respectivamente.

P) Leptocottus armatus

Esta especie de la Familia Cottidae, se encuentra

distribuida de La Bahia de San Quintin, B.C. a Chignik, Alaska

(Miller y Lea, 1972).

L. armatus es el mas frecuente céttido de aguas

someras en la costa pacifica de Norte América. Se le encuentra

mas frecuentemente en bahfas, estuarios, Lagunas y a lo largo

de la Linea de costa (Tasto, 1975). En el Estero de Punta

Banda se le captur& con poca abundancia, en fcbrers EZ» marzo

(5), abril(13), y mayo (2), totalizando 22 ejemplares (Fig.

19-A). De éste total 10 fueron machos y 9 hembras (tres

ejemplares no pudieron ser sexados). El intervalo de tallas

fue de 115 mm a 235 mm (LT). La distribucién de frecuencias de

tallas est& en La Figura 19-B.
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Tasto (1975) estudio ésta especie en Anaheim Bay,

alli el pez mas grande que capturd fue de 172 mm LS. En el

Estero de Punta Banda La maxima Longitud registrada fue de 235

mm LT. Al parecer ésta especie desova dentro de las lLagunas

costeras y estuarios, y los sobrevivientes a la epoca de

reproduccién dejan éstos cuerpos para habitar aguas mas

profundas mar adentro (Tasto, 1975).

Q) Mustelus californicus

Este tiburén, segin Miller y Lea (1972) pertenece a

la Familia Carcharhinidae y dan su limite de distribucién

sureho hasta Mazatlan, Sine, encontrandose al norte desde Cabo

Mendocino. En cambio El Cat&logo de Peces Marinos Mexicanos
’

(Anénimo, 1976), le incluye en la Familia Triakidae, y registra

su limite surefio de distribucién sdélo hasta Guaymas, Son.

Llega a medir hasta 1.64 m, y habita aguas someras

cercanas a la costa y hasta una profundidad de 46 m. Es

aparentemente un elemento ictico accidental en el Estero de

Punta Banda, ya que sélo se capturaron 16 ejemplares en la red

de arrastre, todos ellos chicos (intervalo de tallas de 595 a

830 mm de Longitud Total). La proporcién sexual fue de 1: 1

con 8 machos y 8 hembras.

La capture mensual se ve en la figura 20-A, donde se
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observa una mayor abundancia en la primavera (13) que durante

el invierno (3), lo cual concuerda con lo encontrado por

Klingbeil et al (1975), en un trabajo realizado en La Bahia de

Anaheim, en donde la abundancia de ésta especie aumenta en los

meses de primavera y verano. Este investigador capturé con

agalleras hembras prenfadas, a principios de julio de:1973 y

también juveniles de 300 y 500 mm LT en el mismo mes. Concluye

que las hembras entran a la bahia a alimentarse y no a desovar,

lo cual realizan en aguas profundas fuera de la Bahia. La

Figura 20-B muestra la distribucién de frecuencias de tallas.

Girella nigricans

Miembro de. la Familia Girellidae, éste pez se

‘distribuye desde San Francisco, E. U. hasta Cabo San Lucas,

B.C. Sur, donde es combn, desde el intermareal hasta los 30 mo

de profundidad. Este pez aparecidO muy espordadicamente y en

bajas cantidades en Los muestreos (Fig. 21-A), con un maximo

de 5. individuos capturados en un sdlo arrastre durante el mes

de abril. No fue posible sexar a estos peces tan diminutos

(113 a 165 mm). La distribucién de frecuencias de tallas est&

en la Figura 21-B.

En la Tabla II se encuentran agrupados los resultados

generales para todas las especies anteriores.
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IT1.2 CONTENIDOS ESTONACALES

De los 2286 estémagos revisados, 1590 contenian

alimento y 696 se encontraron vacios. De los contenidos

estomacales se identificaron: dos grupos nivel Orden, dos

grupos a nivel clase, 8 a nivel familia, 10 a nivel genérico y

un total de 134 especies animales y vegetales. Lo anterior se

puede ver en el Apéndice I.

TI1.2.1. TANANO MINIMO DE MUESTRA

Para establecer si el tamafio de la muestra manejada ,

es decir, el nimero estémagos para una especie de pez, es

adecuado para describir en su totalidad la "poblacién" de

presas alimenticias o espectro tréfico, se aplicéd el wmétodo

propuesto por Hoffman (1978). En @ste método, cuando se

grafica la diversidad en K estémagos agregados (Hk) contra Kk,

resulta un grafico que al principio tiende a incrementarse (a

pesar de que algunas veces se comporta erraticamente) y que, si

la muestra K es lo suficientemente grande, Hk tendera a

estabilizarse en un punto "t",

Para entender por que Hk se comporta de @ésta manera,
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es necesario examinar como. responde el indice a los cambios

dietéticos en los estbmagos. Realizando un manejo de_ los

datos, se encontrd que, tal como Lo predice Hoffman (1978),

éste Indice es mas sensible al cambio en el ntimero de especies

(S). La adicibn de nuevas especies a los contenidos de los

estdémagos agregados incrementa la diversidad, particularmente

cuando el numero total N, de individuos de la presa, es bajo.

Incrementos en N también incrementan la diversidad,

especialmente cuando N es bajo, a pesar de lo cual, el efecto

es mucho menor que cuando se anaden nuevas’ especies. Cambios

en la distribucién de N entre las especies de las presas,

afectan la diversidad,. Para una N y S dadas, la diversidad es

mayor cuando N est& uniformemente repartida entre Sis

Proporciones desiguales resultan en una baja diversidad.

Comprendiendo ahora como se comporta la diversidad,

podemos elegir un punto "t" de estabilizacidn de la diversidad,

en el conocimiento de que, a partir de ese numero, estdbmagos

adicionales, no ser&n capaces de incrementar la diversidad. En

otras palabras, no dar&an nueva informacién acerca del espectro

trdéfico de la especie, que es lo que se busca en éste trabajo.

En las figuras 22, 23 y 24 se encuentran las graficas

con que se determind el tamaho minimo de muestra para cada una

de Las especies. La marca "t" indica el niémero de estbmagos
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para cada una de ellas. Todas cumplieron con el numero

suficiente de estémagos, excepto M. californicus y Ge

nigricans, por lo cual los andlisis cuantitativos deben_ ser

tomados con reserva.

En la Figura 22 se muestra la grafica que determina

el tamano de muestra para WM. cephalus. Se us& un método

distinto al descrito anteriormente, debido a que en el caso de

la lisa no fue posible contabilizar los individuos de las

diferentes especies, como ya se menciond en Los métodos. Asi,

se aplicé el método propuesto por Huturbia (1973), que

determina la suficiencia de la muestra, graficando el numero

acumulativo de Las especies de los contenidos (especies nuevas)

en el eje de las ordenadas, contra el numero de estbmagos

agregados al azar, en el eje de las abcisas. Cuando el numero

de especies acumuladas se estabiliza, se considera que se ha

logrado un tamaho de muestra representativo de la -dieta del

pez.
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I1I.2.2 COEFICIENTE DE VACUIDAD

El coeficiente de vacuidad (CV) es una relacién entre

el numero de estémagos vacios con respecto al total analizado,

de tal manera, que un valor de CV que se acerque a 100, ‘indica

que todos los estémagos est&n vacios, por el contrario, cuando

CV tiende a cero, indica un mayor numero de estdmagos lLlenos.

Este coeficiente es Util para establecer comparaciones' entre

dos estaciones anuales por ejemplo, dando una indicacidn de la

variacién eh intensidad alimenticia de las especies con

respecto a su alimento potencial disponible.

Para R. stearnsii se encontré un mayor CV durante el

invierno (37.79) que para la primavera (30.24). Us. halleri

presenta una mayor cantidad de estbmagos vacios en el invierno

(24.27) que en La primavera (7.54). WM. cephalus present un CV

de 33.66 % en la primavera y 5.67 % para el invierno. UH.

guttulata presentdS un mayor CV en invierno (35.16) que en

primavera (19.42). P. californicus sigue la misma tendencia

pero mas marcada con 67.24 4 de CV en invierno y 11.81 % en

primavera. En el caso de G. marmorata el fendmeno se invierte,

con un mayor CV en primavera (46.00) que en invierno (37.83).

Para las seis especies anteriores, se presenta en la Figura 25

el comportamiento del Coeficiente de Vacuidad, durante Los

meses de muestreo.
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M. californica mantuvo casi sin variacién el CV en

ambas estaciones, con un valor de 56.45 para invierno y 54.54

para la primavera. P. maculatofasciatus presenta un valor de

CV de 42.85 en primavera, mientras que para el invierno, este

coeficiente baja a 20.45. C¢. parvipinnis, tiene m&s estbmagos

vacios durante invierno, con un CV de 46.67, que durante la

primavera con 23.25de CV. P. <triseriata results con una

cantidad mayor de estdmagos vacios en la primavera, con un CV

de 46.66, que durante el invierno con 38.29. C. aggregata

presentS un CV de 29.03 en invierno, y de 46.67 en primavera.

Por su parte Re. productus muestra un alto valor de CV durante

el invierno de 58.06, y bajo en primavera con 18.52. Los

graficos del Coeficiente de Vacuidad mensual para Las ultimas 6

especies se encuentran en la Figura 26.

M2 undulatus casi no varia en su CV, con un valor en

invierno de 30.00 y en primavera de. S3ie 3S U. roncador

presentd un CV de 37.21 en invierno, y de 16.67 en primavera.

Los peces capturados de A. argenteus durante el invierno

tuvieron un CV de 23.08 y durante la primavera de 30.00. Los

ejemplares de L. armatus durante el invierno, mostraron en su

totalidad los estbmagos vacios, resultando un CV de 100.00,

durante la primavera éste valor disminuyd a 35.00. Para MM.

californicus, los valores de cv son altos, con 66.67 en

invierno y 61.54 en primavera. G. nigricans registré durante

el invierno todos los estbmagos con alimento con un CV de 0.00,
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pero hay que considerar con reserva el resultado, debido al

tamano insuficiente de la muestra. Durante primavera presenta

un CV de 50.00. Las graficas de la variacién mensual del CV

para éstas ultimas 6 especies se encuentra en la Figura 27. En

la Tabla III se encuentran los Coeficientes de Vacuidad

estacionales (invierno y primavera) para todas las especies.

La Figura 28 muestra graficamente los cambios en el Coeficiente

de Vacuidad a lo largo del tiempo, permitiendo realizar

comparaciones entre Las especies.

III.2.3 ANALISIS CUALITATIVO

R. stearnsii: En el andlisis total de los contenidos

estomacales se identificaron 2 géneros de cnidarios, 2 de

nemertinos, 1 de aschelmintos, 1 del phylum Phoronida, 12 de

moluscos, 14 de poliquetos (4 de ellos a nivel de familia), 14

de artropodos (13 de ellos de crust&ceos), y 1 del phylum

Echinodermata; haciendo un total de 47 géneros. En la_ Tabla

IV se encuentra la lista de especies que utiliza como alimento

éste roncador. También se encontrd material vegetal no

identificable, sifones de almejas y una gran cantidad de

foraminiferos no identificados.

Us. halleri: en el andlisis de los 262 estbmagos que

contenian algtn alimento se encontrd un total de 33 géneros, de
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TABLA III. Valores del Coeficiente de Vacuidad (CV),

para invierno y primavera, de las

especies estudiadas.

  

Especie Invierno Primavera

Roncador stearnsii 37.39 30.24
Urolophus haltleri 24.27 0254
Mugil cephalus 5.67 33.66
Hypsopsetta guttulata 35.16 19.42
Paralichthys californicus 67.24 11.81
Gymnura marmorata 37.83 46.00
Myliobatis californica 56.45 54.54
Paralabrax maculatofasciatus 20.45 42.85
fynoscion parvipinnis 46.67 23.25
Platyrhinoidis triseriata 38.29 46.66
fymatogaster aggregata 29.03 46.67
Rhinobatos productus 58.06 18.52
Menticirrhus undulatus 30.00 33.33
Umbrina roncador 37.21 16.67
Amphistichus argenteus 23.08 30.00
Leptocottus armatus 100.00 35.00
Mustelus californicus 66.67 61.54

Girella nigricans 0.00 — 50.00
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Tabla IV. Roncador stearnsii. Organismos

en 398 estdmagos.

Cnidaria
Anthozoa

Nematostella vectensis

Nemertea

Anopla

Mollusca

Sifones de almejas
Gastropoda

gastropodosp.
Bulla   

Elysia hedgpethi
Re Le oy pada

 

Anne lida
Polichaeta

Gonida brunnea

encontrados
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Tabla IV (Cont. )

Magelona sp.
Terebellidae sp.
Eunicidae sp.
Spionidae sp.

Dorvilleidae sp.

Arthropoda
Py cnogonida

Anoplodactylus oculospinus
Copepoda

Paracalanus paryus
Acartia tonsa
Euterpina acutifrons

Cumacea

Oxyurostylis pacifica
Anchicolurus occidentalis

Amphipoda
Oedicerotidae 2 sp.

f. laeviuscula
Mysidacea

Mysido sp.

Decapoda E

fallianassa californiensis
Hemigrapsus oregonensis

‘Cancer anthony
Scleroplax granulata

Echinodermata
Holothuroidea

Leptosynapta albicans
Ophiuroidea

ofiurido sp.

Chordata

Cephalochordata

Branchiostoma californiense

079 |
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los cuales 10 son de moluscos, 3 de_ poliquetos, 1:2 de

crustdceos (2 de ellos a nivel de familia), 4 de peces, 1

holoturido, 1 cnidario, 2 de nemertinos, y 1 de asquelmintos,

ademas se encontrd una cantidad considerable de sifones de

moluscos. En la Tabla V se encuentra la lista completa de

especies de Las que se alimenta U. halleri.

cephalus: en los  contenidos estomacales seB
S

encontré 18 especies de diatomeas y 3 de macroalgas, en lo que

a elementos floristicos se refiere. Con respecto a Los

elementos faunisticos, se identificaron 3 géneros de copépodos,

6°-de poliquetos y 3 de cumdceos, totalizando 33 géneros para

ésta especie. La mayor parte del alimento consistid en

detritus y arena fina. En la Tabla VI se encuentra la lista de

especies alimenticias.

4H ‘guttulata: el grupo alimenticio representado por

el mayor numero de géneros es el de los moluscos, con 9,

seguido de Los crust&ceos con 7 géneros, los poliquetos con 5

(uno de ellos a nivel de familia), se encontraron ademas 2

géneros de nemertinos , 1 de asquelmintos, 1 de equinodermos” y

1 de peces, totalizando 26 géneros (Tabla VII).

P. californicus: en los contenidos estomacales_ se

jdentificaron 9 géneros de peces, 11 de crustaceos, 1 de

cnidarios, 1 de poliquetos, y 1 de moluscos, haciendo un total



Tabla V. Urolophus hallerji.
en 262 estbmagos.

Cnidaria

Anthozoa

Nematostella vectensis

Nemertea

Anopla
Cerebratulus californiensis

 

Aschelminthes

Pseudocella spp.

Mollusca
Gastropoda

Amphithalamus tenuis
Bulla gouldiana
Acteocina culcitella
Chelidonura inermis
Elysia hedgpethi

Pelecypoda
Adula falcata

Macomainguinata
Donax gouldi
D. californicus
Bankya setacea

Annelida

Polichaeta

Goniada brunnea
Glycera americana
Notomastus magnus

Arthropoda
Cumacea

Qxyurostylis pacifica
Amphipoda
Oedicerotidae spp.

£. laeyviuscula
Mysidacea

Mysido sp.
Decapoda

Penaeus californiensis

Organismos encontrados

81



82

Tabla V (Cont.)

f{rangon nigromaculata
Pagurus Sp.
Portunus xanthusi
fancer anthony
Hemigrapsus oregonensis

Echinodermata
Holoturidea

Molpadia arenicola

Chordata

Pisces

Gillichthys mirabilis
Paralabrax maculatofasciatus
Mugil cephalus
Engraulis mordax



Tabla VI. Mugil cephalus. Organismos encontrados

en 219 estdmagos.

Bacilliariophyta

Achnantes Longipes
Amphora sp.
Biddulphia aurita
Chaetoceros affinis
Ch. atlanticus
Che debilis
Cocconeis disrupta
££. scutellum
Coscinodiscus excentricus
Grammatophora angulosa
G. marina
Gyrosigma sp. |.
Melosira nummul oides
M. sulcata

Navicula cancelata
N. distans

membrana ceae
mutica
peregrina

Ne
Me
Ne

  
longissima
punctata

o
i
z
i
z
i
z
i
z
t

l
e

Phoneis surirella
amphiceras
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50
I
o

l
=
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y

 

cylindrus
fragilissima
setigera

Striatella unipuctata
Surirella sp.
Thalassionema nitzschioides
Thallassiothrix frauenfeldii

I
l
p
l
a
l
n
a

ie
18

be
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Tabla VI (Cont. )

Chlorophyta
Ulotrichales

Enteromorpha clathrata
E. flexuosa

E. intestinalis
Cladophorales

Rhizoclonium riparium

Rhodophyta
Bangiales

Erythrotrichia carnea

Arthropoda

Copepoda
Acartia californiensis

Euterpina acutifrons
Microsetella rosea

Cumacea

Oxyurostylis pacifica
Leptocuma forsmani
Anchicgolurus occidentalis

Annelida

Polichaeta

Magelona pitelkai
Prionospio heterobranchia newportensis
Scolelepis _sguamatus
Dorvillea articulata
Armandia bioculata
Owenia collaris
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TABLA VII. Hypsopsetta guttulata. Especies
encontradas en 142 estbmagos.

Nemertea

Anopla

Cerebratulus californiensis
Micrura verrilli

Aschelminthes

Pseudocella sp.

Mollusca

Gastropoda

Bulla gouldiana
Barleeia haliotiphila
Caecum californicum

Polinices sp.
Acteocina culcitella

Pelecypoda

Tagelus californianus
Macoma inguinata
Siligua patula

Annelida

Polichaeta

Glycera americana
Goniaca brunnea
Spionidae sp.

Eunice biannulata
Diopatra sp.

Arthropoda
Cumacea

OQxyurostylis pacifica
Amphipoda

Oedicerotidae sp. 1

Decapoda

fallianassa californiensis
Hemigrapsus oregonensis
Pinnixa franciscana
Scleroplax granulata
Podochela sp.

Echinodermata
Holoturidea

Leptosynapta albicans
Chordata

Pisces
Fundulus
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de 23 géneros (Tabla VIII). Gs marmorata: de los contenidos

estomacales, la mayor cantidad estuvo representada por sifones

de almejas, identificandose ademds 6 géneros de crust&aceos, 5

de moluscos y 3 de poliquetos, totalizando 15 géneros. La

Tabla IX, muestra La lista de especies identificadas.

En los contenidos estomacales de M. californica se

encontraron restos vegetales de Rodophiceas, del género

Erythrotrichia, se identificé ademds 6 géneros de moluscos, 5

de crustaéceos, 1 de poliquetos y 1 de ophiuridos. Ademas se

presenta una gran cantidad de sifones de almejas (Tabla X). La

cabrilla P. maculatofasciatus es un predador rapdz que se

alimenta de varios grupos animales, se identificaron 5 géneros

de peces, 5 de crustaceos y 6 de moluscos, ademas de 2 géneros

de poliquetos y restos vegetales de macroalgas, al parecer del

género Enteromorpha (Tabla XI).

En Los contenidos estomacales de Cynoscion

parvipinnis se encontrd 5 géneros de peces, 1 de poliquetos, 1

de moluscos y 1 de nemertinos, totalizando 9 géneros (Tabla

XII). Un total de 15 géneros fueron identificados en los

contenidos estomacales de P. triseriata, de los cuales 7 fueron

de crust&ceos, 5 de peces, 1 de moluscos, 1 de poliquetos y 1

de asquelmintos (Tabla XIII). C. aggregata se alimenta en el

estero de sélo 8 géneros, de los cuales 3 son de moluscos, 2 de

crustaceos, 1 de poliquetos, 1 de nemertinos y 1 de peces,



Tabla VIII. Paralichthys californicus. Especies
encontradas en 131 estbmagos.

Cnidaria
Anthozoa

Nematostella vectensis

Mollusca
Pelecypoda

Tagelus californianus

Annelida

Polichaeta

Scoloplos agmeceps

Arthropoda
Amphipoda

Cfaprella equilibra
Oedicerotidae sp.

Cumacea

Oxyurostylis pacifica
Mysidacea

Mysidae sp.
Isopoda

Nerogila acuminata for. aster
Decapoda

Penaeus californiensis
fallianassa californiensis
frangon nigromaculata
Hemigrapsus oregonensis
Scleroplax granulata
Portunus xanthusi

Chordata

Pisces

Engraulis mordax
Anghoa compresa
Fundulus parvipinnis
Leuresthes tenuis

 

Gillichthys mirabilis
Mugil cephalus
Anchoa delicatissima



Tabla IX. Gymnura marmorata. Especies encontradas

en 77 estbmagos.

Mollusca

Sifones de almejas
Gastropoda

Bulla gouldiana
Shetidonura inermis
Elisya hedgpheti

Pelecypoda

Jagelus californianus.
Cephalopoda

Octopus sp.

Annelida
Polichaeta /

Goniada brunnea

 

Arthropoda
Decapoda

Pagurus Spe
Pleuroncodes planipes
Cancer anthony

Echinodermata
Ophiuroidea sp.
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Tabla X. Myliobatis californica. Especies
encontradas en 27 estbmagos.

Rhodophy ceae
Bangiales

Erythrotrichia sp.

Mollusca

Sifones de almejas
Gastropoda

Bulla gouldiana
Chelidonura inermis

Pelecypoda

Adula falcata
Macoma inguinata
Jagelus californianus

Annelida

Polichaeta

Glycera americana

Arthropoda
Decapoda

Callianassa californiensis
Hemigrapsus oregonensis
fancer anthony
Pinnixa franciscana
Scleroplax granulata

Echinodermata
Ophiuroidea sp.
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Tabla XI. Paralabrax maculatofasciatus. Especies

encontradas en 51 estdmagos.

Rhodophy ceae
Bangiales

Erythrotichia sp.

Mollusca

Gastropoda

Bulla gouldiana
Chelidonura inermis
Barleeia haliotiphila

Pelecypoda

Adula californiensis
Tagelus californianus
Solen rosaceus

Annelida
Polichaeta

Mediomastus californiensis

Scoloplos acmeceps

Arthropoda
Decapoda

Hemigrapsus oregonensis
Scleroplax granulata
Podochela sp.
Xanthidae sp.
Mysidaceo sp.

Chordata

Pisces

Sardinops sagax
Anisostremus davidsonii
Amphistichus argenteus
Gillichthys mirabilis
Mugil cephalus
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Tabla XII. Cynoscion parvipinnis. Especies
encontradas en 49 estbmagos.

Nemertea

Anopla

ferebratulus californiensis

Mollusca

Pelecypoda

Tagelus californianus

Annelida
Polichaeta

Goniada brunnea

Arthropoda
Decapoda

Callianassa californiensis

Chordata

Pisces

Fundulus parvipinnis

 

Atherinops affinis



Tabla XIII. Platyrhinoidis triseriata. Especies
encontradas en 37 estdmagos.

Aschelminthes

Pseudocella spp.

Mollusca

Pelecypoda

Tagelus californianus

Annelida

~ Polichaeta

Goniada brunnea

Arthropoda
Cumacea

Oxyurostylis pacifica
Amphipoda ‘

Oedicerotidae sp. 1

Caprella lLaeviuscula
Decapoda

fallianassa californiensis
Hemigrapsus oregonensis
Portunus xanthusi xanthusi
Brachiuro sp.

Chordata

Pisces

Fundulus parvipinnis
Paralabrax nebulifer

fymatogaster aggregata
Xenistius californiensis
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aparte de una gran cantidad de foraminiferos no identificados

(Tabla XIV).

El pez guitarra R. productus se alimenta de un total

de 12 géneros, 4 de ellos son de crust&ceos, 2 de moluscos, 3

de peces, 1 de poliquetos, 1 de cnidarios y 1 holoturido (Tabla

XV). Ms. undulatus se alimentd de 5 géneros de crust&aceos, 3 de

moluscos, 3 de poliquetos y 2 de peces, adem&s de una gran

cantidad de sifones de almejas, totalizando 13 géneros (Tabla

XVI). U. roncador se alimenta de un total de 16 géneros, 5 son

de crustdéceos, 4 de poliquetos, 3 de moluscos, 1 de peces, 1 de

nemertinos'y 1 género de asquelmintos, se encontraron restos

vegetales de la macroalga Rhizoclonium sp., ademas de sifones

de almejas (Tabla XVII).

argenteus se alimenta principalmente de crustaceos

(9 géneros), ‘también come de 4 géneros de moluscos, 3 de

poliquetos, y dos de peces, totalizando 18 géneros (Tabla

XVIII). En Los contenidos estomacales de L. armatus sbdlo_ se

encontraron 10 géneros, 2 de poliquetos, 7 de crustaceos y 1 de

peces (Tabla XIX). En los de M. californicus se encontrd 3

géneros de artrépodos, 2 de peces, 1 de moluscos y 1 de

asquelmintos, con un total de 7 géneros (Tabla XX). Por ultimo

G. nigricans totalizs 8 géneros, 3 fueron de moluscos, 3 de

crustdceos y 2 de macroalgas. También se encontrd restos.’ de

insectos que no fueron identificados (Tabla XXI1).



Tabla XIV. Cymatogaster aggregata. Especies
encontradas en 38 estbmagos.

Protozoa

Rhizopodea

Foraminifera spp.

Nemertea

Anopla

ferebratulus californiensis

Mollusca
Pelecypoda

Mytilus edulis
Solen sicarius
Donax gouldi

Annelida

Polichaeta

Goniada brunnea

Arthropoda

Amphipoda

Oedicerotidae sp. 1

Chordata

Pisces

Amphistichus argenteus

94



Tabla XV. Rhinobatos productus. Especies
. encontradas en 35 estdmagos.

Cnidaria

Anthozoa

Renilla kollikeri

Mollusca
Pelecypoda

Jagelus californianus
Cephalopoda

Qctopus spe

Annelida
Polichaeta

Goniada brunnea

Arthropoda

Cumacea

Oxyurostylis pacifica
Decapoda

fallianassa californiensis
Hemigrapsus Oregonensis
fancer anthony

Chordata

Pisces

Engraulis mordax
Platyrhinoidis triseriata

Echinodermata
Holothuroidea

Molpadia arenicola



Tabla XVI. Menticirrhus undulatus. Especies
encontradas en 37 estbmagos.

Mollusca
Sifones de almejas

Pelecypoda

Donax gouldi
Siligua patula

Annelida

Polichaeta

Goniada brunnea
Notomastus magnus
Dorvillea articulata

Arthropoda

Cumacea

Oxyurostylis pacifica
Amphipoda

faprella eguilibra
Oedicerotidae sp. 1

Decapoda

fallianassa californie
Hemigrapsus oregonensi

   
n

§

Chordata

Pisces

Amphistichus argenteus
Gillichthys mirabilis
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Tabla XVII. Umbrina roncador. Organismos
en 31 estbmagos.

Chlorophy ceae
Ulotrichales

Rhizoclonium sp.

Nemertea

Anopla

ferebratulus californiensis

Aschelminthes

Pseudocella spp.

Mollusca
Sifones de almejas.

Gastropoda

Bulla gouldiana
Chelidonura inermis

Elysia hedgpethi

Annelida
Polichaeta

Goniada brunnea
Glycera americana
Schistomeringos Longicornis
Chaetopterus sp.

Arthropoda
Cumacea

Oxyurostylis pacifica
Amphipoda :

Oedicerotidae sp.

Decapoda

Hemigrapsus oregonensis
Scleroplax granulata

Chordata

Pisces

Fundulus parvipinis

encontrados
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Tabla XVIII. Amphistichus argenteus. Especies
encontradas en 28 estbmagos.

Mollusca

Pelecypoda

Adula falcata
Mytilus edulis
Donax gould
Solen rosaceus

Annelida
Polichaeta

Goniada brunnea
Notomastus magnus
Travisia gigas

Arthropoda

Cumacea

Oxyurostylis pacifica
Amphipoda

faprella eguilibra
My sydacea

Mysido sp.
Decapoda

fallianassa californiensis
frangon nigromaculata
Hemigrapsus oregonensis
Cancer anthony
Scleroplax granulata
Portunus xanthusi

Chordata

Pisces

Leuresthes tenuis
Amphistighus argenteus
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Tabla XIX. Leptocottus armatus. Especies
encontradas en 13 estbmagos.

Annelida
Polichaeta

Goniada brunnea

Mageloma pitelkai

Arthropoda
Amphipoda

C. laeviuscula
' Oedicerotidae sp.

Cumacea

Oxyurostylis pacifica
Decapoda

frangon nigromaculata
Hemigrapsus oregonensis
Callianassa californiensis

Chordata

Pisces

Anchoa compressa
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Tabla XX. Mustelus californicus. Organismos

encontrados en 6 estbmagos.

Aschelminthes

Pseudocella spp.

Mollusca

Pelecypoda

Tagelus californianus

Arthropoda

Decapoda

Callianassa californiensis
Hemigrapsus oregonensis
Portunus xanthusi

Chordata

Pisces

Gillichthys mirabilis
fymatogaster aggregata
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Tabla XXI. Girella nigricans. Especies
encontradas en 9 estbmagos.

Divisidén Chlorophyta
Ulotrichales

Enteromorpha spe

Divisién Rhodophyta
Bangiales

Erithrotrichia sp.

Mollusca

Gastropoda

Acteocina culcitella
Pelecypoda

Donax gouldi

Arthropoda
Decapoda

fallianassa californiensis
Hemigrapsus oregonensis
Pinnixa frangisgana

Insectos no identificados
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T11.2.4 ANALISIS CUANTITATIVO

El andlisis de tipo cuantitativo que se realizd con

respecto a los estdmagos y contenidos estomacales incluyb: A)

Indice de Llenado Estomacal, B) Indice de Frecuencia de

Ocurrencia, y C) El Porcentaje Volumétrico.

A) INDICE DE LLENADO ESTOMACAL (Ir).

Este indice es la razbn expresada como porcentaje,

del peso del alimento o contenido estomacal, con respecto al

peso total del pez. Estos datos son muy importantes para tener

una idea de la intensidad de La alimentacidn de los organismos.

En el presente trabajo ayuda a comparar la intensidad de

alimentacién de una especie con respecto a_ las estaciones

invierno y primavera.

R. stearnsii mantiene constantes Los valores de Ir en

ambas estaciones, con un valor para el invierno de 0.755 y para

la primavera de 0.750. U. halleri presenta un valor de Ir de

0.24 para el invierno y de 0.62 para la primavera. MN. cephalus

en invierno se alimenta con menos intensidad, con un valor de
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Ir de 0.293, que durante la primavera con Ir de 1.18. H.

guttulata presenta mayor grado de llenado en la primavera con

 

1.878, mientras que para invierno es de 0.791. P. californicus

presenta un Ir de 4.64 en invierno, y de 3.83 en la primavera.

G. marmorata tiene un Ir de 0.53 en el invierno y en la

primavera de 0.95. Las graficas dé la variacién mensual del

Indice de Llenado para €éstas 6 especies, se encuentran en la

Figura 29,

M. entiPoenpes tiene un Ir de 0.315 para el invierno,

y de 0.270 para la primavera. P. maculatofasciatus se alimenta

m&s iutensamente durante el invierno, con un Ir de 1.82, que

durante la primavera, Ir de 1.15. C. parvipinnis casi no varia

en su Ir, con un valor para invierno de 0.47 y para primavera

de 0.50. P, triseriata tiene un Ir de 0.53 para invierno y de

0.66 para la primavera. C. aggregata se alimenta mas

intensamente en invierno, con un Ir de 0.77, mientras que para

la primavera el valor es 0.25. R. productus se alimenta mas

intensamente en la primavera que durante el invierno, con

valores respectivos de 0.19 y 0.27. Las graiicas de la

variacién mensual del Ir de las anteriores 6 especies. se

encuentran en la Figura 30.

M. undulatus presenta un valor de Ir de 0.42 para el

invierno y de 0.92 para la primavera. U. roncador present6é un

valor de Ir de 0.60 para el invierno y de 0.32 para la
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FIG.29- Indice de Ilenado estomacal mensual.
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primavera. A. argenteus tambien presenta una mayor intensidad

de alimentacién en el invierno (1.71) que para la primavera

(0.365). Lb. armatus en cambio presentd un valor mas alto de Ir

para la primavera (1.29) que para el invierno (0.45). Me

californicus presentd un valor de Ir de 0.28 para el invierno y

de 0.97 para la primavera. G. nigricans tiene un Ir de 0.21

para invierno y de 0.42 para la primavera. Las graficas de la

variacién mensual:. del Ir de las ultimas 6 especies. se

encuentran en La Figura 31. En la Tabla XXII se presentan los

valores del Indice de Llenado Estomacal de todas las especies,

correspondientes a invierno y primavera.
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FIG.3!—Indice de Ilenado estomacal mensual.
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TABLA XXII. Valores del Indice de Llenado (Ir),
para invierno y primavera, de las
especies estudiadas.

   

 

Especie Invierno Primavera

Roncador stearnsii 0.75 0.75
Urolophus halleri 0.24 0.62
Hugil cephalus 0.29 1.18
Hypsopsetta guttulata 0.79 1.86
Paralichthys californicus 4.64 3.83
Gymnura warmorata 0.53 0.95

0.31 0.27
1.82 1 ald

Cynoscion parvipinnis 0.47 0.50
Platyrhinoidis triseriata 0.53 0.68

0.77 0.25
0.19 0.27
0.42 0.92

Unbrina roncador 0.60 0.32
Awphistichus argenteus 1.71 0.36
Leptocottus armatus 0.45 1.29
Hustelus californicus 0.28 0.97
Girella nigricans 0.21 0.42
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B) INDICE DE FRECUENCIA DE OCURRENCIA (FO)

Roncador stearnsii. En cuanto a FO se refiere se

registraron Los siguientes alimentos con un 100 % de FO, dos

géneros de anfipodos gam&ridos (Familia Oedicerotidae sp.1 y

spe2), el anfipodo caprélido Caprella eguilibra, los restos

vegetales y el poliqueto Goniada brunnea. Con 99 % de FO se

encontraron presentes el anfipodo CC. laeviuscula y el poliqueto

Lumbrineris inflata. Les siguieron los sifones de almejas con

96.83 %, el copépodo Acartia tonsa con 93.66 4%, el nem&todo

Pseudocella sp. con 86.66 %, el cnidario Nematostella

sis con 80.16 %, el copépodo Euterpina acutifrons con 56l
< ecte

% y el pelecipodo Donax californicus con 54.83 %. El resto de

las especies fueron alimento secundario y accidental, segtin

este indice.

Para Urolophus halleri el alimento que tuvo una mayor

FO fue el decapodo Callianassa californiensis con 63.07 4%.

Otros crust&ceos que se constituyeron como alimento primario

(FO > 0.5) fueron Los anfipodos de la familia Oedicerotidae

(sp. 1 y sp. 2), y C2. eguilibra, con respecto a los moluscos

fueron el pelecipodo D., gouldi y el gasterdpodo Elysia

I
>edgpethi, asi como el poliqueto G. brunnea y los nematodos del

género Pseudocella. El resto fue alimento secundario y

accidental.
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Con Respecto a Mugil cephalus, fue incluido en el

andlisis de FO el detritus, debido a que es una fuente muy

importante de alimento para la lisa (Odum, 1963 y 1968a.),

estuvo presente en el 100 % de Los estbmagos, constituy&ndose

asl cone alimento primario. Con respecto a las diatomeas, los

géneros que son alimento primario (FO > 0.5) son Cocconeis,

Natzchia, Chaetoceros, Navicula, Rhizosolenia y Amphora. Como

alimento secundario (0.10 < FO < 0.5), se encuentran Achnantes,

Biddulphia, Gyrosigma, Grammatophora, Oscilatoria, Raphoneis y

Thallassiothrix. El resto son alimento accidental (FO < 0.10).

Con respecto a las algas, los tres géneros

representados son todos alimento secundario. Los tres géneros

de copépodos son todos alimento’ primario. Los nematodos,

secundario y los grupos restantes son alimento accidental.

Para Hypsopsetta guttulata los alimentos primarios

son: el gamarido sp. 1 de ta Familia Oedicerotidae con 100 %

de FO, el gasterdpodo Bulla gouldiana con 86.67 %, Pseudocella

spe con 84.99 %, los poliquetos con 78.66 %, el cumadceo 0.

pacifica con 77.11 4, el gasterbdpodo Caecum californicum con

68.77 4, C.californiensis con 59.86 %, el pelecipodo Nacoma

inguinata con 56.25 % y el gasterbpodo Acteocina culcitella con

51661 Ae El resto de Los grupos fueron alimento  secundario,

excepto el pelecipodo Tagelus californianus que fue accidental.
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En Paralichthys californigus la Unica especie que se

catalogd como alimento primario fue el cnidario Nematostella

vectensis con 95.33 4%, el resto fue alimento secundario,

except uando a los poliquetos, a_ los decdpodos Penaeus

faliforniensis, Scleroplax granulata, los peces Paralabrax

nebulifer, y Mugil cephalus, y el isdpodo Nerocila acuminata,

quienes fueron alimento accidental.

La manta Gymnura marmorata, se alimenta primariamente

‘de sifones de almejas (97.83 %) y el poliqueto G. brunnea

(71.05 %). El decapodo Pleuroncodes planipes, el ofiuroideo y

el cefalbpodo Octopus sp. fueron alimento accidental, el resto

de Las especies fue alimento secundario.

Myliobatis californica se alimenta primariamente del

decapodo ¢. californiensis (100 %), el gasterbpodo Bulla

gouldiana (100 %) y sifones de molusco (100 %). EL pelecipodo

Macoma inguinata fue también alimento primario (58.57 %) y el

resto alimento secundario, excepto el de cdpodo Pinnixa

franciscana que fue alimento accidental.

Paralabrax maculatofasciatus tuvo como alimento

primario a los poliquetos. El resto fue alimento secundario,

excepto Chelidonura inermis que fue accidental.

fLynoscion parvipinnis no presentS ningtin alimento
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primario. Los peces Atherinops affinis y Paralabrax nebulifer

fueron alimento accidental y el resto alimento secundario,

entre estos Ultimos el decapodo ¢. californiensis tuvo la mayor

FO con 47.42 %.

Platyrhinoidis triseriata presenta como atimento

primario al nematodo Pseudocella sp. (81.25 %), a los

pacifica (55.5 %). Los peces F. parvipinnis, Ps

nebulifer, Anisostemus davidsonii fueron alimento accidental y

poliqueto G. brunnea (78.53 %), a los foraminiferos (69.80 4%),

al anfipodo ¢ eguilibra (66.93 %) y el pelecipodo D. gouldi

(65.20 %). El resto de las especies fueron alimento

se cundario.

En el caso de Rhinobatos productus no hubo alimento

primario y sdlo el holot&rido Molpadia arenicola, el cnidario

Renilla kollikeri y Octopus sp. fueron accidentales, el resto

del alimento fue secundario, de entre los cuales destacan el

cumaceo QO. pacifica (42.5 %) y el pez Engraulis mordax (41.94

ha)

Para Menticirrhus undulatus se encontraron los



siguientes grupos como alimento primario: anfipodos Gamaridos

de la sp.1 (76.11 4), sifones de almejas (75 %), el cumdceo OQ.

Pacifica (66.89 %), el anfipodo C. eguilibra (66.46 4), el

decapodo Callianassa californiensis (57 %), el pelecipodo Solen

Sicarius (53.57 %) y el poliqueto G. brunnea (52.64 4%). El

restode las especies fue alimento secundario.

Umbrina roncador se alimenta preferencialmente de

vegetales (Rhizoclonium sp.) con 100 % de FO, del anf'podo

gamarido sp. 2 (91 %), del decdpodo Hemigrapsus oregonensis

_ (72 4) y el cumaceo O« pacifica (56.53 %), el resto es alimento

secundario.

Amphistichus argenteus. De los contenidos

estomacales, ninguna especie se  constituyb en alimento

‘pained s. El decdpodo Portunus xanthusi, los pelecitpodos Adula

falcata, Mytilus edulis y Donax gouldi, asi como los peces

Leuresthes tenuis y Amphistichus argenteus fueron alimento

accidental, el resto fue alimento secundario.

Leptocottus armatus se alimenta preferentemente de

californiensis (83.33 %), 4H. oregonensislos decapodos ¢

(80.00 4) y Pe. franciscana (76. %), el resto de los contenidos

fueron alimento secundario.

Mustelus californicus. En todos los estbmagos_ se
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encontraron los decdpodos ¢, californiensis y P. xanthusi, el

pez Cymatogaster aggregata y el nematodo Pseudeocella sp.

(todos ellos con una FO de 100 %), el resto se catalogd como

alimento secundario.

Girella nigricans se alimentS preponderantemente de

algas y restos vegetales con un 100 % de FO. El gasterdpodo

Acteocina culcitella también fue alimento primario (70 %) y el

resto de las especies fueron alimento secundario, destacando

Los decdpodos H. oregonensis y Ce californiensis con 46 y 36 %

respectivamente.
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C) ANALISIS VOLUMETRICO

La medicién del vollmen de las especies que

comprenden el contenido estomacal de un pez, es muy importante,

ya que @ésta medicibn tiene relacidn directa con La biomasa, e

métodosindica mas acerca del valor nutricional que otros

(Calliet, 1976).

Roncador stearnsii se alimenta mas fuertemente de los

crust4ceos con un porcentaje volumétrico total de 46.18 %. Le

siguen los moluscos con 24.38 % y Los sifones de almejas con

13.98 % Los poliquetos aportaron el 10 % y el resto de los

grupos en total, el 5 &% restante. Las especies que por si

solas aportaron mayor biomasa fueron Callianassa californiensis

con 9.99 % del total, y el Gamarido sp. 2 con el 9.76 4%. La

Figura 32-A muestra el gr&fico del porcentaje volumétrico total

para ésta especie.

Urolophus halleri. Fueron tres. los grupos mas

importantes de organismos que formaron el contenido estomacal

de ésta especie: Los crustAdceos con 62 %, los peces con el 15

% y los moluscos con el 15.27 % del porcentaje volumétrico

total, constituyendo conjuntamente, el 92.27 % de éste. Del 62

% de los crusta&ceos, el decA&podo Callianassa californiensis
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Roncador stearnsii
46% Crustaceos

24% EE Moluscos

10% Fa Poliquetos

14% Sifones

5% [_] Otros

 

 
 

 

 

   

Urolophus halleri
62% BB Crustaceos

15% Ee Moluscos

15% Fil Peces

5% [EJPoliquetos

3% [] Otros .

 

 

  
 

Fig. 32- Porcentajes volumetricos totales del contenido estomacal.
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formb el 52 % y el 32.24 % del volumen total, siendo con esto

la especie alimenticia m&s importante para Us. halleri.e En La

Figura 32-B se encuentra la grafica del porcentaje volumétrico

total.

Mugil cephalus. La contribucién total al voltmen

estomacal de cada uno de los grupos alimenticios en todos los

meses es: arena 27.4 %, detritus 28.6 %, copépodos 17 4%,

diatomeas 14 %, algas 10.4 % y otros 2.6 %, que corresponde al

resto de Los grupos (Fig. 33-A). Se incluye la. arena en el

analisis volumétrico. debido a que este tipo de sedimentos

contiene grandes concentraciones de microflora y microfauna

asociadas (Odum, 1968a), que son asimiladas por la lisa. Por

otro lado es interesante analizar los cambios en los

porcentajes volumétricos de arena con respecto al detritus y el

resto de los componentes, puke ‘wee puede dar una nocién de Los

cambios en la estrategia alimenticia de la lisa con respecto a

los cambios en el medio. En Los meses de enero y febrero se

encuentra un porcentaje volumétrico de arena en los estdmagos

de 42 y 43 % respectivamente y el detritus representa el 22 y

21 % del porcentaje volumétrico para los mismos_ meses. En

marzo y abril la proporcién cambia con 24 y 12 % del volumen de

arena respectivamente, mientras el detritus totalizb 30 y 38 %

del volumen para los mismos meses.

Hypsopsetta guttulata. Esta especie sé alimenta
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Fig. 33- Porcentajes volumetricos totales del contenido estomacal.
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preponderantemente de crust&éceos con un 45 % del  porcentaje

total, de éste, el 34 % corresponde Unicamente a Ce

californiensis, y el 11 % restante se reparte entre el resto de

los crustdceos. 38 % del porcentaje total corresponde a_ los

moluscos, del cual, el 20.9 % lo constituye Bulla gouldiana.

El 17 % restante lo formaron Los dem&s grupos (Fig. 33-B).

Paralichthys californicus. Este lenguado presenta

una preferencia muy marcada en su alimentacién por dos grupos:

los grandes crust&ceos y los peces. -Al primero corresponde' un

por centaje volumétrico de 49 % y al segundo el 42 4%,

totalizando entre ambos el 91 4%. Callianassa californiensis

contribuyd con 20 & y P. xanthusi con 13 %, el 16 % restante lo

formaron otros  crust&ceos. Le tenuis aportd el 10% y Et

mordax el 8 %, siendo el 24 % restante aportado por los’ otros

peces. El 9 % restante del porcentaje total corresponde al

resto de los grupos (Fig. 34-A).

Gimnura marmorata. Esta manta se alimenta

principalmente de los” grandes crust&dceos y los moluscos. Los

primeros totalizaron un 68.97 % del porcentaje total y los

segundos un 62 % Las especies que de manera individual fueron

las mas importantes son: Cy anthony (22 %), C. nigromaculata

(21 4) y C2. californiensis (19 %). El resto de los crust&ceos

totaliz6 sdlo el 7 &%. Los moluscos aportaron el 11 % y Los

sifones de almejas el 15 %. El 5 % restante est& formado por



 

Gymnura marmorata

 

Paralichthys californicus

  

20% QR) Collionossa californiensis
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Otros crustaceos

 

18%
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8% Engroulis mordox
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Fig. 34~Porcentajes volumetricos totales del contenido estomacal.
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el resto de las especies (Fig. 34-B).

Myliobatis californica. En el caso de ésta especie,

se vuelve a repetir la importancia primaria en la dieta de

fallianassa californiensis, con una aportacidn del 26 % al

porcentaje total. Los crust&ceos restantes forman el: 15 %

Bulla gouldiana aporta el 22 % y el resto de los moluscos 5 4%

&’s. Los sifones de almejas el 20 % y el 11 % restante del3

total, lo representan Las dem&s especies (Figs 35-A).

Paralabrax maculatofasciatus. No existe en la dieta

de ésta cabrilla una especie que destaque por si sola. Se

alimenta basicamente de 3 grandes grupos: de organismos, los

crustéceos con 31 %, los peces con 43 % y los moluscos con 14

he El 11% restante se reparte entre Las dem&as especies (Fig.

35-B).

fynoscion parvipinnis. El de capodo ce

californiensis, como en la mayoria de las especies anteriores,

se constituye para &ésta especie en el alimento mas importante

con un 51 % de aportacién al porcentaje volumétrico total, le

siguen en abundancia los peces con 39 4&4, de donde Ey

parvipinnis tiene el 12.63 %, C. aggregata 11.12 %, y As

argenteus- 10.51 %. El 10 % restante corresponde al resto de

las especies (Fig. 36-A).
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Fig. 35> Porcentajes volumetricos totales del contenido estomacal.
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Cynoscion porvipinnis 51% MBY Collianosso californiensis
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Fig. 36+ Porcentajes volumetricos totales del contenido estomacal.
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Platyrhinoidis triseriata. Se alimenta

principalmente de crust&ceos con una aportacién del 64 %. De

entre éstos destacan: C. californiensis (31 4%), P. xanthusi

(15 4) y He. oregonensis (12 %), el resto de los crustaceos

aportaron 6 % mas. Los peces totalizaron el 24 %, del cual Xs

californiensis representa 7.47 % y C. aggregata 8.05 %.° El 12

% restante del porcentaje volumétrico total corresponde a_ las

demas especies (Fig. 36-B).
‘

Cymatogaster aggregata. Se alimenta b&sicamente de

moluscos con un 40.98 %, del cual 21 % corresponde a D. gouldi

y 16.01 % a Me edulis. La especie que fue por si sdla la mas

importante es A argenteus con un 32 4% del  porcentaje

volumétrico total. El poliqueto G. brunnea aportd el 18.42 %.

El resto del porcentaje se repartid entre las dem&s especies,

destacando de entre &éstas Cerebratulus californiensis. con 5.42

% de contribucién (Fig. 37-A).

Rhinobatos productus. 5 especies conjuntaron- el

82.07 % del porcentaje volumétrico total, Ce. anthony (24.15 4%),

Callianassa californiensis (22.89 %), H. oregonensis (11.35 4%),

E.~ mordax (12.33 %) y S$. sagax (11.35 4). El 18 % restante

Menticirrhus undulatus. Esta especie se alimenta

fuertemente de sifones de almejas, con una aportacidén al
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Fig. 37~ Porcentajes volumetricos totales del contenido estomacal.
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porcentaje total del 60.76 %. Calltianassa californiensis

aportd el 12 %, los moluscos el 11 % y el 6 4 restante los

otros crustdceos y Las demas especies (Fig. 38-A).

Umbrina roncador. Este scianido se alimenta

principalmente de crust&aceos con un 46 % del volumen total. 40

’“ corresponde a Hs. oregonensis. Los ae LUBHOE aportaron el 14

%, los restos vegetales el 12 %, los poliquetos el 5 % y el

resto de los grupos el 24.% (Fig. 38-B).

Amphistichus argenteus se alimenta casi

exclusivamente de dec&podos en Lo que a biomasa se refiere, con

un 85 % del total. De &éste, las especies que contribuyeron es

- californiensis (31.64 %), C. anthony (25.55 4),como sigue: C€

Hs Oregonensis (23.03 %) y S. granulata (4.89 %). El 15 %

restante se repartid entre las dem&&S especies alimenticias

(Fig. 39-A).

Leptocottus armatus. Se alimenta principalmente de 4

decdpodos, ¢. californiensis (21 %), C2 nigromaculata (15 4%),

Hs oregonensis (13 %) y P. francisgana (8 %), totalizando el 57

% del porcentaje volumétrico total. Los poliquetos aportaron

el 21 % y Aw compresa el 20 %. El restante 2 4 lo representan

las dem&s especies (Fig. 39-B).

Mustelus californicus. Se alimenta principalmente de
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Fig. 38-Porcentajes volumetricos totales del contenido estomacal.
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Fig.39-Porcentajes volumetricos totales del contenido estomoacol.
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fallianassa californiensis con un 50.25 % del porcentaje total.

Le sigue en importancia €. aggregata con 20 %, H. oregonensis

con&8 % y Ps. xanthusi con 7 %, el resto Lo aportan Las demas

especies (Fig. 40-A). En este caso, asi como en el de Gs

Digricans, éstos isOk Ba dds deben ser tomados con reserva, ya

que la muestra no se puede considerar representativa -de la

dieta del pez. Asi , éstos resultados son ttiles sdlo para

tener una idea acerca de su alimentacidn.

Girella nigricans. Su alimentacién es en gran medida

de tipo herbivoro, ya que los restos vegetales totalizaron 29

4. Cs californiensis aportd 27 %, Hs oregonensis el 20 %, Ps

franciscana el 9 %4 y el resto los demas componentes

alimenticios (Fig. 40-B).
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Fig.40~-Porcentajes volumetricos totales. del contenido estomacal.
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IV DISCUSIONES

Salinidad y Temperatura. La temperatura tmantuvo un

incremento de diciembre a mayo con un intervalo de variaci6dn

entre 13.3 a 19 grados centigrados (Ver Fig. 3). En cambio la

salinidad decrecidé de diciembre a marzo desde 34 hasta 16

partes por,.mil, esto debido probablemente a que durante febrero

y marzo se registraron Liles aa de intensidad poco comtun. Para

los meses de abril y mayo se incrementa la salinidad hasta 33

partes por mil. Esto de alguna manera pudo haber afectado la

estrategia alimenticia de algunas especies (ver la discusidn

con respecto a la lisa).

Cuando se pretende evaluar la ‘comunidad ictica de un

sistema es imprescindible considerar el tipo de redes y artes

de pesca a emplear, ya que muchas especies pueden no- ser

capturadas, y creerse con esto que no se encuentran presentes.

Lo anterior sucedidé en el presente estudio. Con las artes de

pesca empleadas | solo se capturaron 21 especies, pero en los

estémagos de éstas, aparecieron representantes de otras diez

especies de peces. De esta manera el estudio de los contenidos

estomacales de peces nos puede servir a manera de unidades de

muestreo del sistema. A pesar de lo anterior se puede pensar

que estos organismos pudieron haber sido depredados fuera del
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sistema y Llevados hasta éste en los estbmagos de Los peces, no

encontrandose efectivamente en el estero. Esta posibilidad

existe, pero es poco probable debido a que la mayoria de los

contenidos analizados fueron encontrados en peces no

transitorios. Por otro lado, el alimento en peces transitorios

puede digerirse r&dpidamente y por lo tanto nada de lLo‘que se

encuentre en los estdmagos de los peces pudo haber’ sido

ingerido fuera del estero. Esta opinién es compartida por Lane

(1975a) en su trabajo en Anaheim Bay y en el que reporta casi

todas las especies de peces incluidas o capturadas en el

presente estudio.

Por Lo anterior, la comunidad ictica se  hubiera

muestreado mas completamente, de haberse usado redes de malla

mas fina, aparte de las usadas, ya que Las diez especies que no

aparecieron en los muestreos, pero si en los estbmagos’ son

especies pequefnas.

Con respecto al analisis de los contenidos

estomacales, el grado de Llenado del tracto digestivo o sea la

masa total. del material ingerido es un indicador de_ las

condiciones del nicho ecolbgico del pez (Berg, 1979). Este

grado de Llenado se encuentra influenciado por la competencia

por el alimento, distribucién de los organismos que le sirven

de alimento, salud del pez y factores abidticos.
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Muchos investigadores han estudiado el grado de

Llenado del tracto digestivo, a partir de Las dimensiones de

las particulas del contenido o bien de la cantidad de alimento

contenido. Pillay (1953) usd siete grados de Llenado desde

"vacio" hasta "muy lLleno". Hynes (1950) asignd diez grados de

Llenado desde "vacio" hasta "distendido". Es por &ésto: que no

existe un criterio exacto para determinar el grado de lLlenado,

por ejemplo medio lleno. Dichas estimaciones son. hechas

subjetivamente por los cientificos, resultando en que estudios

diferentes no pueden’ ser comparados. A pesar de lo anterior,

este tipo de datos son importantes para tener una idea de la

intensidad de alimentacidn de los organismos. Una manera de

resolver este problema es La medicidn del peso del alimento

ingerido, el cual puede ser f&cilmente estandarizado si la

cantidad de alimento es expresada como un porcentaje del peso

total del pez. Esta relaet Br fue definida por Hureau (1969) y

ha sido usada satisfactoriamente por Albertine (1973) y Berg

(1979). Esta es el indice de grado de Llenado "Ir".

La composicién de especies que conforman el alimento

de cada pez, proporciona valiosa informacién acerca del nicho

que éste ocupa en su_ habitat. La naturaleza del alimento

ingerido depende de la morfologia y comportamiento alimenticio

del pez, asi como de la composicidén y cantidad de alimento

disponible (Pillay, 1952). Por lo tanto para obtener una

informacién clara acerca de Los h&bitos de una especie y de su
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papel en La comunidad es recomendable investigar sus fuentes de

alimento potencial, asi como sus contenidos estomacales. La

disponibilidad del alimento potencial es definida como aquellas

especies de plantas y animales que ocurren en el habitat y_ se

consideran disponibles para el pez, basados en el conocimiento

de su morfologia y comportamiento alimenticio (Berg, 1979).

Desgraciadamente en este trabajo no se hicieron

estudios del bentos (donde se alimentan la mayor4a de los peces

capturados), ni existen trabajos a la fecha que nos permitan

evaluar la abundancia y composicién de Las especies de la fauna

bentbnica, para poder conocer la disponibilidad del alimento

potencial de la ictiofauna, por lo que los resultados obtenidos

con respecto a la frecuencia de ocurrencia de las especies de

que se alimentan los peces deben ser tomados con reservas

El calculo de Frecuencia de Ocurnrencia (FO) de un

componente alimenticio, se ha usado para conocer la preferencia

alimenticia del pez, asi como La importancia de un recurso en

su dieta. Este método tiene algunas desventajas, una de ellas

es que la cantidad de rubros alimenticios no es considerada.

Asi componentes representados sdlo por uno o dos particulas en

el 90 % de los peces, por ejemplo, tienen asignado el mismo

valor de FO que otro componente que se encuentra en numero de

200 o 300 por pez en el 90 % de la muestra. Otro problema es

que no es posible discriminar entre valores altos de_ FO
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resultantes de la alta abundancia de un rubro alimenticio, en

el alimento potencial disponible y aquel .resultante de una

fuerte preferencia del pez por dicho componente. Este problema

se elimina si se tiene informacidn acerca del alimento

potencial disponible.

A continuacién se discuten algunos aspectos generales

de Los resultados de cada especie.

Roncador stearnsii. Las capturas incluyeron

representantes de todas las etapas del ciclo de vida, segtin los

calculos de edad realizados por Joseph (1962). Una gran

cantidad de juveniles se capturaron en La red de arrastre y los

m&s grandes con las agalleras. No se capturaron individuos' en

fase reproductiva, lo cual puede deberse a que desovan hasta el

verano y probablemente Lejos de La costa (Skogsberg, 1939). En

efecto, la primera madurez sexual ,la alcanza a Los 230-240 mm,

y en el Estero de Punta Banda se capturaron organismos hasta de

479 tom.

La proporcién sexual de 2 : 1  favoreciendo a_ los

machos, puede deberse a que las hembras maduras posiblemente se

encuentran fuera del sistema en preparacién para el préximo

desove, pero ésto no competia al presente trabajo. El mayor

nlmero de estdbmagos vacios en el invierno (CV) indica una mayor

intensidad alimenticia en la primavera, aunque esta diferencia
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no es muy marcada, lo mismo que el indice de llenado que se

mantiene constante.

Con respecto al alimento, los resultados coinciden

con lo reportado por Skogsberg (1939), no asi con Joseph

(1962), quien reports que se alimentan preferentemente de

sifones de almejas, moluscos enteros y poliquetos, mientras que

en el Estero de Punta Banda, se alimentan con mucho, de una

mayor cantidad de crust&4ceos. Esta aparente contradiccién.= se

debe seguramente a la disponibilidad del alimento potencial en

el habitat. El trabajo de este investigador fue realizado en

la zona de. rompientes, en playas arenosas, e incluso menciona

que un ejemplar capturado presentOS una gran cantidad de

cangrejos en el estdémago, debido a que probablemente se habla

alimentado en aguas poco mas profundas. Por lo anterior, el

alto registro de crust&ceos en éste trabajo puede deberse a su

,abundancia en el Estero de Punta Banda.

Urolophus halleri. Esta especie es muy abundante_ en

éste tipo de sistemas, lo cual atribuye Babel (1967) a que se

alimenta del bentos, removiendo y excavando el sedimento en

busca de su alimento, que es muy abundante en éstos ambientes.

Adem&s indica que las aguas protegidas le son atractivas para

el apareamiento y crecimiento de sus juveniles.

Las capturas bajas en Los meses de invierno coinciden
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con los resultados de Klingbeil, et al (1975). Babel (1967)

indica que los juveniles nacen en septiembre, a pesar de lo

cual en febrero y marzo se encontraron hembras en  avanzado

estado de gravidéz, coincidiendo con Klingbeil, et al (1975).

La desproporcionada razbn de sexos de 3.13 machos por

hembra, es un fenbmeno que no tiene explicacidn y ha_ sido

reportado anteriormente, Babel (1967) reporta 1: 2, Rusell

(1955) encontré 1°: 2.4, y Best (1961) 10 : 1. Esta

desproporcionada relacidn de sexos, sugiere una segregacidn

sexual para esta especie (Herald et al, 1960).

Con respecto a los contenidos estomacales Babel

(1967) indica que Los habitos alimenticios cambian con La edad.

Reporta tres grupos principales en La dieta de esta raya: los

moluscos bivalvos, los poliquetos y los crust&aceos la mayor

parte de estos ultimos eran decdpodos (80 % de los crust&ceos).

En el presente trabajo los crust&aceos’ fueron los mas

importantes, seguidos de Los moluscos, Los peces y por ultimo,

los poliquetos. La diferencia en ambos trabajos, con respecto

a las aportaciones’ de los grupos principales es muy

probablemente debida a diferencias en la disponibilidad del

alimento de ambos habitats. Un aspecto de coincidencia es el

reporte de que las mantas m&s grandes, incrementan su consumo

en peces.
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La lisa Mugil cephalus present®Oé una mayor abundancia

de organismos entre los 340 y 380 mm (LT), (Figs 6-B). y un

pequenho pico de abundancia en los 460 mm (LT). Esto puede

deberse a que Los organismos mas grandes, en su mayoria salen a

desovar a mar abierto y que por lo tanto los peces encontrados

sean sdlo una pequefia parte rezagada, aunque ninguno- present

maduréz gonadal. Esto se ve reforzado por los resultados de

Brulhet (1975) quien encontrdé que Las lLisas permanecian dentro

del estero en la temporada calurosa (que comienza en mayo), y

que en la épo ca fria los peces con gdnadas desarrolladas migran

para desovar en mar abierto. No se obtuvieron peces de talla

menor a 320 mm (LT), probablmente debido a que la luz de malla

de las redes permitid a estos peces escapar. A pesar de esto,

cuando se usé la atarralla y la red de arrastre nunca se

capturd ninguna lisa pequefa.

Se observa una tendencia al incremento en la captura

de la lisa en La primavera con respecto al invierno, esto quiz&

se deba a que aumenta la intensidad de alimentacidn en la

primavera como Lo evidencian los indices de vacuidad y de

Llenado, y sea la causa que determine la entrada de un mayor

numero de Lisas al sistema, que por otro Lado estén regresando

de desovar del mar, ya que en abril, y principalmente en mayo,

se encontrdé un mayor numero de peces con las génadas flacidas y

vacias.
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La proporcién de sexos fue mayor para Los machos' que

Collins (1981),para las hembras en una relacidén de 1.72 : 1.

encuentra este mismo fendmeno en un trabajo realizado durante

dos anos en Florida, concluyendo que ésto no es un-— cambio

transitorio al azar en La estructura de la poblacidn. Thomson

(1966) cita varios trabajos que reportan una desproporcidn en

la composicién de sexos en muestras de 3 especies de Mugilidae.

Tambien en éste caso los datos indican una distribucién de

sexos no azarosa. El no haber capturado. mas hembras en el

presente trabajo se puede deber a que tienen una diferente

preferencia por el habitat que el resto de La poblacién, pero

la respuesta a este problema est& todavia por encontrarse.

Como Lo indica el CV y el Ir, la lisa parece

alimentarse mas  intensamente en la primavera que en el

invierno. Esto concuerda con De Silva y Wijeyaratne (1977),

quienes encuentran, que la intensidad alimenticia en Mugil

fephalus se incrementa en abril, con un maximo en junio, con un

posterior decremento de agosto en adelante.

Con respecto a las diatomeas se planted la duda de si

realmente son digeridas, habiéndose encontrado que son efectiva

y realmente utilizadas como alimento por las Llisas. En efecto,

al revisar los contenidos rectales de algunas de ellas, se

encontraron las frustulas vacias. Lo mismo fue encontrado por

Payne (1976). Por otro lado Los sistemas enzim&aticos que posee
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la Lisa si permiten la digestién de estos organismos (Ishida,

1935) ayudandose de su estdmago tipo molleja, que tritura el

alimento por accién mecdnica (Yanhez-Arancibia, 1976).

Estudios sobre la alimentacién y habitos alimenticios

de Mugil cephalus han dado resultados varios, ya que han sido

clasificados como vegetarianos, ilidfagos, planctdfagos y

carnivoros (Luther, 1962 y Payne, 1976). Al parecer’ esta

controversia es el resultado de los. cambios de habitos

alimenticios con respecto a las diferentes etapas de su ciclo

de vida (De Silva, 1980). Las lLarvas y postlarvas de la lisa

se’ alimentan de microcrustaceos zooplanctbnicos (Zismann et.

al., 1975). Conforme el pez crece, los componentes animales de

su dieta decrecen gradualmente y, el pez tiende a alimentarse

predominantemente de fitoplancton hasta alcanzar unos 40 mm_ de

Longitud (De Silva y Wijeyaratne, 1977), luego se vuelve

exclusivamente vegetariano cuando alcanza los 50 mm de

Longitud. En el estado adulto, dependiendo de la

disponibilidad del alimento y de la &poca del afio, presenta una

dieta mixta que se basa en particulas de materia org&nica tanto

vegetales como animales, ademas de los componentes

planctdnicos, por lo que Marais (1980) lo clasifica como un

consumidor primario detritivoro.

En los meses de enero y febrero se encuentra un

porcentaje muy alto de arena en los estbmagos de Mugil
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cephalus, mientras que el detritus se presenta en bajas

proporciones para los mismos meses. Este resultado difiere un

poco de lo encontrado por Payne (1976), ya que reporta que

durante la época de Lluvias, los contenidos: estomacales estaban

formados en su mayor parte por detritus y diatomeas con algo de

arena y en la época seca una menor proporcién de detritus que

fue reemplazado por un incremento en algas y diatomeas. Quiza

la diferencia por la que en el ‘Estero de Punta Banda en la

epoca de Lluvias (particularmente mas fuertes de lo normal en

1983), se encuentre como componente principal de los contenidos

estomacales la arena, se deba a que las descargas al sistema

sean mas fuertes y por lo tanto perturben mas marcadamente el

fondo del estero.

En los meses de marzo y abril la situacién cambia.

Durante estos meses el detritus se encuentra en una proporcidén

mayor que la arena. Esta inversidén en el porcentaje de volumen

de la arena y el detritus, muy probablemente se debe a_ que

durante el invierno se registraron Lluvias fuertes en la regién

lo cual provocé que los arroyos que desembocan en el estero

(que La mayor parte del aho permanecen secos), arrastraran una

gran cantidad de materiales provocando disturbios en el fondo,

(durante esos meses, al realizar Los muestreos se observ una

turbidéz mayor de lo normal en el agua). Asi el detritus pudo

haber sido puesto en suspensi6n, y la arene arrastrada, al

depositarse en el fondo era ingerida por los peces. Al cesar
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la corriente fuerte y depositarse la materia fina, ésta aparece

“en los estbmagos de la lisa en mayor proporcién (abril y mayo),

mientras. que la de arena decrece. El espectro trdéfico de la

lisa, indica que es un detrittvoro bentbnico, lo cual la coloca

como un consumidor’ primario. Debe pues, desempenar un papel

ecolbgico importante en La conversidén de energia asimilable a

partir del detritus, aportando una parte de la energlia que

fluye por la cadena trdfica del sistema. Esto es de suma

importancia, ya que es una especie que tiene un gran potencial

como pesqueria y como especie oul eiva BLe, particularmente en

las aguas tropicales (De Silva, 1980).

Hypsopsetta guttulata. La mayor captura_ en la

primavera de ésta especie de Lenguados se debe posiblemente al

ingreso en el sistema, de Los juveniles nacidos a partir del

mes de septiembre, en busca de alimento. Los picos de

abundancia que sea las .tallas 185 y 195 mm, parecen

evidenciar lo anterior. La intensidad alimenticia se

incrementa en primavera y disminuye al mismo tiempo el numero

de estbmagos vacios (CV), por lo que parece que el estero

brinda mayores ventajas a é&stos Lenguados durante la primavera,

con Lo que se incrementa su entrada al sistema.

La mayor abundancia se presenta para individuos entre

los 205 y 224 mm, que ya son considerados adultos, a pesar_ de

lo cual, no se capturaron individuos maduros sexualmente. Lo
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anterior coincide con Lane (1975b), ya que indica que la zona

de desove se encuentra fuera de Los cuerpos de agua costeros.

La desigual proporcién de sexos de 1.58 hembras por macho, es

al parecer un fendmeno comun para esta especies Lane (1975b)

reporta relaciones de hasta 5 : 1, especialmente en peces

mayores de 125 mm. Como y cual es la razbn de ésta aparente

segregacién sexual, no se conoce.

Por el tipo de dieta que presenta esta especie, queda

clasificada como Pleuronectidae tipo IL (comedores de

crust&ceos) segiun la clasificacidn de Groot (1971), con

caracteristicas anatbémicas como son: un esdfago corto, un

estdbmago pequeno y di seendi ble, un intestino con

circunvoluciones relativamente complicadas, arcos branquiales

con pequenas y poco numerosas branquispinas, y apéndices

pilbricos presentes en un numero” promedio de 4. Esta

descripcién general, coincide bastante con las caracteristicas

de esta especie.

A pesar de que Lane (1975b) reporta como alimento

principal a los crust&ceos y los poliquetos, en el Estero la

aportacién de estos Ultimos, fue de apenas 4.46 % del volumen

total. Indica tambien que Los sifones de almejas son una parte

importante en su alimentacidn, pero no se encontréd en el

presente trabajo un sdlo sifbn en los contenidos de ésta

especie.
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Con respecto a los crustdceos y los moluscos, ambos

trabajos coinciden en cuanto a su proporcidn en la dieta,

aunque hay que indicar que Lane (1975b) reporta sus datos en

peso y aqui se reportan en volumen, lo cual puede incluir

alguna variacibdn.

Paralichthys californicus. En el Estero de Punta

Banda se encuentran representadas, al parecer, todas las etapas

del ciclo de vida de ésta especie. Con Los picos de maxima

captura en Las tallas de 190 a 229 mm y 270 a 309 mm, lo cual

indica una mayor proporcién de adultos, contrariamente a lo

reportado por Haaker (1975), quien indica que en la Bahia de

Anaheim, donde realizb su trabajo, la poblacidén estaba

compuesta predominantemente de individuos <omedurove Las

hembras maduran a los 375 amin y los machos a Los 200 mm LT

(Haaker, 1975). Durante el mes de marzo se capturaron  hembras

gr&4vidas con “huevos bien desarrollados, probablemente préximas

a migrar hacia aguas m&s profundas para desovar, ya que Clark

(1930a y 1950b) reporta que en la primavera Los adultos migran

de las aguas someras hacia aguas mas profundas para éste

efecto, permaneciendo Los juveniles en aguas poco profundas.

Esta especie se alimenta durante el dia (Groot, 1969)

utilizando el estimulo visual para conseguir grandes presas, lo

cual coincide con la dieta registrada en el Estero de Punta

Banda, consistente en crust&ceos grandes y peces, totalizando
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en su conjunto el 91 % del volumen. Este tipo de alimentacidn

tiene asociados  caracteres anatbmicos tales como una boca

grande, estructura dental tipo canina, largas y pesadas

branquispinas, intestino grande de un solo diverticulo, y la

posesién de un cerebro con Lbbulo olfatorio pequeno, y Lbbulo

bptico grande (Groot, 1969) que le permiten ser un depredador

rapaz.

Los resultados de Los componentes alimenticios

coinciden con el trabajo de Haaker (1975). Este reporta una

alimentacién basada en crust&ceos y_ peces, principalmente

rangon sp-, Callianassa spe, F. parvipinnis, Gs mirabilis, A.I

affinis y Es mordax, todos ellos registrados en el presente

estudio.

Gimnura marmorata. Esta raya incrementa su

abundancia en el estero, durante los meses de primavera, en los

que también se capturd a los — de talla mayor (830-1120 mm

ancho del disco). Esto parece indicar una entrada de adultos

al sistema, principalmente en abril, en avanzado estado de

madurez sexual y una proporcién de sexos en éste mes de 5

hembras por macho.

En mayo no se capturaron hembras gr&vidas y disminuyd

sensiblemente la cantidad de adultos. Lo anterior hace
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sospechar que las hembras adultas entran al sistema a desovar

durante marzo y abril, para luego abandonar el estero a

mediados o fines de mayo.

Con respecto a la alimentacidn, ésta consiste

principalmente de crustAaceos y moluscos en donde, si incluimos

a los sifones, totalizan un 95 % del contenido estomacal total.

‘

Myliobatis californica. Esta raya se encontrd en

mayor numero durante el invierno que en la primavera, y la

captura total estuvo compuesta casi exclusivamente por adultos

(mas de 470 mm de ancho del disco).

Van Blaricom (1976) observ6 con buceo autbnomo que

esta raya realiza extensas excavaciones en el fondo, para

exponer y capturar a sus presaS. Este trabajo lo ,realiza

removiendo La arena por el frente y los Lados del cuerpo,

gracias a movimientos ritmicos de las aletas pectorales y el

rostro (Walford, 1935), descubriendo la infauna enterrada

profundamente, dejando un canal oO foso de estructura

caracteristica, de m&s de 1 m de ancho, 50 cm de profundidad y

4.5 m de Largo sobre el sustrato béntico (McGinitie, 1935).

Stephen y Obrebski (1976) reportan que en Tomales Bay dejan

huecos circulares de mas de 1 m de didmetro y 20 cm de

profundidad, encontr&ndose en algunas areas md&s del 50 % del
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fondo, cubierta por éstos en La parte final del verano. Este

disturbio peribdico estacional del sustrato, puede ser un

factor importante que afecte la estructura y composicién de la

epifauna e infauna bentbnicas.

Van Blaricom (1976) 'y Stephen y Obrebski + (1976)

coinciden en sus resultados. Efectivamente, los h&abitos

alimenticios de esta raya afecta dr&sticamente la estructura de

las comunidades bentdnicas. El primero indica que el disturbio

es significativo en los patrones de abundancia de las especies

benténicas, algunas de las cuales son nula o escasamente

aprovechadas por Myliobatis californica. Los segundos autores

agregan que durante sus actividades alimenticias son atraidos

otros peces, los cuales. se alimentan de los ‘or ganismos

expuestos, principalmente cangrej 0s. Esta mayor disponibilidad

del alimento para otros depredadores, resulta en un efecto

indirecto de La raya, en la yegulacién de la abundancia de

estas especies. Esto es importante debido a que. si un

investigador se basa Unicamente .en datos de andlisis de

‘contenidos estomacales para asumir el impacto depredador de un

pez sobre la estructura de presas potenciales, en términos de

las presas consumidas' por el pez, puede estar subestimando el

impacto, principalmente en ciertos sistemas que involucren

peces demersales. Un comportamiento parecido ha sido descrito

para Us. halleri, y es muy probable que otras mantarayas y rajas

lo compartan (Van Blaricom, 1976).
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En los trabajos antes mencionados, los grupos mayores

de alimento para esta especie coinciden grandemente, incluso en

proporciones, con lo registrado en el presente estudio. G.

Marmorata se alimenta principalmente de crustaceos y moluscos,

en Los que si, incluimos Los sifones de almejas, totalizan el

89 % de la dieta. La intensidad de alimentacidén se mantiene

constante en las dos estaciones anuales estudiadas, como lo

indica el CV y el Ir.

Paralabrax maculatofasciatus. La captura de esta

cabrilla fue mayor en el tivterns que en la primavera, asi

mismo el CV fue mucho mayor, en la primavera (mas estbmagos

vacios) y la inétensi dad de alimentacidén Ir fue mayor en el

invierno. Estos resultados sugieren que durante el invierno

las condiciones en el estero Le son m&s propicias que durante

la primavera, por lo que es posible que salga de él durante

ésta ultima. |

La dieta consiste principalmente de crust&ceos y

peces, con un porcentaje menor de moluscos. A pesar de

cohabitar junto con otro serranido P. nebulifer y de que su

morfologia es muy semejante (Hobson, 1974), se ecuentran

aislados desde el punto de vista de su dieta y  comportamiento

alimenticio (Roberts et al, 1984). P. nebulifer es un pez

demersal que se alimenta de peces, pelecipodos y sifones de

almejas, lo que sugiere una capacidad de disponer de presas que
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se encuentran enterradas cerca de la superficie del sedimento

(Roberts et al, 1984). P. maculatofasciatus por su parte. se

alimenta preferentemente de grandes cangrejos moviles y de

peces, tal como se encontré en el Estero de Punta Banda.

fynoscion parvipinnis.

Con respecto a su alimentacién, se puede catalogar

como un depredador rapaz, que se alimenta casi exclusivamente

de Callianassa californiensis en el Estero de Punta Banda, y de

peces, entre los que destacan fF. parvipinnis, f. aggregata y Ae

argenteus.

Durante enero y febrero se encontraron mas_ estdmagos

vacios que en los meses de primavera, como Lo indica el CV.

Por otro Lado la intensidad alimenticia se mantiene  constante

con un Ir en invierno de 0.47 y en primavera de 0.5, lo que

sugiere una disponibilidad constante de las presas’ potenciales

Oo una baja selectividad alimenticia.

La captura de esta especie es interesante debido a

que no es comun su presencia en las costas de la zona

estudiada. El hecho de no existir registros de- su captura

desde 1930 (Miller y Lea, 1972), da una idea de lo anterior.
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Platyrhinoidis triseriata. Esta especie ovovivipara

utiliza el Estero de Punta Banda para desovar a finales del

otono y durante el invierno. Esta puede ser la razbn por la

que no aparece sino hasta la primavera. A pesar de no haberse

capturado crias, debido seguramente a lo selectivo de la red y

aque quiz& se encuentren en zonas mas someras e inaccesibles

para el muestreo, es probable que se mantengan dentro del

sistema, pues las crias que avivaban de Las hembras capturadas

y que eran regresadas al agua nadaban a zonas someras de pocos

centimetros de profundidad, permaneciendo en La superficie ae L

bentos.

El alimento de los ejemplares capturados (todos

adultos) consistid principalmente de crustdceos, destacando

especialmente Callianassa californiensis, los peces son también

abundantes. Esto indica que su alimentacidn estd& dirigida

hacia macrocrust&ceos que se mueven en lLla_ superficie del

bentos, y de peces asociados con éste, consider&ndose como un

predador demersal. La intensidad alimenticia y el CV entre el

invierno y la primavera no pueden ser formalmente comparados

debido a su escasa captura en primavera, a pesar de ello no

parece haber grandes diferencias.

Cimatogaster  aggregata. En los contenidos

estomacales de ésta especie se identificd una sdla especie de
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pez Amphistichus argenteus, que por si sdla constituyb el 32 4%

del volumen total. El grupo de los moluscos es importante

(40.52 %), principalmente Donax gouldi y Mytilus edulis. Et

poliqueto Goniada brunnea es también importante (18 %). Estos

resultados no concuerdan totalmente con el trabajo de

Odenweller (1975), que reporta una dieta consistente en

zooplancton durante verano y otono. Para el invierno, cuando

el zooplancton es menos abundante se da un cambio en sus

hdbitos y métodos alimenticios, consumiendo gran cantidad de

Lodo y detritus, y  variando ek dieta. consistente,

principalmente el pelecipodos y  poliquetos. La primavera

parece ser un periodo de Evans ei bh en la alimentacidn, con un

alto porcentaje de estdbmagos vacios. Lo anterior concuerda

bastante con lo registrado aqui. Se encuentra un porcentaje de

estdmagos vacios en la primavera de 46.67 % (en el invierno fue

de sdlo 29 &). Ademas la intensidad de alimentacién es con

mucho, mayor en el invierno (0.77 Ir) que en La primavera (Ir

de 0.25). Con todo, el tipo de alimento en ambas estaciones

permanece constante desde el punto de vista cualitativo.

Rhinobatos productus. Klingbeil et al (1975) indica

que en la bahia de Anaheim su abundancia decrece durante el

invierno. En el estero, a pesar de que las capturas en ambas

estaciones son parecidas, se nota una tendencia a reducir su

abundancia de diciembre a marzo, pero en abril, y
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principalmente en mayo se increment drasticamente,

coincidiendo con la captura de los ejemplares mas grandes. En

mayo se capturaron hembras grdvidas, la mayor de ellas de 460

mm de ancho de disco, 1350 mm LT, y 11,100 g de_ peso,

conteniendo 14 huevos bien desarrollados sin desprenderse atin

de los ovarios. El utero presents 4 fetos a término de 945-995

mm LT. Lo anterior parece indicar que a partir de mayo,

durante el verano, esta especie entra al estero a desovar.

Su alimentacién fue mas intensa durante la primavera

que en el invierno. EL adRee de estbmagos vacios fue mayor en

invierno que en la_ primavera. Esto indica que se dan

condiciones mas favorables para &sta especie durante la

primavera, lo cual. puede ser el factor que cause la alta

abundancia registrada para el mes de mayo y que probablemente

se continue durante el ‘verano.

El tipo de alimento registrado indica que se trata de

un comedor de fondo, principalmente. de invertebrados, y que con

el incremento en talla aumenta su consumo de peces como Ss.

Sagax y Es mordax. Los crustaceos Cancer anthony y Callianassa

californiensis fueron las presas mas importantes.

Klingbeil et al (1975), reportan a Callianassa Sp.

como el alimento ma&s comun, coincidiendo con lo anterior. No

sucede as{ cuando menciona que se alimenta de manera importante
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de moluscos, de Los cuales se registra aqui una sola especie

(Tagelus californianus) con 3.27 % de aportacidn al volumen

total.

Menticirrhus undulatus. Esta corvina aparece durante

los meses de primavera en el. Estero de Punta Banda, concordando

con lo reportado por Klingbeil et al (1975), quienes mencionan

que aparecen en los cuerpos de agua costeros, en grandes

numeros, durante la primavera y el otono. La corvina migra

hacia aguas profundas en invierno, y regresa a zoOnas someras en

la primavera y otono, saliendo nuevamente en los meses de

verano para desovar (Baxter, 1966). Se encontraron adultos en

condicién de desove durante el mes de septiembre. Todos Los

individuos capturados fueron adultos, no registrandose madurez

sexual ni juveniles.

En base a su tipo de alimentacidn, se trata de un

comedor de_ fondo. Skogsberg (1939), reporta al cangrejo

Emerita analoga y otros crust&ceos como su principal alimento.

Posteriormente Joseph (1962) describe muy extensamente su

dieta. los autores anteriores reportan que existen diferencias

en su alimentacidn con el incremento en talla de las  corvinas.

Los ejemplares de mas de 50 mm LS se alimentan preferentemente

de anfipodos y mysidos. Entre 51 y 100 mm LS es notable la

dominancia de los sifones, principalmente de Donax gouldi que
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se encuentra en el 75 % de Los estbmagos en numeros de cientos.e

Para los individuos entre 101 y 150 mm LS, los sifones

continuan siendo importantes en la dieta (52 % de los

estdmagos) pero aparecen pequenos cangrejos con una

contribucién en volumen del 59 4%, indicando que éste cambio

resulta de la capacidad alcanzada por éste grupo de talla para

romper y manipular, al menos las mas fragiles conchas de

moluscos. Segin estos autores Los cangrejos son el alimento

dominante en corvinas mayores de 150 mm, representados por Es.

analoga, Lepidora myops y Blepharapoda occidentalis. En peces

mayores de 200 mm LS, los cangrejos formaron el 83 % del

volumen total, y los peces. dseos hacen su aparicién en La

argenteus  y Citharichthysdieta, representados por A

Los resultados anteriores discrepan en cierta medida

con respecto a las proporciones con que contribuyen’ Los

diferentes grupos alimenticios. Todos los peces en este

trabajo son mayores de 232 mm LT, m&s no se alimentan de modo

principal de crust&dceos grandes como indica Joseph (1962). Es

necesario aclarar aqui que los trabajos antes citados fueron

realizados sobre organismos capturados cerca de playas

arenosas, mientras en la zona del estero domina el fondo

fangoso. Es probable que las diferencias encontradas_ con

respecto a las proporciones de Los componentes de la dieta, se

deban a la diferente disponibilidad del alimento en ambos
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habitats.

Con todo, cualitativamente no se encuentra mucha

diferencia en el tipo de alimento para &ésta especie. Klingbeil

et al (1975) también encuentra Callianassa spe, Hemigrapsus

spe, sifones, moluscos, y algunos’ gobidos, como alimentos

basicos en la dieta de esta corvina.

Umbrina sroncador. Este- scianido fue mas

frecuentemente capturado en el invierno que en la primavera, no

registrandose incluso en el mes de marzo. Todos Los individuos

capturados fueron de. talla adulta, m&s no se encontraron

ejemplares maduros sexualmente.

Skogsberg (1939), indica que habita sobre fondos

arenosos, en aguas someras, y coincidiendo con su presencia en

el estero de Punta Banda, menciona que es estacional en su

ocurrencia, siendo atrapado principalmente a finales del verano

y durante el invierno. Su época reproductiva y la talla en la

que maduran sexualmente es La misma que para M. undulatus.

Es un comedor de fondo que se alimenta principalmente

de H. oregonensis.- Los restos vegetales se registran en el 100

% de Los estdémagos, por lo que puede ser considerado de habitos

herbivoros. Estos resultados coinciden con Skogsberg (1939),

en cuanto a los grupos b&dsicos que conforman su dieta, aunque
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res reporta andlisis cuantitativos. Se encuentra una mayor

proporcién de estbmagos vacios én el invierno, asi como una

mayor intensidad de alimentacidn para ésta estacibdn. Lo

anterior sugiere que el Estero de Punta Banda mantiene

condiciones propicias para ésta especie, durante el invierno.

Amphistichus argenteus. Todos los individuos

capturados fueron juveniles que no alcanzaban todavia su

primera madurez sexual, probablemente representantes de la

época de desove de la ord name y verano anteriores, segtin los

c4lculos de Carlisle et al (1960). Su captura fue mayor en el

invierno, registrandose para ésta-estacidn un menor numero de

estémagos vacios que en la primavera, y una intensa actividad

alimenticia (Ir de 1.71), si la comparamos con la primavera (Ir

de 0.36). Lo que sugiere que Los juveniles utilizan el Estero

de Punta Banda como una zona de alimentacidn y crecimiento

durante el invierno.

La dieta de esta especie est& casi  exclusivamente

basada en crust&aceos decdpodos de entre los que destacan

fallianassa californiensis, Cancer anthony, Hemigrapsus

9eregonensis y Scleroplax granulata. Carlisle et al (1

encuentra una proporcién similar de este grupo en la dieta, con

un 92.9 % del volumen, representados basicamente por Emerita

analoga y Blepharipoda occidentalis. En cuanto a los moluscos

registrados por él, se encuentran Las mismas especies que aqui:
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Solen rosaceus, Donax gouldi y Mytilus sp. También las

especies de peces que consumen, reportadas por éste autor,

coinciden con el presente estudio: Leuresthes tenuis y

Amphisticshus argenteus (canibalismo).

Los anteriores habitos alimenticios colocan a esta

especie como un depredador de macrocrust&ceos bénticos.

Leptocottus armatus. Este cétido se captur& durante

los meses de pri maveraly a pesar de que Tasto (1975), indica que

la reproduccién tiene lugar dentro de las bahias y cuerpos de

agua costeros, de mediados de diciembre a mediados de marzo.

Todos los individuos capturados eran adultos, pero ninguno

presentd estados avanzados de madurez gonddica. Todos los

estdémagos de los peces waute rades en invierno, se encontraron

vacios. En primavera un 35 % de Los estbmagos estaban vacios,

y el Ir indica un incremento.en la intensidad de alimentacién

conforme avanza la primavera.

La gran boca que tiene éste pez le permite consumir

grandes presas. Su alimentacién consiste basicamente en 4

decapodos, Anchoa compresa , y poliquetos Estos resultados

coinciden con Tasto (1975), quien registra como el alimento mas

importante a H. oregonensis, Callianassa sp, y Pinnixa sp..

Este autor indica que existen cambios en la intensidad de

alimentacibén, con respecto a la hora del dia, alimentandose mas
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intensamente durante la noche.

Los resultados alimenticios concuerdan con los

registrados para ésta especie en la bahia de San Francisco

(Boothe, 1967), encontrando por brden de abundancia en los

contenidos a Crangon sp., al gobido Lepidogobius lLlepidus,

Hemigrapsus spe, Pinnixa spe, Scleroplax Sp. y

Leptocottus armatus es al parecer un alimentador

bentbnico oportunista (Boothe, 1967), que se alimenta de

grandes crustaceos y peces de h&bitos bentbnicos.

Mustelus californicus. Este  tiburdn aparecié

esporddicamente en el invierno y su captura se increment’ en la

primavera. Esto coincide con Klingbeil, et al (1975) que

indican que su abundancia aumenta en Los meses de primavera y

verano.

El numero de estdbmagos vacios es muy alto, con 66.67

“4 en invierno y 61.54 % en primavera. En cambio su intensidad

de alimentacién segin indica el Ir es mayor en la_ primavera.

El anadlisis cualitativo de sus contenidos indica una dieta

basada en invertebrados, primordialmente de crust&aceos

bénticos. Callianassa californiensis es el organismo mas

intensamente consumido, seguido de Cs. aggregata. Este espectro
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A pesar de. lo anterior, debe recordarse que los

resultados registrados para esta especie y Gs nigricans, deben

ser analizados con precaucién, ya que estan basados en el

anadlisis de un numero insuficiente de estbmagos.

Girella nigricans. Esta especie es considerada como

habitante de la zona intermareal rocosa, siendo conspicuos Los

juveniles en Las pozas de ahaa, y los adultos en los mantos

de macroalgas (Williams y Williams, 1955). Se le capturd en el

Estero de Punta Banda en bajas cantidades, siendo més abundante

en la primavera.

Se alimenta m&s intensamente durante la primavera.

Mitchell (1953) concluye para esta especie, que individuos

mayores de 70 mm LS son herbivoros, carnivoros para menores de

50 mm LS, y una dieta mixta en Los organismos entre 50 y 70 mn.

Estos resultados difieren de Williams y Williams (1955), ya que

reportan que peces de 23-32 mm presentan una dieta mixta, y de

32 mm hasta los 173 mm, que es la maxima talla que ellos

capturaron, son herbivoros. No analizaron adultos, pero creen

que para peces mayores la dieta es bdsicamente herbivora.

En el Estero de Punta Banda se capturaron subadultos,

entre 113 y 165 mm LT, y contra lo que se reports en Los



160

trabajos antes mencionados, presentan una dieta mixta

consistente en restos vegetales (Enteromorpha Spe ¥

Erithrotrichia sped, macrocrustAceos decdpodos (Oe

californiensis, Ha oregonensis y Ps frangiscana), y algunos

moluscos. Es posible Gite esta aparente contradiccién se deba

fundamentalmente al tipo de zona donde se capturaron los

individuos analizados. Los autores anteriores trabajaron con

peces capturados en pozas de marea. Asi, la disponibilidad de

alimento potencial seria la causa de la. diferencia en los

resultados, y probablemente el tamano de muestra insuficiente

en este trabajo.

Williams y Williams (1955), indican que las algas

ingeridas invariablemente soportan faunas microscépicas, que

contribuyen a la nutricidn del pez. Asi mismo basados en la

observacién de que las algas de Los contenidos estomacales no

mostraron signos de alteracidn digestiva, postulan la hipdétesis

de que tal vez los peces no son capaces de digerir los’ tejidos

vegetales, pero que al pasar tal cantidad de algas por el

tracto digestivo, la materia animal asociada puede ser

suficiente para cubrir los requerimientos alimenticios del pez.

Esta hipdtesis es interesante y debe realizarse un estudio,

quiz& enzim&tico, para probarla.
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V. CONCLUSIONES

La ictiotauna del Estero de Punta Banda registrada en

el presente estudio se encuentra formada por 31 especies, 21 de

las cuales fueron capturadas con las artes de pesca empleadas

durante el Muestreo regular, y diez especies que solo

apdrecieron en los contenidos estomacales de los otros peces.

La presencia de algunas especies en el estero est&

relacionada intimamente con~ su reproducci6én,. Se  encontré

desovando dentro del Estero a Gs. wmarmorata, Cymatogaster

4agregata y P. triseriata. Hembras en avanzado estado de

gravidéz de las especies U., halleri, P. calafornicus, Cs

parvipinnis y R. productus. Se capturaron peces juveniles

representantes de las especies siguientes: H. guttulata, R.

stearnsii y A. argenteus,

Las 18 especies estudiadas tienen habitos bent6nicos

y se alimentan en o sobre el fondo. El grupo alimenticio mas

importante para la ictiofauna del Estero de Punte Banda, lo

constituyeron los crust&4ceos, destacando de entre éstos los

decapodos, que formaron el alimento b&asico de H. guttulata, U.

 

+ californicus, G. warmorata, NM. californica

 

halleri,

waculatofasciatus, C. parvipinnis, P. triseriata, R. productus,

U. roncador, A. argenteus, L. armatus y MN. californicus.
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Los moluscos son el grupo que le sigue en

importancia, siendo consumidos enteros, o de una manera de tipo

"pastoreo" ingiriendo s6lo los  sifones. Las especies que se

alimentan en gran medida de éste grupo son: C. aggregata, M.

undulatus, G. marmorata, NM. californica y Gs nigricans. El

tercer grupo de alimento en importancia fueron los peces, sobre

todo las especies de habitos bent6énicos.

El decapodo Callianassa californiensis es muy

importante en la dieta de 14 de las 18 especies analizadas,

siendo alimento basico en cuanto a biomasa se refiere, de: Cc.

parvipinnis (51 %), M. californicus (50 4), H. guttulata (34

®), Us. halleri (32 %), A. A. argenteus (32 %), PB. triseriata

(31 4), G. nigricans (27 %), M. californica (26 %), Rs

Productus (23 %), L. armatus (21 %), P. wmaculatofasciatus (20

#), Gs marmorata (19 %), M. undulatus (12 %) y R. stearnsii (10

a).

4 especies mantuvieron constante la intensidad de

Ioalimentacién en invierno y_ primavera: M. californica,

parvipinnis, Kk, stearnsii y P. triseriata.

Las especies que se alimentan mA4s intensamente en el

1
ainvierno son: P. californicus, P. wmaculatofasciatus,

ageregata, U. roncador, y A. argenteus.
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Finalmente, las especies que registran una wmayor

intensidad alimenticia durante los meses de primavera son: M.

Cephalus, U. halleri, H, guttulata, G. marmorata, R. productus,

L. armatus, M. californicus, G. nigricans y HM. undulatus.

Del intenso uso que hace la ictiofauna, de los

iwwertebento que habitan el Estero de Punta Banda, como

recurso alimentario me ruaNe REE © temporal, resulta evidente la

relevancia de este cuerpo de agua como habitat tréfico. Se

deriva también de este aspecto, su importancia como habitat

reproductivo.
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Apendice I. Lista maestra de Las especies animales y

vegetales, registradas en el presente
trabajo. Incluye presas y predadores.

Divisién Bacillariophyta
Orden Fragilariales

Familia Fragilariaceae

Grammatophora angulosa
Gz marina
Striatella unipuctata
Thalassionema nitzschioides
Thallassiothrix frauenfeldii
Raphoneis surirella
R. amphiceras

Orden Achnanthales

Familia Achnanthaceae

focconeis disrupta
f. sgutellum
Achnanthes Longipes

Orden Naviculales

Familia Naviculaceae

  

Pleurosigma spp.
Navicula cancelata

Ne peregrina
Familia Cymbellaceae

Amphora spp.
Orden Bacillariales

Familia Nitzschiaceae

Nitzschia angularis
Ne bicapitata
Ne. bilobata

 

N. longissima
Ns. punctata

«= seriata

Ne sigma
Orden Surirellales

Familia Surirellaceae

Surirella sp.
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Orden Eupodiscales .
Familia Coscinodiscaceae

Melosira nummuloides
M. sulcata
foscsinodiscus exentricus

Orden Rhizosoleniales
Familia Rhizosoleniaceae

Rhizosolenia alata

&. fragilissima
R. setigera

Orden Biddulphiales

Familia Chaetoceraceae

fhaetoceros affinis
fhe atlanticus
fh. debilis

Familia Biddulphiaceae

Biddulphia aurita

Divisién Chlorophyta
Clase Chlorophyceae

Orden ULotrichales

Enteromorpha clathrata (Roth)
E. flexuosa (Roth)

Es intestinalis Link
Orden Cladophorales

Rhizoclonium riparium (Roth)

Divisién Rhodophyta

Clase Bangiophyceae
Orden Bangiales

Erythrotrichia carnea (Dillw)

Phylum Protozoa
Clase Rhizopodea

Orden Foraminifera
variaS spe no ident.

Phylum Cnidaria
Clase Anthozoa

Orden Actiniaria

Nematostella vectensis Stephenson
Orden Pennatulacea

Aganthoptilum gracile (Gabb)
Renilla kollikeri Pfeffer

Phylum Nemertea
Clase Anopla

Orden Heteronemertiea

ferebratutus californiensis Coe
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Micrura verrilli Coe

Phylum Phoronida

Phoronis pallida (Schneider)

Phylum Aschelminthes

Clase Nematoda

Orden

Pseudocella spp.

Phylum Mollusca

Clase Gastropoda

Orden Archaeogastropoda
Familia Trochidae

Norrisia norrisi (Sowerby)
Orden Mesogastropoda
Familia Rissoidae

Amphithalamus tenuis Bartsch
Barleeia haliotiphila Carpenter

Familia Caecidae

Caecum californicum Dall
Familia Naticidae

. Pokinices sp. .
Orden Cephalaspidea

Bulla gouldiana Pilsbry
Acteocina culcitella (Gould)
Chelidonura inermis (Cooper)

Orden Sacoglossa

Elysia hedgpethi Marcus
Clase Pelecypoda

Orden Mytiloida
Familia Mytilidae

Adula faleata (Gould)
A. californiensis (Philippi
Mytilus edulis Linnaeus

Orden Veneroida
Familia Psammobiidae

Tagelus californianus (Conrad)
Familia Tellinidae

Nacoma inguinata (Deshayes)
Familia Solenidae

Siligua patula (Dixon)
Solen sicgarius Gould
S: rosaceus Carpenter

Familia Donacidae

Donax gouldi (Dall)
b. californicus (Conrad)

Familia Veneridae

Chione californiensis (Broderip)
Orden Myoida

Bankia setacea (Tyron)
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Clase Cephalopoda
Orden Octopoda

Oct Opus \Spe

Phylum Annelida
Clase Polychaeta

Familia Glyceridae

Glycera americana Leidy
Familia Eunicidae

Eunice biannulata Moore
Familia Capitellidae

Nediomastus californiensis Hartman
Notomastus magnus Hartman

Familia Goniadidae

Goniada brunnea Treadwell
Familia Onuphidae

Diopatra sp.
Familia Lumbrineridae

Lumbrineris erecta (More)

L. minima Hartman
Familia Orbiniidae’

Scoloplos acmeceps Chamberlin
Familia Terebellidae

1 sp. no iden.
Familia Eunicidae

1 sp. no iden.
Familia Orbiniidae

Prionospio heterobranchia newportensis Reish
Familia Chaetopteridae

Chaetopterus sp.
Familia Pectinariidae

Pectinaria californignsis Hartman
Familia Oweniidae

Qwenia collaris Hartman
Familia Magelonidae

Magelona pitelkai Hartman
1 sp. no iden.

Familia Dorvilleidae

Dorvillea articulata Hartman
Schistomeringos Longicornis (Ehlers)
1 sp. no iden.

Familia Spionidae

fera Wiren

Polydora socialis (Schmorda)
1 sp. no iden.

Familia Opheliidae
Armandia bioculata Hartman

Travisia gigas Hartman
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Phylum Arthropoda
Clase Pycnogonida

Anoplodactylus oculospinus Hilton
Clase Crustacea

Orden Amphipoda
Oedicerotidae
spe 1
Sp. 2

££. laevyiuscula Mayer
Orden Copepoda
Suborden Calanoida

Pseudodiaptomus euryhalinus Johnson
Paracalanus paryus Claus
Acartia tonsa Dana

Suborden Harpacticoida

Euterpina acutifrons Dana
Nicrosetella rosea Dana

Orden Cumacea

Oxyurostylis pacifica Zimmer
Anchicolurus occidentalis (Calman)
Leptocuma forsmani Zimmer

Orden Mysidacea

Mysido sp.
Orden Isopoda

Nerocila acuminata for. aster Brusca
Orden Decapoda

Penaeus californiensis Holmes
fallianassa californiensis Dana
frangon nigromaculata Lockington

. Hemigrapsus Qregonensis (Dana)
Cancer anthony Rathbun
Pinnixa franciscana Rathbun
Scleroplax granulata Rathbun
Pagurus Sp.
Pleuroncodes planipes Stimpson
Portunus xanthusi xanthusi (Stimpson)
Pyromaia tuberculata tuberculata (Lockington)
Podochela sp.
Xanthidae sp.

Phylum Echinodermata
Clase Ophiuroidea

Ofiurido sp.

Clase Holothuroidea
Orden Molpadida

Nolpadia arenicola Stimpson
Orden Apodida

Leptosynapta albicans (Selenka)
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Phylum Chordata

Subphylum Cephalochordata

Branchiostoma californiense Andrews
Clase Chondrichthyes

Orden Selachii
Familia Carcharhinidae

Triakis semifasciata Girard
Mustelus californicus Gill

Orden Batoidei
Familia Rhinobatidae

Rhinobatos productus (Ayres)
Familia Platyrhinidae

Platyrhinoidis triseriata (Jordan y Gilbert)
Familia Myliobatidae

Myliobatis californica Gill
Familia Dasyatididae

Urolophus halleri Cooper
Dasyatis dipterura (Jordan y Gilbert)

Familia Gymnuridae

Gymnura marmorata (Cooper)

Clase Osteichthys
Familia Clupeidae

*Sardinops sagax caeruleus (Jenyns)
Familia Engraulidididae

*Engraulis mordax Girard
*Anchoa compresa (Girard)
*A. Gelicatissima (Girard)

Familia Cyprinodonti dae

*Fundulus parvipinnis Girard
Familia Atherinidae

*Leuresthes tenuis (Ayres)
*Atherinops affinis (Ayres)

Familia Serranidae

Paralabrax nebulifer (Girard)
P. maculatofasciatus (Steindachner)

Familia Pristipomatidae

*Xenistius californiensis (Steindachner)
*Anisostremus davidsonii (Steindachner)

Familia Embiotocidae

Amphistighus argenteus Agassiz
fymatogaster aggregata Gibbons

Familia Gobiidae

*Gillichthys mirabilis Cooper
Familia Mugillidae

MNugil cephalus Linnaeus
Familia Batrachoididae

Familia Cottidae

Leptocottus armatus Girard
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Familia Scianidae

fynoscion parvipinnis Jordan y Gilbert
Umbrina rongador Jordan y Gilbert
Menticirrhus undulatus (Girard)
Rongador stearnsii (Steindachner)

Familia Girellidae

Girella nigricans (Ayres)
Familia Bothidae

Paralichthys californicus (Ayres)
Familia Pleuronectidae

Hypsopsetta guttulata (Girard)

* Indica que aparecieron en ‘los contenidos estomacales

(como presa) de otros peces, pero no en Las capturas de los

muestreos regulares.


