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Las observaciones y encuestas en cinco campos pesqueros

de la costa pacifica del estado de Baja California, México,
mostraron que varias especies de invertebrados (Astraea sp.,
Haliotis cracherodii, Lottia gigantea, Stenoplax SDP.,
Pissurella sp.) se utilizan como carnada para cebar trampas
de langosta, a pesar de que algunas tienen un gran valor
comercial para consumo humano directo (Haliotis, Astraea,
Pissurella).

La pesca experimental de langosta con cinco tipos de

carnada en Isla Todos Santos, mostr46 que el rendimiento de
las trampas no es mayor en el caso de especies comerciales,
sugiriendo que el uso de tales especies se debe a razones mas
bien culturales.

Los estudios de campo en una especie selecta sujeta a
explotacién artesanal, Lottia gigantea, en ocho localidades,
mostraron que la estructura poblacional estA influenciada por
la extraccién y por disturbios fisicos (oleaje) y bioldgicos
(abulén). La interpretacién de la estructura poblacional en
las distintas localidades requiere Ja consideracién del
disturbio total en cada una de ellas.

La talla media dela poblacién fué menor en lugares
explotados, y por tratarse de una especie de ciclo bioldgics

complejo, también se registraron profundas modificaciones en
la proporcién de sexos y clases de edad. Las Marcas

Macroscopicas de Crecimento (MMC) resultaron un buen

indicador de la frecuencia de disturbio a que estAn sometidas
las poblaciones locales.
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Lb, 5
Del conjunto de datos y situaciones tiallados en tiempo y

espacio fué posible elaborar un modelo conceptual que permite
reconstruir e interpretar las etapas histéricas de
explotacién en los litorales rocosos californianos.
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ANALISIS ECOLOGICO DE LA EXTRACCION ARTESANAL DE

INVERTEBRADOS INTERMAREALES EN BAJA CALIFORNIA

I INTRODUCCION

Desde siempre el hombre ha interactuado mas o menos

intensamente en la naturaleza e inclusive se le reconoce como

factor de extinciédn de muchas especies (Meighan, 1959;

Simenstad et al. 1978; Ricklefs, 1983).

Una de las formas mas antiguas en que el ser humano se

relacionéd con el mar fué posiblemente a través de los

organismos que de 41 extraia, para alimento principalmente,

pero también para combustible y ornato. En la zona costera

los concheros en las vecindades de asentamientos indigenas

(i.e. en las Californias de USA y México; Islas Aleutianas,

etc) dan testimonio de la intensidad de tales actividades, y

han sido uno de los elementos mas preciados por la

Antropologia que viéd en ellos un valioso auxiliar para

reconstruir parte de la organizaciédn de la economia y

costumbres de los antiguos pobladores.

Pese a que los estudios antropoidédgicos de concheros

C
r a fecha recientes gue se hania
)ultienen cierta tradicidén, es has

c
r 2 ataciénhy o
O hyincorporado principios ecoldgicos a su in

(Simenstad et al., op. cit). El estudio de los efectos de la



extraccién en comunidades naturales actuales es atn mas

reciente, y sus resultados imponen cierta reflexién sobre

cual es en realidad el aspecto o fisionomia "natural" de las

mismas, y cual la distribucién y estructura "natural" de sus

poblaciones.

Cuando por razones diversas (en la mayoria de los casos

fortuitas) llega a suprimirse la accién humana, las

comunidades intermareales alcanzan nuevas fisonomias locales

diferentes de las que estamos habituados a observar; a escala

regional, pueden observarse patrones £fisionémicos

alternativos de la misma comunidad, segtin exista o no

actividad humana (Moreno et al. (1984); Castilla et al

(1985); Hockey et al (1986)).

Entre los cambios mas conspicuos en la fisonomia de las

comunidades se ha observado una fuerte disminuciédn de la

cobertura algal al cesar la extracciédn de invertebrados

ramoneadores, mientras que sectores adyacentes donde la

extraccién continta, se mantiene la fisionomia "natural", con

dominancia de cobertura algal (Moreno et al., 1984). A nivel

poblacional se observan cambios igualmente notables al

suprimirse la actividad humana. Entre sus efectos mas

© andonen? tewaep? E
a distribucidno
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ecolégica espacial de la especie y en tla estructura por

tallas, notandose que cuando cesa la explotaciédn ciertas

especies amplian su presencia a habitats no reportados



previamente, y/o que las tallas promedio son mayores. (Moreno

et al. 1985; Castilla et al. 1985; Duran et al. 1987; Oliva

et al. 1986; Hockey et al. 1986).

Por regla general, los intermareales de cualquier parte

del mundo son explotados principalmente por pescadores

artesanales también llamados mariscadores de orilla. La

extraccién de los ejemplares se realiza por medio de

herramientas sencillas y el producto de 1a pesca por Ilo

general es destinado al consumo directo, o es comercializado

en pequefia escala.

Si bien la explotacién artesanal de poblaciones

intermareales podria no ser equivalente, en intensidad y

regularidad, con la de poblaciones peldagicas y demersales, la

magnitud de su efecto modelador sobre las poblaciones y

comunidades merece ser explorada, y de hecho es una linea de

investigacién que esta recibiendo creciente atencién a nivel

mundial (Moreng-et al. 1985; Castilla et al. 1985; Duran et

al. 1987; Oliva et al. 1986; Hockey et al. 1986; Catteral et

al 1987).

En las costas de Baja California existe recoleccidén

artesanal de varias especies de invertebrados (lapas,

t
eabulones, quitdén, caracol, mejillén, etc.), principalmente

pata consumo humano directo y para cebar trampas de langosta.

La magnitud y alcances de tal actividad no ha sido estudiada

en detalle, llamando particularmente la atenciédn que se usen



como carnada o cebo especies que por si mismas tienen valor

comercial, como el abuldén negro (Haliotis cracherodii), ol

caracol (Astraea sp.).

El presente trabajo se estructuréd en torno a tres

preguntas principales:

1) ¢ Que caracteristicas presenta actualmente la

recoleccién artesanal de invertebrados en las costas del

Pacifico en Baja California ?

2) ¢€ Cual es la efectividad relativa de cada uno de ellas

como cebo para trampas de langosta?

3) ¢ Cual es el efecto de la recoleccién artesanal sobre

la estructura de las poblaciones explotadas?.

El estudio se llevé a cabo con base en: 1) encuestas en

Campos pesqueros; 2) captura experimental de langosta con

diferentes carnadas; 3) andlisis de la estructura poblacional

de Lottia gigantea utilizando: a) mediciones directas de la

captura de recolectores artesanales y las poblaciones del

intermareal correspondiente; b) observaciones y mediciones en

concheros de los antiguos pobladores de las Californias; c)

extraccién de ejemplares en localidades con distinto grado de

explotacidn.
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desarrollo, en tiempo y espacio, de los atributos

poblacionales de la especie selecta (Lottia gigantea) sujeta

a explotacidén en las costas bajacalifornianas.



II ANTECEDENTES

Dado lo relativamente nuevo del tema, los antecedentes

son escasos y de publicacién reciente, aunque puede también

notarse un tratamiento sostenido del mismo a partir de las

contribuciones iniciales.

Moreno et al. (1984) en el sur de Chile, estudiaron la

estructura poblacional de dos lapas del género Fissurella

(Gastropoda) en una zona explotada artesanalmente desde

tiempos remotos y una no explotada, asi como su relacién con

las poblaciones algales sujetas a pastoreo por dichos

moluscos. En lugares donde la depredacién humana era poco

intensa, se observé que las’ poblaciones de macroalgas

(también fuente importante de alimentacién para los

pobladores riberefios) desaparecian casi por completo. Estos

autores encontraron que los habitantes de esa regién

manipulan empiricamente, desde tiempos inmemoriales las

relaciones de la comunidad intermareal y obtienen a escala

regional cosechas alternadas de ambos productos.

Castilla et al. (1985) analizaron el papel del ser humano

como depredador tope en la zona central de Chile, comparando

orma Zona explotada artesanalmente con otra de acceso vedadoa.G D

nesta altima se encontréd que se produjo un substancialie
]

incremento en la densidad del muricido de importancia



comercial Concholepas concholepas, seguidopor una dramatica

reduccién de la cobertura de la especie antes dominante en el

intermareal, Perumytilus purpuratus.

En la costa central de Chile, Oliva et al. (1986)

analizaron los efectos de la actividad humana en la

estructura poblacional de dos lapas del género Fissurella,

utilizando la comparacién de los atributos poblacionales en

zonas protegidas y explotadas artesanalmente. Mostraron una

actividad de recoleccién selectiva de las tallas superiores y

respuestas poblacionales variables segdin el grado de

explotacién.

Moreno et al. (1986) analizaron los cambios

experimentados en una poblacién intermareal de Concholepas

concholepas (Gastropoda) en el sur de Chile luego del

establecimiento de una reserva que eliminéd el disturbio

antropogénico, como asi también lo ocurrido con poblaciones

de invertebrados sésiles consumidos por dicho molusco. Estos

autores demostraron que la ausencia de individuos en las

Clases de edad mayores (mayor tamafio), no se debia a razones

fisiolédgicas como se suponia previamente, sino que dichos

ejemplares eran removidos completamente del intermareal por

la actividad de recoleccidn de los pueblos riberefias.

Paralelamente a los cambios en la estructura poblacional de

este gastrépode se observaron cambios en la totalidad de la

comunidad intermareal, verificandose que este carnivoro posee



el papel de especie clave en 1a organizacién de dicha

comunidad. Para ser mas precisos, aunque los autores no 1o

enuncian de esta manera, la verdadera espacie clave seria la

especie humana.

Hockey et al. (1986) compararon la estructura de las

comunidades y la estructura por tallas en poblaciones del

bivalvo Crassostrea cuccullata, y la lapas Cellana capensis y

Patella granularis en zonas rocosas explotadas por pueblos

indigenas de Transkey, Sud Africa, y en zonas’ protegidas de

tal explotacién. En los sitios con explotacién observaron que

la abundancia relativa de algas e invertebrados sésiles fué

mayor y la talla de las especies explotadas menor.

Catterall et al. (1987) estudiaron el impacto potencial

de la recoleccién de 23 especies de invertebrados

intermareales explotados por pueblos indigenas del noreste de

Australia desde tiempos remotos, y concluyen que la actividad

humana puede agotar aquellas poblaciones donde todos’ los

individuos reproductores caen dentro del rango de captura

(dos en este caso, Sacostrea y Pyrazgus), mientras quelas

poblaciones con individuos reproductores por debajo del rango

de capturas, tienen mayores posibilidades de permanecer en el

intermareal. En este trabajo s@ menciona por primera vez la

"talla minima de rechazo", es decir una talla por debajo de

la cual no se ejerce la captura independientemente de cual

sea la especie involucrada.



d

Duran et al, (1987) realizaron una evaluacidn

cuantitativa de la intensidad de la depredacién humana sobre

las comunidades intermareales de la zona central de Chile.

Con tal propésito compararon una zona protegida de la

actividad humana con otra, en la que existia recoleccidén de

invertebrados (principalmente del género Fisurella) por parte

de buzos y mariscadores de orilla. Se observé que las

capturas anuales de ambos tipos de renoluchorss significaban

volimenes importantes, a pesar de no figurar en las

estadisticas oficiales y que la extraccién afecta la

estructura poblacional de las varias especies de Fissurella

recolectadas.

Los antecedentes citados son observacionales y

experimentales, y documentan la estructura de las comunidades

y/o poblaciones de zonas accesibles al hombre, comparadas con

otras en las que por alguna razén no es posible dicho acceso,

ya sea por causas naturales (topografia, lejania de centros

habitados) o por el establecimiento de vedas o zonas de

reserva.

El principio ecolédgico que encuadra este fenédmeno es el

concepto de Especie Clave (Paine, 1966), siendo el hombre,

actuando como depredador tope, la especie modeiadora de tla

Fisonomia y estructura de las comunidades y poblaciones

intermareales. (Duran et al. op. cit.; Moreno et al. op.

cit.; Oliva et al. op. cit.)
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En la regidn de Baja California, son varios los

invertebrados intermareales utilizados para consumo humano

directo 0 como cebo para la captura de otras especies. En

principio, resulta llamativo el uso como carnada de especies

con valor para consumo humano directo, sugiriendo el

interrogante sobre las razones que determinan este uso.

Los choros, Mytilus Spp. (Mollusca, Pelecypoda,

Mytilidae) son utilizados para consumo humano directo y como

Ccarnada para peces.

EL quitén oo "“cucaracha", Stenoplax sp. (Mollusca,

Polyplacofora) es utilizado principalmente para cebar trampas

de langosta.

El caracol panocha, Astraea sp. (Mollusca, Docoglossa,

Trochaea), se explota para su utilizaciédn en conservas de

elevado valor en el mercado y también es utilizado en algunos

lugares para cebar las trampas de langosta.

El abulén negro, Haliotis cracherodii (Mollusca,

Gastropoda, Haliotidae), pese a ser el de menor valor

econédmico de todos los abulones, es bien conocido por todos

los habitantes de la regiédn por la exquisitez de su carne

aungue tambien es una especie utilizada para cebar trampas de

langosta.

QLottia gigantea (Mollusca, astropoda,

Archaeogastropoda), la gran lapa patelldacea que habita los
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intermareales rocosos desde el norte de California (U.S.A.)

hasta la Isla de Cedros en México (Rickets y Calvin, 1939),

fué muy apreciada como platillo especial en las  primeras

décadas de este siglo. Rickets y Calvin (op. cit) sefialan que

un ejemplar de Lottia podia producir un filete del tamafio de

un délar de plata y que su sabor superaba al del abulén. En

la actualidad, se la usa principalmente para cebar trampas de

langosta.

Varias poblaciones de esta especie han sido estudiadas en

la costa del Pacifico estadounidense, con trabajos

realizados en el condado de Santa Barbara, Ca. (Stimson,

1971, 1973); en el condado de Santa Cruz y las islas

Farallon, Ca. (Wright, 1982); en la Isla San Nicolas, Ca.

(Lindberg y Wright, 1985; Wright, 1989) que permiten precisar

detalles de su biologia.

Los individuos mas grandes ocupan generalmente

territorios contiguos; 0 con menos’ frecuencia ocupan

territorios aislados rodeados habitualmente por invertebrados

sésiles tales como balanos y choros (Lindberg y Wright,

1985). Los animales juveniles de menos de 3mm pastorean junto

con Acmaea en las conchas de grandes choros (Stimson, 1979).

Stimson (1979} demostrd que Lottia excluye otros

individuos de su especie asi como acmaeidos de su parche

algal (territorio). La remociédn del  propietario de oun

territorio es seguida de la invasiédn por otras lapas,
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mientras que si se reinstala al ocupante original dentro del

Area las invasoras son nuevamente excluidas. La exclusién de

otras lapas es esencial para el mantenimiento del parche

algal, dado que la cantidad de alga que permanece luego del

pastoreo es proporcional al tamafio de la lapa pastoreadora

(Stimson, 1973). Si bien Lottia puede ejercer una gran fuerza

de dislocacién sobre un invasor, las disputas territoriales

no son frecuentes dado que cualquier lapa, si se encuentra en

un territorio de Lottia, tiene una respuesta de fuga bien

desarrollada al entrar en contacto con un tentdculo de lapa

de cualquier otra especie (Wright, 1982).

Por otra parte, en una poblaciédn pueden encontrarse,

dentro de una misma talla individuos viejos de lento

crecimiento e individuos jdvenes de crecimiento rapido,

pudiendo reconocerse unos y otros por las conchas muy

erosionadas y con gran nimero de incrustaciones (individuos

viejos) o conchas limpias con coloracién formando un "damero"

al menos en los’ bordes (individuos jdévenes) (Lindberg y

Wright, op. cit).

Los ejemplares de Lottia son de sexos separados; sin

embargo por lo menos una parte dela poblacién presenta

nermafroditismo oprotandricoa sin gue se hayan encontrado

animales con ambos sexos funcionales. Los estudios realizados

sugieren que el momento de cambio de sexo es la resultante desu

un mosaico complejo de condiciones que incluye factores
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ecoldgicos, y probablemente genéticos (Lindberg y Wright, op.

cit), con fuertes evidencias de que un descenso experimental

en la densidad incrementa el porcentaje de cambio de sexo

(Wright, 1989).
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III OBJETIVOS

1) Caracterizar la extraccién artesanal de invertebrados

en la costa de Baja California.

2) Establecer la efectividad relativa de las distintas

especies como cebo en las trampas de langosta

3) Describir en una especie selecta (Lottia gigantea),

los efectos de la extraccién sobre la estructura poblacional.
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IV METODOS Y MATERIALES

Para la consecucién de los objetivos planteados se

trabajé en 16 localidades de la costa pacifica de las

Californias (México- U.S.A.) en las cuales se realizéd al

menos una de las siguientes actividades: 1) observaciones de

la pesca de langosta; 2) experimentacién con diferentes

carnadas; 3) medicién de capturas actuales de Lottia

gigantea; 4) mediciones directas de Lottia "in situ"; 5)

medicién de Lottia por métodos indirectos; 6) extraccién de

Lottia de concheros indigenas; 7) extraccién de ejemplares

intermareales para su posterior andlisis en laboratorio. La

figura 1 muestra la ubicacidén geografica de las localidades

investigadas y la Tabla I las actividades realizadas en cada

una de ellas (Fig. 1, Tabla I).

4.1 Caracterizacién de la extraccién artesanal de

invertebrados

Con el objeto de caracterizar la extraccidn de

invertebrados para cebar trampas de langosta roja (Panulirus

interruptus) se registré durante el verano de 1986 ta

operacién en cince campos pesqueros de Baja California: Bahia

Tortugas, Punta Baja, Puerto Nueva, Isla Natividad, e Isla

Todos Santos. Mediante plAticas, convivencia con los

pescadores y observacién de ias operaciones, se recolecté

informacién sobre las carnadas utilizadas, las preferencias,
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lafz razgonez de dicha preferencia, asi como el modo de

extraccién de las mismas que quedaron registrados en una

pequefia bitdcora informal. Asimismo se investigéd si existia

uso de alguna de las especies para otros fines diferentes

(por ejemplo para consumo directo) y si tal uso implica un

manipuleo diferente.

4.2 Captura experimental de langosta con diferentes tipos de

carnada

Para determinar si las diferentes carnadas utilizadas

para cebar trampas de langosta roja tienen distinta

efectividad (definida en este trabajo como ntmero de

langostas capturadas por trampa y por dia de

experimentacién), se realizéd una experiencia de campo entre

el 1 y el 15 de marzo de 1987, en las Islas Todos Santos B.

C., cebando con cinco tipos diferentes de carnada (abulén

negro, lapa gigante, abulédn chino, peces y caracol) las

trampas de madera utilizadas por pescadores comerciales y

contando el nimero de langostas capturadas.

Se realizaron nueve colocaciones con un némero de trampas

que oscildéd entre ocho y 11; el bajo niéimero de trampas

utilizado y la variaciédn en numero se debiéd en parte a un

temporal previo al experiments gue destruyés la mayoria de ias

Erampas prometidas por los pescadores, y en parte a loa

dificil que resulta proveer de carnada a las trampas. Ademas,
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como persistieron a lo largo de los dias de experimentacisn

las malas condiciones meteorolédgicas, varias de las trampas

con las que se comenzé6 se perdieron o fueron retiradas de

servicio con graves dafios. En el transcurso del periodo

experimental, y aprovechando el mal tiempo que impedia la

navegacidén, se construyeron y/o repararon otras trampas que

fueron agregadas al experimento.

Cada trampa se identificéd con una etiqueta a prueba de

agua y se revisé cada 24 horas, contando el ntimero de

langostas capturadas, reabasteciéndola de carnada, y

cambiando la localizacién de la misma. Se utilizé

aproximadamente 1 kilogramo por dia (peso sin desconchar) de

Cinco tipos de carnada: abulén negro (Haliotis cracherodii);

lapa gigante (Lottia gigantea); abulén chino (Fissurella sp);

peces (sin identificar); y caracol (Astraea sp).

4,3 Estructura poblacional en una especie selecta sujeta a

explotacidén: Lottia gigantea

Para estudiar el efecto de la extraccién artesanal sobre

poblaciones intermareales se escogiéd la lapa gigante lLottia

gigantea teniendo en cuenta las siguientes caracteristicas:

1) es una especie cuyo uso para consumo humano y carnada

a 7 ats oR Pirkate vy M3a7 $ 19
tro histérice {Rickets y Calvin, 139i

Q h
y m Wdlax regi:clene un

ft f
b e su consumo por parte de los primitivosmMcon evidencia

habitantes de California; 2) su presencia es conspicua en los
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litorales rocosos de la regidén; 3) existe abundante

literatura sobre su biologia y ecologia, con citas que sé

remontan a comienzos de siglo; 4) practicamente no se le

conocen enemigos naturales.

Se trabajé con base en: 1) mediciones de la captura de

recolectores artesanales y mediciones "in situ" de las

poblaciones del intermareal correspondiente; 2) observaciones

y mediciones de material extraido de dos concheros’ de

antiguos pobladores de las Californias; 3) extraccién de

ejemplares para su posterior andlisis en laboratorio en

localidades con diferentes grados de explotacién y de

disturbio natural. En todos los casos, se midiéd con vernier

la longitud del eje mayor dela concha aproximando las

lecturas al mm inferior. La tnica exepciédn fueron los

ejemplares de "La Bufadora" que por lo inaccesible del

terreno debieron ser medidos en forma indirecta.

4.3.1 La extraccién artesanal como factor de seleccidén de

tallas

Con el propésito de corroborar los antecedentes de que la

extraccién artesanal de especies intermareales se ejerce

sSelectivamente sobre las talias mayores, se realizaron

5 ~ 4 = + 4 7 = 7 nt+or ay 7 Tsnediciones “in situ" de ejemplares del intermareal y de tla

canptrura A: racolactnares ytasayr les a las SiquieantasCapeura ae recolecrores arresanaies en ia} Sigulientes

localidades: 1) en Isla Guadalupe, B.C., se midieron el 23 de
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febrero de 1985 los ejemplares del intermareal y de un

conchero contemporaneo. 2) En San Quintin, B.C., en el paraje

conocido como "El Campito", se midieron el 25 de mayo de

1986, los ejemplares del intermareal y de la captura de un

mariscador artesanal. 3) En la ciudad de Ensenada, en el

paraje conocido como Punta Papagayo, se midieron el 38 de

Setiembre de 1989 los ejemplares del intermareal y de la

9.

captura de un mariscador artesanal.

Con el propésito de corroborar la teoria de que la

explotacién, al cabo de un tiempo reduce las tallas de la

poblacién (Cushing 1981), se midieron ejemplares en dos

concheros de diferente antiguedad localizados en Isla Santa

Cruz (archipiélago Channel Islands U.S.A.). Esta isla es

reconocida por la afortunada circunstancia de que los

registros estratigraficos se han preservado intactos por

ausencia de bioturbaciédn (los topos est4n ausentes como en

casi todas las islas, y los conejos que en muchas islas

constituyen una plaga, en esta, por alguna razén fortuita no

estan presentes). Los concheros seleccionados fueron: a) en

un acantilado localizado en Fraser Point NW, del que se

extrajo una muestra de un estrato Superficial, de

aproximadamente 289 + 15@ afios de antiguedad (Glassow 1989) y

b) en un acantilado en Fourney Cove, donde aprovechando que

se habia desmoronado parte del cantil se extrajo una muestra

de la parte inferior del conchero, aproximadamente a 4 metros
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de profundidad, cuya: edad aproximada es 2318 + 158 afios

(Glassow op. cit). En este mismo punto fué posible medir los

organismos de las poblaciones actuales del intermareal, lo

cual se utilizéd para poner a prueba la teoria de que al

desaparecer la explotaciédn aumenta la talla media de las

poblaciones.

4.3.2 Extructura poblacional de Lottia gigantea en

localidades explotadas y no explotadas.

Se tomé como un experimento natural (Connell, 1974) la

existencia de lugares que por su inaccesibilidad o alguna

otra razén carecen de explotacién, y otros donde existe

distinto grado de actividad humana, comparando los siguientes

atributos poblacionales: talla; talla en relaciédn al sexo y

clase de edad; proporcién relativa de sexos y clases de edad

en ambas situaciones.

4.3.2.1 Trabajo de campo

Se seleccionaron una serie de lugares representativos de

distinto grado de accesibilidad y explotacién, entre un

minimo representado por La Bufadora (Ensenada, B.C.) oO

Fraser Point (Isla Santa Cruz, U.S.A.) en donde la

explotacidn es nula, hasta un maximo representado por Punta

Morro (Ensenada, B. €.) o Los Cantiies (San Quintin, B. €.}

donde la explotacién artesanal de especies intermareales en

general, es muy intensa.



"La Chorera" (Chor), localizada en San Quintin, B. C.

(Fig. 1, Tabla 1) es un paraje de grandes planos rocosos, con

oleaje mediano, con acceso restringido al ptblico desde 1985.

"Los Cantiles" (Cant), también en San Quintin, B.C., se

localiza cerca de La Chorera, pero no tiene restricciones al

acceso de mariscadores y turistas en general, que colectan

diferentes especies intermareales para consumo directo,

carnada, ornato, etc.; el oleaje tambien es medio, pero los

planos rocosos son mas pequefios y con mas anfractuosidades.

=

En "La Lobera" (Lob) San: Quintin, B. C.,.los planos

rocosos son semejantes a "La Chorera", pero el oleaje es

mayor a los dos parajes anteriores. Al momento de realizarse

el muestreo no habia abulones negros presentes en las paredes

ocupadas por Lottia; sin embargo el paraje tiene una historia

muy particular respecto al abuldén. Por iniciativa de la

cooperativa Bahia Falsa, y aprovechando lo inaccesible del

lugar, durante aproximadamente 3 afios (1984-1986) se limité

totalmente el acceso a la misma y no se permitidéd ningtin tipo

de explotacién de las especies alli existentes. Al cabo de

ese término (1986) se permitiéd una campaiia desrecoleccién de

abulén negro (Haliotis cracherodii). Luego, seurr ts una nueva

clausura de aproximadamente un aio y se permité otra captura

de abulén negro (1987), esta altima habia ocurrido poco

tiempo antes de efectuarse el muestreo objeto de este trabajo
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(com. pers. de Juan Guerrero?, miembro de la cooperativa)).

Segin comentario de los miembros de la cooperativa, al

momento de realizarse las campafias de extraccién de abulén,

este se hallaba en gran nimero ocupando los planos expuestos

al oleaje del intermareal y que son tipicamente ocupados por

Lottia. La extracciédn se hizo solo por parte de miembros de

la cooperativa y Gnicamente sobre abulones de tama fio

comercial (superior a 12 cm) y cuidando de no afectar al

resto de la comunidad.

"Punta Morro", Ensenada, B. C., es una zona de mediana

energia en el oleaje en la que los planos rocosos’ se hallan

limitados. Por la cercania a la ciudad y la accesibilidad del

lugar, la influencia humana sobre la comunidad intermareal es

considerable.

En el caso de "La Bufadora", cercana también a la ciudad

de Ensenada, lo inaccesible del terreno hace que la comunidad

que habita esos grandes planos rocosos expuestos al fuerte

oleaje que por lo comin alli se presenta, se pueda considerar

como desprovista en lo absoluto de influencia humana a todo

lo largo del tiempo.

1 = $ = = 1 aac <7 - 7La Isia de Santa Cruz pertenece a jas llamadas [sias del

Canal (Channel Islands} al sur del estado de Cslifornia

(U.S.A). Esta localidad ha estado protegida desde Aace por lo

 

1 Cooperativa Bahia Falsa, San Quintin, B. C. México
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menos 29 afios por diversas razones: en la actualidad, por la

Universidad de Santa Barbara California, la cual desde hace

varios afios solo permite el acceso a la misma con fines de

estudio; anteriormente, por el propietario de 1a isla quien

la ocupaba para cria de ganado antes de donarsela a la

Universidad, por lo que dichas comunidades intermareales

pueden considerarse cercanas a lo que debieron ser antes de

los primeros asentamientos humanos. "Fraser Point NW", una

caleta al noroeste del accidente del cual toma su nombre, es

una zona de grandes planos rocosos y mediana energia en el

Oleaje. En ella se aprecia grandes cantidades de abulén negro

compartiendo el horizonte con Lottia. En la punta misma de

"Fraser Point" se encuentra la mayor energia de todas las

zonas consideradas; se trata de una pared lisa vertical que

se opone perpendicularmente al oleaje dominante donde es

notable la ausencia de abulén, quizas debido a que dicha

especie no resiste tanto embate de las olas, en cambio si es

conspicua la presencia de choros y balanos.

En Fraser Point la componente principal del disturbio

esta dado por la gran energia en el oleaje, superior en mucho

tr
y

a todos los casos considerados, en raser Point Nw, las

condiciones m4s benignas del oleaje y 1a ausencia de

depredacién humana sobre el abuldédn hacen gue Loettia deba

competir con el abuiésn negro Haliotis cracherodii por el

oD b
osugtrato, constituyendo la componente principal d
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disturbio. Esta circunstancia no ocurre en ningun otro caso

considerado, ya que en la lLobera, San Quintin, si bien no

hubo explotaciédn de Lottia por varios afios, si ha  habido

extraccién de abulén, por lo que este no constituye un

competidor para la poblacién de Lottia.

En cada localidad se estimaron subjetivamente la

actividad humana, la rugosidad del sustrato, la energia del

oleaje y la presencia de herbivoros ramoneadores,

designandose para cada variable categorias nominales y

ordinales.

Para la actividad humana, con base a lo observado y a

las referencias orales de los pobladores riberefios, se

designaron cuatro categorias: nula (@); baja (1); media (2);

alta (3). La rugosidad del sustrato se dividiéd en dos

categorias: liso y rugoso. La energia disipada por las olas;

en tres categorias: media (1); alta (2); muy alta (3). Para

los herviboros ramoneadores, se registréd la presencia de

abulén negro en nula o muy baja (9); mediana (2); alta (3).

Como complemento de los datos anteriores, en cada localidad

se procurdé obtener informaciédn oral de la historia reciente

de su uso.

Para resumir el disturbio total en cada localidad,

Omanteniendo las aportaciones de los disturbios individualesrn
)

se construyé una escala de disturbio total con la suma de los

disturbios individuales observados en cada una de ellas.
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En todos los lugares mencionados, salvo "La Bufadora", se

extrajo una muestra de lapas desprendiendo con una espatula

los ejemplares situados a lo ancho de la banda de

distribucién de la especie. El nimero de animales colectados

variéd entre 57 y 115 debido a lo escabroso del terreno donde

normalmente habitan y por tratarse de zonas_ de alta

disipacién de energia del oleaje lo que hace muy peligrosa la

recoleccién. Los ejemplares se mantuvieron vivos y se

congelaron al llegar al laboratorio. No se realizé fijacidén

ni preservacién de especimenes.

Para el estudio de los organismos de la Bufadora, dado lo

inaccesible y peligroso de la pared en que se sittan los

ejemplares, se disefid un método indirecto. Se fotografiaron

los ejemplares, previo deslizamiento de una regla de longitud

conocida sujeta al extremo distal de un aparejo regular de

pesca deportiva. Las fotografias se tomaron desde el 4rea

turistica opuesta a la pared donde habitan las Lottias,

recorriendo sistematicamente toda la superficie de la pared

con un disefio de barrido horizontal en franjas de un cuadro

de alto. Se utilizéd un lente de 29@ mm y pelicula ASA 496

para transparencias.

timar el efecta de un disturbio fisico naturalmy (B
b

uiata

aproveché una desvastadora tormenta invernal extratropical
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que azoté la regiédn el 17 y 18 de enero de 1988, y se repitid

la secuencia fotogradfica de la misma pared estudiada el afio

anterior a la tormenta.

4.3.2.2 Trabajo de laboratorio

En el laboratorio, se midiéd con vernier el didmetro mayor

de la concha, aproximando todas las mediciones al mm

inferior, y se determiné el sexo por inspeccién macroscépica

de la génada. En la muestra de Punta Morro, sin embargo, la

determinaciédn del sexo no pudo realizarse en una parte

importante de la muestra (36.89 %) debido muy probablemente a

que ya se habia producido el desove de los animales. La

muestra fué tomada el 12 de Abril y el periodo reproductivo

reportado por Daley (1975) es entre Enero y Febrero, otro

inconveniente fué lo pequefio de los animales colectados lo

que hizo muy dificil extraer la concha sin dafiar las partes

blandas de los mismos para la determinacidén del sexo.

Como un indicador de la historia individual, dado que no

existen estructuras que registren marcas que puedan

relacionarse fehacientemente con eventos periodicos

(inviernos, por ejemplo), se seleccionaron dos aproximaciones

(Fig. 2): 1) la edad relativa (viejo, jéven), tomando en

cuenta la erosién y la magnitud de las incrustaciones sobre

las conchas de los animales viejos en contraste con el patrén

de "damero" que se presenta en los animales jdévenes
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ANIMAL VIEJO ANIMAL JOVEN   
INCRUSTACIONES

EROSION
DAMERO

 

MARCAS MACROS COPICAS

MMC DE CRECIMIENTO (MMC)

 

Figura 2: Criterios utilizados para determinar edad de Lottia
Gigantea: edad relativa (jéven vs viejo) y Marcas
Macroscépicas de Crecimiento.
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1 iat £ si ase AK eoOLO0Gicas Correiae
r
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iy1985); 2) identificando sefales mor

con eventos de crecimiento. Al efecto, se identificaron las

inflexiones que se observan macroscépicamente colocando la

concha de lado y se las definiéd como Marcas Macroscépicas de

Crecimiento (MMC) (Fig. 2).

El primer criterio se aplicéd en todas las conchas,

mientras que el segundo solo en aquellas en que las MMC no

estaban oscurecidas por el desgaste o las incrustaciones. En

las muestras de los concheros de la isla Santa Cruz (debido

al deterioro de las conchas), y enlas muestras de La

Bufadora (que fueron estudiadas por métodos indirectos) solo

se midié el largo total.

Para los ejemplares de La Bufadora, las transparencias se

proyectaron, y sobre la pantalla se midiéd la regla y las

lapas fotografiadas aproximando las mediciones al mm

inferior. Posteriormente se realizé la conversiédn de las

longitudes de los animales mediante la fdérmula:

XY ‘LEC
Lp - (82)

LFP}

donde : LRC = Longitud Real de la Concha

ro ss an oe de
LRP = Longitud Real
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nocmeteda ge ftomaron cinco

fotografias de un arreglo espacial donde la regla utilizada

en el experimento de campo se pegé a un tablero, al igual que

48 conchas de Lottia escogidas al azar, numeradas y medidas

con vernier aproximando las mediciones al mm inferior. Las

fotografia fueron tomadas a distancias diferentes

reproduciendo el rango de distancias de la experiencia de

campo. Se calculéd por el método fotogrdfico la longitud de

las conchas del arreglo y se las comparé con las’ obtenidas

directamente; se estiméd que el error medio del método es

menor a un milimetro (intervalo del error al 95 %® = 9.479 mm

-8.893 mm).

4.4 Tratamiento de datos

Para la comparacién simultdnea de conjuntos de datos se

utilizéd un Analisis de Varianza de disefio post no-balanceado.

La eleccién del método se hizo teniendo en cuenta las

caracteristicas de los datos los que, por tratarse de

}
imuestras bioldédgicas no presentan en todos los casos

normalidad, sin embargo, si se cumplieron los requisitos del

 

metodo sobre homosedasticidad. De encontrarse diferencias

si icativas entre las muestras a un a= @.93, $8 aplicé la

prueDa a posteriori (paramétrica) de rangos maitiples

utilizgande el intervals de confianza de 95% para determinar
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muestras se utilizéd una prueba t de Student a dos colas yaa

un nivel de 95 % (a= 9.65) (Sockal y Rohlf, 1977)

4.4.1 Captura experimental de langosta.

Los datos de la captura experimental de langosta con

diferentes tipos de carnada se agruparon de tres’ formas

diferentes: a) por trampa, ya que por ser estas de hechura

artesanal, varian ligeramente en sus proporciones; b) por dia

de experimentacién, debido a que hubo variacién en las

condiciones meteorolédgicas a lo largo del experimento; y c)

por tipo de carnada. En cada uno de los casos se realizé un

Andlisis de Varianza paramétrico; luego se aplicd la prueba a

posteriori (paramétrica) de rangos miltiples utilizando el

intervalo de confianza de 95% para determinar agrupacidn de

las muestras (Sockal y Rohlf op. cit).

4.4.2 Estudio poblacional de Lottia gigantea

Las clases de tamafio se dividieron en intervalos de 2 mm.m1

En las graficas de frecuencias relativas de clases de tamafio

se incorporaron otras variables tales como la edad relativa y
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V RESULTADOS

5.1 Caracterizacién de la extraccién artesanal de

invertebrados

En las cinco localidades estudiadas se verificéd la

recoleccién activa de carnada para la pesca de langosta. La

operacién en cada campo pesquero era realizada por al menos

seis equipos, consideradndose como tal al conjunto de panga,

trampas, "reciba" y tripulantes. Los equipos observados

operaron con un nimero de trampas que oscilé entre 15 y 35, y

comunmente estuvieron integrados por dos pescadores aunque

ocasionalmente fué posible observar tres tripulantes. lhLa

"reciba" es tinica, y consiste en una caja de madera no mayor

de 1 m2 que se mantiene fondeada en aguas someras a vista

del campo pesquero y bajo estricto control. de los

propietarios. En ellas se mantienen las langostas vivas

hasta el paso del comprador o recolector de la cooperativa.

Esta actividad es temporal, ligada al periodo en que esta

permitida la captura de langosta (octubre - marzo). El resto

del afio, los pescadores se dedican a otras actividades como

pesca de escama, o buceo de algas o abuldén.

5.1.1 Las trampas utilizadas

= or ser de hechura artesanal, no sonryhas ampas,tu iy] myi

uS proporciones; sinnidénticas y varian ligeramente en

embargo se puede intentar describir un modelo general de
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d

trampa californiana la cual bdsicamente corresponde al modelo

descripto por Chapa-Saldafia (1964). Tiene la forma de una

pirdmide truncada, de 33 cm de alto con base rectangular de

91 x 88 cm y cara superior de 91 x 34 cm. Est4 construida de

tiras o listones de madera corriente (latilla), montada sobre

un armazén también de madera, mas gruesa, de la misma

calidad. Las latillas tienen 3.5 a 4 cm de ancho y 6 a 8 cm

de espesor separadas por 3.5 a 4 cm. El matadero de la trampa

va armado sobre la tapa que es mévil y consta de un- embudo

construido sobre un cuadro de 32 x 32 cm. El embudo se coloca

invertido con el objeto de que la langosta no pueda escapar.

Como peso, se construye generalmente en la base una

superficie de concreto, ala que las latillas de madera

sirven de armazén. Aunque también es muy frecuente que el

concreto sea sustituido por grandes piedras que son amarradas

a las esquinas o fijadas con tiras de madera por dentro de la

trampa.

La trampa se fondea en los fondos rocosos mediante un

cabo que va fijo en la parte media e inferior de las caras

laterales, aprovechando agujeros en la tira gruesa del

armazén. El sistema de flotaciédn del cabo consiste en un

boyarin de los utilizados en las redes de playa y una boya de

a
L re los que predominan boyas de redesOo a |as5OoSmateriales diver

rt deUde mayor tamafio y boyas improvisadas "ad-hoc" con trozo:

viejos salvavidas en desuso.
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omunmente usados son pangones dewo ro inLos botes langost C

16 pies de eslora, 5.5 pies de manga y 2 pies de puntal,

propulsados por motor fuera de borda y tripulados por dos

pescadores.

5.1.2 Tipo de carnada y modo de obtencién.

A excepciédn de Puerto Nuevo (donde se utilizan peces

recogidos con espinel en razédn de que no hay suficiente

quitén, y el caracol y el abuldén lo tienen prohibido por la

cooperativa local) (Tabla II), en todos los lugares se emplea

quitén (cucaracha) y abulén negro como carnada preferencial,

Lottia sp (lapa gigante) y mejillones como carnada

secundaria. Astraea Sp (caracol chino) es carnada

preferencial en algunos lugares y secundaria en otros.

En Bahia Tortugas e Isla Natividad, la preferencia por el

quitén se atribuyd respectivamente a una mayor duracién de la

carnada en las trampas, yalamayor facilidad de obtencién.

En Punta Baja, la preferencia por Astraea se debe a la

facilidad de obtencidén, ya que @l caracol es donado por los

buzos de la cooperativa que se dedican a esa actividad. E1

abulén negro fué la carnada preferencial en Isla Todos Santos

donde, segin testimonio de un pescador furtivo, se trata de

la especie mas facil de conseguir.
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Tabla II: Caracterizacién de la extraccién de invertebrados

en las costas de Baja California: Carnadas utilizadas
para cebar trampas de langosta en cinco localidades. Se
indica preferencias y modo de extraccié6n.

 

 

 

 

 

 

. CARNADA MaDO DE OTRAS
LUGAR PREFERENCIAL 2CRAGCION —«|CARNADAS MOTIVOS DE LA PREFEREXCIA

1 } |

BAHIA CUCARACHA RECOLECCION [APA (LOITIA) DURA MAS EN LAS TRAMPAS |
TORTUGAS (QUTTON) at PARACOL CHINO |

PAR (acTmAnA) |

PUNTA
BAJA CARACOL _— LAPA(LOTTIA) SUPONEN QUB ES LA MEJOR CARNADA

q@uNo QUITON
(ASTRAEA) CHORO

LATAS DE
i GARDINA

PUERTO PESCA ON ‘ NU TIENEN CUCARAGIA (QUITON) SUFICIENTE Y EL -
NUEVO PESCADO ESPINELES _ CARACOL Y EL ARULON LO TIENEN PROHIBIDO POR

LA COOPERATIVA

ISLA QUITON FEC, EN PLAYA LAPA(LOTTIA)} AMBOS SON FACILES DE CONSBGUIR
NATIVIDAD CARACOL CHINO] SUCEO LATAS DE EL CARACOL SB LO PIDEN A LOS BUZOS DE LA

(ASTRAEA) SARDINA COOP, QUE ST DEDIGAN A ESO.

Sos ABULON NEGRO PEC EN PLAYA|LAPA(LOTTIA)
(PESCADOR CARACOL CHING FACT DE CONSROE
FURTIVO) KDETEAED)        
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Con respecto al modo de colecta, la cucaracha, el abuldn

negro, la lapa y los choros son recogidos en el intermareal

mientras que Astraea es recogida por buceo (Tabla II).

5.2 Experimentacién con diferentes tipos de carnada

Se obtuvieron 119 langostas luego de nueve dias no

consecutivos de experimentacién entre el 1yel15 de marzo

de 1987 en los cuales operaron entre ocho y 11 trampas' por

dia. El promedio de la captura por trampa solo fué

Significativo entre dias.

5.2.1 N&mero promedio de langostas capturadas por cada trampa

Independientemente del dia particular de captura y de la

carnada utilizada, el nimero total de langostas capturadas

por cada trampa variéd entre @ para la trampa #4, y 17

langostas para las trampas #9 y #6. El promedio de langostas

capturado por cada trampa oscildéd entre 8 y 2.6 trampas #4 y

#11 respectivamente (Tabla III, Fig. 3a). El Analisis de

Varianza no registréd diferencias significativas entre el

nimero de langostas capturadas por trampa (Tablas III y Va,

Fig. 3a).

5.2.2 Numero de langostas capturadas cada dia

Independientemente de la trampa individual y del tipo de

es arid entryCc LEY=As AG eadcada < J 1aga dia VarFrls en
5 3 Is es atiza atsl As 15 mets Arnada, la captura total de langcsta de=

ai)

dos y 27 ejemplares (dia #5 y #9). El promedio de langostas



Tabla III: Nd&mero de
experimentacién.
A= abulén negro;
F= abulén chino;
colocada o se perdiéd.
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langostas capturadas por trampa y dia de
Se indica el tipo de carnada utilizado:
C= caracol; L= lapa gigante; P= peces;
el signo (-) indica que la trampa no fué
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capturadas por dia osciléd entre 8.2 y tres langostas por

trampa (dias #5 y #7) (Tabla III, Fig. 3b). Estos valores

fueron significativamente diferentes (Tabla Vb). Mediante la

prueba a posteriori se identificaron tres grupos: 1) dias #5

y #7 con capturas bajas (menos de un individuo por trampa en

promedio); 2) dias #1, #2, #3, #4, #6 y #8 con capturas

intermedias (promedio entre uno a casi 2.4 langostas por

trampa); 3) dia #9 con captura alta (promedio de tres

langostas por trampa).

5.2.3 Captura por tipo de carnada

Independientemente de la trampa individual y del dia de

experimentacién, el nimero de langostas capturadas por cada

tipo de carnada oscilé entre 41 ejemplares en las 29 trampas

cebadas con lLottia gigantea y diez langostas en las cinco

trampas cebadas con abulén chino y las doce cebadas con

caracol. Las capturas medias por tipo de carnada fueron 9.83

caracol; 9.97 pez; 1.79 abulén; 2.8 abuldén chino; 2.405 Lottia

gigantea (Tabla IV, Fig 3c). Estas diferencias no fueron

estadisticamente significativas (Tabla Vc)

5.3 Estructura poblacional en una especie sujeta a

explotacién artesanal: Lottia gigantea

La explotacién artesanal afecta la estructura poblacional

de Lattia gigantea, sin embargo no es el tnico elemento



Tabla IV: Ndmero
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de langostas capturadas por dia y tipo de

carnada en Isla Todos Santos, B.C, del 1 al 15 de Marzo

de 1987.

LAPA A. CHINO ABULON PEZ CARACOL

Lottia g. Fissurella  dHaliotis c. (indet.)  Astraea sp.
g G 1 0 8

7 2 5 2 2

G 5 1 0 a

2 2 8 2 2

4 1 1 g 9
1 - 3 g 0
1 - 1 1 2
GO. = 0 1 2
G - 0 1 2
G - 1 9g 9
g = Gg 3 g
g - 2 8 g
] = 1 9 =
6 = 2 8 -
5 = 4 1 =

4 = 0 8 =
1 - 1 a -

6 ~ 9 8 -

2 - 2 2 =

2 = = 1 =
os =- - 3 -

-. _ ime 6 -

aa is ii Gg =

= et ies g =

= = = Gg =

- - _ 1 =“

ms = a g =

os = = q =

= - =- 3 =-

- _ -_ 3 -_

a a4 ea G =

TOT 41 16 34 34 19

N 20 5 19 31 12
X 2.05 2.90 1.79 0.97 8.83



 

 

 

       
 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

Tabla V: Resdimen del Andlisis de Varianza del

langostas capturadas: a) por trampa; b)

experimentacién; por tipo de carnada.

(a)

Ig. | lr || Fuente de variacién Suma de ig.l.! Media F Nivel de

Cuadrados Cuadratica Signif.

Entre 36.32192 14 2.5944229 .662 8928

Dentro 226.35278 68 3.9169526

Totales (corregidos) 382.67470 82

(b)

Fuente de variacidén Suma de g.l. Media F Nivel de

Cuadrados Cuadratica Signif.

Entre 63.43202 8 7.9290828 2.453] .0206

Dentro 239.24268 74 3.2338991

Totales (corregidos) 362.67470 82

(c)

Fuente de variacién Suma de g.l. Media F Nivel de

Cuadrados Cuadratica Signif.

Entre 22.66006 4 5.6649989 11.631! .1742

Dentro 284.74238 82 3.4724671

Totales (corregidos) 307.49230 86      
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involucrado. Los’ resultado muestran que la estructura

poblacional es moldeada por los agentes que componen el

disturbio total en cada localidad. La extraccién artesanal

es un agente de mortalidad selectivo por tallas, mientras que

el oleaje no. La presencia de competidores, si bien no

constituye un factor de mortalidad, acttia como disturbio

selectivo de ciertas tallas.

5.3.1 La extraccién artesanal como factor de seleccién de

tallas

Las evidencias presentadas en este trabajo sugieren que

la extraccién artesanal, operando selectivamente sobre las

tallas superiores, produce a través del tiempo una reduccién

general tanto de las tallas de los organismos intermareales

como de las capturas.

5.3.1.1 La extraccidén en la actualidad.

La comparaciédn de las tallas medias de las capturas

artesanales y de las poblaciones intermareales respectivas,

mostré una talla media de la captura superior a lade la

poblacién intermareal en dos casos, El Campito e Isla

Guadalupe, mientras que en el caso de Punta Papagayo, la

talla media de la captura fué inferior a la talla media de la

€
tudentt

apoblacidén intermareal (Fig. 4). Las pruebas t de

efectuadas indican que la diferencia fue significativa en
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Figura 4: Frecuencias porcentuales de tallas de Lottia
gigantea en concheros y en las capturas de pescadores
artesanales, yen el intermareal correspondiente. Se
incluye las frecuencias porcentuales de La Bufadora antes
y después de una tormenta.



de 39.91 6.99 mm. La diferencia fue estadisticamenr
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ignificativa (t.,= -2-789, tos io= 1:96) (Fig. 4).mM

5.3.1.3 Comportamiento de la talla media de las capturas

artesanales en las cinco localidades estudiadas.

Las muestras de Capturas artesanales mostraron un

gradiente decreciente de tallas en Ja siguiente secuencia:

Isla Guadalupe, Fourney Cove (mayor antiguedad), El Campita,

1 tra reciente) y Punta Papagayo (Fig.ta (o
o os bnmue wiFraseru

Las diferencias mostraron ser significativas (Tabla VI).

La prueba a posteriori de rangos miltiples (int. conf. 95%}

presentd4 cuatro grupos homogéneos: a} Punta Papagayo; b)

Pal oy
Fraser Point; oc) Fourney Cove - El Campito; 4d) tH ui b

s

ty

Guadalupe.

5.3.1.4 La mortalidad natural (disturbio fisico).

La talla media de la poblacién de La Bufadora, antes y

después de la tormenta de eners de 1988, noe Euve variacidan

ificativa, mostrando que este agente de mortalidad na es

  

Signi

selective per tallas. La poblacién existente en la Bufadors

en 1 era ae 125 3 la gue esobrevivie a 13

Eearmenta ¢@a enéera ae i j fe S32 28 Be , 28 Fue  
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Figura 5: Longitud de la concha de Lottia gigantea (media e

Int. Conf. 95 %® utilizando Varianza global) extraidas en
capturas artesanales. Se consideran extracciones actuales
y en concheros.



Tabla VI: Restmen del AndAlisis de Varianza de las tallas

Lottia gigantea en capturas artesanales actuales
concheros.

 T

 

 

  

‘Puente de variacién' Suma de g.l. | Media ' op | Nivel de
Cuadrados Cuadratica Signif.

Entre 45785, 500 4 11446.375 241.581 989

Dentro 16289.728 342 47.397

Totales (corregidos): 61995.228 346       
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ats fetin ce = x 1 2.estadisticamente significativas a un nivel del 95 % ( teaie=

«yee . _ =
1.355, bors.iz= 1.96).

5.3.2 La explotacién artesanal y otros agentes de disturbio:

Caracterizaciédn

Los lugares utilizados muestran un mosaico de condiciones

en los atributos medidos, con un grado de explotacién que va

de la explotacién nula a mAxima, con exposicién al oleaje de

mediana a muy alta, y con diferente grado ae rugosidad del

sustrato; en un solo caso se detectéd la presencia de un

herviboro competidor representado por el abulén (Tablas VII y

VIII).

En cada dlocalidad se asigné un valor numérico de

disturbio total, compuesto por Jlas aportaciones de los

disturbios individuales. La localidad con el mayor disturbio

total (grado cinco) fue Punta Morro, donde la mayor

aportacién provino de la explotacién, la cual fue maxima

a del oleaje aportéd1grado cuatro), mientras que la energ—
~

mucho menos (1/5 del total). Fraser Point NW, y Los Cantiles

tuvieron valor de cuatro en la escala de disturbio total,
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Tabla VII: Caracterizacién de los lugares de muestreo.

i
LOCALIDAD PARAJE 5US- BNERGIA | ACTIVIDAD HUMANA PRESENCIA

TRATO DRL ACTUAL PASADO DE

OLBAJE Lottia OTROS ABULON

San Chorera b H 8 i Hq HO

Quintin Lobera L A q Hl H NO

Cantiles R Kl A A A HO

Ensenada P Morro R 4 A A A NO

Bufadora L MA ql N q 40

Isla Fraser P L MA q q y 40

Sta Cruz Fraser WW li 4 ql q q $I         
 

(*) MA=Muy Alta; A=Alta ;M=Media ; B=Baja; N=¥ula; L=Liso; R=Rugoso



a VIII: Compas~tatidrhte beets

4.7
aes

representacidédn numérica

Ade
La bot

de

disturbio en las localidades;

turk

1

Le
3°

b)
el grado de disturbio total.

Q) en
7

AS
Sea 8

localidade

diferentes facto

ordenamiento idea a
re

 

 

 

 

          
 

 

 

    

(a)

i i | i | i . |
La Fraser DP; Praser P Lobera Chorera Cantiles P. Morro

Bufadora NY

Grado de q § g 1 3 4

Explotacida

Energia del 3 3 1 i 1 1
Oleaje

Presencia de § § 3 i a §

Abulén

Disturbio 3 3 { } 45
Total

(b)
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oleaje aportdéd en forma semejante én ambas localidades (grado

uno).

Las restantes localidades tuvieron un disturbio total de

grado tres, aungue mostraron variaciones al interior. ha

presencia de abuldén no contribuydé al disturbio en ninguna de

las cuatro localidades. En La Bufadora y Fraser Point la

explotacién no aportéd al disturbio total, el cual estuvo

compuesto en un 189% por la energia del oleaje que fué muy

alta en ambos (grado tres). En La Lobera y La Chorera el

disturbio total estuvo compuesto por la explotacién y Ila

energia del oleaje, aunque con diferente balance en cada

localidad: en La Lobera el grado de explotacién fué bajo

(grado uno) y la energia dei oleaje fué alta (grado dos),

mientras que en La Chorera el grado de explotaciédn fué

mediano (grado dos) y la energia del oleaje mediana (grado

uno).
onDe este modo las localidades ordenadas segitn un grado

creciente de explotacién no conservan la misma relacién

ordinal una vez calculado el disturbio total (Tabla VIIIa).

tw ; ; ; 5 5 1 © pe yy ieEn un ordenamiento ideal segin el grado de disturbio total

i Fis kk Jos err TF oy i 4 5 x a & rd a as = 4 - — te oe ros a BE en Ee ge my a
(iagDigd Viiidl} juedan CeLocauus e! an BALTESEMO 8A GULauora “

+ oer ies toed aa eros AA a 7 Ate aei a oe 3Frase Point con un grado rres de disturbia tota que

fa
d



localidades se ordenan de izguierda a derecha: La Lobera; La

Chorera; Fraser Point NW y Los cantiles, segin un gradiente

decreciente del oleaje y un gradiente creciente de

explotacién y presencia de abulén.

5.3.3 Estructura poblacional de Lottia gigantea en relacién

con la explotacién artesanal y otros agentes de disturbio.

En general la disminucién de tallas con el mayor grado

de explotacién quedé razonablemente explicada por el mismo

gradiente de explotaciédn, aunque las pruebas a posteriori

sugieren que puede haber otros factores involucrados con los

cuales se relacione las variaciones observadas en otros

atributos poblacionales como la proporcidén de sexos y clases

de edad.

1ruebas a posteriori agruparon lasEewmEn general todas 1a

localidades en forma consistente. Punta Morro siempre ocupé

el extremo correspondiente al grado maximo de disturbio, y La

atv
eBxcram OQj—

!i re
Fraser Po obera eJ) be

e

c ~ fy t
i¥ 1

correspondiente a un disturbio total bajo, aunque segin tla

variable considerada, hubo variaciones que permiten

vVisualizar el mosaico de respuestas poblacicnales a las

diferentes condiciones ambientales



5.3.3.1 Estructura poblacional por tallas

La talila media tendi6 a disminuir a medida que aumentd le

explotacién, desde un extremo de ejemplares de 55.916 +

13.695 mm a un minimo de 28.4 + 6.8 mm en Punta Morro (Figs.

6 y 7). La diferencia de las tallas medias fué significativa

(Tabla IX). La prueba a posteriori de rangos miltiples (int.

conf. 95%) forméd cinco grupos homogéneos: a) Punta Morro; b)

Los Cantiles y Fraser Point NW; c) Fraser Point NWy la

Chorera; d) Fraser Point y la Lobera; e) la Bufadora (Tabla

XIII).

5.3.3.2 Composiciédn de la poblacién segtn sexo y clase de

edad.

La proporcién de sexos no estuvo claramente relacionada

con el gradiente de explotacién, sino mas bien con el

disturbio total. La proporciédn de machos tendiéd a ser mayor

en condiciones de disturbio intermedio (La Lobera 58.76%, La

Chorera 69%) y menor en condiciones de mayor disturbio (37%

en Fraser Point, 28% en Los Cantiles y 26% en Punta Morro)

(Fig. 8).

La preporcién de iindividuos jJdédvenes y viejos tampoco

estuvo estricatamente relacionada con un gradisnte de

explotaci’n sino con e1 disturbio total El namero de
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GRADIENTE DE EXPLOTACION

Figura 7: Tallas de la poblacién intermareal (media e Int.
Conf. 95 % utilizando varianza global), de Lottia

gigantea a lo largo de un gradiente de explotacién.
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Tabla IX: Resumen del Anélisis de Varianza

localidades con distinto grado de disturbio total.

de las

58

tallas en

 

| Fuente de variacién
| F | Nivel de |

 

 

     

Suma de g.l. Media
Cuadrados Cuadratica Signif.

Entre 46868.922 6 7810.1537 192.647) 060

Dentro 51422.838 619 84.2997

Totales (corregidos) 98283.768 616    
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE SEXOS



wt.
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oOidades con disturbio intermedio (La Lobera 69.97% yi
)en loca

55 % en Los Cantiles), mientras que el porcentaje de animales

jévenes tendid a ser mayor en lugares con mayor disturbio

47.3% an Fraser Point NW, 61.17% en Punta Morro) (Fig. 8).f
\

5.3.3.3 Por talla y sexo

Tanto la talla media de los machos como de las hembras

disminuydé segtin un gradiente creciente de explotacién, aunque

mostraron diferencias en el nimero y calidad de los’ grupos

formados por las pruebas a posteriori.

En los machos, la talla media variéd entre un maximo de

47.9 + 8.3 mm en La Lobera a un minimo de 31.4 + 6.5 mm en

Punta morro (Figs. 9, y 19). El andélisis de varianza (Tabla

Xa) mostr6é diferencias significativas. La prueba a posteriori

de rangos méltiples (int. conf. 95 %) presentéd tres grupos

homogéneos: Punta Morro y los Cantiles; Fraser Point NW, la

Chorera y Fraser Point; Fraser Point y la Lobera (Tabla

XIII).

hembras, la talla media oscil& entre un maximo deEn la wi
b
o52.2 + 8.2 mm en Fraser Point a un minimo de 31.2? + 6.4 mm
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by fu uen Punta Morro (Figs. 9 y 19}. Las diferencias

de las distintas localidades fué significativa (Tabla Xb). La
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Cantiles, la Chorera y Fraser Point NW; c) la Lobera y Fraser
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Tabla X: Restmen del Andlisis de Varianza de

en localidades con distinto grado de
machos; b) hembras.

a
)

tallas por sexo

disturbio total:

 

 

 

 

       
 

 

 

 

 

(a)

j 1 T I
i Fuente de variacién | Suma de 'qg.1 Media F | Nivel de

Cuadrados Cuadratica Signif.

Entre 6213.639 5 1242.7278 23.587 906

Dentro 19966.187 207 52.6865

Totales (corregidos) 17119.746 212

(b)

Fuente de variacién Suma de g.l. Media F Nivel de
Cuadrados Cuadratica Signif.

Entze 11629.292 5 2325.584 144.884 900

Dentro 11575.268 219 52.8551

Totales (corregidos) 23284.568 224       
 

a)
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5.3.3.4 Por talla y clase de edad

La talla media de ambas clases de edad tendié a disminuir

a lo largo de un gradiente de explotacidédn, aunque mostraron

diferencias en el nimero y calidad de los grupos formados por

las pruebas a posteriori.

Los animales jovenes variaron sus tallas entre 47.5 +

8.56 mm en La Lobera y 25.7 + 5.86 mm en Punta Morro (Figs.

12 y 13). Las diferencias entre las muestras (Tabla XlIa)

fueron significativas. La prueba a posteriori de rangos

multiples (int. conf. 95%) presentéd 3 grupos homogéneos: a)

Punta Morro; 6) los Cantiles y Fraser Point NW; c) tla

Chorera, Fraser Point y la Lobera (tabla XII).

I+La talla media de los animales viejos varidéd entre 51.4

I
+8.3mm en Fraser Point, 5@.1 + 6.9mm en La Lobera y 32.6

6.2mm en Punta Morro (Figuras 12 y 14). El andlisis de

varianza mostré diferencias significativas (ANOVA, F= 42.242,

p=9; Tabla XIb). La prueba a posteriori de rangos miéltiples

(int. conf. 95%) presentéd 4 grupos homogéneos: a) Punta

Morro; 6) los Cantiles; c) la Chorera y Fraser Point NW; d)

- ee > 3 + T > TAhayrsa w Gyracor § yd Fi ~ 7 TyFraser Point NW, la Lobera y Fraser Point (Tabla Ix).
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Figura 11: Tallas de hembras de Lottia gigantea (media e Int.
Conf. 95 % utilizando Varianza global) a lo largo de un
gradiente de explotacidén.
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Figura 13: Tallas de animales jévenes de Lottia gigantea
(media e Int. Conf. 95 % utilizando Varianza global) a lo
largo de un gradiente de explotacién.
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Figura 14: Tallas de animales viejos de Lottia gigantea
(media e Int. Conf. 95 % utilizando varianza global) a lo
largo de un gradiente de explotacién.



Tabla XI: Res&men del AnAlisis de Varianza de tallas por
clases de edad en localidades con distinto grado de
disturbio total: a) animales jévenes; b) animales viejos.

(a)

 

 

 

 

; Fuente de variacién Suma de Pa Media F Nivel de
Cuadrados Cuadratica Signif.

Entre 15954,389 5 3199.8797 158.821! .808

Dentro 13988.815 238 54.9958

Totales (corregidos) 29843.213 243        
 

 

 

 

 

(b)

Fuente de variacién Suma de g.l. Media F Nivel de
Cuadrados Cuadratica Signif.

Entre 19717.879 5 2143.5758 143.242; 608

Dentro 11996.246 242 49,5713

Totales (corregidos) 22714.125 247        
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5.3.3.5 por clase de edad y nimero de MMC

El namero de Marcas Macroscépicas de Crecimiento (MMC)

tendiéd a disminuir con un aumento de disturbio total, tanto

38en animales jdvenes come en viejos, aunque variéd el n&imero y

calidad de los grupos formados por la prueba a posteriori.

El namero de MMC en los animales jévenes oscildé entre 4.1

+ 1.6 MMC en Fraser Point y 2.3 + @.6 MMC en Punta Morro

(Figs. 15 y 16). El Andlisis de Varianza (Tabla XIIa) detecté

diferencias significativas. La prueba a posteriori de rangos

multiples presenté tres grupos homogéneos: a) Punta Morro,

los Cantiles y Fraser Point NW; b) Fraser Point NW y la

Chorera; c) la Lobera y Fraser Point (Tabla XIII).

En los animales viejos el nimero de MMC oscild entre 7.7

+ 1.6 MMC en Fraser Point y 3.4 + 6.39 MMC en Los Cantiles

(Figs. 15 y 17). El ndamero de MMC en las distintas

localidades (Tabla XIIb) fue significativamente diferente. La

prueba a posteriori de rangos mtitiples presentéd cuatro

ta Morro y Fraserh
b

O
o Cantiles, Punu
igrupos homogéneos: a) :

Point NW; b) Fraser Point NW y la Chorera; c) la lLobera; qd}

(Tabla XII}."r
y ‘

WT) mM (0°
)
i m
2 oO ~ ie c
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animales jévenes y viejos en localidades con distinto

grado de disturbio total.
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Varianza global) en animales viejos de Lottia gigantea a
lo largo de un gradiente de explotacién.
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Tabla XII: Resdmen del Andlisis de Varianza del nimero de MMC
por clases de edad en localidades con distinto grado de
disturbio total: a) animales jévenes; b) animales viejos.

(a)
 

 

 

 

Fuente de variacién Suma de | g.1. | Media | F | Nivel de
Cuadrados Cuadratica Signif.

Entre 62.46154 5 12.492389 13.963) 80898

Dentro 137.78221 154 894690

Totales (corregidos) 209.24375 159         

 

 

 

 

(b)

| Fuente de variacidén | Suma de Ig.l. | Media | F | Nivel |
Cuadrados Cuadratica Signif.

Entre 338.12662 5 67.625324 {74.148 088

Dentro 174.19825 191 912933

Totales (corregidos) 512.32487 196         
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Tallas P. Morro Cantiles Chorera FPNW

animales FPNW Lobera

viejos Fr BP.

Tallas P. Morro Cantiles Lobera

de Chorera Fr P.
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Tallas P. Morro FPNY Fr. P

de Cantiles Chorera Lobera

Machos Fr. P

# de MMC P. Morro FPNW Lobera

animales Cantiles Chorera Fr P.

Jévenes FENY

# de MMC Cantiles FPNW Lobera Fr. B

animales P, Morro Chorera

Viejos FPNW    
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VI DISCUSION

Los resultados de este trabajo muestran, eén primer

término, que en las costas de Baja California existe

recoleccién activa de varios invertebrados para ser

utilizados como carnada en trampas de langosta, si bien la

captura experimental con diferentes tipos de carnada no

mostr6é que la efectividad sea una causa real de preferencia.

En segundo lugar, muestra que la extraccién artesanal

modela la estructura poblacional por tallas, y que en el caso

de especies con ciclo bioldédgico complejo, como es’ el caso de

Lottia gigantea, existen tambien profundas modificaciones en

la proporciédn de sexos y de clases de edad. No menos

importante resulta el efecto de otros disturbios (ademas del

antrépico representado por la explotacién), conformando un

concepto de disturbio total que resulta ineludible para una

interpretacién cabal del proceso.

6.1 Caracterizacién de la extraccién artesanal de

invertebrados .

No existia informacién sistematizada sobre los tipos mas

comunes de carnada utilizados en la costa de Baja California,

a excepcidén en cierto modo de los trabajos de Chenaut (1985)

a justifica haber
me

5 Chapa-Saldafia (19564) con loa cualé if
)
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invertido esfuerzo para recabar informacién de primera mano

sobre las carnadas m&4S comunmente utilizadas y su modo de

obtencidén.

Esta etapa del trabajo debié ser paciente y discreta, ya

que en principio se encontré un gran recelo por parte de los

pescadores, cooperativas y funcionarios hacia toda persona

que se interesase en un tema relacionado con la captura de un

producto tan valioso en el mercado como es la langosta.

Sin embargo, invirtiendo un buen tiempo en convivencia,

fué posible recabar informacién valedera sobre los tipos de

carnada utilizados, modo de obtenciédn de esta, forma de

operacién y problemas relacionados con el uso de los

diferentes tipos de carnada.

Por lo lento del proceso de acercamiento a los

pescadores, no fueron muchas las localidades investigadas;

sin embargo cubren razonablemente el rango de situaciones

presentes en Baja California, ya que se recabéd informacidén

tanto de pescadores asociados a cooperativas como de

pescadores independientes, y atin de pescadores furtivos.

Las carnadas identificadas pueden agruparse en dos

grandes categorias: las que poseen valor comercial en si

ales como el caracol, el abulén y el abulén chino, ya fe H 3 fu U c
t

de carnada y eventualmentem oO “ T 4 oO t
T

fu i 9 oO je
)

h
h

fa
y

a (a8
)

uib
e a oc

CO 5ofu u a f
a m 1

consumo humano doméstico, como la lapa gigante y los
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quitones. Es precisamente de este hecho que surge el primer

contraste de usos conflictivos, que lleva a preguntarse hasta

que punto la eficiencia de una carnada, como por ejemplo el

abulén, justifica su uso, o si por el contrario podria

destinarse a estos fines otras especies de menor valor.

6.2 Evaluacién experimental de la efectividad relativa de las

distintas carnadas.

Un resultado interesante del trabajo en los campos

pesqueros es que en todos ellos se capturaba langosta,

independientemente de la carnada utilizada y que en casi

todos los casos cada tipo de carnada era alabada como la

mejor posible.

Otro hecho coincidente es que en todos los casos se da

testimonio del trabajo que implica conseguir carnada

suficiente para operar las trampas, puesto que cada tipo de

Carnada presenta inconvenientes equivalentes, ya sea de

accesibilidad (caracol), densidad (abulén), 6 riesgo

(Lottia).

Chenaut (1985) cita que para los pescadcores de los

islotes Benitos (cercanos a Isla de Cedros), el producto de

jas deO G fu 2 a oO C
hCinco horas de buceo de caracol alcanza para

operacidn de pesca de Jlangosta. En los casos observados con

caracol, la operacidn podria no ser tan costosa puesto que se

usan para carnada los caracoles maS pequefios que resultan de
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un buceo comercial y que no son aceptados por la planta

procesadora, los cuales son vendidos o canjeados por

langosta.

En ese sentido, el experimento de campo apoya la idea de

que cualquier carnada es igualmente eficiente, y sugiere que

de existir algin tipo de carnada sintética, barata, que

pudiera ser almacenada a temperatura ambiente durante varios

meses, y que durase tres o cuatro dias en las trampas, su

adopcién por parte de los’ pescadores seria inmediata,

principalmente teniendo en cuenta el esfuerzo necesario para

conseguir carnada natural. Tal esfuerzo evidentemente es

real, y se puso de manifiesto al realizar el experimento de

campo ya que por la gran cantidad de carnada consumida por

cada trampa, sumado a lo azaroso de su recoleccién, hizo

imposible la provisién regular de todos los tipos de carnada

utilizados.

Sin embargo los resultados del experimento de campo deben

ser tomados con precaucién, puesto que si bien el disefio

original cubria todas las variables correctamente, en Ila

practica sus bondades se vieron reducidas. En primer lugar no

Fy 1
ie (D

y posible experimentar con todas las carnadas ni se pudo

proveer regularmente la cantidad suficiente. En segundo Lugar

no se pudo trabajar con el nimero originalmente previsto de

39 trampas ya gue la tormenta previa al experimento destrozé

la mayoria de las trampas prometidas. Algunos datos
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negativos, por otro lado podrian ser poco realistas puesto

que pueden muy bien provenir de sustracciones furtivas de la

captura por parte de otros pescadores, dado su alto valor en

el mercado. Por tltimo el naimero de dias de experimentaci6én

quizds hubiera sido suficiente con condiciones meteoroldégicas

constantes, pero en la practica se vid que la marejada

interfiere con laS operaciones. De realizarse en el futuro

loalguna experiencia similar se deberia tener en cuenta

dicho anteriormente a la hora de planear el experimento.

6.3 Estructura poblacional en una especie sujeta a

explotacién artesanal: Lottia gigantea

6.3.1 Discusion general

Los resultados del modo en que la captura artesanal

incide sobre la estructura poblacional de Lottia gigantea

coinciden, en principio, con circunstancias bien documentadas

en la literatura mostrando que la explotacién disminuye la

talla media de la poblacidédn (Cushing, 1981). Sin embargo en

el caso particular explorado en este trabajo, surgen

derivaciones interesantes dada la biologia tan particular de

t su hermafroditismo protandrico y suio (Dla especie, bAasicame

capacidad de envejecer sin aumentar de talla. De haberse

1tratado de una especie mas convencional en su biologia, losU
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resultados no hubieran podido ser explorados m&4s alla de una

diferencia significativa de la talla media de la poblaci6én en

localidades explotadas y no explotadas.

La evidencia directa de que la extracciédn artesanal

significa un disturbio sobre la estructura poblacional de

Lottia, y que este es fundamentalmente diferente de los

disturbios naturales, proviene del andlisis de las capturas

(actuales y en el pasado) y del andalisis de los efectos de

una tormenta.

En efecto, en los tres lugares en que se pudo comparar la

talla de la captura artesanal actual con la poblacién

intermareal correspondiente, la diferencia fué siempre

significativa. Esto, junto al andlisis de los concheros,

demostré que la captura artesanal opera y operéd

selectivamente sobre las tallas mayores, mientras que los

efectos de una tormenta sobre la poblacién de la Bufadora no

presenté ningtin patrén selectivo y todas las tallas se vieron

afectadas por igual. La poblaciédn de La Bufadora resulté

ideal para identificar el efecto de la causa mds probable de

mortalidad (tormentas), ya que lo inaccesible del lugar

previene la mortalidad por pesca y Lottia es de por si una

especie que carece practicamente de enemigos naturales.

El efecto modelador de la extraccid’n sobre la estructura

poblacional por tallas se ve igualmente claro en la

comparacién de las localidades estudiadas segin su grado de
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c
uexplotacién, aunque tambien resulta claro que el gradiente de

explotacién por si solo no explica todas las diferencias de

tallas y mucho menos’ otros atributos poblacionales. Si bien

las localidades fueron seleccionadas con la intencién de

muestrear un gradiente de explotacidén, una vez en el campo se

observé que otros factores de disturbio, tales como la

exposicién al oleaje y la presencia de competidores como el

abulén deben ser tenidos en cuenta para entender el cuadro

general. Estos factores, sumados a la explotacién, producen

un gradiente de disturbio total que difiere del gradiente de

explotacién,. y es este gradiente que se utiliza

preferentemente en las interpretaciones de la dinamica

poblacional en este trabajo.

La identificacidén de variables tales como e1 oleaje y la

presencia de competidores, asi como la mediciédn de otras

variables poblacionales aparte de la talla, resultaron

justificadas porque en conjunto permiten entender- los

procesos que se operan en el seno de la poblacién. De este

modo las Marcas Macroscépicas de Crecimiento (MMC) resultaron

un buen modo de visualizar la frecuencia de disturbio en una

localidad; la proporcién de sexos ayuda a comprender el papel

que cumple el hermafroditismo en la adaptaciédn de las

es condiciones de disturbio; laF(Dpoblaciones a diferen

< ia
nroporcién jéven vs viejo nos posibilita ver el papel queq

cumplen las estrategias de crecimiento en respuesta al
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disturbio total.

Tomando solamente en cuenta el gradiente de explotacién,

las tallas medias crecientes alo largo del gradiente Punta

Morro, Cantiles, Chorera, Fraser Point, Lobera, Bufadora

resultan coherentes, pero Fraser Point NW presenta una talla

menor de la que cabria esperar. Las tallas de todos los

animales (jévenes, viejos, machos, hembras) de Fraser Point

NW son sensiblemente inferiores a lo que se esperaria,

pareciendo mas bien una localidad con un grado intermedio de

explotacién, que una en la que no se ha producido explotacién

en por lo menos 28 afios. Tal disturbio, sin embargo, esta

representado en el paraje por la presencia de abulén.

La presencia de abuldén negro coexistiendo con Lottia es

un hecho altamente infrecuente en la actualidad, puesto que

en la mayoria de las localidades bajacalifornianas el abulén

ha experimentado una fuerte presiédn de explotacién. Sin

embargo la situaciédn de Fraser Point Nw configura un

escenario que de alguna manera puede considerarse el original

de la costa rocosa bajacaliforniana, donde la competencia

interespecifica se daria de acuerdo a los principios

generales de Dayton (1971). Esta presencia de abulén

Significa una frecuencia de molestia que asemejaria esta

Situaciédn con lugares de alta explotacidén, lo cual se ve

reflejado en los datos de MMC (que en este estudio se toman

Goma indicadoras de frecuencia de disturbio) que
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efectivamente muestran que el ndémero de MMC (tanto en los

jévenes como en los viejos) es semejante al de localidades

con un alto grado de explotacién.

La talla de los individuos de Fraser Point también es

inferior a lo que cabria esperar considerando utnicamente el

gradiente de explotacién antedicho, pero resulta altamente

llamativo que este fendédmeno se exprese solamente en los

individuos de sexo masculino (tanto jévenes como viejos). En

principio esto se puede explicar por el disturbio que en esa

localidad representa el oleaje, situacidén que queda

comprobada por el alto nimero de MMC. En cambio, que sean

ainicamente los machos los que presentan esta reduccién de

talla requiere una explicaciédn mas compleja, posiblemente

asociada a el cambio de sexo en respuesta a epresiones

externas.

El cambio de sexo en invertebrados marinos

(particularmente la protandria) asi como su significado

evolutivo y adaptativo ha recibido considerable atencién en

los filtimos afios (Ghiselin, 1974; Warner,1975; Charnov y

Bull, 1977; Hoagland, 1978; Policansky, 1982).

dareproductivas de las lapas,rt m h
ygiac
r ty yu rr n u
w uiEn las es

icado adaptativo de la protadndria. $51 conr
hgnifa
e

desconoce el 5

un incremento de tamafic, la hembra ganara mas en fecundidad

que un macho, entonces convendria ser macho primero y luego

hembra, aunque no esta claro el alcance de este razonamiento
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en casos de fertilizacién externa (como es el caso de Lottia

gigantea). Posiblemente exista un umbral de tamafio por

debajo del cual resulta antieconédmico producir huevos

(energéticamente mas caros que la esperma). Dicho umbral, en

el caso de Lottia seria variable, y estaria determinado en

cada localidad por condiciones ambientales. El balance de

sexos parece también estar relacionado con la competencia

intraespecifica ligada a la densidad poblacional y a la

mortalidad. Las especies de lapas con mayor competencia

intraespecifica tienen una predominancia de machos en la

poblacién; dentro de ellas, Lottia presenta una mayor

proporcidén de machos en condiciones de disturbio intermedio

que en condiciones de disturbio alto.

Lottia es una especie que presenta hermafroditismo

protdndrico (Wright y Lindberg, 1982; Lindberg y Wright,

1985; Wright, 1989). Sin embargo, poco es 10 que se ha

escrito sobre el papel que dicha caracteristica cumple en la

modificacién de las proporciones relativas de los sexos como

respuestas a condiciones ambientales. Histdédricamente este

hermafroditismo se sospeché a partir dela existencia de

pocas hembras de tallas inferiores y una mayoria de hembras

Ni
] tallas Superiores, para luego confirmarse po© n Las

fo
]

D vu
)f Ciones directas del cambio de sexs ean animalhy fubservO

marcados (Wright y Lindberg, 1982).Este hecho es coherente

con #1 cambio de gexo en otros invertebrados, donde cambian a
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hembra las tallas mayores, capaces de soportar mayor numero161
)

de huevos. El momento en que esto ocurre en la vida de cada

individuo es variable en los distintos grupos de

invertebrados, y depende de muchos’ factores, existiendo

casos bien probados de relaciédn con la densidad (Charnov,

1979), adquisiciédn de territorio (Charnov y Bull, 1977),

arribo a cierta talla determinada (Hoagland, 1978). Inclusive

se ha postulado que es posible que el momento en que ocurre

el cambio de sexo sea determinado genéticamente (Hoagland,

1978), sin que hasta el momento se haya encontrado un ejemplo

concreto.

En todos los trabajos citados sobre Lottia, se advierte

énfasis en el andalisis de la talla a que ocurre dicho cambio.

Este estudio permite visualizar, sin embargo que en Lottia la

talla es un descriptor relativamente pobre, y que contando

con suficiente diversidad de escenarios para documentar la

estructura poblacional, puede identificarse, para una misma

talla un mosaico de situaciones bioldgicas subyacentes en

cuanto al sexo y la edad.

Los resultados del presente trabajo muestran claramente

que existe una relaciédn entre el grado de disturbio total y

la proporcién de sexos, aumentando la proporcidén de hembras a

medida que aumenta el disturbio total como el 21 caso de Los

Cantiles y Punta Morro. Esto implicaria: a) que el cambio de

4sexo esta fuertemente inftluenciado por factorés amblentales y
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que la frecuencia en la que se produce el cambio de sexo es

funcién directa del grado de disturbio presente en la

localidad; b) En casos extremos de disturbio todos los

posibles transexuales cambian de sexo tan pronto como les

resulta bioldédgicamente posible. En este extremo de disturbio,

se observa que una disminucién del grado de disturbio (Punta

Morro - Los Cantiles), se refleja inmediatamente en un

aumento de las tallas globales y de las hembras, mientras que

la talla de los machos permanece invariable, sugiriendo que,

es posible que se esté también frente a un limite biolédgico

de cambio de sexo.

En general, las lapas poseen una gran flexibilidad en el

ritmo de crecimiento, dentro de un rango caracteristico

determinado genéticamente. Sin embargo, no se considera que

haya hasta el momento suficientes pruebas que permitan

separar variaciones determinadas genéticamente de aquellas

fenotipicas debidas a disponibilidad de alimento (Branch,

1981).

Un ejemplo claro relacionando la velocidad de crecimiento

con la disponibilidad de sustrato seria el presentado por

Giesel (19569, citado en Branch op. cit.) sobre dos formas de

’ 77:
COLiidl

2

digitalis: una lapa oscura, de crecimiento rapidoui } fC

(siete u ocho mm/afio) que habita la roca desnuda y otra

palida, de crecimiento lento (9.5 mm/afio) que vive entre los

percebes.



88

La relacién inversa entre el coeficiente de Von

Bertalanffy (K) y la mortalidad fué tempranamente plasmada en

un modelo por Sutherland (1978). Los resultados de este

estudio encuadran a Lottia dentro de los lineamientos

generales de este modelo. La relacién entre el disturbio

total y la proporcién de animales jévenes y viejos muestra

que en condiciones de alto disturbio total, donde se

supondria una alta mortalidad, la estrategia preferida es la

de crecimiento rapido (Punta Morro, Los Cantiles), mientras

que en condiciones de bajo disturbio total, donde se

supondria que existe una baja mortalidad, se ve favorecida la

estrategia de crecimiento lento (La Lobera y Fraser Point).

La coexistencia de ambos tipos de organismos ya habia

sido notada por Lindberg y Wright (1985), con observaciones

nitidas de ejemplares de crecimiento lento (caracterizados

por una gran erosidén de la concha asi como un gran nimero de

incrustaciones), junto a individuos de crecimiento rapido

{(caracterizados por presentar conchas Sin erosidén ni

incrustaciones y con un clasico patrén de damero, ya sea en

la totalidad 9 por lo menos en los bordes de 1a concha). Sin

embargo 1a proporcién de estos animales no habia sido

explicitamente asociada con condiciones ambientales donde

tegias pudiera resulitar favorable.cada una de eastas estra
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El panorama total sin embargo, es mas complejo cuando se

integran todos los atributos y se incorporan los datos de los

concheros.

Los datos de los concheros resultan interesantes en

primer lugar, porque la muestra mas antigua tiene las tallas

mayores y la més moderna las menores, lo que sugiere que la

explotacién fué progresivamente disminuyendo la talla media

de la poblacién y se fueron extrayendo por consiguiente

tallas cada vez mas pequefias.

Esto es coherente con datos arqueolégicos mostrando que

los primitivos habitantes de las Islas del Canal

(principalmente pueblos de habla Chumash) ejercian sobre los

recursos litorales marinos una presiédn de explotaciédn muy

superior a la ejercida por los habitantes de tierra firme,

simplemente por no tener la posibilidad de suplementar su

dieta con productos de la caza, como sus equivalentes

continentales, (Glassow, 19898). Si bien esto limité la

densidad poblaciénal en las islas con respecto a la tierra

firme, 4.76 hab/km2 y 8.99 hab/km2 respectivamente (King,

1971), la presiédn era considerable y se ejercia no solo para

la explotaciédn de especies con fines alimenticios’ sino

nes ornamentales. En todos los concherh fe
teEFambién para

islas es muy frecuente la presencia de herramientasla ul U

destinadas a perforar conchas junto a restos de conchas rotasWi

perforadas y se ha sugerido que esa actividad era muy
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importante, y constituys la principal mercaderia de

intercambio entre las islas y el continente; prueba de ello

es que la mayoria de los adornos con conchas hallados en el

continente provienen de las islas (King, op. cit.).

De este modo los datos de los concheros estudiados

muestran que la reduccién en talla de los ejemplares de

Lottia son coherentes con una explotacién intensa. Se podria

cuestionar el uso de esta especie para ilustrar tal relacidn

puesto que Lottia nunca constituyéd el grueso de la captura

intermareal sino que mas bien fué un rubro subordinado a

incursiones de recoleccién de otras especies intermareales de

consumo preferencial. En efecto, en los concheros estudiados,

Lottia constituye una especie acompafiante de otras especies,

principalmente abuldén y choros (también se observaron varios

huesos de mamiferos marinos asi como vértebras de pez). Sin

embargo, esto es precisamente lo que hace interesante el

andlisis de Lottia, ya que al ser una especie subpreferida la

evolucidén de las tallas en las capturas permite reconstruir

el modo en que operaba totalmente la explotaciédn en el

intermareal, segin el razonamiento de que la presidn sobre

es subpreferidas comienza cuando las preferidasfo
st

e

1 tu Mn a= i pec

escasean.

El cambio en la composicidén y dominancia de las especie ui

en los concheros pertenecientes al grupo de islas conocidas

como "Islas del Canal" es un hecho ampliamente treconocida,
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(Rogaire, 1967; Orr, 1968; Meighan, 1959; McKusic y Warren,

1959; Reinman, 1964) aunque las explicaciones para este

fenédmeno difieren: por un lado se atribuyen a cambios en

preferencias alimentarias de los antiguos pobladores

(Reinman, 1964); por el otro, a un agotamiento local de las

poblaciones explotadas (Meighan 1959). Ultimamente, ha

cobrado mucha fuerza esta segunda postura, con

interpretaciones sobre el papel de especie clave (sensu

Paine, 1966) de los’ primitivos habitantes sobre las

comunidades intermareales de las islas Aleutianas (Simenstad

et al., 1978) y han dado nueva vigencia a la propuesta de

que el hombre primitivo no actudéd como un "depredador

prudente" de los recursos naturales sino que hasta pudo haber

causado la extinciédn total de ciertas especies, como lo

hicieran los primitivos habitantes de Norte América con

algunos vertebrados pleistocenos.

Esta altima postura queda reforzada con un par de

evidencias: a) una reconstruccién histérica de los concheros

de las islas del canal mostraria que los estratos mas

profundos (mds antiguos) tienen una predominancia de conchas

de abuldédn (Meighan, 1959; Glassow, 1984) mientras gue los

@estratos medios y superiores tienen una predominancia d

4

al f
d

mabe
s

uh

fives
Lotiuio

r ) laC
Lchas de choros (Mytilus californianus);ri OO = C

@m ul et ry fu c
r

Oo aLettia de Fourney Cove, el mas profundo de los
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muestreados (2309 afios), son mayores que las de Fraser Point,

que corresponde a los’ primeros centimetros del estrato

superficial (289 afios).

Esto permite interpretar que las conchas de Fourney Cove

(2318 + 158 afios) corresponden al fin de una etapa con alta

explotacién de abulédn e inicios de explotaciédn de Lottia. ha

baja capacidad de recuperacién del abulén (talla de primera

madurez 98 mm; Palmer, 1997), explica que no haya ocurrido

una recolonizacién. Luego, habria ocurrido una explotacién

intensa de otros invertebrados tales como el mejilldén, el

cual posee una alta capacidad de recuperacién que explicaria

Su permanencia, y la explotaciédn se habria extendido y

acentuado sobre otras especies. En el caso particular de

Lottia esto habria causado la extraccién de tallas

progresivamente menores, situacién que queda certificada con

eeel conchero de Fraser Point (289 + 15@ afios) que

corresponderia a una etapa de gran presiédn sobre toda la

comunidad intermareal.

En este punto de la interpretacién resulta atil

incorporar los datos de explotacién actual. Los datos de la

Chorera y de Los Cantiles-Punta Morro-Punta Papagayo guardan

x Point, donde lad a:r
y ) @
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corresponden con el gradiente certificable de explotacién de

los recursos intermareales. La Chorera también corresponderia
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con el final de una etapa de intensa explotacién de abuldén e

inicios de explotacién de recursos subordinados (ausencia

total de abulén, aunque con testimonios de su existencia e

intensa explotacién; tallas mayores de Loattia).

Un hecho llamativo es que las capturas, tanto actuales

como pasadas, y atin en los lugares mds explotados, nunca

incluyeron organismos menores de 28 mm de longitud. Este

hecho es coincidente con una tendencia muy difundida en la

explotacién de diversos organismos intermareales en

diferentes partes del mundo. En trabajos realizados en Chile

( Moreno, Sutherland, Jara 1984; Castilla, Duran, 1985;

Duran, Castilla y Oliva, 1987; Moreno, Lunecke y Lépez 1985;

Oliva y Castilla, 1986), Sudafrica (Hockey y Bosman, 1986),

Australia (Meehan, 1982; Catterall y Poiner, 1987), Papta

Nueva Guinea (Swalding, 1976), Gales (Hancock, 1979), Ila

talla de los menores organismos colectados por los

mariscadores intermareales osciléd entre 28 y 38 mm de

longitud de concha. Sin embargo solo Catterall y Poiner

(1987) mencionan explicitamente este limite, en el resto de

los trabajos esa informaciédn puede extraerse de leer los

histogramas. En ningin caso se proporciona informacidédn sobre

te

Pat
oerior de rechazo".be Ss r

hS causas que motivan esa "tallat
~

a

de invertebradssi t
H

aWd {1deci la recoleccién arte
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intermareales (ya sea para consumo QO para carnada)
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independientemente de la especie y del lugar considerado,

consciente o inconscientemente se desecha los animales por

debajo de los 29- 39 mm de longitud.

La existencia de esta talla minima de rechazo sugiere un

punto muy interesante: que cualquier especie intermareal

sujeta a explotacidén artesanal, cuyos individuos sean capaces

de reproducirse por debajo de esa talla, tiene de alguna

manera su supervivencia asegurada. Tal parece ser el caso de

Lottia, lo cual explicaria la permanencia de esta especie en

lugares con gran presién de explotacién tales como Punta

Morro y Punta Papagayo. Este razonamiento no seria vAalido,

Sin embargo, en especies utilizadas con fines ornamentales,

ya que los individuos mas valiosos para la confecciédn de

joyeria artesanal son precisamente los mas pequefios, como es

el caso del abuldén o Nerita sp. cuyas conchas adornan gran

cantidad de aretes en los escaparates de las tiendas que

ofrecen souvenirs a los turistas.

Las Marcas Macroscépicas de Crecimiento (MMC) en Lottia

gigantea no habian sido descritas en la literatura

especializada en el tema, tal vez porque no son visibles en

la totalidad de los organismos. Sin embargo, a nivel

poblacional es posible extraer cierta informacién de las

puede apreciar dicha caracterisa
] Oo dl nq y fu 10) a wd b
e fu t 1 ci iD ui hs 0) am
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Lottia gigantea, al igual que otras lapas territoriales

como Patella longicosta y P. cochlear, es de crecimiento

comparativamente lento y depende de una provisiédn regular

pero limitada de alimento proporcionada por el jardin algal

presente en cada territorio (Branch, op. cit.), el cual es

defendido activamente (Galbraith, 1965; Stimson, 1979;

Wright, 1982). Esta fuente de alimentacién no puede ser

sobrepastoreada, por lo que el animal debe adaptar su ritmo

de crecimiento a la disponibilidad de sustrato. Si tenemos en

cuenta que en dichos organismos el crecimento no es continuo

sino que bajo ciertas circunstancias pueden envejecer sin

aumentar de tamafio (Wright y Lindberg, 1982), el nimero de

MMC puede estar relacionado con periodos de disponibilidad de

sustrato y por consiguiente de mayores cantidades de

alimento.

Cada marca representaria el momento en que, habiendo

agotado todas las capacidades de un territorio, el animal

detiene su crecimiento a la espera de condiciones mas

favorables. No aparentan estar relacionadas con periodos

absolutos de tiempo sino que mas bien indican la frecuencia

de disturbio en una localidad.

ao < intar ie au SS ees 9 - An wy | i, csCon esta interpretacién, considerando el nfimero de MMC

como indicadores de a frecuencia con que se presentan

eventos favorables de crecimiento, el andlisis de los grupos

homoqéneos muestra que el n&émero de MMC se relaciona en forma



96

mas 0 menos inversa con el gradiente de disturbio total

independientemente de cual sea el origen del mismo. Esto se

ve claramente enel agrupamiento de Punta Morro y Los

Cantiles (donde existe explotacién pero no hay abulén) con

Fraser Point NW (donde no hay explotacién pero hay abulén),

advirtiendose un menor nimero de MMC en lugares donde el

disturbio total es mayor. Resulta particularmente interesante

que la presencia de abuldén significa para la poblacién de

Lottia un disturbio de intermedio a alto (Fraser Point NW

quedé agrupada simultdneamente con La Chorera, de disturbio

intermedio y con Los Cantiles y Punta Morro, de disturbio

alto).

6.3.2 Modelo del efecto del gradiente de disturbio total en

tiempo y espacio sobre la estructura poblacional de Lottia

gigantea.

El modelo conceptual presentado en la figura 18 integra

el conjunto de datos y situaciones encontrados en tiempo y

espacio de las poblaciones de Lottia gigantea, y permite

reconstruir las etapas de explotacién en los litorales

rocosos Californianos.

Be acuerdo a este modelo, al aumentar 1a presiédn de

tallas de las— a wixplotacidn se produce una disminuciédn entl

3
ntermareales; lab

ocapturas y una disminucidn de las tallas

diferencia entre ambas tallas disminuye gradualmente hasta
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hacerse casi nula. Sin embargo, los diferentes sexos

reflejan de manera muy diferente esta relacidédn total a medida

que se incrementa el disturbio total. La talla de las

hembras, siempre superior a lade los machos, esta siempre

cercana a la talla mdxima del lugar. La de los machos, por el

contrario presenta una distribuciédn mas compleja. Esto indica

que, si tenemos en cuenta el hermafroditismo de la especie,

la talla de los machos es la variable de ajuste de la especie

frente al disturbio. En cambio, la talla media de jdvenes y

viejos no parece ser muy importante como factor de adaptaci6én

de la especie frente al disturbio, ya que se nota mayor

correspondenciad con respecto a la talla total y al grado de

disturbio (los jdévenes siempre presentaron una talla media

inferior a la de los viejos).

En una primera etapa (representada por Fraser Point NW),

en lo que seria histdéricamente el paisaje intermareal

primitivo, se presenta la coexistencia de las lapas con el

abulén, que significa disturbio bioldégico en forma de

competencia por el espacio (Fig. 18a).

En una segunda etapa, ya sea por causas naturales (exceso

de oleaje como en La Bufadora y Fraser Point) o artificiales

fa it + =a > Pa T A} o7 cmamn 3 ar na(captura artesanal como en La Lobera,), el competidor ha

us Ay S wet A q % = W-e!8 ay face 7 474desaparecido, lo que se traduce en un aumento de la talla
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En una tercera etapa, representada por Isla Guadalupe,

cercano al punto de agotamiento total de la poblacidén de

abulén, comienza la extracciédn de los ejemplares mayores de

Lottia; la talla media de los ejemplares capturados es muy

Superior a la talla media de los animales presentes en el

intermareal (Fig. 18a).

En la cuarta etapa, representada por La Chorera, Los

Cantiles, El Campito y la muestra del conchero en Fraser

Point (289 afios), se aumenta la presién sobre la poblacién de

Lottia lo que se traduce en una disminucién de las’ tallas

medias de los animales capturados, paralelamente ai una

disminucién de las tallas medias de los animales

intermareales; la diferencia entre ambas tallas medias se

reduce progresivamente; en este punto el abuldén habria

desaparecido casi totalmente del intermareal, y la baja

capacidad de recuperaciédn de esta especie (talla de primera

madurez aproximadamente 98 mm; Palmer, 1987) explicaria que

no hubiera recuperado la dominancia. La muestra del conchero

en Fourney Cove (2399 afios) quedaria cabalgando entre el fin

de la tercera etapa y el comienzo de la cuarta (Fig. 18a).

La quinta y altima etapa seria cuando la talla

4
(talla de rechazo, entre 29 y 38 mm), la talla mediaire

)
hy fu

capturas, coincide con la talla media de loso
u
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maxima presiédn, solo sobrevive en el intermareal gracias a la

capacidad de los individuos de reproducirse en tallas

inferiores a los 38 mm, esta situacién estd& representada por

Punta Papagayo y Punta Morro (Fig. 18a)

Este modelo principal puede desglosarse a su vez segin

clases de edad y sexo. El comportamiento de las clases de

edad dentro del modelo principal propuesto muestra que en

cada etapa los animales jédvenes presentan tallas inferiores a

los animales viejos de cada localidad, pero ambas' clases de

edad siguen el patrén seguido por las tallas globales (Fig.

18b1l). La proporcién de animales jdvenes disminuye al

reducirse la competencia del abuldn, para aumentar

gradualmente a medida que aumenta la presiédn de explotacidén

sobre Lottia (Fig. 18b2).

El comportamiento de las tallas de los sexos dentro del

modelo principal muestra que en todos los casos las tallas

medias de los machos resulta inferior a la talla de las

hembras; la talla de las hembras acompafia la distribucidén de

las tallas globales mientras gue la talla de los machos sigue

una distribuciédn mas compleja interceptandose ambas

distribuciones alrededor de los 34 mm de longitud de concha

3 1 1 - ~~ A > te jay =7 atvte ; tieFig. 18cl). La proporcién de hembras disminuye al disminuir

C
ula presidén por competencia dea abulén y aumenta a medida que

aumenta la presidén de explotacidén (Fig. 18c2).
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VII CONCLUSIONES

1) En las costas de Baja California existe recoleccidén

activa de varios invertebrados para ser utilizados como

carnada en trampas de langosta,

2) La captura experimental con diferentes tipos de

carnada mostré que la efectividad no es una causa real de

preferencia.

3) La estructura poblacional de lLottia, una especie

sujeta a explotaciédn artesanal, estd infuenciada por la

extraccién y otros disturbios (fisicos como el oleaje),

(biolégicos como 1a presencia de abuldn). El concepto de

disturbio total en cada localidad resulta ineludible para una

interpretacidén cabal del proceso.

4) La captura artesanal en la actualidad y en el pasado

(tal como se reconstruye de los datos de los concheros) opera

selectivamente sobre las tallas mayores. Los disturbios

naturales fisicos como el oleaje no son selectivos por

tamafio. El disturbio bioldégico representado por el abulén es

selectivo para las tallas meyores
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5) La extraccién art modela la estructuraTt c
h pe
t
= ou b
Y

poblacional por tallas; en el caso de species con ciclo

biolédgico complejo, como es elcaso de Lottia gigantea,

existen también profundas modificaciones en la proporcidn de

sexos y de clases de edad.

6) Existe una relacién entre el grado de disturbio total

y la proporcién de sexos, aumentando la proporcidén de hembras

a medida que aumenta el disturbio total.

7) La relacién entre el disturbio total y la proporcidén

de animales jévenes y viejos muestra que en condiciones de

alto disturbio la estrategia preferida es la de crecimiento

rapido, mientras que en condiciones de bajo disturbio total

se ve favorecida la estrategia de crecimiento lento.

8) Los datos de extraccién artesanal de tLottia muestran

que no se capturan ejemplares de menos de 29 - 38 mm

conformando este limite una "talla minima de rechazo". Este

limite coincide numéricamente en diversas pesquerias

artesanales de diferentes invertebrados intermareales en

distintas partes del planeta, aunque no siempre ha sido

explicitamente reconocido.

~ ~e ron nag: Se - =F fhe . -
9) Las Marcas Macroscépicas de Crecimiento (MMC) en

Ts bh s 7 rs 7 eyes oa 35 aS ao As fy 47 >Loettia gigantea resultaron un buen indicador de la frecuencia

de disturbhio an una localidaad No aparentan estar

Lacionadas con pertodos absolutos de tiempo.KX oO 4
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18) El modelo conceptual integra el conjunto de datos y

situaciones encontrados en tiempo y espacio de las

poblaciones de Lottia gigantea, permite reconstruir e

interpretar las etapas de explotaciédn en los’ litorales

rocosos Californianos.
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