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RESUMEN 

 

La composición y relaciones tróficas de siete especies ícticas comunes del 

intermareal rocoso de tres localidades selectas del noroeste de Baja California 

(Bajamar, Granada Cove y Punta Baja), fueron analizadas durante el periodo 

2005-2007. Tres gremios tróficos estuvieron representados: micro-carnívoros 

(Clinocottus analis, Clinocottus recalvus y Gibbonsia elegans), herbívoros 

(Hermosilla azurea y Girella nigricans) y omnívoros (Hypsoblennius gilberti e 

Hypsoblennius gentilis). El gremio de carnívoros registró como presas más 

importantes a los anfípodos, gasterópodos, isópodos y poliquetos; mientras que 

los herbívoros consumieron principalmente algas clorófitas, rodófitas; y 

finalmente los omnívoros exhibieron preferencia por insectos, gasterópodos, 

isópodos y algas (clorófitas y rodófitas). Una similitud trófica significativa (>60%) 

fue registrada entre las siguientes parejas de especies C. analis-G. nigricans, H. 

gilberti-G. nigricans, H. gentilis-G. nigricans, C. analis-H. gentilis, H. gentilis-H. 

gilberti, H. azurea-G. nigricans, C. recalvus-H. azurea, C. recalvus-G. nigricans, 

C. recalvus-C. analis, O. snyderi-H. azurea, y O. snyderi-C. analis. A nivel de 

clases de tallas,  solamente la talla II (31-50 mm) y III (>51 mm) reportaron 

traslape trófico significativo (>60%). En cuanto a la diversidad trófica las 

especies de cótidos presentaron la mayor diversidad de presas. La relación 

peso-longitud estimada fue de tipo alométrico positivo (>3.0) para C. analis, H. 

azurea, O. snyderi y M. aurora. El  factor de condición somática promedio (Kn) 

en  C. analis fue mayor en la localidad de Punta Baja (>1.0) y menor en las 

localidades de Granada Cove y Bajamar (<1.0). 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La zona intermareal, franja delimitada por las líneas de marea de pleamar 

y de bajamar, se caracteriza por presentar gran variedad de biotopos, entre ellos 

amplias extensiones rocosas que son importantes por su diversidad biológica 

que alberga (Odum, 1972). Este ambiente de carácter dinámico ha sido objeto 

de diversos estudios en diferentes regiones del mundo debido a su fácil acceso y 

su gran variedad de hábitat, por lo que su ecología es comparativamente la 

mejor conocida en el ecosistema marino (Gibson, 1969; Ruiz-Campos, 1986). 

Los peces de la zona intermareal presentan características 

ecomorfológicas funcionales que favorecen su estancia en pequeñas pozas y 

grietas: cuerpo relativamente corto, esbelto, flexible y cubierto de mucosa, aletas 

modificadas, cirros, y vejiga natatoria ausente o reducida (flotación negativa) 

(Ruiz-Campos, 1986; Ruiz-Campos y Hammann, 2002; Horn et al., 1999). En los 

últimos 20 años, el conocimiento sobre estos peces ha explicado las estrategias 

que han desarollado  estos peces para sobrevivir en ese insólito hábitat (Horn y 

Gibson, 1988). 

El biotopo intermareal experimenta fluctuaciones frecuentes y 

extraordinarias de las condiciones ambientales, que amenaza a sus habitantes 

con la desecación durante la exposición al aire. Sin embrago, se ha investigado 

poco sobre su ecología debido a que son menos abundantes, poco conspicuos y 

difíciles de capturar en comparación con otros animales litorales (Gibson, 1969, 

1982; Ruiz-Campos, 1986).  
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Una comunidad se considera como un ensamble de poblaciones de 

especies que coinciden en espacio y tiempo (Begon et al., 1990), los peces 

habitantes de la zona intermareal rocosa se reconocen como una comunidad 

con características emergentes (Gibson, 1969, 1982; Yoshiyama, 1981). Los 

hábitos de movilidad restringida que presentan les impiden migrar por lo que su 

ausencia pueda ser un indicador de excesiva alteración o daño del hábitat. Esto 

ha originado que sean propuestos como biomonitores efectivos del equilibrio del 

ecosistema intermareal (Horn et al., 1999).  

  El intermareal rocoso es una zona muy expuesta al impacto ambiental 

de origen antropogénico, los peces que allí concurren son vulnerables a las 

alteraciones o modificaciones de su hábitat, mismo que esta expuesto en gran 

medida a las actividades humanas, contaminación, sedimentación y otras 

alteraciones. En este sentido, la composición y abundancia de los peces 

intermareales son atributos de gran interés en la conservación de recursos 

costeros, ya que son indicadores del estado de integridad ecológica de las 

comunidades que allí habitan.  

Por tal motivo, se estudió un elenco de peces intermareales en tres sitios 

con diferentes niveles de presión antropogénica e integridad ecológica del 

noroeste de Baja California, analizando la estructura poblacional, composición 

de la dieta e índices somáticos de las especies más comunes y abundantes de 

estos biotopos rocosos. 
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2. ANTECEDENTES 
 

Se conocen estudios enfocados al estudio de la composición taxonómica 

y estructura de comunidades intermareales en distintas regiones del mundo, que 

van desde Alaska, E.U.A. (Barber et al., 1995) en el extremo norte, hasta la 

Patagonia Chilena (Pequeño et al., 1995); y desde Rincón de Osa, Costa Rica 

(Weaver, 1970), hasta Seal Rocks, en New South Wales, Australia (Lardner et 

al., 1993). 

La gran multiplicidad de alimento aprovechable en la franja litoral según 

Gibson (1969) es congruente con la gran infinidad de tipos de alimentación 

herbívoras, omnívoras hasta carnívoras entre las especies que allí residen. 

Mitchell (1953) reconoció el contenido estomacal de 13 especies ícticas 

habitantes de las pozas de mareas en Portugues Bend, Ca (EE.UU.), 

localizando dos especies con prácticas alimenticias herbívoros y 11 

especieslcon hábitos carnívoros (principalmente de pequeños crustáceos, 

poliquetos y gasterópodos).  

Johnston (1954) registró la dieta de verano de nueve peces intermareales 

comunes en varias localidades de la Bahía Monterrey, Ca. (EE.UU), 

reconociendo como el alimento más frecuente y abundante a copépodos, 

poliquetos, eunícidos, entre otros. Los juveniles de Girella nigricans (<32 mm), 

en las pozas de Los Angeles, Ca. (EE.UU), poseen  una dieta mixta de plantas y 

animales (Williams y Williams, 1955); por lo que 55% de los individuos prefirieron  

más plantas que animales, a diferencia del 85% de los individuos >32mm  que 
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ingirieron un mayor volumen de materia vegetal. De Martini y Coyer (1981) 

mencionaron que los juveniles de la chopa bonita (Hermosilla azurea) en la 

región intermareal de California son de hábitos omnívoros, pero con una 

predominancia hacia herbívoro. Por su parte, Gibson (1969) diferenció siete 

tipos de alimentación en Góbidos (Gobiidae) en el mar Negro y lo correlacionó 

con la estructura del aparato mandibular y faríngico de las especies. 

En una localidad del intermareal rocoso de la Bahía de Todos Santos, 

Baja California, Ruiz-Campos y Hammann (2002) analizaron la estructura trófica 

de la comunidad de peces durante otoño e invierno, reconociendo cuatro 

gremios alimentarios: microcarnívoros bénticos (Clinocottus analis, Gibbonsia 

elegans, Paraclinus integripinnis), microcarnívoros pelágicos (Leuresthes tenuis), 

omnívoros (Hypsoblennius gilberti) y herbívoros (Girella nigricans y Hermosilla 

azurea). 

Estudios sobre el movimiento de los peces habitantes de las pozas de 

marea, destacan aquéllos para Clinocottus analis y Girella nigricans,  dos 

especies habituales en el intermareal rocoso de California, en las cuales se ha 

visto una tendencia a desalojar las pozas durante la marea baja y rápidamente 

migrar al intermareal superior  conforme el nivel de profundidad se incrementa 

(Williams, 1957). 

El uso de diferentes recursos alimentarios por diferentes especies 

ecológicamente similares, puede ser visto como un mecanismo para reducir el 

nivel, y posiblemente resultante de una competencia entre las especies 
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(Schoener, 1974). De acuerdo a este autor, el reparto o fragmentación del 

recurso parece estar relacionado a interacciones competitivas entre las 

especies. 

Mollick (1970) estudió la dieta de Clinocottus analis de la zona intermareal 

de Bird Rock, La Jolla, Ca. (EE.UU), siendo este un pez carnívoro que se 

alimenta de pequeños invertebrados asociados a plantas intermareales, 

principalmente crustáceos que ocupan el 53% de la biomasa estomacal.  

En una localidad intermareal de la Bahía de Todos Santos, Baja 

California, Ruiz-Campos y Hammann (1991) describieron la composición 

alimentaria de Clinocottus analis durante otoño-invierno. Los rubros presa más 

importantes en la dieta fueron anfípodos (38%), isópodos (23%), poliquetos 

(12%) y gasterópodos (11%). 

Las dietas de tres especies de Cótidos intermareales en la parte central 

de California (EE.UU), registraron diferencias significativas entre las especies en 

cuanto al uso de los recursos, como son el tipo de alimento y hábitat 

(Yoshiyama, 1980).  

Ruiz-Campos (1986), estudió el intermareal rocoso de Granada Cove, en 

la Bahía de Todos Santos, Baja California, a través de monitoreos durante 

otoño-invierno, reportando 10 especies en siete familias, en donde Clinocottus 

analis fue  la especie dominante en abundancia y biomasa relativa, y en función 

de tiempo fueron  cinco las especies residentes permanentes, cuatro residentes 

estacionales y solo un visitante ocasional. Al igual que Grossman (1982) y 
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Thomson y Lehner (1976), encontró una relativa constancia y estabilidad en la 

abundancia de las especies permanentes de esta taxocenósis. Más adelante, 

Ruiz-Campos y Hammann (1987) ampliaron el estudio a seis localidades de la 

Bahía de Todos Santos, B.C., reconociendo 13 especies y nueve familias, todas 

afines a la provincia Californiana. 

Duhart y Ojeda (1994), reportaron seis especies del intermareal rocoso, 

para Isla de Pascua, región insular de Chile; mientras que Pequeño y Lamilla 

(1995), en la costa de Llanquihue, Chile, registraron 28 especies y 21 familias, 

encontrando además, importantes cambios en la composición especifica a lo 

largo del gradiente longitudinal y destacando la relevancia de la zona intermareal 

como un hábitat diferencial que incluye un rol como criadero natural.  

En la Provincia de Iquique, región más norteña de Chile, Berrios y Vargas 

(2000) reconocieron la estructura del elenco de peces intermareales, registrando 

16 especies y 11 familias, y el análisis en función de tiempo indicó que cuatro 

especies forman el elenco permanente, el resto corresponde a visitantes de 

marea. 
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3. OBJETIVOS 
 

General: 

 Determinar la estructura poblacional y relaciones tróficas de peces 

intermareales comunes en tres localidades de la costa rocosa del noroeste de 

Baja California, México. 

 

Específicos: 

• Analizar la estructura poblacional (talla) de las especies ícticas más 

comunes en tres sitios del intermareal rocoso del noroeste de Baja 

California. 

• Determinar la relación peso-longitud de las especies en esos sitios. 

• Analizar la composición alimentaria de las especies y su variación 

espacial. 

• Caracterizar los gremios y relaciones tróficas de las especies más 

representativas. 

• Contribuir con información bioecológica de las especies para futuros 

estudios enfocados a la conservación y manejo de la zona intermareal del 

noroeste de Baja California. 
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4. ÁREA DE ESTUDIO 
 

4.1. LOCALIDADES 
 
Bajamar 

La playa Bajamar (BM), ubicada a 30 km al norte del puerto de Ensenada, 

y cinco km al sur del puerto de La Salina (32° 00' 50.15” N y  116° 52' 34.94” W; 

Fig. 1), forma parte de la extensión de litoral rocoso que se prolonga por más de 

20 km desde la playa de La Salina, al norte, hasta la playa Salsipuedes. Su 

mesolitoral formado por roca ígnea de tipo extrusiva, posee aportaciones de 

andesita en la base, que se remontan del Terciario superior (INEGI), está 

caracterizado por una rasa costera expuesta al oleaje intenso. La orientación 

con vista al mar es hacia el suroeste, y su intermareal se extiende por más de 40 

m, en valores máximos de marea baja (-122 cm NMM) a través de una 

pendiente pronunciada de más de 30° (Fig. 2). 

Granada Cove 

La playa Punta Morro (PM), ubicada en el extremo norte de la Bahía de 

Todos Santos, Ensenada, Baja California (31° 51' 41.6" N y 116° 39' 58.1" W; 

Fig. 1) presenta un área rocosa semi-protegida al oleaje compuesta por un 

macizo de roca ígnea extrusiva, principalmente basalto y andesita en su base y 

aluvión en la cresta (Tellez-García, 2003), en combinación con arena gruesa y 

conchuela, además de un área menor de cantos rodados (García-Pamanes y 

Chee 1976; Guardado 1997). Su orientación con vista al mar es hacia el Sur, y 

se encuentra delimitada al Este por el espigón del hotel Marina Coral y Oeste 
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por el hotel Punta Morro, con una extensión aproximada de 345 m. Su litoral lo 

conforma una plataforma extendida de ligera pendiente, para la cual la zona 

supralitoral está interrumpida por un muro de protección y la zona mesolitoral 

llega a extenderse por más 55 m. La zona infralitoral se prolonga debido a la 

batimetría que predomina en toda la Bahía Todos Santos (Tellez-García, 2003) 

(Fig. 3). 

Punta Baja 

Punta Baja (PB, Fig. 1) es una formación de roca sedimentaria, 

mayormente arenisca y aportaciones de conglomerado del Cuaternario, cuyo 

litoral está formado por areniscas marinas recientes (INEGI, 2000). Localizada a 

la mitad de la costa del Pacífico de Baja California, a 50 km al sur de la Bahía de 

San Quintín y 15 km al suroeste del poblado El Rosario (29° 57' 59” N y  115° 47' 

38” W). El litoral caracterizado por una plataforma de abrasión litoral, con 

pendiente menor a 15°, presenta significativa exposición al oleaje con 

orientación al noroeste, y la zona intermareal se extiende por más de 80 m 

durante valores máximos de bajamar (-106 cm NMM) (Fig. 4). 
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Figura 1. Ubicación geográfica de los sitios de estudio en la costa de Pacífico de la Península de 
Baja California, México. BM (Bajamar), PM (Punta Morro o Granada Cove) y PB (Punta Baja).  
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Figura 2. Localidad de muestreo en el sitio de Bajamar (A y B), Baja California, México. 
(Fotografías de Arturo Ramírez-Valdez). 
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Figura 3. Localidad de muestreo en Granada Cove (A y B), Baja California, México. (Fotografías 
de Arturo Ramírez-Valdez). 
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Figura 4. Localidad de muestreo en Punta Baja (A y B), Baja California, México. (Fotografías de 
Arturo Ramírez-Valdez). 
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4.2. ZONACIÓN  
 

El área de estudio se circunscribió a la zona mesolitoral también conocida 

como la franja intermareal. Debido a los cambios geomorfológicos que dominan 

las costas rocosas como resultado de la exposición al oleaje, la delimitación de 

esta zona con base en la biota más conspicua en cada estrato es actualmente la 

mejor aceptada. De acuerdo al criterio de Stephenson y Stephenson (1972), se 

define la existencia de tres franjas intermareales (cf. Figura 2): (1) intermareal 

superior, caracterizado por la presencia de caracoles litorínidos y Tegula sp., 

balanos (Chthamalus sp. y Balanus sp) y lapas (Lotia sp.); (2) intermareal medio 

caracterizado por algunas algas corticadas de los géneros  Gigartina, Porphira, y 

Gelidium, algas costrosas (Ralfsia sp. y Lithothamnium sp.), los moluscos 

(Tegula sp. y Acanthina sp.) y algunos parches del mejillón  Mytilus californianus, 

anémonas (Anthopleura sp.) y cangrejos (Pachygrapsus sp.); y (3) intermareal 

inferior, habitado mayormente por camas de pastos marinos de Phyllospadix sp., 

algas corticadas como Sargassum sp., Silvetia sp., Egregia sp. y Bosiella sp., 

además del mejillón M. californianus,  anémonas (Anthopleura sp.),  erizos 

morados (Strongylocentrotus purpuratus) y estrellas de mar (Pisaster sp.) (Fig. 

5).  

En la zona de estudio, el sustrato en la franja superior se distingue por la 

presencia de rocas y gravilla que dan forma a pozas pequeñas interconectadas 

mediante canales, el límite superior (berma) lo forma un estrato de canto rodado 

y conchuela. El intermareal medio presenta algunos macizos rocosos que 
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flanquean pozas confinadas, algunas de ellas con fondo de gravilla y arena; y el 

intermareal inferior mayormente constituido por una plataforma rocosa y algunos 

macizos de menor tamaño recubiertos por frondas de macroalgas, mayormente 

de Sargassum sp. 
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Figura 5. Zonación del Intermareal rocoso de Baja California, México. (Fotografía de Arturo 
Ramírez-Valdez). 
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5. MATERIAL Y METODO 
 

5.1. Muestreo ictiológico 
 Los eventos de muestreo ictiológico se efectuaron mensualmente durante 

bajamar durante el periodo de julio de 2006 a agosto de 2007. El día y hora de 

recolecta fue determinado de acuerdo a las tablas de marea para cada localidad 

mediante el programa MARV V0.8 (González, 2008) y considerando los valores 

de nivel medio de mar (NMM). Para cada localidad, un valor por debajo de -60 

cm de NMM es suficiente para permitir el acceso a las tres franjas del 

intermareal.  

El muestreo íctico consistió en la aplicación de una solución preparada a 

base del anestésico clavol (eugenol) disuelto al 10% en etanol (Munday y 

Wilson, 1997; Griffiths, 2000) y aplicada dentro del agua de manera uniforme en 

toda la poza mediante una bomba atomizadora manual. Después de 10 minutos 

se procedió a escudriñar la totalidad de la poza con la ayuda de redes de mano 

(tipo dipnet). 

Considerando  que la tolerancia al anestésico puede variar entre las 

especies ícticas aquí estudiadas, el volumen de la disolución necesario para 

obtener los resultados esperados fue estimado empíricamente y ajustado al 

volumen de cada poza. Una concentración aproximada de 30 ml/m3 fue la 

estimación post-monitoreo determinada  para esta comunidad, aún cuando esta 

concentración no se aplicó de manera sistemática.  

Se removió  la totalidad de peces de cada poza muestreada, revisando en 

cada hendidura y cavidad la existencia de algún individuo, de manera que cada 
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recolecta representó la composición y estructura de la poza al tiempo de la 

recolecta. Los ejemplares capturados por cada poza fueron colocados en bolsas 

de plástico selladas con su respectiva etiqueta de datos de captura. 

Dependiendo del tratamiento a seguir, una parte de las muestras de la recolecta 

fue fijada en formaldehido al 10%, mientras que la otra parte fue fijada en etanol 

(95%). Después de siete días los ejemplares fijados con formaldehido fueron 

colocados en agua durante 1 día y finalmente se preservaron en isopropanol al 

50%. A los peces colocados en etanol se les removió una porción  de las aletas 

pectorales para ser preservada también en etanol. 

La determinación taxonómica de los ejemplares de basó en los criterios 

de Jordan y Evermann (1896), Bolin (1944), Hubbs (1952), Springer (1952), 

Briggs (1955), Miller y Lea (1972), Fischer et al. (1995), Allen y Robertson 

(1998), y Thomson et al. (2000), además de otra bibliografía especializada. Todo 

el material biológico fue clasificado, etiquetado y catalogado, para  finalmente  

ser depositado en la Colección Ictiológica de la Universidad Autónoma de Baja 

California (CI-UABC). Los organismos preservados fueron medidos en longitud 

total y patrón en milímetros (mm) con un vernier electrónico (precisión 0.01 mm), 

y pesados (peso húmedo) con una balanza digital (precisión 0.01 g) (Fig. 6). 
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Figura 6. Especies recolectadas en el intermareal rocoso de Bajamar, Granada Cove y Punta 
Baja, Baja California, México. : (A) Clinocottus analis, (B) Clinocottus recalvus, (C) 
Hypsoblennius gilberti, (D) Hermosilla azurea, (E) Gibbonsia elegans, (F) Micrometrus aurora, 
(G) Oligocottus snyderi, y (H) Girella nigricans. (Fotografías de Gorgonio Ruiz-Campos).  
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5.2. Análisis de la Composición Alimentaria 
Cada ejemplar íctico seleccionado para el análisis del contenido 

estomacal fue medido (longitud patrón [LP] en mm) con un vernier (precisión 

0.01 mm) y pesado (precisión 0.01 g) en el laboratorio. Posteriormente, se 

realizó una disección del ejemplar desde la región anal hasta el istmo a fin de 

remover el estómago. El estómago fue cortado entre el esófago y el esfínter 

pilórico para luego ser  colocado en una caja petri con una pequeña cantidad de 

agua destilada. El contenido alimenticio de cada espécimen fue separado, 

identificado y cuantificado con el apoyo de un microscopio estereoscópico. 

Todas las presas completas fueron medidas (longitud corporal) con un 

micrómetro ocular adaptado a un microscopio estereoscópico.  

 La identificación de los rubros alimenticios se realizó en lo posible hasta la 

categoría taxonómica más inferior, y se basó principalmente en los criterios de 

Smith y Carlton (1975), Abbott y Hollenberg (1976) y Morris et al. (1980).  

La contribución de cada taxón presa en la dieta fue calculada utilizando 

los métodos de porciento de frecuencia de aparición (%FAj), porciento numérico 

(%Nj) y porciento de volumen (%Vj) (Lagler, 1978; Hyslop, 1980). El porcentaje 

de frecuencia de aparición del taxón presa ј, fue calculado como: %FAj = [ fj / F ] 

x 100; donde fj= número de estómagos examinados donde aparece el taxón 

presa j, y F= número total de estómagos examinados. El porcentaje numérico del 

taxón presa ј, fue calculado como: %Nj = [ nj / N ] x 100; donde nj= número total 

identificable del taxón presa ј en todos los estómagos analizados; y N= número 

total de taxa presas identificables en todos los estómagos analizados (Σnj).  
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Debido a que las presas pequeñas y en bajo número tienden a flotar en 

un cilindro graduado y su volumen no puede ser adecuadamente medido, el 

porcentaje de volumen de cada taxón presa fue determinado de la siguiente 

manera: en cada estómago se cuantificó el área ocupada por cada taxón presa 

en una hoja milimétrica transparente colocada debajo de una caja de petri. El 

volumen relativo de cada taxón presa en cada estómago fue calculado como:  

vj= [ vj / V ] x 100; donde vj = número de celdas ocupadas por el taxón 

presa j, y V= número de celdas ocupadas por todos los taxa presas en cada 

estómago analizado. Finalmente, el porcentaje de volumen relativo de cada 

taxón presa en el espectro alimentario se calculó como: %Vj = [ Σvj / ΣV ] x 100 

(Sánchez-Gonzáles et al., 2001).  

La integración de los tres descriptores alimentarios antes citados fue 

realizada mediante el índice de importancia relativa de Pinkas et al. (1971): IIR
ј 
= 

%FA
ј 
(%N

ј 
+ %V

ј
) x 100; donde IIR

ј 
= índice de importancia relativa de la presa j, 

%FA
ј 
= porciento de frecuencia de aparición de la presa j, %N

ј 
= porciento del 

número de la presa j, %V
ј
= porciento del volumen de la presa j. Para propósitos 

comparativos, el valor absoluto de IIR de cada taxón (IIR
ј
) presa fue expresado 

como porcentaje del total de los valores de IIR de todos los taxa presa 

identificados. 

La similitud alimentaria entre las especies fue calculada con el índice de 

Schoener (1970), el cual se define como α = [ 1-0.5 (Σ | P
xj 
– P

yj 
|) ] x 100; en 
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donde α= similitud de nicho alimentario, P
xj 
= proporción del taxón presa j (%IIR

ј
) 

en el contenido alimentario de la especies x, P
yj 
= proporción del taxón presa j 

(%IIR) en el contenido alimentario de la especie y. Este modelo se recomienda 

en ausencia de datos sobre abundancia de presas en el ambiente (Wallace, 

1981). Los valores de α oscilan entre 0 (disimilitud total) a 1.0 (similitud total) y 

se consideran significativos cuando α es ≥ 0.6 (Zaret y Rand, 1971).  

El índice de diversidad de especies de Shannon (Pielou, 1975) fue 

aplicado para estimar la diversidad de presas por estómago. H’= - Σ Pj x ln Pj; 

donde, Pj es calculado como nj/ N, siendo “nj” la proporción del taxón presa j en 

relación al número total de taxa presas en el estómago (N). Los ejemplares 

fueron clasificados en tres clases de talla con base en los grupos modales 

resultantes de la distribución de frecuencias de tallas (LP en mm): talla I (<30 

mm), talla II (31-50 mm), talla III (≥51 mm).  

 

 

5.3 Relación Peso-Longitud y Factor de Condición 
 

La relación peso-longitud para cada especie  se determinó con la 

ecuación de potencia descrita por Ricker (1975): W = aL
b
; donde W= peso 

calculado (g), L= longitud patrón (mm) del pez, “a” y “b” son constantes de la 

regresión obtenidas a partir de los datos de peso y longitud observados. Los 

parámetros fueron estimados mediante el programa iterativo Fishparm (Saila et 

al., 1988). Para determinar si el crecimiento somático en cada población es 
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isométrico (b= 3.0) ó alométrico (b≠ 3.0), una prueba “t de Student” fue aplicada 

(Sokal y Rohlf, 1981).  

 

El factor de condición fue calculado para cada espécimen utilizando el 

modelo de Le Cren (1951), el cual se define como Kn = W/aL
b
, donde W= peso 

observado (g), L= longitud patrón (mm), y, “a” y “b”, son constantes de la 

regresión peso-longitud calculada para el taxón o población en cuestión. Esta 

ecuación es un cociente entre el peso observado y el peso esperado de cada 

ejemplar, donde valores promedio de Kn ≥ 1.0 indican condiciones ecológicas y 

fisiológicas adecuadas para la población (Anderson y Gutreuter, 1983).  
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6. RESULTADOS 
 
 
6.1. Análisis Cualitativo y Cuantitativo de la Dieta de las Especies.  
 
Se describe la composición de la dieta para cada especie de manera global y en 

cada una de las tres localidades de estudio, indicando el número de ejemplares 

examinados, el intervalo de longitud patrón (LP) in milímetros entre paréntesis, el 

promedio (Ẋ) y desviación estándar (SD) de LP, y número de individuos por sexo 

examnado. 

Clinocottus analis (Girard) 

N= 45 (28.19-92.28  mm LP); Ẋ 64.1 mm ± 18.4 

10 ♀, 29 ♂, Juveniles 15. 

  
Análisis cualitativo y cuantitativo del contenido estomacal: 

Se analizó un total de 45 estómagos, con presencia de alimento, de los 

cuales diez correspondieron a hembras y 29 machos, el resto de los ejemplares 

fueron juveniles. Se reconocieron 12 categorías alimentarias: 

� Echiura 
  Golfingiidae 
 

� Amphipoda 
  Talitridae 
  Hyalidae 
 

� Brachyura 
  Grapsidae 
 

� Isopoda 
 

� Polychaeta 
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  Nereidae 
 

� Copepoda 
 

� Gastropoda 
 

� Nematoda 
 

� Insecta 
  Diptera 
 

� Algas 
  Chlorophitas 
 

� Polyplacophora 
   

Orden Neoloricata 
 

� Larva de pez 
   

Gobiesocidae 
 
 
 
Composición cuantitativa de la dieta: 
 

Porcentaje Numérico (%N) 

 Los componentes alimenticios en mayor número para C. analis durante el 

periodo de estudio fueron, anfípodos (64%), poliquetos (20%) y gasterópodos 

(10%). Otras categorías tróficas aportaron el 6% del espectro alimenticio (Fig. 7).  

Frecuencia de aparición (%FA) Las categorías tróficas  más  frecuentes  en  la  

dieta de C. analis fueron los anfípodos (61%), poliquetos (29%) e isópodos 

(15%), otros rubros contribuyeron con el 10 % de la dieta (Fig. 7).  

Volumen aparente (%V) 
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 Los rubros alimenticios que aportaron un mayor volumen en la dieta de C. 

analis fueron anfípodos (17%), poliquetos (10%) e isópodos (7%); aquí las 

categorías alimenticias como gasterópodos, aunque abundantes 

numéricamente, contribuyeron muy poco en biomasa en la dieta (Fig. 7).   

 

Composición de la dieta por localidad: 

Bajamar. Los rubros más importantes registrados en la dieta de  C. analis 

durante el periodo de estudio, según el índice de importancia relativa (% IIR),  

fueron: anfípodos (78%), seguido de poliquetos (13%). El resto de los rubros 

tróficos contribuyeron con valores menores del 3% en la composición de la dieta 

(Tabla 1, Fig. 8).  

 

Granada Cove. La dieta de esta especie, basado en el índice de 

importancia relativa (%IIR) fue dominada por anfípodos (46%), isópodos (34%), 

braquiuros (10%) e insectos (10%); el resto de los rubros se presenta por debajo 

del  1% (Tabla 2, Fig. 9).    

 

Punta Baja. Los rubros más importantes en la dieta para esta especie 

según el índice de importancia relativa (%IIR) durante el periodo de estudio,  

fueron isópodos (46%),  algas clorófitas (30%) y anfípodos (13%). El resto de los 

rubros alimenticios se encontraron  por debajo del 6% (Tabla 3, Fig. 10).  
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Figura 7. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Clinocottus analis, Ensenada, Baja California, México (2005-
2007). Número de peces examinados = 45. 
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Tabla 1. Categorías tróficas encontradas en el contenido estomacal de Clinocottus analis, en la 

localidad de Bajamar, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 15. 

Figura 8. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N),) frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V de Clinocottus analis, en la localidad de Bajamar, Baja 
California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 15. 

TAXA  % FA %N %V %IIR 
Echiura      

 Golfingiidae 6.67 1.52 0.67 0.24 
Amphipoda      

 Talitridae 60.00 54.55 15.10 77.55 
 Hyalidae 6.67 1.52 0.67 0.24 

Brachyura      
 Grapsidae 13.33 3.03 6.04 2.02 
      

Isopoda  13.33 7.58 6.04 3.03 
      

Polychaeta      
 Nereidae 33.33 15.15 8.05 12.92 
      

Copepoda  6.67 6.06 0.67 0.75 
      

Gastropoda  13.33 9.09 2.01 2.47 
      

Nematoda  6.67 1.52 5.37 0.76 
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Tabla 2. Categorías tróficas encontradas en la dieta de Clinocottus analis, en la localidad de  

Granada Cove Ensenada, Baja California,México (2005-2007). Número de peces 

examinados=15. 

TAXA   % FA %N %V %IIR 

Amphipoda      

 Hyalidae 53.33 49.55 18.00 45.46 

Insecta      

 Diptera 46.67 10.81 5.33 9.50 

      

Isopoda  66.67 27.03 13.33 33.95 

      

Brachyura  46.67 11.71 6.00 10.43 

      

Larva de pez       

Gobiesocidae Gobiesox rhessodon 6.67 0.90 6.67 0.63 

      

 

Figura 9. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Clinocottus analis, en la localidad de Granada Cove 
Ensenada, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 15. 
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Tabla 3. Categorías tróficas encontradas en el contenido estomacal de Clinocottus analis, en la 

localidad de Punta Baja, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 

15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Clinocottus analis, en la localidad de Punta Baja, Baja 
California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 15. 

TAXA   % FA %N %V %IIR 
Amphipoda      
 Hyalidae 33.33 14.29 9.33 13.02 
Brachyura      
 Grapsidae 13.33 6.35 2.67 1.98 
Isopoda  60.00 33.33 12.67 45.66 
      
Gastropoda  20.00 9.52 8.67 6.01 
      
Insecta  20.00 6.35 3.33 3.20 
 Diptera     
Algas      
 Chlorophyta 46.67 28.57 10.00 29.77 
      
Polyplacophora      
 Orden Neoloricata 6.67 1.59 1.33 0.32 
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Clinocottus recalvus (Greeley) 

N= 26 (44.81-90.49  mm LP); Ẋ 67.16 mm ± 21.4 

16 ♀, 10 ♂   
 

Análisis cualitativo y cuantitativo del contenido estomacal: 

Se analizó un total de 26 estómagos que correspondieron a 16 hembras y 10 

machos, seis categorías alimenticias fueron reconocidas: 

� Amphipoda 
 

  Talitridae 
  Hyalidae 
 

� Isopoda 
 

� Polychaeta 
 
  Nereidae 
 

� Gastropoda 
 

Fissurellidae 
 

� Nematoda 
 

� Algas 
  Chloropyta 
  Phaeophyta 
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Composición cuantitativa de la dieta: 
 

Porcentaje Numérico (%N) 

 Los componentes alimenticios de mayor abundancia detectados en los 

estómagos examinados de C. recalvus durante el periodo de estudio, fueron 

algas clorófitas (49%), isópodos (24%), anfípodos (17%) y gasterópodos (10%) 

(Fig.11). 

Frecuencia de aparición (%FA) 

 Las categorías tróficas más recurrentes  en la dieta de C. recalvus fueron 

algas clorófitas (49%), anfípodos (30%), e isópodos (28%) (Fig. 11). 

Volumen aparente (%V) 

 En términos de volumen aparente los rubros alimenticios más 

significativos  fueron algas clorófitas (13.63%), anfípodos (9.18%) e isópodos 

(5.45%); aquí las categorías alimenticias como gasterópodos contribuyeron muy 

poco en biomasa en la dieta (Fig. 11). 

 

Composición de la dieta por localidad: 

Bajamar. La composición de la dieta de los ejemplares recolectados 

según el índice de importancia relativa (%IIR), fue dominada por algas clorófitas 

(68%), y en menor proporción por anfípodos (17%), gasterópodos (12%); el resto 

de los rubros se detectaron por debajo del 2%,. (Tabla 4, Fig. 12).    
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Punta Baja. En este sitio la composición de la dieta de la especie en 

cuestión, fue dominada por algas clorófitas e isópodos, con valores de %IIR de 

66% y 25% respectivamente; el resto de los componentes se registraron  por 

debajo del 8% (Tabla 5, Fig.13).   
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Figura 11. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Clinocottus recalvus, Ensenada, Baja California, México 
(2005-2007). Número de peces examinados = 26. 
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Tabla 4. Categorías tróficas encontradas en lel contenido estomacal de Clinocottus recalvus, en 

la localidad de Bajamar, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados 

=11. 

TAXA   % FA %N %V %IIR 

      
Amphipoda      
 Talitridae 27.27 22 8.18 16.52 
 Hyalidae 9.09 4 2.73 1.22 
      
Polychaeta      
 Nereidae 9.09 8 4.55 2.29 
      
Gastropoda Fissurellidae 27.27 16 5.45 11.74 
      
Nematoda  9.09 2 1.82 0.69 
      
Algas                           
Chlorophyta 54.55 48 13.64 67.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Clinocottus recalvus, en la localidad de Bajamar, Baja 
California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 11. 
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Tabla 5. Categorías tróficas encontradas en el contenido estomacal de Clinocottus recalvus, en 

la localidad de Punta Baja, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 

15 

 

 

TAXA   % FA %N %V %IIR 
Amphipoda      
 Hyalidae 6.67 2.67 1.33 0.24 
Isopoda  60.00 29.33 15.33 24.79 
      
Algas      
 Chlorophyta 86.67 53.33 30.00 66.81 
      
  Phaeophyta 40.00 14.67 7.33 8.14 
      

 

 

 

 

 

Figura 13. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Clinocottus recalvus, en la localidad de Punta Baja, Baja 
California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 15. 
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Hypsoblennius gilberti (Jordan) 

N= 13 (29.98-91.38  mm LP); Ẋ 60.68 mm ± 11.8 

3 ♀, 4 ♂, Juveniles 6   
 

Análisis cualitativo y cuantitativo del contenido estomacal: 

Se analizó un total de 13 estómagos correspondientes a tres hembras, cuatro 

machos y seis juveniles; tres categorías alimenticias fueron reconocidas: 

� Amphipoda 
 

  Hyalidae 
 

� Polychaeta 
 

Nereidae 
 

� Isopoda 
 
 
 
Composición cuantitativa de la dieta: 
 
Porcentaje Numérico (%N) 

 Los componentes de mayor abundancia en la dieta de H. gilberti durante 

el periodo de estudio fueron, anfípodos (24%), poliquetos (9%) e isópodos (7%) 

(Fig.14). 

 

Frecuencia de aparición (%FA) 

 Los anfípodos (69%), isópodos (54%) y poliquetos (46%) fueron las 

categorías tróficas más frecuentes en el análisis del contenido estomacal de H. 

gilberti (Fig.14).  
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Volumen aparente (%V) 

 Los componentes tróficos por volumen en la dieta de este blénido fueron 

anfípodos (15%) y poliquetos (10.7%), aquí las categorías alimenticias como los 

isópodos contribuyeron muy poco en biomasa en la dieta (Fig.14). 

 
Composición de la dieta por localidad: 

Granada Cove. El rubro más importante en la dieta de este pez 

bleniforme  durante el periodo de estudio, según el índice de importancia relativa 

(%IIR)  fue anfípodos (62%),  seguido de poliquetos (21%) e isópodos (16%)  

(Tabla 6, Fig. 14).  
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Tabla 6. Categorías tróficas encontradas en el contenido estomacal de Hypsoblennius gilberti, en 

la localidad de Granada Cove Ensenada, Baja California, México (2005-2007). Número de peces 

examinados = 13. 

TAXA   % FA %N %V %IIR 

Amphipoda      

 Hyalidae 69.23 24.32 15.38 62.15 

Polychaeta      

 Nereidae 46.15 9.91 10.77 21.57 

      

Isopoda  53.85 7.21 6.15 16.26 

      

      

 

 
 
 

Figura 14. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Hypsoblennius gilberti, en la localidad de Granada Cove 
Ensenada, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 13. 
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Hermosilla azurea (Jenkins y Everman) 

N= 17 (39.47-47.52  mm LP); Ẋ 43.49 mm ± 4.6 

Juveniles 17  
 

Análisis cuantitativo y cualitativo del contenido estomacal: 

Se analizó un total de 17 estómagos procedentes de 17 juveniles, todos ellos 

presentaron alimento. Se reconocieron cuatro categorías alimenticias: 

� Amphipoda 
   
  Hyalidae 
 

� Isopoda 
 

� Gastropoda 
 

� Algas 
  Chlorophyta 
  Rhodophyta 
 
 
Composición cuantitativa de la dieta: 
 

Frecuencia de aparición (%FA) 

 Algas clorófitas (61%) y rodófitas (45%) fueron las categorías más 

comunes en aparición en la dieta de esta especie. Los grupos pertenecientes a 

invertebrados tales como isópodos o gasterópodos fueron de presencia 

ocasional (Fig. 15). 

Volumen aparente (%V) 
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 Con base en el volumen aparente se observa la  contribución mayor de 

algas clorófitas (24%) en la dieta, mientras que las algas rodófitas  tuvieron una 

menor aportación a la misma (Fig. 15). 

 
Composición de la dieta por localidad: 

Granada Cove. La composición de la dieta de esta especie, de acuerdo al 

índice de importancia relativa (%IIR), se caracterizó por el consumo significativo 

de algas clorófitas (72%), y en menor cantidad por algas rodófitas (28%) (Tabla 

7, Fig. 16).   

Punta Baja. En esta localidad la dieta de este pez fue dominada 

mayormente por algas clorófitas (53%) y rodófitas (29%). El resto de los rubros 

tróficos contribuyeron con valores por debajo del  8% en la composición de la 

dieta, según el índice de importancia relativa (%IIR) (Tabla 8, Fig. 17).  
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Figura 15. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Hermosilla azurea, Ensenada, Baja California, México 
(2005-2007). Número de peces examinados = 17. 
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Tabla 7. Categorías tróficas encontradas en el contenido estomacal de Hermosilla azurea, en la 

localidad de Granada Cove Ensenada, Baja California, México (2005-2007). Número de peces 

examinados = 8 

TAXA   % FA %N %V %IIR 

Algas      

 Chlorophyta 87.50 44.14 42.50 72.14 

      

 Rhodophyta 62.50 24.32 22.50 27.85 

      

 

 
 

Figura 16. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Hermosilla azurea, en la localidad de Granada Cove 
Ensenada, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 8. 
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Tabla 8. Categorías tróficas encontradas en el contenido estomacal de Hermosilla azurea, en la 

localidad de Punta Baja, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 9 

 

TAXA   % FA %N %V %IIR 
Amphipoda      
 Hyalidae 9.09 10.53 1.02 3.00 
Isopoda  18.18 7.89 5.10 6.76 
      
Gastropoda  18.18 13.16 3.06 8.44 
      
Algas      
 Chlorophyta 36.36 39.47 11.22 52.79 
      
 Rhodophyta 27.27 28.95 8.16 28.98 
      

 

 
 
 
 

Figura 17. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Hermosilla azurea, en la localidad de Punta Baja, Baja 
California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 9. 
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Hypsoblennius gentilis (Girard) 

N= 10 (35.04-92.94  mm LP); Ẋ 63.69 mm ± 18.0 

1 ♀,  2 ♂, Juveniles 7   
 

Análisis cuantitativo y cualitativo del contenido estomacal: 

Un total de 10 estómagos fueron examinados, mismos que correspondieron a 

una hembra, dos machos y siete juveniles. Se reconocieron cinco categorías 

alimenticias: 

� Amphipoda 
   
  Hyalidae 
 

� Isopoda 
 

� Polychaeta 
   

Nereidae 
 

� Gastropoda 
 
Fissurellidae 

 
� Algas 

  Chloropyta 
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Composición  cuantitativa de la dieta: 
 
Porcentaje Numérico (%N) 

 Los componentes alimenticios de mayor abundancia durante el periodo 

de estudio fueron  anfípodos (51%), gasterópodos (22%) y algas clorófitas (19%) 

(Fig. 18). 

Frecuencia de aparición (%FA) 

 Los anfípodos (90%), gasterópodos (60%) y algas clorófitas (60%) fueron 

las categorías tróficas más frecuentes en el análisis del contenido estomacal de 

H. gentilis.  

Volumen aparente (%V) 

 Anfípodos (33%) y gasterópodos (22%), representaron los componentes 

tróficos más importantes en la dieta de este pez (Fig. 18), mientras que otras 

categorías alimenticias como las algas aportaron  muy poca  biomasa en la 

dieta. 

 
Composición de la dieta por localidad: 

Granada Cove. La composición de la dieta de este blenido fue dominada 

por anfípodos (60%) y en menor proporción por gasterópodos (20%) y algas 

clorófitas (14%); el resto de los rubros obtuvieron valores de IIR por debajo del  

2% (Tabla 9, Fig. 18).    
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Tabla 9. Categorías tróficas encontradas en el contenido estomacal de Hypsoblennius gentilis, 

en la localidad de Granada Cove Ensenada, Baja California, México (2005-2007). Número de 

peces examinados = 10 

TAXA   % FA %N %V %IIR 

Gastropoda      

 Fissurellidae 60.00 21.31 22.00 20.83 

Amphipoda      

 Hyalidae 90.00 50.82 33.00 60.47 

Isopoda  30.00 6.56 5.00 2.78 

      

Polychaeta  30.00 2.46 4.00 1.55 

      

Algas      

 Chlorophyta 60.00 18.85 11.00 14.35 

      
 

 

Figura 18. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Hypsoblennius gentilis, en la localidad de Granada Cove 
Ensenada, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 10. 
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Gibbonsia elegans (Cooper) 

N= 6 (41.79-86.16  mm LP); Ẋ 63.97 mm ± 11.5 

Juveniles 6  
 

Análisis cuantitativo y cualitativo del contenido estomacal: 

Se analizó un total de seis estómagos, todos ellos presentaron alimento. Se 

reconocieron tres categorías alimenticias: 

� Amphipoda 
   
  Hyalidae 
 

� Copepoda 
 

� Algas 
  Chlorophyta 
  Rhodophyta 
 
 
Composición cuantitativa de la dieta: 
 

En términos de frecuencia de aparición (%FA) las algas clorófitas (83), y 

las rodófitas (67%) además de copépodos (50%) fueron las categorías más 

frecuentes en la dieta de esta especie. Los grupos pertenecientes a 

invertebrados,  tales como copépodos fueron poco concurrentes  (Fig. 19).  

Los componentes alimenticios de mayor abundancia (%N) durante el 

periodo de estudio fueron algas clorófitas (46%) y rodófitas (33%), mientras que 

en volumen aparente (%V) se observa claramente la contribución de las algas 

clorófitas (22%) y  rodófitas (18%); los anfípodos y copépodos contribuyen con 

4% y 17%, respectivamente,  en la dieta  (Tabla 10, Fig.19). 



Universidad Autónoma De Baja California 

 

 

 

                                           Dinora Acosta Zamorano                                                                                                                            

49 

 

Composición de la dieta por localidad:  

Granada Cove. Este clínido consumió durante el periodo de estudio,  una 

significativa  proporción de algas clorofitas (53%) y rodofitas (32%), seguido de 

copépodos (12%). El resto de los rubros tróficos de IIR contribuyeron con 

valores menores del 1% en la composición de la dieta. (Tabla 10, Fig. 19). 
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Tabla 10. Categorías tróficas encontradas en el contenido estomacal de Gibbonsia elegans, en la 

localidad de Granada Cove Ensenada, Baja California, México (2005-2007). Número de peces 

examinados = 6 

TAXA   % FA %N %V %IIR 

Copepoda  50.00 17.39 8.33 12.37 

      

Amphipoda      

 Hyalidae 16.67 4.35 1.67 0.96 

Algas      

 Chlorophyta 83.33 45.65 21.67 53.98 

      

 Rhodophyta 66.67 32.61 18.33 32.67 

      

 

 

Figura 19. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) en Gibbonsia elegans, en la localidad de Granada Cove 
Ensenada, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 6. 
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Girella nigricans (Ayres) 

N= 30 (20.4-37.0  mm LP); Ẋ 28.74 mm ± 4.2  
 

Análisis cuantitativo y cualitativo del contenido estomacal: 

Se analizó un total de 30 estómagos correspondientes a ejemplares 

juveniles. Se identificaron 8 categorías alimenticias: 

� Amphipoda 
   
  Hyalidae 
 

� Brachyura 
   

Grapsidae 
 

� Isopoda 
 

� Polychaeta 
   

Nereidae 
 

� Copepoda 
 

� Gastropoda 
 

Fissurellidae 
 

� Insecta 
  Diptera 
 

� Algas 
  Chlorophyta 
  Rhodophyta 
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Composición cuantitativa de la dieta: 
 
Porcentaje Numérico (%N) 

 Los componentes alimenticios de mayor abundancia durante el periodo 

de estudio fueron, isópodos (68%) e insectos (20%) (Fig.20). 

Frecuencia de aparición (%FA) 

 Basados en la frecuencia de aparición, los anfípodos (60%), algas 

clorófitas (49%) y rodófitas (20%), fueron las categorías más recurrentes en la 

dieta de esta especie. Los grupos de invertebrados como isópodos e insectos 

exhibieron bajas frecuencias (Fig. 20). 

Volumen aparente (%V) 

 Con  base en el  volumen aparente se observa una gran contribución de 

algas rodófitas (55%) y clorófitas (30%); los grupos pertenecientes a 

invertebrados contribuyeron muy poco en la dieta (Fig. 20). 

 
Composición de la dieta por localidad: 

Granada Cove. El  rubro más importante en la dieta de los ejemplares de 

esta especie durante el periodo de estudio, de acuerdo al índice de importancia 

relativa (%IIR), fue  anfípodos (75%). Otras presas como isópodos e insectos 

aportaron  12 y 11%, respectivamente. El resto de los rubros contribuyeron en la 

dieta con valores menores del 3% (Tabla 11, Fig. 21).  

Punta Baja. La composición de la dieta en (%IIR) de los ejemplares 

examinados, fue dominada por algas rodófitas (40%), y clorófitas (35%), con 
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excepción de isópodos (16%); el resto de los rubros se encuentran por debajo 

del  6% (Tabla 12, Fig. 22).    
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Figura 20. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Girella nigricans, Ensenada, Baja California, México (2005-
2007). Número de peces examinados = 30. 
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Tabla 11. Categorías tróficas encontradas en el contenido estomacal de Girella nigricans, en la 

localidad de Granada Cove Ensenada, Baja California, México (2005-2007). Número de peces 

examinados = 15. 

 

TAXA   % FA %N %V %IIR 

Amphipoda      

 Hyalidae 73.33 68.37 24.34 74.85 

Insecta      

 Diptera 53.33 11.22 6.58 10.45 

      

Gastropoda      

 Fisurellidae 26.67 6.12 3.95 2.95 

      

Isopoda  46.67 14.29 8.55 11.73 

 

 
 
 

Figura 21. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Girella nigricans, en la localidad de Granada Cove 
Ensenada, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 15. 
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Tabla 12. Categorías tróficas encontradas en el contenido estomacal de Girella nigricans, en la 

localidad de Punta Baja, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 

15 

TAXA   % FA %N %V %IIR 
Brachyura      
 Grapsidae 6.67 0.89 0.67 0.13 
Isopoda  53.33 16.07 8.67 16.79 
      
Polychaeta  20.00 4.46 2.67 1.81 
      
Copepoda  26.67 12.50 6.00 6.28 
      
Gastropoda      
 Fissurellidae 6.67 1.79 1.33 0.26 
Algas      
 Chlorophyta 53.33 33.93 17.33 34.80 
      
 Rhodophyta 66.67 30.36 16.67 39.90 

 

Figura 22. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Girella nigricans, en la localidad de Punta Baja, Baja 
California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 15. 
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Oligocottus snyderi 

N= 7 (35.55-47.33  mm LP); Ẋ 41.44 mm ± 3.2 

4 ♀,  3 ♂   
 

Análisis cuantitativo y cualitativo del contenido estomacal: 

Se analizó un total de siete estómagos, todos ellos conteniendo alimento, 

cuatro fueron de hembras y tres de machos. Se reconocieron cinco categorías 

alimenticias: 

 

� Amphipoda 
  Talitridae 
  Hyalidae 
 

� Brachyura 
  Grapsidae 
 

� Isopoda 
 

� Insecta 
  Diptera 
 

� Algas 
  Chlorophyta 
 
 
Composición cuantitativa de la dieta: 
 
Porcentaje Numérico (%N) 

 Los componentes alimenticios mas ingeridos durante el periodo de 

estudio fueron las algas clorófitas (39%), isópodos (36%) y anfípodos (11%) (Fig. 

23). 

Frecuencia de aparición (%FA) 
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 Las categorías tróficas más consistentes en términos de frecuencia de 

aparición en la dieta de O. snyderi fueron isópodos (50%), algas clorófitas (38%) 

y anfípodos (13%). Otros rubros presentaron valores de %FA por debajo del 

10% (Fig. 23). 

Volumen aparente (%V) 

 El volumen de presas consumidas fue encabezado por isópodos y algas 

clorófitas (ambos con 18%), cabe citar que las categorías alimenticias como los 

insectos, aunque abundantes numéricamente, contribuyeron muy poco en 

biomasa en la dieta (Fig. 23).  

 
Composición de la dieta por localidad: 

Punta Baja. La dieta de esta especie fue dominada según el índice de 

importancia relativa (%IIR) por isópodos (51%) y braquiuros  (40%); el resto de 

los rubros estuvieron por debajo del  4% (Tabla 13, Fig. 23).  
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Tabla 13. Categorías tróficas encontradas en el contenido estomacal de Oligocottus snyderi, en 

la localidad de Punta Baja, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 

6 

TAXA   % FA %N %V %IIR 
Amphipoda  12.50 10.71 2.50 3.14 
      
Isopoda  50.00 35.71 17.50 50.59 
      
Brachyura      
 Grapsidea 12.50 39.29 5.00 40.49 
Insecta      
 Diptera 12.50 10.71 5.00 3.73 
      
Algas      
 Chlorophyta 37.50 3.57 17.50 2.03 
      

 

 

 

 

Figura 23. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) y volumen (%V) de Oligocottus snyderi, en la localidad de Punta Baja, Baja 
California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 6. 
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Micrometrus aurora (Jordan y Gilbert) 

N= 13 (34.27-94.27  mm LP); Ẋ 28.74 mm ± 4.2 

Juveniles 13 
 

Análisis cuantitativo y cualitativo del contenido estomacal: 

Se analizó un total de 13 ejemplares juveniles, cuyos estómagos presentaron 

positivos en la presencia de contenido alimenticio. Se reconocieron cuatro 

categorías alimenticias: 

� Isopoda 
 

� Insecta 
  Diptera 
 

� Algas 
  Chloropyta 
  Rhodophyta 
 

� Larva de pez (Familia Kyphosidae) 
   

Girella nigricans 
 

 
Composición cuantitativa de la dieta: 
 
Porcentaje Numérico (%N) 

 Los componentes alimenticios de mayor abundancia (%N) durante el 

periodo de estudio fueron insectos (35%) y algas rodófitas (23%) (Fig. 24). 

Frecuencia de aparición (%FA) 
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 Los insectos (85%), isópodos (39%), algas rodófitas (38%) y algas 

clorófitas (31%), fueron las categorías más importantes en frecuencia de 

aparición en la dieta de esta pez vivíparo (Fig. 24). 

Volumen aparente (%V) 

 Con base en volumen aparente se aprecia una mayor contribución de 

insectos (16%) y algas rodófitas (12%) en la dieta. Los isópodos  contribuyen 

con 5%  en términos de volumen aparente en la dieta. 

 
Composición de la dieta por localidad:  

Punta Baja. La especie en cuestión se presentó solamente en esta 

localidad. Los rubros más importantes en la dieta de esta especie según el %IIR 

durante el periodo de estudio,  fueron insectos (60%), seguido de algas rodófitas 

(18%), algas clorófitas (10%) e isópodos (10%). El resto de los rubros tróficos 

contribuyeron con valores menores del 2% en la composición de la dieta (Tabla 

14, Fig. 24). 
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Tabla 14. Categorías tróficas encontradas en el contenido estomacal de Micrometrus aurora, en 

la localidad de Punta Baja, Baja California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 

13 

 

TAXA   % FA %N %V %IIR 
Teleostei      
 Girella nigricans 7.69 11.70 7.69 2.04 
      
Isopoda  38.46 12.77 5.38 9.57 
      
Insecta      
 Diptera 84.62 35.11 16.15 59.50 
      
Algas      
 Chlorophyta 30.77 17.02 7.69 10.43 
      
 Rhodophyta 38.46 23.40 11.54 18.43 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Composición porcentual de los principales taxa presa en número (%N), frecuencia de 
aparición (%FA) volumen (%V) y de Micrometrus aurora, en la localidad de Punta Baja, Baja 
California, México (2005-2007). Número de peces examinados = 13. 
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6.2. Composición de la Dieta por Clase de Talla 

El intervalo de longitud patrón (LP) registrado en los individuos 

examinados de cada una de las localidades intermareales, osciló entre 20 y 105 

mm. La composición alimentaria en términos del %IIR por clase de talla de cada 

especie se describe a continuación.  

Clinocottus analis: registró dos clases de talla (II y III) que estuvieron 

representadas en esta especie íctica. La clase de talla I no estuvo representada, 

pero la dieta en la clase de talla II fue dominada por isópodos (57%), poliquetos 

(33%), seguido de dípteros (10%, Fig. 25-A). En la clase de talla III, la dieta fue 

principalmente compuesta por anfípodos (65%,) y braquiuros  (35%) (Fig. 25-B).  

Clinocottus recalvus, la composición alimentaria por clase de talla para 

este pez cótido se ilustra en la figura 26. Las clases de talla I y II no estuvieron 

representadas, siendo la clase de talla III dominada por algas clorófitas (57%), 

anfípodos (28%) seguido de isópodos (14%).  

Girella nigricans, la clase de talla I  fue dominada por algas clorófitas 

(40%) seguida por algas rodófitas (35%) e isópodos (17%); los demás rubros 

estuvieron por debajo del 6%  (Fig. 27-A). En la clase de talla II, la dieta fue 

dominada por anfípodos (69%) seguido de dípteros (26% Fig. 27-B); el resto de 

los rubros aparecieron por debajo del 5%.  

Hypsoblennius gilberti, este blenído presentó pocos individuos de la clase 

de talla I, siendo dominantes los isópodos (60 %) y poliquetos (40%; Fig. 28-A). 

En la clase de talla II, al igual que la clase anterior,  presentó pocos individuos, 

teniendo una dieta con predominio de poliquetos (70%) y anfípodos (30%; Fig. 

28-B). También en la dieta de la clase de talla III, los anfípodos (60%) fueron los 

más importantes, seguidos por isópodos (24%); y poliquetos (16% Fig. 28-C). 
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Hermosilla azurea, el grupo de individuos perteneciente a esta especie, 

no incluyó individuos de la clase de talla I. En la clase de talla II, la dieta fue 

dominada por algas clorófitas (69%) y algas rodófitas (31%; Fig. 29-A); la clase 

de talla III exhibió una mayor preferencia por el consumo de algas clorófitas 

(53%) seguido de algas rodófitas (29%) y clase gasterópodos (8.4%) Fig.29-B. 

Hypsoblennius gentilis, tres clases de talla estuvieron representadas en 

este grupo de peces. La clase de talla I no estuvo representada. En la clase de 

talla II, la dieta fue dominada por  gasterópodos (Prosobranchia 55%)  y en 

menor proporción isópodos (23%), seguido de poliquetos (16%; Fig. 30-A). La 

clase de talla III fue dominada por  anfípodos (71 %), algas clorófitas (15%) y 

gasterópodos (10%). Fig. 30-B.  

Gibbonsia elegans, al igual que el grupo de peces anterior la clase de 

talla I no estuvo representada; la dieta de la clase de talla II, fue dominada por la 

clase Crustacea (copépodos 52%), seguido de algas clorófitas (43%). En la dieta 

de la clase de talla III, las algas clorófitas fueron los dominantes (70%) y en 

menor consumo anfípodos (25%).  

Oligocottus snyderi, la dieta de este grupo de peces estuvo representada 

por la clase de talla II, donde los rubros dominantes fueron algas (clorófitas 50%) 

y clase Crustácea (isópodos 40%) los demás rubros se encuentran por debajo 

del 4%.  

Micrometrus aurora, la clase de talla II estuvo representada por algas 

clorófitas (62 %) seguido de la clase Insecta (dípteros 19%) y la clase Crustacea 

(isópodos 11%; Fig. 31-A), la dieta de la clase de talla III estuvo representada 

por clase Insecta (dípteros 66 %) y en menor proporción isópodos (19 %) y algas 

clorófitas (9 %) (Fig.31-B). 
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Figura 25. Espectro alimentario por clase de talla (longitud patrón) de Clinocottus analis, del 
intermareal rocoso en el noroeste de Baja California, México (Diciembre 2006), según el 
porciento del índice de importancia relativa (%IIR). (A) Talla I, (B) Talla II. n= 45. 
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Figura 26. Espectro alimentario por clase de talla (longitud patrón) de Clinocottus recalvus del 
intermareal rocoso en el noroeste de Baja California, México (Diciembre 2006), según el 
porciento del índice de importancia relativa (%IIR). (A) Talla III. n= 26. 
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Figura 27. Espectro alimentario por clase de talla (longitud patrón) de Girella nigricans del 
intermareal rocosos en el noroeste de Baja California, México (Julio 2006), según el porciento del 
índice de importancia relativa (%IIR). (A) Talla I, (B) Talla II. n= 30. 

 

Girella  nigricans

Talla I

40%

35%

17%

6% 2%

Algas Chlorophyta Algas Rhodophyta Isopoda

Copepoda  Polychaeta

A

Girella nigricans

Talla II

68%

26%

6%

Amphipoda Insecta/Diptera Isopoda

B

(<30 mmLP) 

(31-50 mmLP) 



Universidad Autónoma De Baja California 

 

 

 

                                           Dinora Acosta Zamorano                                                                                                                            

68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Espectro alimentario por clase de talla (longitud patrón) de Hypsoblennius gilberti del 
intermareal rocoso en el noroeste de Baja California, México (Agosto 2006), según el porciento 
del índice de importancia relativa (%IIR). (A) Talla I, (B) Talla II, (C) Talla III. n= 13. 
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Figura 29. Espectro alimentario por clase de talla (longitud patrón) de Hermosilla azurea del 
intermareal rocosos en el noroeste de  Baja California, México (Septiembre 2006), según el 
porciento del índice de importancia relativa (%IIR). (A) Talla II, (B) Talla III. n= 17. 
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Figura 30. Espectro alimentario por clase de talla (longitud patrón) de Hypsoblennius gentilis del 
intermareal rocoso en el noroeste de Baja California, México (Noviembre 2006), según el 
porciento del índice de importancia relativa (%IIR). (A) Talla II, (B) Talla III. n= 10. 
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Figura 31. Espectro alimentario por clase de talla (longitud patrón) de Micrometrus aurora del 
intermareal rocoso en el noroeste de Baja California, México (Junio 2007), según el porciento del 
índice de importancia relativa (%IIR). (A) Talla II, (B) Talla III. n= 13. 
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6.3. Similitud Alimentaria  

Basado en los valores calculados del índice de similitud trófica de 

Schoener (α), la composición alimentaria fue significativamente similar (α>60%) 

entre la mayoría de las especies comparadas de las tres localidades de estudio. 

Destacan aquí los siguientes casos de similitud entre parejas de especies en la 

localidad de Granada Cove (Tabla 15-A): Clinocottus analis-Girella nigricans 

(α=67%), Hypsoblennius gilberti-Girella nigricans (α=74%), Hypsoblennius 

gentilis-Girella nigricans (α=63%), Gibbonsia elegans-Girella nigricans (α=61%), 

Hypsoblennius gentilis-Clinocottus analis (α=61%), e Hypsoblennius gilberti- 

Hypsoblennius gentilis (α=70%).  

Al comparar la composición alimentaria entre las parejas de especies de 

la localidad de Punta Baja se detectó una similitud significativa entre Oligocottus 

snyderi-Hermosilla azurea (α=82%), Clinocottus recalvus-Clinocottus analis 

(α=68%) y Oligocottus snyderi-Clinocottus analis (α=70%). Tabla 15-B 

 Por otro lado, cuando se comparó la misma especie entre sitios 

(Bajamar-Granada Cove) se detectó una similitud significativa (α= 78%) para 

Clinocottus analis. La similitud trofica para la misma especie entre sitios 

(Granada Cove-Punta Baja), registró valores significativos para Girella nigricans 

(α=61%), Clinocottus analis (α=66.5%),  y Hermosilla azurea (α=66%).   

Como se observa en el dendrograma (A) las especies de la localidad de 

Granada Cove  son congregadas en tres grandes grupos, el primer grupo lo 
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conforman las especies de G. nigricans, H. gilberti e H. gentilis,  el segundo 

grupo está conformado solamente por C. analis y el tercer grupo por H. azurea y 

G. elegans (Fig. 32).  

El dendrograma (B) está compuesto por las especies de la localidad de 

Punta Baja, y son divididas en cuatro grupos, el grupo uno conformado por H. 

azurea y C. recalvus, el grupo dos conformado por G. nigricans y O. snyderi, el 

grupo tres por C. analis, y por último el clado  cuatro por M. aurora (Fig. 32).  
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Tabla 15. Similitud alimentaria (Schoener) entre especies ícticas en el intermareal rocoso de 

Granada Cove (A) y Punta Baja (B), Baja California, México (2005-2007). En negritas se indican 

los valores de similitud significativos (α ≥ 60%). 

 

A) 

 GRANADA COVE 
Girella 
nigricans 

Clinocottus 
analis 

Hypsoblennius 
gilberti 

Hermosilla 
azurea 

Hypsoblennius 
gentilis 

Gibbonsia 
elegans 

Girella nigricans       X       X       X       X       X       X 
              
Clinocottus analis 66.71       X       X       X       X       X 
              
Hypsoblennius 
gilberti 73.89 52.30       X       X       X       X 
              
Hermosilla azurea 50.00 41.02 30.90       X       X       X 
              
Hypsoblennius 
gentilis 63.26 61.12 70.45 X       X       X 

              

Gibbonsia elegans 60.96 22.12 41.01 50.01 40.67       X 

 

B) 

 PUNTA BAJA 
Hermosilla 
azurea 

Girella 
nigricans 

Clinocottus 
analis 

Clinocottus 
recalvus 

Oligocottus 
snyderi 

Micrometrus 
aurora 

Hermosilla azurea X X X X X X 
        
Girella nigricans 50.95 X X X X X 
        
Clinocottus analis 38.76 42.30 X X X X 
        
Clinocottus 
recalvus 27.95 31.12 68.09 X X X 
        
Oligocottus snyderi 82.39 21.02 70.45 X X X 

        
Micrometrus aurora 35.63 23.95 32.45 50.01 40.67 X 
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Figura 32. Dendrograma de similitud de especies ícticas en dos sitios del intermareal rocoso del 
noroeste de Baja California, México. (A) Granada Cove, (B) Punta Baja. 
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6.4. Diversidad Alimentaria  
 

La prueba de Kolmogorov-Smirnov aplicada a los valores de diversidad 

alimentaria (per cápita) demostró que estos presentan una distribución normal. 

Por tanto, se utilizaron pruebas paramétricas de t-Student (t) ó análisis de 

varianza de 1 vía (ANOVA) en las diferentes comparaciones estadísticas.  

La diversidad alimentaria promedio de las especies de las tres localidades 

(Bajamar, Granada Cove y Punta Baja) fue estadísticamente similar (Prueba 

ANOVA, F= 1.35, p= 0.262). Sin embargo, la diversidad alimentaria entre 

especies dentro de cada localidad fue diferente en Granada Cove (X=0.40 ± 0.15 

SD, ANOVA, F= 1.32, p= 0.00) y Punta Baja (X=0.33 ± 0.13 SD, ANOVA, F= 

1.32, p<0.01), pero no en Bajamar (X= 0.52 ± 0.26, t=1.81, p= 0.082).  

 

6.5. Diversidad Alimentaria por Talla  
 

A nivel de clases de talla dentro de cada localidad no se registraron 

diferencias significativas en la diversidad alimentaria promedio: Bajamar (talla I 

X= 1.01 ± 0.40 SD; talla II X= 1.22 ± 0.57 SD; y talla III X= 1.37 ± 0.47 SD 

(ANOVA, F= 1.19, p= 0.324). 

La localidad de Granada Cove no presentó diferencias significativas entre 

las  talla I (X=0.96 ± 0.54 SD); talla II (X= 1.18 ± 0.59 SD) y talla III (X= 1.17 ± 

0.69 SD) (Prueba ANOVA, F= 1.05, p= 0.358). Por su parte, Punta Baja  registró 

una diversidad alimentaria diferente entre tallas (talla I  X= 1.56 ± 0.49 SD; talla II  
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X= 1.52 ± 0.47 SD y talla III X= 0.85 ± 0.75 SD; Prueba ANOVA, F= 2.57, p= 

0.094).  

Comparando la diversidad alimentaria promedio de cada clase de talla 

entre sitios, ésta fue significativamente diferente (p<0.05) para  las clases de 

talla I (ANOVA, F= 0.22, p= 0.011) y  III (ANOVA, F= 4.18, p= 0.021), pero 

similar en la clase de talla II (ANOVA, F= 2.73, p= 0.071).   
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6.6. Relación Peso- Longitud y Factor de Condición 
 

La ecuación de la relación peso-longitud para cada especie en las 

diferentes localidades de estudio fue como sigue:  

BAJAMAR; Clinocottus analis presentó una relación W= 

0.00009776*LP3.059 (Fig. 33-A), siendo su crecimiento somático de tipo 

alométrico positivo (t=4.182, p<0.05). De igual manera, Clinocottus recalvus 

también exhibió una ecuación de W=0.0006981*LP2.256, pero su crecimiento fue 

de tipo alométrico negativo (t= -6.537, p<0.05). 

GRANADA COVE; en el caso de Girella nigricans, la ecuación obtenida 

fue: W= 0.000006279*LP3.958 (Fig. 34-A), con un crecimiento alométrico positivo 

(t= 3.845, p<0.05). En Clinocottus analis la ecuación fue W= 0.00003027*LP2.867 

(Fig. 33-B), exhibiendo también un crecimiento alométrico negativo (t= -4.001, 

p<0.05). Hypsoblennius gilberti, W=0.00006816*LP3.037 (Fig. 35-A), con un 

crecimiento de tipo alométrico positivo (t=5.289, p<0.05). Por su parte, 

Hermosilla azurea presentó una relación W=0.00005158*LP3.572 (Fig. 35-B), 

siendo su crecimiento somático de tipo alométrico positivo (t= 3.889, p<0.05). En 

la especie Hypsoblennius gentilis la ecuación obtenida fue 

W=0.00003828*LP2.897, presentando un crecimiento alométrico negativo (t=-

5.218, p<0.05). Por último, la especie Gibbonsia elegans la relación peso-

longitud quedó expresada como W=0.0000004269*LP3.333 (Fig. 36-A), siendo su 

crecimiento de tipo alométrico positivo (t= 2.985, p<0.05). 
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PUNTA BAJA; la especie Hermosilla azurea, la ecuación obtenida fue: 

W= 0.009069*LP2.663, con un crecimiento de tipo alométrico negativo (t= -3.217, 

p<0.05). En lo que respecta a la especie Girella nigricans, la ecuación fue: W= 

0.00006970*LP2.944 (Fig. 37-A), exhibiendo un crecimiento de tipo alométrico 

negativo (t= -2.214, p<0.05). Para la especie Clinocottus analis 

W=0.000001804*LP3.058 (Fig. 37-B), mostrando un crecimiento alométrico 

positivo (t= 3.752, p<0.05). Por su parte, Clinocottus recalvus demostró la 

ecuación W=0.00004450*LP2.891, existiendo un crecimiento somático alométrico 

negativo (t= -6.083, p<0.05). En lo que respecta a la especie Oligocottus snyderi, 

la ecuación lograda fue W=0.0000009491*LP3.562 (Fig. 38-A), siendo un  

crecimiento  alométrico positivo (t = 7.932, p<0.05). Por último, Micrometrus 

aurora, presentó la ecuación W=0.000001586*LP3.489, demostrando un 

crecimiento alométrico positivo (t= 3.098, p<0.05). 

 

El factor de condición relativa (Kn) fue calculada solamente para 

Clinocottus analis, la especie más abundante y con mayor representación de 

tallas en los tres sitios estudiados.  El valor promedio más alto se presentó en la 

localidad de Punta Baja (1.822) y el más bajo en Bajamar (0.806) (Tabla 18, Fig. 

39). La prueba ANOVA indicó la existencia de diferencias significativas en los 

valores promedio de Kn entre sitios (F559, 2 = 59.75, p= 0.000).  
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Tabla 16. Valores del factor de condición relativo (Kn) de la especie Clinocottus analis, en la 

localidad de Bajamar, Granada Cove y Punta Baja , Baja California, México. 

 

Especie N Kn SD A b 
(Bajamar) Clinocottus analis 86 0.806 0.098 9.78E-05 3.059 

(Granada Cove ) Clinocottus analis 286 0.997 0.972 4.03E-05 2.867 
(Punta Baja) Clinocottus analis 190 1.822 0.991 1.80E-05 3.058 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Factor de condición relativo promedio (Kn±SD) de la especie Clinocottus analis, en las 
localidades de Bajamar, Granada Cove y Punta Baja, Baja California, México. 
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Figura 34. Relación peso-longitud de las especies en la localidad de Bajamar (2005-2007), Baja 
California, México. (A) Clinocottus analis. 
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Figura 35. Relación peso-longitud de las especies en la localidad de Granada Cove (2005-2007), 
Baja California, México. (A) Girella nigricans, (B) Clinocottus analis. 
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Figura 36. Relación peso-longitud de las especies en la localidad de Granada Cove (2005-2007), 
Baja California, México. (A) Hypsoblennius gilberti, (B) Hermosilla azurea. 
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Figura 37. Relación peso-longitud de las especies en la localidad de Granada Cove (2005-2007), 
Baja California, México. (A) Gibbonsia elegans. 
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Figura 38. Relación peso-longitud de las especies en la localidad de Punta Baja (2005-2007), 
Baja California, México. (A) Girella nigricans, (B) Clinocottus analis. 
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Figura 39. Relación peso-longitud de Oligocottus snyderi en la localidad de Punta Baja (2005-
2007), Baja California, México.  

 

 

Oligocottus snyderi  N=52 

W=0.0000009491 LP3.562

0
0.5

1
1.5

2
2.5
3

3.5
4

4.5
5

0 10 20 30 40 50 60

Longitud Patrón (mm)

P
es

o
 (
g
)

A



Universidad Autónoma De Baja California 

 

 

 

                                           Dinora Acosta Zamorano                                                                                                                            

87 

7. DISCUSIÓN 
 

Las zonas costeras se caracterizan por mantener una alta diversidad de 

peces en comparación con zonas de alta mar, los organismos que aquí se 

encuentran tienen múltiples hábitat y recursos alimenticios. En particular, el 

intermareal rocoso mantiene un gran número de peces e invertebrados, que son 

capaces de vivir en este entorno tan duro, todos los días y con las fluctuaciones 

estacionales del medio ambiente (Paine y Levin, 1981; Little y Kitching, 1996; 

Castellanos-Galindo, 2008). 

A pesar de presentar unas condiciones muy dinámicas, el intermareal 

rocoso es una de las zonas costeras donde se encuentran el hábitat con la 

mayor riqueza taxonómica y diversidad funcional de peces (Norton y Cook, 

1999). Las comunidades de peces que habitan es estos biotopos también son 

reguladas por los ciclos de las mareas. Organismos tales como los peces y sus 

posibles presas han desarrollado adaptaciones que les permiten sobrevivir en 

estos lugares (Norton y Cook, 1999; Castellanos-Galindo, 2008).  

El estudio de la ecología trófica es un aspecto fundamental en la 

comprensión de la dinámica de los peces y el papel que juegan dentro de los 

ecosistemas (Blader, 1990). Dentro de estos procesos se incluye la 

competencia, que ha sido uno de los recursos más evidentes entre los peces, lo 

que permite la coexistencia de organismos en el mismo hábitat. En el caso de 

los grupos de peces, la alimentación ha demostrado ser el recurso más 

importante particionado por especies (Ross, 1986). 
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La gran variedad de alimento disponible en el intermareal rocoso está 

relacionado con los tipos de alimentación que poseen las especies que allí 

habitan, como lo son los herbívoros, omnívoros y hasta carnívoros (Gibson, 

1969). 

La especie encontrada con mayor abundancia relativa en el área de 

estudio que incluyó tres localidades intermareales del noroeste de Baja 

California fue Clinocottus analis (50%). Cabe mencionar que esta especie fue 

dominante numéricamente, similar a lo reportado por otros autores en el litoral 

rocoso de California (Yoshiyama, 1991) y de Baja California (Ruiz-Campos, 

1986; Ruiz-Campos y Hammann, 1991). Este pez carnívoro se alimentó de 

pequeños invertebrados asociados a plantas intermareales, principalmente 

crustáceos, el resto de presas son poliquetos, moluscos y material no 

identificable;  lo aquí encontrado fue muy similar a lo reportado por Mollick 

(1970) y Ruiz-Campos y Hammann (1991) en sus estudios sobre la dieta de 

Clinocottus analis. 

 Esta especie de cótido se distribuye a lo largo de la zona intermareal 

siendo evidente la preferencia que muestran los individuos juveniles (<30 mm 

LP) por habitar las pozas de la parte alta del intermareal, que se encuentran más 

protegidas del oleaje; en cambio las formas de mayor tamaño  (>30 mm) son 

más comunes en las pozas más profundas y con mayor vegetación en la parte 

media en inferior del intermareal, (Yoshiyama, 1981; Ruiz-Campos, 1986). 
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 La alimentación  de las especies (C. analis y C. recalvus) estudiadas en 

las pozas de mareas de la localidad de Bajamar (Diciembre 2006), Granada 

Cove (Agosto 2006) y Punta Baja (Septiembre 2006) se compone básicamente 

de Amphipoda, Polychaeta, Isopoda, Gastropoda y algas rojas y verdes, una 

dieta similar a la reportado por Ruiz-Campos (1986) donde la especie C.analis 

incluyó a los anfípodos e isópodos como los rubros más consumidos (Ruiz-

Campos; Hammann, et al. 1991).  

 Por su parte la alimentación de las especies como Gibbonsia elegans, 

Hermosilla azurea y Oligocottus snyderi) en la localidad de Granada Cove y 

Punta Baja (Julio-Noviembre 2006) demuestra una alta preferencia por algas 

(Chlorophyta y Rhodophyta) y en menor proporción Amphipoda, Isopoda y 

Polichaeta. Lo anterior es debido a que estas especies presentan un patrón de 

distribución vertical muy similar, y suelen encontrarse asociadas a las algas 

incrustantes, macroalgas y pastos de la zona inferior del intermareal (Ruiz-

Campos, 1986; Ruiz-Campos y Hammann, 2002). 

 La especie Hermosilla azurea posee una dieta mixta de plantas y 

animales, muy similar a lo encontrado por Williams y Williams (1955) en un 

estudio a la especies en su forma juvenil. Por lo que De Martini y Coyer (1981) 

mencionan que esta especie en su estadio juvenil es de hábitos omnívoros, pero 

con una predominancia hacia herbívoro. También es muy similar a lo registrado 

por Ruiz-Campos (1986) en la localidad e Granada Cove en la Bahía de Todos 

Santos, Baja California. 
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 En el grupo de especies (H. gilberti, H. gentilis) de la zona de Granada 

Cove y Punta Baja del presente estudio, se observa  como los rubros tróficos 

más importantes en su dieta a los anfípodos, poliquetos, isópodos, gasterópodos 

y dípteros; éstas especies son reportadas como omnívoras por Fitch y 

Lavenberg (1975) y Ruiz Campos (1986); H. gilberti consume las algas  que 

crecen en la zona intermareal media (Ruiz-Campos, 1986), ya que al igual que 

otros Blenniidae poseen dientes flexibles en forma de “peine” que les facilita 

raspar las algas intermareales que crecen en el sustrato rocoso (Gibson, 1969). 

 Las especies permanentes con mayor abundancia en el área de estudio, 

se encuentran mejor representadas en la composición de grupos de tallas, tales 

como Clinocottus analis, Girella nigricans y G. elegans;  con excepción de la 

última, estas especies pasan la mayor parte de su ciclo en la zona intermareal, 

debido a su adaptación ecomorfológica para habitar las grietas y pozas de 

mareas (Fitch y Lavenberg, 1975). 

 Es importante mencionar que la especie Girella nigricans, fue una 

especie muy frecuente en las pozas de mareas, encontrándose de acuerdo a lo 

que describe Norris (1963), prejuveniles (<30 mm), juveniles (31-70 mm) y 

subadultos (<70 mm), siendo dominada principalmente por juveniles, que utilizan 

la zona intermareal como área de crianza hasta su etapa de metamorfosis 

(Norris, 1963). 

  En cuanto a la similitud alimentaria se refiere, en este estudio se 

evidenció un traslape trófico significativo (>60%) entre las especies de cada 
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localidad como fueron: C. analis, H. gilberti, H. gentilis, O. snyderi, y G. 

nigricans. Estas especies gozan cualitativamente de un espectro trófico muy 

similar aunque con algunas diferencias, posiblemente la competencia por 

alimento de estas especies se evita o reduce por el reparto activo de los 

recursos disponibles en la zona intermareal (Schoener, 1974).  Aunque algunas 

especies sólo consumieron invertebrados  menores, aquí se reporta una afinidad 

de dietas, esto se debe a que se alimentan de invertebrados asociados a la 

vegetación bénticas (Ruiz-Campos, 1986; Ruiz-Campos y Hammann, 2002).  

 Por otra parte la especie como H. azurea y G. elegans presentan una 

baja similitud trófica, ya que éstas se alimentan solamente de grupos algales, 

esto se produce debido a que explota un recurso diverso y abundante que 

aparentemente es poco utilizado por las diferentes especies en el intermareal 

(Ruiz-Campos,  1986). 

 En relación a la diversidad trófica, los cótidos en Bajamar (C. analis y C. 

recalvus) consumieron un mayor ámbito de tipos de presas, que posiblemente 

reduce un efecto competitivo con el resto de las especie; lo anterior  fue similar a 

lo reportado por Yoshiyama (1980). A diferencia de las especies que 

presentaron una baja diversidad alimentaria como lo fueron las especies de la 

localidad de Granada Cove (G. elegans e H. gentilis y Punta Baja (O. snyderi).  

 La relación peso-longitud se caracterizó por ser de tipo alométrico positivo 

(b>3.0; Le Cren, 1951; Weatherley y Gill, 1987) para las especies C. analis, C. 

recalvus, G. nigricans, H. azurea, G. elegans, O. snyderi y M. aurora; las 
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especies restantes presentaron un crecimiento de tipo alométrico negativo 

(b<3.0). Las diferentes partes del cuerpo de los peces experimentan en general 

distintos tipos de crecimiento en relación con una dimensión de referencia del 

tamaño corporal.  

 En lo que respecta a la condición somática promedio (Kn) las especies de 

C. analis, C. recalvus, G. nigricans, G. elegans, H. gilberti, H. azurea, O.snyderi 

y M. aurora, reportaron valores de 1.000 a 1.545, los cuales se encuentran por 

encima del óptimo, lo que indica condiciones ecológicas y fisiológicas adecuadas 

para las especies (Kn=1.0, Anderson y Gutreuter, 1983), sin embargo en las 

especies restante, los valores promedio se encuentran por debajo del óptimo 

(0.1874-0.9971, respectivamente).  

La condición somática (Kn) de la especie C. analis en los diferentes sitios 

de estudio indicó la presencia de condiciones ecológicas favorables en la 

localidad de Punta Baja,  con un valor promedio de Kn = 1.82, a diferencia  de la 

localidades de Bajamar y Granada Cove (0.806 y 0.997, respectivamente). Esta 

especie fue la mejor representada en abundancia y en diversidad de tallas en los 

tres sitios de estudio, y pudiera ser una buena especie centinela para evaluar 

disturbio o presión antropogénica en la franja intermareal del noroeste de Baja 

California.  

Las condiciones favorables en la localidad de Punta Baja son 

posiblemente debidas a la lejanía del sitio de los desarrollos urbanos y turísticos, 

a diferencia de las localidades de Granada Cove y Bajamar que presentan un 
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grado de perturbación mayor por la cercanía con los grandes complejos urbanos 

y turísticos, respectivamente; por tanto, los peces pudieran verse mayormente 

afectados por la disminución en la calidad del hábitat en las pozas del  

intermareal rocoso. 

 De forma general, la estructura  trófica de peces en las pozas de marea 

de la zona intermareal del área de estudio se muestra muy delimitada y 

diferenciada entre los gremios tróficos que la forman, esto se debe posiblemente 

por la distribución vertical que presentan las especies (Ruiz-Campos, 1986) 

resultado de la segregación de microhábitat (Yoshiyama, 1981; Gibson, 1982) y 

alimentación (Schoener, 1974; Grossman, 1986; Ross, 1986; Ruiz-Campos y 

Hammann, 2002). 
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8. CONCLUSIÓN 
 

 
� Se caracterizó y comparó la dieta de  nueve  especies ícticas del 

intermareal rocoso del noroeste de Baja California: C. analis, C. recalvus, 

H. gilberti, H. gentilis, H. azurea, G. elegans, M. aurora, O. snyderi, y G. 

nigricans. 

 
� La dieta de los 163 ejemplares analizados se caracterizó principalmente 

de anfípodos, isópodos, gasterópodos, poliquetos, algas clorófitas y 

rodófitas, siendo estos los taxa presas mayormente consumidos. 

 
� Los taxa presa que representan mejor el intermareal rocoso según la 

alimentación de las especies que allí habitan fueron anfípodos, algas 

clorófilas, algas rodófitas, isópodos y gasterópodos. 

 

� La estructura trófica de las especies Girella nigricans, Hermosilla azurea y 

Micrometrus aurora en el intermareal rocoso se definió principalmente por 

el consumo de algas, donde fueron la dieta principal. 

 

� En cuanto a similitud alimentaria ésta fue significativa (>60%) para la 

misma especie en los diferentes sitos para C. analis, G. nigricans, H. 

gilberti, H. gentilis, H. azurea, G. elegans y O. snyderi. 

 

� No hubo diferencias significativas en la diversidad trófica entre sitios de 

recolecta para  C. analis, C. recalvus, G. nigricans y H. azurea.  

 

� La relación peso-longitud de los peces del intermareal rocoso es de tipo 

alométrico positivo (b>3.0) para las especies C. analis, H. azurea, O. 

snyderi y M. aurora. 
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� El factor de condición promedio (Kn) fue mayor en Clinocottus analis de la 

localidad de Punta Baja, y menor en las localidades de Bajamar y 

Granada Cove. 

 
� Los parámetros de la relación peso-longitud y del factor de condición de 

las especies pueden ser  buenos indicadores de las condiciones 

ecológicas prevalecientes en los sitios de estudio. 
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