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RESUMEN 

La Isla Isabel es una pequefia isla tropical con selva baja caducifolia de aproximadamente 2km’. 

En la isla, se reproducen nueve especies de aves marinas y habitan seis especies de reptiles, de las 
cuales e] 55% y 50%, respectivamente, estan en peligro de extincion. Hace mas de ocho décadas 
se introdyjeron ratas (Rattus rattus) y gatos (Felis catus), y en 1990 - 1991 se estimo cerca de 113 

gatos/km . La dieta de los gatos estaba constituida por reptiles en un 24%, y cada afio los gatos 
depredaban 25% de las pericotas (Sterna fuscata). Se caleulo que la colonia de pericotas tenia una 
espectativa de vida de solo 15 afios. 

En octubre de 1995, se inicio un programa de erradicacion de gatos y ratas. Durante nueve 
dias, 15 personas trazaron un total de 94 transectos paralelos cada 20 m, y sobre los transectos 

marcaron y numeraron 1227 puntos, Cada 100 m sobre los transectos se colocé una estacién 
(tubo de PVC), para hacer un total de 247 estaciones. Para erradicar las ratas, se colocé Talon 
(brodifacoum, veneno anticoagulante) diariamente durante 40 dias en el suelo cada 20 m, en los 

puntos y en estaciones. En los acantilados se arrojé veneno hacia abajo aproximadamente cada 20 
m. Todos los dias se registr6 en las estaciones si el veneno estaba presente, ausente o roido. El 
48% del total de los cubos se registro como desaparecido 6 roido. Ei porcentaje de consumo en 

cinco de siete zonas aumento entre [8 y 80 %, entre los dias 25 y 35 y luego disminuyo pero nunca 

llegé a cero. En dos zonas, el porcentaje de consumo aumenté a través del tiempo, La 
erradicacion de ratas no tuvo éxito. 

La erradicacién de gatos se realizo mediante una campajia intensiva y tres fases de 

seguimiento durante 81 dias en total, repartidos entre 1995, 1996, 1997 y 1998. Se utilizaron tres 

técnicas: envenenamiento (cebos de pescado, pollo y atin), trampeo (trampas de cepo) y cacerias. 
En fa campaifia intensiva se colgaron cebos de pescado cada 40 m en toda la superficie de la isla. El 
12% (295/2382) de los cebos se consumid. El consumo fue alto los primeros dias y 

progresivamente se acerco a cero. La mayoria de los gatos se erradicaron en menos de una semana 
aunque solo se encontraron 33 gatos muertos. En los seguimientos | y 2, se consumieron, 
respectivamente, 6% (9/154) de cebos de atun y 34% (267/780) cebos de pollo y pescado. En 

total se colocaron 158 trampas y se cazé durante 48 dias. Actualmente no hay indicios de que 
algin gato viva en la isla. 

Catorce meses después de la campafia intensiva de erradicacion de gatos, aumenté la 
abundancia de ratas en los diferentes habitats de la isla y se disefié un programa de control de ratas 
en Ja Bahia de los Pescadores. En los tres afios siguientes a la erradicacién de gatos, se observé un 
incremento rapido en la abundancia de reptiles en tos diferentes habitats de la isla. De 1996 a 
1998, disminuyo el ntimero de pericotas depredadas y decenas de juveniles se incorporaron a la 
colonia cada afio. 

Se platico con la comunidad de pescadores de San Blas y de Boca de Camichin, Nayarit 
sobre la importancia de conservar y proteger a Ja fauna nativa, del programa de erradicacion de 

gatos y el control de ratas y la importancia de no reintroducir gatos. Los pescadores apoyaron el 
programa de erradicacion de gatos y control de ratas. , 

Este es el primer reporte de erradicacion de gatos ferales en una isla tropical mexicana y la 
erradicacion se combin6 con investigacion, educacion ambiental y participacién de las 
comunidades. 
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INTRODUCCION 

El hombre ha utilizado y explotado los recursos naturales provocando un 

deterioro rapido y en muchas ocasiones la pérdida irreversible de especies. 
Actualmente la tasa de pérdida de especies se asemeja a la ocurrida entre la era 
Paleozoica y Mesozoica, hace 65 millones de afios. Ehrlich y Ehrlich (1987) 
predijeron que debido a la accién del hombre sobre los recursos naturales para 
el aio 2000, una de cada cincuenta especies del total que habia en la tierra 
estara extinta. Los daiios que el hombre causa a los recursos naturales, 
podrian agruparse en dos categorias: 1) por contaminacion y uso inapropiado de 
los recursos y 2) por la introducci6n de flora y fauna (Coblentz 1990), 

La introduccién de fauna y flora del continente a islas ocednicas es una 
de las causas de mayor perdida de biodiversidad a nivel mundial debido a que 
su actividad modifica los ecosistemas y la flora y fauna introducida compité por 
recursos, depreda y parasita a la fauna y flora nativa. Por ejemplo, el 93% de 
las 93 especies y 83 de las subespecies de aves que se han extinto a partir del 
afio 1600 vivian en islas (King 1981), y el 53% de las aves en peligro de 
extincién son especies nativas de islas (Merton 1978). 

En el siglo XV, cuando el hombre europeo comenzo a arribar a las islas 
ocednicas se introdujeron mamiferos domésticos como cabras, liebres, conejos, 
cerdos, vacas, ciervos, chivos y burros con el objetivo de tener alimento fresco 
durante su estancia, para cazarlos como deporte 0 como animales de carga 
(Atkinson 1985, Shofield 1989). Se introdujeron pequefios roedores 
accidentalmente al trasladar cargamentos, al realizar operaciones militares o 
por embarcaciones pesqueras o de turismo, convirtiéndose en pocos afios en 
plagas. Para controlar a las ratas muchas veces se introdujeron gatos, que no 
siempre controlaron las ratas pero si depredaron la fauna nativa (Moors 1985, 
Brockie et al. 1988). Los pastos se introdujeron para alimentar a mamiferos 
herbivoros como chivos, ciervos y burros, los arboles frutales para tener 
alimento fresco y otras plantas para ornato (rockie et al. 1988). 

Los mamiferos carnivoros (gatos o perros) que se introducen a las islas, 
muchas veces disminuyen 0 extinguen a las poblaciones nativas de reptiles, 
aves y mamiferos (Jones 1977, Van Aarde 1980, Apps 1983, Konecny 1987, 
Brockie et al. 1988, Schofield 1989, Parkes 1990, Bloomer y Bester 1990,



Fitzgerlad et al. 1991). Esto se debe a que las especies nativas son poco 
competitivas comparadas con las especies del continente, no temen a los 
depredadores porque jamAs han estado expuestas a ellos y por lo tanto no han 
evolucionado mecanismos que les permitan contrarrestar los efectos de las 
especies del continente, Ademas, el tamaiio efectivo de las poblaciones 
frecuentemente es pequeio comparado con las poblaciones del continente, 
aumentando la probabilidad de extincién (Diamond 1985, Rauzon 1992). Los 
conejos, liebres, burros, ciervos, cabras y ganado afectan la distribucién de Ja 
flora nativa, la estructura del sustrato y el reciclaje de nutrientes. 

La importancia de las islas ocednicas no sdlo radica en que suelen tener 
ensamblajes de flora y fauna tnicos sino también por que su lejania de centros 
de dispersién y el aislamiento que limita el flujo génico han permitido pensar 
en ellas como sistemas naturales ideales para poner a prueba predicciones 
teéricas sobre dindmica poblacional, seleccién natural ¥ especiacion (Mac 
Arthur y Wilson 1967, Case 1978, 1982, Plumer 1987, Shine 1987, Parker y 
Plumer 1987, King 1989, King y Lawson 1997). De hecho, Charles Darwin 
(1859) después de observar y comparar la diversidad de plantas y animales en 
decenas de islas desarrollé la Teoria de la Evolucién de las Especies a través de 
Seleccién Natural y Seleccién Sexual. 

Las especies que viven en islas cominmente presentan atributos 
diferentes a las poblaciones continentales. Algunos ejemplos son: el gigantismo 
en reptiles, la pérdida de vuelo en aves y el dioicismo en plantas (Brockie et al., 
1988). Estas caracteristicas son posiblemente resultado de que las especies han 
permanecido aisladas del continente por periodos de tiempo largos y su 
fisiclogia y conducta son moldeadas por presiones de seleccién locales. Las 
presiones de seleccién varian entre ambientes dando como resultado que 
caracteristicas de los individuos que en ciertos ambientes son favorecidas por la 
seleccién, en otro ambiente podrian ser castigadas y posiblemente eliminadas.



Especies introducidas mas comunes 

Las ratas son los mamiferos introducidos mas comunes en las islas del mundo. 
La presencia de ratas en las islas ocednicas se ha registrado a partir del siglo 
XV y su dispersion esta asociada con la fundacién de colonias europeas en Asia, 

Oceania y América (Atkinson, 1985). Las ratas llegaron a las islas en barcos 

mercantes, pesqueros, balleneros, o bien, por el hundimiento de barcos 

infestados de ratas cerca de un archipiélago o una isla. E) pico de dispersion de 
ratas en islas ocurrié entre 1941 y 1960 durante la segunda guerra mundial, 

cuando las islas funcionaban como bases militares (Atkinson 1985). En 1988 se 
estimd que el 82% de las islas del mundo ten{an ratas 0 ratones, siendo las mas 
comunes R. rattus y R. norvegicus pero también se pueden encontrar Mus 

musculus y R. exulans (Brokie et al. 1988). 

En las islas, las ratas comen huevos, crias y adultos de aves (Fleet 197 2), 
lagartijas (Whitaker 1978), insectos (Ramsay 1978), moluscos terrestres (Meads 
et al. 1984), y semillas y plantulas (Clark 1981). La depredacién de los 
roedores ha causado frecuentemente la desaparicién de poblaciones de aves 
nativas o endémicas (Moors y Atkinson 1984, Atkinson 1985, Diamond 1985, , 
Moors 1985, Fitzgerald et al. 1991). Los roedores nativos muchas veces son 
desplazados y extinguidos de sus habitats por roedores introducidos (Brosset, 
1963), Atkinson (1985) encontré que en Oceania el 78% de las 123 islas 
presentaron ratas introducidas. En Nueva Zelanda las ratas han colonizado 
alrededor de 57 islotes, depredando la flora y la fauna, compitiendo con los 
mamiferos nativos, alterando la distribucién de la fauna y modificando las 
zonas de anidacién de aves marinas, mientras que en Hawaii por lo menos 44 
especies de aves marinas se han extinguido por la introduccién de roedores 
(Merton 1976). 

La introduccién de gatos domésticos en islas oceanicas por lo general 
ha sido para controlar las ratas introducidas, pero muchas veces las ratas han 
dejado de ser parte importante de la dieta de los gatos, mientras que las aves 
marinas (Veitch, 1985), conejos, liebres, reptiles e insectos se vuelven su 
alimento principal (Apps, 1983; van Resnsburg y Bester, 1988; Van Aarde, 

1980, Bloomer y Bester 1990).



Las aves de las islas son presas vulnerables de los gatos debido a que 

algunas han perdido su capacidad de volar, anidan en el suelo y carecen de 

mecanismos de defensa (van Aarade 1980, Apps 1983, Moors 1985, Veitch 1985, 

Fitzgerald et al. 1991, Bloomer y Bester 1992, Rauzon 1992). Fitzgerald (1988) 
reporté que en isla Stewart e isla Little Barrier de Nueva Zelanda, en isla Gran 

Canaria, Heisker y Helgoland del Atlantico norte, en isla Dassen de Sudéfrica 
en y isla Macquarie e isla Marion del Océano Indico, las aves son en promedio 
51% mas frecuentes en la dieta de los gatos que en el continente, donde las 
presas mas comunes fueron: Gygis alba, Sterna fuscata, Anous stolidus, 

Puffinnus sp. Fregata sp. Pelecanus sp. Oceanodroma sp, Bulweria, 

Pterodroma, Pachyptila, y Halobaena. En el continente el promedio de 

ocurrencia de aves en la dieta de los gatos es del 21%. 

En Isla Marion en el Océano Indico, lo gatos depredaron 450,000 nidos de 
petreles al afio (Bloomer y Bester 1992), mientras que en la isla Starbuck en 
Hawaii se estimé que los gatos mataban 1000 fragatas (Fregata sp) y bobos de 
patas rojas (Sula sula) por noche (Kirkpatrick y Rauzon 1986). En 15 islas de 

Nueva Zelanda los gatos exterminaron seis especies endémicas de aves y 
provocaron la extincién local de otras 70 especies de aves (Merton 1970). 

Por sus habitos alimenticios, las cabras, los burros, los conejos, los 
ciervos y cerdos han afectado principalmente la flora nativa de las islas 

oceanicas (Atkinson y Bell 1973). Los mamiferos herbivoros son capaces de 
devastar la comunidad vegetal en tan solo dos décadas ya que se alimentan de 

semillas, hierbas, raices, pastos, arbustos, arboles y cactaceas. Los cerdos 
depredan huevos y crias de aves asi como semillas y plantulas. 

En el archipiélago de las Islas Galapagos, la Isla James con una 
extension de 42 km’ tiene cerca de 80,000 cabras (Calvopina 1985), y debido a 
sus hdbitos alimentarios 15% de la superficie de la isla esta desforestada. En 
1992, se estimd que en la Isla Guadalupe, México habia una poblacién de 
cabras de alrededor de 70 mil para una superficie aproximada de 300 km’, y dos 
afios después (1994) se registré que 99% de la isla estaba desforestada y 1% del 
bosque que se conservaba estaba en tres fragmentos (Ibarra 1995). La pérdida 
de biodiversidad fue de alrededor de 40 especies de plantas y 10 especies de 

aves (Ibarra 1995). 

 



Schofield (1989) estimé que en Isla Floreana, Isabela y San Cristobal la 
poblacién de cerdos cimarrones era alrededor de 10,000 y en isla Floreana 

habia de 500 a 700 burros. 

Métodos para erradicar mam/feros introducidos de islas ocegnicas 

En la ultima década se han realizado diversas campajias para controlar o 
erradicar ratas, gatos, cabras, burros, ciervos y cerdos. Las técnicas que se han 
utilizado son cacerias, trampeos y envenenamientos. 

Los principios basicos para erradicar son: 1) realizar el programa de 
erradicacién cuando las fuentes de alimento sean escasas para la especie que se 
desea erradicar, 2) empezar con una campaia intensiva para eliminar el mayor 
numero de individuos en un periodo de tiempo corto, 3) dar seguimiento del 
programa de erradicacién hasta eliminar al ultimo individuo, y 4) generar 
programas de educaci6n ambiental que divulguen la importancia de la 
erradicaci6n y la no reintroduccién de especies del continente Veitch 1983, 
1985, 1991). 

Para erradicar ratas en Nueva Zelanda se han utilizado venenos 
anticuagulantes, 1080 y warfarina. Actualmente el veneno mAs eficaz es un 
anticoagulante llamado Talon (brodifacoum) que es especifico para mamiferos. 
El Talon se utiliza en bajas concentraciones y 4 g de veneno son suficientes 
para matar un raton. El roedor muere tres o cuatro dias después de comer el 
veneno, sin que se desarrolle resistencia 0 rechazo al veneno. 

Debido a la especificidad del Talon, y alas bajas concentraciones en que 
se utiliza, los animales carrofieros 0 depredadores secundarios no son afectados. 
Por ejemplo, Kaukeinen (1982) alimenté cinco lechuzas con roedores que 
previamente habian ingerido Talon y ninguna murié; ademds el color azul del 
Talon reduce la aceptabilidad para aves. Para humanos el Talon no es 
mortalmente téxico debido a las bajas concentraciones, pero en caso de que 
alguien ingiera grandes cantidades, la vitamina K es el antidoto (Kaukeinen, 
1982). 

El Talon se presenta en cubos de 1 cm’ de color azul y en pelets. Ambas 
Presentaciones pueden colocarse en tubos de plastico de 300 mm de largo por



100 mm de diametro (estaciones, Taylor y Thomas 1989). Al utilizar 

estaciones se evita que aves o mamiferos mas grandes coman el Talon. En el 

centro de la estacién se pone un cubito parafinado o pellets. La distancia entre 

estaciones depende de} ambito hogarefio de cada especie. Es necesario incluir 

toda la superficie de la isla donde se intente erradicar y revisar 

En 1990, en Nueva Zelanda, se reportaron 28 erradicaciones exitosas de 

ratas en islas, utilizando envenenamiento y trampeos (Tabla 1). Para 1997 se 

habian realizado alrededor de 57 erradicaciones exitosas en Nueva Zelanda 

(Veitch 1997). 

Para erradicar a los gatos se han utilizado principalmente cuatro 

métodos. 

Diseminacién de virus especificos: El virus de panleucopenia o enteritis 

felina se utilizé en Isla Marion en Sudafrica. El virus provoca cambios 

hematolégicos debido a la destruccién y disminucién de células blancas de la 
sangre, continuando con una rapida deshidratacién. El virus reduce la 

densidad pero no elimina todos los gatos (Van Rensburg et al. 1987). 

Venenos: Se ha utilizado el componente 1080 (monofluoracetato de 

sodio) desde 1954 en Australia y Nueva Zelanda (Veitch et al. 1992). Rauzon 

(1992) en isla Jarvis, Hawaii utilizs CAT (componente N-3cloro-4-metilfenil a 

etamide). El 1080 es inyectado con jeringas veterinarias en pequeiios trozos de 

pescado fresco del tamafio de un bocado (Veitch y Bell 1989). El cebo debe 

contener la dosis necesaria par matar un individuo. Para gatos son suficientes 2 

mg/kg del componente 1080 (Eason y Trampton 1991), Una alternativa es 

inyectar en trozos de pescado 4 ml de solucién a [0.05%] o inyectar 1 ml de 

solucién al [0.2%]. 

Los animales carrofieros pueden intoxicarse accidentalmente comiendo 

los cadaveres de gatos envenenades, por lo que es importante enterrarlos 0 

incinerarlos. En 28 campaiias de erradicacién de ratas, gatos y cabras 

introducidos en islas de Nueva Zelanda se ha utilizado 1080, sin que se afecte a 

otras especies 0 se contamine suelo o mantos acuiferos. 

Trampeos: Las trampas mas efectivas al parecer son los cepos. Los cepos 

se transportan con facilidad por caminos topogrdficamente accidentados y de 

acceso dificil. Es importante que los cepos se oculten con tierra y hojas, que el 

cebo con el que se atrae al gato sea natural y oloroso y que el camino a los lados



del cepo se cierre con ramas, troncos y hojas, obligando al gato a caminar sobre 
el para acercarse al cebo (Veitch, 1983, 1985, 1991). 

Cacerias con perros y cacerias con armas de fuego: En sitios con 

densidades altas de gatos y para eliminar a los ultimos individuos que no se 

capturaron con otros métodos, la caceria es posiblemente el método mas eficaz 
(Veitch 1985). 

La erradicacién de poblaciones de gatos se ha realizado exitosamente en 

seis islas de Nueva Zelanda (Tabla 1), y en Isla Jarvis en Hawaii. 

Las cabras ferales se han erradicado desde 1936 de 16 islas ocednicas 

alrededor de Nueva Zelanda (Parkes 1990). Los métodos que han utilizado son 
cacerias con perros y armas de fuego. Para que estos métodos funcionen es vital 

que los cazadores sean profesionales (Schofiel 1989, Parkes 1990, Coblentz 

1990, Calvopina 1985, Brockie et al, 1988). Las cercas electrificadas ysin 

electrificar se han utilizado como método de exclusién (Parker 1984). En el 
Parque Nacional Heleakala en Hawaii se utilizé una cerca de 53 km de largo 
para controlar a los cerdos; en poco tiempo se observé que en las zonas sin 

cerdos la vegetacién se regeneraba rapidamente. Ademas se ha utilizado 
veneno (componente 1080) en presentacién de gel (Parkes 1990). El veneno se 
embarra en las hojas del follaje del que se alimentan los herbivoros. El uso del 
veneno debe hacerse cuando el riesgo para otros especies "no blanco" sea 

minimo (Parkes 1990). 

Los programas de erradicaci6n de especies introducidas en islas 
ocednicas al combinarse con investigaciéa, educacién ambiental, participacién 
de las comunidades en el manejo y conservacién de los recursos nativos, 

podrian funcionar como un modelo integral que haga que los proyectos de 

biologia de la conservacién tengan éxito. 

Fauna introducida en islas oceanicas del Pacifico mexicano 

Méxice cuenta con 239 islas, 23 cayos y 20 arrecifes (Régimen Juridico e 
Inventario de las Islas, Cayos y Arrecifes del Territorio Nacional 198 1). Enel 
Pacifico mexicano el 25.6% (36/144) de las islas tiene fauna introducida yel 
11.1% (16/144) posiblemente presenta ratas y/é gatos. En las islas oceanicas de



México las ratas, los gatos, los perros, los chivos, los borregos, los burros, los 
cerdos y los conejos son los mamiferos introducides mas comunes (Tabla 2). De 
las islas protegidas por el Sistema Nacional de Areas Protegidas (SINAP), por 

lo el menos 50% presentan fauna introducida 

En tres islas, una del Golfo de California y dos del Pacifico mexicano, se 
han realizado proyectos de erradicacién de ratas y gatos ferales. En Isla Rasa, 
una isla de 0.06 km?, de clima templado, topografia plana y desprovista de 

vegetacién, se realiz6 una campaiia para erradicar a R. norvegicus yM. 
musculus en enero de 1995. Se utilizé Brodifacoum en dos presentaciones: ) 
cubos parafinados y 2) pellets. El veneno se colocé en estaciones durante casi 

seis semanas entre enero, febrero y marzo de 1995 (obs. pers.). En junio de 
1997 no se encontraron registros de roedores, por lo que posiblemente la 
erradicacién fue exitosa (E. Velarde com. per.). 

En Isla San Roque, una isla de 0.5 km’ y sin vegetacion, se inicié la 
erradicacién de la rata gris en noviembre de 1994. Se utilizé Bromethalin y 
Brodifacoum, colocados en 80 estaciones que estaban a 50 m de distancia entre 
si. Los pocos gatos que habia se capturaron por trampeo (B. Tershy com. pers). 
En Isla Coronado Norte, que cuenta con una superficie de 13 km’, se 

erradicaron a 15 gatos en noviembre de 1995 (B. Tershy com. pers.), Dos afios 
después (1997), ambas islas estaban libres de gatos y ratas (B. Tershy com. 
pers.). 

En el presente programa se erradicaron los gatos ferales (Felis catus) y 
se intenté erradicar, sin éxito, a la rata gris Rattus rattus) de la Isla Isabel, 
Nayarit. Un objetivo inmediato fue detener la depredacién de los gatos sobre 
las pericotas (Sterna fuscata), la lagartija espinosa (Gceloporus clarki) y la 
iguana verde ([guana iguana).



Problematica en el Parque Nacional Isla Isabel 

La Isla Isabel es una pequeiia isla volcAnica y tropical frente a la costa de 

Nayarit. Presenta una longitud aproximada de 2000 m, una anchura maxima 

de 700 m y una altitud de 85 m. Es de origen volcanico con topografia 

accidentada y cubierta en la mayor parte de su superficie por selva baja 

caducifolia. 

La Isla Isabel es un importante lugar de reproduccién de nueve especies 

de aves marinas: el bobo de patas azules (Sula nebouxii), el bobo café (S. 

leucogaster), el bobo de patas rojas (S. sula), la pericota (Sterna fuscata), y el 

ave del trépico (Phaethon aethereus); los reptiles son la iguana café 
(Ctenosaura pectinata), la iguana verde (Iguana iguana) y la lagartija espinosa 

(Sceloporus clarkii). Ademas, por lo menos cuatro especies de aves, 

Oceanodroma leucorhoa, O. melanis, Puffinus puffinus creatopus, yP. 
auricularis , podrian anidar en la isla ya que est se encuentra dentro de su 

area de distribucién geografica y cuenta con los habitats aparentemente 

adecuados para su establecimiento (Wingfield com. pers); su ausencia podria 
deberse a la perturbacién causada por los gatos y las ratas. E) 55% (5/9) de las 

especies de aves y el 50% (3/6) de las especies de reptiles que viven en la isla 
son consideradas como especies en peligro de extincién por el Gobierno de 
México (Secretaria de Desarrollo Social 1994). 

En 1995 existia un problema creciente de depredacién por gatos hacia las 
aves marinas y los reptiles nativos. Hace mas de ocho décadas se introdujeron 

ratas y gatos domésticos (Gaviiio y Uribe 1978; Canela 1991). Gavifio y Uribe 
(1978) encontraron que las ratas al parecer se alimentaban de huevos de aves 
marinas y pastos. 

Un estudio de la dieta y abundancia de los gatos en la isla, mostré que en 
diciembre de 1990 y marzo, mayo y julio de 1991 los gatos se alimentaron 
principalmente de aves marinas, que los reptiles constituian el 24% de la dieta, 
mientras que las ratas sélo estaban presentes en el 1% de su dieta. (datos no 
publicados, Facultad de Ciencias, Instituto de Ecologia, UNAM). También se 
encontré que los gatos depredaron al 25% de las 1,358 pericotas reproductivas y 
que el 37% de las 323 excretas de gatos analizadas contenian restos de pericota.



En mayo cuando anidaban las pericotas, la presencia de restos de pescado en 

las excretas de los gatos disminuyé del 58% al 15%. 

La depredacién a las pericotas es el ejemplo mas conspicuo y dramatico 

del efecto de los gatos sobre la fauna nativa en Isla Isabel. De todas las aves 

marinas que anidan en la isla, las pericotas al parecer son las mas susceptibles 

ala depredacién por gatos, probablemente porque son las de talla mds pequefia 

(30 cm de largo) y anidan en el suelo de forma agregada. Estas aves 

migratorias se reproducen anualmente, ponen un solo huevo que se incuba 

durante 28 dias; las crias son alimentadas por ambos padres y tardan en 

promedio 60 dias para poder volar y cinco afios para reproducirse por primera 

vez (Ashmole, 1963; Vermeer y Rankin 1984), En Isla Isabel la colonia de 

pericotas disminuyé en sélo trece afios (1978-1991) de 150,000 nidos 

(aproximadamente; Gaviiio y Uribe, 1978) a menos de 1,000 (datos no 

publicados, Facultad de Ciencias, Instituto de Ecologia, UNAM). 

Bajo el supuesto de que la depredacién por gatos es la causa principal de 

mortalidad y del fracaso reproductivo de las pericotas, y con base en un modelo | 

matematico, se estimé que a partir de 1991 la colonia tenia una expectativa de 

vida de 15 afios (Macias-Garcia, datos no publicados). Lo anterior es 

probablemente optimista ya que el éxito reproductivo de la colonia también esta 

afectado por depredacién a las crias por parte de la culebra falsa coralillo 
(Campropeltis triangulum) (Rodriguez 1994) y algunas veces los pescadores 

roban los huevos. 

Para cuatro zonas de la isla se estimé una poblacién de 226 gatos, con una 

densidad de 113 gatos por km’ (datos no publicados, Facultad de Ciencias, 

Instituto de Ecologia, UNAM), siendo a nivel mundial Ja tercera isla con mayor 
densidad de gatos por km?. Sélo la Isla Cousine y Herekopare de Nueva Zelanda 

con 220 y 118 gatos/km’, respectivamente (Fitzgerald y Veitch 1985), superan la 

densidad de gatos de la Isla Isabel. 
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OBJETIVOS 

Decidimos erradicar a la rata gris y a los gatos en el mismo periodo de tiempo, 
atin cuando no se conocia la dieta y dinamica poblacional de las ratas, debido a 
que el esfuerzo inicial en el trabajo de campo seria similar si sélo se intentaba 
erradicar gatos (recomendacién del Dr. D. Veitch, experto en erradicacién de 
fauna nociva de islas), 

Los objetivos especificos fueron: 

1. Erradicar los gatos y las ratas. 
2. Estimar Jos efectos de la eliminacién de gatos sobre la 

poblacién de pericotas. 
3. Hacer un seguimiento del programa de gatos y ratas hasta 

eliminar a los Ultimos individuos, y confirmarlo. 
4, Hacer participes a las comunidades de pescadores de San Blas 

y Boca de Camichin, Nayarit de los efectos que tiene la fauna 
introducida sobre las especies nativas de la isla y la 
importancia de conservarlas. 

METODOS Y RESULTADOS 

La erradicacién de ratas la realizamos durante 40 dias en octubre, noviembre y 
diciembre de 1995 y la erradicacion de gatos en 81 dias en total, repartidos entre 
1995, 1996, 1997 y 1998. El programa consistié en varias fases y el disefio de cada 
fase dependié de los resultados de la fase anterior por lo que los métodos y 
resultados de cada fase se reportan juntos. 
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Area de trabajo 

En octubre de 1995, definimos 11 zonas de trabajo con base en la topografia y la 

vegetacién (Fig. 1). Para tener acceso, 15 personas trabajamos 10 h diarias, 

durante nueve dias (22 al 29 de octubre), abriendo transectos con machete, 

quitando troncos y ramas y cortando maleza. Esto fue en parte, consecuencia de 

que en octubre de 1994, el huracan "Rosa" atravesé la isla derribando miles de 

arboles y en 1995 el huracan “Ismael” tiré mas arboles que estaban de pie. A 

causa de estos dos huracanes, los dos caminos que existian en la isla, quedaron 

intransitables ya que troncos, ramas y maleza los bloquearon. Marcamos 94 

transectos paralelos cada 20 m (Fig. 1), sobre los cuales con cintas plasticas de 

color marcamos y numeramos 1227 puntos donde posteriormente se colocarian 

venenos cada 20 m. E] nimero de transectos, de puntos marcados y de estaciones 

por zona se.enlistan en la Tabla 3. En los islotes se arrojé veneno cada 20 m. | 

Paisaje, fauna y flora de las zonas de trabajo 

Cerro del Faro. Es un monte al sur de la isla, con grandes acantilados al sur, este 

y oeste. La vegetacién en la cima y en la ladera noreste son manchones pequefios 

de pastos y macoyos; en la falda norte del cerro hay pastizales que alcanzan hasta 

un metro de alto y parches de bosque de ruache. En este cerro anida el mayor 

numero de bobos cafés y algunos bobos de patas azules. 

Bahia de los Pescadores. Es una planicie ubicada en las faldas del Cerro del Faro, 
que funciona como bahia de desembarco para los pescadores. La presencia 

humana la hace ser una de las zonas mas perturbadas de la isla. Ademas, 
durante los afios setentas SEDUE (ahora, SEMARNAP) inicié la construccién de 
un edificio, destinado a actividades turisticas, y tres dormitorios para los 

pescadores que quedaron en obra negra. La vegetacién consiste en pastizales, 
bosque de ruache (Crataeva tapia), plantaciones de cafia, coco, papayos, y algunas 
sandias. 
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Monte Transverso. Limita al sur con la Bahia de los Pescadores y al oeste con el 

Acantilado Mayor. Presenta pastos, arboles de ruache, platanares, pifias y limon. 

Costa Fragatas. Limita al oeste con el Lago Crater y al norte con el Bosque de las 
Monas. Incluye una franja rocosa de aproximadamente 100 m de largo entre la 
orilla y la vegetacién. La vegetacién consta de pastizales, macoyos y bosque de 

ruache. Es sitio de anidacién de gaviotas, bobo café, bobo de patas azules y 

fragatas, Al sureste de Costa Fragatas se encuentra el Islote Alcatraz, que es 
completamente rocoso, escaso de vegetacién y donde anida el mayor nttmero de 

gaviotas y algunos bobos cafés. 

Acantilado Mayor. Este cerro es el limite oeste y el sitio mas alto de la isla, con 
una altura de 85 m y aproximadamente 170 m de largo en su base. Se localiza 

entre la Bahia de los Pescadores y la Planicie Oeste. Su topografia es accidentada 

con un gran acantilado hacia el oeste. Esta cubierto por un denso bosque de 

ruache que dificulta el acceso; en la falda noroeste del acantilado se encuentra un 

extenso plantio de piiia. 

Bosque de las Monas. Limita al sur con Costa Fragatas, al oeste con el Cerro de 
los Pelicanos y al norte con el Pastizal de las Pericotas. Es una planicie donde 

predomina el bosque de ruache. Ahi anida el mayor numero de bobo de patas 
azules y algunos bobos cafés. Frente al Bosque de las Monas hay tres pequejios 
islotes: a) 1a golondrina, donde anida la golondrina de mar y b) dos morros 

conocidos como Las Monas, donde anidan golondrinas de mar y rabijuncos. 

Cerro de los Pelicanos. Este monte limita al este con el Bosque de las Monas yal 
oeste con el Acantilado Mayor. La topografia es accidentada con pequefios 
acantilados en su ladera oeste y esta cubierto por bosque de ruache. Es el 

principal sitio de anidacién del pelicano café. 

Pastizal de las Pericotas. Esta a las faldas del Cerro de los Pelicanos. Abundan 
los pastos y macoyos, y se observan arboles de ruache. Existe una franja rocosa 
entre el mar y la vegetacién, de aproximadamente 40 m de ancho. En primavera 

llegan a anidar las pericotas. 
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Pastizal Norte de la Vereda Central. Se ubica entre el Cerro de los Pelicanos y la 
Planicie Oeste. Es un gran pastizal con algunos arboles de ruache, monticulos de 
roca volcdnica, y plantaciones de platano, cafia de azicar y pila. Aqui se 
encuentra un pequefio ojo de agua, que es una pequefia poza de agua salobre. 

Esta es la unica zona donde se ha observado ala lagartija espinosa, especie casi 
extinta posiblemente por la depredacién de los gatos. 

Lago Crater. El crater volcanico se encuentra al sureste, limita al este con Costa 
Fragatas, y al oeste con el Acantilado Mayor. La topografia es accidentada y con 
pequefios acantilados y la vegetacién que lo redea es bosque de ruache. En medio 
se encuentra un Jago verdoso y brillante, hipersalino y con un didmetro de 270 m 
(Alcocer et al. en prensa). 

Planicie Oeste. Limita al suroeste con el Acantilado Mayor y al este con el Cerro 
de los Pelicanos. Hay pastizales y bosque de ruache, y ala mitad del bosque se 
encuentra un 4rea de lava sin vegetacién que es Unico en la isla, Hay dos islotes: 
El Cerro Pelén donde anidan gaviotas parda (Larus heermanni) y Punta Gaviota, 
en donde ademés de gaviotas anidan bobos cafés. 

Erradicacién de Ratas 

Método. Cada 100 m sobre los transectos (es decir, un punto si cuatro no) 
colocamos una estacién que consistié en un tubo de PVC de 400 mm de largo y 100 
mm de didmetro cerrado de un extremo y con la boca a 15 cm por arriba del piso 
con un Angulo de 459. En total fueron 247 estaciones. Del 30 de octubre al 8 de 
diciembre (40 dias), seis equipos de cuatro personas colocamos diariamente en Jas 
11 zonas cubos de Talon de 20 g y de 2.5 cm3. Los cubos los colocamos: a) en los 
980 puntos directamente en el suelo cada 20 m cerca de los puntos, y b) en las 247 
estaciones. 

Todos los dias de 0600 a 1200 h en los 980 puntos colocabamos un nuevo 
cubo de Talon cuando no se veia el cubo puesto el dia anterior, En las 247



estaciones, registramos todos los dias si e] cubo en las estaciones estaba ausente, 

presente y roido o presente e intacto. Cuando el cubo estaba rofdo 0 era ausente, 

colocabamos uno nuevo. 

En los acantilados del Cerro de los Pelicanos, del Acantilado Mayor y del 

Lago Crater y en Punta Gaviotas se arrojaba veneno hacia abajo 

aproximadamente cada 20 m. El 30 de octubre arrojamos 50 y 30 cubos a los 

islotes del Cerro Pelén y Las Monas, respectivamente. 

En la segunda semana de diciembre decidimos detener la distribucién de 

los cubos a pesar de que el consumo seguia, debido a que miles de fragatas y 

cientos de bobos de patas azules iniciaron la reproduccién. El caminar por toda la 

isla colocando cubos y revisando estaciones ocasionaba que parejas que cortejaban 

se desintegrar4n, 0 que las fragatas abandonaran su nido; siendo comin que si 

habia un huevo en el nido, esté cayera al piso cuando otras fragatas intentaban 

ocupar el nido abandonado. 

Para analizar el porcentaje de consumo a través del tiempo, agrupamos los 

datos en bloques de cinco dias. Por la homogeneidad del paisaje y por la similud 

proporcién de consumo, los datos de las zonas de bosque se agruparon en una sola 

(Bosque de las Monas, Acantilado Mayor, Lago Crater, Cerro de los Pelicanos y 

Planicie Oeste). 

Resultados. Del total de cubos en las estaciones, durante los 40 dias, un 

48% (n=4789 cubos) se registré como desaparecido 0 roido. El porcentaje de 

consumo en cinco de siete zonas se incrementé progresivamente hasta alcanzar un 

maximo de entre 18 a 80 %, entre los dias 25 a 35; después, el consumo disminuyé 

ligeramente (Fig. 2), En Costa Fragatas el porcentaje de consumo no mostro un 

patron claro; el maximo fue el dia 25 para después disminuir ligeramente, pero al 
dia 40 el consumo se incrementé (Fig. 2). En el Pastizal norte de la vereda central 

el porcentaje de consumo siempre fue en aumento y nunca disminuyé (Fig. 2). 

Al parar la distribucién de cebos, el consumo aun era substancial, con 

consumos que variaban entre 7 y 86%. En las extensas zonas de bosque, el 

consumo en el dia 40 variaba entre 50 y 70% y la baja en el consumo era pequena 

y lenta Fig. 3). 

Al revisar las estaciones cominmente se encontraban excretas de rata y 
marcas de dientes incisivos en los cubos. Sin embargo, en la segunda semana de 
noviembre el cazador encontré dentro de varias estaciones a decenas de 

cucarachas comiendo el cubo. 
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Erradicacion de Gatos 

Para erradicar a los gatos utilizamos tres técnicas: envenenamiento, trampeo 

(trampas de cepo) y cacerias. Los gatos que encontrabamos envenenados, en 

trampas 0 se cazaron los sexados, medimos y pesamos y luego se enterraron 0 se 
incineraron. 

(1) Técnicas 

Envenenamiento 

En abril de 1995 probamos la presentacién de los cebos, con el objetivo de 

encontrar un método que evitara que especies "no blanco" (cangrejos, iguanas, 

lagartijas, etc.) las comieran. En las pruebas preliminares los cebos fueron cubos 
de pescado fresco (de diversas especies) sin veneno, sin escamas y sin huesos, de 

aproximadamente 3 cm’ y 16 g. En el pastizal norte de la vereda central, de 

troncos y ramas se colgaron 28 cebos con hilo nailon, 14 a 40 cm y cinco a 20. em 

del suelo, y nueve cebos a 40 cm del piso sobre estacas de madera clavadas en la 

tierra. De 1600 a 1800 h observamos los cebos para ver qué animal los comia. Al 
dia siguiente registramos entre las 0600 y las 0730 h cuantos cebos habian 

desaparecido. 

Observamos a dos gatos de diferente pelaje comer los cebos que colgaban 
del hilo nailon y que estaban en estacas. Desaparecieron 64% (9/14) de los cebos 

colgados y 100% (9/9 ) de los cebos en estacas. De los cinco cebos que estaban a 20 
cm del piso, ninguno desaparecié. Encontramos huellas de gatos en Jos lugares 
donde los cebos de pescado desaparecieron. No observamos que iguanas, 

lagartijas 0 cangrejos comieran los cebos colgados o en estacas, por lo que 
posiblemente el riesgo de que especies no blanco tuvieran acceso a los cebos fue 
muy bajo. La gaviota parda tampoco logré comer los cebos de pescado que 
colocamos en estacas a pesar de que mas de una intentaron por varios minutos. 

Con base en este estudio prospectivo, decidimos colgar con hilo nailon cebos 
de pescado con venene en troncos y ramas a 40 cm del piso, ya que era mas facil 
transportar hilo nailon que estacas. Siempre colgamos los cebos entre las 1600 y 
1900 h y los revisabamos al dia siguiente entre las 0600 y las 0800 h, anotando si 

6



los cebos estaban presentes o ausentes. Los cebos que se encontraban se recogian 

y se enterraban. 

Trampeos 

Utilizamos trampas de cepo, colocandolas en sitios abiertos con poca vegetacién y 

con probabilidad de que fueran transitados por los gatos, y en cuevas que podrian 

funcionar como refugios. Cebamos cada trampa con uno de los siguientes cebos: a) 

un trozo de pescado fresco (de 9 em’ y 15 g) cubierto con aceite de pescado, que se 

clavaba en la corteza del arbol a 40 6 50 cm del piso, o alimento comercial especial 

para gatos "9 lives", el cual se untaba sobre la corteza del Arbol (el aceite que 

contenia se regaba cerca de la trampa), b) pequefia bolsa de manta que tenia en 

su interior hojas de Catnip (atrayente para gatos) que se amarraron al Arbol, c) 

arena con orines y exeretas de gatos del continente, o d) excretas de gates con 

vaselina o un atrayente comercial para gato montés (de composicién desconocida). 

Colocabamos las trampas a 5 cm del Arbol donde se habia colocado el cebo y las 

cubriamos ligeramente con hojas y tierra. AdemAs cerrabamos el acceso lateral a 

la trampa con ramas y rocas, permitiendo el acceso sélo por la parte frontal y 

obligando al gato a caminar sobre ella para acercarse al cebo (Veitch, 1985). 

Cacerias 

Dos hombres buscaron gatos por la noche de 2000 a 0100 h. Ambos hombres 

tenian lamparas de cabeza de 6 V con las que iluminaban en busca del reflejo de 

los ojos. Cuando encontraban a un gato, uno o los dos lo deslumbraban y sélo uno 

disparaba. Las cacerias se hicieron con rifle .22 y sélo en el seguimiento 1 durante 

una salida se utilizé escopeta. 
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(2) Campania Intensiva 

La campaiia intensiva de gatos introducidos se realizé del 21 de octubre al 8 de 

diciembre, periodo en que la presencia de aves marinas es minima, la densidad de 

reptiles es baja, hay pocos pescadores y el alimento natural escasea (Fig.4). 

Envenenamiento 

Método. () Pescado. Del 2 al 13 de noviembre de 1995, colgamos diariamente 320 

cebos en los transectos a 40 m de distancia entre si (Tabla 3). El numero de dias 

que colocamos veneno varié entre las zonas de 6 a 12 dias, colocandose un total de 

2382 cebos. 

Gi) Pollo y pescado. Entre los dias 10 y 12 en la Planicie Oeste, Bosque de las 

Monas y Bahia Pescadores, vimos gatos 0 encontramos huellas o excretas frescas, 

por lo que de} 14 al 16 (tres dias) de noviembre, ofrecimos ademas de los cebos de 

pescado, cebos de pollo. El objetivo fue alcanzar a los gatos que no comieron cebos 

de pescado 0 ingirieron una dosis subletal debido a cualquiera de estas tres 

causas: a) el veneno escurrié del cebo, b) el gato comié sélo parte del cebo oc) el 

veneno se degradé antes de que el gato lo comiera. En las tres zonas colocamos 46 

cebos de pollo y 55 de pescado, en un total de 20 transectos, todos a 80 m de 

distancia entre si. Los cebos estaban sin huesos y eran de 3 cm’ y 15 g. 

Alternamos el tipo de cebo y la presentacién en cada transecto: un cebo de pollo y 

el siguiente de pescado, un cebo se colgaba a 40 cm del piso y el siguiente se 

ofrecia sobre rocas 0 ramas. 

(ai) Attn. El 19 de noviembre vimos un gato en la Planicie Oeste y otro en La 

Bahia de los Pescadores, y encontramos huellas de gato en la playa de Las Monas. 

Para erradicar a estos individuos, del 21 al 25 de noviembre (5 dias) colocamos en 
estas zonas el contenido de seis latas de attin con veneno. Colocamos tres platos 

de plastico con atin envenenado sobre rocas de aproximadamente 40 cm de alto, 

en cada zona, cerca del sitio donde se vieron gatos. En Las Monas cerca de la 

playa sobre una roca de aproximadamente 40 cm de altura, se vacié el contenido 

de una lata de attin con veneno. 

Resultados. (i) Pescado. Se consumié 12% (295/2382 cebos), en todas la 

zonas. El andlisis de la proporcién de consumo se hizo por dia y las zonas de 
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bosque se integraron en una sola. El consumo de cebos envenenados fue alto en 

jos primeros dias con una tendencia de acercase progresivamente a cero al pasar 

los dias (Fig 5 y 6). 

En los primeros tres dias encontramos cinco gatos muriendo por 

envenenamiento: dos gatos en la Bahia Pescadores, uno en el Cerro del Faro, uno 

en Las Monas, y uno en el Pastizal de las Pericotas. Estos gatos se mataron con 

un golpe en el craneo. Al tercer dia de envenenamiento, en toda la isla se percibia 

un olor a carne en descomposicién; y aunque buscamos entre pastos y arbustos, 

slo encontramos 12 cadaveres, todos en estado de descomposicién. 

Antes de la fase de envenenamiento, en la Bahia de los Pescadores, los 

pescadores observaban por la noche a decenas de gates rondando en sus pangas y 

palapas intentando robar alimento; pero en menos de una semana en la bahia no 

se observaron gatos por la noche 

(ii) Pollo y Pescado. De los cebos de pollo alrededor del 11% desaparecié (5/46) y 

de los cebos de pescado 16% (9/55) estuvo ausente. La presentacién y la zona 

donde desaparecieron los cebos se muestra en la Tabla 4. 

Gii) Atan. Del atin que colocamos en la Planicie Oeste, desaparecié 66% (6/9). 

En la Bahia de los Pescadores sélo el contenido de un plato de attin fue consumido 

y encontramos un gato muerto a 3'm de distancia de donde estaba el plato; ningiin 

cebo mas desaparecié. En Las Monas, sdlo el primer dia desaparecié el atun. 

Trampeos 

Método, Del 10 al 16 de noviembre (6 dias) de 1995 colocamos diariamente 34 

trampas en Monte Transverso, Acantilado Mayor, Pastizal dela Vereda Central, 

Lago Crater y Planicie Oeste, Bosque de las Monas y en la Bahia de los 

Pescadores (Tabla 5). 

Resultados. Capturamos a dos gatos (Anexo 1). 
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Cacerias 

Método. En 1995, del 18 al 20 de noviembre (3 dias) dos cazadores del Consejo 

Nacional de la Fauna caminaron de 1900 a 2200 h por las veredas de la isla, 

intentando cazar algun gato. 

Todos los dias del 22 al 30 de noviembre (8 dias) y del 13 al 23 de diciembre 

(8 dias), dos cazadores locales (Miguel Angel Hermosillo Bueno y Gonzalo 

Marquez, de Tepic y San Blas, Nayarit, respectivamente) realizaron las cacerias. 

Esta actividad se suspendié sdélo cuando el cazador ya no lograba encontrar gatos. 
Resultados. Los cazadores del Consejo Nacional de la Fauna vieron dos 

gatos pero no lograron cazar a ninguno. Los cazadores locales en 16 dias cazaron 

ocho gatos, en el Acantilado Mayor, en la Planicie Oeste, en el Pastizal de la 
Vereda Central, en el Cerro de los Pelicanos y en Costa Fragatas (Anexo 1). 

(3) Seguimiento lL 

Envenenamiento 

Método. En 1996, en zonas donde se habia visto algan gato 0 se encontraron 
huellas 0 excretas, del 17 al 23 de marzo (7 dias) colocamos diariamente 22 cebos 
envenenados. Los cebos fueron atin de lata con veneno ofrecidos en platos 
pequefios o sobre bolsas de plastico transparente que se colocaron sobre rocas que 
tenian depresiones en la superficie y evitaban que el veneno escurriera. Todos los 

dias colocamos seis cebos en la Planicie Oeste, alrededor de Ja colonia de pericotas; 
cinco cebos al sur del Acantilado Mayor; siete cebos, en la Bahia de los Pescadores; 

y cuatro en el Bosque de las Monas. La distancia entre cebos fue de entre 5 a 15 

m. En total, colocamos 154 cebos de atin de lata con veneno. 

Resultados. Entre el segundo y quinto dia cerca del 6% (9/154) de los cebos 

desaparecid. Se registré como ausente 13.3% (4/30), 7.14% (2/28), 4.7% (2/42), y 

2% (1/49), en el Acantilado Mayor, en el Bosque de las Monas, en la Planicie 
Oeste, y en la Bahia de los Pescadores, respectivamente. 
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Trampeos 

Método. En 1996, del 6 al 30 de marzo (29 dias) colocamos 16 trampas en la parte 
norte de la Planicie Oeste alrededor de la colonia de pericotas, a 2 m de distancia 
de su periferia. Dei 28 de abril al 9 de mayo (12 dias), trampeamos en Costa 
Fragatas, Cerro de los Pelicanos, y en el Bosque de las Monas utilizando 18 

trampas en total. Por ultimo, del 28 de octubre al 3 de noviembre (6 dias) pusimos 
25 trampas entre el Cerro del Faro, la Bahia de los Pescaderes, el Acantilado 

Mayor y el Monte Transverso (Tabla 4). 

Resultados. Capturamos siete gatos (Anexo 1). 

Cacerias 

Método. Diariamente del 29 de febrero al 6 de marzo (9 dias), del 28 de abril al 9 
de mayo (12 dias) y del 28 de octubre al 2 de noviembre (6 dias), se caz6 por toda 
la isla. 

Resultados. No se vio a ningan gato, tampoco se encontraron huellas o 
excretas. 

(4) Seguimiento 2 

En 1997, del 20 al 21 de octubre reabrimos y remarcamos 11 transectos paralelos 
cada 80 m en las siguientes zonas: Planicie Oeste, Cerro de los Pelicanos, Costa 
Fragatas y Las Monas (Fig. 1). 

Envenenamiento 

Método. Diariamente del 22 al 31 de octubre (10 dias), en 22 transectos paralelos. 
Un total de 123 cebos se colgaron con hilo nailon y se pusieronsobre rocas y ramas 
a 40 m de distancia entre si. Les cebos fueron de diferentes especies de pescado 
fresco y de pollo. Los cebos tenian el tamaiio de un bocado de aproximadamente 3 
em® y pesaban entre 15 y 20 g, no tenian escamas 0 huesos. En los tres primeros 
dias colgamos Jos cebos a 40 cm del piso, pero al observar que las iguanas comian 
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los cebos, al cuarto dia los colgamos a 60 cm del piso. El tipo de cebo (pescado o 
pollo) lo alternamos entre dias. El andlisis de porcentaje de consumo lo hicimo: 
por dia. , 

Resultados. Se consumié 34 % (267/780 cebos) del total de cebos. Por zona 
el consumo de cebos fue del 13% (37/269), 24% (45/182), 50% (73/146) y 61% 
(112/183), en Planice Oeste, Bosque de Las Monas, Costa Fragatas y Cerro de los 
Pelicanos, respectivamente (Fig. 7). En Planicie Oeste y Costa Fragatas el 
consumo de cebos disminuyé a través de los dias, pero en el Cerro de los Pelfcanos 
y el Bosque de Las Monas el consumo no presenté ningin patron temporal. 

Trampeos 

Método. Del 18 al 28 de enero (10 dias), colocamos 20 trampas entre Costa 
Fragatas y el Bosque de las Monas y del 19 al 31 de octubre (12 dias) pusimos 36 
trampas, repartidas entre el Cerro de los Pelicanos, Bosque de las Monas, Planicie 
Oeste y en Costa Fragatas. Las trampas se cebaron con atrayente para gato 
montés, con excretas de gato doméstico con vaselina y con comida comercial para 
gato. Las revisamos diario de 0700 a 1100 y de 1500 a 1800 h, respectivamente. 

Resultados. Ningan gato se atrapé en esos dias. Después del 31 de 
octubre, las trampas se dejaron activas y se revisaron en la segunda quincena de 
noviembre. EJ 16 de noviembre en el Cerro de los Pelicanos, encontramos el 
esqueleto y pelaje de un gato en una trampa. El gato se atrapé aproximadamente 
a 60 m de donde se habian encontrado las huellas en la Vereda Central en las 
faldas del Cerro de los Pelicanos. 

Cacerias 

Método. Del 21 al 30 de noviembre (10 dias), diariamente se cazé en toda la isla. 
Resultados. No se atrapé ningun gato, tampoco se vio ni se encontraron 

huellas 0 excretas de gatos. 
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(5) Seguimiento 3 

En 1998, las pericotas arribaron a la isla en la segunda semana de enero. Al 

recorrer la colonia, encontramos pericotas muertas en la parte noroeste, lo que 

indicaba posible depredacién por gatos. 

Trampeos 

Método. Del 16 al 31 de enero y del 2 al 6 de febrero, colocamos al noroeste de la 

colonia de pericotas nueve trampas. Las trampas las cebamos diario con 

atrayente para gato montés y con excretas de gato con vaselina. Se revisaron 

todos los dias de 1600 a 1800h. 

Resultados. No se vié a ningun gato. 

Cacerias 

Método. Del 2 al 6 de febrero (5 dias) se caz6 por toda la isla. 

Resultados. Ningin gato se atrapé, tampoco se encontraron sefales de que 

algun gato viviera en Ia isla. 

(6) Resumen de resultados de gatos 

En total encontramos 33 cad4veres de gatos: 11 machos, 19 hembras y cuatro no- 

sexados por el estado de descomposicién (Apéndice 1). De estos 33, 12 gatos 

murieron aparentemente envenenados, ya que los cadaveres los encontramos en 

fechas en que se utilizé veneno y al parecer no tenian lesiones. Durante 81 dias 

colocamos 158 trampas, atrapandose 12 gatos. Durante 48 dias se cazaron nueve 

gatos. 

Las hembras tuvieron una LHC de 360 a 585 mm (X=510+ e.e=72.1 mm), su 

peso fue de 750 a 4000 g (2478.9+943.7 g); la LHC de los machos fue de 480 a 665 
mm (576+56.7 mm) y su peso de 2700 a 4700 g (3731+723.6 g; Anexo 1). Se 

encontraron dos camadas en Costa Fragatas, cada una con cuatro crias; una se 

encontré en noviembre de 1995 y otra en mayo de 1996. Las crias se sacrificaron. 
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Al final del tercer seguimiento no habia evidencia alguna de la existencia 

de gatos en la isla. 

Consecuencias de Ja Erradicacion de Gatos 

Abundancia de ratas 

En julio de 1996 (diez meses después de la fase de envenenamiento de ratas) en la 

Bahia de los Pescadores, los pescadores no reportaron la presencia de ratas, pero 

en noviembre (cuatro meses después) las ratas fueron abundantes en la Bahia de 

los Pescadores (royendo bolsas de arroz, frijol, galletas, tortillas, pescado y 

petates), Luego, este aumento en la abundancia de ratas aparentemente se 

extendié a otros habitats de la isla y hasta la fecha las observaciones informales 

indican que la eliminacién de gatos fue seguida de un aumento substancial de 

ratas. 

Ante el aumento en la abundancia de ratas en la Bahia de los Pescadores, 

la posibilidad de que los pescadores reintrodujeran gatos era alta, por lo que en 

noviembre de 1996 se disefio una propuesta para el control de ratas en la Bahia de 

los Pescadores (Anexo 2). 

Abundancia de pericotas 

Método. Cada aiio entre 1992 y 1998 se realizaron muestreos de las parejas 

reproductivas de pericotas 30 dias después del pico de la puesta de la colonia. En 

la zona con mayor densidad aparente de nidos se trazaron dos transectos en forma 

de cruz; uno atravesaba la colonia por su eje largo y el otro, perpendicular al 

primero, la atravesaba a la mitad de la primera. Sobre cada transecto y acada 10 

m, se marcaron con banderolas cuadrantes de 5 X 5 men los que se conté el 

numero de nidos con huevo o con cria. El numero de nidos se multiplicé por dos 

para estimar el numero de individuos reproductivos y este a su vez se multiplicé 

por cuatro, bajo el supuesto que en los transectos de mayor densidad habia por lo 

menos tres veces mas individuos que lo cuantificado y que en el Area que rodeaba 
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a los transectos habia minimamente el mismo numero de individuos que en los 

cuadrantes de los transectos. 

El namero de aves depredadas se cuantificé con base en el nimero de pares 

de alas encontradas, que son restos tipicos de la depredacién por gatos: 1) de 1991 

a 1998, cuando la colonia abandoné la isla se contaron los pares de alas en el area 

de anidacién y 2) de 1996 a 1998, cada tercer dia se recogian y contaban los pares 

de alas que aparecian alrededor de Ja colonia. 

Se registré la fecha en que Jas pericotas abandonaban la isla, anotando la 

presencia de juveniles en la colonia o si las pericotas dejaban la isla abandonando 

huevos y crias (posiblemente a causa de la depredacién de los gatos). 

Resultados. El nimero de individuos reproductivos en ocho afios (1991 a 

1998) disminuyé cada ano, (Fig. 8, Anexo 3), Antes de la campaiia de erradicacién 

el porcentaje de individuos depredados aumentaba aiio con aiio, pero después de 

la campafia empezé a disminuir a través de los afios (Fig. 8, Anexo 3). 

En enero y febrero de 1998 los individuos depredados que se encontraron 

alrededor de la colonia de pericotas, posiblemente fueron depredados por el halcén 

peregrino (Falco peregrinus) o por la rata gris. En varias ocasiones se observé que 

de uno a tres halcones sobrevolaban la colonia de pericotas, asimismo los 

cazadores reportaron que en dos ocasiones cuando buscaban gatos cerca de la 

colonia de pericotas, vieron a las ratas comer pericotas. 

En tres afios (1991, 1994 y 1995) antes de la erradicacién, las pericotas 

abandonaron la isla dejando huevos y crias pequefias y solo en dos afios (1992 y 

1993) se observé el reclutamiento de juveniles ala colonia. Los tres afios 

siguiente a la campafia intensiva (1996, 1997 y 1998), se observé que decenas de 

juveniles se reclutaron ala colonia. En abril de 1998 el namero de nidos y crias 

en los cuadrantes fue de 223 y 224, respectivamente, por lo que posiblemente el 

éxito de eclosion (“nest success”) en esos cuadrantes fue casi del 100%. También 

en la primera quincena de octubre de 1996 arribé al Cerro de Faro una colonia de 

pericotas y los pescadores reportaron haber visto a muchos juveniles. El 28 y 29 

de octubre se buscé en el Area donde anidé la colonia restos de pericotas 

depredadas, y no se encontré ninguna pericota depredada. 

Para notar un aumento en el namero de pericotas que anidan sera 

necesario esperar al afio 2000 ya que las pericotas tardan alrededor de cinco afios 

para comenzar a reproducirse (Howell y Web 1995). 
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Abundancia de reptiles 

Aunque no existe un registro sistematico que nos permita comparar la abundancia 

de reptiles en ja isla antes y después de la erradicacién, en los diferentes habitats 

de la isla se observaron en 1997 y 1998 mucho mas lagartijas rayadas e iguanas 

cafés que en afios previos a la erradicacién. También se observaron a mAs 

individuos de iguana verde y lagartija espinosa, siendo probable que ya haya un 

incremento en sus poblaciones. 

Concientizacion y participacién de los pescadores 

En 1995, en la primer semana de noviembre, durante la fase intensiva de 

erradicacién platicamos extensivamente con los pescadores de San Blas y Boca de 

Camichin que se encontraban en Ia isla, sobre el programa de erradicacién y la 

importancia de su participacién y cooperacién en: 

(a) Erradicacién de ratas y gatos de la isla y conservacién de la 

flora y fauna nativa. 

(b) Manejo de basura. Del 23 de octubre al 10 de diciembre se pidié 

los pescadores que hicieran centros de acopio de basura y que 

la llevaran al continente cuando se fueran de la isla. También 

que mantuvieran su palapa sin restos de comida, pescado 0 

cualquier desperdicio en el piso. 

(c) Manejo de restos de pescado. Del 23 de octubre al 10 de 

diciembre, para evitar que gatos o ratas tuvieran alimento 

disponible, los pescadores desvisceraron el pescado y arrojaron 

esqueletos, cabezas y restos de pescado y tiburon 3 km mar 

afuera. 

Durante la platica con los pescadores repartimos un pequefio resumen del 

programa de erradicacién y la importancia de su cooperacién y participacién. La 

respuesta de los pescadores a dichas acciones, siempre fue de apoyo y cooperacion. 

En noviembre de 1996, platicamos con los miembros de la comunidad de 

San Blas y de Boca de Camichin, sobre los avances del programa da erradicacién 

de gatos, el creciente problema de las ratas en la Bahia de los Pescadores, la 
importancia de controlar el numero de ratas y de la necesidad de no reintroducir 

gatos a laisla. En 1a isla, los pescadores fueron entusiastas en el trampeo de 
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ratas, pero este disminuyé con el tiempo ante la falta de seguimiento del 
programa. 

Durante las fases de seguimiento de gatos en la isla, los pescadores 
informaban cuando y en dénde habian visto a un gato, de qué tamatio y de qué 
color era su pelo. Es importante resaltar que aunque los pescadores han sido los 
mas afectados con el aumento en el nimero de ratas en la Bahia de los Pescadores 
no han reintroducido ni intentado reintroducir gatos. 

DISCUSION 

Erradicacion de ratas 

El programa de erradicacién de ratas se prolongé 20 dias mas de lo planeado, 
porque la proporcién de consumo de cubos no disminuia. En reportes de 
erradicacién de ratas en islas oceanicas de Nueva Zelanda, la proporcién de 

consumo disminuye y llega a cero durante la segunda semana de envenenamiento 
(Taylor y Thomas 1989, Moors 1985, Veitch 1997). En islas tropicales no se conoce 

el tiempo necesario para que la proporcién de consumo Negue a cero, pero los datos 
de este trabajo sugieren que en un ecosistema como el de la Isla Isabel se 

necesitan mucho mas de 40 dias para que el consumo sea nulo, siempre que la 
presentacién de los cubos y el método utilizado sea eficaz. 

Cuando se inicié la erradicacién no se conocia la variacion en la densidad de 
ratas a lo large de un afio y posiblemente no trabajamos en la mejor época. La 
erradicacién se inicié después de la temporada de luvias, cuando es abundante la 
cafia de azucar y la pitia y los pastes y los frutos de ruache, por lo que las ratas 
podrian preferir comer frutas y semillas que el cubo de veneno. Los cubos que se 
colocaban en el piso posiblemente fueron comidos por cucarachas u hormigas, y no 
sabemos como dicho robo de les cubos alteré la proporcién de consumo de veneno 
por roedores. Debido a que cuando se detuvo el programa de erradicacién, el 
consumo de veneno en las diferente zonas era mayor al 10%, consideramos que el 
tamaiio de la poblacién de ratas de la isla habia disminuido, pero atin era 
sustancial. 

Suspendimos el programa de erradicacién lo suspendimos al inicié de la 
reproduccién de las fragatas y de la etapa de cortejo de los bobos de patas azules, 
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Ademas, la primera quincena de diciembre arribaron aproximadamente 40 pangas 
(120 pescadores) a la isla, y la cooperacién y disposicién para el control y manejo 
de basura y restos de pescado disminuyo. 

Erradicacién de gatos 

Al parecer el programa de envenenamiento eliminé a la mayoria de los gatos en 
menos de una semana y cerca de la totalidad de ellos en un lapso total de 12 dias. 
Posiblemente la clave del éxito fue que la fase de envenenamiento se inicié cuando 
la disponibilidad de alimento natural era escasa (Pig. 4) y que se ofrecieron cebos 
de pescado envenenado por toda la isla cada 40 m. 

La eficacia de las trampas fue baja durante la campania intensiva, siendo 
mas productivo cazar. Para atrapar a los ultimos gatos, el trampeo dio los mejores 
resultados cuando la exuberante vegetacién posiblemente dificultaba la visibilidad 
y la caceria. 

En el seguimiento 1, no sabemos que tan eficaz fue el veneno, ya que al 
ofrecerlo sobre rocas las cucarachas y/o los cangrejos podrian haberlo comido, 
ademas no encontramos ningun cadaver de gato. 

En el seguimiento 2, el alto consumo de cebos envenenados al parecer se 
debia a que las ratas los comian, ya que encontramos excretas de rata cerca de los 
cebos y algunos cebos se encontraron roidos. En 1995, los cebos con veneno sélo 
eran comidos por los gatos debido posiblemente a que no habia tantas ratas, 
Ademas, al registrar la presencia 0 ausencia de cebos en 1997 se observé que 
algunos individuos de iguana café lograban comer los cebos, lo cual podria ser 
resultado de un aumento en la abundancia de reptiles en los ultimos dos afios. 
Sin embargo, es posible que algunos gatos fueron envenenados durante el 
seguimiento 2. Durante ese periodo sélo se encontraron huellas en un sitio y a 30 
m de ese sitio se capturé a un gato. Los pescadores no habian visto gatos desde 
enero de 1997. En enero y febrero de 1998, no se encontraron huellas ni excretas, 
tampoco se observé a ningtin gato y los cazadores opinaban que ya no habia gatos 
en la isla, 

Este es el primer reporte de eliminacién de gatos ferales en una isla tropical 
mexicana, con una topografia sumamente accidentada, cubierta casi en su 
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totalidad por selva baja caducifolia y con una presencia masiva y casi constante de 
pescadores, La erradicacién de gatos de la isla fue uno de los primeros objetivos 
que planteé el comité de manejo y conservacién del Parque Nacional Isla Isabel. 
Ahora se continta con programas de educacién ambiental, con el objetivo de 
intentar cambiar actitudes de los pescadores hacia el manejo de basura, 
instalacién y uso de letrinas, ademas el control de ratas. La participacién de la 
comunidad de pescadores en el manejo y conservacién de la isla; la investigacién 
sobre aves marinas, reptiles y cangrejos; y el intento de involucrar ala comunidad 
en proyectos de conservacién de la isla (como fue la erradicacién de gatos y ahora 
el control de ratas), tal vez permita construir una propuesta exitosa sobre el 
manejo y conservacidn de las islas ocednicas de México. 

RECOMENDACIONES 

Actualmente existe una necesidad urgente de iniciar una investigacién sobre la 
ecologia de las ratas, con el objetivo de conocer su dindmica poblacional y dieta a 
lo largo de un aiio. Los resultados permtieran decidir si es deseable intentar 
nuevamente erradicar a las ratas de la isla, en un par de afios, una vez 
identificado el periodo de tiempo mas adecuado para hacerlo (cuando hay menos 
disponibilidad natural de alimento y la densidad de la poblacién sea baja). 
Ademas de cuantificar cudntos de los ‘cebos ofrecidos a las ratas son consumidos 
por cangrejos y/o cucarachas. 

Es vital que la actual Administraci6n de la isla Isabel dé formalidad y 
seriedad al control de ratas en la Bahia de los Pescadores, para evitar que se 
reintroduzcan gatos. 

Una campaiia de erradicacién de fauna nociva deberia siempre de estar 
acompafiada desde el inicio de un programa de educacién ambiental a las 
comunidades, que abarque el manejo y separacion de basura, higiene, importancia 
de tener letrinas y de conservar los recursos naturales. 
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Tabla 1. Erradicacién exitosa de ratas y gatos en islas océanicas de Nueva Zelanda * 

  

  

Isla Area (ha) Método Referencia 
Raton (Mus musculus) 

Allports 16 envenenamiento Brown, 1990 
Motutapu 2 envenenamiento Brown, 1990 
Whenuakura 3 envenenamienta lan Mactadden, com. pers. 

Rata de barco (Rattus rattus) 

Awaiti 2 envenenamiento Taylor, 1984 
Kauwahaia 0.7 envenenamiento Graeme Taylor Com. pers. 
Mokopuna 1 envenenamiento tan Macfadden, com. pers. 
Somes 32 envenenamiento lan Macfadden, com. pers. 

Tawhitinui 21 envenenamiento Taylor, 1984 

Rata norvergica (R. norvergicus) 

Breaksea 170 
David Rocks 0.3 
David Rocks B 0.2 
David Rocks C 0.2 
Hawea : 9 
Maria 1 
Mokoia 133 
Motuthoropapa 8 
Motuthoropapa A 0.2 

Otata 18 

Otata A 0.2 
Takangaroa 6 
Te Haupa 6 

Titi 32 
Whale 173 
Wheneakura 3 

Kiore (R. exulans) 

Double 32 
Koropuki 17 
Lizard 1 
Rurima 7 

Gato (Felis catus) 

Cuvier 170 
Heteropare 28 
Kapiti 2023 
Little Barrier 3038 

Motuihe 195 
Stephens 180 

envenenamiento 
envenenamiento 
envenenamiento 
envenenamiento 
envenenamienta 
envenenamienta 
envenenamiento 
envenenamiento y trampeo 
envenenamiento y trampeo 
envenenamiento y trampeo 
envenenamienio y trampeo 
envenenamiento 
envenenamiento 
envenenamiento 
envenenamiento 
envenenamiento 

envenenamiento 
envenenamiento 
envenenamiento 
envenenamiento 
envenenamiento 

trampeos y cacerias 
trampeos y cacetias con perros 
no reportado 
envenenamiento, trampeos y cacerias 
trampeos 
no reportado 

Taylor & Thomas, 1989 
Moors, 1985 
Moors, 1985 
Moors, 1985 
Taylor & Thomas, 1989 
Moors, 1985 
Paul Jansen com, pers. 
Moors, 1985 
Moors, 1985 
Moors, 1985 
Moors, 1985 
Taylor, 1989 
Rex Gilfillan, com. pers. 
Gaze, 1983 
Paul Jansen com. pers. 
lan Mactadden, com. pers. 

lan Macfadden, com. pers. 
Towns, 1989 
McCatlum, 1986 
Towns, 1988 

Merton, 1970 
Fitzgerald & Veitch, 1985 
Wilknson, 1952 

Veitch, 1983 
John Allen, com. pers. 
Veitch, 1985 

  

* Modificada de Veitch & Bell, 1990



Tabla 2. Islas de Paifico Mexicano que presentan fauna introducida 

  

ISLA FAUNA INTRODUCIDA 
Rata de bareo Ratén Getca Perroe Chivoe Borregos Burros Buercos Cone} 

  

Baja Calfornia Norte 
Cerenode Sur x 
Todoe Santos Norte x x x 
Todos Santos Sur x x 
San Marin x x 
San Jaronine x x x 
Guadatuee x x 
San Bonite dei Owste x x 
Cedroe x x x x x x « 

x 

x x « 

* x x 

Baja Callfornia Sue 

  

x Piedras 
Groves x 
Alembre x 
Natividad x 
Pelicano y Garza x 

Magdalena x 
Sante Margarita, x 
Sen Lue x 
Mele x 
Granite x x 
Angal de la Guarda x 
Sainipueda x 
Bahia Concencion x x 

xm
 

KO
 

Sonore 

Tipuren 
Alcatraz 
San Esteban 
San Pedro Noleeco x 

KO
KO

 

Carmen x 

Sta, Catuiing x 
San vor 
San Francisco 

x x 

  

Parts Sur 
Eapirtu Santo . 
Gerraivo 
Ma. Madre x 

x x 

MM
 
K
N
X
 

O
x
 

Aevitagigedos 

x x x Socorro x x 
Clarion x x x 

Nayarit 

Redonda 
teabet x “x 

  

Piedra: 
Broses 
Concne 
Zacatosas x

x
x
 

x 
x San Roque x 

Asuncion x 
Arena, x 
Abarsa x x 
Ane x x 

Pantida Norte 
Lae Animas 
San Lorenze 
San Pedro Mace 
Ban idettonse 
San Ingancie Farallon 
Roca la corbete: M

K
 

KX
 

  

TOTAL 2a 19 27 10 13 a a 2 7 
  

Informacién recabade durante el taller sobre erradicacién de fauna introducida, que se flevd a cabo Ensenada, Baja California, 
enero de 1995. 

| taller fue organizado por el Pacific Seabird Group



Tabla 3. Namero de transectos, puntos, estaciones de ratas y cebos de gato utilizados diariamente por 

zona en la primera camapaifia intensiva de erradicacion. 

  

  

Zona Transectos Puntos Estaciones Cebos 

Cerro del Faro 11 101 20 47 

Bahia Pescadores 7 74 15 38 

Monte Transverso 9 $0 10 25 

Costa Fragatas 8 45 9 23 

Acantilado Mayor 18 291 59 74 

Bosque de las Monas 19 255 51 48 

Cerro de los Pelicanos 5 163 33 68 

Pastizal de las Pericotas 2 36 7 18 

Pastiza} de la Vereda Central 2 34 7 12 

Lago Crater * 1 25 5 13 

Planicie Oeste 12 153 31 34 

Total 94 1227 247 320 
 



Tabla 4. Numero de cebos de pollo y pescado ofrecidos durante la campafia de erradicacién 
en 1995 (nimero de cebos consumidos). 

  

  

  

Cebo Pollo Pescado 

Puesto en: Hilo Piso Hilo Piso 

Planicie Oeste 11 (4) 12 9) 14 (2) 

Cerro def Faro 4 6 4 9) 

Las Monas 6 70) 10 (1) 9 (4) 

Total 21 (4) 25 () 23 (2) 32(7) 
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ZONA TRANSECTOS QUE ABARCA 

Cerro del Faro 

Bahia de los Pescadores 

Monte Transverso 

Costa Fragatas 

Lago Crater 

Acantilado Mayor 

Bosque de las Monas 

Cerro de los Pelicanos 

Planicie Oeste 

Pastizal de las Pericotas 

Pastizal de la Norte de 

la Vereda Central 

ISLOTES 

LasMonas  & 
Alcatraz * 
Cerro Pein GO 
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AlaCt 
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Figura }} Zonas de Trabajo y Transectos
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Figura 2. Cubos de rata consumidos en estaciones en seis 
zonas: a) Cerro del Faro, b) Pastizal de las Pericotas, c) 
Bahia Pescadores, d) Monte Transverso, e) Costa Fragatas y 

f) Pastizal Norte de la Vereda Central.
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Figura 3. Cubos de rata consumidos en 
estaciones en las cinco Zonas de Bosque
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Figura 4. Disponibilidad temporal a lo largo de un afho de 
presas principales para gatos y temporada de Iluvias.
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Figura 5. Cebos de gatos consumidos en la campafia intensiva de 

1995: a) Cerro del Faro, b) Pastizal de las Pericotas, c) Bahia 

Pescadores, d) Monte Transverso, e) Costa Fragatas y f) Pastizal 
Norte de la Vereda Central.
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Figura 6. Cebos de gatos consumidos en las cinco 
zonas de bosque en la campana intensiva en 1995. 
Numeros arriba de las barras son numero de zonas.
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Figura 7. Cebos consumidos en cuatro zonas, en el 
seguimiento 2 de 1997: a) Planicie Oeste, b) Cerro de los 
Pelicanos, c) Costa Fragatas y d) Bosque de Jas Monas.
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Anexo |, Gatos muertos encontrados. 

  

  

   

Fecha Zona L.H.C (mm) Peso (g) Sexo Pelaje 

Envenenamiento 

11-2-1995 CF $43 3700 Hembra Negro 

H-2" CF 553 3500 Hembra Gris 

11-2 " CF 584 3850 Hembra Miel 

11-3" CF 375 2850 Hembra Gris/Beo. 

11-4" -CF 578 2700 Hembra Miel 

11-7 “ CF 449 2000 Hembra Miel 

11-15 " CF 374 750 Hembra Miel 

11-2" BP 625 3950 Macho Miel 

1-2 * CF 632 4300 Macho Miel 

11-5 * cP 665 3200 Macho Gris 

1-7" CF 605 4650 Macho Miel 

11-9 * CF 480 2700 Macho Miel 

Trampeo 

11-13-1995 AM 510 3000 Macho Gris 

t1-13- “ MT 500 3800 Macho Miel 

03-03-1996 PO nese 3200 Hembra Negro 

05-03 - * CFR 530 1800 Hembra Café/negro 

05-03- " “CFR 370 2700 Hembra Café/gris 

05-03 -" CFR 370 1000 Hembra Café/gris 

05-07 - " CFR 390 1200 Hembra Café/gris 

05-07 - " CFR a ween nec ee 

05-08 - " CFR - _ 

11-03 - ” CFR 500 2000 Hembra Gris/miel 

1}-03- " CFR 500 2000 Hembra Gris/mie} 

11-16-1997 CP o- a= ener tener 
 



Anexo 1. Continuacion 

  

  

Fecha Zona L.H.C (mm) Peso (g) Sexo Pelaje 

Cacerias 

11-8-1995 AM 480 1600 Hembra Miel 
11-21 " CFR 585 4000 Hembra Miel 
11-22 " PO 550 2500 Hembra Gris/ Ama. 
11-30 " CP 530 2650 Hembra Negro 
01-03-1996 AM 531 2600 Hembra Negro 
01-25-1995 PO 525 2800 Macho Gris/Ama. 
11-28 " Pvc 554 3650 Macho Gris/Ama. 
11-28 " cP 555 4300 Macho Negro 
12-7" CP 590 4700 Macho Miel 

    

CF= Cerro del Faro 

BP= Bahia Pescadores 

MT= Monte Transverso 

PVC= Pastizal Norte de la 

Vereda Central 

PO= Planicie Oeste 

- CP= Cerro Pelicanos 

AM= Acantilado Mayor 
C FR= Costa Fragatas



Anexo 3. Estimacidn de pericotas reproductivas y numero total de pericotas depredadas en 
ocho afios de muestreo. 

  

  

  

Aiio No. de pericotas Invididuos depredados § Emplumados 

cuadrantes colonia? frecuencia %! 

1991 1358 2716 342 12.5 No hubo 

1992 1358 2716 331 12.1 Hubo 

1993 1988 3976 871 21.9 Hubo 

1994 1040 2080 71 34.1 No hubo 

1995 1526 3054 * ** No hubo 

1996 682 1364 190 13.9 Hubo 

1997 904 1808 136 75 Hubo 

1998 426 852 34 3.9 Hubo 
  

** No se tienen los datos. 
* Porcentaje del total de individuos reproductivos en la colonia. 
* No. observado en los cuadrantes multiplicado por cuatro.



Anexo 2. Programa de control de ratas en la Bahia de Pescadores 

El control de ratas en la Bahia de Pescadores, tiene el objetivo de reducir y 

mantener en niveles bajos el nimero de ratas en la zona. El programa de 

control deberia de ser permanente siempre que haya pescadores en la Isla.. La 

coordinacién del esté programa deberia de estar a cargo de la Administracién 

de Ja Isla, ya que mientras no se conozca Ja dinamica poblacional y dieta de las 

ratas en por lo menos un afio en la Isla Isabel, lo mas eficaz es controlar la 

abundancia de ratas en la Bahia. 

METODO 

Para que el programa de control de ratas en la Bahia de los Pescadores 

funcione, es imprescindible que los pescadores sean los responsables de colocar 

el veneno en las estaciones. 

Los venenos que se podrian utilizar son: 1) Bromadiolona, 2) Estorum, 

3) Racumin, y 4) Diphacinona. Estos venenos se pueden conseguir en México 

facilmente. Los cubos de veneno se colocaran en estaciones (tubos de PVC de 

300 mm de largo por 100 mm de ancho) que tendran una tapa en un extremo y 

se levantaran del piso 15 cm. Esto evitard que los cangrejos ermitaiios - 

(Coenobita_compressus) coman el veneno. El veneno debe manejarse con 

guantes de plastico y las cubetas que lo contienen siempre deben de estar 

cerradas y en la sombra. 

Adicionalmente se recomienda el uso de trampas para reducir el nimero 

de ratas en el interior 6 alrededor de una palapa. Se pueden utilizar tanto 

trampas de golpe como trampas Sherman. 

Envenenamiento 

En 1995, en la Bahia de Pescadores se trazaron siete transectos paralelos a 20 

m de distancia uno de otro, ademas se marcaron 74 puntos a lo largo de los 

siete transectos. Sera necesario remarcar los transectos Al, A2 , A, B1, B2, 

B3 y C1 (Fig.1) con cintas de colores y marcar con cinta plastica bicolor (blanco 
y rojo), puntos cada 20 m a lo largo de cada transecto:



Transecto No. de estaciones 

Al 16 

A2 8 

A8 

Bl 7 

B2 10 

B3 13 

C1 14 

Se colocaran de dos a tres cubos de veneno por estacién y las estaciones 

se revisaran a cada 24 h, remplazando el veneno siempre que un cubo haya 

desaparecido 6 se encuentre roido. 

Trampeo (algunas recomendaciones) 

Las trampas funcionan mejor si se colocan en sitios planos, no se mueven y se 

sujetan con alambre a algo fijo. Se pueden colocar cerca de paredes, debajo de 

troncos, ramas u hojas, en esquinas obscuras, 6 cerca de sitios donde se 

encuentren huellas 0 excretas, en sitios donde se conozca que las ratas pasan. 

Las ratas atrapadas en trampa seran sacrificadas. 

Para cebar las trampas se puede utilizar: trozos de tortilla con crema de 

cacahuete, jitomate, queso, frutas secas como ciruela pasa, manzana, chocolate, 

etc. Es importante variar el tipo de cebo. 

Es importante evitar que las ratas aprendan a evitar las trampas, lo que 

puede lograrse haciendo que el disparador que activa la trampa sea eficaz, p 

Por ejemplo, asegurando que al quitar el cebo de la trampa, esta efectivamente 

se cierre. Si la rata saca el cebo y la trampa se acciona en falso, se producira 

un rechazo de la rata hacia la trampa y este posiblemente sera transmitido a 

las crias y a otros individuos de la poblacién. Si esto ocurriera conviene cubrir 

las trampas con hojas, ramaas, tierra fina 6 pastos. 

Basura y restos de pescado 

Cuando hay abundancia de alimento es mAs dificil atrapar a las ratas en 

trampas, por lo que antes de colocarlas hay que guardar bien, proteger y 

eliminar otras fuentes de alimentacién.



Es recomendable que cada palapa tenga un bote de plastico con tapa del 

grosor de los bidones de agua, para que las ratas no lo rean y asi evitar el 

acceso a la basura. El pan, el arroz, el frijol, las galletas, el huevo, el azdcar, 

las harinas, las frutas y verduras deben guardarse en hieleras 6 en cajas con 

tapa que eviten que las ratas los coman. 

Folleto de control de ratas en la Bahia de Pescadores 

Con el objetivo de que todos los pescadores conozcan el método para intentar 

controlar las ratas en la Bahia, se disefio junto con Alicia Ibarra y Jaime 

Zaldivar del Instituto de Ecologia, una historieta que explica a los pescadores 

el método. 

Otras medidas 

Mantener la Bahia libre de restos de pescado y desviscerar mar afuera. 

Instalar y utilizar letrinas. 

Eliminar a las ratas o crias que se encuentren.
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