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RESUMEN. 

Algunas especies de delfines, mueren incidenlalment.e duranle 

las maniobras de pesca de at.an. mas espaclficament.e del alón alet.a 

amarilla. :rh.un.n.uo a,l44C41't.C<), en el O:::éano Pacifico orient..al. 

Desde el inicio de est.e problema C1Q9Q) en f'orm.a. aislada y 

asincrónicament.e, dist..int.os sect.ores involucrados en la pesquería 

se han encargado de reducir la mort.alidad de los manú!"eros 

marinos. Hoy a t.rav6s de un programa inl•rnacional, t.ant.o 

pesca'!ores como cient.11"1cos y t.écnicos, han perf"sccionado las 

t.~nicas para salvar a los d•lfines. 

Adm.inist.rat.ivament.e, el programa int.ernacional de 

inv.st.igación sobre at.On-del!"in en el Oc6ano Pacifico oriental ha 

pasado por t.res pe-ri6ctos, el prinwro de 1Q5Q-1Q71, donde el mayor 

esfuezo para salvar .a los delf'ines f'ue de los pescadores; la 

segunda de 1Q72-1G76. que bajo fundamentos de la ~ey de Prot.ección 

de los Mamiferos Marinos. el Nat.ional Marine Fisheries Service 

CNMFS> d• los Est.ados Unidos. se responsabilizó del asunt.o: y el 

t.ercero C:1Q77 a la fecha) donde la Comisión Int.eramericana del 

At.ún Tropical CCIAD t.om.a la responsiba. Durante los t.res ;:.eriodos 

la CIAT Y el NMFS ·recolectaron el nómero de delfines muert.os de 

las t'lot.as de los paises que J)95Can en el Océano Pacit'ico 

orient.al. Afto con afto se ha perfeccionado el muest.reo y el mi*todo 

para est.imar la mortalidad anual t.ot.al. 

A part.ir de 1900 hasta la !'echa. la mort.alidad de delt.1.nes ha 

sufrido altibajas. pero siernpr• tendiendo a la reduccióndebido. 

especificament.•. a las tlk:nicas diseftadas para liberarlos del 

er.c::i.,..ro. 



M6xico cuent..a con su propio prcorama at.On-deltin, con dos 

lineas de 1nvest.1gaci6n, la a.dminist.rat.iva y la cient.it'ica. cada 

una con t.rayect.orias diterent.es, donde el Insit..ut.o Naciona.l de la 

Pesca es el responsable de la invest.1gaci6n cient.1t'ica, cont.ando 

hast.a el momant.o con recopilación bibliogra.t'ica; y la Secret.aria 

de Pesca es la encargada de la invest.igaci6n administ.rat..i va, la 

cual present.a un mayor desarrollo. De •st.a 01 t.ima lJ.nea de 

1nvest.igac16n, se tienen dat.os de mort.alida.d de delf"ines para la 

t'lot.a mexicana para 1Q85 y 1097, los cuales coinciden con los de 

la ·!'lota internacional 1 en cuanto a que 1tl deltin manchado, 

J"tu\clla, 4.Ucn.~, es el t.ipo de delf"in Jná..s afect.ado en la. pesca 

del atún en el Oc:éano Pacifico orient.al. 

En el últ.imo t..rimest.re de 199e, se realizó un viaje a bordo 

de un at.unero, con el f'in de probar los f"ormalos y el alcance de 

los objot.ivos del programa de ·Observadores: direct.os"' en barcos 

cerqueros mexicanos, programa que est.uvo en proy.ct.o de iniciarse 

en 1097 y cuyo estudio est.a a cargo la Sacret.aria de Pesca. El 

viaje f'ue positivo, encontrando coineldenciaen algunos result.ados, 

y dit'erencias et.ros, con los obt..enidos por la f"lot.a 

int.ernacional y por la propia !'lota mexicana. Resul t.ados donde se 

observan dif'ei.ncias: en el viaje de prueba, el delt'in coman. 

~uo del('Lhio, f'ue el del:f'in Jd.s a:f'ec:t.ado; el at.ún alela 

amarilla present.6 mayor a&ociaci6n el del:f'in t.ornillo, 

Result.ados donde hay coincidencia: •l 

delf'in mas. suceplible a ser encerrado fue el delf"in maneh.ado¡ el 

us vulnerable dentro del cerco {'ue el delfin comón; el mayor 

número de t.oneladas d• alún capturado por lance se obt.uvo sobre 

doa t.ipoa de delf'in- &&ociados. el d•lf'in manchado y el d•lf'J..n 

tornillo. 
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l tffRODUCCI ON. 

Es en el mar. donde el hombre ve su futuro altment.icio por 

sus inumerables riquezas y sus recursos naturales, muchos aon no 

explot.ados. De ahl que algunos paises con grandes extensiones 

marit.ima.s, como Japón, Estados Unidos y México entre et.ros, 

vuelquen su interés en él CAnexo I). 

L..os peces, recurso m.arino import.anlisimo para el hombre desde 

hace siglos, siguen ocupando un lugar pr.i vileg.i.ado ..:rn la pesca 

mundial y nacional. como es el caso de la sard1n.a y la anchoveta. 

El atan ocupa el cuarto 1 ugar en producción pesquera a nivel 

mundial, capturándose t.anlo en el Océano Indico 

Allánlico, y en mayor proporción en el Océano Pacifico; los t.l.pos 

de atunes que m.:is se capturan, los mas preciados por su carnr..~ y 

por t.ant.o los de mayor valor comercial ~on: el barrilet.e y el at.un 

alela amarilla (Anexo II:>. 

La disponibilidad y vulnerabilidad de los alunes va.ria :;egun 

la zona y prot'undidad del mar. de modo que su capt.ura. :;;;~ rea.11=.a 

mediant.e casi t.odas las disltnt.as arles de pesca que el 'hombre ha 

ideado. desde la pesca art.esanal hasta la de cerco. que es hoy 

dia la de mayor adelant.o lecnol6g1co. Las primeras capturas de 

alún las efect.uaron griegos y romanos; por medio de rede$ movlles, 

arpones y redtts fijas o .almadraba. En la .a.ct.ualidad se ut.11.L:::an 

cinco t.écnic.a.s para capturar at.un: almadraba, currlcan de 

superficie. pesca con vara, palangre y red de cerco (Compeá:i, 

1987). 

Es frecuente que durant.e la capt.ura de t.Unidos, y mas 

espec1r1camente del .a.t.ún alet.a amarilla. queden también at.rapoados 



en las r&des de cerco ciert.o numero de delfines de varias 

especies, debido a la asociaciOn que tan ext.rai"iament.e guardan 

ent.re si est.os organismos. Est.a relación se conoce y se aprovecha 

desde finales de los anos cincuenta. desde entonces se Lienen 

registros de la mortalidad incidental de dichos delfines en la 

pesca del at.ún. dat.os que demuestran que se ha ocasionado graves 

problem;is a las poblaciones de est.os mam.iferos marinos. 

Par al el amen le est.e problema, diversos grupos 

inst.it.uciones se han preocupado por diseNar métodos para salvar a 

los cet.aceos y descifrar el enigma de la relación tan est.recha que 

ex.isle entre tielfines y el atún alela amarilla. 

En un principio los pesc"adores. luego el Nat.ional Marine 

Fisheries Service CNMFS. en lo sucesivo) de los Estados Unidos y 

después la Comisión Int.eramericana del Atún Tropical <ClAT, en lo 

sucesivo) han part.lcipado el program..l. de invest.1gac16n 

at.ún-delfin en el Océano Pacifico oriental. cuyo int.erés ademas de 

mejorar las art.es de pesca para una reducción en la mort.alidad de 

delfines y mejorar el aprovechanú.ent.o del recurso, es evaluar la 

poblacion de los delfines involucrados en la posca del atan. 

manteniendo un.a. base de datos .:ict.ual!zada de los individuos 

a.vist.ados. encerrados y muertos. 

México. Costa Rica y Ecuador. con diferentes fechas. dejaron 

de pert.enecer a l.l. Comis!On tnt.eramericana del At.ún Tropical. en 

consecuencia nuestro pais ha tenido que continuar con un programa 

con objet.ivos que se apeguen a sus necesidades con respecto A la 

conservación de los delfines durant.e la pesca del atan. siendo 

responsable de este programa la Secret.arla de Pesca. 

Para Cost.a Rica y Ecuador se ca.rece de informac1on si es que 
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siguen con un programa particular respecto al t.em.a. sef"ialado, lo 

que es seguro es que t.ant.o Cost.a Rica como México tienen un 

convenio con la CIAT, para obtener datos de pesca de sus flot.as e 

inc!u1rlos en el programa 1nt.ernacional. 

El presente trabajo pretende revisar la evolución de los 

programas de invest.igac16n alún-delfln des.dP. su~ 1nici.os. 

analizando además los dalos de la mortalidad de delfines durant.e 

casi t.reint.a a~os de 1nvest.1gac1on. 

Este analisJ.s se fundamenta con documentos. of'ici al es. los 

cuales se comparan con la problemAt.ica real, Qerivada de los úa~o~ 

obtenidos durante un viaJe a bordo del barco cerquero .. At.an VIII .. 

dur.a.nt..e el Ultimo t.r1mest..re de 1996. Con las bases de est.e 

trabajo. se espera que surgan acciones que conduzcan a un 

mejor uso y conservaci.ón de las espetes. 



ANTECEDENTES. 

El problema a.t.ún-delfin cuent..a con t.relnt.a al"ios de 

exi.slencia. siendo menor el tiempo de vigencia del programa de su 

1nvest..1gac16n. A lo largo de esl.os a.Nos han sido diferenles las 

manos en la que ha es~ado confiada la responsabilidad de llevarlo 

a cabo. por es:t.a ra::.ón es que la inf'orm.ac16n que .a. él conclerne 

e*t.a dispersa en diversas fuent..es y tipos de escrit..os como 

documentos .. art.1culos .. inf'ormes y resUmenes enlre olros, de los 

cuales un.a gran parte se ancuent.ran en inst.i t.uclones 

delegaciones bticia!es de los Est..ados Unidos, rormando parle de su 

documenlac16n privada y por t.an~o de dificil 

La primera revisión del Lema est.uvo a cargo de J, Joseph y 

J.W. Greenough en 1979. La adrnJ.nislración int..ernaclonal del atún y 

los delfines. los aspectos pol!licos y legales. y su biologia son 

los punlos esenciales de es~e lra~ado. 

La Comisión Int.eramaricana del At.ún Tropi.ca.1., con el 

prop6si~o de lnrormar sobre los resultados y medidas lomadas sobre 

el programa at..on-rlel r1n, edl ta un sinnúmero de document.os. El 

primero realizado por su grupo de invest.1.gadores en 1977 para la 

XXXIV reun10n de l.a. Comision. donde s~ habló de su posible 

part.icipacion para soluc1.onar el proble~. En 1981 P. S. Hanunond, 

en otra publicación, informa del lrabajo y les avances realizados 

sobre la interacclón at.ún-delf"!n y en ese mismo ano R. L. Allen 

descr-ibe la import..a.ncia de las capt..uras de at.Qn en cerco sobre 

delfines. En el informe espec.t01.l No. 5 de la Com1.si6n~ C.L. 

Pelerscn y W.H. Bayliff C1985) resumen la información acerca de la 

organizac1on. funciones y logros de la CIAT. incluyendo lo 
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relacionado con la prot.ección de los mamíferos marinos en la pesca 

del atún. Del mismo modo, dicha Comisión publica en anuarios los 

det.alles de sus programas, lales como modif'icaciones, avances, 

resul t.ados Y conci usi enes; proponiendo soluciones y nuevos 

proyeclos de invest.1gac1ón. Para el present.e t.rabaJo se revisaron 

los anuarios de 1077 a 1087. 

Del programa internacional alún-delfln CCIAD se han hecho 

crit.icas y comenlarios an art.1culos de revistas mexicanas. como 

Técnica Pesquera y Panorama Atunero. De los autores que !"lan 

abordado el lema son: R. MOya C1Q77), M. L. González C1979), 

Anón! mo C 1986) y G. Campe.in C 1 988). 

México, como se ha seNalado, cuenta con su propio prcgrama, 

del cual no eXJ.st.e mucha inrormacion acerca de su evoluc10h, sólo 

docurnent..os int.ernos y privados sin acceso al público en gener.:.l y 

dos libros impresos en 1Q87 y 1988 referant.es a las "Pesquerl.:i$ 

Mexicanas" donde E. Polanco encabe.za a un gran numero de autore~. 

Es necesario analizar y ev~luar en conjunt.o todas las ~tapa~ 

o periódos por los que. administrativamente. ha atravesado en su 

crecinúenlo el programa internacional de atun-delfln, 

part.icular, las variaciones en la mortalidad de delfines. con el 

propósilo de tener un panorama. general de lo que ha aconlec1do 

todos los niveles , y delinear el marco de ref'i!'runcia para el 

programa nacional. 
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OBJETIVOS. 

Describir y evaluar la evolución de los programa.s de 

invesligación at.ún-delfin en el Océano Pacifico orienlal . 

. Analizar. en fur"ma global. las cifras de la mort.alidad de las 

di rerent.es especies de delfines asocl adas al at.ún en el Océano 

Pacifico orient.al registrada por la flot.a int.ernacional. desde el 

al"lo de 1959 hast.a 1987. 

Oet.eminar el origen del programa mexicano de prot.ección y 

conservación de los delfinas en la pesca del at.an. describiendo su 

hi?:toria y eValuando su sit.auc16n act.ual. 

. Conocer y discutir las cifras de la mortalidad de los delfines 

asociados al atún en el Océano Pacifico oriental registrada 

durant.e las maniobras de pesca de la f'lot.a cerquera mexicana en 

los aNos 1985, 1986 y 1987. 

. Analizar los dalos de pasea de at.ún de un viaje a bordo del 

barco cerquero .. A\..Un VIII .. durante el últ.imo \..rimest.re de 1986. 

Reconocer las posibles acciones encaminadas a cont.inu.a.r, 

eficazmant.e. con el programa al.ún-del fin mexicano. 

e 



l. AREA 0E ESniI>lO. 

1.1.0céano Pacifico Orien~al 

Aunque es frecuent.e que se haga mención diversas 

publicaciones el lérll\l..no "Océano Pacirico orient.al tropical .. al 

hablar sobre la pesquerla de t.O.nidos. debe e1nplt?arse ''Océano 

Paclflco oriental'" con el fin de incluir todas las :::onas. en la que 

pueda maniobrar la pesca ep1pela91ca del at.un alela am.l.rilla y del 

barrilet.e. especificamenle. 

No exist..en. realmente. limlles fijos para definir el C>céano 

Pac1f1co oriental. debido a que dichos 11.nu.t.t:fs s;e e.::.Lablecen de 

acuerdo con la 1nvest.lgaci6n a realizar. Par.a. e::;t.e est.udio 

dificil establecer los linút.es de dicha zona del Pacificu. ya que 

eXist.en evidencias de la presencia de atunes has:t.a los 150"' V.' 

e Campean. 1 G86) . 

Tomando en cuenta las consideraciones ant.eri.ores. ::.e del'ine 

arbil.rarlarnent.e para este t.rabajo como Océano Pac1fl.co ori.ent.al a 

la :zona marlt.ima sit.uada al oeste de los 140• W y ant.re lo~ 30" N 

y 20" S. La. razón de t.a1 definición obedece a pat.oone';::'; di;;o 

' dist.ribución de t.unidos y delfines relacionados con la pesqueria. 
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a. PROGRAMAS DE INVESTIGACION SOBRE ATUN-DELFIN. 

2.1.Programa. Internacional. 

2.1.1.Primer periodo (1959-1971, inicio del programa). 

La asociación que exisle entre algunas especies de delfines 

C.\nexo III) y el alún alela am.a.rilla en el Océano Pacifico 

or.ient.al conocida desde hace rr.uchos arios, sin embargo 

desconoce aún la razón exact.a de dicha int.eracción. Desde los 

comienzos: de la captura de at.ún con redes de cerco. Jos pescadora~ 

han valido de dicha asociación para detect.ar con m.ayor 

f'ac1lidad los cardumanes, ya que son mas visibles. al alcance de 

los binoculares, los delfinas que frecuent.ement.e nadan y sallan 

fuera del agua que peces que generalmenle viajan por debajo de la 

superficie del Además: el esfuerzo pusquero sobre del!'ineso 

suele ser m.\.s prcduct.1va y efic::J.ent..e. c::apl.urandose mas loneladas 

por lance y obteniendo ejemplares de mayor t..ama~o. 

En esa época. 

delfJ.nes. ya 

ve::: que se avistaba el cardumen .asociado 

primero por la presencia de pajares o 

movimientos de nada de los cet.aceos. el barco se acercaba lo más 

posJ.bla para calar la red alrededor del banco de peces. Muy al 

principio de asta pesca (M. tzhihara. com, pers.) los delfines 

acercaban a los barcos. facilit.ando la maniobra de pesca. pero 

d1C!cultando la liberac-1.0n de los mismos. Al paso del tiempo los 

delfines han 1do cambiando su conducta. alejAndose de las 

embarcaciones, evadiendo el encierro. Actualmente di 1·1 ci l 

acercarse a las manadas ya que anles de lograrlo escapan todos los 

delfines, en el peor de los casos. y otros se dividen ~n grupos 



pequenos y al rea!iz~r el lance solo unos cuantos quedan atrapados 

dentro del cerco. 

M.uy pronto los pescadores comen:o::aron a ut!li;z:ar lanchas de 

mot.or para .agrupar a los dellines. aumentando las posibilidades 

para que la mayor-la quedara dent.ro del cerco. Una embarca.e.ion 

ut..ili::a cualro lanchas de 5.28 m (16 pies.), cada una con un mot.or 

fuera de borda de 65 cabal los de ruerza. Cada lanchero ast.a 

equipado con un rad1ot.ra.nsm.tsor par-a recibir instruccione-s de-1 

eap1 t.an qu& observa. toda la maniobra desde la co!'a del barco. Una 

ve:z que se ha detectado un cardumen que promet..e ser productl. vo, ~l 

barco se d&Liene y se bajan las lanchas. La embarcaclOn 1nic!a la 

persecución de l~ manada de dqlrines. las lanchas sigu1endola ~uy 

de cerca. Cuando el barco est..a lo suf1c1entemente cet"ca. al 

capilAn da 1n$Lrucciones a los lancheros de aumentar la v~!oc1ciad 

para que se adelanten. aproxim.\ndose m.ds a los animales. Después y 

por orden del capil.an rodean a la manada trat..ando de unJ.rla. un,\ 

vez que lo han conseguido, el barco se acerca y los rodea al nusmo 

t.iempo que se suelta el asquife o p.ang6n, junt.o con uno de los 

ext.remos de la red. navegando en torm..l. circular en d.irf'.fcc.l.6n 

contr-aria a la &mbarcac.lón h.ast.a encont..rars.e c6n ella. Cuandu se 

ha calado la red las lanchas se suben o excepción de un~ o dos qu~ 

ayudaran posteriormenLe a la maniobra de pesca. Cerrado ei cerco. 

quedan dentro peces y cel.aceos. esLos últimos sin valor comer~i~l. 

por lo que hay que 11berar el mayor numero pog;J.ble de i.nd.ivJ.duos 

vivos antes dtt izar la rttd. los qutt quedab.:io er-An rescatado$ un 

cubierta (l.a m.a)'Qria muertos muchas her-idas) y arrojados a.1 

rna.r. Lo que pcSiblement.e causa la muert.~ e'!> la t..~nsJ.On nerviosa 

provocad• por el encierro, Asfixia denlr-o de la red. por enm.allars~ 
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en ella o por conlusiones diversas. No es solo la buena voluntad 

de los pese.adores lo que los hace sacar vivos a los delfines. ya 

que t.ambién obtienen un doble beneficio. Primero, se supone que 

est.os delfines liberados se asocian enseguida con otros a.lunes 

(Anónimo 1977), perm!t..iéndoles encontrar. más fAcilrnenle otros 

cardúmenes que est.en cerca de la zo1,a, y segundo. se ahorran 

tlempo, ya que si mueren ést.e se pierde al sacarlos, ademá.s de 

q~e el trabajo realizado es mayor. 

Durante los dos primeros ai"ios de la pesca de atún sobre 

delfines con barcos cerqueros no habla alguna forma adecuada para 

salvarl.os. lo' <mico era que una ve:z: i:z:ada toda la red a bordo, los 

pescadores. comúnmente, entraban a ésta para t.rat.ar de sacar 

t.ant.os delfines como fuera posible, empujándolos sobre la linea de 

corcho, pero se empleaba demasiado tiempo en est.a maniobra, por lo 

que ant.es de concluirla muchos animales estaban muert.os, de as:t.a 

manera se relata en la XXXIV reunión de la CIAT en 1977. 

Est.a medida resultaba riesgosa par.a. la tripulación, ya que 

oca.s1onalment.e habla la.mbién t.iburones dentro del cerco. 

regist.randose accidentes. amput.aciones y muerte, por al.a.que de 

estos animales (pesca.dores de la "Cooperativa 29 .. , com. pers.). 

Gracias a la preocupac.L6n de los pescadores por la mort.al.Ldad 

t.an alt.a de los mamireros ma.rinos, en 1960 se des•rrolla un nuevo 

sistema conoci.do como "maniobra de ret.roceso"', el cual se d&scri.be 

a conlinuaciOn. Cuando se han i=ado a. bordo unas dos t.erceras 

part.es de la red, los delfines se raslringen al ex~remo de la red 

m.is alejado babor de la embarcación. En momento .... se 

l.nterrumpti! la Jalada. El esquife. que ha est..ado remolcando el 

barco a estribor para evit..ar que la red quede debajo de ~5t.e, 
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empieza a remolcarlo de popa a eslrlbor. A:.. m.tsmo t..1empo los 

motores del barco lo impulsan por la popa para que la recr forme un 

canal. cuyos contornos slmula.n el perfil de un dedo pulgar. 

dirigido hacia la proa y babor de l.a. embarcación. Entonces se 

separan los delf"ines de los at..unes. cuando los pr1meros nadan 

la superficie en el apice de la red aleJada del barco y los peces 

no est.án con ellos, se aument.a la velocidad del barco, Jalando la 

linea de corchos debajo del agua, perm.it.1endo que escapen los 

delfines. Mientras t.ant.o. una lancha con dos t..ripulant.as se coloc;a 

en es:t.e ext.remo del cerco para ayudar a escapar manualment..e a los 

delfines. Si los peces se encuenLran cerca de est..e s1t.io, la 

velocidad del barco disminuye, permiliendo que la linea de corchos 

flot.e nuevamenle. · evi t.ando asl que los peces escapen. El barco 

a..ument..a. y disminuya. alt.ernadament.e. la velocidad hasla que todos 

o la gran m.ayoria de los delfines estén fuer.a de la rad, t.odo est.o 

sucede en un liempo promedio de diez m.inut..os. Luego se iza a bordo 

lodo el rest.o de la red, dejando un cerco lo suficient.ement.e 

pequefo¡o para sacar los peces y el resto de los delfines, como lo 

hicieran antes de ut..ili:ar la ma.n1obra de ret.roceso. El resto de 

los delfines se sube Junlo con los peces con las redes de cuchara. 

Ya en cubierta se separan los anima.les, los delfines se arrojan al 

y los atunes a la bodega. 

Otra idea impo.-lant..e concebida para salvar delfines fue el 

.. p.a.l"ío prot.ect.or" o "pai'fo de Medina". originada en 1971 por ~l 

C.apilán H. Medina. Que consist.i6 en un pai"io de lE!'Jldo di;ao malla 

rina con malla estirada de 2" en lugar de la malla estirada d.:t 4 

1/•'" del rast.o de la red, aprc:.urnadamenle 1f30 m (120 braza::;;.) de 

largo y 10 "' es i/2 bra::.;a.S;) dét profundidad. co10:1do .a. lo l.ar90 de 
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la linea de corchos cerca del ex-t.remo de la red que se !:za al 

úllimo a bordo y en el que los delrines frecuenlemenle se aloran y 

enmallan . De manera similar, la maniobra de relroceso y el pal"ío 

medina. son manci onados o descr 1 Los en el docuemenlo expueslo 

la XXXIV reunión de CIAT. 1977 y por Joseph y Greenough. 1979. 

De 1959 a 1971, considero que es la etapa inicial de lo que a 

posterior! seria el programa con melas a reducir la morlalidad de 

los cela.ceas y a investigar lo concerniente a la asociación 

alún-delfln. Solo que en esta etapa no existía un pian d& trabajo 

organi=ado. ni tampoco alguien que se responsabilizara del 

problema. siñ olvidar a los pescadores que entonces se preocuparon 

por solucionarlo. Cabe mencionar que duranle este periodo tanto la 

CIAT como la NMFS. aunque con objetivos: y métodos de mueslreo 

diferentes. recopilaron dalos de la mortalidad de delfines de la 

flola at~nera internacional (Anónimo. 1977; Joseph y Greenough, 

1979), los cuale-.. mues:t.ran y analizan en capitules 

posteriores. 
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2.1.2.Segundo periodo C197G-l976. MM?A) 

Para tener una base legal que pr-ot..egier-.-i a lo:;. cet.aceos. en 

1972 se emJ. t.e J.'! Loy d<ii Prot.oce:J.c).f'l do lota MaM.J.f'arog M.o.r-inoo 

Ckartne Mammal Prote<:t..ion Act... MMPA. en lo sucesivo). Sajo est.a 

ley los Est.ados Uni.dos asumen !a responsabllidad de reducir la 

morLalidad de los delfines en la pesca de! atun. 

En t..érminos sancillos. la int.erpr~taci6n mas jmportant.q dq la 

reglament.aci6n es que la ma.gn~t..ud da la población de cada especie 

de delrines debe mantenerse a un nivel que no sea lhferior del 50% 

al 70% de la magnitud orl.g.inaJ.. 

Sin embargo no se act.uo. efec.t.lvamunt..e. con respecto a la 

pesca de la industria del aLUn hast.a octubre de 1974. Después de 

esta fecha sólo · sa pod.ia pese.ar sobre ,je.l..fines b.a.jo pe!"mJ.sos. 

ot.orgados por la SecreL.aria. de Comercio~ respaldada por ta NMF"S. 

Para conceder dicho pel""mJ.so los bal'"cos. deb1..a.n de cubrir varios 

requ.lsit...os, como utilizar mecanismos y twStt.odos especlficos p.ara 

liberar los delrines, llevar una bit.acora dat..all•ndo las 

Act.iv!dadas de pesca y llaV"ar ademJ.s, un Observador d&l gobierno 

cuando Cuera req~erido. 

El primer permiso general para la lndust..ria' at.un~ra cubrió de 

octubre de 1Q74 a fina.les de 1975. El segundo permiso cubrió todo 

el .ano de 1Q'713, reservandos& la NMFS el derecho de esteblecer laz 

cuo~as para la mortalidad de delrines. 

La prot.est.a por parte de los c:onservacio:-iist.as, 1n.fluyent.e 

grupo nort..eamer1c,.no tjue i.bcgab.íLn por los derechos de los 

delfines, no se hizo esperar por la· edición d1t1 dichos permiso~. 

•nt.ablando un j"uicio para ca.da uno. con e-! !'.1ti d~ .J.nularlos. 

Oespuas de meses de lit..igio el Jue:t Charles Richey. falló 

13 



ambos juicios a favor de los ecologist.as. anulando los permisos 

ot.orgados a la indust..ria atunera, debido .a. que consideró que 

ciertas declaraciones sobre las poblaciones de delfines no se 

hablan dado a conocer y porque ademas no exist.ia especificación 

del námero. ni de las especies de delfines que pod1an morir sin 

afect.ar su poblaci6n. en si. por present.ar la NMFS un t.rabaja 

ir.completo de la diagnosis del estado de las poblaciones. El juez 

considero también que la pesca del at.ún cont.emplada los 

perm.i~os era desventajosa para los delfines. 

El 31 de mayo de 1978, a consecuencia del fallo del juicio. 

se ordenó que'cesAra la capt.ura de delfines. Esta medida amenazaba 

seriamanle a la indust.ria atunera de los Estados Unidos, por lo 

que valiéndose de recursos legales, ret.rasaron el cumplimiento de 

dicha ley. Sin embargo, se le reconoce al Juez Richey por haber 

hecho efectivo el cumplirnJ.ent..o de las cuotas de matanza de 

delfines. L3 cuota para 1976 se dio a conocer en junio, cifra que 

alcan~ara los 70 m.11 individuos y quedara cubierta en octubre. de 

modo que para novl.embrt!' y diciembre estaba prohibida la pasea de 

alun asociado con d~lfines. 

En cierto modo el NMFS luvo. en gran parle la culpa de la 

resoluc16n que lomara el Juez. debido a que para ese ent.onces 

cont..a.ba ya dat.os aproximados sobre la cant.idad de delfines 

extsLentes en aguas del Pacifico oriental y hablan también 

determinado el impacto que sufrian las redes de los barcos 

atuneros, zolo que no los: presentaron en la forma prescrita. por el 

Jue::. n1 tampoco dieron los dalos inherentes a las es;.pec:ies de 

delfines que viajan por el océano asociados con los alunes. 

En respuest.a. al 1"allo, el NMFS org.ani26 un taller sobre 
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poblaciones de delf1nes involucrados en la pesca dQl atún alet.a 

3marilla el Océano Pacifico oriental, 1nvit.ando a expertos para 

est.irn..ar poblaciones mar1nas. Después de dias de trabajo y 

discusión, se elaboraron lasas promedio de las poblJaclones de 

delfines C21 especies), result.ados que fueron dados a conocer 

sept.iembre de 1976, En base a asta lnformac1ón se concedió el 

permiso para la pesca de atun para 1977. 

Para esle nuevo permiso, los conservacionistas tambien 

est.uvieron en desacuerdo, entablando un nuevo pleilo legal. sólo 

que est.a vez el fallo estuvo a favor del NMFS por al trabajo de 

1nvesllgaci6n tan detalladamente presentado. 

Es claro que durante este segundo periodo, que va de 1972: a 

1G76. el NMFS fue el encargado de la lvestlgacion del programa 

at.un-delf1n. y junto la CIAT continuaron recop1lando 

información sobre la mortalidad de del.fines de la flot.a 

int.ernacional Cver cap! t.ulo de "P.esul Lados'*). 

Este periodo se caract.er1za también, por las pruebas de 

nuevas lécnicas para liberar del.fines del cerco, 

conlinuaciOn. 

St:!' sei1al.a a 

Ya que resul t.a poco practico dirigir todo el esfuerzo de la 

flola a la pesca de at.un no asociada con delr1nes o desarrollar un 

arte de pesca donde se evitara el t:?nc1erro de los ma.m.11'aros 

marinos CeXJ.st.en intentos de tecrucas para separar a.lunes y 

delfines ant.&s de t.irar la. red, basa.das en la aud1ción. opl1ca. y 

comporlami~n~o de estos grupos, pero hay resull•dos 

der1nl.livosJ se ha opt .. ado por diset!:ar o p~rfe::cc1on.lr mtl't.odoc para 

liberar delfines. s1n ocas1onarles .a.lgun dai'l:o. En el origen de 

c•d.a. molado deben cumplir<,;;;,e lre~ r9qu1.;itos: qu .. •,.a cos;l.eabltto 
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qúe sea rápido y que protega al pescador. Mientras algunos 

permanecen como ideas otros han abandonado, suspendido o 

quedado pendient.es, y otros han sido probados con magnificos 

resultados y utilizados posteriormente. tales son: el pa~o medina, 

de 1 t./-4 .. , los pal"l'os superprotect.ores. las lanchas rapidas y los 

bot.es sal va vidas. Estos métodos t~ueron desarrollados después de 

delectar que tres f'actores important.es contribuian a la mortalidad 

de los mamif'eros marinos. el enmallado en la redes, el desplome de 

la red y el dezplazam1enlo de los delfines por los peces en la 

superf'!ci e de la bolsa, suspendiendo en estos casos el r-et.roceso 

por el peligi-~o de perder el cardúmen. 

Para comprobar las reducción de matanza, en 1970 el barco 

atunero º'Elizabet.h C.J ... , realizó un viaJe experimental. Ut.ili:z:ó 

la m.ill.a f'ina de 1 t./• .. como parto protector en lugar de la malla 

f'lna de Z "~ las lanchas rápidas. distribuidas est.ralégicament.e 

alrededor de la red con el fin de mantenerla ab!erta evit.ando el 

desplome o colapso en caso de fuertes vientos o corrientes 

adversas; el pario "superprot.eclor .. para delfines, que es un.a 

e:<t.ens1 on de mal 1.:.. r 1 na que se adhiere .a la red en el extremo 

distal del p.aKo medina y la linea de corcho~ por último se probó 

el bote int~lable con un tripulant.e- dentro de la red. comprobando 

la presencia o ausencia de delfines dentro de la bolsa. Est.~ barco 

at.unero nort.eamericano, f'let.ado por la NMF'S realizó 26 lances 

sobre delfines, capturando en lot.al 492.5 t.onel~das de atún aleta 

amarilla, matando solo 4 delfines de 19.51Z capturadon. e-s decir 

murió solo el O. 02~~ de todos los del fines encerrados. Con esto se 

demo~t.raba que er.a pt:isible reducir la mortalidad de los delfines 

ha•~a 0.0001 individuo~ muertog por lonalada y a O. 15 muurloso 
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por lance • Hay que especificar que el "E.lizabet.h C.J." maniobró 

en condiciones óptimas de pesca para salvar a los delfines, por lo 

que resulta dificil, para la flot.a en general, inli.t.ar los mismos 

resultados sat.is!act.orios. Lo que aportó est.e vJ.aje fue el setialar 

los err'!:lres má.s comunes. invitando a no cometerlos. por lo menos 

no con t.~nla frecuencia. por otro lado puso de maniI'iesto que si 

era posible r.aiodue:ir m.ls la tas.a de mortalidad de loS"O dalrtnes. 

Quedaban asi a.probados los sistema.s desarrollados por los expertos 

del NMFS. 

f'~o se debe creer que el NMFS es la única 1nst.it.uc1on que se 

preocupa por crear nuevos sistemas para liberar delfinas. El 

gobierno de los Estados Unidos ha buscado en f'orma const.ant.e 

solucionar la mort.al.idad que sufren los cetáceos y lo ha hecho a 

través de la Nat.ional Sc1ence Foundat.ion y la Marine Ma.mmal 

Commission. Quién también ha jugado un papel importante ~n esta 

área es la industria atunera de los Estados Unidos. est.ablecJ.endo 

la Porpoise Rescue Foundation en 1975 y cuyo objetivo es promover 

el desarrollo de las técnicas de salvamento de delfines, por otro 

lado estableció en 1977 que la "'United St.ates Tuna Foundation" 

incluyera dentro de sus asuntos. el tratar de reducir la 

mortalidad de delfines. Est.a fundación es la encargada de proveer 

los fondos suficientes para la reali:za.ción de los proyectos de 

lnvest-iqacion. 

La inf'ormacion de est.e capit.ulo. que define el segundo 

periodo del programa internacional at.ún-delfin. esta basada en: 

"Anónimo. 1977; Moya. 1977; Joseph y Greenough, 1979; 

Gon:z.ál ez. 1 g7g•. 
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2.1. 3. Tercer periodo (1977 a la. fecha, CIAn. 

2.1.3.1.Generalldades. 

"El problema atún-delfín no es una responsabilidad de un solo 

pais". los Estados Unidos al det..enerse en esle razonamienlo, 

decide que para solucionarlo se requiere la colaboración de las 

naciones que posean aguas dent..ro del Paci!'ico orient.al o cuyo.:; 

barcos pescan at.un en esA área. 

Este problema es de carácter "i nlernacional ... dos razones as! 

lo cert.ificaron. La primera. el atún como especie migratoria y los 

delf'ines que a él se asocian CAnexo IV), viajan en aguas de una 

zona jurid!ca· a otra. Es claro que si se lomara una medida para 

est..as especies. deberla aplicá.rseles donde quier-. que 

encontraran. complicando las cosas si existiese 

organización enlre los paises lnt.erasados. La segunda, el número 

de naciones que pescanban en el Pac1Cico orient.al habla 

incremenlddo considerablemenle, por consiguiente, si una sola 

n:acion luchara por disminuir la mort.alidad del delfin. ninguna 

resolución seria salisI'act.oria. 

Una de las medidas de los Est..ados Unidos al reconocer lo 

ant.e-rior, a t.ravés del NMFS, fue prohibir la entrada al pals de 

al.Un fresco, congelado o procesado, que fuera capt.urado por 

pescadores no americanos f'uera de los lineamient.os est.ablecidos, 

asegurándose que el pescado que circulara dentro del pals habla 

sido caplurado en lances con una morlalidad incidental baja. 

ot.ra medida. f'ue desarrollar un programa de .actividades 

permanentes, con mJ.ras ¿ re~olvar el problema. alún-delf1n. siendo 

la Conú.Slón Int.eramericana dal ALCn Tropical la elegida para 

encargarse de dicho .asunt.o. Est.a com.isiOn por su caráct.er de 
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.. inl.ernacional'" podr1 a llevar· a e.a.be met.as m.as arn.blcios.as de lo 

que podr1a la nacion mJ.embro. trabajanao por su cuenta. 

Se ha mencionado. en capl l.ulos anteriores. a la ComisiOn 

Inl.eramericana del Atún Tropical. por lo que a cont.1nuación se 

abora~ran algunas de sus generalidades. 

La CI AT funciona bajo la aut.oridad y d1recc1on de un convenio 

eslablec1do origlnalment.e por la República de Costa Rica y los 

Est.ados Unidos (Anexo V). El convenio vigent.a desde 1950. es.t.a 

abierto a la afiliac16n de otros gob~ernos que pescan at.ún en al 

Océano Pacifico oriental. BaJO esta. estipulación Panamá se afll 10 

en 1953. Ecuador en 1961. México en 19134. C.a.nadá en t9t38. Japón 

1970. Francia y Nicaragua en 1970. ecuador se ret.ir6 de la 

Conúsion en 1960. ·México 

1904 (Anónimo. 1985). 

1978. Cost..a Rica en 1979 y Cana.da 

La CIAT se comprometio a estudiar la biolg1a de los at..unes y 

par,jll especies af"ines el Océano Pacifico oriental para 

determinar las consecuencias que la pesca y los factores natura.les 

t.1enen sobra su abundancia. su segunda obligac1on .:!S recomendar 

las medidas apropiadas de conservación para que las especies. de 

peces puedan mantenerse a ni veles que perm.i tan sostent!r capt.uras 

máx.im.a.s. cuando y sl las investigaciones de la. com.isl.On 1nt.11qua:Jn 

que t.ales medidas son necesarias. 

l-a Comisión. en su reuni.on anual de 197e. discutió sobre el 

problema de la mortalidad de delfines en la posca del at.Un con 

redes de cerco. al concluir se acordó que si participarla en el 

programa. proponiendo tres objetives básicos: CAnOnimo. 1985) 

"1) Mant.ener la producción at.unera a un alto nivel. 

2.) l'b.nt..ener las poblac.lone~ de delfines a nLveles o sobre los 
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niveles que garanticen su supervivencia a perpetuidad. 

3) Trabajar en cuanto sea pos.ible para evit.ar la muert.e 

innecesaria por descuido, de los del~ines en las maniobras 

de pesca ... 

Con el fin de estructurar un programa de trabajo refer~·o·.~ a 

estos objet..ivos. la comisi6n autori26 la elaboración de u1. 

análisis completo del caso a tratar. que incluiría recomendaciones 

s9bre su participación. La reali:zaci6n de este trabajo estuvo a 

cargo de los investigadores de la CIAT y de los expertos en el 

campo biológico y de dinámicas de población como: Dr. Yvonne M. M. 

Btshop CHarVard Univers1ty, U. S. A.); Dr. Pet.er A. L.arkin 

CUniversit.y of Brit.ish, Columbia, Canadá); y el Dr. Daniel Lluch 

(lnst.. Nacional de la Pesca, México) (Anónimo. 1978), 

.. Rel aci Ori a t. ún-del f 1 n: invest.igac!On, administración y 

posible actuación de la ClAr' es el l.itulo del documento que se 

tomó como base para la XXXIV reunión de la CIAT, celebrada 

octubre de 1977, donde se acordo que los puntos esp$c1flcos de la 

participación serian: evaluar la población de delfines. estimar su 

.i.bundanc.ia. el indice de mortalidad y et.ros par~met.ros del ciclo 

de vida; .investigar la forma para reducir la mortalidad de 

delfinas e incluso el descubrimiento de nuevas t.écnicas de pesca o 

el mejorar las ya existentes; ademas es;t..udiar el co1nporlamlenlo y 

las interacciones entre atunes y delCines. Para t..oda est..a labor 

le asigno una amplia variedad de investigadores, t..ant..o para el 

Lrabajo en el m.ar como para el trabajo en el laboratorio CAn6nimo, 

Hl80). 

Es partir de este tercer periodo cuando comienza, 

es:t.r1ctan1ente hablando, el .. program.a. inlernaclonal at..ún-delfln", 
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ya que ant.ert.orment.e cont.aba solo los datos de la 

mort.alidad de la flota de los pa1se$ que pescaban en el Ot.:eano 

Pacifico ori~n~•l. y d~sde el afio 1Q77 cuent.a con un plan de 

t..rabajo organ.izado, donde part.ict.pan los palses involuci·ad~s. en la 

pesquer ia. 

2.1.3.2.Mort.alidad incident.al de los delfines. 

La Comisión Int.eramericana del Alün Tropical cont.1nuo. como 

en etapas ant.eriores. con la r""'colección de lo!: dalos dt:- la 

mort.al1dad lncident.al de los delt'1nes durant.e la maniobr.a dt!' ptitsca 

de la flot.a 1nt.ernac1onal. colaborando con ella. la HH:='S' para e! 

muestreo de la flota de los Est.ados Unidos. L..a::. cond1cio1h"S -=.-=-! 

muestreo y los mét.odos empleados. son descritos eon el capitulo di'.:!' 

"Metodologla" de e.;;t.e trab.ijo. · as1 como las est.imacJ.ones · de la 

mort.alidad para los af'l:os 1977-1987 se presentan e11 el capitulo de 

"R:esul lado"S ... 

2.1. 3. 3. Abundancia dd' !.as poblac1om:1s de delfines. 

Para avaluar el impacto que t1ene la pesca del at.ún las 

poblaciones de delfines, no basta tener con'ocimiento de la 

est.imación de la mortalidad incidental e.a.usada por la pesc.:i. sino 

que es necesario. del mismo modo. disponer de est.1m.tcion~:;. de l.<t 

abundancia nat.ura! de las poblaciones; y algunos d.dtc.:>s ~obr~ 

clclo de vid• CPet.erson y SaylH'f. 1985). 

Cualquier método qr.Je pret.~nda estimar l• abundancJ.a de una 

pob.lacion. presenta una serie de dlficul ta.deos y supo~ic!ones. qu~ 

t'recu&nlement.e son v1ol.adas. obt.en1ttndos"" asi datos se!':gadc$ y 

est.1ma~1ones poco aeert•d~~. 
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L..a met..odolog1a ut..1li;;:ada por la CIAT para est..e ast..udio ha 

sido la "est.im.aci6n de la derrot..a". Ut..il para est..imar la densidad 

de objetos u organismos cuando disminuye la probabilidad de 

observarlos .a. cierta dist..ancia (desconocida) de la linea de 

bUsqued;i. CHammond. i981). La t..orna de los da.Los se ha efec•-uado 

mediante observaciones reali:z.adas en barcos cerqueros y d~:ide 

aviones. Est.e met.odo no escapa a las desventajas de cualquier 

o~ro, por lo que ai'io con afi.o se ha ido afinando y pert·eccionando. 

Allen C1981) hace mención de la estimación para 1979 de las 

poblaciones de las t..res especies formas de delfines mas 

relacionadas la pesca del at..ún. Sin mencionar el método 

utilizado para est..imar su abundancia. se calculó que la población 

del delfin manchado fluct.uaba alrededor de los 3 millones de 

animal.es; para el del!'in t.ornillo orl.ent..al la est.imaci6n era de 

cerca de los 300 mil anima.les, 500 mil para el delf1n t..orni!lo 

panza blanca y para al delfin común fueron t.ambién cercanos a los 

~res tnlllones de indiv1udos. 

Recientemente, en el arto de 1985 se reali26 un análisis de la 

abl1ndanc1a de las nu.:Sma.s espec1cs o rormas de delfines por el 

método de la estimación de la derrot..a, abarcando desde el al"io de 

1~75 has:ta 1986. El e~t..udio reflejo una fluctuac16n el 

comport.amlenta de las poblaciones a causa, probablemente, de la 

1rregulCt.rldad de da~os disponibles. Sin embargo es evidentt), 

t.odos los t..1pos de delfines, una deciinaciOn en el num~ro de 

i.ndlviduo:;.. El delfin nwnch.i.do, a.l igual que el delf1.n tornillo 

oriental, pr~s"l'nlaron .$U m1nima estimación de a.bundac1a en 1983 

para lu"l'go reglst..rar una notable recuperaciOn. En el caso del 

delfin común la declin3ciOn se prolonga hasta 1986. La~ ev1denc!a~ 
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sugieren que la disrru.nuciOn en el ca.so del delfln manchado llegó a 

ser del 35~ y en el caso del delt'1n comun Iue del 50~.. No fue 

posible realizar el m1smo .anAlisis l.odas las fortn.d;s de 

delfines, por la irregularidad de los datos C:Anonimo, 1987'). A 

pesar de las linút..aciones de est.e estudio y la incert.ldumbre de 

sus res u;. tados. es con lo único que se cuent..a. hasta el momento. 

para est.imar la sit..uaciOn real. 

Por otra part..e, aun se prosiQue obteniendo datos sobre las 

caracterlst..icas del ciclo de vida de los delfines (Hammond, 1901). 

Con lo antes e:<?Ut!St..o, se pue-de not.ar que ::ie requiere de un 

mayor tiempo. para la acumul.ación de inforrnac1on. para as1 obtener 

resultados sólidos que permitan esclarecer el verdad~ro impacto de 

la pesca del at.un sobre las poblaciones de delfines. 

2.1.3.4.Interacción at.un-delf1n. 

No se conoce aun en forma pres1sa la ra::On del pcr qua de .:. ... 

interacción entre los a.t...unus y los delfines.. Sin embargo eX1s:ten 

algunas hlpót..esis que t.r.l.t.an de explicar ~uso causas. E:st..as 

suposiciones eslan .apoyadas en est.udios real1%ados; t..a.nto en barco~ 

atuneros (observaciones direct.as y colect.a de mUttS'--ras) r;omo en 

laboratorios Candlisis de l¿s muestt"'.3.$). 

Las !de.as mas import.antes giran alrededor de la diat.a y la 

prot.ecc16n de los dos grupas zoologicos. 

Fil.ch y Brownell <:1968. t:n: Allan, 1981), y Perr1n et al 

C1Q73) han reali::ado estudios sobre la alimenlacion del al.Un 3lel.a 

amarilla. 3"htuvn.Lo a.l~~ , el delf'in manchado, .t'Utwlla. 

a.ucnu.aJ.a.. y el delfin t.ornillo. ~Un.d.ta. lim.9tAo'O~, en el 

Pac1!'1co oriental. Sus r-esullados co1ncid~n. la aliment..acion del 
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at.ún aleta amarilla y el delCin manchado, es similar. compart.!endo 

especies, pelagica:::. y epipelagicas. de peces y calama.res. En 

cambio, el delfln tornillo se alirnent.a de organismos mesopelágicos 

y en par1odos de t.iempo diferentes. 

Conociendo que la interacción mayor es la que ex.ls~e en~•u el 

atún aleLa amarilla y el delfln manchado. y partiendo de que el 

atún sigue al delfln. se ha propuest.o <Hamrnond, 1981), que la 

a~oc1aci6n est.a ligada a la allment.ac!On, donde el at.ún obt.!ene 

provecho de est.a lnt.eracion. utilizando las habilidades que los 

delt'inas po~een para delectar m.1s racilmente sus prusas. 

Lo que 'aún es.t.a en discusión es si entre ambos grupos de 

anin~les exista una relación de competencia o mutualismo CHammond, 

1981). 

La protección, es otra idea posible que de respuesta al por 

qué de la asociaciOn. Allan (1981) relaciona tallas de atunes 

a~ociados y no asociados con delfines, encontrando que las ~allas 

mayores CS0-150 cm.) pert.enecl.an a cardómenes de lónidos asociados 

con delfines, Lo anterior sugiere. que al asociaciarse alunes y 

delfines de Lallas s.im.ilares e idént.icos depredadores Ccomo 

esle caso tiburone-=. y grandes odont.ocet.os). disminuya la 

probabilidad de at.Aque y aumente la posibilidad de escape y 

defensa. 

Otra tercer supos1cion propuesta por Norris y Dohl ClQSO, in~ 

Ha.mmond, 1081) ~s. por as:i llam4Lrl4L, Hefeclo de bahia .. , es decir 

un falso rondo protector que est.ar!a formado por al cardUmen de 

pvces debajo de lo~ delf1ne~ '3-n aguas muy profundas, lo que darla 

en ·est.e caso, seguridad a los delfines. Esto se ha observado en el 

delr.in tornillo, .l'Uuwlla. l•ri9'i.1t.~ótAi4, rorm.a. hawaii.ana, ~1 cual 



se alimenta noctur:--.a.niente y de d!a ::.e mueve et. bahlas Ue poco 

f'ondo p.ara prolegerse. 

Lo mas probable es que la agregación de estas poblacione~ 

basarse l:!f") la alimenlacion. protección o 

CHammond. 1Q81) 

2. 1 3. 5. Estudio de las artes de pesca. 

Bajo e~le lit.ulo se engloban las investigaciones del programa. 

cuyo rin es crear nuevas t.écnicas de pesca o perft!'c.Clonar 1.i.s 

exJ.st.ent.e~ p.a.ra dl:¡m..inuir la mortalidad de los cetáceas. c.oino fue 

el caso de las bal s.a.s ( pr abadas en 1 980) anclad.a,;; ~n .aguas 

profundas para congregar a los at.unes en cantidades conslderabl~s, 

capturando solo Lúnl.dos 1'10 asociados a delfines CBr.atl~n. 1983~ 

Campean, 1988), y en 1981 =:e t;tXperiment.o un t..!l ~~S.l tl ve 

llamado '"puerta" para evitar el desplome dvl c.ana.!. :~rtn.lt.!o en la 

ITL.3.niobra de retroceso CBratten. 1983) • .ambas tecnl.c.ts result.J.ron 

poco éx.i tosas. 

El personal enc..l.rgadc da e.st..:t e~t.Ud.io sostiene Q!\lrt:tvisl!.a:s. 

continuas con las lr.1.pulaciones y en ~special con los capitanes de 

las embarcaciones que tuvieron una all..a mortall.dad de nunu.f~ros 

marinos durant.e v,,1.ajes muestreados por la CIAT. par.l dat.ect...s:- las 

causas: que aún persisten ~ idear soluc.!.ona::: t:Anónimc, 1987), Los 

resultados de esld.S ant.revistas. m.nifi~st..tn ·.::¡ue l.as: -.;..l.us.as de 

mortalidad mas: !"recuente son: pano de praLec.::;1on ·Je d.:,iolfin~s: 

acopl.a.do inapropiadament.e a la red; lances: r:repusc.:....:.l..tr•;.. ·:Lermlnv 

de la maniobra de re-t.roceso después de l.1 puesta del $Ol); y el 

desplome de la· red. Ot.ros factores que considerablemente af'ectan 

l.a. mort..a.J.id•d "'*· l• c•nt..1.d•d d.,. .>.t.ún capturado, numero y ei;;p~c.1e 
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de delfines asociados, ::ona y temporada de pesca, aver1as en las 

arles y la inexperi~ncia del capit.~n. 

La primera causa frecuent.e de mort.al1dad ha sido 

relat.1vament.e sencilla de corregir. para ello el· personal de la 

CIAT part..icipa. cuando es necesario o requerido, en procedi1ru.~'!ntos 

de alineación del paf"ío de seguridad a través de lances de prueba. 

Los lances crepusculares o nocturnos son import.ant.es no por 

el porcenla.je de lances que represent.an del t.ot.al (11}'.) sino 

porque son responsables del 32'Y. de la mortalidad registrada. La 

eleva.da mort.a.lidad durante est.os lances, es at.ribuida al efect.o de 

l.a obscuridad en el comportamiento de los delfines. a la poca 

vi~1bilidad de la tripulación o a ambas cosas. Sa.a. cu.a.1 fuera la 

ra:;:on, se ha trat.ado y se ha logrado soluc1onar este problema. En 

1981 se comenzó a ensayar con reflect.ores qu~ iluminaban el canal 

de relroceso. al af"ío s1guienle algunas embarcaciones utilizaban 

l~mparas comerc:l.ales de vapor de sodio de alt.a presión de 1000 

vatios. Cifra.s de cinco ai'íos confirman que el uso de est.os 

proyectores reduce la mortalidad de los delfines hasla en un 50%. 

Durant.e ~1 t.1empo en que estuvieron a prueb.l. la. Comisión 

utilizo :::::us propios proyectores. al mismo tiempo que los f.acilit.O 

los v1aje=:: muest.ra.a.dos por el NMFS, la .. Porpoise P.escue 

Foundat.i on.. t.ambi en col abar O ella aport.ando mas proyectores. 

Desde 1986 ~s reglamenlari.o para lod.oi. la flot..a dra los Esl'"1dos 

Unidos llevar a bcirdo un proyector de luz concentrada similar al 

de la C!AT. A part.ir del a~o de 1985. el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Am.bLenle ot.orga estos mismos proyectores a 

bar coz l.itinci:imer1 canos:. 

En cu~n~o .a.l problam... del dos;plom~ do la rod no se h.a lleg.a.do 
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aún a solucionarlo del t.odo. Si bien no e::-:1. s Le un mecanismo 

pract.ico y eficaz. sl hay c1ert.a.s reglas o recomendac1ones que 

aunada~ con la experiencia, reduce en d1ferenles grados la 

morlalidad de los delfines. 

Dent.ro de este apartado es obligado hacer referencia del 

est.udio comparativo respecto la eficac1 a del pai'io 

superprotector y el pai"io protector Cmalla ,...-,.."). el cual 

demostró que no hay una diferencia significativa al utili:ar 

ot.ro. motivo por el cual se explica que en los últ1mo5 a~os se ha 

reducido el uso del pa~o superprot.ect.or. 

Otros aspectos ancanunados a reducir la mort.a.nr.Jad de l~s 

delfines en las maniobras de pesca son: di.stribuir publ1cac1ones, 

material audiovisual y dar conferencias para dU'undir los avances'. 

adem.1s de entrenar a l.écnicos para recop1l.lr y rcg1st.r.a.r Los d::i.los 

con mayor precisiOn sobre los •spect.os que permitan comprender 

mejor las causas de la elevada mort..al1dad de los. manú fer.:ls marinos 

que se presente. 

2.1.3.6.Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambient.e. 

El Programa de las /'laciones Unidas para el Medio ,.'\mbienLe

CPNUMA) en el ai"io e.le 1985 aport.6 fondos para el programa 

at..ún-delfin de La CIAT. como part..e de su .. ProyecLo Global de 

Acción para la Conservación, Manejo y UlilizaciOn de los Mol.m.1.feros 

Marinosi". Las act.ividades de este programa conJunt.o consi.st.e en 

foment..ar el uso de procedimint.os par.:.. :;;;a.l•;.a.r d~lf1nes en las 

embarcaciones cerqueras que t.ienen su b.a.se ~n lat..i.noamerica. 

compra de ~t..eri.ales que ayuden al rn.tsmo objet..i vo, corno es i!!l caso 
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de los reflect.ores de luz y de los. bot.es inflables: de caucho. 

También como part.e de est.e programa realizan traducciones al 

espaf'fol de art.iculos y documentos de la Cornisión, además de 

distribuir copias de peliculas y videos con referencias a la pesca 

de at...ún sobre delfines. 

Por último est.e programa se ha dedicado a lmpart.1r curso:;; 

pa.ra lécnlcos cient.1ficos, lnvest.igadores y est.udiant.es de 

d.i,t~erenles parles de lat...inoamerica, uno de ellos celebrado 

agoslo de 1987 en L.a Paz, Baja California, México. al cual 

asistieron varios biólogos mexicanos. 

2.1.3.7.Cursos a biólogos mexicanos. 

L.a Comisión Int.eramiracana del At.ún Tropical desde que 

hizo responsable del programa alün-delfln, impart.i6 cursos 

biólogos de los paises parlicipanles en el proyecto de recolección 

do dalos, de los cuales México est...uvo sólo en los dos primeros, 

uno en 1970 y el et.ro en 1979 CCompeAn, com. pers.). No es hasta 

!QEfü cu.ando el gobierno de México decide parlicip.tr nuevamente en 

dicho programa realizando un convenio con la Comisión. Es asi como 

se lleva acabo ei pr.1mer curso de enLrenamient.o para biólogos 

rne;<J.canos qu~ pos:t.eriormienle como técnicos muestrearon barcos de 

su propia nacionalidad. Pat.roc1nado por el PNUMA e impartido por 

~1 personal de la CIAT, el curso t.uvo lugar en Ensenada. México en 

diciembre de 1985 en la Escuela de Ciencias Marinas de la 

Universidad Aut.ónoma de Baja CaliC'orni.a. Al gunas per senas 

parlicipant..es fueron asignadas: a varios: viajes de pesca durante 

1986. El segundo curso se llevO a cabo bajo las rnism.a.s condiciones 

y en el mismo sllio en noviembre de 1986. 
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Para 1987 l~Uet·on dos cursos los que se efectuaron para 

biólogos mexicanos, uno en mar:o en la Facultad de ~iencias. UNAM, 

ciudad de Méx.J.co Cal cual as.lst.1) y el ot.ro en novi~more en la 

ciudad de Ensenada. 

En cada curso se dan lnst.rucciones. sobre la 1.dent.ificaciOn de 

rnamlferos marinos y t.UnJ.dos, los requerimientos y proced1m.ient.os 

de la recolección de los datos, la estim.i.cJ.ón del larn.a~o de las 

manadas, las artes y operaciones de pesca at.unera, y el protocolo 

y la seguridad a bordo de las embarcacl.ones. 

El programa cuenta con lnvest..lgac.lones 

adicionales, mismas que constant.ement.e se anallz~n y de ah1 

suspenden, modtf•tc.a.n, perfeccionan o surgen otras. de acuerao a 

los logros e in!"erencias de sus objet.ivos. Por mencionar a.lgunos 

que aún persisten estan: comport.arn..t.ent.o de los delt'1nes, 

est.imacion de la magnitud normal de la manada y est.ruct.ura de las 

mismas CSc:ot.t., et al. . • 1985). 



2. ~.Programa Mexicano. 

2. 2. 1. Anlecedent.es del programa. 

México t"ue pals s19nat.arlo de la CIAT durant.e cat.orce ai"ios, 

durant.e est.e t.iempo. tuvo que ajust..arse a las medidas y sis:.ema.s 

impuestos por dicha comision. algunas veces. con desvent.ajas par.\ 

él. 

La principal causa dei abandono t'ue la lmposlc16n de cuot.as 

da capt.ura d~ at.un alela am.ot.rllla, ya que la f lot.a mexicana estaba 

en condlc1ones de capturar mucho m.As de lo perrnit.ido. Con est.as 

cuotas estab1ecldas la que salia favorecida la rlot.a 

norteamericana que contaba con una gran organt::i.a.ción y capacidad 

'd~ acarreo, compitiendo con nuestra !'lot..a de menor t.amal"io, en la 

Z.ona Econontica Exclusiva de México CZEE) reconocida en 1976 

(Vargas, 1Q79). 

México propuso un sistema diferente de regulacion. con base 

en su nueva jurisdicción y soberania sobra sus recursos pesqueros 

dentro de su ZEE. Uo eXlslla entonces un consenso internacional 

~obre l• regulación de ~species alt.ament.e m..1grat.orlas. como lo es 

el atun. por lo que el gobierno de los E~lados Unidos, apoyado por 

el de- J.a.pon y Canada. dabat.ieron r.Jich.a. prapo~i.cJ.On, .a.legando que 

los lUnidos por St)r especies al lament_e migratorias no podian 

reclamadas con derecho d~ exclusividad por ningun pais • .aunque 

est.as se encuent_ren dentro de su mar p.a~r1monlal. Después del 

debate y sin llegar a un arreglo posibla, México onuncia su salida 

d~ l.a. t:IAT en 1977, deja.ndo cJ& ser miembro oficialmente un at'i:o m.á~ 

t..a.rdll:!' CD!a::. 1Q79). 

El problema continuo. en julio de 191:30, MéXico pone en vigor 
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el reg~ament..o concernient.e a la actividad de atWleros extranjeros 

den\.ro de la ZEE •. deteniendo algunos barcos atuneros que pescaban 

t. o esta zona sin el perm.1 so correspondiente (Morales. 1Q60). En 

cont.est.aci6n, los Es\.ados Unidos impusieron el embargo atunero 

C14 de julio de ~Q80), prohibiendo la impor\.ación de at..On 

procedente de México, con el propOsit.o de que rect.ificara su 

delerm.1nac16n CMorales, 1982). Fajardo y MuNoz C1994) discuten y 

analizan el embargo al.unero, as! como los obstAculos que se 

present.aron duran\.e el mismo. SLn que nuest.ro pais cediera y 

encontrando nuevos mercados, el vecino del nort.e da por t.erminado 

el embargo a mediados de 1986 CBenit.ez, 1986). 

Es preciso tener conocim!enlo de los dos hechos anteriores, 

el roropianient.o con la CIAT y el etnbargo at.unero, ya que fueron 

~rascend•nlales en el orig~n y en desarrollo del proyect.o me-xicano 

Alún-delfin, el cual est.A formado por dos linias de lnvest.iga~ion, 

adll\1.nist..rat..ivo y ci•nt..ifico, llevadas a cabo por sectores y 

objet..ivos diferent..•s. Cada una t.iene su propia evolución. 

2.2.2.Progra.rna de Protección y Conservación de Delfines en la 

Pesca del At.án CSecret..aria de Pesca). 

El .. Programa de Protección y Conservación de Delfines en la 

Pesca del At.ún" es la vi gente desde 1 Q77, siendo la Secretar 1 a de 

Pesca la act.ual responsable. Dicho programa surge para ajust..arse a 

los llneam.J ent.os generales del programa de la CIAT y para 

actualizarse dent.ro de la sit.uación creada por la expansión de la 

flota p•squera. Pueden diferenciarse t.res et.apas de éste programa: 

La primera consistió en la elaboración de un reglament.o, 

amparado ha.jo la Ley federal para al Fomento de la Pesca, e-n la 
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cual se eslablecen normas especificas para la oparaclón y registro 

de las actividades de la flot.a y p.a.rA la a.decuAcion de lo~ equipos 

de posca t.endien\.es a reducir al mlnimo la mort.a.lidad exist.ent.e. 

est.o ha pernut.1do que t.oda la t:lola mexicana de cerco cumpla con 

los requisitos bá$1cos de prot.eCclon. como son el equipanúento eco 

pa~o prot.ector y la maniobra de retroceso 

En el Anexo V1 se describen los procedimientos de prot.ecci6r. 

e~lablecidos para la pesquerla medJ.a.nt.e .La .. Circular No. 20 .. 

erecliva a part.ir de septiembre de tQ77. En esta elapa se incluye 

la rut..i.na de las inspecciones en puerto llevadas a cabo por las 

Oficinas de Pesca loca.les. par-a comprobar que las embarcaciones; 

cuentan con el equipo básico de ·protección. 

Es::.t.os medidas: toma.das por las aut.oridades: mexicanas. !'uer-oo 

para es.lar da acuerdo con la pol1\.1ca como nú&mbro d~ la CIAT y 

estar actualizados junt.o con t.odos los pa1ses responsables del 

cuidado de los n1..1.mlferos nu.ri.nos. 

El siguiente paso. fue recopilar y procesar los dalos 

procedenles da las b1l~coras de pesca e informac10n complemen~arla 

para la evaluación y esludio de la mortalidad de los delfines. La 

coordinación de esta act.1.v1dad esla cargo del Cent.ro 

Int.erdisciplinarlo de Ciencias del fo<ar <CICIMAR:J en la Paz. Baja 

Cal1fcrn1~ Sur. Esta e~apa se ~ncuenlra aon en desarrollo. ya que 

e:<ls:t.e un.a .).fin.ición de los .formatos y de los procesos. de 

recopilac1ón constante de infor~cion. 

En e! Anexo VII se muestra una forma de bil~cora d~ posca que 

uti l1::a p.d.r<l. el regist.r-o de la mortalidad de los mamifer-os 

marlnos:. 

$1n saber eKact.ament.e el OLf'!iO .i.n qu•, se hic:1eron loim: prin1,,;¡oroo; 



procesamient.os de datos, hast.a la fecha sólo se han públicado las 

cifras de mort.alidad de las princif.!al"":::o CtS}.J~·.:ic-:o .:ic ..Jo:-!fin'!>:=: 

aso=iadas al at.ún para la flot.a mexicana correspondienles a los 

ª"ºs 1985 y 1Q97, las cuales so han present.ado sin ningún 

conaieont.ario, ni discusión. 

El desarrollo de un Progra~ de Observación Direct.a es lo que 

conforma la t.ercera etapa del proyect.o, Comprende un moniloreo 

general de la flola at.unera rnediant.e la observación directa 

realizada por observadores a bordo de las embarcaciones en el 

t.ranscurso de •US viajes normales de pesca. Est.e programa no 

iniciado a(ln por faclores de cari.cler econ6m.ico, imposibillt.a 

:~ont.rat.ar los recursos humanos y abast.ecerse de mal.eriales 

nec~arios para au impletnMlt.ación. 

e.o.o ant..ecedent..e al programa de observadoras mexicanos •n 

barcos cerqueros de la f'lot..a nacional, exist..e, como ya "se ha 

ftllencionado, el implernent.ado y pat.rocinado por la CIAT desde 1986, 

gracias al convenio realizado a ~ravés de las aut.oridades de Pesca 

y los sect.ores involucrados en la capt..ura del at.ún. Est.e programa 

.. coordinado desd~ las oficinas de la CIAT en Ensenada, Baja 

California, M6xico y La. Jolla. California, E.E.U.U. 

La comisión se encarga de seleccionar y conlralar a los 

observador-•s o t.écnicos cient.1ficos Cprofesionist.as o pasant.es 

d91 Area de Ci•ncias Marinas) después de un enlrenam.ienlo sobre la 

recolecci6n de dalos generales bordo le los at.uneros, 

recopilaci6n de información sobre la mort.alidad, parAmelros 

ambient..ales y recor119ndaciones especlf icas durant.e las maniobras de 

pesca para su mayor &•guridad y 6plima viQual17~ci6n do lodo lo~ 
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sucesos; también se encarga de colocarlos en una embarcación y 

pagar sus gastos de traslados. equipo. manutención y hospedaje en 

tierra, seguros e imprevist.os. Qu.aoda bajo responsabilidad del 

barco. proporcionar alojamiento adecuado y alimentos en el 

transcurso del viaje. 

Del Programa de Observación Direcl.a. de la Secret..a.ria de 

Pesca. que t.entativament.e estuvo a punto de comenzar en 1987, 

llenen los siguientes lineamientos generales: sera programado para 

que comprend• toda la flota nacional operando con redes de cerco; 

no int.erferir con el programa establecido por la CIAT cubriendo 

los vi.ajes q~e ella no contemple; y las funciones del observador 

de la Secretaria de Pesca serán de carAct.er adm.1nist.rat.1vo en 

cuanto al cumplimient.o de las disposiciones establecidas por el 

Programa de Protecc1on de mam.iferos Marinos CProyecto 

Atún-Del fin). 

Los objetivos del programa. mexicano seran. determinar 

mayOr exact.itud la cantidad y las causas de la mortalidad de los 

delfines durant.e cada viaje. reconocer las especias de mamlferos 

rn~rinos involucrad~s en la pesca. registrando ademas los volúmenes 

por especie de los Lúnidos capturados. 

Para llevar cabo todo io anterior seria necesario: 

desarrollar un programa de capacit.ación para los observadores. 

formando grupo con los seleccionados. los cuales serán 

responsables de la información global; programar para cada 

obsevador. la$ t~echas de salida via la pesca y l.a. embarcación para 

todo un ai"ío; la coordinación int.erna por parte de la Dirección 

General de Admlnist.raciOn de Pesquerias pa.ra asegurar las: 

propuas;t.ag y rac::ilid.ade¡;¡ proporcionar 



establecer en ccord1naci6n con !a Dirección General de 

Informática. Estadistica y Dc:>cumentac16n, asl como con el Centro 

Int.erdisciplinario de Ciencias del Mar la elaboración del programa 

correspondient.e de procesamiento elect.rOnico de los dat.os 

generados por el Programa de Observación Directa. complementando 

el que ya se tiene de procesamiant.o de las bit.acoras de pesca~ y 

por Ultimo difundir la not.icia del inicio oficial del programa a 

los arm.l.dores y a las autoridades en los diversos puertos donde se 

lleve a cabo el embarque y desembarque de los observadores a 

t.raves: de las ['.)t)-legactones Federales de Pesca y de las oficinas 

locales. 

Reforzando. apoyando y justificando la necesidad del progran~ 

de observadores,· l.a. prop1a Secretaria de Pesca publicó en 1Q07 

dent.ro de la Consult.a Popu!ar para la Pla.neación Democr..\.liCa de la 

Pesca, en Materia de la AdnU.nistrac16n de Pes:quer1as. un escrito 

t.1t.ulado ··s:squent-2 de Regulac.:.on Propuestl:l para la Adml n!stración 

de la Pesquer!a de Túnidos del Pacifico Oriental". en donde ::a 

resalta la importancia de la pesca del at.ún asociado con cetáceos, 

manif'iest.a la cifras de mortalidad de del!'ines para el 3f'io 1Q85, 

menciona las causas principales de su mortalidad. y propone 

~lt.ernat.1vas adn\!nistrativas ~oncernlent.es la pe~qu~r1a en 

general de los t.ánidos. Todo lo ant.ericr se manl(lest.a legalmente 

en el Diario Oficial de! 1:?9 de JUnio de 1987 (Anexo VIII), base 

oficial para. que se lleven a cabo !as medidas acordadas. 

2. 2. 3. Programa de Invest.19aciOn y ConservaciOn de los 

Marniferos Mari.nos - Proy~ct.o At.ún-~lfln Cins:t.it.ut.o 
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P.3.ra. hablar de la otra linea de investigación alún-delf!n, 

hay que hacer referencia al "?rogram.a N'acional de !nvesligaciOn y 

Conservación de los M.amlferos Marinos" CPHICMK>, reconocido 

1970 ·y cuyo responsable actual es el Inst1 tul.o Nacional de la 

Pesc3. CltlP). Fleischer C1988) h.a.ce una somera revisión d"" ::::is 

anleocedent.es de la 1nvest1gacian de los mamiferos marinos en 

México.desde 1811 hasta el momento del reconocimiento del programa 

antes menclonado, pero sin mencionar lo producido por 

instituciones de Lnvest.1gaci6n como la UNAM. 

En sus lnicl.os, se definen cinco programas principales de 

invesligación conocidos como: DelC1no Lobo marino; Elefante 

marino; Foca de Guadalupe; y Ballena. Para cada cada uno de estos 

progr.:u~s. se det..erm1n6 que los aspeclos importantes de est.udio 

serian: iocalizac1cn, distribución, abundancia. y algunos aspectos 

biológicos como ciclo de vida, comporl.a.mient.o y enfermedades, 

adernds da estudiar a.spect.os relacionados con las capt.uras de 

delfines CMarcet.., 1979. tn.:Flelscher, 1988). 

Fleischer <1978. ln:Fleischer. 1988) después de anali::ar los 

resul l.adoz de cualro aí'ios del programa global, dest..aco que solo se 

habla t..rabaJado parcialm~nt~e con Ja 1nvest.igac1on denominada 

"Ballena". El mismo aut.or concluye que la ralla del cumplimiento 

en 'dl desarrollo del programa sa debiO fundament.alment.e a. la 

carencia de ~nfoque y planeaciOn, asL como a la falla de 

vinculación .adecuada de sus act.ivldades ccn el Sect.or Pesquero, y 

desafort.unadamertla t.ambi~n • .a.. la falla de supervi5:10n .>.d1'tCUada por 

parte de la subdirecc~on entonces denominada Ecologia Aplicada. 

Durante la evolución del programa general • eCect...uaron 

.. ?.euniones rnrormaliits" ant.re las Delegaciones de Méx.lcc :.r de lo.& 
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Est.ados Un.idos 1979. pl~t..lC.it.S que t.en.1an objet.ivo 

fundament.al. llegar a un acuerdo b!lat.eral de conservacion y 

prot.ecc1on de los mamlreros marinos en México. La mot.ivacion de 

die.has ::-euniones radicaba en el comprorruso int.erna.c.ional adqu.1.rido 

por nt..:•.:!'st.ro pals hacia la ballena gris. as1 por las 

recomer.dac!cnes procedentes de l .o. Com1s16n Ballenera Internacional 

CCBI). El interés nort.eamer1c.:1.r10 basaba 1 o:. manda los 

derivados de la Marine Mamm.3.l Proteclion Acl de 1972, la cual 

entre et.ras COS.!.S prohibla las acl.i v1dad"'s di:!' captura. 

pert.urbaciOr:. o muerte de ce• .. áceos por par• .. e de sus nac.lona.les 

aguas: ext.ranjeras, .a.1ec\.ando dlroct.ament.e su:; act.1vi.da.de~ de la 

pesca comercial del .a.lun Por La mort.ali.dad .lncident.al de del.f1nti!'s. 

En las dos· P.eun1ones, una erectuada en enero er. la c1udad de 

México y ot.ra en Jui10 en Seattle. Washington. re$.l.! t.l.ron -:Jos 

trabajos de invast.lg.lciOn alt.ament.e priorilar-l.os: qu"°' 't1ran .1.us 

estudios en México de la Ballena Grl.s y la Invest.lgac!On B.iolOgJ.c.a. 

de los Del!'!nes que 1nt.eract.Uan en el Pac1!'ico oriental con la. 

pese~ del aLUn. Como trabajos de interés secunddr.lo quedaron los 

est.ud.ios de los pinipedos. al m.a.natl y otras ballenas presentes t-r. 

México. El int.erés nacion01.l quedó substi t.uido por los. objetivos. 

definidos como prioritarios por .int.reses extranj~ro~. ~ CUdlqui~r 

modo. el acuerdo bilateral no se concrat.o. ex.ist.1endo solo un 

canje de not..as diplomat.icas ent.re ambas Delegac1.ones. 

Regresando al programa, 1981 el ant.onces d~nomi nado 

Programa de Mamiferos Acu.it.!cos cambia en est.ruct.ura y estrategia, 

responsabili::andose de la invest.1gac1on y conservación de recursos 

marinos e- incorporando ob_iet1·.•os ligados al Sector Pesquero. En 

lo ya "'Progr.iilm- N.iilclon.-i.l de 
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Investigac16n y ConsG1rv•c.ión d1a M.ii.mif'1aros M.ar1nos" y cambia 

administrativamente de lulela a la. Subdire~ción d~ Biologla 

Pesquera. Entonces fl'l programa s..., expande y se le define como 

Sist.ema Nacional Coordinador. En agosto del mismo ario se incorpora 

al Centro P.egionai de Investigacl.ón Pesquera de la Pa:z: CCF~::- ~!'. 

PAZ). posl.cion que conserva actualmente. 

El programa. su nueva est.ruct..ura, comprende cinco 

proyectos. de acuerdo a las prioridades nacionales: 

C:Flelscher, 1998) 

"l. ?royect.o Nacional da la Ballena Gris. 

2. Pr1..-.,yt?ct.o C
0

et.aceos del Golf"o de California y Pacifico Mexicano. 

3. Proyecto Nacl.onal de Pinlpedos. 

4. Proyecto Cataceos del Goll'o de México y Mar Caribe. 

5. Proyecto Alún-Delf'!n. •• 

Los tres pr1meros proyact.os son sin duda los !os que h.a.n 

r-=-cib1do la m.ayo1· atención. presenLando una situación cont.rarJ.a el 

cuarto y aún mas el quinto proyecto. 

El objat.ivo general del Proyecto Al..ún-Delf"in engloba t.ant.o 

aspectos bioló91cos: y ecológicos como técnicos. Dicho proyecto 

cuyo l1 lulo e~ "P.elacion At.un-De!fin: Ecoiogia y Mort.a.!1dad 

I nc.i dental•• fue present.-"'do a la Otrección dei Inst.1 tut.o Nacion.a.l 

de la Pesca par.a su consideracl.on. junto con. los s:iguiant.as 

objetivos: <Flaischer, 1988) 

"!) Estudiar lo.,;; aspecto~ bioióg1i=os: y poblacionala!: da las 

principaie.:; espec1es de deif'ines: asociadas con el at.un a!et.a 

.l.ma.l'ill~. 

2) Detarnunar l.a. abundancia. y dis.t.ribucion ~st.ac!onal de !as 

~s;p.;tc;.Les dG del!'in'"''° -..:¡oc1.or.d'""; con ei •t.ún alq,t..a 01t.ma.rill.a ~n ¡, 

ZEE de MeXl.co. 



3) Analizar los efect.os ambientales sobre la dist.ribuci6n de las 

poblaciones de delfines asociados con el at.ún. especialmente. el 

del f 1 n común e Delfl-IU.ntu::i ~) . 

4) Determinar los indices de mortalidad incidental de las 

principales especies de delfines relacionadas con la pesca 

comercial del atun en la ZEE de México. 

5) Investigar la naturaleza ecologica de la relación atún-delf!n. 

6) Explorar técnicas de capturas que disminuyan o prevengan la 

mortalidad 1ncidenlal de est..as especies y maximicen _las capturas 

del recurso atún ... 

Según Fleischer (1Q88) los avances del proyecto atün-delfln 

son: la recopilacion de la información bibliográ.f'ica necesaria 

para este est.udio: la elaborac1on. en coordinación con el doctor 

Guillermo Campean. de una guia de ident.ifica.ci6n de las gspecies 

relacionadas; inicio de la selección y c..apat:i!.ac!On de algunos 

profesionist.as nacionales que podrlan incorporarse al Proyecto; 

diseno de formatos- que permitan r.ecabar la información necesari.a 

para estimar la abundancia e ldices de mortalidad de los delfines 

en las maniobras de pesca comerci.a.l ¡ también se trabaja en la 

metodologia experimental, mueslreos y en los ractores que tienden 

a producir errores en la colecta de dat.os y en los censos. 

Hay que hacer mencion que en los diferentes proyectos del 

programa se han hecho participar a est.udiant.es y pasantes de 

diversas carreras. El intercambio académico ha sido continuo con 

diversas 1nst.iluc1ones de educación superior del p.ais, t..al es el 

caso de la Universidad Nacional Aut.6nom.a. de México. la Universldad 

Aut.6noma. Metropoli lana.. el Tecnológico de Monterrey y en 1'orma 

.asap..:ial la Uoi.ver-i::aJ.dad Aut.Ooom.a de 6l•J• c.a.lif"ornJ..a. Sur 

CFleischer, 1988). 
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3. HETODOLOGI A. 

En est.e capitulo se consignan las caract.er-1st.icas generales 

de muestreo y los diferentes métodos utilizados en la obt.encion de 

l.a est.1~c16n de la mort.alidad incident.al anual de los delfines. 

asl como. los crl ter los que se siguieron para el manejo de los 

dalos bibliográficos. 

Por et.ro lado. se enuncian las reglas especif"icas a seguir 

para la obt.ención de los dalos personales, del viaje a bordo del 

At.ún VIII. 

3.1. Muestreo de dat.os para el programa internacional 

at.ún-del!'in. 

De las dos primeras etapas C195Q-1976) poco se sabe .sobre las 

caract.erist.icas del muestreo de los barcos de la flota 

int.ernactonal, lo que es seguro es que la CIAT para est.a flot.a y 

la tlMFS para la norteamericana mantuvieron la recolecc16n de not.as 

de !as bit.acoras de pesca para obt.ener una aproximac16n de la 

mort.alidad de los delfines y las especies mAs trecuent.ell\ént.e 

a!"ect.adas. 

Las est.inuciones de mortalidad de esos ai"ios como lo expresa 

Al len C1981), se caract.erizan por una gran variabilidad de los: 

d.at.os y severos errores de muest.reo. que s1n duda afect.an los 

result..ados t!nales, ademas la obtención de la mayoria de las 

cifras fue de manera indirect.a ya que durant.e t.rece ª"ºs 

(1959-1972) solo hubo 21 observadores capac1t.ados a bordo de 

barcos at.uneros. 

Al responsabilizarse la CIAT con el programa. prepara t:t 
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inicia en 1978 el pr::.mero de varios cursos de entrenamiento a 

biólogos:., de pa.lses miembros, obser v;:idor es C lécni cos 

cientiricos) a bordo de barcos atuneros. comenzando al a~o 

siguiente la recolección de datos:: bajo un proyuct.o organizado de 

mues=t.r·eo. 

L.:a recolecciOn de datos de la flota internacional est.arla a 

c:s.rgo de la ComisiOn y de la .flota norteamericana ser.la tarea 

conjun~a Lanlo de la NMF'S como de la CIAT. 

Con excepcion del af"ío de 1983. en el cual no rue posible 

colocar observadores la flota internacional. los: paises 

miembros de la Comis.1.ón o los que han tenido convanio con ella. 

que han participado en la colección de datos son: Cost.a Rica. 

Estados Unidos y Panarna desde 1959, Venezuela desde 1980, Ecuador 

desde 1984. Vanualú des:de 1906 y México desde 1986. 

Al"lo con ano el porcentaje de viajes muestreados .:iumenta. 

ref'erenc.1..a se t.iene que en 1994 cubrió el 13~; d..,1 t.ot..al da 

los viajes muest.readcs C26 realizados por la CIAT y 11 por el 

NMFS) y para 1907 .se cubrió ~l 4.2Y. (134. realizados por la CIAT y 

80 por el ~JMFS) . 

En 1983 la. Comisión reconoció qUt!' habla diferencias 

significativas enu·e los datos de los vla;es muest.redos por ella y 

por el NMFS. debido factores de heterogeneidad Czona 

temporada de pesca. vientos, corrientes. etc.) a consecuenr.:1a del 

sist.em.a. de colecta. que el muestreo de todos los Linces de 

viaje~ seleccionados al a:::ar en lugar c.Jel muestreo al a:Z..l.r d.:t 

lances seleccionados: de todos los v1ajes. ?ara elim1nar dichos 

fact.ores se dispuso no -=:ons1dttrar a t.oda la zona d"5' pesca 
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t.iempo o una función cont.1nua de corrección para me~orar los 

métodos de est.in\ac16n. para combinar sin riesgo .a.19una~ dat.os del 

NMFS y de la CIAT. 

Los lineamientos generales del modelo de muestreo quedaron 

como sigue: 

a) Dividir arbitrariamente el at"io civil en t.res intervalos. 

b) Asignar viajes a los barcos a int.ervalos alternados. 

c) LLevar un observador a bordo en cada viaje reali%ado en el 

Océano Pacifico oriental. 

3.2.Métodos para estimar la mortalidad de ~el~ines regislrada 

por la flota internacional. 

La mort.a1idad estimada se obtiene bajo dos conceptos. la 

mortalidad por lance que se define como: el número de delfines de 

una det.erminada especie. muert.os por lance; y la mortalidad por 

tonelada que es: el número de delfines muertos por cada tonelada 

de atún capturada por lance ~obre cada especie o forma de 

delfines. 

Para obtener cifras más precisas y cont~iables. la melodolog1a 

para esllmar la mortalidad ha evolucionado. suf'riendo grandes " 

importantes cambios. Uno de ellos se da en 1984 cuando se propuso 

el esquema (Hall y Boyar. 198t:D que rige actualmente. en el cual 

~e dividió el ~rea de pesc3 del Océano Pacifico or1ental en zonas 

espec1ales par.a. cada espacie o 1·orma de delfines. Se reconocen 

cinco :zonas para el delfln manchado oceanico y para el delfln 

tornillo pan=a blanc.3.. tre~ para el delfln común y una para el 

~orn1llo oriental CAnonlmo, 1906). Dentro de cada zona se calcula 

la mort.alid.J.d por lance y po; t.onelada pa.ra e.a.da forma de delfir'l .a. 
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partir de los datos regist.rados por los t.écrucos. Después con el 

número total de lances r-=-ali:zados, que se estima mediante un 

mélodo especial CPunsly, 1903~ Anórumo, 1986:>, y el número total 

de loneladas de at.un capturado E"n la misma .irea. se calcula la 

mort.alJ.dad para cada llpo de delfin; sumando después los totales 

de todas las zonas para obtene:· la est.1m.lcion final. La mort.al1dad 

fuera de cada zona. se eslin~ empleando un procedim.ienlo de ajuste 

y la mort.alJ.dad para otras especies o formas se est.1man s1n lomar 

er1cuenta la division de zonas. 

Ot.ros camb1os impor~antes se dieron en 1987. y estos fueron: 

estratificar los datos por bandera, ya que el purcent..a)e del 

muest.r110 para l.a flota norteamericana aumentó en un 100~,; por parte 

del NMFS, calculándose las est.l.maciones de la mort.alidad sum.andc 

las estimaciones de la flot.a est.adounidense y no est.aaounidense. y 

no a part.1r de los dat.os combinados; las cifras ce mort.all.da.d por 

t.onelacJa de at.ún capf.ur..,do sobl·e delfines :;;olo serd.n de at.Un .J.lela 

amarilla y no de barrilt!'t.e como anteriormente s:e hacia.. deb1do a 

que su porción de la t:aptura lot.al en l.ancP-s sobre delfines ~s 

pequef"ia; y el mue$treo de barcos solo zerá para aquellos; con 

capacidad mayor de las 400 Lene! .a.das, ya que muchos e:::: tos 

barcos no et'ectuaron lances sobre delfines. obteniendo 1n.;s.s datos 

limJ. t.a el muestreo los barcos de ~yor capacidad 

CAn6nimo. 1088). 

Los datos de la mortalidad de delfines que pertenecen al 

programa lnt.ernacl.onal. tueron t.on.ados f1e1men•.e t:on rt:Jspeclo """ 

la bllbiograt'ia y pr9sent.adoz graficament.e con t!'l <.:ibJet.1 ·10 de dar 

una mayor descr i pci on del 

L.,¡i; v!Olt.irnacJ.onQi;; de l.a mort.•lJ.d.;id del .al'fo 1050 .a 1Q76. -.e 
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tomaron de Joseph y Greenough. 1979; los datos del lapso 

1977-1987, provieneo de los dlrerentes informes anuales de la CIAT 

C:1977-1981:D, los cuales son estimaciones de la mortalidad por 

lance, ya que las estimaciones de la mortalidad por tonelada solo 

se encu~nlra disponible de 1Q83 a la fecha. 

3.3.Muestreo y estimacion de la mortalidad de los delfines 

del programa atún-delrln mexicano. 

La oblenciOn de dalos se ha llevado a cabo solo a t.raVés de 

la reov1s.i6n de lo~ re91stros de las bi l4\coras de pesca que cada 

barco Llen.:t lá obligac16n de llenar y antregar a'!a Secretarla de 

Pesca para inspeccionarlos. No existe est.imacion alguna, 

simplemente la cifra de la mort..alidad por af'io, para cada t.ipo de 

delfines, se obt..iene sumando los dalos de todas las bit.Acoras de 

les barcos que capturaron atún sobre delfines, Hay datos de la 

morlalic.k1.d publJ.c.ados para 1985 y 1987 CQuif'lones, 1986: Polanco, 

el al., 1987 y 1988), nusrnos que son presentados fielment..a on al 

stgui.enle c3pit..ulo. 

Hol..a.: se c.Jesccinocan l.as -=ausas par las cuales no existen los dalos 

publ1c .• u.Jo~ para el .ario de 19813. 

3. 4. Obt.uncion de dat.os a bordo del "Atún VIII", como viaje 

e:<perJ.mental del "Programa de observadores directos"'. 

<.:omo parte del programa de observadores direct.os en barcos 

atuneros m0:1x.ic.anos por parte de l.a Secretaria de Pei:ca ~a r~al.i.26 

un viaJe da prueba en el cual. el que est.o escriba, t.uvo la tarea 

d~ fungir c·~mco · ob::ervador. Dicho vi.J.J~ se llevó a. cabo del 3 de 

oct.ubr-6' •l 15 d$ d1c1embrG dg 1096 ... n ,¡tl eg1~quero .. At.Un VII!"" 



(Gon:zilez. 1988). Los dalos obt.en.idos durant.e esta Lravesia se 

present.an dentro de los resul lados de est.e trabajo y deben 

considerarse como eJemplo particular de lo que sucede en uno de 

lant.os viajes de Leda flola que pt:!'Sca dent..ro de la Zon.a. EconOmic;i. 

Exclusa va. 

Las observaciones se reali:::aron durante las horas de luz. 

desde cubierta. Una vez det.t:!'ct.ada la presencia de los animales por 

su movimiento, se determinaba el número aprox.int4tdo de los an.im.ales 

observados y después se ident.1f 1cabd la especie o las especies de 

delfines asociados al .a.tan. 

Por cada lance y para cada t..ipo delf'in, registró la 

siguiente inf'ormación: número de avislados. número de encerrados y 

número de muerto's: toneladas y especie del atún capturado; 

longitud y lat.it.ud:· profundidad. nubosidad, dirección y velocidad 

del viento. y estado del mar; hora de inicio y término del lance: 

.a.demás del comport.amittont.o de los animales duranl.B> al encierro y 

otros detalles: importantes como. reali::ac.ion d~ la maniobra de 

ret.rocerso. aver!as y accidentes: CCor·cna. et al., publ l cado). 

Con los da~os del viaje anotados en la b!l~cora, se procedió 

en t.!erra. a ordenarlos y an•l!zarlos. 
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4. RESULTADOS. 

4..1. Mort.alidad de delfines de la f'lot.a internacional 

(1959-1987). 

La niort.alidad eslirn.ada por especie o forma de delt'ines para 

la primera etapa del programa se presenla en la Figura 1, 

dct.eclándose t.res t..ipos de delf'ines, el delf!n manchado. Ytvwlla. 

a.tun.U4LA CFlg. lZ), el delfin lornillo o lrompo forma oriental y 

el tornillo forma panza. blanca, J"«uwlla. út~VU.O CFig. 14); 

la casilla .. et.ros .. representa a delfines no ldent.if'icados. 

En la Fi.gura 2 se presenlan las cifras de la mortalidad de 

delfines por especie o forma duranle la segunda etapa del 

programa. Durante ést.a no se mencionan dalos sobre "otros .. 

delfines. 

Los dalos del t.ercer periodo se muest.ran en la Figura 3, 

donde nue•1as especies o formas aparecen afectadas en la pesca del 

at.Un como result.ado de un mejor regist.ro y mayor conacimlent.o de 

las caract.erist.icas dlst.int.ivas de cada tipo de delfin. Las nuevas 

e~pecies rffgist.radas son el delf1n común o panza blanca, ~uc 

d.d{Lhio CFig. 16). y el delfln listado. Ytt!..n.dta. C61l!lUlu-ei~a. 

CF1g. 18). Sin embargo prevaleció el casillero .. et.ros .. delfines. 

aunqua en menor t.amaf'io. 

Como ya se ha mencionado. en 1983 no fue posible estimar la 

mort.alidad de las mam.if'eros marinos para la flot.a internacional, y 

para La. norteamericana la est.imación se obt.uvo sólo a partir de 

las bl L.acoras de los observadores de la CIAT ya que en est.e ano, 

por problemas legales. el NMFS no pudo acomodar observadores 

barcos;i corqu.1111·0~. por t.a.nt.o no ª"' proaent..an ya que alt.erar1a. la. 



normat.ividad de t.odos los datos. 

La Figura 4. ofrece una visión general de las variaciones de 

la mortalidad de todos los delfines involucrados en la pesca del 

atun durante la evolución del programa lnternacional. sei"ialando 

por medio de las lineas verticales. los l1nutes de les tres 

periodos. y ti!nunciando algunos de los hechos m..\s relevantes. 

Para cada periodo. se obt.uv1eron los porcentajes promedio de 

los delt'ines muertos por especie o t~orma CTabla 1). Ya que para 

las dos primeras etapas no se ra91s~r6 el delt'!n común y tampoco 

el delt'!n list.ado, en est.a nu.sma tabla se ai.;iruparon dent.ro del 

casillero "otros .. Cdelf'ines). 

4.2.Mortalid'ad de delt'ines de la flota mexicana de 1985 y 

1987. 

En la Tabla 2 se presenta el numero y el porcentaje de los 

delfines muert.os durante las maniobras de pesca de la flot.a 

mexicana en 1989 y 1987. y en la. Tabla 3 St:l muestran los dat.os 

generales. concernientes a, l~ pesca de atün sobre delfines de los 

mismos af'los. Adicionalmente se t..iene que en 1985, el 87Y. de los 

lances se realizaron duranle al verano y ot..ono. s1endo direrente 

la sit.uac16n en 1987, ya que durante las misma!: estaciones se 

se realizaron solo el 55~ de los lances. 

4. 3. Oat..os de pesca del .. At.un VIII"' relacionados: la 

mortalidad d~ delfines, obtenidos durante viaje 

realizado durante octubre. nov.lembre y dicirmbrtl' do 1Q8G. 

En el primer vl.a.J'I!' d"'l "At.Un VII!", iniciado en octubre y 

culminando en diciembre de 1Q86, participé como observador. por lo 
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t.ant.o fui lest.igo de lo ocurrido en cada lance realizado. los 

cuales suman !OO. En la Tabla 4 se muestra el número de lances. el 

porcenlaje y el número t.olal de túnidos capt.urados sobre delfines'. 

sobre brisa Cmovim.iento da los peces en la superficie del mar) y 

sobre objetos flotantes o "palo". En t.ot.al se capturaron :.nB. 5 

toneladas de atún. del.as cuales. el Q6.7": (383.5 toneladas) es de 

atún alela amarilla y el 3.3% C13 t.oneladas) es de barrilete. Hay 

q\Je hacer mención que el 40% de los lances. la captura de atún 

fue igual a cero. mismos que se les conoce como "lances de aguaM. 

La Lravesia. que comenzó y culminó en el puert.o de Ensenada. 

Baja Callforn.t.a, se extendió hast.a los 12• 58' lat.. N y los 100• 

20º long. W. 

El delfln rnanch.ado, el delfin tornillo Cen México se le 

conoce como trompo y se idenll.fican sin import..ar sl es la forma 

oriont.al o panza blanca) y el delf!n común (en México conocido 

como pan:::a blanca). fueron las especies que murieron durante las 

maniobras de pesca de est.e viaje. En la Tabla 5 se presenta para 

t.odos los delfines y después en las Tablas 6. 7 y B para cada tipo 

de delfin y por riúmero de lance correspondiente: el número de 

individuos avistados. encerrados y muertos; el porcent..aje 

promedio do encerrados con respecto a los avistados. y el 

por cent.aje promedio de los individuos muert.os con respect..o a 

los encerrados; las toneladas de at.ún alela amarill.a capt..uradas y 

t!l numero de delfines muertos por tonelada. Para cada columna de 

da.t.os se obtuvo el intervalo Cr). numero de muestras Cn). promedio 

Cx) y desviación est.and~r Cs); estos últ.imos en forma comparativa 

se muestran en la Tabla Q, para todos los delJ'!nes y para cada 

t.1po d• dQlt'1n. 



Nota: durante 7 lances no fue posible delernunar y cuant1f1car la 

manada. t.ant.o fuera como den~ro del cerco. debido a la falta de 

luz €!onlre et.ras cosas. 

L.l Tabla 10 muest.ra para cada t.ipo de delfines solos o 

asociados. las t.oneladas de at.ún capt.urado y el porcent.aje de la 

capt.ura t.ot.al. el número de lances efectuados sobre ellos. y las 

t.oneladas; obt.enidas por lance. 

Por últ.1sno la. Tabla 11 muestra para cada t.ipo de delfines. el 

número y el porcent.aje de animales avislados. encerrados y 

muert.os. 
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Figura 1. Morlalidad de dtilflnes por especie o rorrna en el Océano 
Pacifico oriental. duranl.e el primar periodo del prograrna 
!nt.urnacional alún-delfin (1959-1971). 
Modificado de "Josaph and Greenough • 1979" 
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Paclfico orienlal, duranle el segundo periodo del programa 
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Modificado de "Joseph and Greenough, 1Q7Q" 
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tia SI:} cuc.,.nl~1 <'~on el 11úmero de barcos de la 
1060 a L9t34. 

flola inLernacional de 

Doelflnes -- Miles de toneladas 

Delfines muertos (miles) 
1000 ·-----------

600 

600 

400 

200 

11111111111111111111111111111 
99999999999999999999999999999 
5 e e e e e e a a e a 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a e a a a a a a 
9 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 o 1 2 3 4 5 6 7 

Figura G··B. C ... '1111p.;i.ració11 de la mc:>rlalidad de 
FJ ..:iura 4 con el at1n1~11Lo do cai..,acJ.dad dn la flola. 
1 ~li~l a 1 08b. 

MncHfic:lda dr•l "lnf1.·wmn .lnual da la CIAT de 19BO" 

Año 
delriru~s de la 
in.Lr;11rnacional d~ 

No .:;e cu1...-=-nl.a r:o11 los dalos 
ir1lPrn;i.l..1 nn;¡l lk• l r.1·.·j<:,) .1 I i:..~Ci<t. 

do la capacidad de la fl ola 

200 

150 

100 

50 



,-.. -·------.----.......... ,-................ , ..... -----. 
: DrLílK :ter PEUC.f(l ;Mo PE~JOOO ;.3~ PERJCW ; 

: !Wtot\00 : 62.3 
: OCEIRlCO : 

66.6 ~S.9 

: lüÑllLLO : ll.I 15.J 9.1 
: ORIEffTAL : 
:-------------------------: 
~ roillllLLO : l.4 - : 18.l 15.3 
: PANZA 11".A. : , • :---------------------: 
: OTROS 4.l O.O 19.4 '---------·--------· 
l•bla l. P<meotaj., P?<>llO'Jio de delf!J>ts l\l'1tos 
par especie o foru durante los tres pe.riodcis del 
progrua internacional atUn-delfin. 

Baudo en los datos de "1""9h y °""""'gh, 1979; AnOOlto, 1981-1900" 

1--------.-------. 
:POBrmAJE Di :roRctNiAJE Di 
: DfCil!RAOOS ; llíf.RTOS 

:~--~¡---·····;---¡----;---·-; 
:lltLFJH'-..._ ; 190.\ : 1987 : 1905 ; 1987 : 
:------"'>¡ ·----:---:----:---·-: 
: Ki\HCHAOO l 84.5 : 70.S ; i0.0 ! 53.6 : ·:-----------------·-----: 
: TOOCILLO : 8,8 : 12.S : 2.3.0 l 25.S : 
:--------------·-.. -----------: 
: mt\IH : 6.7 : 16.J : 6:7 ; 17.9 : :------------------·---.. ··-----: 
: O!RC6 : 0.1)4 º·' : o.s ; 2.9 : -----------------
Tablo Z. Porcentaje de delllnts de cada úpo, 
encerrados y 1t1ertos, dunnte las actividade!! d' 
11 flot• le<lcm p.ira 1985 y 1987. 

TOIOdo de "l'olanco ~ !J., 1!187 y 1988" 



,----,--------.--------,-------,-----,-------,-------, 
: AAJ :h1lHEKO flE:hiJMEP.O DE :iru~ERO DE: i OE ;t!~ñi. X :~RT. X ! 

: ur+;.15 :wcERuocs: trJ!RTOS aruERTOS; t.\lit:E : TON. : 
:---------------------------·----------------: 
' ' ' . .. ' 
1 1 ' 1 l 1 

: 19SS : 1478 : 336189 : 1201 : º·ºº" : 0.8 : 0.01 : 
' ' ' ' :----------------------------------------: 

' ' 1 1 ' 1 
1 1 1 ' 1 ' 

: 1987 : 4330 : 1.0632U: 1734ó ; 0.016 : 3.2 : 0.16 : 

T•bla 3. O.los de peSca de atún sobre delClnes de la flota 
11e1lcana pora l'laS y 19ill. 

Tooado de "l'ol•nco ~ !!·, 1187 y l9il8" 

.-------,--·---,-----------,-----, 
: CArn'llA DE : TOOn.ADAS OE : PORCENTAJE :!MftRO o¡: 
: 111111 9ll!!i :111111 cmtJRJ.OO: DE CAFTURA : LAllCES : :-------------------------------: 
: · DELFIKES l 346.5 87.4 : 95 
:----------------------------: 
, PALO 47.0 11.8 

' :---·------------------------: 
: MIZA J.O o.a 
/·--------------------------: 
: TOTAL : 396.5 : 100.0 : 100 : 
·-------------------------------· 
Tabla 4. Captura ~ atün. por !orM de encuentro 
del viaje del Atun Vlll,duunte octubre, novie1bre 
1 dlci .. bre de 1986. 
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--------,------------ ____________________________ _. .... ,------------ --------------,-------------,-----------

¡; :~t92 612-4 ~1J; O.JJ 0.Qj O.ti J40.5 : TOTAL 
·--------:-·----------------------·--·---·-·--·---------:-·--···-.----···------·---:--------·----:-----------
i~blJ 5. i:onunuacL'n. 
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5. DISCUSION. 

Puede inlent.arse explicar algunos increment.os y decrementos 

de la mort.alidad de los delf'ines ttn !'unción de lo.,. siguientes 

argumentos. 

En .a-1 primer periodo CFig. 4). do 1Q5Q a 1001, se a.precia 

incremento notable en la mortalidad de lodos los tipos de 

d~lflnes, causado por la' preferencia de un gran numero de barcos a 

la pesca de atún sobre éstos cetáceos. En los dos a~os slgutenles. 

ia notable reducción es efecto del esfuerzo de los pescadores para 

llbera.r ros mamiferos marinos. reali=ando la maniobra de 

retroceso. Para los a~os 1964 y 1Q65, ol aumento de la mortalidad 

coincide con el creclnuenla del número de cerqueros pescando atan 

asociado delfines. En 105G, al establecer las cuotas de pesca 

para el .atún alet,.._ amarilla. se det.iene la nu:>rt.alidad. abat.iéndose 

para 1007 y 1968. Hueva.mente en 196Q y 1970 observa 

1ncrement.o en la eslim.3.c10n de La. mort.alidad, a causa de la 

ext.ensiOn t.errit.or.1.al de pesca dent.ro del Area Reglamentaria de la 

Comision del ..\lela Amarilla CARCA.A), zona donde el porcent.aje de 

captura de este túnldo en asocJ.aclOn con los delfines aument.a y 

donde inicl.a el impacta de la pesquerla sobre el delf'ln t.ornlllo 

panza. blanca, el cual habl.La lejos: de l.a. cosla CFig. 15). E:n el 

1"1ltimo alfo de este periodo, la mortalidad se reduce t.ina vez m:.s a 

consecuenc1a de la incorporac!On del pano protector dentro de la 

red de cerco. 

Los datos por esp~cle o forma de delfines para est.e periodo 

S& muest.ran en la Figura 1, donde se aprecl.a que la mortalidad del 

delt"ln manchado mantuvo un.a. diferencia. del 50~• en rela.c.1.6n con la 



del delfln tornillo 01·1enlal, esta morla11dad d1ferenc1al puede 

relac1onarse con el grado de 1nt.eracc1ón que cada uno pre$enle con 

el al.Un aleta marilla. La morlalidad de los def1nes sin 

ldentlflcar Cque en la gráfica s:e presentan bajo el e.a.sillero 

"ot.ro$') no presentaron mucha variabilidad durant.t: el lapso 

1960-1971. 

Durante el segundo perlc.•Ua, aprecia decl i nac1 on 

constante de la mortalidad de los delfines CF1g. 4), aún como 

res.u! lado de la int.roducc1ón del paño protector, y por el respaldo 

legal que sigruficó la f.ia.rine Mamrn.al Prolect1on Act. (1"{MPA). 

En cuanto a los cambios por cada. esp~c1e o rorma de delfin 

CFig. 2.), se observa que queda muy por debajo <.comparada con t::tl 

primer periodo) la mortalidad del del!'ln tornillo orl.ent.a.1 

respecto al manchado, debido probablemente •1 cambio· en el 

comportamiento del delf"ln t.orn1llo oriental al ~scapar d.a-1 

encierro. Del delfin tornillo. la Corma oriental mantuvo c1fra!E 

superiores con relaclón a la forma panza blanca durante 1Q72, 1973 

y 1g74.. siendo inversa la ;;.ituaclOn para 1975 y 1976, result..a•.:ios 

probablemente ocasionados por la amt:liación del :Srea de pesca. 

Refiriéndose ahora al laps:o 1977-1987, es dificil dar un::. 

explicaciOn precl.~a d1:1l por qué la!:. altas y baj•S de 1~ mortalidad 

de delfines CFig. 4), ya que fenómenos fisicos o c.:t.mb.1 ·.::::s l~cnlcos. 

provocaron irregularidades en l;a t.om.a y manejo de ·:b,t.o!'.:. 

A t'inale~ de los set.ent.3. y princl.plos ce l.& o,¿.~.ld.-t :::..igu.i.en\.e, 

la mort.alidad se ab.i.t.e -:onslderabl~m!'i"ri.t.g, debidc 

t.ransf'erencia de barco5 cerqueros .a area.;;. de pese~ en ~.!.. Océano 

Pac1!'1co occidental. Más espec1f1cam~nt.e, de 1978-1982. el ai"So con 

mayor capt.ura de at.un asociado con delfines, le corr~s.ponda a 



1981. con un lolal de 94 IIU.l toneladas, y el a~o que registra la 

captura, es 1982 con 60 mil toneladas. Para 1979 y lQBO la 

caplura fue de 90 mil y 85 nul loneladas, respeclivamenle. Lo 

anlerior explica el comport.am.ienlo de la mortalidad para estos 

af"íos. coincidiendo en 1981, la elevada mortalidad con el aumen• 

el número de toneladas capturadas y en 1982, coincide lambién. l• 

captura más baja con la menor mortalidad observada. 

Un import.ant.e evenlo oceanogr.A.fico presentó al final del 

aY'io de 1Q8a ext.endiéndose durante 1983, el fenómeno de "El Nii"io" 

Cconocido también como "Oscilación Suriana", cuyas siglas 

ingles son Et.ISO) CGalindo, 1988). Este fanómeno causa a.nomalias 

Lant.o en el mar con~ en la atmósfera del área del Océano Pacifico 

oriental, tales como: disminución de la velocidad del viento. 

incremento en la temperatura ambiente, aumento en la temparaLura. 

de la superficie del m.a.r y aumento del nivel del mismo, a.t'ectando 

el abasto de .alin1t3'nlo para los alunes, alt.erando su dist.r1buc1on, 

abundancia y vulnerabilidad a la c.l.pt.ura CAnónimo, 1988) • como 

prueba se tiene que en 1983 se capturo un 2:3Y. rnenas que en 1902, y 

en l984. en plena recuperación del recurso se capturo un 55% más 

que en 1983. 

L...i salida de barcos al Pac1rico occidental perm.it.16 el 

incremento d"-" la población del al.Un alela amarilla. en el Pacifico 

oriental y en 1984 al ser detectada un aumento en el numero de 

tanela!> capturadas de esta especie. algunos barc•.:is se vieron 

obligados a regresar a su .:int.igua zona de pesca, increment.andose 

?3.Ulatln.l.ment.e, 13. c3ptur.:i del at.un y por consiguiente la 

mortalidad de los delflnes. 

Un .a.fio :;ingular fue. 1Q86, d~bido .¡_ l.a. mort..a..l1d.ad .;,llil'vada. dg. 



delfines, ocasionada por numerosos factores que fueron: la 

pr·eferencia de pesca en et.ras áreas donde hab1t.a el cet.Aceo m.as 

·l'ulnerable a la pesca, el delfín comun. y el aumento de lances en 

e~as :::onas; capt.uras de a.t.ún por lance mayores que en olros af'ios. 

aumen' •• >nO.o el t.iempo promed.1.0 del lance, de 2 horas y media a '3 

horas; ::,..· ei aument.o en el numero y porcentaje de l anees noct.urnos. 

Otros causantes del .aumtl'nt.o de l.a mort.alidad para est.e af'ío. f'ue el 

enorme interés de capturar atún sobre delf'inl:!'s y el incorporar los 

da.los de la flot.a mexicana a los programas de la CIAT. 

En 1987, se registra una nueva baJa en la mortalidad de los 

delfines. at.r1buid.a a la dism.inucion de: las capturas medias de 

alunes por lance~ duración media de los lances; una baJa en la 

proporción de los lances sobre delfín común; una disminuclon en la 

proporción de lances noct.urnos; proporciOn de lances sin 

mor t.al i dad alguna; t.amaf"So de las manadas rodeadas; y 1.a 

disminución de la canlidad de individuos encerrados después de la 

maniobra de rat.roceso CAn6nimo 1987). 

Por forma o t..ipo, durante est.e t..arcer periodo CF'ig. 3). el 

delf1n manchado f"ue el mas af"eclado, debido a que el que 

present.a una mayor asocJ.ación con los atunes. ·cerca del 90% de 

los lances se efect.üan sobre est.a especie CAnOni mo. 1987). 

Para el delf"in t..ornillo forma oriental y form..a. panza blanca, 

se encontraron irregularidades en los fenómenos de su mor·t.alidad. 

permaneciendo siempre por debajo de las est.im.aciones máXJ.mas del 

delf1n manchado. 

El delfin común a.parece por pr.1.mera especie 

afee lada 1g77. con una. mort.alidad est.im.ada. muy elevada. 

reduciéndose hacia 1082. No se cuenla con b~ses concre~as qu• d•n 
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razón al comporlamienlo anlerior, pero si hay una explicación para 

el incremenlo en el número de muertos de esla esp~c.Le durante 

1904-1987, que es el aumento del porcentaje de lances sobre ~lla 

e An6n1 mo l Q86) . 

Refiriéndose ahora a la morlalidad registrada por espe•::ie o 

forma de delf!n duranle los t.res par lodos del progran . .:• 

1nlernac1onal; el delfln manchado oceánico presenla un porcenlaje 

p~omedio constante de individuos muertos (Tabla 1), lo que indica 

que siempre ha SJ.do y es la especie mas asociada con el at.ún. la 

mas capturada y la que no ha sido capaz de modificar conduela 

par-a evitar ~las redes, como en el caso del delfln t..ornillo 

orient.al; est..e cambio en su comporlamienlo s~ conf!rm.1. con la 

disnunuci6n del porcentaje promedio de muertos durant.e los 

periodos. 

No es posible adecuar la reflexi6n anterior para el delfin 

lorn!llo pan~a blanca, ya que no se cuenta con los dalos de los 

tres periodo~ completos, debido a que el regis~ro de la mo~lalidad 

de esle lipa de delfín aparece por prime'ra vez a finales del 

pr 1 mer periodo. En el m1 smo ca~o encuent.ran los .. ot.ros'" 

delfines; por ta ra:zón de carecer de dalos para el segundo periodo 

y por que en el t.ercero, se incluyeron dentro de asle casillero 

los dat.os del delfln común y del delf'in listado, ya 1dent.if'icados. 

A pesar de las fluctuaciones en los dat.os, provocadas por la 

falt.a de homogeneidad en el muestreo en cada uno de los periodos 

del programa, es clara la disminucion de la mortalidad de estos 

cel..<t.caos dos.de 1960 hasta hoy CFig. 4). Sln embargo. hay que 

seria.lar que la mort.J.lidad pr,..st:"nlada para el ~ercer periodo es 

la re91st.r.;1.d.a por t.od.;1. l• flot.~ 1nt."11r~ncion•l. puw-lo que l• do 
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México fue 1nclu1da nasla 1aae. 

Sagún cifras dt=o la ClAT. 1.a. capdcidad de acarreo de l.a. flot.a 

atunera internacional ha ido ~n aumento. conlrariamente a lo que 

h.a sucedido con el número de embarcaciones por la construcción deo 

bart.:<.:i~ de mayor tamafio (Fig. 5-A y 5-BJ. Este aumento en la 

capacioad de acarreo. damuest..ra que la reducción de la mortalidad 

de delfines. no esta en función del abatimiento de las toneladas de 

atún capturadas, sino que es resul lado de todos los esfuer::os 

humanos. t.ecni ces y legal es. 

De las mortalidades anuales de delfines de la flot.a mex.ican."\, 

obtenidas por la. suma de lo:: reg1slros de todas las bi.tacoras y 

de est.1 maci enes, no es posl. ble hacer n1 ngun li po de an.d.1.1. $1 s, ya 

que se tienen únicamente las lecturas de dos a.f'íos: de dudo"Sa 

confiabilidad por la falla de ·homogeneidad en el muestreo· de los. 

dat.os, .a. consecuencia de la carencia de un personal capOJ.c1t.ado 

para este fin (observadores). 

La Tabla 2. donde se presenta el porr;~nt.aje de del fine~ 

encerrados: y muerto::;; en 1985 y 1987, muest.ra por si sola el lugar 

que le corr-espond-1 a cada t.lpo de delfin. 

Af"lo con ano el numero de toneladas capt.1Jra..:1as .aumenta. por lo 

consiguient..e el numero de de11·1nes involucraaos en la pese'"" e::: 

mayor. Ahora bien lo que llama la at.enclOn ~11. la Tabla 3 es ei 

lipo de aumento registrado, de 1985 a 1987. ~e t..ripllcO el numero 

de lances y el numero de animales encerrados. s1 n embargo. 

t.riplic6 5 veces ei numero de muerl.os; tanto el porcentaje de 

muertos como la mortalidad por lanc~ duplicó dos veces~ y l.i 

mort.al1d.ad por tonelada se t.r1plic6 5 veces. Ha se cuent..a con m.:.'t~ 

1n.Cormac10n que permita dar alguna explic.a.c16n del 1.ncrYment.o 



anles s~f"ial ado. 

Del viaje en el barco .. Alún VIII", como ya ha indicado, 

el QS'/. de los lances efecluados real izo sobre a t. unes 

asociados con delfines, de aqui la importancia de los resultados. 

Como puede verse en la Tabla 9. el mayor nUme-ro promed.i: de 

individuos: avistados por lance fue para el dalfln común, 

sJguiéndole el delfln lornlllo. En contraste ambas aspee.les 

pr,esentan sinulit.ud en el número promedio de animales encerrados 

Por l anee. 

El dolI'1n común vuelve a ocupar al primer lugar en cuant.o al 

número promed1o de animales muertos, debido a un desafortunado 

lance nocturno, donde murieron 97 delfines, debido a la falla de 

luz arlif'lcial que permitiera observar clarament.e lo ocurrido 

duranle la maniobra de retroceso. El tornillo ocupa en est.a 

calegoria el segundo lugar. 

En los tres ant.er1oroo;; el delfln manchado ocupa 

o::::iempre el úllimo lugar, sln embargo fue la especie con el 

porcent..aje promedio de encerrados por lance- mas allo, lo que 

sugiere que es -.:!'l dol fin más:. sucepLible al enciarro, evadi~ndolo 

poco. cont.rar1ament.o con lo que sucede con el delf!n tornillo, 

eslo puede obsaorvarse también on la. Tabla 11. Aunque el delfln 

ccmun t.er1ga su propio promedio para e~L.a c.:i.Legor1a (~~ prom. de 

encerrados), no se puud& int.erprel.ar t.al cual debido al número tan 

reducido de eventos. 

El porcentaje promedio de muert.os por lanc~ y la mort.al !dad 

por tonelada d& at..ún caplurada por lance, son ::am.ilares para el 

delfln mancha.do y el delfln Lorn.i.llo. 
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poco variable. es la pos1c1on del delf"ln t.orni l lo por arriba de 

las cifras del delfin manchado, fenómeno que suena lógico. ya que 

a mayor nümero de animales observados por lance, mayor nümero de 

encerrados y muert.os. 

Con respect.o al delfin comün, no fue posible obt.ener el 

porcent.aje promedio de muert.os. ni la mort.alida por t.onelada para 

cada lance, pero bast.a ver el ün1co dat.o que ex.!ste para cada caso 

CTabla 8). para apreciar que sus valores son má.s elevados que los 

correspondientes a las et.ras dos especies de cet.&ceos. 

El casillero ~lfines", para las anteriores cat.egorias, fue 

incluido para comparar sus promedios con los t.res t.ipos de 

delfines, observando gra11des diferencias. Por t.ant.o se asume que 

lo mas convenient.e es obt.ener promedios por separado. da lo 

cont.rario los result.ados encubririan los valores reales. act.uando 

equi vocarnent.e con respect.o a su prot.ección. 

El número mayor de t.onel adas por 

manadas del deltin t.ornillo. quedando 

lance, se obt.uvo sobre 

por debajo el delí'in 

manchado. Lo ant.arior no es del t.odo ciert.o. ya que hubo lances 

donde sa encont.raron asociados eSt.os dos t.ipos de delfines, 

regist.randose por duplicado toneladas de at.án para el mismo lance. 

L.a Tabla 10 muest.ra los valores reales del número de t.onoladas 

capt.uradas por t.ipo de delf1n o por t.ipos de delfines asociados, 

donde el porcent.aje de la capt.ura t.otal es mayor cuando se 

encuent.ran asociados el delf"in manchado y el delfin t.ornillo. 

coincidiendo est.e r•sulado con los obtenidos por la !lota 

internacional •n 1Q7Q CAn6nimo, 1092). 

t..os lugares que ocupan los t.ipos de delfines sin asociarse de 

acuerdo a las t.oneladas por lance capt.uradas son: primi!rro el 
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delfín tornillo. segundo el delfín manchado. y t..ercero el delfin 

comün. Este orden no coincide con los datos obtenidos por la flota 

int.ernacional, donde el manchado es el delfín relacionado con el 

mayor número de t.oneladas capturadas por lance, 

Los dalos del viaje realizado a bordo del At.ún VIII. sugieren 

que bajo ciertas condiciones, el aLún aleta amarilla se asocia con 

mayor frecuencia al delfín t.ornillo que al delf'in manchado. Esto 

r~afirma lo que ya se ha dicho en et.ro capitulo con respecto a la 

asociación alún-delfin. la dieta no es la ~nica razón por la cuál 

alunes y delfineS interaccionan. sino puede ser por prot.ec:ción o 

deberse a et.ras· causas aún no conocidas relacionadas con factores 

oceanograf'icos. Lo antes expuesto implicaria que los delfines 

obtienen t.a.mbién un benef'icio de la asociación, ya que al viajar 

con grandes cardúmenes de atún, disminuye la probabilidad de ser 

atacados por depredadores y auruenta la posibilidad de escape. 

Est.a prot.ecci6n es just.if'icable. por la presencia de crias en la 

mayoria de las manadas del delfin tornillo durante la t.ravesia. 

Ot..ro hecho que conf'irma la mayor asociación del at.ún alet.a 

amarilla con el delf'in t.ornillo, es que tant.o ést.e como el delf'in 

manchado re!i11St.ran un porcentaje semejant.e de la captura t.ot..a.l. 

siendo que el delr1n manchado presenta el doble del námero de 

lances que el delfin t..ornillo. 

En este viaje. el número de muertos es similar en las dos: 

especies mAs f'recuenlement.e encontradas, .Ytuw.lú a.ttul..ua.ta. y 

.Y'Wwlla. l~~otl'tólo, sin embargo el número lot..al de los 

indiviudos encerrados es dist.int.o en ambos casos CTabl~ 11), para 

la primera especie el porcent..a.je de muertos con respect.o a los 

at..rap.á.dos es del 1. 5Y. y para la segunda es del a.~/.; el caso 
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especial es para :Dd(l.11./.n..1.U) d.dfl.li.,U con un 53.8!.:. Estos resultados 

no co.in::iden con los obt.enidos para t.oda la flot.a mexicana. donde 

el del!'in manchado es el mas atect.ado y el del!'1n común el 

(Tabla 2). 

Mis dalos coinciden con lo propuesto por la CIAT. en que el 

delfln común es el mas vulnerable dentro de la red, presentando el 

comporlamient.o mas inquieto durant.e un lance noc:t.urno, teniendo 

resultado una alta mortalidad. siendo di!'erencialment.e baja 

para las otras especies lances noct..urnos semejantes 

CFig. 6 y 7). 

El delfin t.Ornillo es el segundo en vulnerab11J.dad en eol 

cerco, presentando nado y saltos constantes dentro de la red; esto 

explica que a pesar de ser el !.ipo de delfín con menor número de 

encerrados con respecto al delf'in mancnado, el número y el 

porcentaje de muertos de ambos d•lfine-s es semejante CTabla 11): 

Ref'iri•ndose al nu.smo delf'ln tornillo, no coincide el porcentaje 

de muertos obt.enido por l.a. f'lota inlernac.1ona.l con los obtenidos 

el viaje del Alón VIII, resultando en ést.e · un porcentaje de 

muert.os mas al t.o que el delf'ln mancha.do. La dif'erencia radica 

probablemente en la proporción de lances realizados sobre los dos 

tipos· d.; delfines. donde para la f'lot.a int.ernacional el 88% de

lances fue sobre el deltln manchado y el 17~ sobre el delf'in 

tornillo y el caso del At.ún VIII el 70% de los lances s.e 

reali26 sobre el delfln manchado y el 40Y. sobre el del!'ln 

tornillo. 
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Duranle el presente t.rabajo encont.r6 que ex.lst.en 

diferentes fuentes que proporcionan mort.alidades anuales de 

delfines dist.int.as. t.ant.o para la flot.a estadounldese como para la 

mexicana. 

Para el 21 de octubre de 1see. la flot.a nort.eamerica.na 

alcanzó la cuota de mort.alidad incident.al permit.ida de delf'ines 

(20,500 animales), quedando prohibida la pesca de at.Un sobre éstos 

sino se llevaba un observador del NMF'S CAn6nimo, 1988; Anónimo, 

1Q87); otra estimación sugiere que la mortalidad de delfines que 

registra la flota de los Estado Unidos esta ent.re los 60 mil y los 

70 mil animales al a~o (Ramos. 1989). Por otro lado la CIAT. para 

1Q86, sel"iala que la mortalidad registrada p.ara la flota 

internacional fue de 130 mil delfin•s (Anónimo, 1Q07). •in tener 

el dato exacto del número de delfines muertos que le corresponde a 

la flot.A norteamericana, es seguro que •n proporción le pertenece 

como minimo el !SOY., cont.rast.ando ést.e porcentaje con los 20 mil 

muertos mencionados ant.erior•mnt• y co.Jtcidlendo ent.re los 60 y 70 

mil muertos. 

Para la flot.a m•xicana se est.1~ que l.a. mort.alidad de 

delfines para 1Q87. según dat.os publicados 'por Sttcret.arla de 

Pi>sc.a.. !'ue alrededor d• los 17 mil animales en ccnt.ra.st.s con los 

100 mil .a.nimal•s muert.os anual•s que asegura el grupo .:rcologist.a. 

'"Green peace .. CAnónimo, 1Q98). Del mismo modo. durant."' un.l 

conferencia de prensa, el presidente del Grupo de los CJ.en, Homero 

Aridjis;:, sin precisar cifras dijo que la mortalidad de delfines 

Mi6xico es cuat.ro veces más alta que la registrada por la flot.a de 

1 os Est.ados Unl. dos C Ci anfuegos. 1 Q89) . 



Debido a la falt.o de homogeneidad en el muest.reo de dat.os de 

la flot.a mexicana y a la subest.imac16n del cálculo de del1'1nes 

muert.os por bit.Acora anclados por la t.ripulación del barco a falt.a 

de un observador capacit.ado. no es posible dar credibilidad en un 

100~ a los dat.os present.ados por la Secret.aria de Pesca, asi como 

t.ampoco es posible acept.ar la mort.a.lidad propuas.la por el o;;irupo 

ecologist.a "'Green peace .. y el .. Grupo de los Cien'". Sin embargo 

o:<lclen dos hli-chos que pueden esclarecer est.e problema.. Primero. 

la tlot.a norleamericana en 1987, con 80 barcos cerqueros capt.ur6 

145 mi.l t.oneladas de at.ón. •n cambio México. para es• m.lsmo ai"ío. 

con 48 unidades capt.ur6 106 mil t.oneladas. Segundo. lanlo las 

embarcaciones nort.eamericanas como Las mexicanas realizan los 

mismos ~lodos para salvar a los delfines Cuso del pafto prot.ect.or 

o de seguridad y la maniobra de ret.ro...c:eso) con la misma et"'icacia, 

experiencia y volunlad Cobs. pers.~. O. lo ant.erior se deduce que 

la. mort.a.lidad regislrada por cualquiera de las dos flot.as, seria 

similar si t"ueran del mismo t.amano en cuant.o al número de 

embarcad.enes y capacidad de acarr.o. ent.onces 0 ya que el número de 

barcos y el nóemero de t.oneladas capt.uradas anualment.e por la 

flola mexicana as inferior al de la flot.a est.adounidanse. se 

asegura: que la morlalida para México no es cuat.ro veces mayor que 

la d• los Est.ados Unidos. que t.ampoco supera los 100 mil animales 

mu•rt.os por ano, y que si es mucho menor que los 00 mil delt"ines 

muert.os anualln8nt.e por la flot.a nort.eamericana. 

Es impcrt.a.nt.• mencionar aho.~a. que el exsecret.ario de Pesca, 

Pedro Ojeda Paullada CAn6nimo. 1989), se preocupó por mejorar los 

m6t.odos: de prot.ecci6n de los delfines. y reci•nt.ement.• la act.ual 

t.it.ular de dicha inst.it.uci6n. Maria de los Angeles Mc:ireno Uriegas. 
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urgió a difundir intensamente los trabajos que México realiza para 

proteger a los delfines de la pesca incidental del atan CHerera, 

1Q80). Solo falt.a impulsar ol programa da obi;ervación direct.a, 

para a.si continuar con los efuerzos y logros realizados hast.a e! 

momento, teniendo a cambio dalos más confiables que hablen 

favorablemente del programa. mexicano de proteci6n y eonservaciOn 

de mamif•ros marinos, sirviendo ademA.s como prueba que contradigan 

las cifras de mortalidad de delfines de nuet.ra f"lot.a propuestas 

por otros grupos, y us.A.ndolos en contra de un posible segundo 

embargo at.unero CRa.mos, lQSQ). 

El presen~• Lrabajo comprueba que las afirmaciones del "Grupo 

de los Cien.. y el grupo ecologisla .. Greeii pea.ce· no tienen 

fundamentos, sino que surgieron con el fin de difamar la 

pesqueria mexicana, boicoteando el atún mexicano de expot.ación. 
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6. COHCLUS!CNES. 

De acuerdo con los datos actuales. 

Los métodos más ef'icaces para salvar a los delfines que hast.a 

ahora .;;e han ideado son: el parto de seguridad y la maniobra de 

retroceso. 

La mortalidad de los rnamiferos marinos se ha abatido desde el 

inicio del problema hasta. hoy, con un t.ot.al de 900 mil delf'ines 

muert.os en 1000 a menos de 100 mil en 1987, 0t.ün cuando se ha 

incrementado el número de barcos cerqueros y el numero de 

t.oneladas de at.ún aleta amarilla capturadas anualmente. 

L.a mortalidad de delf'ines registrada por la f'lot.a meXlcana es 

incierta. lo que es seguro os que es inferior a la mort.al.i.dad 

anua.l de los Est.ados Unidos '"° mil delfines) y superior a la 

reportada en 1Q85 Cmil delfines) y en 1987 (17 m.11 delfines), ya 

que est.an subest.irnadas debido a. la falta de homogeneidad en el 

mu.tStreo y recolect.a de datos y la f'alta de observadores 

capaci t..ados para est.a t.area. 

De acuerdo con mis observaciones de campo. 

Se puede afirmar. con respecto a la asoc1ac16n at.Un-delfin. 

que la aliment.a.ci6n no la ani ca razón que los mant.1 ene en 

1nt.eracc16n. sino qu19 es ef'ect.o de ot.ros {"a.et.ores. 

El a.t.ún .a.let.a amarilla pres:ent.a. bajo ciert.as condiciones. 

mayor asociación con el delf'in tornillo que con el delf'in 

manchado. 

El mayor número de toneladas de atún al et.a .a.mari lla por lance 

se obt.uvo sobre manadas de del f' 1 nes asocia.dos C del r1 n manchado y 

delrin t.ornillo). 
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El del(ln ~ornillo dent.ro de la red, es más vulnerable que el 

delf1n manchado. lo que puede deberse a sus diferent..as palrones de 

compor lami ent..o. 

La especie más sucept.ible al encierro fue Yun,,ella. a.u.e.n.uata.. 

y la m.a.s afectada. con el mayor número de delf'!nes muer los, fue 

l-as principales causas de mort..alidad durant..e el viaje del 

ALUn VIII fueron: el realizar un lance noct..urno con la especie más 

vulnerable den t.. ro del cerco, que es Del{1./1Ml.U<> dd(IA.to. y la falla.. 

en la rnayoria de las maniobras de retroceso. en el hundimient.o 

completo de ios corchos en la zona de liberación de los delfines. 

probablement.e ocasionada por una mala alineación de la red. 
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7. RECOMENDACIONES. 

-Es de suma importancia y de carAct.er priorit.ario, 

adm.inist.rat.lvament.e hablando. redisei'iar e impulsar el programa 

mexicano de observadores direct.os en barcos nacionales. Los 

resul t.ados de est.e programa darán cont.est.aci 6n ~ muchas de 1 as 

int.errogant.es que aún perslst.en. El llevar a cabo la reali:z.aci6n 

del programa de observadores direct.os en México, no debe verse 

como un gast.o, sino como una inversión, con la cual. lant.o las 

poblac~ones de delfines, la pesca del at.ún y las inst.it.uciones que 

dependen de est..a act.ividad, saldro\n beneficiadas. 

-Aut.ori:z.a.r i'os permisos para aprovechar algunos de los 

delfines muert.os incident.alment.e en la pesca del at.ún, tomando 

muast.ras biológicas con fines cient.ificos, las cuales aport.aran 

conocimient.os dando nuevas alt.ernaliva.s para explicar la 

asociación enLr• at.ún y delrin. 

Es imprescindible la part.icipac16n de las universidades y 

cent.ros de invesLi9a.ci6n en el dePSarrollo y en el análisis de los 

res:ulLados derivados del prograh\é a~ón-delfin. 
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ANEXO I 

RESUMEN HISTORICO DE LA PESQUERIA DEL ATIJN. 

Japón. 

En el Océano Pacifico, Japón f'ue el primer pais que se 

avent.ur6 en la pesca del at.ún. En sus com.i enzos, su área 

pr.imordial de pesca se llmit.aba a las aguas cercanas a las cost.as 

del archipiélago Japonés y el archipi•lago de la Micronesia, eran 

los af'íos cuarent.a y la t.&cnica para pescarlo era a base de varas 

para el barri"let.e C1) y de palangres para las dama.s especies de 

atunes (2). No fue sino hast.a los anos cincuenta cuando surgió el 

primer barco cerquero para ést.a pesquería, utilizando redes de 

cerco de fibra sinlét.ica ligera. Inmediat.ament.e se const.ruyeron 

barcos at..uneros con mayor capacidad y gracias a ést.o se pudo 

explotar el at.ún no sólo on el Océano Pacifico sino también en el 

OceAno At.lánt.ico. 

Al aumer,t.ar las capturas encont.raron ante gran 

problema., ¿cómo mantener la calidad del pescado durante un t..iempo 

prolongado? E~~o significa, el tiempo suficiente para recorrer las 

grandes distancias ant.es de llegar al mercado Japonés. ~lo se 

solucionó abriendo puert.os base, para su expor~ación en Fidji. 

Malasia, Palau y otros (Fujinami. 1Q07). 

En los af'ios sesent.a, las condiciones del mercado del at.Un 

increment..a.n los costos de operación debido al r.ipido desarrollo 

económico del Japón, por lo que sobreviene el debilit.am.ient.o del 

mercado del at.ún por la compet.encia con otros aliment.os. como el 

pollo. Por t.ant.o lo* japonoQ~~ ~o re~iran dQ lo~ puarlo~ baa• quD 
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se encuentran fuera de su pais . En esos af'ios se desarrolla la 

t.ecnologia para congelar el at.ún fresco para el mercado del 

.. ~ ... pero aún asi el problema persist.1a: el producto t.enia 

que ser llevado hast.a el Japón, Onico lugar donde extst.1.a. su 

consumo en est.a present.ación. 

Dllrant.e los af"ios set.ent.a la industria japonesa del at.ún se 

en!"rent.6 a otras dificult.ades como el aument.o del combust.ible. 

provocado por la crisis mundial de energéticos ; las rest.ricciones 

por parle de los paises cost.eros bajo el régimen de las 200 millas 

de ma~ pat.rimoriial y por la impl~ment.aci6n de la Zona Económica 

Exclusiva en los paises riberenos del Pac1!"1co. 

F'ujinami C1005) dice que el .i.rea act.ual de explot.acJ.6n del 

Japón se limit.a al Pacifico, aunque t.ambi6n opera en f'orma 

rest.ringida en los Océanos Indico y At.l~nt.ico. 

A pesar da los diversos problemas a los que se enfrent.6 est.e 

pai s. el nivel de su produce! 6n mantuvo, aumentando, 

considerablement.e, despu4!>s:. Hoy Japón encabeza los diez paises con 

mayor capt.ur.a. de tó:nidos. 

Est.ados Unidos. 

En los: Est.ados Unidos. al final de los anos cincuenta. la 

flot.a atunera est.aba formada en su mayoria por embarcacic'mes de 

carnada CVara y Palangre) y los pocos cerqueros que habla, 

pescaban por lo general en aguas frias de California. Sin embargo, 

a principios de 1Q5g se r•aeondic1on6 la rlota pesquera con barcos 

equipados eon redes de cerco, por lo que comen'Zaron a pescar en 

aguas m.ls c.i.lidas a la al t.ura del Sur deo México y de América 

CenLral (Anónimo, 1Q77). 
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A pa.rt.ir de 1Q83, diversas causas inciden sobre la pesqueria 

haciendo que comience a reducirse la flot.a nort.eamericana t.ant.o en 

número de embar-caciones como en capacidad de acarreo t.ot.al. Las 

rn.is impor-~ant.es son: restricciones de acceso a las zonas de pesca 

de et.ros paises y est.imulos para el crecimiento de su prroia 

!'lota.; a.l.t.os cost.os de oper-ación; precios decrecientes en el 

mercado del at.ún hasta 1Q9e:; compe~encia por parte de ot.ros paises 

t.ant.o en producción de at.tln ant.aro como procesado Cenlat.ado); 

altas lasas de int.erés bancario sobre los créditos de adquisición 

y para nueva construcción de embarcaciones; reglamentaciones 

rest.rict.ivas 
0

respect.o a la protección de mami!'eros marinos; y la 

rest.ruct.uración de la industria empacadora nort.eamericana. 

Durant.e 1984 el número d• naves se va disminuido en aa 

unidades, principalmente por la venta o t.ranst'erencia a et.ros 

paises para reali2ar operaciones conjunt.as denominadas .. Joint. 

Vent.ures" con Venezuela y Ecuador, perlando las banderas de est.os 

paises. 

L.a capacidad de bodega d• la :f'lola se fue increment.ando. de 

un promedio cercana a las 200 t.oneladas de capacidad en lQ60, a 

000 t.oneladas en 1Q75 y de 1000 a 1200 loneladas a rina!es de !& 

década de los a~os 70 y principios de los ochenta. Los principale~ 

pu~rlos Cueron San Diego y San Pedro. Ca.lirornia. 

En la. década 1Q70-1Q7Q. la :f'lot...a de embarcacione~ vararas 

liende a disminuir t..anlo en número de embarcaciones como en 

importancia rela~iva. Para 1979 cent.aba con 13Q barcos 

cerqueros cont.ra sólo 95 de vara y. para 1982 la relación er~ de 

1::!6 contra 20 unidadas, r~spect.ivament.e. 
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de caract.er oceánico int.ercont.inent.a!, operando ?rincipalment.e en 

el Pacifico orient.al; en zonas de pesca del archipiélago de 

Micronesia, al oest.e de la Filipinas, y aguas de P apüa Nueva 

Guinea, con las principales bases de operación ~n la Samoa 

Amer 1 c:ana y en Guam. 

~ 1984. a 1986 la flot.a cerquera se reduce lambién, est.a 

disminución rapresenla el :31Y. en número de unidades y Z7% 

capacidad de acarreo. Siendo la causa, nuevament.e, la vent.a de 

barcos; y el cambio de band•ra a otros paises. sobresaliendo 

Venezuela y Corea del SUr. Sin embargo, la e~iciencia de la flot.a 

ha aument.ado en t.érmJ.nos relat.ivos considerando que en 1Q84. con 

108 naves, se lograron 264 mil t.oneladas de at.ún, nú.ent.ras que en 

1G96 se consiguieron 290 m.1.l t.oneladas con sólo 88 embarcaciones. 

y para el primer semeslre de 1987, con 80 unidades. se obt.uvier~n 

145 mil tonel a das. 

La descripc:i6n de la pe-sea del at.ún est.adounidense de 1983 a 

1QS7, esta basada en Quint.anilla. 1Q87 . 

México. 

Nuestro pals. a.rn.inent.ement.• ocea.nico. posee vastos lit.orales 

con una e>ct.ens:i6n total de 10 mil km; a lo largo de ellos cuenLa 

con un mar t.erritorial de 12 millas nauticas (sobre el cual ejerce 

plena. soberania) y un mar patrimonial de 200 millas ná.utlc:as:. lo 

que se denontl na corno Z.Ona Econórn.1 ca Excl usi v.a. 

La pesqueria de at.ón en México puede resunúrs:e has:t.a el 

mcment.o en t.res periodos CPolanco. Bt at .• 1987). 

I. 1950-1957. So considera el inicio de la pesqueria mex.tcana 

sobr• t.Unidos. Los volúmenes anuales de capt.ura durant.er •st.e 
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periodo no rebasaron las 800 loneladas y en general promediaron 

300 t.oneladas por af'ío. 

II. 1958-1974. Periodo considerado como el crecimienlo 

ext.ensivo de la pesquerla. los volúmenes anuales de capt.ura 

fluct.uaron ent.re a.700 y 14.700 t.oneladas. 

III. 1Q75-lQ85. Se r~islra crecim.ient.o inlensivo ¡_;l" .. 

los volúmenes de capt.ura. los cuales pasan de 27800 a Q8 mil 

t.oneladas anuales. 

Duranle los dos primeros periódos al desarrollo fue pausado 

pero cont.inuo, no sólo en la pesca del alún sino lambién en otras 

como la de sardina y anchoveta, debido a la fa.lt.a de apoyo del 

gobierno y por la carencia de una lecnologia adecuada para elevar 

1 as capt.ur as. 

Sin embargo, con base en la inicial.i.va de ley d•l ent.onces 

Pr9sidant.e de la República. Lic. Echeverr1a A., se est.ablece la 

Zona Económica Exclusiva de las 200 millas naút.icas. cuya area 

cubre una superficie aproximada de 2. 5 millones de kmz; dicha ley 

ent.ra en vigor el 31 de julio de 1Q76, como adición al parrase 

oct.avo del art.1culo 27 const.ilucional (Vargas, 1981). La Zona 

Economica Exclusiva const.it.uye la inst.it..ución juridica ma.~ 

imporlanle y a la vez la mas represenlat.iva del nuevo derecho del 

(Vargas, 1980). 

Fué entonces que México t.om6 la responsabilidad sobre sus 

recursos marinos. que dejaron de ser objet.o sin dueNo. para pasar 

a ser prop1edad de la nac16n. 

A parLir de esos momenlos, el gobierno de Mé>Cico decide 

impulsar fuert.emianle a su flota alunera. eon la cuál se 1nicia en 

nueat.ro paJ.a t..1na nuova. org,. on la paac.a. do 1111lt.a.me.r. La.a a.ut.oridadoi;a 
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del sect.or público ofrecen la ayuda aconóm.ica necesaria y se 

mandan const.ruir las embarcaciones en los mejores .ast.illeros del 

mundo. ent.re ellos Noruega. Ilalia. Espa.f'ia y E. E. U. U. 

C Anóni rno. 1 Q80). 

El impulso se canali:za para que la iniciat.iva privada. las 

empresas paraest.at.ales y las cooperalivas. brinden su mayor 

esfuerzo el increment.o de la producción y el proc:esamient.o de 

un aliment.o popular. Enlr• los punt.os claves de aquella decisión 

destacó la facilidad ot.orgada por el gobierno para que los propios 

1n1tx1canos ejercieran la soberania de las 200 milla~ y se explot.ara 

la riqueza de sus mares para increment.ar la indust.ria de product.os 

a.lirnent.icios. 

Poco después. se comenzó const.rui r barcos at.uneros 

naalona.les; 

especi!°icos 

arma.dores mexicanos plantearon objetivos 

oficial. Asl. par a corresponder al apoyo 

loqr6 formar una flot.a t.iempo. se 

calificado y 

con personal 

en poco 

al t.amente 

adiest.rado. requerimient.os ndnirnos que el pa1s 

necesit.a. para hacer frent.e a sus compromisos con el ext.erior. 

La pesca del at.ún en México t.i•n• ahora un papel import..ant.e 

dent.ro del seclor pesquero, como generador de divisas y de 

empleos. E:s una de las pesquerias mas t...-c::nificadas t.anlo en rase 

de capt.ura como de indust.1.-11zac.16n. dado caract.er 

1nt.ernacional. 

El .á.rea principal de pesca de la f'lola mexicana es el Océano 

Pacif'ico Oriental, habiendos• limit.ando ant.iguament.• a las :zonas 

cost.aras. ya que sólo se poseian barcos pequef'fos o de t.amaf'ío 

medio. que no t.enlan la su!'1cient.e aut.onomia para pescar en zonas 

al•Ja.daca. G:n. el af'(o d• 1QQO ia• adquiri•ron barcoo d. .,.,.,yor t.aMafto 
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y con una aut.onornla. de varios meses. se ampliaron las :zonas 

t.radicionales de pesca, pudiéndose compet.ir as! con et.ras t'lot.as 

en aguas int.ernacionales CPalleiro, 1983). 

Ourant.e los anos de 1984, 1985 y 1986 CPolanco, et al., 

1907) l~ t'lot.a mexicana de cerco realizó operaciones desde 

Ecuador, pasando por Colombia, Panam.A, Cost.a Rica, Nicaragua, 

Honduras, E:l Salvador y Guat.emala., hast.a los 3Z' lat.. nort.e. L..as 

:z.Onas in.as oceanicas oc:upadas por ést.a f"lot.a se ubican hast.a los 

145" de longi t.ud oest.e. 

La ot.ra A.rea de pesca de t.únidos en nuest.ro pais es el Golf"o 

de México, Gonzale:z. y Zirat.e C1008) present.an, las t.oneladas de 

at.ún caput.urado de 1972 a 1Q8e, donde el BQY. de la capt.ura es at.an 

alela amarilla. En 1986 rt!Jg'ist.r6 en t.ot.al 653 t.oneladas, menos del 

porcient.o de la capt.ura mexicana. 

La flot.a at.unera ha regist.rado un crecim.ient.o cont.inuo desde 

1Q70 hast.a 1088, t.ant.o nómero de embarcaciones como on 

capacidad de acarreo. Desde 1971, la t'lot.a se tnant.uvo a un rit.mo 

de crecirnient.o lent.o hast.a que en 1900 !Oe inició un rit..mo die 

crec.irnient.o signlficat.ivo. As:! es como, de 11 embarcaciones que 

se t.enl an en 1 Q71 , par a 1 Q85 y 1 gee se cent.aba ya con se, 

disminuyendo a 83 barcos en 1987 CPolanco, et al.. 1987 y 1988, 

Tabla 12:>. Paralelament.e al crecimient.o de la flot.a, aument.6 el 

numero de t.oneladas capt.uradas por ano, cont.rast.ando las siet.e mil 

t.oneladas para 1G71 con las 100 mil t.oneladas obt.enidas en 1987 

CTabla 12). 

Ahora bien, durant.e l991-1Q07 la flot.a at.unera de cf!Prco se 

caract.erl:z.6 por la inact..lvidad .:ie unidades pesqueras en una 
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superaba el presupuest.o del número de viajes t"inanciados. Durante 

el ª"º de 1Q86, se cent.aba con 68 embarcaciones eerqueraS. de las 

cuales solo operaron 43, el 37Y. de la t"lot.a qat.aba lnact.iva. Para 

1907. se incrementó la cant.idad de barcos operantes. ya que de 66 

unidades cerqueras, 20 permanecieron ina.ct.ivas represent.ando el 

24X del tot.al de la rlot.a. 

En cuant.o las capturas mexicanas de t.ánidos en la 

producción mundial, cuant.la no era signit"icativa en un 

principio. Hast.a ant.es de 1976 est.a participación no representaba 

ni el 1X y t'luct.uaba entre O. 2 y el O. 7X. A partir de 1970. esa 

cont.ribuci6n se ha incrementado !'orma. sost.eni da pasando del 

1. 4~ en ese al"io a un 3. 5~ 1982. Se estima que para 1985 

represent.6 un 4. Q~. En La. act.u.a..lidad, México es uno de los 

principales exportadores de at.ún congelado a nivel mundial. 

exportando más del 50~ del volumen t.ot.al capt.urado en peso vivo. 

Los principales: paises que importan atún mexicano son: Ilal!a, 

EspaNa. Japón. Tailandia. PanamA. Costa Ri::a y Puert.o Rico 

CSepesca. 1Q8Q). 

La flot.a mexicana obtiene mas del 98% de sus capt.uras de at.ún 

en el Pac!rico Oriental y d.ichas capturas est.An compuestas 

principalment.e por a.t..ún alela amarilla. .Th\LIV\.Uó a..l.Jla,c.a...wc., 

barril ele, y Bonit.o. 

CPolanco, •t aL, 1Q87). 

A nivel mundial. antes de 1940 la producción do las 

principales pot.encias at.uneras nunca excedió de 300 mil toneladas 

mét.ricas por af"io. Al término de la Segunda Guerra Mund1.a.l. la 

producción se incrementó r:t.pidarnant.e y .a. principios de los al'(os 

ct.r.c.uunt.a. .:ae ha.b1.a <01Upora.do el m.d..Lo m.i.llon de t.on•i•da~, el 



m.ill6n en los arios setentas (Vargas. 1Q7Q). y para lQSG casi 

alcanzó los dos millones de t.oneladas métricas CPolanco. et aL., 

1987). 

Vargas C1Q7Q) comenla: sic "En 1974 cuarenta naciones 

capt.uraron at.ún comercialmente. Sin embargo. en ese m.isnto lapso 

sólo seis naciones obt.uvieron casi el 77% de la capt.ur.a. t.ot..al. 

Japón y E. E. U. U. capt.uraron lllÁS de la mit.ad del atún Cun 55'° y 

consumieron el 75Y. de la producción del mundo. Japón capturó un 

40~: y consumió un ::JOY.. mient.ras que los E. E. U. U. capt.uraron un 15% 

de la pesca del at.on. pero consumió el 40% de la producción 

global. Los Paises de Europa Occident.al consumen un 20% y el 5% 

rest.ant.e se distribuye en los demás paises del mundo ... 

En 1Q86. once paises pescaron at.ún. solament.e en el Pacifico 

Orient.al. dentro de las :zonas reguladas por la Comisión 

tnt.eramericana del At.ún Tropical. Est.os !'ueron: Islas Caimán, 

Cosla Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá., Espana, Estados 

Unidos, URRS, Vanuat.ú y Venezuela CAn6nimo, 1ga?:>. 

La pesqueria mundial de t.(midos se ha enf'rentado durante su 

desarrollo y crecimiento con !numerables problemas en los que cabe 

destacar entre otros: el alza dol combustible. los altos coslos d• 

financiamienlo para enviar a las embarcaciones via. la pesca y 

avituallamiento, el régimen de adm.inist.rac16n del At.án Alela 

Amarilla que estableció la CIAT en 1966. y la critica siluaci6n a 

la que se han en!'rent.ado los pescadores del Océano Pacifico 

oriental por el problema alún-dalfln. 

DefiniclOn de las artes de pesca. 

(1) Pesca con vara. - Mét.cdo muy utilizado en el mundo. el cu.al 



consist.e en capt.urar al at.án empleando cai"ías Cde bambo o Cibra de 

vidrio) y anzuelos similares a los usados en la pesca deport.iva; 

lo import.ant.e es tratar de •rijar· a los cardOmenes para 

capt.urarlos.Concent.rados los alunes se ceban con carnada viva. 

comúnment.e sardina o ;p,,u.ilJA. ~. especie de agua dulce 

ut.ili ::a.da como carnada experimental CGall o, com.. pers. J. Según 

Frey (1Q71) est.a técr.iJ.ca Sll!t originó en Japón y alcanzó gran 

difusión en el Pacifico oriental tropical donde, antes de 1959, de 

00% a 90% de alela amarilla y barrilete capturados se obtenian 

mediante su empleo y en México, sei"íala Mateus (1985), los primeros 

atuneros de sst.e tipo se adquirieron en 1Q40 CFrey, 1971 y Mateus. 

1Q95, in: Campean, 1Q87). En la actualidad, en las zonas 

tradicionales se' ha reducido est.a tipo de pesca. En el Pac1f"1co 

oriental, ha declinado desde que se introdujo la pesca con.cerco a 

f"inales de la década de 1950. Las zonas más dinámicas que aún 

persisten se localizan en el Pacifico sur, Océano Indico y Golfo 

d• Guinea CCompe~n. 1ga7). 

(2) Pesca con palangre. - Esta técnica consist.e en el empleo de 

unidades llamadas ·canastas"". que pueden ensamblarse hasta f"ormar 

lineas:: de anzuelo de 200 km. La linea madre esta suspendida por 

boyas que llevan de t.res a cuatro lineas secundarias. con anzuelos 

en los extremos que se si toan a prof"undidades de 50 a 200 m. Con 

esta técnica se pueden capturar hasta 20 especies diferent.es de 

alunes, picudo:; y bonitos, as! como gran cantidad de tiburones 

CCompeá.n. 1907). Las especies capturadas va.rian en porcentaje 

según la zona, temporada y proCundidad. ast como e! t..ama.f'l'.o ds 

,;a.nzuelo y t..lpo de carnada. Una c.a.racter1s.t.1ca de los at.unes 
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capt.urados: con palangre es que se lrat.a siempre de ejemplares 

adultos de albacora. pat.udo. alela amarilla y alet.a azul CCompean. 

1987). Est.e mét.odo de pesca. originario del Japón. fue 

ext.endiéndose primero por el Pacif"ico a part.ir de 1Q50 as1 lo 

menciona Rolhschild C19eOJ. y después al At.lant.ico e Indico 

CRot.hschild, 1Q66; t'.n; Compeá.n, 1Q87J. México creó una !"lela de 

palangreros de t.ipo japonés que capluran picudos en el Pacifico 

oriental, y adapt.6 una pequena flot.a de huauchinangueros y 

arrast.eros para capt.urar alet.a amarilla con palangre en el Golfo 

de México, de los cuales sólo queda uno que opera desde el puarlo 

de Alv~rado, •Veracruz CCompeán. 1987). 
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ARO BARCOS CAPTIJRA DE ATUN 
CTonel adas) 

Hl70 11 7,010 

1971 11 7.4a3 

111Za 14 10,e0a 

1'l73 ªº u.a71 

1"74 aa 14,650 

1Q7S a4 a7,764 

1976 a4 a5,33a 

1977 a4 25,057 

1Q7B aa ªª· 796 
1979 a7 33,603 

1980 37 ae,aao 
1991 60 73,788 

100a 56 4a,083 

1983 61 40, 115 

1984 79 80,938 

16185 86 98,076 

1986 00 10Q.175 

Hl87 83 106.426 

Tabla 12. Crecimient..o del núttl9ro de embarcaciones mexicanas y 
captura de alún, 1Q70-1QB7. 
Tomado de "Polanco, et al. .• 1987 y 1Q88'" 
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ANEXO II 

ATUNES 

Esc6mbr 1 dos. 

En lérrninos generales se considera que hay 58 especies de 

alunes o parientes de ést.os, incluyendo el marlin y el pez espada, 

lodos del suborden Scornbroidei. pero pert.enecienles a familias y 

t.ribus diferentes CFig. 8). 

En sent..ido amplio. se reconoce como alunes a los peces que 

pert.enecen a' la subf'alDila Scombrin.ae. donde se encuenlran el pez 

sierra, el bonit.o y macarelas, pero est.rict.arnent.e hablando los 

alunes son los que perlenecen, exclusivamenla, a la t.ribu de los 

t..únidos:, de ah1 su nombre, con cuat.ro géneros y 13 especies 

CF'lg. 6 y 7). 

Biologia de t.únidos. 

Para el at.ún el movimient.o es primordial, ya que si deja de 

nadar morlria por asf'ixia. Por la necesidad de movimienlo y su 

9ran fort,alo<iozE\, 'Jl'S qtJe puede realizar migraciones sorprendentes a 

todo lo largo y ancho del océano a grandes velocidades CJoseph, 

1Q80; Mor-aloa. 1Q90). 

La adaptación de esla Camila al nado constante se debe a su 

morfologia. ext.erna y su r.isiologia. HidrodinAmicam.nl• 

adapt.3.dos. los alunes, con cuerpo robust.o y Cusif'orme, rost.ro 

puntiagudo. aletas estrechas en forma de hoz y cola semejant.e a 

una media luna. s~ deslizan en el agua~con sorprendente rapidez y 

facilid•d· cu~nl~n adom.i~ 



particular; sus OranquJ.as. incapaces de bombear ~l agua, 12 

f1ltran, pasando el liquido de manera forzada al nadar con la boca 

abierta. Si el pe.: deja da n._dar. deja de recibir oxigeno; ést..o 

t.iene una gra.n vent.aja, ya qoe el abast.ecirn.lent.o del m.ismo 

cor-responde ex.acLament.& a las necesidades del pez. MienLras mayor 

es 14 velocidad cofi que nada, mas oxigeno requieren sus músculos 

par-a runc.tonar. pero a la m.ayor la can.L1d .. d del gas que 

recibe. Poseen adem.i.s un stst.ema circula.t.orio único entre los 

pec-.:Ys. El ser organismos de sangre calJ.ent.e, de 8 a 1o•c arriba de 

la t~mperat.ura ambiente (lbar2~bal~ 1Q77), lttS permite una 

glucólisis de ritmo 1nt.enso* d!sponi&ndo ca51 1nst.anLáne~mente de 

la l!tnergia.. necesaria para sübi tas acelerac.iones y prolongados 

est"uar:zos. Por la mJ.sma r-~:z6n, su d.lgest.ión ocurre a rilmos mas 

acelerados. s!gnificando LAmbién mayar disponibilidad de energia. 

Ahora b!en. una glucól!sis aceler•da requier~ da un a~st.ec!mient..o 

de oxigeno~ d• no 50:er a..sl los músculos se 1r1an salurando con 

leido l•clico que r1na1ment.e impt!tdirLa su funcionamiento. Est..o no 

sucede as! porque cuenlan con branquias muy desarrolladas. con una 

enorme superficie para e.aptar oxigeno y sangre rica 

hemoglobina. La superr1cie captadora de oxigeno en las br-anquias 

del a.t.ú.n. equiva.Le a la. de l.os pulmones de ma.nu.f"eros de pes:o 

sih'2.1l~r y la concenlraci6n de hemoqlobina en su sangre 

comparable a la d• un ser humano. Ahora se enlend•r~ como •s que 

trechos cort.os • desde-

los 80 h•st..a los 110 knVhr. CJoseph. 1980~ Morales, iGBO). 

La alJ.ment.ación de ~st.e grupo de peces: iru::luye anchovet..as, 

sardinas. cal.amares y algunos crust..áceos. c.ont.r.a. los cuiles so 
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a devorar en un dia. el equ1valent.e a la cuarta parle de su propio 

peso CJoseph, 1980; Morales, 1Q80), 

Para. capt.urar a sus presas, el at.ún, no s:Olo cuent.a con su 

extraordinaria agilidad. s1no t.ambién con órganos sensoriales que 

le ayudan a detectarlas. Una visión est.ereosc6pica le perrnile 

Ubicar a distancia a su presa, dependiendo da su brillo, t.ama.~o y 

movimient.o. Se ha determinado que reaccionan con mayor rapidez a 

los colores claros y brillant.es que a los obscuros o pardos. 

Cuent.an t.ambién con un magnif'ico sentido d•l oldo y recopt.or•s 

químicos de gran sensibilidad. que les permiten det.ect.ar 

presas aún Sin verlas ni otrlas. CJosaph, 1980; Morales, 1980; 

Ibarzabal, 1Q77). 

Su pot.encial reproduct.1 vo es port.ent.oso, por lo común las 

hembras de las direrent.es especies ponen unos 100 rnil huevos por 

cada kilogramo de peso, es decir, una hembra de sólo 50 kg pone 9 

millones de huevos. Si t.odos y cada uno de ellos se desarrollara y 

crecieran hast.a alcanzar un peso de 500 kg, con ese ún1co desove 

se obt.endrian 2.9 millones de t.oneladas de at.ún, muchas m4.S que la 

capt.ura mundial anual, pero durante sus primeras rases de vida. 

los huevos. alevines y juveniles, son objet.o deo intensa 

depredación por parle de muchos animales marinos. Por lo t.ant.0 0 de 

los millones de huevos que pone una hembra cada .a.f'fo, sólo dos 

sobreviven hast.a llegar a la madurez y reproducirse CJoseph. 1980; 

Mora.les, 1980), 

Los túnidos se desplazan formando parle de la !'auna de 

superf.1.c!e, encont.ró\ndose en los primeros 300 m de prof'undid.a.d. 

Habi t.an prlncipalment.e en las cost.as del Océano Pacifico. ent.re 

loe .e.o• _1 .. t... N y loa 30• lat.. s. y ent.re 101m 90• y lo& 150• long. 
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W. Tambi&n se localizan en aguas t.rop1cales y subt.ropicales de los 

Océanos At.l ánt.i co e Indico C SEFE'S::A, 1 984). 

Cat.egorias de t.únidos en cuanto a su importancia de captura a 

n.1. vel mundial . 

Para 1985, las capturas ma¡ores se reali:::aron en el PacificO 

C63. 7:.-".), a continuación en el .\t.l.á.nt.ico Cat. 9".0 y por úl t.imo en 

el Indico C14.4Y~ (Anónimo. 1907). 

El atún y peces aí'ines incluye una larga lista de nombres que 

con fines administrativos son considerados dentro del mismo grupo. 

no sólo por compartir una serie de caracteristicas. sino por ser 

capt.urados frecuentemente en la maniobra de pesca CJoseph y 

Greenough. 1980). En est..e esquema tienen tres 

categorias distintas (Tabla 13). 

- L.a primera representa el 70Y. de lo capt.urado en el mundo, 

conocidas como principales especies comerciales. siendo las seis 

siguientes: 

a~On alet.a amarilla 

oj6n 
albacora 
atún de aleta azul del norte 
att.m de aleta a:ul dal sur 
barrilete 

( 3"' 1\\J.(\.(\U.0 a..Ua.G41WO ) 

e :r. ~eou.o ) 
e :r. aJoL-u.n.g<> ' 
' :r. th.~u.o ) 
e :r. "'4<:C8JIÜ J 

e 91'.a.«>""""'u.o ~' 

- La. segunda categoria represent.a cerca d•l a?~ de la captura. 

mundial y son consideradas como especies eomerciales secundarlas. 

Est..as son gener a.l ment.e pequel'fas y menos expl ot.adas que las 

anteriores. e incluyen ent..re otras: 

bonito 
barrilete negro 
a.tún bala. 

lOZ 

Y(Llld,a. spp. ) 
:ll.J..tl\yn.n.u.o spp. 
.Jllu:z;,i,o spp. ) 



- La tercera calegoria. la forman los picudos. como el marlin y el 

pez vela, incluyen lodos los miembros de la familias Xiphiidae e 

tst.iophoriidao, representa s6lo el 3~ de la captura mundial. 

Como se puede apreciar, el b.arrilet.e, ?:a.tou.wcrn'U..() ~. y 

el at.án alela amarilla, :J"/\,t.J.ll.ll,uo a..l.a~. son las especit'!'...;;. mas 

capturadas, las de mayor demanda en el mercado y por ende las m.ds 

importantes económicamente hablando. 

Barrilet.e. 

Cosmopol i la regiones t.ropicales y subt.ropicales. Se 

distribuye t.ant.o en los Océanos: Pacifico, Indico, At.lAnt.lco y al 

oeste del Medit.errá.neo CICCAT, 1972). En el Pacifico orient.al 

aparece frent.e a las cost.as de Ba.ja Calif'ornia, México, hast.a el 

PerQ o Chile Clames, 1Q80). Su dist.ribución geografica corresponde 

a la ubicación del rango térmico de los 17• a za•c con mayor 

incidencia ent.re la frontera con E. U. A. y las Islas Marias 

CPolanco et al., 1987, Fig.8). 

Parle dorsal de su cuerpo de color a%ul oscuro casi 

morado y plat.eado ~n la parle vent.ral. Tiene de tres a cinco rayas 

oscuras longitudinales, muy marcadas en la parle inferior del 

cuerpo CICCAT, 1972). Hay ejemplares que llegan a pesar cerca de 

los 70 kg Clames, 1980, Fi9. 9). 

At..ú.n alela a~rilla. 

Se distribuye en las regiones t..ropicalas y sublropicales de 

los Océanos Pacifico, Indico y Allátlt..ico. En el Paclf'ico orit!!nlal 

se les encuentra desde Punt.a Concepción. E.U.A .• hast..a el sur del 

Pvrü, con un rango de t.ump4;0ra.t.urasa ,;¡uparfici•les de 17• 4 za•c. 
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Según Squire C1982) su máxima ocurrencia es coincidente con la 

isot.erma da los· 10. S-C y su dist..l"ibuci6n se observa en aguas 

oce~nicas y costeras CSquire. 19SZ, in:Polanco et al., 1Q97, Fig. 

11). 

Cuerpo fusiforme esbelto, alt.ura. del cuerpo inferior al 2.5"/. 

de la longitud de la horqui.lla~ ojos y cabeza pequeí"íos; alet.as 

pect.orales largas. mayor del aox de la longit.ud de la cabeza; la 

segunda alet.a dorsal y la anal alargadas. mas del 20~ de la 

horquilla. ~stos rasgos varian con el t.ama.no del pez y la zona de 

capt.ura CICCAT, 1Q72:>. Ueqan a pesar hasta. 100 kg en est.ado 

adulto CJoseph, 1980. Fig.10:>. 

Dorso azul oscuro, vient.re 9ris plat.eado, banda dorada 

lat.eral. L.os ejemplares jóvenes (menos de 120-130 cm) tienen una 

serie da manchas blancas. Primera .úet.a dorsal amarillo limón. la 

segunda dorsal y anal amarillas, al igual que las plnnul.as. pero 

con bordes negros CICCAT, 1972). 

104 



FAMILIA 

·-···SC:\."IMDRIOAE·----

SCl'•Hf!P.01 OCl-··-·--- ~ I S"I l OPl!OP.I llAE---

SUBF'AHILlA 

-111lIUHlU1-------
CATIJMES) @

..411 • ....V.)l.,:!) 
· uth¡ttH\U.l (~) 

1UoutJ.Untt-O ll) 
huunu·.) ( 7) 

~
.dltt1lhuonu~ (1) 

16ur .. Hl/\•!d (1) 

sc:OMBRI llAt-:--------·-- --S:ARDl u.1-----,--. ---·---- lmn.r..>IL'Uia. e 1) 
CBOH110SJ 'lclln"f'-~l.ó Cl) 

u.,,,/,l. (4) 

___ q:ot-mmtn 
e Mht~ARELAfn 

··-GASTEP.OC.lllSMA.Tl l~AE---------------·-·:t;<L<"l<''l"<'l1l ... •1tu1 ( l) 
• lPO<?jOIT1•V m,.1 1 p(')Sll) 

[
.J'chdj•h~'\U<) l0) 

[
1~1-RAPTUP.IUAE·-·------------------·---· 

CP.:.t:z .iguJa) '10U"t1h .. 'lu..o Cll 

HM:Al .. ~l llAE- -- -·-- ·--------------- --~t\.1/WJt'lu. t~) 
CM.t.rllhHS) 

. --Xt PllJ DAt-:---------·---------·-·----··-----------·- -·----:t:t{l.hl~ 1.1) 
cr .. 7. ft-.p¡¡dal 

-----·--·- -- ·---.---------·--·----------·-----------------------------------
Flqu1·a ti. ~l~ur~lu11 Scowbro\dfll, 
1·01nAd•"> d~ "lr.1!.t~pl1, 1\1RO" 



.---------NN O M B R E C O M U N-----------, 
IESPAllOL INGLES NOMBRE CI ENTI FI CO DI SlRI BUCI ON GENERAL 

3'fuuww.o <11.¡¡nnuo e Ll nnaeus , 1 758) At.lA.nt.ico y Pacif"ico at.Cn alela azul del NCto bluefin luna 
alón rojo/cim.a.rrónCE) 

3"Aunn.u.o a.bJ,IUl\/Jll- CBonnat.•rre, 1788) Cosmopol 1 t.a albacora CM> albacore 
at.<m blanco/bonilo 
del nort..CE) 

.Thu.nn.uo 4.Ua..c.aACO CBonnaterre, 1788) Cosmopol i t.a at.(!n alela amarillaCto yellowfin tuna 
rabil/albacoraCE) allison luna 

Cosmopol 1 t.a ojón CM) bigeye t.una 

.7'1Lu.n.n.uo a.tlal\Ucu.o CLesson, 1830) 

3"l1:u.n.1"1,u.o · ~ CCast.elnau, 1872.J 

'9{a.toUoW1M.uo ~ e Li nnaeus. 1 758) 

•u.th~uo Un..ea.tu.o K.lshinouye, 1920 

paludo CEJ 

Exclusiva. del At.l.i.nt.ico at.On alela negra 
ralsa albacoraCCJ 

Cosmopoli t.a alón alela azul del S 

Pacifico e Indico 

Cosmopol i t.a 

Exclusiva del Paci!'ico 

alón de col a negra 

barrileLeCM> 
list.adoCEl 

barrilete negroCK> 
m:.lbaCE> 

•uthl#f\l\U.O ~ CR&f'inesque. 1810) Exclusiva del At..lo\nt.ico at..ón pequel"roC MJ 
bacoret.aC E) 

autA~Uó a¡µru,o e Cant.or. 184Q) 

Awdo tia.o.~ Lacépede, 1800 

lllwdo ~ CRlsso. 1810) 

Exclusiva del Pac1f'lco 

Cosrnopol i t.a 

Cosmopolit.a 

conocido 

at.ún bala CMJ 

at.úri bala CM:> 

,,-ONf,a. .04'\d.a. CBloch, 17Q3) Exclusiva del At.lAnt..ico bonit.o CMl 

J'CAd.G. ohllL&n,,oio CCuviar in Cuvier a.nd Exclusiva del Pacif'ico bonilo 0-0 
Valenciannes, 1831) 
lllca.tl&ICJJ'lua ó•la.ndll..L CCuvier in Cuvier Cosmopolit..a guaje CMJ 
and Valanciennes, 1831:> 
J"'G4ln.AC1Urnur.1tuo óÚll/l.a. Jordan and St.arks Exclusiva del Paci.fico sierra 0-0 
in Jordan, 18Q9 
J"ca.Meovma.1tuo m.a.cula..tu.o CMit.chill. 1815J Exclusiva del ALlánt.lco sierra Cl-0 

J"um.8~uo au.ia.ll4. CCuvier, 1829) Exclusiva del At.lánt.ico pet.o/carlloCMJ 

blaclcfin luna 

sout.hern bl uefi n 
luna 
longt.ai 1 luna 

skipjaclc 

blaclc slcJpjaclc/ 
east...,.n lit.lle 
t. una 

llt.t..le t.una 

.. kawakawa" 

frigat.e t.une 

bullet. t.une 

At.l ant.i e bonl lo 

Pacl r le bon! Lo 

wahoo 

Paciflc sierra 

spanlsh maclcerel 

Id ng mackerel 

FRANCES 

t.hon rouge 

gerrronClallas pequst 
rtas se conocen como 
•bonlt.e .. 

albacore/lhon A na
geolres jaunes 

paludo/t.hon o~s• 

t.hcn migno 

list.ao./bc:>nile A 
vent.r• ray.6 

t.honine 

lhonine 

boni le ~ dos r ay6 

bonit.e A dos ra~ 

Figura 7. Dist.ribuci6n general y nombres comunas da las principales especies de at.unes y especies af'l.nes. 
16odit'icado de "Klaw., tQ77; CompeA.n y Picazo, 1QIB"7' (Cl0N6)(.1co - CC>l:mipalla - Cc>Cuba) 
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Figura 8. Barrilete, X':"°"""'"""° ,..La.m.<é. 
Tornado de .. Joseph. 1980 

Figur-. g, D.i.•tri.buc16n c:1~10·~.;i.rril.;ot..o:.. 
Modific~do de .. Jo~eph, 198 



F'igura 10. At..IJ.n AJ.et.a Amarilla. :rh"l.J,nn.-u~ a,Ua.Ga/t<i!,O. 
Tomado de "Joseph. HmO'" 

.. '¡r."~'='"'========;====;;====="""="'11 

r:'igura 11. Dlst.ribucl.ól'l Cal .a:t.un alet.a "lmar-1lla. 
Modl. ficado de .. Joseph, 1980 .. 
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PRINCIPAL.ES ESPECIES 
COHERCI ALES 

BARRILETE 

ALETA AMARILLA 

PATUOO 

ALBACORA 

I HDE:TE:RMI NADOS 

Al.ET A AZUL DEJ.. SUR Y NORTE 

ESPECIES COMERCIALES 
SECUNDARIAS 

SIERRA 

I NOETERMl HADOS 

ATUN BALA 

BARIU LETE NEGRO 

BONITO 

ESPECIES COMERCIALES 
DE LA TERCERA CATEGORIA 

PEZ ESPADA 

I STI OPHORI OOS 

TOTAL 

CAPTURAS 
CTONELADAS> 

a,1gg 

74.0 

231 

171 

97 

ea 

84.3 

350 

200 

14.3 

112 

110 

56 

54. 

3,152 

PORCENTAJE 
DEL TOTAL 

69.8 

2B.3 

7.3 

5.4. 

3.1 

2.2 

26.7 

11.1 

6.3 

4..5 

3.e 

1.2 

3.5 

1. e 

1.7 

100.0 

Tabla 13. Capt..ura de las especies comerciales de at..ún y picudos: 
durn en 1995. 
Modi!'icado del .. Informe anual de la CIAT de 1986 ... 
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ANEXO 7 

DELFINES 

Las cuat.ro espacies de delfines que int.eract.Oan con el at.Cn 

son Cen orden d• import.ancia segón el grado de asociación): el 

d•lt'in manchado. •l del fin t.ornillo. 

Y. ~t-U.D; •l delt'!n coman. ~ ~; y •l d•l:fin 

listado, Y. Cif6'1.u.l#a.Ua. CScot.t.. et al... 1094). Todas las especies 

anteriores pert.eneeen a la f'amilia Delphinidae, una de las seis 

familias del Suborden Odontocet.i. 

et.ras especies de delfines llegan caer. 

ineident.alment.e, en las redes de cerco en la pesca del at.an con 

J'~ ,......"""'- CGray, 1Q8e) 

Nombres C09Uh9'S 

O.l:fln aaa.nchado, mot.eada; spot.t.ed dolphin 

CNort.e....,.ical: arar! iruka. C.Japón); kiko CHawaii) CLeat.herwood. 

•t al., 1Q88). 

Dinicri.pc16n 

Animales de rostro aQudo y cl.arament.e demarcado;. alet.a dorsal 

alt.a y falcada; en los macho~. una ligera pero not.able quilla ant.es 

del ~ónculo caudal CL.eat.herwood. •t al., 1988, Fig. 12). 

Perrin C1Qe0) describe cinco et.apas •n cuant.o al pat.r6n de 

coloración durant.e el desarrollo y crecizni1tnt.o del delf"in 

manchado: 

a) Et.apa de n.onat.o. - dorso gris oscuro y vient.re blanco. 
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b) Et.apa de dos t.onos. - gris oscuro en el dorso y gris claro en 

el vient.re. 

c::> Et..apa pecosa. - pat.rón parecido al de dos t.onos. peoro además, 

present.a peoquertos punt.os claros en la. región dorsal y punt.os 

oscuros en la. región v.nt.ra.l. 

d) Et.apa mot.eada. - los punt.os oscuros vent.rales convergen y se 

sobrelapan en varias zonas; el gris claro que cubre el vient.re 

p!!rmaneca visible y aparent.an pequef'ías mot.as. 

e) Et.a.pa fusionada. - las mol.as v.nt.ra.les se fusionan en forma 

t.ot.a.l y dan un efeet.o da gris claro a gris oscuro uniforme 

Est..a •sPec:::i• act.ua.lment.e tiene problemas a nivel de 

ident..i!"icación t.axon6mica; lo que algunos consideran raza5 para 

et.ros son simplemente f'ormas geo;r.ricas. 

Se reconoce dos formas dist.int.as de YUn,.ú,l.Q, c.tten.wi.ta.. en el 

Pac1f'ico crient.al. E:l. delf!n manchado ·cost.ero"• que es el de 

mayor t.amaf'to. más robust.o. t.iena dient.es mas grandes y en t.odas 

las 'a t.apas l as manchas son má.s gr andes y numerosas o y • l del f' 1 n 

manchado .. ocea.nico• Cvariant.e QC:eat\ico del nort.• y oceanico del 

sur. diferenciadas ent.r• si por los promadios de algunas M'Clidas 

oxt.arnas y del crAneo::>. m.i.s ~uef'lo y delgado, de dient..es mAs 

cort..os y t..iene, en promedio, menos manchas CPerrin •t al. ,1QS!S::>. 

La mayor part.a del conociinient.o que se t.iene sobre los 

delfines manchados proviene de los es~udios de la variant.e de alt.a 

mar. que es el cet.Ac.o ~s implicado en la pesca del at.On en el 

Paci~ico orian~al ~ropical, por la in~•racción qu• pres•nt.a con •l 

at.án alet.a amarilla CLeat.herwood. •t al. .• 1Q88). 

Los delfines de •st.a especie son ext.r•madamen~• sociables y 

encu•nt.ran t'recuent.•J'Rl9nt.e •n alt.a mar- •n grupos. de ~s d• 1000 
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individuos. mezclados comOnment.e mana.das de del f i nes t.or ni 11 o. 

L..os grupos de 1.a. !'orm:a. cost.era son más pequei"íos. menos de cien 

animales CL.eat.herwood, et al. .• 1Q98). Leat.herwood tlt al. C1QS3) 

menciona que la.s manadas contienen generalment.e individuos de 

ambos sexos y de t.odas las edades. 

Ciclo da vida 

El ciclo de vida se ha est.udiado int.ensamente en la variante 

nort.an:a de al t.a. mar. La reproducción t.i•n• lugar durant.a la 

primavera y ot.of'lo. y en algunas ocasiones puede suceder en el 

verano, siendo ea.si ausente en •l invierno. La. i;¡est.ación dura unos 

11.5 JD9Ses, son amamantados por cerca de 11.2 mesas CLealherwood. 

•t aL., lQBB) y Gallo Cno publicado) da un int.arvalo promedio 

ent.re cada cria de 26 m.ses. 

Al nacer miden ,de 80 a 00 cm. ll99ando a t.ener una longitud 

de 2. 3 m las hembras y 2. 5 m los machos, encont.ra.ndo diCerencias 

que dependen da la !'orma g.ogr&.!'ica CLaatherwood, ~t al., lQ83). 

La. madurez sexual l.a. alcan:z:an los machos .al cumplir los siet.e aftos 

con una long! t.ud da 2 m aproximada.ment.a y las hembras a.l llegar a 

los 8.5 af'los. con 1.Q5 m de longitud CL.aat.harwood. •tal., 1083). 

Son animales muy activos en la superficie y se pueden ver las 

manadas a oran dist..ancia debido a la espuma que levant.an por sus 

sa.lt.os y movimi•nt..os. Aunque se adapt.an bien al cauti ver 1 o se 

han podido mantener algunos ejemplaras con •xit.o en oceanarios 

h&waiia.nos CLealherwood. et al., 1Q89). 

Su diet.a varia con la localidad, l.Aat.herwood •t al. C1Q83) 

menciona que se han encont.rado en contenidos t!St.omacales de 

delfines manchados en el Pacifico orient.al tropical, 18 especies 

de paces y 4 especies d• ceralOpodoG. •et.a di.e~a ae sobrepone r.on 
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la del at.ún alela amarilla. El delrln manchado del At.lAnt.ico se 

alimenta de calamar~ y peces asi como de pequeNas anguilas, 

arenques y anchovetas. Por ot.ro lado Gallo Cna publicado) 

sost.iene que los de!f'ines se alimentan pr~clicamenle de lo mismo 

que los al.unes, por ejemplo peces epipela.g1cos como peces 

voladores: ot.ra part.• lmport.anl• de su diet.a la const.it.uyen los 

calamares. pero no se aliment.an, de crust.Aceos que son parle 

s~gnificat.iva de la dieta d• los alunes. 

Dist.ribuci6n 

Los delfines manchados;: est.an distribuidos t.ant.o en •l t.r6pico 

como en las' aguas cálidas de los Oc::4'anoa At..14.nl.ico, Indico y 

Pacifico. En al At.la.nt.ico nort.e se reportan hast.a Nueva Jersey e 

Inglaterra y hacia el sur se incluye el Caribe y el Golt'o da 

México. En el Oc::éano Indico est.an desde el Mar Rojo hasta el este 

del archipi6lago de Seychelles y hacia el sur hast..a. Nueva :Z.landa. 

Se les encuentra t.ambién al ~ur del mar de China y carca de Japón 

C:Lealherwood, •t aL., 1Q83). 

En al Pacif'ico orient.~ la f'orma costera sa dist.ribuyw en al 

Golfo de Calif'ornJ.a hasta cerca de los 20•N. Esta especie es 

conocida Lambién como .Yt.ua..ella. 4Ucn.tu1'.d. ~ C:L.~nberg. 

1934), cuyo lipo d• la •specie proviene d• la zona de Bahia de 

Banderas. se limita, norma.lmftnt.e, a menos de 50 km de la cost.a 

CL.eat.herwood; ~t aL., lQ88). Sc:ot.t. tH aL C1Q85) menciona que se 

lienen observ~ciones bien document.adas de la forma anterior, vist.a. 

bast.ant.e l•jos de la cost.a. el mayor regist.ro es de 130 km 

aproximadament.e Cf'rent.e a la parle central de México). Se observan 

a lo largo de las costas de México C:Guaymas, Son.), América 

cent.ral y Am*rica del ( I&la. Gorgonl.a. Colombia). S. ven 
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frecuent.ement..e alrededor de las Isla.s Tres Marias. México y en 

rut.a ya sea ent.rando o saliendo de Panamá y Punt.arenas. Cost.a Rica 

CLeat.herwood. et al .• lQ88; Gallo. No publicado). En el Inst.it.ut..o 

de Biologia exi.st.en dos crAneos de est..a !orina, uno de Isla Isabel 

y ot.ro de Chamela CIB3s¿5, IB304Q). 

l-a fo:-ma oceánica o conocida t.ambién como la especie Yl.ur.úla. 

a..u..n.ua.ta. a.tU.n.U440.. se encuent.ra desde el sur de Cabo San L.ucas, 

México hast.a Colombia y al oest.e hast.a cerca de los 145'9 W. So 

han vist.o hast.a los 20 km de la cost.a, pero generalment.e 

se encuent.ran más lejos, exist.en regist.ros coexist.iendo con 

la forma cost.era Cl.ea.t.her~. •t al., 1Q88). Sé han definido 

recient.enwnt.e dos poblaciones. una a.l nort.e y ot.ra al sur de 1• S 

CF19. 13). 

Y~ ü~<>W.0 CGray, 1928) 

No-.res co-.n.s 

Del fin t.ornillo, churumbel. est.enela giradora. delfin 

lnt.ocable; spinner dolphin CNort.eaffrica); hashingaga iruka 

(Japón) CLeat.her\llood, et al .• lQSB; Gallo y Rojas, 1Q86). 

Descripción 

O.lf'ines generalm.nt.e con cuerpo y rost.ro largo y esbelt.o, 

borde de los labios y punt.a d•l hocico oscuros. El melón o frent.e. 

no redondeado, ha.ja suav.ment.e hacia el rost.ro, no obst.ant.e el 

pliegue ent.re rost.ro y melón es visible. 1-a.s alat.as p&et.oral~s de 

los adult.os, suelen ser más grandes proporcionalment.e al cuerpo 

que en ot.ras edades. l-a. alet.a dorsal varia ent.re las diferent.es 

formas. sin embargo t.iende a ·,¡ol verse más erecta con la edad en 

cada población. alcan:ando proporcioneG muy gr.andes en los machos 
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adult.os CL.eat.herwood, et al.., 1Q83. Fig. 14) y en ocasiones son 

!'aleadas hacia el f'rent.e. 

Exis:t.en problemas en su t.axonomia, pero t.odos los aut.ores: 

reconocen una sola especie con diferent.es formas geogrificas. t.res 

en el Pacif'ico orient.al: el delfin t.ornillo 00

cost.arricen::..~00 , 

00orient.al .. y '"pan:za blanca". La. forma cost.arricense es •l m.As 

grande, mient.ras que la forma .. orient.a.l'" •s: la mas pequena. s. 

d~ferencian ademas de la t.alla en la lonQil.ud relat.iva del hocico 

Cmas largo en el cost.arricense), except.uando 6s:t.o, son similares. 

Ambos son de cOlor gris oscuro, menos, part.es claras en la 

garQant.a, axi'las y la región genit.al. La. ext.ens16n de las part.es 

claras varia ent.re los individuos. t..as eriac t.ienen básicanwnt.e la 

part.e superior de color negro y blanco el inferior, variando los 

t.onos a medida que crecen. Est.as dos f'ormas compart.en un pec::uliar 

dimorfismo sexual en la forma del cuerpo, en los machos adult.os la 

alela dorsal es t.riangular y erect.a, en algunos mas grandes se 

inclina falcandose hacia adelant.e. El orado de inclinación de la 

alela hacia adelanl.e se correlaciona con el t.amat'io de la quilla 

CLeat.herwood, et al., 1988. Fig. 14). 

El delfin t.ornillo '"panza blanca .. se p~rece más al delfin 

t.ornillo de ot.ras aguas tropicales del mundo. El pat.r6n de 

coloración consist.e de una capa. dorsal gris oscura, una ~rea oris 

mas clara en las part.es laterales y una pa.rt.e vent.ral blanca. Los 

t.res element.os de est.e pat.rón va.rian oeográf"ica.~nt.e en contrast.e 

y definición. L.a capa del delfin t.ornillo "'panza blanca del nort.e .. 

casi no se dist.ingue el margen ent.re el área lat.eral y el blanco 

en la part.e vent.ral. es irregular. En el delf"in t.ornillo '"pan:za 

bla.nc ... d"l saur"º l01. capa es más vis;iblo y la part." l.a.t.er.al ¡¡.;, 
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oscurece ventralment.e. L.as Lres zonas del patrón de colorac1on de 

los delfines que habit.an cerca de Ha...,aii se encuent.ran bien 

det'inidas. Est.a últ.irna. variant.e es la que t.iene la alet..a dorsal 

m.As falcada, pero sigue siendo eroc:t.a y subt.riangular, la quilla 

est.~ casi complet.amente ausenLe. Los delfines t.ornillo panza 

blanca present.an caract.erist.icas int.ermedias, variando bast.ant.e el 

grado de erección de la a.J.et..a dorsa.1 y el t.am.ano de la quilla 

CLeat.herwood, et al.., LQSS:>. 

L.os delf'ines t.ornillo se encuent.ran en manadas de 11\.ás de 1000 

animales CGal.lo, observ6 est.e mismo nÚU\ero de individuos en Bahia 

de Banderas, Jal. 1Q84), lo mas f"r.cuent.e son 200 o menos. Muchas 

V1tees se les encuentra mezclados con delfines manchados en el 

Pac1rico oriental t.ropical y t.atnbi•n se encuentran relacionados , 

sin saber la causa. con el at.ón alet.a amarilla y menos 

f'recuent.ement.a con el b.arrilet.e. Los d•l.fJ.nes t.orni!l.o orientales 

y panza blanca son los mas involucrados en al pesca del at.ún 

C:L.eatherwood, et al.. , 1983). 

Ciclo de vida 

Present.an dos peri6dos reproduct.ivos. uno en primavera y ot.ro 

en ot.on:o CGallo, no publicado). L.a gest..aci6n dura 10. 5 meses. y 

el Pftr16do de lact..ancia dura ent.re lo~ siet..e y los doce 

despu•s del nacimiento. Con int.ervalo ent.re un na.cim.ient..o y ot.ro. 

d• dos o t.res arios. CLeat.herwood. et al.., 1Q83). 

Los rocién nacidos Jniden ent.re 70 y 80 cm. Los tam.af'Sos al 

nacer y etapas posteriores fluctóan ant.re las variant.es 

geográf"icas, de 1.5 a. 2:.2 m, las hembras miden en prornetdio unos 4. 

cm IQenos que los machos. Los machos llegan a la maduré'% sexua.1 al 

cumplir entra los die:z y doce anos. con una longitud de 1.7 m y 
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las hembras de 5.5 a 10 anos (dependiendo de la población) cuando 

han alcanzado un t.arna"o de 1.65 m CLeat.herwood. at_ al. •• 1003 y 

1Q88). 

El nombre común del delfin t.ornillo se deriva de su cost.umbr• 

de salt.ar complet.ament.e fuera del agua girando su eje 

longit..udinal hast.a 7 veces al realizar el sallo. mismo que pueden 

repet.ir varias ocasiones en periódos cort..os CL.eat..herwood. •t al. •• 

ll?BB). 

En el Pacifico oriental se aliment.an. b4.s1cament.•, de varios 

peces mesopelágicos y epipel.igicos, ademAs de calamares CPer-rin, 

et aL. 1Q73;• L.eat.herwood. et aL., 1Q83), 

Oist.ribución 

Es una especie t.ropical y de agUAS t.empladas d•l Oc6ano 

At.lánt.ico, Indico y Paci~ico, S. han colect.ado ejemplares cerca de 

Aust.ral1a. Indonesia, Japón, Sri Lanka Cantes Ceylan), Madagascar, 

este y oast.e de Mrica. Mar Caribei, costa est.e de E. U. A. y •l 

Golt'o de México. 

Por formas se tiene que. el delfin tornillo de Coat.a RJ.ca 

encuentra principalmente a unos 150 km de la costa oest.a de 

América Cent.ral, ent.re los e• y 14• N. Los delt"ines orient.ales se 

localizan desde el SW de la cost.a sur de Baja California hast.a el 

Ecuador. alrededor de los 12es• W. La forma panza blanca 

ext.iende desde los 14• S hasla los 17"' N CM6xico) y h.acia al oest.e 

hasla los 150• W. El delfln tornillo oriental y panza bl.anca. se 

sobreponen en iau dislribución y muchas veces son •ncont.rados en 

manadas m.ixt.as CL.ealherwood, ot at., 1983. Fig. 15). 
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:DeLft,hi..n.u.o ~ Ll nna~us 1 758 

Non.bres comunes 

Delf'ln comUn; common dolphin. whit.e belliac::l porpoise. 

crisscross dolphln. hourglass dolphin CNort.eamerica); Tobi iruka 

(adult.os), ma. iruka Cjuveniles) (Japón) CLeat.herwood, et al.. 

1988). 

Descripción 

Organismos de cuerpo esbel t.o. rost.ro largo bien definido de 

color negro con la punt.a bl.a.nca. Alela dorsal prominent.e. si t.uada 

cerca de la m.it..ad del lomo, punt.iaguda, variando desde casi 

t.riangular a !'aleada. est.a al•t.a fluct.úa en color desde t.ot.alment..e 

negra a gris clara con borde oscuro. Alela caudal .a.filada hacia 

las punt.as. Una banda negra une el parche oscuro en el ojo con la 

comisura de la boca y ot.ra qua conect.a la m.andibula inferior con 

cada a.let.a pect.oral CL.oat.her\olOOd, et. al. , 1Q83, Fig. 16). 

La caract.erist.ica ext.rerna. mas llamativa en el delf1n común es 

el pat.rón de coloración en los cost.ados. S.. produce un diseNo de 

cuatro part.es definidas por lineas cruzadas. el dorso negro. la 

part.• vent..ral blanca., la :zona de superposición del área vent.ral 

con la capa oscura dorsal es de un color verde grisAceo o amarillo 

bronceado y la part.e por det..ras de la capa es gris. dando una 

apariencia general. de reloj de arena. L..a al et.a caudal de color 

gris o negro CL..eat.h•r'#Oad, •t. a.l.., 1983 y 1Q88). 

Exist.e diversidad dent.ro de la misma espe..:ie. por regiones, 

en la pigmentación y en caract.erist.1cas morfológicas tales como 

longitud del rost.ro y t.amaf'io del cuerpo CLeat.herwood, el al.. 

1Q93). Se reconocen cinco formas en el Pacifico orient..al: delfln 

común .. ner 1 llco de baja". ..del nor- t.e'". "del cent.ro'". ·del sur· y 
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·de Guerrero" CPerrin, et al., !Q85)(Fi3. 1'7) 

La primera forma es grande. de hocico largo; la segunda y 

t.ercera son pequenas. de hocico corto y la f'orma cuat.ro y cinco 

son grandes con hocico corto. Se recalca que ésta especie de 

las mas abundant.es y comúnes en varios océanos. A causa de 'iU 

ainplia distribución existen varios problemas para establecer la 

laxonom.ia def'init.iva de estos animales CGallo. no publicado). 

El delfin común es de los cet.iceos más gregarios, se les 

encuenlra a menudo en manadas de miles o más y generalment..e son 

muy act.ivos. Reaccionan activamente a las olas. d• la proa de los 

barcos, desli~Andose en ellas, acercandose a un barco a dist.ancia 

considerable. Una vez que se encuentra f'rent.e a la proa pueden 

permanecer alli nadando durante periodos prolongados CLeat._..her'#Ood. 

et al., 1Q88). 

Ciclo de vida 

Las temporadas m.Aximas de reproducción el Pacifico 

nororiental son durante la primavera y el ot.ono. con un periódo de 

gestación de 10 a 11 meses y de 6 a 6 de lact.ancia. Las hembras 

prenadas y próximas a parir y las que est.an amamantando pueden 

separarse del rest.o de la población. El intervalo en~re un parto y 

et.ro de mas de un ano CLeat.herwood. •L al., 1Q98). 

La long! t.ud mAxJ.rna del cuerpo es de unos a. 9 m aunque la 

mayor 1 a de los i ndi vi duos mi dan menos de 2. 3 m. Los machos son por 

lo ')Jeneral de 10 a 20 cm mas grandes que las hembras de la misma. 

edad CGallo. no publicado). La longitud al nacer es da unos 80 

cm CLeat.herwood. et al., 1988). 

Después del crepúsculo SQI zambullen Cpor lo menos a 280 m) ,.,, 



t.ravés de la cap.a vertical profunda C:zona af'ót.ica) para 

aliment.arsa. permanecJ.endo sumergidos hast.a por ocho m.1nut.os. SU 

alimenlo en el ot.of'io y el invierno f'rent.e a la part.e sur de 

California consist.e en anchovet.as y calamares; en prima.vera y el 

verano consumen peces pelagicos, t.ales como peces de la fanúlia 

Bat.hylagic:!ae y peces lint.erna. se alirnent.an ademAs de merlwr::as 

CL.eat.herwood, et. al. , 1Q88). Según Gallo Cno publicado) t.ambién 

alimentan de peces migrat.orios como arenque y sardinas. 

Gallo Ccom. ~rs.) ha. observado gr upes nú xt.os de 

aliment.ación de hast.a 10.000 individuos al sur de Isla Tiburón, 

Golfo de California C1Q86). 

DJ.st.ribución 

S. les encuent.1a por t.odo el mundo en aouas t.ropicales y 

cilidas. con h.i.bilos cost.er~s y oce&nicos CGallo. no publicado). 

Se encuentran en el Pacif'ico nororiant.al. al Med.it.erraneo. el Mar 

Negro y cost.as de Atrica en el At.lAnt.ico, en el Océano Indico y el 

Japón CL.eat.herwood, •t al.. 1Q83.). 

L.a distribución conocida de ~'tUJ del{'IALo en el Pacifico 

orient.al, es de los 36• N hast.a al sur de la linea ecuatorial y 

mar adent.ro. hast.a los 13a- W CL.eat.herwood, sL al... H;ies). La 

Figura 17 muest.ra la distribución da cada una de las formas del 

d•lfin coman. 

Se ha est.imado eonservadora.ment.• que l~ c:anlidad t.ot.al de 

delt'ines comúnes que viven frenle a. la parle central y sur de 

California y de Baja Calif. es aproximadamente de 10,000 a 15,000 

CLeat.herwood. •L al .• 1Q88). En cont.rast.e Gallo Cno publicado) da 

cifras globales para el Pacifico orient.al t.ropical que es de 

900,000 anima.les y para el At.lánt.ico noroccident.al 17.500. 
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.Y-~ Gd'Clt.~4. CMeyar, 1833) 

NoMbra Coi.án 

Oelf'1n listado. tonina listada., est.enela rayada; st.riped 

dolphin CNortea.mérica.); suji iruka C.Japón) CLeat.herwooct. et. al. 

lQSS; Gallo y Rojas, 1Q86). 

Des:crJ.pci6n 

Este deltln se relaciona bastante con el delf'ln común, 

:Dd(l.hl,n,uo del""""° y con el delrln manchado. .Y'U#w.Uo. a..ttet\ua.ta., 

pareciendose mucho en t.amafto y f'orma. a ellos, careciendo de melón 

prominente con hocico largo y bien def'inido, aleta dorsal falcada 

en medio del ~omo y aletas pectorales puntiagudas CLeatherwood, et 

al.. , 1988, Fig.18). 

El pat.r6n de coloración del delfín listado es característico. 

En general la part• superior da la cabeza y el dorso son de un 

gris oscuro a un gris azulado, los costados son d• color gris 

claro y la región ventral y garganta son blancos. En el costado 

una franja clara asciende y se prolonga hacia atrás en dirección 

de la aleta dorsal, ésta marca resalta contra el gris oscuro de la 

capa . La aleta dorsal, los lóbulos de la aleta caudal y las 

aletas pect.orales son oscuras. Poséen un parche negro alrededor de 

cada ojo, que esta conectado al hocico de color negro 

CLeatherwood, l!l't. al .• 1Q88). Una banda oscura comienza at.r.ls del 

ojo y extiende a lo l·ar-;o en la. rni t.ad inf'arior de cad.a. costado 

hasta el ano; en origen sale otra linea corta inf'erior que 

corre paralelamente. pero rápic:;lamente se dobla hacia la aleta 

pectoral desvaneciendose CL.ealherwood, et. al .• 1Q93). 

En el Pacifico se reconocen dos formas geográf'icas, el delfín 

listado del norte Cdent.ro del Pacif'ico mexicano) Y el delfin 
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listado del sur CPerrin. •t al .• 1085. ver Fig. 1Q). 

Como los otros delfines pelAgicos, el delfin listado es 

sociable y se encuentra comúnmente en manadas de varios centenares 

de animales. Se ha estudiado su biolog1a frente al Japón, donde la 

poblaci6n ha sido diezmada al ·acarrearlos• en grandes cantidades 

hacia la crilla donde quedan varados CLeather\llOOCI. et al .• 1998). 

Gallo Cno publicado) menciona. una captura anual de 20. 000 

ejemplares para consumo humano. Sa sabe que existe denlro de las 

manadas una marcada jerarquía por edad y sexo Cl-eatherwood, •t 

al., 1Q83). 

Ciclo de vida 

A la altura del Japón existe una temporada de reproducción, 

con un máX.imo de actividad reproductora en el invisrno. pr.imavera 

y posiblemente a fines del verano. S.- cr .. que el per16do de 

geslac16n es de 12 meses y el int.ervalo medio ent.r• nacinu.ent.os es 

de tr .. anos CLealherwood. et al., 1\)08)• por otro lado Gallo Cno 

publicado) propone que la mayoria de los nacimientos ocurren en 

primav.ra y ole"º· 

Las crias miden al nacer cerca de 1 m y tienen el mismo 

patrón de coloración que los adultos. El tamat'!:o de éstos últimos, 

•n •l Pacifico oriental tropical. varia de 1.Q a 2.3 m. l-os machos 

adultos miden en promedio unos e cm mas que las hembras;: adul t.as 

CLeat.herwood. •t al. • 1Q88). La. madurez s•xual la alcan2an entre 

los !5 y e aflos, ot..ros h.a.st.a los nueve Cl.eather\ol'OOCI, •t aL • 1Q83). 

S. ha observado frente al Japón una migración estacional 

norte-sur, pero no se ha reconocido un patrón similar frente a 

A.mi6orica. S:tn capac .. de efectuar -grandes saltos: ce-7 111.) y algunas 
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v.ces hacen acrobacias sorprendent.es CL.ea~her~. •t al .• 1988). 

El delfín list.ado s• a.llrnent.a de varios peen: ~sopel.i.gicos 

Cesp&cialrnent.e m.lct.ótidos). ca..l•unaJ"es y crt.istAceos. Algunas veces 

s• asocian con el a.t..On aleta amarilla. en el Paeiflco oriental par 

consiguient..e mueren en las redes de cerco. El delr1n llst.ado. el 

delf'1n común y el daltin de Fraser. ~~ !wMlli., son 

llam.a.dos blanca- por P*SCadoras 

CLeat.herwood.•t al. ,1QSB). 

Dlslribuc:ión 

Se dislribuyen al ic;ru•l qu• los d•~ d•lfines ~l•gicos en 

aguas t.r6pica'les y cAlidas del Or:6ano Pacifico CLAat.herwood, •t 

al.. 1063). S. han encont.rado •o Coltunbla Brit.4nica, C...nada; 

Whashingt.on, Oreqon, E. U. A. ; y al sur de Baja Calif". , tiMxieo. Es 

probablS' encont.rarlo t.ambi6o en •l Golf"o de ~>deo, seoan 

Leat.herwood, e( aL C1003:>. Sin •mbargo no son conulne$ en la 

plat..aforma. cont.!nen~al d• la parte occldenL&l de Norl•~m*ric&. Un 

avislamient.o ~eal!zado a 1.000 ~m .Al oest.e d• los Angel•s. CA.lif •• 

sugiere que pu1tden ser mJls abundan les mar a.f"uera en aguas 

lemplado-c~lidas CL•alh•rwood. •t al.• 1088, Flg. 1Q). 

Perrin IS"t aL. 1084 CSout.hwest.. F.ish. Cent.r. NMFS Rep. 

W-84-02. 68 P.) presenlan más d• 300 .avlst.ami•nt.os: d• Y. 

C6«A't.Llua.Ua. en aguas de la Zona E:conóm.lca.. Exr:::lusiv~ d• M6xico, 

demost.ra.ndo su m.a.yor conc:ent.raci6o en la boca d•l Golro d• 

Cali~ornia y en los alrededores d•l Archipiélago d• R•v1lla9ig•do, 

aumenlando su deC'ls:ld.Ad hacia mar .abiert.o C?.r-rln •t. aL., 1Q84 i:.n. 

Gallo. 1980). 
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Figura 12. Dalf!n Manchado, Y~ a,.tt..en.1.Ul.UL. 
Dibujo de J. P. Gallo 

------ .._·~-------= n 
\IC 1\~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Figura 13. OisLribución de las rormas reconoc:idas 
para al dalfln manchado. 
Modificado de ~errin, 1985" 
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Figura 14. Delí'1n Tornillo, Y~ ún,gbt4-:i.Uii..:>. 
Dibujo de J.P. Gallo 

:11 

"íl 
:\t~===~=.,i;:=-··==',.¡=-=.~ ==c::i,,-,;_ .~,,.-.====:=-, .. =~~·==: 

Figura 15. OisLribuci6n de las formas reconocidas 
para el delfin t.ornillo. 
Modif.1.cado de .. Perr1n. 1985"' 
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Figura 16. Delf1n Común, J)~'\J.O dd(Lhi,c. 
Dibujo de J.P. Gallo 

'•:\.-:..··· .... ,.~·· .. ""':l""':'. = "' "' ,u 1..c: 111 u~ 

Figura 17. Cist.ribuc16n de las forma!: recono~-idas 
o•r• el delfin ccmUn. 
Modificado de .. ?errin. 1985" 
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Figura 18. Delf1n list..ado. J'~ uui.ulua..l/Jo.. 
Dibujo de J.P. Gallo 

-"- >" __ .. __ « 

.. j 1 

"~l==::7'~~~~""=""'=""'~~".':="ó=..=~~~~l1. 
Figura lQ. Dis~ribucion de la~ !arma~ reconocidas 
para el delfln list..ado. 
Modificado de '"Perrt.n. 1965 .. 



A N E X O IV 

ESPECIES üTA.\IE.VTE ,\l/GRATORIAS 

l. Atún bl11nco: Thun111u alalungn 
:. Atún rojo: Thunnw th)nrws 

:t 1'11tm!o: Thunriu.s obl"stu 

.i.. U.tndo: A'.'alJuttonuJ pelarni.J 

5. Rabil: Thunnw albru:'UrCs 
6. Atún de aleta negra: Thunnus all1J1ilicw 

7, Bonito del Pacifico: 4'thynnus AUclleralu.s; Euthynr1uJ a/jinú 

a. Atún 1le a.letll azul del Sur: Thu1t11w moccoyii 
9? Mclv11.: Ai.uú tha~ard; ..fu.:ri'J r1Jcheí 

10. Jn¡mla: familia Dr11mid11e 

11. Murlin: 1to'rnpturu..J angwtir.:ntriJ; Tetrapt1mu btlone: Tetrapturu..t p/lul!• 
g~ri; Tt:tropturw olóMu.s; TctrnpturUJ auda.x; Tt:trapturw gt0rgd: Makaira ma:t11a; 
.\laknira indica; Jfa.l;.1ira n.igriroru 

12, Velero: /ui"11phorus platypterw; lstiophonu albictuu 
13. Pct: np1ula: .\iphias gladíUJ 

\4. Pa.r:mla: Seomberewx sounu; Cololabl'J sufra.; Cololabis adoctlw; Scom. 
bu~oJ: J4UruJ scornbroides 

15. Dorado: CorypJuunii hippuru.s; Corypharna rqululiJ 

16. Tiburón ot.~único: llrxnnchii.J &riuiu: Crtorhinw moximw; Famili11 Alo. 
piidae¡ Rhincodort rypw; famili11 Corcharhinidor; Familia SphyrniJtu:: Fo.m1lla 
/Juridae 

17. Cet:iccos lhnllenn y (occn11): Familia PJ17Jctrridoe¡ Fomilia Brilaenoptcridat; 
f.1mili1t Balo•·niclw.~; Famili11 l:."JChrú:htiidat!; Familia. .\fon()(lontidu.; F11milln. liphj. 
iJ~: Familia. Ddphinldoe 

Tomado de ""Trat.ados y rat..ificaciones y convenios 

ejecut.ivos celebrados por *xico. Tomo XXIV. Pag. !:S?Q 
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ANEXO V 

CONVt:!ICIOt: EN1'UZ LOS ESTA!)CIS U?:iC';\S DE AhlEHICA Y I./.. 
REPUill.ICA DE COST.\ ~:c1. p,\n,\ t:I. t.CTAEL.EC'Ia'•llENTO p:: 

Ut;A COMISIOU UITt.:lAMEP.lCANA DEL ATU?-1 T:lOf'lCAt. 

Loo; Est.1•los U:1!do1 de Arnérka y la R..?plih?ica -ic Costa Rit-.1, t.·nii:ndo 
en coru:c.!cr:iciün st• ir.tr.rcs·comlrn en mJntt:11er tr. pnbloción de .itun1:s d1: 
a\c!.1s am:irilb.:"l y bcnllns y ottas c:opec!cs e\'! pete:; 11ur rc.<:can l.:3 emku· 
c::.;io:ic.:> .nuncras c•1 ei Pad~u::o Oricr.tal, qu'! cnn motivo dt.- c"\piotadl1:i 
constar.te ~C l101n C':lll'.'enidc '!ll ma•cn:t de int;::rC:; común, y ¿,..~cOS'JS de 
rcopcrar en la corr.pil.irióu e fr.t:!rprclac1cin de dalus hd~di¡;:rns que bdli:cn 
el m;ontemm:cnlu t!e las r.·obl.idones de cstu~ pec~'S 1.:n un nivel <;ll~ permit3 
un contim1c ap:nvech:1 .• üanio :i•i:d1no año tras año, h:rn car.\'cnido en co:t· 
c!ertar una c::m·.·cnc:1611 riara e~to:.o fines)' c.:in e:s:e o!: jeto h:i.r. nombr.;¿.J lmi 
sicuit.11t:-s Picn\potcnciarios: 

F.1 Prcsidentr; de.JoS'
0

E!:tados Unidos ele AmErica: 
James E. 1.1.~ebb, S.::cret:irio lnt(!rino de Est'"-do 
WUU~rt :-.t..Ch;lp.":"lan, Ayudante Esp1.:c1al <ld \'lccsc.:rctaiio 

de 'Estado 

El Pre~íd,rnte del Gcbicrr.a de Costa Rica: 
Maric. A. E~~¡uivel, EmhajJdor ~'.'l:l!'a'Jrtiinano y Pfor.i~o~r·nci.irlo 

Ce C..i:aa Rk• 
Jort;i; H:i:c:-a, Consejero <le 1-. Emh:1j:;::!a ch.• Costa lHca 

quienes, habiendo cnnjcado sus respf'ctivos plems pode1cs, r¡ue fueron 
hal:ados •m de:bida forma, h:1n cor.-.·c111tt:> en lo si¡;.iientP: 

AP,TICULO 1 

l. L:i:. Ahac: Part1:s l.ontrat:mtl'S r:onviencn rn ·~st.1bl<:or y rna11tcn(!r 
~na Con.i.;1ún mu:t._ 1u1..· se d.í!r.om.nar~ C.::on~dón lntcr.imc:ic:.n:-. del AtUn 
Tropic::il. que en addnntt- se 11;.m::d. 1:: Comisiiln, la cu~l l!e•·.irit a efecto 
).:is ,;.hi1:t1•.·c.s de c;;tJ C.:onvcnd.in. La Cc~isiOn estad intci?;ada •.:.:: .:r:cdoncs 
n.::ic~::.;::ilcs fc.:rn,:-.d:.& cnul u:i.a p.1r \1m·: :: hasta cu .. tru :n11:~nb;·o:; r.t';:1b1atlut 
¡KI: \u:; ¡;ub:cr11os de la-; r.:spe:th·n:. Ah«.,; I'aner. C1rntra 1.ar.tcs. 

2 L.:i Comisión rc;"1d1r:\ ar.ua:mcnlc :ii gu~icr~o de cn•fa llr.J rle hs 
Ah;;:· Purtcs Cnn~rnt'"-:1tcs un informe r.obre S'JS inves'.l!~ñcio11~:; y ·~011-

rlu:-:a .. n'!S con l:i:; n:cunw1:d:JL·1o:w:. :::..:•• ;.cnri d<!i c.r.~o .\' t.:imbiún !.1!•;;1m::rf1 
n lo;; .c:.:-.1t1crno;, s:.::n¡~r .. •1u1~ lo cur,sir;.:~e cnn·•rm~ntu, 1cs¡J'.:cto:: c·.1.:.lquier 
::i:.~n'.> rriucion~cio um ks 11n:iiuia11l'~ :ic c .. ;..:.i Cunv.-:::ción. 

3. C:ttb un::. d'! Jw; Ahn:; PJrte:; Ctmtrn.t:intes d'!krminar.i :: p;;at:ar.i 
ln:: ~·a:;tos en qur.: inc!1rra !:U rc:.>¡;1;ct1v:-t :;•.:cc10n. Los- ¡_:¡¡::~oJ crmJ .. u,tos en 



qu:'! iJ,c•.trra l:i Cc·rr.i:i.'·:; .!'~rjn c•.:.~I'!:·~·>!: pr \:.:; ~il~:I!: f'r.rt1.s Cvntr~t:mt~; 
1nc.:i;;11tc r.01~trih~J:~t•rc.; <!n i~ f(·rr-:;, y tlrop:11 .. í(111 •;u~ r~cL.1li•.:rn:f" 1:. 
Cocnidcin y nrn":L~r. \;,:¡ ;.a .. s P;i~t:.. .• Cont;.1t .. 111•...:.;. !.a p:'O\¡<Jrcicl11 LIC 
{1l:1-::to:. 1.:onj:~:.'.1;s •pie t .. •r,.;r.i c::r1::. 11n::i •H· ll" i'~i.:;~. :';..r~cs C:1n~':'at1n11..:..; !;C 

rcI:>cí:.nlid: c:m lu p:q,Jro:i61; .:!e::: t:c!.'!·l tvt<ol nr...:·:cd\'l'll~ 1!~ l.i<> pL'!"1Ut~ri:•c; 
qur. .;.b.1rq1;e •!Sl:l Con·.•cr.dlrn 'j 1111e uli!kc c;n.i:i ur:a Ja I<.~ .\:~.is P.:..:·~c.; 

Contr:ur.tcs. 

4. Tt1n!o el rhr. :!eneal de z.·~fr.·h:!."d~r. ar:.11al!::~ como el pr!'-~up~i!.'>;c.
de ¡:a:to:¡ cc;,1j11:1lüS, S':!'•in r-:i:C1mc1::i:úo:. pnr ,o¡ Ccmisióu ~· S!:; !:Omc:~r.m a 
la rprob~.cién de h.s i'~i.!.:is hr~c., C.:cntrata:\tcs. 

5. La Coml~iór. n:ord:mi el !u~a:· o ~o: lu¡;ar•!S rr.i~ couveliic.mec; p:.":"a 
su :;~di:. 

(i, J~ii Comisión :;~ rc1111idi. }IG~ 1o men~s. una 1·<:= ::l aiio y si~rnpre '1L'L• 
ltJ s:ollcile \.!n.1 u c.rtra e~ )J::; .!ICCL"Íonec;; :-.a~.0:1.tlt'S. L:-, í~lm :: el :u¡.::i.:· tl~ !~ 
pri..'tlcn .se:.iin .'OC íij;.dr. pJt tc:.::.:C~ ·J~ 1.:5 A~tas P~Mcs Co~!r&l!lll\c;;. 

. 7. En s·J primen !':e::iúr-. lr. Cor.i:l•in elcCirá, df" 1 :r.no di! !~s rli:.ti:-.iar. 
s1?r.clo1:cs nuckn~l~::. un r.rr.1:dc:Hc: y U-:>. ::i~r.1t~riv. !:: ;:-.:s..dcn:e !'u! t.!ct•.?-
tou;o de:.l!n'p':!f;:mlr. ::u• c-~rgoi; p!lt' el !f;mir:o i..e ;.l.'l. :;¡l.:;, r:n le..; ~ii::.:: 

subsi:!Olic'r.tP.s, la r.lecdtn dr.! ~re:.i:ient~ 'J d<?! secre.t:.."io, del :lo?r:.;:i ¿,~ ~a.: 
¡¡~cci1m-:s Mcior.~\E":t, ~t' '!!ectu~r.S de ::iodo qu•: o;ol p:t'!'irier.!~ y r.! !:'·cr,:•.:.t:') 
sean Je &tinte. r.1~C'i-J1thli<lad y di: m::.;.Zr.l .,ue ;1,iL<!nu.tl:t1a-::ntl! ::e prr·~·.o;
cienr. l1 c:1tid t:m. de lc.::; 1'·Jl:i:; r.::.1~e:; Con::.:::.~n:r ... lu G[h>tluni.;t.~. de ~~~:i.: 
rc.pres:i~tQi.!a en c::;;.;is ccr¡co;. 

R. Cad .. un:: tli.? 1::.i; sccrioM:s nac:'ln:ih~s t~n:i.-ñ .:!crecl:c 3. on \'c!c. 
Los r.c11.?tdo!::, rC".v-lucirints, r~·;:n:rndrc!,,r.:ar y ::iubli.:.:idt.rn:.:;; de 1:. C·)!'llisiór1 
lend:-:'..n 11.:.•: ::a· "prnC.aCos pi:>r u11 :!.nimicl.~d da vote::. 

9. L11 Comlsicb podr::'i. a.fot1l:l~· l0t. est.!tU:o::; o regfamt!i:tos p.'\TJ. re!.•br~t· 
sus scsioni:..a: y, sc1,,-:Jn lo re::¡ui~rói.n l:i.1 circu:;i~!r.ncim:, µ.:ir.irá cr.mcnc:!.-e!'.·1~. 

10. L'\ Comislc'o rn:lri tomn.:- Pl pernin.:il qt;.C 3z;¡¡. nccc::ario p:u.i. rl 
deserntJCÚO de SU:> (ur;cfoncs r ol:,lit:ad•lOC!.. 

U. C:.Jz un:. ~~ hs A!t.=t' f'¿oort~ C:mtr.:it.:in:cs p~á e.(tnblcc.c.:- un 
comité c~11.ml~h·o \•ar.i ;;u rl!.>p~c'.~·1.i :;~rcié!'l q•.!: ts:t;..~i. in'.o:~n.d? ;:-:>r 
pcr::c:;.as bici. ~·crs:,rin..i C!'l ):;: pro~l··mi!r; 1:1.'"llll~e:: de fa r~~C.J d.::~ at:;n. C:.d1 

~~~!¡~~1 1~~ ~:.r.-2~~~¡,.c¡.~~~ulti\'t'i i:t:ria h1•:ilac!u rnrn t.tistir a ?~ sc:-ior.cs 

l:L La C::imi.:l.h ¡..cd:-:'i. c~Llira:- on.:C:i~·u:ia:; p:::bl!r.:t:> :r c~i.!:i. :;t:c:c:iún 
nut;!Or.31 V?dl'<i l~mh\~ll c:dch:·<il' :':.\!d1er.C'Í.:>l p:.'.;!Jli.:.<.::. en !:t. ¡.ir.J;!ÍO paÍ!'I. 

13. l..J. (.!<J'Tl!síñn noinbr:i.:i u-:. D11·~..:tc..r d~ !a' .. !O:.:¡?:ic:ca:.cs, (!U.? Jctcr:4 
rcr un t¿.::n!ru <.t:'tnp..:!cr,tc, •J Ct1u.: ::c:·;t rc::;l: 1:•.1.!..'..:: uJ1tc 1.:i Colml.;i3r. y 
podr;i ~r1· retirr.do pur é-;!'.l l S'J .:!: ... c.re-0::10n. Con s~,cclün a bs ir.::t:-w:,·\ron~ 
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. de la Co:nisi:Sn y c.:on !."\ ;:iprob;ici,jn de ·~sta, el Director ,Je Ii".vcsti&:icione.1 
se uncar¡:ar.i Je: 

(:a) prcparnr pl:.nc:; de lw:1:stl,:::.cióri y r:1·:.1lp".1cSlus par.:i l.l Comisión; 
\b) nutonzu el desembolso de l1md1ls p.ira los ¡;.:uto.:; .:o .. ji.;.n:os de 1:1 
Comisl6n: 
(e) lleva'r cuentts du :os f.lnclol para los castos corojur.tos de l:i 
Comlsiún; 
(d) nembrar y dlri¡;i:- el pcr:on.-:1 te.:nk11 así corr.o ;o 1us <lcm~ cmplc:ic!<Js 
a n~es2r:os p.:ma el dcscm¡H.;l.o cl:? 1.is !u:i.:ii.mes de la C'lmisiúr.; 
(e) concertar la coopcr:dón co;; otr-Js or:¡:;in~:nos o pcrson:is d.:? con· 
!cnnid.td con ef Inciso lii de P.stc Artici.:lo: 
(f) coordinar t.u l:tl>ores du b Co::iisión cL'.'n las de los or~anismos ':! 
personas cuya cooperación s'! hay:i. concertado; 
(g) prcpar:u- lnformcs administr.i.tlvos, cienUCieos y de otra chuP. para 
la Coml~ión: 
Ch) d~c:npef.:i.r toda otra funcaó."'l qud fa Ccmislón le encnmicr.da. 

14. LQs idiomas oiiciales de l:i Comisión ::;edn el ingll:!: y el t!spañol y 
lo!> tniembros tie la Comi!ión podrár. usar uno u otro de estos irliomns en el 
cuno de liu scsinnc-J. Siempre qui? se pida, se traducirú. d.: un ldoma :i 

otro. L.u actas, d.:icumentcs oficiah:s y publlcaeio'les de ln CcmLS!én se 
har5.n r.n ambos ldi~mas; pero 13 corresrondt!ncfa. oficiD.l de b. Comi!sión, 
a <ilscl·cción del Secretario, se porlr.i escrtbir en uno u otro t!e tos dos 
l:ilom11S... 

15. Cnd11 sccr.:lón n3cion:il ti!ndrá derecho a obtener copfas ccrtifli:o.tb:s 
de cu:ilesquiP.ra documentos pt!rtcnedente::; a la Co:ni:>ién; exe~pto que la 
Comisión D~t"~:ar.i tc~l:i.mcntos. que p¡-Jdrá enmcr.ciar posteriorm:::it1?, para 
protc:¡:eo el c:::ráctcr conlic!encial Je las estnU;sticns de ::ndn ur.:i de lns 
operaciones de pcs-=n y de lJ..5 op1?r:.cioncs de car.la una de b::o cmpre,.a,. 

16. E:i ~I d.f:sr.iopri'to de sus !unciones y obligaciones la Comisión 
podrá solicita:- !os servicio:; h'..cn!cos y ::icntiflcGs e: in:Orm.:ic;ó,1 d.:? fas 
entiJ:idcs oiictalo?s c!.t! i;is All..ls P;irtes Contr;itantus, lo.; rlc caclquier lnstt~ 
tución u ori;r.n:.Z;ición intern:icion:i.t. pUbUi:1 o prh·:ida o los •fo cu:ilquier 
partic.ul:i.r. 

ART;CULO Il 

Ln Comlsi~n di::scmpeñari las funciones· y ol:li&aclonu'3 sii:uh:ntcs: 

l. Llc\•:i.r a c:i.bo investigaciones :obr~ ln ;ibund:incfa, biologfo, blo· 
mctria Y ccolo&i.'\ ele IO!:i c.tun~s de aldas amarillns (Ncotiu.m!lllI) ¡ honitos 
(Kc.1tuuu11111.s) de !u a:,;1J:i.s del P:i.cifico Orienbl llUC pc:qui?n 1C1s nacfonJla!ii 
de! la:i Al!:is P.:a..r~:::. ContrabnteJ, como tar.1biVn de fas el.o.se¡ de pesCJ.do 
qu~ ,::c1;cralr.1cntc :;:? i..:;;.m como c.:irnad:i en la ¡:oe:.ca del att'.in, t'S,!!CCiulmr.nta 
b s:.t<lina, r CJtr.:i~ c::i.:;cs úc pee~: G:.h.! pc!:ic::n 1.il t'mboircadoni:;; alur.c!'.a'i; y 
asl.rnhmo wbre 10:1 c!cctcs de la!ii úc.lorcs Ntur:iles y di: la ac.c!ón del • 



la.1mbrc t:u la :.bund:1:1t'ir1 d: !r.s pc..bii.·c1c.nl:; ¿!? µcc1:s ~l"; so:-:ttnr,.1n ;. to:la:; 
estas p~!.t.¡llcrfas. 

2. Compilar y ~m:;.fo.nr in!:m';"I~: ri:lac1c·~r.dt'.; C~·n l:\S co11didllnC!:i 
presente:; y p;i:;ad:i5 !. Ue la.<: \~:ic!•:~;1.·1-:!': •:uc se cb;.rr\·1,,;r, c11 i<'S p::l'·!:iC"Joncs 
de pcce:s qu<.! nbarc:i cs:a. Convcnc;6n. 

3. Estudiar y an;;li:;ir i:i:ormcs r•·lati\•os ;. Jo:; sisti-m~s y n;;:11H!r:ts 
de inantt>ner y de: aumcntót' la:; poill.1c;one:; cie los pc~cs q·~e ¡¡barc::i e:;ta 
Convenci?n. 

4. !..lcv.:!r:: cabo l4i p.?~ca 'J ¿::.r.a:-i'J!l<ir o!ni.:; u1.;:i·:i-=.::idcs tc1'.tt1 en ~ltn 
mar como en J¡¡s ,1¡;1::.:s que e.'>t.!r. b<.J'J !:? jur:.:>dlct:lon de la;; A!t:i:; Plrtes 
Contratar.les, sc¡;lin :;e requiera par:i b:;rnr :o~ !in::$ a que se r~íforr.n los 
inciso: 1, 2 y 3 de este .~rticu1o. 

5. Recomendar eil su opc.rtuni:fad. a ba~e de in.,·t! ;ti~.:;done~ dcné
!lcas, la accil•n conjur.ta nece:>nria de la.:; Altns Partr5 Cont.:-;•t::.ntl!s p:-i:3 
fines de mantener las ;>'Jblacirmes de pece:; que atare~ esta Con\'cndén 
en el nivel de :ih..:nda.nch que pc1r.iila la p•!!;cn moi:<ir.~a const.:mte. 

6. Compila: est:idlst\c:i.:; y tcd:i cln!>.?·de inío:rnes rciaiivvs a la pesca 
y a las operacicncs de bs cmb')rai::ioncs p!!squcras y d~r..i.s mforr.:c:. 
iel:itivos a la pe::;ca Ge los pecl'S que ·:ib:uca e:;ti. Con•:cncion, !'ea d<? l:!s 
embarcaclor.es o de las pi!rnornis dcdii::.dcs. ,. '2sta cla~e de pe!c:>. . 

. '1. Publicar o di-;cminar p:ir otro mcdto info:·mC3 sobre los rcsull:i.C.~s 
de sus invcstig'lciones y cunl~q'..l.icrr1. otrcis L.~ícr.i:es qu~ q~f:él'!'l di..~'.rJ tlel 
radio c!.c acción de esta Co:wer.ción, &~í c~ono elatos c!<!ntí!1cos, cs~odf:ttco:: 
O de Ct:'a clase que ~C relacionen C;Jn !os pcsquc;i~ :r.antentdtS p'r ioi; 
nacion:iles de 1.i.s Altas Pcrt~s Coutr;;.tanlcs p.:ira los peces qui: abare:.. cr.ta 
~onvención. 

ARTICULO ltI 

Lns Altn5 Pc.rtes Contratantt!s convienen en J>romul;-ar \ns leyes qur. 
sean neeesari:is ?ar;;. logror l:i::; finalidades de est~ Conwnc!ón. 

ARTICULO IV 

Nada. de lo estipu!aJo en esta Conver.ciór. se interp:ct;mi como madi· 
flcaci6:t dl: nlr.cún lratado o con·;enc!ón cx1:;tenl'e n:Cerer.tc n fas pcrque· 
rías del PaciCico Or1entñl ar.teriormcutc su:;critu t:c: :i~:. cie las .\.:t:is Part:is 
Ccmtrnt:mtcs ni como i:xclnslón de unn Alta Pn::t~ C• ... nt..·n:.:i.~tc p,i.r:. con
certar tratldo::; o cc:innciones con olr.1!t EstJci.:'.;; ~n relación e~ estas: 
pe::.q,uerfos, siempre quP :ltL<; tCrm!nos no ::can incorr.fialttlc:: con esta 
Convención. 

ARTICU!.O V 

1. Esta Convcució11 :;i:r:i :0&ti!lc:id.i. y les instn:mc.n~s de t•:iti!icación 



3L' c.in!•!nr.:in en Wa:-.il\1q:tcm a h 11·.:-.•,o; br'! 0.c1~·11I ¡;osib!". 

2 f.!'.a C1ln·:cncic":: •:ntl'":.m~ en •Ji!;;Or ca fa li.:ciio\ llel 1. .. •11;·~ de t.tt!fi· 
c~dones. 

3. ToJo P,•1bit.:rnll cu;c:s 0<1do:1ales t:.imcn p:ut:! en 1~s t1pcr;\clür11!3 de 
pes:a qu;• nharc.::. esl;: Con ... c¡¡c1ñn y qu~ dc~cc Jtil!cri:-sc ñ cl:J. c!irh;ir.! cna 
co:nu1dr-Jc.6'1 :\ t;,I c!ecLo a c;,J.J un:J de lns .'\lt;.s P.utcs C.:.;r.;.r~tl!lleS. 

Al rcciliir et Mn-:rntirrii:-nto ut1Jnl•nc de l:ls Alt:::: Pnrtc.; Co:tt:-:10.Jntet n. 
tal o.dhr.sión, el gobii!rno inlcrcsadc1 dcpns1t.'.!.rt. ron r.l Gobicrnu cfo los 
E.;t~dos Unidos de Am6ricn, un in>tr•.omenta tlt: ;.r:ht•si6n en r-l qt1c !'C t'::!i· 
puk1ri h focha c!c su vi~cncia. El G.:ibierno ri:: lo:. ~t:tdos Uni.fos l!c 
América. to·;;nsmitiri unn copia certi!ic:iJ:J :!1? l.:i Co:w·~r.dC.11 a r.:id.t uno 
de lol· gob~crnos que dl!So.:en :.vihcrir:s.~ a cila. CJ<i:t uno •!t: IV!.: ~ol!i~rm:i 
adherentes llmdr:i todo:; :us der~chos y obligat"\ri,1l'S q~.:: otort;u.? c im¡:imga 
.esta Convención t:il como ::ii {ucr.1 uno de su~ Sl('.nJ.t:odos ori~in;tlcs. 

~. En cu:ilquier 1r.ome:i.to dc:.-poCs di, la P~irnelén ac die:!: .\f.ll!: a 
· . ccntnr de la !cchn en qut! P.nlre en vh;or cst:i Cum·mció,,, cualquhn. ~e l:i:; 

AHO?s ?arte:> Cmar.itanl~<s ;:-cdr:i dar l'liso de su int~nción de cl.:r.unci.i.r:a. 
T.ol n.J~lfi.::dl..n tt'm.lri eíet':.o, en rzlaciOn con ~l ::i:.bierno ql.!.J 1 ! tra1:~:nl~a. 
ur. tt.!o rcs;mi!s de ser rtdb~d.i por ~l GoLit;.·r:o t!r. lc!I F:.ot .. Un; Unido·1 c!c 
A:n~rl~a. Dr!spu~s de que ~Y.pire dich~ pcricdo de u~ ;iíl.o, lu. Convcr~1ón 
r.onllm·art. l"!r. vi¡;or solam~nte en rel:iciOn c'>n las A!t:is Partc.s Cr.ii.l.:rat.an~cs 
restantc_.s, · 

5, F.1 G~bierno :!e io:1 Est:-dos U:iido; dt? :\mérku lnkrmar:i a las olra!i 
Alhls Parti.>:; Contr.1lantr::> de tcdo ln.>tr~mC;nto de adhe::ión y de toda noti
fü:.1c:ón Je ..tenu11c1.l qui? rt>clb:i. 

EN YE DF. LO CUAL los rcsp1?clh-os Plcnipatci1ciorio.:; füm1n. In 
prcsenlc Conven:ión. 

HECHO 1.:ri 1Nashingto.-i, en duµUcado, en lri::; iUiom\U in~lé.3 y esp::ui·JI, 
:unbos le.de!: de i:;ual out1.:11tickbd, el día Jl dt? mayo de l!H!:l. 

ron L03 ESTADOS UZ'llDOS DE. A.?>IERICk 
Jame.:; E. \Vt'bb 
W. M. Ch::.pman 

POR LA REPUdLICA DF. COSTA :t!CA: 
Mnrk.1 J.. Esqu1vcl 
J:irgr. Ha:era 



ANEXO vr 



C. DELEGAJD DE PESCA: 

DIRJ:CCIO~ GO.'EML De RCGJm;rs PIS)ln:fl.·\S 
OFICINll Dfl. ru:r.1smo X.\CION~L DE PESr,\ 

ASt.~1'0: Se !!iran instrucciones p.ara l:i pe.:!. 
ca del atún. 

e l. Re u LA R ~b. 20• 

JR!xico, D.F., a 12 ele scptie:-ibre de 1977 

Shvasc conunicar a lns Cooperativas, Pcm.isiororios y Enprcsas, rcl.i
cion:tdos con la Pesquería .del Atím qu!! en lo su::::csh'o, )' i':lra la pt"sca 
de atún con redes de cerco dcbcr!in dar debido CUJTJPliMicnto a los ptm-
tos que a continuaci6n se citan: 

1.- Queda estrict3I'lente prohibida la C:.1!lturn. de nar:iífcros r~rinos. 

2.- Queda prohibido capturar narúfcros narinos durante la pesen de -
túnidos, y en el caso de que aquellos quedaren atrapados en lns 
redes de cerco, se dcberli proceder a liberarlos de inncdiato, 

3. - Toda enbarcaci6n ccrqucra deberá usar red con paf'oo de Protección 
qlle se ajuste a las sip,uientcs cnracteristicas. 

a) Lns cmbaralcioncs de Más de 400 tonclar1..1s de ac:irrco {toncln· 
das cortas) que hayan sido construidas de 1961 a la fecha, de 
berán instalar el o:u'.o de 320 netros de lar~o (180 hra:as) co 
r.o JT1!ni""O, por 21. 59 nctrns de nncho corro tt1foimo y con un:l :
luz de rnlla de 3.18 cns. ( 1 1/4 de pul~ada) co;c c.íxiro. 

b) &\barcncioncs de rñs rle 400 tonet.1d.1s de acarreo (tonclad1.s • 
cortas) que h:1ynn sido constn1frl1s ,1ntcs de 1961, dcbcr.ín • 
instalar pafio de 1R3 nctros (HlO bra:.a~) coro nfoi:"'í> de 10.!JS 
rr1Ctros de ancho y con una luz de n111a de 3.1 R cns. ( 1 1 /4 
de pul~rirla) coro nftXiro. 

c) fr.lb.1rcaciones de riicnos de 400 toncl;ufas de acarrcO (tonclnd:i.s 
cort:ts) ricber5n instalar el -p:1.fío de 1q'.' "letras í1C1'1 bra:ns) 
coro r.úni.Mo de 10. 98 nctros de ancho y con una luz de n.11Jn • 
de 3, 18 a.is·. ( 1 1/4 de pul ;::ad.1} cono rú:d m. 

4. - En c.1cfa cxtrc~ del oaflo de nrotccci6n dchcr.í haber una narca -
fficilr.icntc distinr.uiblc, que pcriita verificar sus r1~Jid:is y lo· 
CJlizar su posición durante Ins orcr:icioncs que se dc!>cribcn en 
el punto 1:?. Asir.iis""O, la red ~cbcrá tener rore.is djstin'!uilllc!' 

* Transcripción de la circular original. 
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do, en 'la ·cu.-11 se llcvn:r:i un visor y 1m tubo de rcspiraci6n. 
los que se util i::uSn n.ira observ.·rt lo rp . ..:c suceda en el cerco 
con rcs!'ccto a los n.."\."lífcros n.irinos atrapados. 

12~- Se rlcbcrán n"mtencr en c:l a~ dos OOtcs r:ípi:!os .,,. la ha1s.1 de 
hule, la cu.11 se situ:tr5 en 1.1 sección ncdia, donde 5c cnn1cn· 
tra el paño de protccci6n a que se rcfl ere el punto 3. 

Uno de los OOtes r!ini.dos se ubicara en la. cuarta parte del ccr 
co y el otro a las 3/4 partes, lo qt:e indicn. que serán das oo= 
tes y wu Mlsrt de hule ci:-.no míniro los que debcr(111 usarse pa
ra la t" .. miobra de rcsclte de r .. "lriifcrcs narinos. Fl cnpleo de 
wi tercer bote r.1.pido será ncccs.1rio Cli.1nd.o la r.:m:ida de del fi 
nes atrapados sea rruy m:r:crosa.. L.1 posición <le los botes du·= 
rante la. oneración se MUcstra en la fiJ;tUJ"a 2 .. 

A la vez el barco debcr:í dar rnrcha ariás p:ira que? la red for-
1'1e un Céin.'ll y nrovoque un:i. corriente de <lf;U.J. en ei cnrcro de 
Esta; en este lup,<ir se ubicará la b:Jlsa de hule desde donde .. 
uno de los dos tTiµulantes diriv,irá la n1rcha atrás de la CJ'1· .. 

barcacién para swicrr;ir la línea de ccrc!los r permitir la sali 
d& de los romtfcros mrinos atraIJados. -

Mientras se luce esta opcraci6n, los botes r5pidos situadas en 
la cuarta. !:mrtc y en l<Is 3/4 partes de la red tcndr.í.n un cabo 
fijo en pu.'1tos previan':!nte marc.'ldos, para 3}'Ud~r a rc;olca.r ln 
red lo QU!J evit.:ira que los extrcncs de la red se junten, se .. 
cierre el tar.nl y ha)'í\ colapso entre los corchos. Esto últii"rl 
es de especial i.wJor"t:mcia yn que una a.1 ta l"lortalíd~d de del fi 
nes atrapados ind.dcntaln~ntc e:n.Jí oca.sion.'\da por la íar.na::ióñ 
de rcplier,ucs de la red en ln a..i..1.l dichos 1'1."l.'>Úfcros qul'!dan iltl"!!. 
pados. 

Cu:m<lo l.l r..:iniobra ée r.urch.n atrás se esté llci:ando <t cnbo, los 
tripulantes en la l-..:1l~:'l de hule :i.uxilí.:ir:in a los del fines, in
clusive ayudando a éichos cetáceos ;:i escapar impulsándolos -con 
las nanos- fuera Cc-l cerco. 

Cwndo se tcminc la !':l'1níobr'1. de M:lrth:l atrás, 1m tt'ipul:lnte -
de la balsít de hule u5.1rtí nucvancntc el viscr y el tubo dl' n::.:!_ 
pir.:icil5n (sno:-kel) p:i.ra ohsen•a.r si Jún se encuentran todavía 
M.'l."l.!fcros dentro del cerco. · 

Ctundr¡ la mnio!::ira continúe rc.11 í:ánrlose un:1 har:i y media Jcs
pués de la r>ucr.tn. del S:)l, 'SC! clcbcr:in utili:,¡r los dos reflec
tores. Uno il~in:tr:1 el centro <lcl cerco :i~ir:i :iti:lcr a1 :ntm, 
y el otro scr.1 cnf(lr:ida :~l cxtrc~'lO de l:i red en dontlc se cm:uc!! 
tr.t la hoc."l del C'1n.1 l que d.ir:l s:i l itb :i los 1Tt.v1í fcros r:l::trinns 
:itr:i.p:idos, :il cual ihninar~ s.Slo intcmitcntc~cntc, Jur:incc w 

pcr!otlos cortos y csr~ci:u.lns. 



. en p:irtCs ·de la rclin~a, ~n dond-::: dcl.'C'rán sujctnrsc los cziblcs 
operados por Jos txltcs rflpidos dur:tntc l:t.s m.1niobras que se -
describen en cJ punto 12. VC'r •. Fi~. t. 

S.- Dt:!bcrá llevarse a barcia una b.1lsa ele ~iulc inflnblc con crip:ici
d.1d p~ra dos ricr!'.onas, que se usará ccwo platilfon".'1 etc obscn.•a 
ci6n y resc;:itc de J11a"l!fcros mrinos. -

6.- Deberá llevarse a boTrlo de lil bals:! de hule, un visor y U'l tu
bo de respir:ici6n (snorkcl) pJra obscn"ar si se C'llcllcntrnn na
m.'.i:fcros ITl:tr.iros dcntm del cerco, dcs:r>ués de r¡uc se haya hecho 
la Maniobra de :-r..rc..;a atr:is a que se refiere el ¡Junto 12. 

7... 'foda crribarcaci6n deberá cent.ir con un reflector adC'cu.~<lo oara 
atraer el cardlr.len h..icia el barco, y facilitar el rescateº de -
los m:irú.fc;os cl.l.'.lndo se h.:J.ya hecho la M.iniobra dl1 rurcha o.tr.'is, 

Asirnism:i, se llevará un faro buscarlor de lu:. 1 intC'nTti.ten~c, 
con pcrfoclos cortos y espaciados de eiisión (flashes) para ilu 
rü.rur el ext:reno del canal de la red. -

Estos· reflectores se deberán usar, cuando la opcrílcilln de mar
cha atrás exceda de 1 1/2 hora después de la pue~ti1 rlel sol. 

B. - Toda cnb:ni:aci6n cen1uera rlcbcrá de lle\'ílT a borrio coriO mini.ro 
dos botes r.'ipido5 en buenas condiciones de opc:"aciú:1, nisnos -
que se utilizar-.ín en la M:tniobn, quc se describe en el punto -
12. J.os bates rápidos deberán llevar a bordo radio-receptores 

· (Walkic-Talkics) par.l co:'lWlicarse y coordinarse durante la cj~ 
cuci6n de dichas na.niobras. . 

DESCRIPCI011 DE !A ll'<N!IJB'l~ TEOHCA ílE ~ESC\TE Y LI!lmACIO:I DE DE.FIN 
m::IDBITA!Jfi:Nl"E CAPlU!!ADJ IXJR1WIT: LA PESC\ DE ATir.I. 

9... A11tes y/o durante la O!>f!T.1ci6n de cerco se debe detectar ln 
presencia de del.Un y trntar de hacer una estin.'lci611 ¿el nW1e
ro y especie. 

10.- Desde el r.urricnto rúsro que dé comicn:o la operación.de cerco, 
se deberán lo.r~ar los botes r!ipiclos a fin de que estén prcp.:ir:!_ 
dos. r>ara intervenir oportunJricntc en la opcra~i6n que se des-
cribe en el 11unto 1Z. Esto es cspecialncntc. mrort~mtc Yil, 
que el cotnpSo o rc!Jlicr.ue ele la red puede producirse ~n pocos 
ninutos oc:i.sion..1ndo la nucrtc Je los delfines que qui:ci..'lr.J.Jt atr!!_ 
pados en esta ~arte de la red. 

11.· Después de que se h,y:i hecho el cerco se proccdcr5 'a \'Crific:i.r 
la prcscnci:t <lcl delfín dentro del Misro. En e.isa positivo se 
dcücr:i 1.ln:::zir al .ir,ua lil h~lsa de hule con dos tripulantes a bo!, 
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13... El Dcpar(nr.1C'nto e.le Pesen po<lrú dcsir,n:rr un ob~crvador para que 
vaya a bordo <le la tTib:.ircación. 

Siendo· la f-unci6n del ohscn•;ulor a hordo de la cnb.'.lrc..icí6n ntu 
ncra, dC vital inportancia para el é:d to de ln captura, Ucb('rñn 
dársclc toda clase de fac.i li<lades }' a}'1.ufa. 

14... En rcfcrcnci.n al delfin "SPIN~!FJt""' csncc:ie de cctfic:co; en ric5 
r.o rlc cxtinci6n, se dchcr.'i tC'ncr oorticular cuid.:1110 r>an1 que :
por nin!1\Ín nativo $C lance el cerco cti.inrlo se detecten c.ird(.nc 
ncs de atím m:onpafíados de esta cs!1ecic. -

f.n el caso de que el ob5ervador no detecte la presencia de del 
fines "SPH<!'Elº asociados al carduncn oor c:iptur:-tr, oodrá efcC 
tua.rsc el cerco en el cntcn:.lido <le que si tm:t vez. rcaliz:Jd.1 lñ' 
naniobra de pesca se dctect.1~c la rrescndn de esta especie, ~ 
se !Jroccdcrti a liberar de irw1cdi.1to los cjcMnlarcs atrapados. 
cóntinu!inJosc pasreriomcntc con la maniohrn de !lcsc:1. 

15... Se hace notar que l.1s especificaciones del equipo y orocctli-
Micntos :i.ntcs descritos pnrn la protección de del fines inci-
dcntnl1'lcntc caoturados durante t:i pes.ca de atún, han r.ido disc 
ñ.1dos teniendo en cucnt:i, tanto el cormort.1nícnto ~· h.íbitos :
del delfín, cono las car¡1ctcrístícas operativas <le li.i pesca de! 
atún. En consecuencia el éxito de las opcr.1cioncs dcpcndcr;í • 
r.ramlcr.icntc del :lflCp,o y obscr\'ancin que se har.il Je dic!;:is nor~ 
nas y csoccificacíoncs. 

16.- En caso ele ncrcccr MnMifcros en cantura incidcnt:1l, se tendrá 
que :motar en la hitiicora. 1a cu:il sicnnrc deberá de 1 lcvarsc 
n borclo, el n(t"1cro de nuertos o lcs1onadvs scrrnncntc, por ca
da especie en cada lrincc efcctuíldo y cor.mic.ar 1os elatos al ~ 
lcr.3do de Pesca <lomlc 5C lleve 3 caro el 1lcscnb.1rto. Estos el.,! 
tos dcbcr•ín ser consip;n.1dos oor el observador y en auscncin de 
éste por el c11nit;ín. en la forna anexa a la bitácora. (Ver -
uncxo 1). 

Bajo la <lcnoninación de "Spinncr" se encuentran las sir,uicntcs 
especies; 

Na<thrc científico: tJonbrc comím: 

S:tcnel In. lonPirrostris llcl fln tro•lflo 
(f-'$tcrn Sninncr llolnhin) 

Oc l fío notc:ido 
(11.1cific Snoctcd lblphin) 

~tcnclln nttcmu:it<t flcl fin notcarlo 



17.- Para los propósitos de i<l1mtificación de las especies de delf!n1 

se anexa el material gráfico y científico Je referencia 11ertinc!! 
te. (Anexo 2). 

18. • F.n virtud de que es indispcn5:tblc parn esta !lcpcndc.ncia conocer 
dctnll.1d:uncntc el funcion.:inicnto de l3 pesca de .1tún, desde su -
c:iptura hastil su proccsanicnto, sírvase contestnr corrC'CtiJJt\cntc 
la foTIT1.'.l anexa n ln presente, auxiliándose' par.:l este fin con el 
instnictivo que la acompnña. Est.1. fom1 deberá ser llcna¿1 en 
la Dclcgn.ci6n de Pesca, <lande se efectúe la dese.irga de c:ida vi~ 
je, (Anexo 3). 

Atentancntc, 

SUFRAGIO r:FECTJVO. ITT REELECCI'lN 
EL Dl!!ECJD'l GE.\1Tu\L 

ING. FER.%'l00 QllT!Z RUBIO 
(F!R'l.\!XJ) 
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A N E X O VIII 

DI ARIO OFICIAL 

Viernes 2Q de Junio de 1Q87. 

ACUERDO que regula la explot.aci6n de los t.únidos en •guas del 
Pac1C1co Mexicano y en •l Oc•ano Pacifico Orienta~ con 
embarcaciones de Bandera Mexicana. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional. que dice: Est.ados 
Unidos Mexicanos. - Secr•t.aria de Pasea. 
ACUERDO que regula la explot.aci6n de los t.ónidos en aguas del 
Pacifico MeKicano y en el Oc6ano Pacif'ico Orient.a..l con 
embarcaciones de Bandera Mexicana.. 

eon fundamento •n lo dispuest.o por los art.iculos 43 
fracciones I y II de la L.My Organica de la Administ.raci6n Póblica 
Federal o lo .• 3o .• 15 tracciones II, 16 fracciones I y XI. 17 
fracciones III y IV y dem.is aplicables de la Ley Federal de pesca 
y ' 

CONSIDERANDO 
PRIMERO. -Qua las especies: de pesca const.it.uyen un recurso 

nat.ural qua t'orma part.e de la riqueza pública de la Nación 
correspor:adiendo al Est.ado su conservación y fonwnlo ~r• lOCilrar 
mayores beneficios para la población y para la econom.ia nacional. 

SEGUNDO.-Que es obligación de las aut.oridades Pesqueras 
eslablecer medidas favorables para lograr los rd.ximos r•ndimient.os 
biológicos y económicos de la pesqueria, apcy.i.ndose •n los 
result..ados de 1nvest..1gaciones cient.ificas qua para el •t"ect.o 
realiza la Secret.arla da Pesca. 

TERCERO.-Que la explot.ación da t.ánidos en el Pacifico 
Mexicano y en el Pacifico Or i •nt.al por ernNu-caci onas da Bandera 
Mexicana const.i t.uya una pesquar 1 a en 1 os ól t.i mos ª"ºs, t.ant.o en 
capacidad da pesca da la f 1 ola como en 1 os volúmenes anual es de 
eapt.ura. 

CUARTO. -Que la flot.a at.unera ha modit"icado su modalidad de 
operación en consecuencia da los nuevos mercados de at.ún mexicano 
implicando desea.roas en puart.os axt.ranjaros y t.ransbordo da 
product.os en puart.os nacionales, por lo qu• •S necesario 
est.ablecer mecanismos adminlst.ralivos para •l cent.rol d&l dest.ino 
de las capt.uras mexicanas de at.Un. 

QUINTO. -Qua es necesario .st.abl•c•r regulaciones a la P9SC& 

de a.t.ún con red de careo, t.ant.o en las. aspecific.acicn•s da las 
redes de cerco, maniobras y equipos complamenlarios para aseourar 
la liberación de las especies de delCines que incidant.alment.• son 
alrapados en la maniobras de pesca con ast.e art.• y reoducir la 
mort.a.lidad por est.a causa. 

SEXTO. -Que en consecueneia. Cund.;l.ndose las pr•sent.es 
disposiciones en razones de orden técnico y de int.erés público, he 
t.enido a bien dict.ar el siguient.e: 
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ACUERDO 
ARTICULO PR.IMERO.-~as especies de tú.nidos objet.o del presente 

Acuerdo son el at.ún alet.a amarilla, barrilet.e. bonit.o y albacora. 
ARTICULO SEGUNOO. -El acceso a la pesqueria del a:t.ún sera 

mediante el mecanismo de permiso por barco. 
ARTICULO TERCERO. -Para. evit.ar el enmallamient.o de delfines. 

las redes de cerco para la c:apt.ura de at.L1n debf;tn cent.ar con un 
pai'lo de seguridad de 1 1/z de pulgada para que cubra el perimvt.ro 
del Area de ret.roceso de las siguientes dimensiones: 

_En las enbarcaciones de una capacidad de .a.carreo menor de 
400 t.onelasdas mét..ricas, el pai'lo de seguridad debe ser 183 met.ros 
ClOO brazas) de longit.ud. Sin embargo. si la red t.i•ne mas d• 10 
bandas de ca.ida. la longit.ud del paf'fo de seguridad será 
determinada de acuerdo a la siguiente razón: 10 bra%as de longitud 
por cada banda de ca.ida. 

_En embarcaciones atuneras con una. capacidad de acarreo 
superior a 400 toneladas métricas de longit.ud. el paNo de 
seguridad deberá t.ener como mlnimo una longit.ud de 32Q mt.s. C180 
brazas). Si la.s redes de cerco utilizadas por est.a clase de 
embarcaciones t.ienen má.s de 18 bandas de caida, la longit.ud mtnima 
del pai"ío de seguridad s:e d•t.•rminará. con la siguient..e razón: 10 
brazas d• longil.ud por cada. banda d• ca.ida. 

__ La operaclOn del pa~o d• seguridad en la red de c•rco d~b• 
sei'tali:z:ars• con ma.rcas claramente distinguibles. 

_En la red deben localizarse t.res punt.os de remolque a t/•• 

t/z y •/• de la red. 
,t.RTICULO CUARTO. -En la operación da embarcaciones atuneras 

equipadas con red de cerco S• est.á obligado a: 
a) Efect.uar las maniobras t:t. retroceso que consist.en en dar 

marcha at.rás a la embarcación con el propOsit.o de formar un canal 
y la sumersión de la linea d• corchos de la red. para permit.ir la 
salida de los maaúteros marinos al.rapados. 

b) Maniobras necesarias para evitar el desplome de la red, 
que t..i•n• conw::i prap6sit..o evit.ar la reducción del ár•a cercada por 
la red y evit.ar que los delfines ent.ren •n cont.anct.o con los pafto~ 
de Kt..a. 

e) Maniobras para la liberación y rescale de los delfines. en 
lances de p.sca en que queden at.ra.pados delfines. que consist.en en 
el uso de lanchas r.i.p!das para inducir a los delfines hacia el 
canal formado por, la maniobra de r•t.roceso y en el uso de una 
balsa de hule para liberar a los m.am.if'eros marinos atrapados en el 
pal"lo d• la r•d. 

cOEl uso de un m.inimo de t..res lanchas rapidas. equipa.das con 
bridas de remolque con un anillo c:i9 corredera y un cable de 
remolque con ganchos de cierre inst.ant..áneo. para emplearse durante 
las maniobras para evit..a.r •l d-.splom- de la r•d y liberación de 
delf'ines. 

e) El uso de ref'lect.ores en lances noct.urnos para iluminar 
int.ermit.ent..ement.e el canal de relroceso para orienl~r la salida de 
los delfines. 

ARTICULO QUINTO. -t...;as descargas de t.únidos en puertos 
ext..ranjeros y el t.ransbordo de capt.uras en puertos nacionales 
r4'quiere aut.ori%aci6n previa da la Secretaria de Pesca. 

ARTICULO SEXTO. -Las operaciones de pesca de t.únidos: •n las 
a.guas de la Zona Económica Exclusiva de otros paises requiere 
aut.ori::z::ación expresa de la Secret.aria de Pesca. 
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