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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los antecedentes de el mantenimiento 
de cetAceos en cautiverio, en especial de la especie Orcinus 2!..f..!!. 
Se presentan datos de las primeras capturas de orcas para 
exhibiciOn, con los cambios de actitud que ello provoco en el 
pUblico hacia la especie, hasta los movimientos que hay en contra 
de su captura en la actualidad. se presenta una revision de la 
literatura con respecto a los estudios de comportamiento 
realizados en orcas en cautiverio y en vida libre; también de la 
biologia de la especie Orcinus 9.!:.f.2.· Debido a que los cetáceos 
realizan la mayor parte de sus funciones vitales debajo del agua, 
uno de los métodos para estudiarlos es el cautiverio. La 
observación sistematica de orcas en cautiverio es necesaria para 
entender sus problemas de aclimatación: para comenzar estudios de 
comportamiento se debe describir un repertorio conductual de la 
especie, por lo que los objetivos planteados fueron describir el 
repertorio conductual de la orca en cautiverio, obtener la 
variación en el grado de actividad de Keiko en un año con respecto 
a los cambios en los factores ambientales y de manejo, asi como 
proponer las mejores condiciones para mantener una orca en 
cautiverio en la ciudad de México. Para realizar este trabajo se 
registraron un total de 153 horas de observaciones de la conducta 
de la orca Keiko en cautiverio en la ciudad de México y 95 
espectéculos realizados por esta orca. Se elaboró un repertorio 
conductual constituido por 84 unidades de comportamiento descritas 
y esquematizadas en un apéndice, en el que se describieron por 
primera vez cinco conductas en el repertorio de la especie. Para 
definir el grado de actividad de Keiko cada mes se definieron 
cuatro categorias conductuales; se analizó la frecuencia de 
ocurrencia de estas conductas con repecto a los factores 
ambientales (ph, cloración. salinidad y eficiencia del 
espectáculo) y de manejo (técnica de en~renamiento, eficiencia del 
espectáculo, alimentación y salud). Se discutieron las conductas 
realizadas por Keiko y no observadas en otras orcas en cautiverio 
asi como las conductas conocidas en otros repertorios de la 
especie y no observadas en Keiko. Se discutió la funcion educativa 
de los delfinarios y de orcas en cautiverio. Se confirmo la 
capacidad de aprendizaje en la especie y se corroboro que las 
diferentes técnicas de entrenamiento afectan la eficiencia del 
espectáculo. Se planteó que en cautiverio las orcas establecen un 
presupuesto de tiempo predecible para sus actividades conctuctuales 
aumentando las actividades sincronizadas con sus compañeros de 
habitat y su actividad durante la noche y las primeras horas de la 
mañana. se concluye que los cambios en la conducta de la orca 
Keiko estuvieron relacionados a los cambios ambientales Y de 
manejo. Se propone hacer un seguimiento de dichos cambios 
constantemente con el fin de mantener una orca sana y de plantear 
programas de manejo adecuados para orcas en cautiverio. Se propone 
mantener un espectáculo educativo y formativo en el que el público 
se interese por la conservación de una más de las especies de 
mamiferos marinos que habitan en aguas mexicanas. 



~NTRODUCCXON 

El estudio de los cetéceos se ha visto dificultado por el tiempo 
que estos orsanismos pasan bajo el agua, donde realizan la mayor 
parte de sus funciones vitales. Por esta razón, gran parte de los 
estudios que se han hecho en estos animales se ha realizado en 
condiciones de cautiverio. 

Mantener cetáceos en cautiverio ha permitido un mayor acercamiento 
del hoabre a estos mamiferos marinos. Se ha progresado en el 
conocimiento de su anatomia, fisiologia, comunicación y 
co•portamierito (Bain y Kriete, 1990). Las observaciones de 
conducta y entrenamiento de cetAceos en cautiverio proporciona una 
visión de las tendencias conductuales, con sus liaitaciones, de 
los organismos en vida libre y las observaciones en vida libre, 
una visión de los requeri•ientos sociales y ambientales de las 
especies en cautiverio, asi como también ayudan a la 
interpretación de su comportamiento. 

Al iniciar estudios de comportamiento es necesario tener el 
repertorio conductual del organismo, es decir, describir todas las 
conductas que el animal es capaz de realizar, pues es de gran 
ayuda en la definición de categorias conductuales. (Lehner, 1979). 
Entre mayor sea el tiempo de observación hacia un organismo, irá 
disminuyendo el número de conductas nuevas que aparezcan y que 
aean factibles de incluirse en el repertorio conductual del 
animal. El tamafto del repertorio varia de especie a especie asi 
coao entre individuos, dependiendo de su edad, sexo e historia de 
Vida. 

La descripción de los patrones de conducta tipicos que forman la 
base del repertorio conductual de una especie, constituyen el 
eto¡rama <H•rtin y Bateson, 1986). Los etogramas que se publican 
de una especie varian en el número de conductas que contienen y el 
detalle con que se describen y son de uso limitado dependiendo de 
la orientación del estudio que se va a realizar. 

La elaboración de un repertorio conductual lo más detalladamente 
posible de cet~ceos en cautiverio permitirA unificar criterios 
para la descripción de conductas en cautiverio y en vida libre. 
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El tratar de mantener un entorno similar al habitat natural de la 
e•peeie en cautiverio es necesario para el bienestar .~e los 
•niaale•, asi como para proporcionar mejor informací6w al 
visitante acerca de loe animales que est~ observando. El obs~rvar, 
describir y ordenar las conductas de las especies que se mantienen 
en cautiverio proporcionan la información necesaria para el diseño 
del medio artificial de una manera adecuada en cuanto a 
dimensiones, calidad del agua, y otros requerimientos específicos 
de los animales. 

Los caabios en los factores ambientales tales como calidad del 
•&ua y dimensiones del habitat se reflejarán en cambios de 
conducta¡ asi como también los cambios en los factores de manejo 
tales coao técnica de entrenamiento, métodos de reforzamiento del 
aprendizaje, cantidad y calidad de la alimentación y el cuidado de 
la •alud del animal¡ todo lo cual está estrechamente relacionado. 

En nuestro pais se encuentran varios delfinarios que han mantenido 
aeis especies de mamiferos marinos: el lobo comün de Baja 
California (Zalophus californianus) 1 el lobo marino de sudamérica 
(~ flavescens), el elefante marino (~ 
anaustirrostris), el tursión (Tursiops truncatus), la estenela 
aoteada (~ attenuata) y la sexta especie, de la cual se 
encuentra un Unico ejemplar en la ciudad de México, es la orca 
<~=>· 

La observación sistemAtica de las orcas en cautiverio es necesaria 
para entender los problemas de aclimatación que presentan, 
procurindoles una mejor estancia; asi como para entender los 
proble•as de manejo cuando los animales son entrenados para 
brindar un espect6culo al público. 

Para plantear las condiciones de manejo que podrian dar mejores 
resultados en un buen estado fisico y mental de las orcas, es 
necesaria la observación continua de las diferentes condiciones de 
manejo y de los factores ambientales que enfrentan, desarrollando 
de esta manera, prograaas de cuidado y manejo de las orcas en 
cautiverio. Cori base en lo anterior, para este trabajo se 
propusieron los si~uientes objetivos. 

3 



OBJETIVOS GENERALES 

Unif ormizar la terminoloeia para el estudio de la conducta de 
orcas y otros cetAceos mediante la elaboraciOn de el repertorio 
conductual de una orea en cautiverio. 

Proponer las condiciones Optimas que se requieren para mantener 
una orca en cautiverio en México y reconocer el impacto de su 
presencia en delfinarios mexicanos. 

Contribuir al conocisiento de este mamifero marino en el pais. 

OBJETIVOS ?ARTICULARES 

Elaborar el repertorio conductual de la orca Keiko. 

Obtener la variación en el arado de actividad de Keiko a lo largo 
del periodo de estudio con respecto a los cambios en los factores 
ambientales y de manejo. 

Obtener la eficiencia de Keiko en los diferentes es~ctAculos al 
pOblico y evaluar las diferentes etapas de maneJQ que enfrento 
durante el periodo de estudio. 

Detectar los cambios de conducta que indican cambios en el estado 
de salud fisica y psiquica de una orca en cautiverio con base en 
los cambios observados en los factores ambientales y de manejo, 
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ANTECEDENTES 

El auseo "P.T# Barnum" de Nueva York, Estados Unidos, en la década 
de los 18&0's era especialista en exhibiciones grandiosas y 
eepectacularee: por los que no es de extrañarse que el primer 
encuentro del público con los cetaceos, fuera de su medio natural, 
haya sido en este museo, al mostrar una beluga <~..n.hinapterus 
leucasl y un turs16n (Tursiops truncatus) vivos en su acuario. oe 
esta •anera, el pUblico pudo ver a estos odontocetos sin tener que 
estar a bordo de un navio en altamar o en un barco pesquero, o 
bien caminando por las playas y esperando la suerte de que alguno 
de estos mamiferos pasara cerca del observador. Al otro lado del 
AtlAntico, en Inglaterra, durante esa misma década, se exhibia un 
ejemplar de marsopa común (Phocoena phocoenaJ en un acuario de 
Bri&hton y para el sicuiente decenio otros tres acuarios 
británicos exhibian belugas. En la India se exhibia también por 
aquellos anos un delfin del Rio Ganges, Platanista gangetica. 
(Oeíran y Pryor, 1980). 

No solamente se exhibían estos animales al público, sino que se 
les ensenaron ~l&unos ejercicios para dar pequeHas: 
de•ostraciones. El repertorio podia incluir: alimentarse de la 
•ano, portar un arnés y arrastrar un bote alrededor de su 
estanque. Se conocia muy poco sobre el desarrollo de las técnicas 
de entrena•iento de cetAceos; es muy probable que los primeros 
cet6ceos en cautiverio hayan sido entrenados utilizando laa 
t~cnicaa para felinos y elefantes empleadas en los circos y que 
se basaban en el látigo y el castigo. Sin embargo, pronto se 
observó que los cetáceos son animales que tienen una alta 
or1anizaci6n social. Son, en general, responsivos a los 
requerimientos del entrenador. flexibles en sus capacidades de 
conducta y con una alta velocidad de aprendizaje y se les maneja 
casi sin forzarlos: lo cual confirma que la experiencia de 
entrenar cetaceos es muy diferente a la de entrenar otros 
•niaalea (Defran y Pryor, 1980). 

Hoy en dia, las técnicas de entrenamiento de cetáceos se basan en 
la metodologia del condicionamiento operante desarrollada por 
Skinner en 1938. Dos de sus discipulos, Keller y Hartan Breland, 
aplicaron por primera vez técnicas operantes durante el 
entrenaaiento de cetáceos, señalando la importancia de reconocer 
loa factores que limitan y los que promueven el aprendizaje en 
la• diferentes especies enfatizando en técnicas de entrenamiento 
que van de acuerdo con la conducta natural de la especie (Breland 
y Breland, 1966). 
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Hacia 1938, se implanto el entrenamiento sistemético de delfines 
para espectAculos al público, tecnologia nueva para capturas. 
transporte, manejo y medicina y, en 1954, se establecieron varios 
Oceanarios en diversos lugares de Estados Unidos, asi como en 
Europa, Africa del sur, Nueva Zelanda y japon (Barstow, 1966). 

Existe muy poca literatura disponible acerca de los métodos de 
entrenamiento y de las diferencias al entrenar distintas 
especies. El intercambio de información entre Instituciones que 
mantienen Mamiferos Marinos en cautiverio era casi nula hasta 
antes de la formacion de una AsociaciOn Internacional de 
Entrenadores de Mamiferos Marinos en 1973. A partir de entonces. 
se ha iniciado un flujo de informacion entre entrenadores e 
investicadores de los diferentes oceanarios que mantienen 
Ma•iferos Marinos en cautiverio en la• diferentes partes del 
aundo. 

Los aedios para capturar mamiferos marinos se han mejorado en los 
ultimas añoa, reduciéndose el indice de mortalidad entre los 
animales que se atrapan (Big& y Wolman, 1975; Bigg, Mac Askie y 
Ellis, 1976¡ Asper y Cornell, 1977; Matthews, 1976). 

Fu~ en 1968 cuando empezaron a exhibirse cetáceos en cautiverio 
en nuestro pais. La historia comenzó cuando una empresa privada 
construyó "Aqua-Mundo" en el km. 41.5 de la carretera México
Queretaro, en donde exhibian delfines del género Tursiops con el 
propósito de atraer al público consumidor a su empresa. Al mismo 
tieapo, una empresa arcentina de tipo circense llevaba 
espectáculos de delfines viajando por diferentes partes de la 
República en lo que se llamo "Acuarama Móvil" (SolOrzano. 1987). 

cuatro anos mas tarde. en 1972, el Departamento del Distrito 
Federal, a traves de la DelegaciOn Gustavo A. Madero, inau&ur6 el 
Acuario de San Juan de Arag6n, exhibiendo tursiones, lobos 
aarinos y focas elefantes; el cual funciona hasta la fecha con 
diferentes administraciones y politicas de atención a sus 
enimales en cautiverio. Es en este Acuario donde se realizó el 
primer trabajo de investigaciOn sobre comportamiento y 
aprendiz•je de tursiones y de lobos marinos en México (Isaza-Lay 
y A&uayo, 1966). En 1966 se concesiono a la Empresa privada 
ccnviaar el Acuario de Arason del Departamento del Distrito 
Federal. 

Por otra :parte, el Departamento del Distrito Federal en 1972 
inA11SUr6 el Acuario de la Tercera Sección del Boeque de 
Chapultepec con delfines del cenero rursiops y con lobos marinos 
(~ californianus. Laaentablemente, este Acuario, por 
problemas administrativos, cerro sus actividades dos aftos 
de•puéa. Sin embargo. en 1980, el Acuario de la Tercera seccion 
de Chapultepec se concesiono a la empresa Convimar¡ la cual 
inausuro el Parque Atlantis con un del(inario reaodelado que 
alber&a tur•iones y lobo• •arinos. 
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En 1981 se construyó un Parque de Diversiones en el AJusco, con 
otro delfinario, con el propOsito de albergar al mayor de los 
delfinidos, la orca, Orcinus ~· En Acapulco, Guerrero, bajo 
el patrocinio del DIF y del Gobierno del Estado, se construyo en 
1960 un moderno delfinario para tursiones y lobos marinos dentro 
del Centro Internacional de Convivencia Infantil CSolorzano y 
Florea , 1989) . 

El primer intento de mantener un ejemplar de la especie ~ 
2.tl<!. para exhibiciOn en México fué en 1983, por iniciativa del 
Sr. Pedro Labia, de nacionalidad argentina, quien la coloco en 
una alberca pequena que se construyó para recibir el animal en el 
PabellOn Azteca. Se&ún Hoyt (1984) este ejemplar fué un macho 
capturado en Islandia en septiembre de 1979. su peso era de 600 
ks y media 300 cm. El animal murió dos meses después de su 
llesada a México, teniendo una longitud aproximada de 470 cm., y 
a anos de edad aproximadamente. La diagnosis de su muerte fué por 
aspergiliosia en los huesos (Sweeney, comunicación personal, 
1987). Del&ado (1988) menciono que la altura de la ciudad de 
México pudo haber causado la muerte del animal. La necropsia rue 
practicada en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de 
la U.N.A.M. 

Final•ente, una empresa mexicana adquirió, del Acuario de 
Hari~eland en Ontario, Canada. otra orca. El transporte de dicha 
orca fué narrado por el Dr. Sol6rzano en su trabajo "Transporte, 
aclimatación y •anejo de una Orca corcinus ~) a la ciudad de 
México" (1987) en el que describió el manejo durante el 
transporte aai como el exitoso arribo del animal. 

La orca "Keiko", como fué llamada en México, fué capturada en 
aguas de Islandia en noviembre de 1979, siendo un macho de 280 
cm. de lon&itud y que, de acuerdo con Hoyt (1984) per•aneció en 
un acuario de Islandia antes de ser trasladada a Ontario, canada. 
El primer reporte de la orca en Ontario, de fecha lQ de 
diciembre de 1981, indica que fué adquirido en noviembre de 1981 
y que media 381 cm. a la fecha de su adquisicion. Keiko llego a 
la cd. de H~xico el 16 de febrero de 1965; se le calcularon 7 
años de edad y un peso de 1180 kg., su longitud al arribar era de 
475 cm. La orca se colocó en las instalaciones del Parque de 
Diversiones "Reino Aventura" en donde se encuentra hasta la 
fecha. 

A pesar de los diferentes mamiferos marinos que existen en las 
distintas instalaciones de nuestro pais, el estudio del 
comportamiento de estos animales en cautiverio no se habia 
intentado, lo cual motivó que en 1982 se iniciara un estudio 
acerca de la comparación del aprendizaje en dos especies comunes 
de mamiferos marinos en los delfinarios de México, en el acuario 
de San Juan de AragOn (Isaza-Lay y Aguayo, 1988). 
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Los trabajos previos realizados en los delfinarios de México 
corresponden a Acasuso (1981) sobre los primeros hallazgos 
patológicos en piel, sistemas respiratorio y digestivo de 
tursiones, a Machorro (1984) sobre las condiciones del agua en 
los acuarios para el mantenimiento de los delfines en cautiverio 
y a S~nchez (1989} sobre el contenido proximal de las especies de 
pescado utilizadas para la alimentación de mamiferos marinos en 
cautiverio. El primer trabajo sobre orcinus ~ en cautiverio en 
México fué la tesis profesional de Delgado (1988! sobre hallazgos 
hematol6&1cos en Keiko. 

PRIMERAS CAPTURAS DE ORCAS PARA EXHIBICION 

Aunque ya se habian manejado diferentes especies de cetáceos en 
cautiverio durante algunos decenios, el pensar en llevar una orca 
a un delfinario no preocupaba a los directivos de éstos. La 
orca era considerada el asesino del mar, que se alimentaba de 
todo lo que encontrara, incluyendo animales de sangre caliente. 
Los pescadores y marinos le temian y se le consideraba como el 
mas feroz de los animales marinos (Plinius, Book IX¡ Eschricht, 
1866¡ Scammon, 1874¡ Norris, 1958; Hancock, 1965; Riedman y 
Gustafson, 1966). Pese a ésto, se intentó capturar una orca para 
Harineland en California el 18 de noviembre de 1961. 

F. Srocato y su asistente B. Calandrino acorralaron a una orca 
que se encontraba alimenténdose sola en Newport, Washington 
CHoyt, 1984). Colocaron a la hembra adulta en un colchOn arriba 
de un camión con una grua y la llevaron a Harineland. Cuando 
colocaron al animal en el estanque, chocó con la cabeza en el 
muro. se~ún Brocato, habian sospechado que la orca se encontraba 
mal por su conducta errAtica en el puerto y seHalO que al 
11ic;uiente dia "se volvió loca": comenzo a nadar a eran velocidad 
alrededor del estanque, golpeando su cuerpo repetidas veces, 
lueao se convulsiono y murió. La autopsia reveló que sufriO de 
castroenteritis y pneumonia agudas; los veterinarios sugirieron 
que la presión experimentada durante la captura contribuyo a la 
alteración de su conducta y a su muerte (Caldwell y Brown, 1~64). 

En 1962, Brocato y Calandrino salieron a capturar una orca a 
Pu¡:et Sound, Wa. a bordo del "Gerónimo" . Encontraron a un macho 
y a una hembra siguiendo a una marsopa. Brocato lanzo el arpón, 
la orca pasó debajo del bote y la cuerda se enredó en la hélice. 
Las orcas atacaron el bote que iba a la deriva, Srocato disparo, 
el macho huyb y la hembra murib (Hoyt, 1984/. No hubo mas 
intentos de capturar orcas para acuarios. 
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Poco después. en 1964 1 el Acuario de Vancouver comisiono a S. 
Surich y J. Bauer para capturar una orca que les sirviera de 
aodelo para hacer una~escultura tamaño natural para una sala del 
Acuario. Los captores hirieron un macho Juvenil con un arpon que 
habian aontado desde la Isla Saturna. British .Columbia. 
enseguida dos orcas mAs le ayudaron al juvenil herido a salir a 
la superficie, luego comenzO a respirar y a nadar normalmente 
hacia el grupo. Un barco pesquero que esperaba cerca comenzO a 
cobrar la linea¡ la orca fué remolcada a la playa en donde se le 
construyo un corral. Al no manifestar tensión ni malestar por la 
herida se comenzó a planear el mantenerla en cautiverio. Se le 
adainiatró penicilina y tiamina y comenzó a recuperarse¡ se la 
pasaba nadando alrededor del corral en sentido contrario al de 
las aanecillas del reloj. Sin embargo 1 no comió sino hasta casi 
dos meses de•pués de su captura (Newman y Me Geer, 1966}. Una vez 
que eapezO a comer aoatrO un nivel moderado de actividad en la 
superficie, tal como golpear con aleta caudal y pectorales; 
alsunos saltos y redujo su timidez hacia sus manejadores (DeCran 
y Pryor, 1980}. Sin embargo, se le desarrolló una enfermedad en 
l• piel por la baja salinidad del puerto en donde se construy6 el 
corral. A los 83 dias de su captura, la orca murió por causas 
desconocidas (Hoyt, 1984). 

"Moby Doll", como fué llamada esta orca, Cal principio se pens6 
que era una hembra) nunca mostro agresividad de ningún tipo. 
Newman, director del Acuario de Vancouver, explicaba que la 
docilidad de la orca podia deberse al shock de su captura y 
conCinamiento 1 a su condición aislada y herida, así como a su 
inmadurez¡ su muerte causo gran sentimentalismo y se publico en 
importantes periOdicos internacionales. La publicidad de Moby 
Ooll marcó un cambio muy importante en la actitud del público 
hacia la especie. En el "Victoria Times 11

1 un periódico local, se 
publico que el animal habia tenido una muerte desafortunada, pues 
.. fué incapaz de regresar al agua salada que era su habitat 
natural" (Cousteau y Diolé, 1972¡ Hoyt, 1984). 

Hás tarde, el Acuario de Seattle compró una orca a dos pescadores 
canadienses 1 pero no se las llevaron al Acuario y Edward Gr!ffin, 
director del Acuario 1 tuvo que ir por ella a la villa de Namu. 
Con la ayuda de los lucarenos, la remolcaron hasta Seattle, la 
orca se llamó Namu en reconocimiento de la ayuda brindada por 
elloa. Naau murió un afio mas tarde después de haber demostrado 
que el "tigre del mar" es amigable con los humanos. A partir de 
entonces se comenzaron a capturar orcas para los Acuarios de 
Seattle, san Diego y Vancouver. convirtiéndose Edward Griffin en 
experto en las técnicas para cap't.urarlas CGriffiri, 1966}. 
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La especie fué capturada principalmente en aguas adyacentes a la 
Isla Vancouver, British Columbia, canada. Sin embargo, al 
coaenzar a estudiarse las orcas que habitan esas aguas, se 
observo que algunas poblaciones concurren anualmente durante la 
temporada de verano y que es posible observarlas y estudiarlas en 
su medio natural. Esto propicio la iniciaciOn de viajes 
turisticos para observar orcas en su medio natural. Con esta 
oportunidad, las comunidades humanas cercanas al lugar comenzaron 
a involucrarse en la conservacion de estos cetáceos en dichas 
aauas y protestaron en contra de las capturas para exhibiciOn al 
público (Bicg !ll. Al·· 1976; Hart, 1976). Estas protestas pusieron 
eventualmente fin a las capturas en British Columbia en 197& y 
coaenzo a capturarse la especie en aguas adyacentes a Islandia, 
en donde taabién se han comenzado a estudiar las poblaciones de 
orcas (Christensen, 1981 y 1982; Condy !ll. ¡U_. 1978; Lyrholm !ll. 
ll·. 1987 y 1990). 

Principalmente por falta de conocimientos, pasaron varios anos 
antes de poder tener una orca viva en cautiverio por mAa de un 
afio. Hoy en dia, hay entrenadores que nadan con las orcas y 
alsunos meten la cabeza en su boca. Los cientificos han tenido la 
oportunidad de observar y estudiar a esta especie en cautiverio y 
ae han lo~rado muchos avances en este campo. La era de las orcas 
en cautiverio cambió el concepto del público: del miedo y odio 
hacia las orcas, a su interés y cuidado por ellas. 

ESTUDIOS DE COMPORTAHlENTO 

Los trabajos acerca de la conducta de esta especie se iniciaron 
con la descripción de la actividad de "Moby Doll" y lue¡:o de 
"Hamu" (Newman y He Geer, 1966; Griffin, 1966, 1982; Grif'fin y 
Goldsberry, 1968). 

Burgesa (1968) informó del primer y exitoso intento de mantener y 
entrenar una orca en San Diego. La pequena hembra cosenzo a 
aceptar comida de la mano casi inmediatamente y no mostró 
acresividad. Entre otras actividades registradas para este ani•al 
estaban: solicitud de caricias por parte de sus manejadores. 
•olpea fuertes con la• aletas pectorales en e.l •aua y liaitada 
actividad .. ,.... (Defran y ~ryor, 1980). 
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Hartinez (1973) y Hartinez y Klinghammer (1978), realizaron un 
estudio observacional de las actividades solitarias y sociales de 
siete oreas en cautiverio y 40 en vida libre; con estas 
observaciones construyeron un etograma y dan una referencia del 
contexto en el cual ocurrieron las conductas y en algunos casos, 
su posible significado funcional. concluyendo la necesidad de 
aayores ob&ervaciones con orcas en cautiverio para complementar 
el etoerama. 

Otro etoarama parcial de la especie fué elaborado por Bain 
(1980). Hult (1981) publico un repertorio de conductas realizadas 
por ~ y Iusiops en cautiverio mediante la recopilación de 
informaciOn proporcionada por entrenadores de varios oceanarios 
de Estado& Unidos. En estos trabajos no se menciona un posible 
a1&n1!1cado funcional. 

Jacobsen (1986) elabor6 otro etograma basado en las observaciones 
de orcas en vida libre que !recuentan la parte norte de la Isla 
Vancouver, British Columbia. Canad~ (Johnstone Strait} 
contribuyendo al etograma iniciado por Hart1nez (1973) y Martinez 
y Klin&haamer (1978). 

Posteriormente se han realizado diversos estudios de conducta de 
orcas en vida libre y en cautiverio, sobre todo en las 
poblaciones del Pacifico Nororiental. Haenel (19BGI describió la 
conducta ontogenética y alomaterna de las orcas de Puget sound, 
Washineton y Heimlich-Boran (1986) las relaciones estrechas entre 
esas orcas. 

Se presentaron etogramas categorizados en el trabajo de: Morton 
~ !11. (1986) quienes relacionaron las categorias conductuales 
obtenidas de acuerdo al estado de actividad con los distintos 
tipos de sonidos emitidos por dos orcas en cautiverio; Bain 
(1986) quien relaciono las categorias conductuales según el nivel 
de actividad de un grupo de orcas de Johnstone Strait, canada y 
tres orcas en cautiverio con las categorias vocales (conducta 
vocal) producidas por ellas y con su frecuencia respiratoria; 
Osborne (1986) hizo una caracterización de la conducta de las 
orcaa que frecuentan las aguas de Puget sound, Washington y 
reconocio seis categorias basicas con las que elaboro un 
presupuesto de tiempo de esas orcas estableciendo una correlación 
de las conductas por hora del dia asi como la duración y 
secuencia. Ray ~!!,l. (1986) categorizaron los estados y eventos 
conductuales de dos orcas en cautiverio y cuantificaron su 
sincronización respiratoria y conductual. Las categorias 
conductuales en los diversos trabajos realizados fueron definidas 
por los autores de acuerdo al medio en que realizaron sus 
observaciones y los resultados que esperaban obtener, 
contribuyendo siempre las observaciones a complementar el 
etograma inicial de la especie. 
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Jacobsen (1985) midiO la frecuencia respiratoria de las orcas de 
Johnstone Strait en la Isla Vancouver. durante las conductas de 
descanso y sueño. Los aspectos sociales del descanso coordinado 
fueron analizados por este mismo autor (Jacobsen.1990a y 1990b). 
Estos aspectos no han sido analizado& en condiciones de 
cautiverio. 

La conducta social ha sido estudiada tambien por Bain (1990), s. 
Heialich-Boran (1990) y Rose (1990). Heimlich-Boran y Heimlich
Boran (1990) describieron además la conducta socio-sexual de las 
orcas. 

Ford y Hubbard-Horton (1990) describieron la conducta vocal de 
laa orcas no residentes con grabaciones colectadas durante 18 
aftos. Saulitis (1990) analizo los sonidos emitidos por orcas no 
residentes de ~rince William Sound, Alaska, relacionadas con las 
categorias conductuales observadas durante la emisiOn del sonido. 

Dahlheim (1981) y Dahlheia y Awbrey (1982) lograron identificar 
individuos de diversos acuarios de Estados Unidos y canadi con 
base en los sonidos que emitieron. Cabe comentar aqui que se 
hicieron intentos por registrar las vocalizaciones emitidas por 
Keiko desde 1987 sin haber obtenido algún sonido; el caso de las 
"orcas silenciosas", como las llama el Dr. Ford, es muy 
interesante, pues no solo se presenta en orcas cautivas 
solitarias sino en orcas que viven con otras orcas también y hay 
casos en que orcas solitarias vocalizan. 

Hoelzel y Osborne (1986) estudiaron las vocalizaciones en 
relaciOn con la conducta de alimentaciOn. Hall (1986) describió 
la conducta de depredación y alimentaciOn de las orcas de Prince 
William Sound, Alaska y Bigg ~ ª1,. (1990) describieron la 
conducta alimentaria de orcas residentes y no residentes. 

En otras localidades se han comenzado trabajos sobre 
comportamiento en grupos de orcas; Guinet (1990) realizó un 
estudio de la conducta y ecologia de las orcas que frecuentan la 
Isla Crozet, en el sur del Océano Indico. 

La conducta de las orcas durante la caza de mami!eros marinos fué 
estudiada por Hoelzel (1990) en Punta Norte, Ar~entina. Hubbard
Morton (1990) relacionó la conducta de orcas no reaidentea 
durante el juego, ataque a mamiferoa marinos, consumo de la 
presa, búsqueda de alimento y actividad nocturna; con los •onidos 
eaitidos por los individuos. Sharpe ~ ~ (1990) describen la 
conducta de la• orca• al acercarse a ballenas Jorobadas 
alimentAndo•e en Alaska. La conducta de interaccion no 
depredatoria de orcas con otros mamiferos marinos fuá observada 
por Jefferaon ~ ~· (1990) y Vidal (1989). 
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Bradley y Erickson (1990) observaron las actividades conductuales 
de dos orcas no residentes durante un proyecto de radio-marcaje 
en Pucet sound, Washington, sin embargo, el tiempo que pudieron 
sesuirle• fué muy limitado, pues fué dificil mantenerlas en un 
6rea restrin&ida. 

CENSOS 

Ha•t• el año de 1982, las orcas que se habian mantenido en 
cautiverio eran 113 en diferentes Acuarios de América, Europa, 
Japon y Australia (Cornell. ~ J!.l. 1982). En 1990 habian 33 orcas 
en cautiverio en Am~rica y 46 en todo el mundo (Duffield ~ i!.!. .• 
1990). 



BIOLOGIA DE LA ESPECIE 

NOHENCJ..ATURA. 

La einonimia del género ~se remonta a Linnaeus. 1758, quien 
la denominó Delphinus, con gran agudeza. tomando en cuenta que 
esta especie pertenece a la Familia Delphinidae. Posteriormente, 
Brookes la denominó Megalodontia en 1828 (Hershkovitz, 1966). 
Fabricius, en 1780, la denominó Physeter en forma inexplicable hoy 
en dia; Gray la nombro Orca en 1846, nombre que fué utilizado por 
Linnaeus para la especie. Algunos anos después, en 1860, Fitzinger 
la denomino Orcinus, nombre que se acepta hoy en dia a partir del 
trabajo de Palmer en 1899. Este nombre en latin significa 
"parecido a atúnº indicando la semejanza en la forma o la 
costumbre del animal de consumir a estos grandes peces pelagicos. 

Posteriormente, Gray la denomino ~ en 
1870. Finalmente, Iredale y Troughton la 
1933, siendo seguidos por Kellog en 1940 y 
provocando confusiOn entre los estudiosos de 

18&8 y Gladiator en 
nombraron Grampus en 
por Scheffer en 1942, 
los cetaceoe. 

La sinonimia del nombre especifico~ Linnaeus, 1758, ha sido 
revisada en nuestro Laboratorio por Salinas y Bourillon (1988). 

Herahkovitz (1966) revisó el género y especie y apuntó 
~extualmente: 11 en ausencia de cualquier otra caracteristica 
externa o craneal, yo trato Orcinus como monot.ipico". Las 
diferentes especies atribuidas a organismos de diferentes regiones 
geogréíicas no han sido aprobadas por falta de justiíicacion 
total, reconociéndose solamente una especie cosmopolita: Orcinus 
2.!:sa. <Heyning y Brownell, 1990). 
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OESCRIPCION DE LA ESPECIE 

La orca es el miembro más grande de la familia Delphinidae, 
loa ani•alea mas grandes que se han medido en el Pacifico Norte 
son de 760 cm el macho y 650 cm la hembra y en el Atlantico Norte 
de 772 cm el macho y 615 cm la hembra, mientras que en el 
Hemisferio Sur, el macho midió 900 cm y la hembra 770 cm (Heyning 
y Brownell, 1990). En general los machos alcanzan una talla de 8.2 
m y las hembras de 7 m (Mitchell, 1975). Pocos animales se han 
peaado (Heyning y Oahlheim, 1988) pero los máximos pesos obtenidos 
son de 3,100 kg para una hembra de 6.35 m y de 4,000 kg para un 
aacho de 6.04 a (Hoyt, 1984). Al nacer, las crías miden de 2.1 a 
2.4 •· y pesan unos 180 kg. (Leatherwood !l.!;. AJ.. 1982; Hatkin y 
Leatherwood, 1986). Utilizando datos de orcas en cautiverio, Bigg 
(1982) estimo que machos y hembras crecen en tasas lineales 
similares de .36 m por ano para un periodo de s años hasta los 3 m 
a 4.S •. después disminuye hasta alcanzar s.e m en hembras y 
continuando en tasas reducidas en machos. 

Las orcas se caracterizan por su gran tamaño, cuerpo robusto, 
•ancha blanca postocular y la aleta dorsal triangular del macho 
que puede medir hasta 2 m de altura CHarmer, 1927). En las 
hembras y juveniles la aleta dorsal es falcada y mide menos de un 
metro de altura y aún asi es mAs alta que en la mayoría de los 
cet6ceos de tamaño similar CLeatherwood, et al., 1982). La cabeza 
es roma, con rostro apenas distinguible:~liS grandes y ovaladas 
aletas pectorales estan aproximadamente a un cuarto de la cabeza 
hacia atr6s y son negras por ambos lados. 

La coloración es muy caracteristica: negro dorsalmente con el 
vientre blanco bien demarcado. La región blanca se extiende desde 
el inicio de la mandibula hacia la parte posterior cubriendo toda 
la mandíbula inferior y el cuello¡ se angosta entre las aletas 
pectorales y se expande en tres franjas hacia atrAs y posterior al 
omblico. Dos franjas se expanden por los lados y terminan a~rás 
del ano; la tercera corre medio ventralmente y termina detrás de 
la reciOn uro1enital o se extiende como un parche delgado hasta la 
aleta caudal expandiéndose ventralmente a ésta. Las orcas 
presentan una mancha blanca post-ocular ovalada y otra de tono 
blanco crisaceo debajo y detr6s de la aleta dorsal por ambos lados 
del cuerpo (Figuras 1 y 1A). 

En las crias las areas blancas son amarillentas, 
templadas, durante ciertas estaciones, las áreas 
••arillo-verdosas, tal vez por acumulación de 
Leatherwood, 198&). 

en las regiones 
blancas se ven 
algas (Hatkin y 



Fig. 1 · Morfología externa de Orcinus orca Cvista lateral l 

Dibuja : Arturo V1rg11 
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Fig. 1-A Morfología externa de Orcinus orca. Vista ventral Cal y dorsal (b) 

DibUJD: Arture Varg11 



se conocen orcas albinas y también completamente necras en el 
Pacifico Nororiental. Una orca albina fué exhibida en un Acuario 
en Victoria, British Columbia en 1970; posteriormente, se encontró 
que su coloración blanca se debia a una anormalidad genética 
conocida como sindrome Chediak-Higashi (Best y Angus, 1970: Bigg 
~ !1_. 1907; carl, 19&0, Ridgway, 1979; Scheffer y Slipp, 1940; 
Thorton y Hoey, 1979). No se ha demostrado dimorfismo sexual en el 
patrón de coloración de las orcas. En el Antértico, las orcas se 
caracterizan por tener una coloracion amarillenta en lugar de 
blanca (Huxley, 1970; Taylor, 1957; Sapin-Jaloustre, 1953). 

Evans ~ 'ª1· (1982) analizaron el patrón de coloraciOn de las 
orcas en varias localidades y concluyeron que son diferentes 
planteando la hipOtesis de que "el patron de pigmentación de 
~ es geogr&ficamente variable y es posible caracterizar 
diferentes poblaciones regionales basadas en el analisis y 
cuantificación de los patrones de coloración". El analisis fué 
hecho con base en: 1- parche postocular: 2- muesca subocular; 3-
linea de la inserción de la aleta pectoral 4- campo anterior 
ventral y 5- mancha postdorsal. Las regiones que sugieren son: 
l)Pacifico Noroccidental (Pueet Sound, Alaska, Mar de Bering, 
Islas Aleutianas), 2)Pacifico Central Oriental (Baja California y 
Héxicol; 3)Atlántico Norte (Aguas de Islandia; Mar del Norte); 
4)Atléntico Sur (Ar&entina, aguas fuera de Punta Norte)¡ 
S>Ant,rtico -mar abierto- (Sur de Islas Shetland; Drake Passage; 
Mar de Wedell)¡ ó)Antártico -zona de hielo-(Mc Murdo Sound; márgen 
de la capa de hielo). 

La descripción del craneo de Orcinus ~ ha sido resumida por 
Salinas y Bourillon (1900). El grado de asimetria en el cráneo de 
~ es bajo comparado con el de otros grandes delf inidos 
!Ness, 19&7). (Figura 2) 

Los dientes de~ Q..t.EA son grandes, hasta de 13 cm de larco. 
aplanados antero-posteriormente con los ápices curvados hacia 
dentro, cubiertos de esmalte y muy firmemente insertados en los 
huesos de la mandibula con raiz larga, son ovalados en corte 
transversal. Las orcas tienen de 10 a 13 dientes en cada rama. 
Los animales viejos presentan un gasto excesivo en los dientes 
(Heyning y Dahlheim, 1900; Nishiwaki, 1972; Tomilin, 1957). 

L• fórmula vertebral es: 7 cervicales, 11-13 torácicas, 10-12 
lumbares y 23-24 caudales¡ en total 50-54 vértebras de acuerdo 
con Eschricht (10&&) y Nishiwaki (1972). El esternón está 
emarginado anteriormente, consistiendo en 3 o 4 segmentos, 
articulandose con S o 6 pares de costillas¡ y sólo 3 pares unidos 
• éste. Las falanges y huesos metacarpales caracteristicamente más 
anchos que largos, la fórmula falán&ica segun Nishiwaki (1972) es 
I2, Il7, 1II5, IV4 y V3. 
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fi¡. 2 Cráneo de Orcinus ore•. Vista ventral tal y dorsal lbl, basado en el 
ejemplar del Instituto de Biología UNAM. Dibu¡o: Arturo Vargas 



El cariotipo de la orca es n=44, tipico de la mayoría de los 
cetáceos (Arnason !t!;. i!.l.-. 1980; Duffield-Kulu, 1972). 

DISTRIBUCION 

Las orcas son cosmopolitas. Hay registros de la especie en todos 
los océanos del mundo pero prevalecen más en aguas frias y 
latitudes altas en ambos hemisferios, siendo más abundantes dentro 
de los 800 km. desde la costa. Tomilin (1957), basado en los 
trabajos de Shepherd (1932), True (1904), Van Bereden (1889), 
Hetschel (1922) y Leydig (1886), menciono la presencia de orcas en 
laa bocas de los rios Loiré, Sena, Elba, Rin y Támesis pero no es 
común. Las mayores concentraciones de orcas ocurren cerca de la 
plataforma continental en regiones frias, especialmente aguas de 
Japón, de Washington a Alaska. Islandia, Noruega y la Antártica. 

También se han visto en aguas más cálidas como Hawaii (Tomich. 1969), 
las Bahamas (Backus, 1961), el Caribe (Caldwell et ª1.., 1971), y 
el Pacifico Occidental Tropical, al norte de Nueva Guinea 
(Hiyazakii y Wada, 1978). 

En cuanto a México, los avistamientos informados por el personal 
del Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, asi como por colegas de otras Instituciones en los últimos 
anos (ver Cuadro 1) reflejan que los avistamientos de la especie 
tienen una relacion directa con el esfuerzo de observación en el 
Golfo de California. La informacion sobre avistamientos de orcas en 
el pais hasta 1986 realizados por investigadores de diferentes 
instituciones y por pescadores lugareños fué recopilada por Acevedo 
y Fleischer (1987) quienes consideraron la presencia de la especie 
como "ocasional" presentando areas de mayor frecuencia de 
avistamientos en Islas San Benitos, SW de Isla Tiburón y Loreto, 
B.C.S. Sin embargo, en la zona de Islas San Benitos no se han 
registrado avistamientos de orcas por més de siete afios. Esto 
refleja la necesidad.de aumentar el esfuerzo de observación en la 
costa del Pacifico Mexicano y Golfo de California. 

No se conoce la poblaciOn mundial de orcas. Leatherwood ~ ª1· 
(1980) estimaron una población de 3600 a 12000 animales para el 
área entre los 34°N y los 15°5; Best {1980) estimó 23938 (+/-8095) 
orcas para dos ~reas del Antártico. En la región de Vancouver y 
Pu&et Sound residen alrededor de 330 individuos (Bigg, ~ 
~- ,1987). Segun Matkin y Leatherwood (1986) es muy probable que 
"las caracterizaciones que se han hecho en cuanto a su 
distribución y abundancia reflejen el esfuerzo de observación más 
que la diferencia de densidad entre las diferentes áreas". 
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CUADRO 1. AVISTAMIENTOS DE ORCAS EN AGUAS MEXICANAS INFORMADOS AL 
GRUPO DE TRABAJO SOBRE MAMIFEROS MARINOS DEL LABORATORIO DE 

VERTEBRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNAM. 

FECHA 

28-12-73 

03-82 

1983 

17-08-83 

20-02-84 

02-87 

08-04-87 

27-04-87 

05-06-87 

21-08-87 

03-05-88 

19-07-88 

23-02-89 

1•-03-89 

19-02-90 

10-90 

17-11-90 

02-91 

30-04-91 

LUGAR No. DE 
INDIVIDUOS 

I. San Benito, a.c. 2 

Yavaros, Sonora 3 

Puerto Refuc1o, Son. 

I. Asunción, 8.C.S. 

I. San Jerónimo 5/8/7 

I. San Lorenzo, B.C. 3 

N Golfo de Cal1f. 2 
(31°08'N;114°00'Wl 

NW Punta Hita, Nay. 2 

San Bernabé 10-12 

2S•S6'N;113º09'W 5/8 

N Golfo de Cal1f. 15 
131°12'N;114°15'Wl 

I. Angel de le Guarda 2 

Isla Socorro 3-4 

Isla Isabel 2 

Isla Isabel 4 

Bahia de La Paz 4-5 

!lexiquillo, Mich. 

Bahia de La Paz 16 

Bahia de Acapulc;~ 7 
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Loa movimientos migratorios de las orcas están relacionados a 
caabioa estacionales y al movimiento de sus presas (Heimlich
Boran, 1986; Nichol, 1990). 

ALIHENTACION 

~ ~ se alimenta de una gran variedad de presas las cuales 
han sido catalo1adas por Hoyt (1984), incluyendo cetáceos, loboE 
marinos, focas, morsas, nutria, peces cartilaginosos y óseos, 
•ves, tortugas marinas, calamares y pulpos. Por tal razón, la 
cateaoria de especie oportunista en su alimentación fué asignada 
por Hatkin y Leatherwood (1986), 

Brahaa y Dahlheim (1982) postulan que las orcas "se alimentan de 
peces cuando éstoa estan disponibles y cambian a mamiferos cuando 
no hay peces". Sin embargo, Bigg ~al (1987) mencionan grupos de 
orcas que se alimentan exclusivamente de peces (residentes) y 
otros que se alimentan de mamif eros y aves marinas ademas de peces 
(transitorias) constituyendo dos poblaciones de orcas con 
caracteristicas muy distintivas en el Pacifico Nororiental. 

El alto desarrollo que tienen las orcas en sus instintos 
depredadores se manifiesta en sus estrategias para atacar 
mamiferos marinos en donde hay un esfuerzo de grupo con un alto 
zrado de coordinación entre individuos. Atacan la cabeza de 
erandes ballenas siendo atraidaa principalmente por la lengua y 
cenitales de éstas (Brown y Norris, 1956: Norris y Prescott, 1961: 
Tomilin, 1967). Aguayo (1975) informó de un macho merodeando los 
cadaveres de ballena cerca de la planta ballenera de Talcahuano en 
Chile. Gaskin (1982) menciono orcas comiendo los cadaveres que 
arrastran los barcos balleneros. 

REPRODUCCION 

La frecuencia mAxima de apareamientos de Orcinus orca ocurre 
desde finales de Otofio a mediados de Invierno en el At1Ant1co 
"orte, mientras que en el Pacifico Norte, de finales de Primavera 
a aediados de Verano (Nishiwaki y Handa, 1958; Heynin& y Dahlheim, 
1988). Los machos alcanzan la madurez sexual entre los 5.2 y los 
6.2 • de lon&itud, y a una edad que oscila entre los 10 y los 12 
aftos en la curva de crecimiento elaborada por Bigg (1982). 
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Sin embargo, otros autores consideran que la madurez sexual la 
alcanzan hasta los 15 años de edad, ya que a los ocho anos todavia 
no se desarrolla su aleta dorsal y tarda aproximadamente cinco 
anos en hacerlo; ésta idea se confirma porque un macho de 
Harineland (Orky) media 8 m y tenia entre 13 y 17 años cuando la 
hembra {Corky) pario por primera vez y también por el análisis de 
las capas de dentina de los dientes (Christensen, 1982}. según 
Christensen (1984) hay un aceleramiento en el crecimiento de los 
machos entre los 5.5 y los 6.1 m de longitud, apoyando la longitud 
a la cual Bigg {1982) atribuye el inicio de la madurez sexual. Las 
hembras son maduras sexualmente entre los 4.6 y los 5.4 m a los 
siete u ocho anos de edad (Perrin y Reilly, 1984). Su sistema de 
reproducción es polic&mico. 

Hishiwaki y Handa {1958) calcularon la duraciOn de la gestación en 
12 a 16 meses basados en los datos de las orcas capturadas en 
JapOn: consi~~entemente, Sweeney (1980) calculó 15 meses con datos 
de orcas en cautiverio. El destete ocurre cuando la cria alcanza 
una talla de 4.3 m. siendo la duraciOn de la lactancia de 12 
aeses, aunque pueden comenzar a depredar peces desde los seis 
aeses (Haenel, 1986). 

El intervalo entre los nacimientos es de al menos dos años. Las 
crias pueden permanecer hasta diez años viajando al lado de su 
madre en la unidad familiar. C8igg, 1980, Heyning y Dahlheim, 
1988¡ Leatherwood, ~ ª1,., 1982). Al nacimiento la tasa sexual es 
1:1, pero en la población del Pacifico Nororiental, la tasa total 
es de 0.83:1 machos por hembras (Bigg, 1982; Balcomb ~ §!.., 1982} 
y de 1.34:1 en las Islas Marion {Condy ~ ª1,.., 1978). 

La tasa de nacimientos parece ser denso-dependiente. 
{1981) la reporto de 4-5 %, mientras que Bigg {1982) 
para las aeuas de British Columbia. La tasa anual 
preñadas se estimó en 13.7 a 39.2 %. 

Dahlheim 
de 10.3 % 

de hembras 

Jonsgard y Oynes (1952) reportaron una estimación de la longevidad 
de las orcas en 25 anos. Mitchell y Baker (1980) la reportaron en 
35-40 años. Bige ~ ª1,.. (1987), calcularon que las hembras pueden 
llecar a vivir hasta 80 afies y los machos mas de 30. La tasa de 
mortalidad se calculo en un 5 % anual {Heyning y Dahlheim, 1988). 
La orca "Hyaek" del Acuario de Vancouver vivió aproximadamente 24 
años en c•utiverio. 

Greenwood y Taylor (1985), consideraron que las principales causas 
de mortalidad en animales cautivos han sido atribuidas a 
pneumonia (25%), micosis sistémica (22%), otras infecciones 
bacterianas (15.6~), abcsesos mediastinales (9.4%) y a causas 
desconocidas (28%). Por su parte, Ridgway (1979} encontró en sus 
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estudios también ruptura de la aorta, hemorragia cerebral y úlcera 
post-pilórica. Este mismo autor encontró también que la mortalidad 
en cautiverio fué mayor en hembras que en machos. En vida libre, 
la patologia más frecuente es la dentaria, causada por el desgaste 
de las coronas de los dientes, ocasionando la exposición de la 
pulpa, por donde penetran infecciones y causan abscesos en la 
mandibula (Caldwell y Brown, 19&4; Coyler, 1939; Tomes, 1873). 
Taabién se han reportado fracturas del esqueleto y exostosis, asi 
coao enfermedades vasculares (Tomilin, 1957; Roberts ~ al., 
1965). Se han encontrado ejemplares de orca parasitados por 
nematodos de la especie ~ simplex, tremátodos de la 
especie ~ skriabini y céstodos Trigonocotyle spasskyi y 
Ph1llobothrium sp. (Heyning y Dahlheim, 19S9). 

CONDUCTA 

Las orcas viajan en ~rupos, siendo muy raro encontrar animales 
solitarios. Los srupos pueden ser de cinco a veinte individuos; a 
veces se congregan varios grupos formando ºsupergrupos"' de más de 
100 individuos; esto puede ser debido a la concentración de las 
presas o a conductas sociales establecidas. En las aguas de 
Waahinston y British Columbia se caracterizan dos grupos de orcas 
residentes que se dividen en varios grupos filiativos 
identificados individualmente (Bigg @!, 'ª1 .. 1987). A veces los 
individuos de los grupos se separan y se unen a otros, pero sólo 
por unas horas, regresando después a su grupo original. Estos 
arupos se caracterizan también por presentar diferentes dialectos 
que son importantes para mantener la cohesión e identidad de las 
unidades sociales de las orcas (Ford, 1980). Estos dialectos se 
desarrollan entre las orcas que viajan Juntas y existe un 
aislaaiento geogréf ico entre los diferentes grupos de orcas en 
todas las regiones que habitan. Se comprobO también que las orcas 
tienen vocalizaciones individuales que varian con la edad y sexo 
(Dahlheim, 1991, Dahlheim y Awbrey, 1982). 

Aparte de los mencionados sonidos de comunicación, las orcas 
producen también sonidos de ecoubicación. La mayoria de sus 
fonaciones se encuentran en el rango de 4-5 khz. Hall y Johnson 
(1972) presentaron un audiograma de Orcinus ~ en el que se 
observó que su sensibilidad acústica va de 500 hz a 31 khz, siendo 
mayor a los 15 khz. Se demostro experimentalmente su capacidad 
para ecoubicar (Oiercks ~ ª1_., 1971) aunque Popper (1980) 
sucir16 que confian más en la audición pasiva y que usan poco la 
ecoubicación. Guinet (1990) observó esta audición pasiva durante 
la caza en las orcas del Archipiélago de Crozet. 
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La conducta que presentan las orcas al alimentarse es 
sorprendente. se ha observado la caza cooperativa¡ se les ha visto 
salirse a la playa para atrapar pinipedos y pingüinos (Guinet, 
1990; L6pez y L6pez, 1985), también golpear el hielo en las 
reciones polares para tirar pinipedos o pingüinos y atraparlos en 
el agua (Evans y Sastian, 1969; Fraser, 1949). fara lograr ésto, 
nadan a una velocidad de hasta 54 km/hr (Scheffer, 1976). 

El desarrollo ontogenético del comportamiento de las orcas se 
describió por Haenel (1986) quien considero infantes a las orcas 
hasta los dos aftas de edad aproximadamente (3 m} caracterizAndose 
por su asociación con la madre (Jacobsen. 1990 a, b). Antes de los 
seis meses su patrón de respiraciOn es mas frecuente que el de los 
adultos y con un pequefto movimiento de la cabeza hacia atrAs y 
nadan al lado de la aleta dorsal de su madre. A la edad de un afio 
y aed1o, comienza a pasar més tiempo con otros miembros del grupo, 
ya sea con otras crias o con hermanos mayores u otras hembras 
adultas especificas. A veces, subgrupos de crias acompañan a un 
aacho adulto, pero siempre regresan al lado de la madre durante el 
descanso y cuando el grupo nada en forma compacta. 

Oe los 2 a los 6 años de edad se consideran juveniles. Durante 
este periodo son inas activos y "curiosos", pasan la mayor parte 
del tiempo con otros Juveniles en nados veloces y saltos fuera del 
aeua. Subgrupos de 2 a 4 animales se acercan a los barcos nadando 
velozmente, persiguiéndose y saltando fuera del agua, siempre 
recresando al lado de la madre durante períodos de descanso y 
formación compacta del grupo. Al parecer los juveniles son los que 
producen el mayor número de vocalizaciones aéreas. Los machos 
juveniles presentan actividad sexual a corta edad. Aunque los 
infantes también presentan erecciones de pene, durante el estado 
Juvenil la conducta sexual se presenta en forma m~s evidente, 
sobre todo en actividades sociales 6 agrupamientos cuando se les 
puede observar girando con cr1as o hembras y machos adultos. 
(Haenel, 1986). 

En los subadultos, desde los 6 años, el juego es menos evidente. 
Aunque todavia viajan y descansan cerca de su madre, se 
incrementan las interacciones con otros miembros del gruPo: los 
aachos pasan mA• tiempo con otros machos adultos, mientras que las 
hembras subadultas pasan mas tiempo con sus hermanas menores y 
otras criaa. 

SeS(ln Haenel (1986) •l alcanzar las orcas la madurez sexual. las 
heabra• dedican la aayor parte del tiempo a las crias. Las madres 
tienden a asociarse, sobre todo si tienen 2 o mas hijos, con 
aadres primerizas. A una hembra con cria le dejan otras 2 o 3 por 
cortos periodos de tiempo mientras qua las otras madres se 
alimentan o descansan. 
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Loa machos adultos despliegan un alto grado de tolerancia hacia 
las crias. pasan periodos de tiempo con una a cuatro crias girando 
sobre su rostro o sobre su cuerpo. conducta que no se presenta con 
las heabras. La asociacion de la hembra con su descendencia 
persiste por un largo periodo, tal vez toda la vida. El tiempo que 
una crie pasa con su madre depende de la edad de la cria y de las 
crias anteriores que tenga la madre. Cuando llega una nueva cria, 
la descendencia previa es atendida por hembras adultas 
especificas. Esta conducta alomaterna no es desconocida en los 
cetéceos y se observa frecuentemente en delfines en cautiverio. 

La diferencia en la proporciOn sexual al nacimiento Y en la 
madurez de la poblaciOn de orcas del Pacífico Nororiental, sugiere 
que los machos dejan a su grupo natal para establecer su propio 
grupo o unirse a otro pero todavia no esta claro que sucede 
cuando los machos alcanzan la madurez (Haenel, 1986). 

Greenwood ~ .5!.!. •• (1974) sugirieron que existe algo de agresión 
intraespecifica en las orcas, pues presentan cicatrices de dientes 
de orcas. La conducta de cuidado parental ha sido registrada en 
lafespecie. Son comunes las conductas de saltos, asomar cabeza, 
¡olpes de aletas pectorales y caudal. Heyning y Dahlheim (1986) 
su¡irieron que las orcas mantienen un sistema social jerarquico. A 
las orcas se les ha visto bucear realizando apneas de 1-4·minutos 
(Norris y Prescott, 1961); y de 1-10 minutos {Lenfant, 1969). En 
descanso, Jacobsen {1985) reporto apneas de 1.5-3 min y de 3-5 min 
cuando duermen. 

INTERACCION CON HUMANOS 

En una bahía de Australia había un grupo de orcas que ayudo a tres 
1eneraciones de balleneros que aprovechaban que el grupo de orcas 
guiaba a las ballenas a la bahia mientras las atacaban, en~onces 
los balleneros las destazaban ahi. Al macho del grupo lo llamaban 
"Old tom" y su esqueleto se encuentra en el Museo de Eden, 
Australia {Mead, 1961; Mitchell y Baker, 1980). Opuesto a esta 
historia, se mencionan ataques de orcas a embarcaciones por 
pescadores 1 aunque solamente hay un reporte publicado de ésto (Di 
Sciara, 1978 en Heyning y Dahlheim, 1988). 
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Los noruegos desarrollaron una pequeña pesqueria de la orca hasta 
el año 1970 con el principal propOsito de reducir la competencia 
por el arenque lToailin, 19&7; Bigg ~ J!.l., 1987). Tambi~n se han 
tomado ejemplares de Orcinus ~ para zoologicos y delf inarios 
en todo el mundo, sobre todo en aguas de British Columbia y 
Washington e Islandia (Evans, 1987). Con este proposito se 
capturaron aproximadamente 60 individuos en las acuas de 
Washington y British Columbia de 19&5 a 1978; 30-35 en las aguas 
de Islandia de 1970 a 1986 y algunos individuos en las aguas de 
Japón lBigg ~ !!.!.·· 1987). En 1962, la comision Ballenera 
Internacional recomendo no capturar mas orcas hasta conocer m&a de 
l• biologia de sus poblaciones. 

Los noruegos se quejan de que las orcas dañan las poblaciones de 
arenque. se conoce que en Prince William Sound, Alaska, las orcas 
atrapan el pescado de las lineas de pesca¡ en British Columbia y 
Washington se dice que "asustan al salmón y por ello no muerden el 
anzuelo" (Bi&g ~ !.!,., 1987; Dahlheim, 1990). Los pescadores les 
disparan para ahuyentarlas de la zona de pesca causandoles 
deformaciones en las aletas dorsales. 

En cautiverio, las orcas han demostrado ser dOciles en su manejo y 
sociables con el humano (Newman y Me Geer, 1966; Desmond, 1982). 
Las actividades de observación de orcas silvestres han aumentado 
en los últimos afios y probablemente han ocasionado cambios en la 
conducta de las orcas residen~es del Pacifico Nororiental en la 
región de British Columbia y Washington (Jacobsen, 1990 b). 



MATERIAL Y METODO 

El sujet.o de estudio fué la orca (Orcinus ~> "Keiko", un macho 
de aproximadamente 6 m de longitud y once anos de edad (ver 
ANTECEDENTES) que compartia el estanque con tres delfines de la 
especie Tursiops truncatus: un macho de 2.3 m llamado "Silver" y 
dos hembras de 2.4 m aproximadamente llamadas "LulU'' y "Marcela"; 
durante el estudio "Marcela" !alleciO. 

"Keiko" se encuentra en las instalaciones del Delfinario del 
Parque de Diversiones "Reino Aventura" en la carretera Picaeho
Ajusco 1500, al sur de la ciudad de Mexico. Las instalaciones 
constan de una alberca ovalada para la presentaciOn de 
espectáculos, que mide 27.S m de diámetro mayor y 17 m de diámetro 
menor con 4.9 m de profundidad máxima. La alberca de espectaculos 
conecta por un lado a un estanque rectangular que funciona como 
encierro para la orca de 9 x 9.S m y 4.7 m de profundidad mediante 
un canal de 2.2. m de profundidad y por otro lado mediante un 
canal de 1.8 m de profundidad a un estanque circular de 7 m de 
diá•etro que es el encierro para los tursiones. Aunque Keiko tenia 
acceso a ambos estanques, nunca se le vió entrar al de los 
torsiones.Los encierros estan separados del estanque principal por 
rejas corredizas y poseen canales para la insercion de compuertas 
de aislamiento. 

La alberca principal esta parcialmente cubierta al fondo por una 
plataforma de 4.7 m que sirve de escenario. Rodeando la mitad del 
estanque principal se encuentran las gradas que permiten la 
obaervaciOn simultanea a más de 2,500 espectadores. Detrás del 
escenario, se encuentran las instalaciones requeridas para el 
funcionamiento del delfinario: el cuarto de congelación y cuarto 
fria; en donde se almacena y se prepara el pescado 
respectivaaente; laboratorio, en donde se toma nota de la calidad 
del agua, cantidad de pescado y vitaminas administradas a los 
animales diariamente, asi como las observaciones del médico 
veterinario y de los entrenadores; el cuarto para entrenadores y 
una oficina administrativa. Debajo de las albercas se encuentra ei 
cuarto de máquinas en donde funcionan filtros de arena y 
aotoboabas, aai como las calderas. El sistema de filtros y bombas 
mantiene circulando Y limpiando el agua de los estanques (Figura 
3). 
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Las observaciones conductuales de Keiko se realizaron desde la 
parte alta de las gradas para el publico durante los periodos: 1) 
de receso. que fué el tiempo entre los entrenamientos y funciones 
al püblico de Keiko, procurando aquí que no hubiera gente cerca de 
la alberca al registrar sesiones, aunque ésto no siempre fué 
posible por la hora del dia y las condiciones del delíinario pues 
de las 9 a las 18 horas hay mayor actividad en el delf inario por 
parte de los entrenadores, empleados y el público. 2) de manejo, 
es decir, durante los entrenamientos y espectéculos al público. 

Se realizaron observaciones ag libitum lAltmann. 1974) desde 
octubre de 1986 hasta marzo de 1987. Con base en estas 
observaciones se elaboró el repertorio conductu3l de la orca Keiko 
describiéndose cada conducta como una Unidad de comportamiento y 
agregAndose las conductas que iban observandose hasta noviembre de 
1987. Dichas Unidades de Comportamiento se ordenaron de acuerdo a 
la posición y parte del cuerpo empleadas en su ejecución y se 
ordenaron en 8 bloques. 

se definieron 4 Categorías Conductuales de acuerdo al grado de 
actividad observado en la ejecución de las unidades de 
comportamiento observadas: Las categorías conductuales definidas 
fueron: Categoria 1 o ESTACIONARIAS, Categoria 2 o ROTATORIAS, 
Categoria 3 o MODERADAS y Categoria 4 o ENÉRGICAS. 

Oe marzo a noviembre de 1987 se muestreó a diferentes horas del 
dia en los periodos de receso anotando la frecuencia de ocurrencia 
de las unidades de comportamiento incluidas en cada categoria 
conductual, siguiendo el método focal (Lehner, 1979) durante tres 
minutos cada 12 minutos en una hora (4 registros por sesiOn). se 
registraron un total de 1836 minutos en 153 sesiones de 
observación. 

Pra los anélisis, la frecuencia obtenida para cada categoria 
conductual se estandarizó para cada mes dividiendo la frecuencia 
total de ocurrencia de cada unidad de comportamiento en cada 
catecoria conductual recistradas por mes entre el tiempo total 
observado por mes: 

frecuencia absoluta 
tiempo total observado(min) 

donde: 

Fo= Frecuencia de ocurrencia 

Se siguió el mismo procedimiento para obtener la frecuencia de 
ocurrencia de cada categoria conduc~ual para cada periodo de tres 
horas del dia. 



Se utilizo la prueba estadistica no paramétrica de Kruskall Wallis 
para obtener los valores de significancia entre las diferentes 
cate1orias conductuales cada mes y cada periodo de 3 horas. Al 
resultar la prueba sisnificativa (p<0.05) se interpretó como una 
tendencia al aumento en la frecuencia de ocurrencia de las 
unidades de comportamiento de ciertas categorias conductuales, 
puediendo haber 3 diferentes estados conductuales de Keiko: 1) al 
aumentar significativamente la frecuencia de las categorias 3 y/o 
4 hay ACTIVIDAD; 2l al aumentar significativamente la frecuencia 
de las categorias conductuales 1 y/o 2 sin aumentar la de las 
categorias 3 y/o 4, hay PASIVIDAD y 3) al aumentar la frecuencia 
de las categorias 1 6 2 junto con la de las categorias 3 6 4, hay 
ACTIVIDAD MODERADA reflejando patrones fijos de ciertas conductas. 

Al resultar la prueba de significancia negativa (p>0.05) se 
interpretó que no hubo variación entre la frecuencia de ocurrencia 
de las diferentes categorias conductuales y hubieron dos estados 
conductuales para Keiko: 1) cuando todas las categorias tuvieron 
una frecuencia baja, no hubo actividad por parte de la orca (HIPER 
PASIVIDAD) y 2) cuando todas las categorias tuvieron una 
frecuencia alta, hubo ~ran actividad de Keiko (HIPER ACTIVIDAD). 

Para los periodos de manejo se elaboró un etograma de espectáculos 
baséndose en entrevistas con los entrenadores para definir y 
estandarizar la calidad con que se esperaba fuera realizada cada 
conducta del espectáculo. Se observaron un total de 95 sesiones de 
espectáculo. 

Para calificar el desempeBo de la orca se generó la siguiente 
escala: 

-1 no la realizo 
o no se la solicitaron 
l la realizo mal 
2 la realizo bien 
3 la realizo muy bien, con energía 

se procedió a sumar las calificaciones de cada espectéculo 
obteniendo asi una calificación mensual para cada ejercicio, de la 
cual se obtuvo el ºporcentaje de eficiencia" de cada espectáculo 
del mes: 

E = 100(KT/3Nl 

donde: 

E= porcentaje de eficiencia mensual 
KT= suma de calificaciones de los espectáculos observados 
N= número de espectáculos observados 
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El número de espectAculos observados por mes (N) se multiplica por 
la calificación aaxima (tres) déndonos el puntaje de un 
espect6culo con 100~ de eficiencia; la suma de calificaciones de 
los espectéculos observados (KT) se dividió entre la méxiaa <N3) y 
se multiplicó por cien (100) para obtener el porcentaje de 
eficiencia mensual. 

Para analizar la diferencia en el porcentaje 
las conductas del espectaculo pertenecientes 
cuatro catecorias conductuales definidas, se 
estadistica no paramétrica de Kruskall Wallis 

de eficiencia entre 
a cada una de las 
utilizo la prueba 

se describieron las técnicas de entrenamiento empleadas durante 
las tres diíerentes etapas por las que atravesó la orca durante el 
periodo de estudio. Se hicieron observaciones de salud de acuerdo 
a los reportes médicos. 

se obtuvo el promedio mensual de la cantidad de alimento 
administrada a Keiko asi como el de algunos factores ambientales 
tales como pH, cloro y temperatura del agua. 

Los factores ambientales y de manejo ocurridos durante el periodo 
de observaciones se analizaron en relación con la fluctuación de 
las cuatro categorias conductuales cada mes. 



RESULTADOS 

REPERTORIO COllDUCTl.IAI. 

En el Apéndice I se describen y esquematizan 84 unidades de 
coaportamiento que definieron el reper~orio de la orca Keiko. se 
asi&nó una clave y un nombre a cada unidad de comportamiento 
descrita. Las conductas se agruparon en e bloques de acuerdo al 
erado de •ovimiento presentado, posicion del cuerpo, parte del 
cuerpo eapleada en la ejecución de los eventos. asi como por las 
interacciones con otros individuos, con el fin de que sean 
f~cilmente localizables. 

Los bloques que componen el repertorio conductual de Keiko son: 

- POSICIONES ESTACIONARIAS (E), que son las conductas 
individuales no locomotoras en cualquier posición en que la orca 
flota o se mantiene bajo el agua y casi no se mueve. Se compone 
este bloque de 11 unidades de comportamiento. Las conductas 
inclinada (clave EOS) y asoma rostro invertido (clave Ell) se 
describen por primera vez en el etograma de la especie. 

II - MOVIMIENTOS ROTATORIOS (ff), son las conductas individuales 
locomotoras sin desplazamiento horizontal; incluye movimientos de 
¡iro, rotaciones y desplazamientos ver~icales principalmente. Se 
compone este bloque de 16 unidades de comportamiento. Se describen 
por pri~era vez en el etograma de Orcinus ~ la conducta emerge 
(claves ROl, R02 y R031 en diferentes posiciones. 

III ACCIONES (A}, que contiene aquellas conductas que 
proporcionan comodidad o que son necesarias en el individuo, ya 
sea para respirar, defecar o ingerir entre otras. Son ocho 
unidades de comportamiento incluyendo la de hipo (clave A06) que 
no se habia descrito en etogramas de la especie y que está 
probablemente relacionada al estado de salud de la orca. 

IV - MOVIMIENTOS CORPORALES (C), bloque en que se describieron 
conductas que se realizan especificamente con cierta parte del 
cuerpo, como puede ser la cabeza, aleta caudal o pectoral, ya sea 
sacando estas partes fuera del agua o golpeando sobre la 
superficie del agua. Se describieron 14 unidades de comportamien~o 
para este bloque. 
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V -NADOS (N), son las conductas locomotoras individuales en las 
que hay desplazamiento horizontal del animal; se incluyen las 
conductas para iniciar el nado y la de frenar o detenerse 
bruscamente enseguida del nado. Se compone de 12 unidades de 
coaportamiento. 

VI SALTOS (5), bloque que se compone de cuatro unidades de 
comportamiento que son ejecutadas tomando impulso baJo el agua Y 
sacando eran parte del cuerpo fuera del agua. 

VII INTERACCIONES CON COMPAÑEROS DE TANQUE (T), son las 
conductas de interacción que Keiko realizaba con los individuos 
con los que convivía en el estanque, en este caso, delfines del 
género Tursiops. Incluye 10 unidades de comportamiento en las que 
hay nado, saltos, caricias y Juego. 

VIII - INTERACCIONES CON ENTRENADORES y OTROS HUMANOS (H), se 
co•pone este bloque de ocho unidades de comportamiento en las que 
la orca se percata de la presencia e interactúa con seres humanos: 
dentro de este bloque se describió por primera vez la de 
deslizamiento (clave H06) incluida en este bloque por presentarla 
Keiko únicamente en presencia del entrenador. 

En el Apéndice Il se describieron las conductas realizadas durante 
los espectáculos observados con el nombre designado por los 
entrenadores y una clave asignada. De las 36 conductas realizadas 
por Keiko en los espectáculos observados, 15 las nace en contacto 
directo con el entrenador y 5 acompañado de los tursiones. De 
estas 36 conductas solamente realizaba aproximadamente 24 por 
espectaculo y se reemplazaron unas por otras en cada etapa de 
entrenamiento por los diferentes entrenadores. 

De las 36 conductas que conforman el repertorio de espect~culos, 4 
son conductas encadenadas, es decir, conformadas por dos o mAs 
conductas que se realizan recibiendo el reforzamiento después de 
la última conducta de la cadena; estas conductas son: reflejos 
(clave Z02-H), nifto (clave Z03-H), monta/clavado (clave Z06-Hl y 
abrazo (clave Z12-Hl (Cuadro 1). Dos de las 36 conductas, adiós 
con caudal (clave Z19) y aventón (Z31-H), son combinaciones de dos 
conductas del repertorio. En total, las conductas del repertorio 
que realizo Keiko en los espect~culos fueron 27 (claves E02, E03, 
EOB, Rl4, C03, C04, C05, C06, C07, COB, C13, C14, AOB, NOl, N03, 
N04, NOS, N06, NlO, SOl, S02, S04, TOl, HOl, H03, H04, y HOB del 
Apéndice 11) que representan el 32.1~ de las 64 unidades de 
comportamiento que constituyeron el repertorio conductual de 
Keiko. 

En el Cuadro lA se muestra la relación de las conductas del 
espectaculo con el repertorio conductual de Keiko y la categoria 
conductual asignada (referida en el Cuadro 2). 
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a.\VE ~ a.\VE a::tru=l'J. CA'!BlCIUA 
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2Dl Soplo NJB 901>lo 1 
ZD2-H Rotlejoo ED2/Cl4 horiz. inw:r'/90lpe caudd 3 
2D3-H Hillo al4/EIJJ/C06/006 c:horT'olho:riz. 1 ate . / UCllD. 2 

cabeza/aMrYe peictcral•. 
Z04 Baile R14 giro vartical cmploto 2 
~ Baile CQ'1 entnrwdar Rl4(I) giro wrt.ical CXID;>leto 2 
ZD6-H lmta/Clavodo H01/H10 inicio rMo/Mdo medio 4 
'1Ifl Sohdolldl .. Pee. 11)6/006 zwSo. lat..nl/DJ8Y9 pecto, 3 
7.DB Contar C06CSJ -- ;¡ 
Zll9 Hol>lar C06CSJ -- 2 
ZlO-H Copillodo H04 .,acitlli caaid4 1 
Zll-H c.cl:c.a. en la l::oca H04 9Jlicitu:1 ccmida 1 
Zl2-H Alruo H03/lfJ1 espie/caricia puiva 2 
Z13-H Socnto lll3 -i• 2 
Z14 Afirmción ~ cera irme i ón 2 
Z1!S lhjuog\le C04 chc>To 2 
Z16 Nogaciál C03 iwgaciá'I 2 
Z17-H -. C07 --. pec:tcralee 2 
Z1B C.W.01 C13 -..etre. caudal 3 
Z19 Adicm CD\ cau:ial C14/H05 golpe catdal/nodo horiz. 3 

inllwtido 
220-H Cabalqa aent/hinc. HOJ(I) nodo ......... 
Z21-H Cobolga pereda NJJ(!) 

nodo "'""'" = Solida H04 nado direeciOM.l 4 
z:¡J n.trada H04 r*1o direccicnal 4 
Z24-H Cobolga wntral 005(1) nodo lxri=tol invertido 3 
=-tt Cobolg• flanco 11)6(!) rw1o lateral 3 
Z26 Doel izaaionto HJB(El del!llli%llll1.-ito 4 
Z27-H Sllto wrtical S04CEl aolto vertical 4 
Z28 Sal tall 1 ilno 901 Mito lil:re 4 
Z29 Slltc:e lat.eralee 902 Mito lateral 4 
ZlO Salto pelota S04Cel Mlto ve:rtical 4 
Z31-H A-.tál EDa/H04 - "'8tr'o/nodo dincc. 3 
Z3H> Baile cxri delfirwB Rl4(0) giro \W"tical CC8Pleto 2 
ZJ:H) Hablar ccn delfinlB C06(Sl (Ol -- 2 
ZJH) callolga cxml>. del f. '11ll(I) nodo•~ 4 
Z3S-Q Doelizoaionto C/delf. '11l11H08 nodo --'*1ol-liza. 4 
ZJ6-i) S.lt .. lillrw/d<lll. S01/'11l1 •lto lilro/nmlD -""·• 

(!) • p¡eici<ll! OCllbimdo con lfltnnOdGr 
CSl • p¡eici<ll\ co.bl..- con •ieien de acnid.-
COl • p¡eici<lll cmblnada con lom tunolOMe 
(El • CQISucto efoctuode ...,1 .. 1-• chrante ~l .. 



En el cuadro 2 se observan las unidades de comportamiento que se 
consideraron en cada una de las cuatro categorias conductuales 
definidas de acuerdo al erado de actividad. 

En la Categoria 1 ó ESTACIONARIA, Keiko se encuentra flotando en 
la superficie o sumergido en cualquier posición con respecto a la 
superficie del agua y sin moverse {Cuadro 2); esta categoria se 
caracterizo por la posición flotando horizontal {clave EOl del 
Ap~ndice I) como se observa en la Figura 4b, y en menor 
proporción, por las conductas asoma rostro y curva dorso (claves 
E08 y E09 del Apéndice I), y flotando inclinado y horizontal 
lateral (Fisura 4aJ, (claves EOS y E03 del Apéndice IJ. 

En la cate1oria 2 6 ROTATORIA, Keiko gira, rota y se mueve sin 
desplazarse horizontalmente (Cuadro 2); incluye movimientos 
verticales y se caracterizó por los movimientos sumerge por caudal 
(clave RO? del Apéndice I) y asoma cabeza y espia (claves CO& y 
H03 del Apéndice I) que se observan en la Figura Sb¡ así como por 
las conductas boya y submarino (claves R04 y ROS del Apéndice l} 
(Figura Sal. 

En la Catecoria 3 6 MODERADA, Keiko nada en cualquier posición con 
respecto a la superficie del agua a una velocidad moderada, puede 
aolpear el a~ua con aletas o cabeza; se caracterizo por el nado 
suave (clave N03 del Apéndice I) <Figuras óa y b). 

En la catecoria 4 6 ENtRGICA, Keiko nada con agilidad creando una 
ola en la orilla del estanque y también nado répido de un lado a 
otro, incluye saltos y nado acompañado de los delfines y nado y 
respiración sincronizados, asi como otras interacciones (Cuadro 
2). Esta cateeoria se caracterizo por el nado direccional (clave 
N04 del Apéndice I) y el nado acompañado y sincronizado (claves 
001 y 002 del Apéndice I) (Figuras 7a y b). 

COMPORTAMIENTO 

La proporción de la frecuencia de ocurrencia registrada para cada 
una de las cuatro categorias conductuales durante los periodos de 
receso en el tiempo observado cada mes se representa en la Figura 
a. 

La diferencia entre las cuatro categorias conductuales cada mes 
fué significativa (p<0.05) para los meses de Abril, Junio, 
Septiembre y Octubre. En Abril la frecuencia de las categorias 



OIADRO 2 - C4tegor111B Conductuales de acuerdo al grado de actividad de los 
Uniclades de Comportamiento. 

NIVEL DE 
ACTIVIDAD 

2 

3 

4 

CATBGORIA 

F.STACIONARIAS 

ROTATORIAS 

l«JDERADAS 

ENERGICAS 

UNIDAD~ DE COMPOHTAllIENTO 

Caricla pa8iva. 90lic1tud caoida; ignora. 
flotando horizontal. horizontal invertido, 
horizontal lateral. eob~ lado, inclinado. 
inclinado lnvertido. vertical. a!IOlla rostro. 
curva dorso, doreo en "S''. 8SOCDa rostro 
inY9rtido. 

El>erge vertical, .....,rge lateral, -rge 
horizontal invertido. boya suml>:lrino, 
suhI>arino invertido. sumerge por caudal. 
sumerge lateral, giro horizontal lateral. 
medio giro horizontal, giro horizontal 
caopleto, -io giro vertical, giro vertical 
caopleto, giro vertical al frente, giro 
vertical atrlls. negación, chorro, afi1"11111ci6n, 
- ~. - pectorales, mueve pecto
nles, pedllnculo, arrastra caudal. caudal 
curva. espia. 

Golpe cabeza, golpe cabeza invertido, golpe 
pectoral. muestra caudal. golpe caudal. 
inicio nado, impulso. nado suave. nado 
horizontal invertido. nado lateral. nado 
BObre lado, nado hac1a atros. 

Nado direccional nado veloz, nado medio, nado 
en6rqico, frena. nado acompaftado, nado y 
resp1rac16n sincron1zadoe vientre-vientre, 
persigue. gu1a, rostro-genitales, empuja 
delf1n. levanta delfin, salto libre.salto 
lateral salto dorsal. JUego. atención. 
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conduclH (Ap•ndlce 1) 

T09 
H01 
H04 
H06 
E01 
E02 
E03 
E04 
E05 
E06 
E07 
EOB 
E09 
E10 
E11 

o 100 200 300 400 500 600 700 

Flg 4a-Frecuencla abaoluta de laa unid. 
de comp. categorla 1 6 Eataclonarla 

Flg 4b-Po•lcl0n Htaclonarla E01: 
flotando horizontal 



conductaa (Ap6ndlce 1) 

ROt 
R02 
R03 
R04 
R05 
ROS 
R07 
ROB 
?i~8 

R11 
R12 
R13 
R14 

m~ 
C03 
C04 
C05 
CDS 

C07 f-C08 
C10 
C11 
C12 

H03 
o 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

Flg 5a-Frecuencla absoluta de laa unid. 
de comp. categorla 2 6 Rotatoria 

Flg Sb-Conducta C06: Homa cabeza 



conductaa (Ap6ndlce 1) 

C01 

C02 

C09 

C13 

C14 

N01 

N02 

N03 

N05 

N06 

N07 

N06 

o 100 200 300 400 

Flg 6a-Frecuencla ab1oluta do laa unid. 
de comp. categorla 3 6 Moderada 

600 600 



conductao (Ap6ndlce 1) 

N04 
N09 
N10 
N11 
N12 
TO! 
T02 
T03 
T04 
T05 
T06 
T07 
T08 
501 
502 
503 
H02 
H05 

o 50 100 150 

Flg 7a-Frecuencla absoluta de las unid. 
de comp. categorla 4 ó En6rglca 

Flg 7b-Conducta T02: Nado y re1plracl6n 
1lncronlzado1 

200 250 



" N 
r 
e 
e 
u 
e 
n 
e 
i 
a 

1.2 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

o 

- ESTACIONARIA 

c:J MODERADA 

categorla conductual 

~ROTATORIA 

- ENERGICA 

MAR ABR MAY JUN JUL· AGO SEP OCT NOV 

Fig &·Frecuencia total de ocurrencia de 
cada categorla conductual por mea entre 
el tiempo total obeervado por mea(1987) 



Estacionarias y Moderadas !ué mayor a la de Rotatorias y 
Enérgicas, no encontrAndose tendencia hacia una categoria en 
particular; sin embargo, en Junio la marcada diferencia es por la 
tendencia hacia la categoria Estacionarias. En septiembre, las 
cate1orias Estacionarias, Moderadas y Enérgicas presentaron casi 
la aia•a proporción indicando una gran actividad y en Octubre la 
proporción alta en las cateeorias Estacionarias y Moderadas y la 
baja proporción de las de Rotatorias y Enérgicas indican un patron 
conductual Nado-Descanso constante. 

No se observaron diferencias significativas (p>0.05) en las 
catesoriaa conductuales en los meses de Marzo, Mayo, Julio, Agosto 
y Noviembre. Durante todos estos meses hay cambios más frecuentes 
en los patrones conductuales, sobresaliendo Mayo por tener la 
mayor proporción en tres categorías y una proporcion más baja para 
la cateeoria Rotatorias, indicando hiperactividad para este mes. 

La diferencia entre cada categoria conductual durante todos los 
•eses solo fué sienificativa para la categoria Rotatorias, 
obaervAndose una proporción muy baja para las frecuencias de esta 
categoria en Marzo y septiembre y muy alta en Mayo, Junio, Julio y 
Novieabre. 

La Figura 9 muestra la variación de la proporción en la frecuencia 
de ocurrencia de las cuatro categorias conductuales observadas en 
Keiko cada tres horas. Los cambios en la frecuencia de las 
cateeorias conductuales durante los periodos de 9 a 12, 12 a 15, 
15 a 18 y 21 a 24 horas, fueron significativos (p<O.OS). 

De las 9 a 12 horas la tendencia fué hacia un patron conductual de 
Nado-Descanso; de las 12 a las 15 horas, hacia las posiciones 
estacionarias y de 15 a 18 horas otra vez hacia un patrón Nado
Oescanao similar al de las 9 a 12 horas. De las 21 a las 24 horas, 
la diferencia es marcada en el aumento de conductas Enérgicas. 

No se encontraron diferencias significativas lp>0.05) en la 
frecuencia de las categorias conductuales de las O a las 3 de la 
madru~ada, observAndose un patrón conductual muy pasivo con mayor 
proporciOn de las categorias Moderadas y Enérgicas dado por un 
patrón conductual Nado Acompañado y Nado constante; de 3 a ó de la 
aañana, el patrón conductual fué Nado constante. De las 6 a las 9 
horas hubo gran actividad y alta frecuencia de cambios de conducta 
lhiperactividad). De las 18 a las 21 horas, el patrón conductual 
fué semejante al de las O a 3 de la madrugada pero menos pasivo. 
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CONDICIONES AMBIENTALES 

La Figura 10 muestra la variaciOn mensual de la temperatura del 
acua, que se media a las 9 de la mañana y llegaba a aumentar hasta 
2QC más a mediodía. Las temperaturas máximas se registraron de 
Junio a septiembre y la mínima en Enero. La temperatura del agua 
no fué controlada automáticamente por el sistema. El pH no mostró 
cambios significativos, permaneciendo entre los valores de 7.1 y 
7.3 (Cuadro 3). La mediana mensual fué de 7.3 excepto para los 
meses de marzo, abril, mayo, agosto y noviembre que fué de 7.2. 
Los escasos datos de salinidad del agua se muestran en el Cuadro 
4; se observa una gran discrepancia entre ellos. 

En la Figura 11 se observa el promedio mensual de la concentración 
de cloro libre y cloro total en la alberca. El cloro libre estuvo 
entre los valores de .2 y .3 p.p.m. recomendados para albercas con 
delfines en los meses de Diciembre y de Junio en adelante. El 
cloro residual se mantuvo entre los valores recomendados de .4 y 
.s p.p.m. excepto en los meses de Febrero, Julio, Agosto y 
Octubre. El agua se volvio verde en Abril indicando proliferaciOn 
de al&as y fué empeorando hasta Septiembre, en Octubre el agua fué 
renovada totalmente después de varios intentos por mejorar su 
calidad y erradicar las algas. 

MANEJO 

Las conductas que Keiko realizó durante los espectáculos desde 
Octubre de 1986 hasta Noviembre de 1987 se describieron en el 
Apéndice II. En el Cuadro 5 se observan tres diferentes etapas de 
manejo ocurridas durante el periodo de estudio. Durante la etapa I 
(desde el inicio de las observaciones en Octubre de 1986 hasta la 
primera quincena de Junio de 1987), el contacto entre el 
entrenador y Keiko fuera de los periodos de entrenamiento ocurrian 
entre las sesiones, con mucho juego desde fuera de la alberca y 
gran contacto (caricias)¡ el entrenamiento consistia de la 
repetición de algunas conductas del espectaculo y casi no tenia 
que aprender nuevas conductas; algunos dias se administraba comida 
"cratis", es decir, no como reforzamiento. En la Figura 13 se 
aprecia una regular eficiencia del espectaculo en Diciembre de 
198& (58.&%) que aumenta hacia Febrero de 1987 (64.7%) y disminuye 
de Febrero a Mayo de 1987 (hasta un 52.47.). 

45 



' • m 
p 

• r 
a 
1 
u 
r 
a 

e 
o 
n 
o 
• n 
1 
r 
• e 
t 
6 
n 

ª' 

10 

1 

o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DIC ENE FEll MAR MIR ·MAY JUN JUL ABO SEi' OCT NOV 

0.11 

o.e 

0.4 

o.a 

o 

FIQ 10- YarlllCl6n ,.,..,_, de la 
temperatura del agua ('CI 

JI 
JI 

•ctllbre &Bel ' tll 
11 

JI JI 
JI JI 

11 JI 

ll 11 11 

~ 

DIC ENE FEll MAR ABR MAY JUN JUL A/JO 8EP OCT NOY 

Flg 11- Concentrecl6n meneual promedio 
de cloro llbr• y cloro total (p.p.m.l 

46 



CUl»IO 3 •• lalom Pr,..dio •uul11 'ti '' dtl •tu '•I Dtlfimio 
"IE!IO lllRllO" da Di<ilUJ'• 1m • IDYitlbrt !117. 

pi OISY. t:STllPll 

füitúr• 7.31113 o.mis 
l11ro 7.3Q719 o.um 
Ptbraro 7.331?9 o.um 
limo 7.IQm D.ltltl 
Dril 7.l!OOO a.oem .. ,. 7.21613 t.17711 
Jlllo 7.26100 •. ll7l8 
J1lio 7.3111J 0.13440 
lfooto 7.234:11 o.1sm 
S1ptí..W1 1.moo 0.01411 
oetnr• 1.nm 1.14511 
loti.Urt 7.!5714 o.mi! 

CUIDIO 4 •• lllor11 dt ••li•idtd dtl "" tp.p.a.J toatdos d11tHlt 
ti pcrloCo '' utulio. 

rECil 

Dio. Ol·U 

Ftb. Dl-81 
Ftb. Ol-17 
Fd. OH7 
Fú. 09-17 
ftb. tl-87 

'''· ¡7-17 

ltr. Ol-11 
lar. 13-17 
lar. 25-87 

lbr. ll-11 

Ju. 16-87 

Jul. 14-87 

l¡o. 06-87 
., •. ll-17 
l¡o. IJ-17 

sil.lilao 

lO.O 

ll.0 
10.0 
11.0 
16.0 . 
31.0 
11.D 

19.0 
lU 
11.0 

15.0 

ll.O 

ll.0 

10.0 
l5.0 
21.! 

PIOIO DES!. EST.WU 

ll.33 1.11 

27.33 l.36 

14.!7 3.ll 
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WADIO ~.· COllDICIDIE!I GOUAlt!I DE MIDO DUl.AKTE TRES PIFEJEITES ETAPAS EllFIOITAOAS Pll IEllO ~TE n PUIODO DE ESTUDIO, 

-·-·----·--··-··-----------·--·-----··--··------
PERIODO ElnEUDDi 

1 
ID1c.1m DIAU . 
ftly.1m1 

JI 
ldt.111nia 
•Aga1ta 
11•19871 

111 
l11to1toa 
lclvlHbr1 
dtl9B71 

¡°""' 
IUI 
nEAIAR 
FRAllCISCO 
SUSANA 
OULC! 
LILIMIA 
AllETTE 

m'IEt 
LUISA, 
LILIAltA 
VEROllCA 
liltlETTI 
,},CARLOS 
6'ACIEU 

.,,OTROS 

TECJllCADEDUEllAlllEllTD r.TUACCIOllCDIEITREWORES REPDl:TESl'EDICOS OISEIYICIDOES 

il••llt1lnd1lnmhctudll 
11p1tUc11l111 10' par 111Un, 2 
1l111lant1 por dh r 4 tn n· 
uchnn, 11n dh a h 11110 • 
COIUI 9nt11. Collllnulh d1 
•l11111ucondutl11 tanolf11111. 
t1irmu dnp11h di cU1 caMlu.c· 
lli .. , 11111cUc11!11. 

C1rlc1111nt11cll11p1etk11l11 
Ju1911tntn111ta111111l 1ntr1· 
n1dcrccrnllt1d1d11rdtlt1· 
ll111111111t Orc1 la111111r1I 
1nlt1ntdcrcubJ1rtpul1111· 
11nt1 d1 dít1ccUn, laOrc1 ll 
b111t1r11;111d1nuno,.71111a 
1trurtlabJtla',Ju191dtb1· 
Jcd111ntllarrodl19111, 

ktl111111 lar111dl1ntr111111!1nta J111901n119uldt dll tnlrtnt· 
12'01lO'Iy41 5 auunu-cr 1111tta1ud111ccn h crc11 u· 
dh1 tia d!n 111 dtac1111a,Ap11n· rlclu d1ntra dtl 19111. 
dt cand\lctn nu1u1,t1fortnltn· J11t;1 dtUla d111n c~crro di 
te dtliguna111C.11rc1r11pru· 1;111. 
didc1y11t1inmhd1ctm.2 
p1r1anupar1ntnnnt1nta,2· 
tnlun1dort1 prlntl91l11 r 6. 
1prtndl1ndo1 CHiiia ff 11cu1ncl1 
y lu¡tr dt mllucUn dt In • 
ccnouctu. Conouct111ncaunu11 
int1uccU11con1ntr1111dot111n 
can~tlHDlr& taptcUculo. Ctrl· 
C1111cdtr1on 11ntnn11i1nto • 
d11pd1dll11pttUcula1111I • 
11tu;u1•ttC1trra, 

Oo1tntr1111dort1udl1111hJO' J111¡1nd1ntro dtl 1;1111011· 
par u1Un dt f!ltt1n11hnta. Al· 11nll d11pd1 61 In uuout 
;unu conductu nutvn y nfor· dt 1ntrtnul1nta. Cutcln • 
111!1ntcd1ln1nltrlar11, llt- d1ntrodtl 1¡uapcr 1ntnn1· 
no1 conductn 1nc1H111rla11 u· dcrn y atrn Ptr1ann, 
rlctu todtrtdu. Dtl 1411· ActltudH ¡;r11h11 h1cl1 • 
1lan11 por dft, 1ntr1nt0or11, 
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~tt.J.l,Satlruno 
lttdm•nto1par11 
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blotlm.Stu· 
d1J¡ldcnocOt1· 
bi1n10Ja1urr1dc11 
t1aptr1turtydl1· 
r111,P&pl1D1Utl'I 
•l1tnp1ctmln. 

Confun41tt~ltt 1 1t• 
t1tud19rn1vacon· 
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nc111n1l111tnn1d11r 
1iv1tnt119u1por J1 
boc1conunctbltto 
f1i11rh, S11dthnt11 
lnuhlHY 11 ,.. 
forudor audltivc,Jg
ncn 1l 1ntrtnldcr • 
1l9unn,1cn. 

V1t.J.'9ttn1y,ialtr· lloor ttlfKl•n,utltud 
uno.l.l,,k'Jg1daF, d1111fr;ic1.ftlyor • 
llldlcln1 pu11l u· t11111111ncund1n,i\c· 
Uu1011ntntlna1, tltudn a;rnhn con 
tntlblftlca1. OJ111 otrn p1r1an11 11untu 
cuuda1.P1p1lo111 1gu1 par ll llat1r10· 
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Durante el periodo II (desde la segunda quincena de Junio hasta 
finales de Agosto}, el entrenamiento se incrementó haciendo a 
Ke1ko trabajar en conductas nuevas para el espectáculo; se 
incrementó el número de sesiones por dia y su duración, además, no 
se administró comida ºgratis"; varias personas entrenaban a la 
orca encabezadas por dos entrenadores experimentados, hubo gran 
1nteracc16n entre sesiones con juego y nados con los animales¡ no 
se recistraron eapectaculos al principio de este periodo pues se 
preparaban conductas para un nuevo espeetaculo con cambios en la 
secuencia. En Agosto se reeistraron espectáculos notándose un el 
mayor incremento en la eficiencia de los espectáculos registrados 
(74.2%)(Fieura 13). 

Durante el periodo III (desde finales cie Agosto a Noviembre de 
1987), varias personas manejaban a Keiko, incluyendo manejadores 
esporédicos. Se le enseñaron pocas conductas nuevas y disminuyo el 
cambio en la secuencia de las conductas¡ el Juego entre las 
sesiones disminuyo y no se le permitió al público acercarse a la 
alberca¡ la eficiencia del espectáculo disminuyo hasta un 577. 
después de haber alcanzado el máximo observado y se incrementó un 
poco de nuevo en Noviembre (&4.3%) (Figura 13). 

El porcentaje de efectividad para cada uno de las cuatro 
catecorias conductuales en que se dividieron las conductas del 
espectéculo (Cuadro l) para antes y después del cambio de manejo 
se muestra en la Figura 14. Se observa que las categorias 3 y 4 
tienen un aumento de eficiencia del periodo I al periodo IIl 
aientras que las conductas de la categoria 1 disminuyeron su 
eficiencia en el espectáculo después del cambio de manejadores. 
Las conductas de la categoria conductual 2 se mantuvieron 
b6s1camente ieual. 

En la Figura 15 se observa que la diferencia promedio de cada 
categoria de conductas con respecto al grado de actividad, 
suponiendo que fuera éste el ºgrado de dificultad" para realizar 
el ejercicio no mostró diferencias significativas {p > O.OS). 

En el Cuadro 6 se muestran las conductas que tuvieron mayor 
eficiencia cada mes y las que tuvieron menor eficiencia, 
agrupándose asi en las conductas con menor, regular y mayor "grado 
de dificultad". Las conductas de mayor grado de dificultad son 
las que obtuvieron un porcentaje promedio menor al 50%; las 
conductas de re~ular grado de dificultad tuvieron más del SOX pero 
menos de 66~ de eficiencia promedio y las de menor grado de 
dificultad son las que tuvieron mas del 66X de eficiencia 
promedio. 
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Las conductas realizadas por Keiko por un minimo de 6 meses de la 
duración del periodo de estudio fueron: z04 1 zo7. z09. z11, z14, 
zlS, zl6, zl7. z21 1 z23. z26, z2B, z29 1 z30, z32 y z36 y se 
consideraron como las conductas representativas del espectaculo. 
La Figura 16 muestra el porcentaje de eficiencia de cada una de 
dicha• conductas por categoria conductual de menor a mayor. 

No se observo una relación directa entre la categoria conductual y 
el porcentaje de eficiencia !Figura 16). 

ALIHENTACION 

En el Cuadro 7 se muestra el promedio de cada especie de pescado 
•uministrado a Keiko por mes. El promedio total de pescado 
consuaido por Keiko cada mes se muestra en la Figura 12. En 
Dicie•bre se le administraban so kg promedio al dia disminuyéndose 
la cantidad en Enero y Febrero hasta 39 kg, manteniéndose 
alrededor de esa cantidad durante Marzo, Abril y Mayo. Durante 
Junio disminuyó hasta 37 kg al dia. En Julio comienza a aumentar 
el pescado ingerido por la orca a 36 kg y en Agosto hasta 47 kg, 
septiembre a 53 kg diarios que se mantienen alrededor de esa 
cantidad en Octubre y Noviembre. 

Las especies de pescado más constantes en la dieta de Keiko fueron 
el Arenque, Hacarela y Eperlano americano (conocido también como 
Sllelt). En el Cuadro 8 se muestra la composición proximal de estas 
especies. 

La alimentación de orcas en cautiverio, al actuar como el 
principal reforzador positivo en el aprendizaje, esta 
estrechamente relacionada al entrenamiento y al espectaculo. En la 
Fisura 17 se muestra la relación de la eficiencia del espectáculo 
con la cantidad de alimento consumida por Keiko. 

No fué posible obtener la variación de la eficiencia del 
espectáculo de acuerdo a la calidad del alimento recibido en 
cuanto a su contenido de proteina, fibra, humedad y kcal/g debido 
a que laa especies de pescado consumidas por Keiko (Cuadro 7) no 
fueron analizadas en su totalidad por sanchez (1989) sino 
solamente las principales. habiendo una diferencia de datos 
(Cuadro 6). 
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CUIJllO 7 Proted10 d• cada 11pec1t de pescado IUl1Ulllndo a lttko por•• ltgl 
5mT (Onom !!!illl. ClPEL!I (111111\us v11loml, UEIQIJE !llifil lllmml. 
SJl'.iH fScoabtroeorus a1cuhtus). lliClJW tScoM.r .l!i2!.!S.!!!I. OTIIOS t Peto. 
Bo11to,CoctD1roJ. 

llES 1110 SIELT cmm liEJIQUE mm llCliELl OliOS TOTIL 

Dicilabro 1986 O.O 
Emo 1187 3.7 
Mnro 1117 2. 3 
lmo 1987 12.l 
Abril 1987 17.1 
111701117 17.3 
JUiio 1987 ll.8 
Jallo 1987 15.9 
lfOllO 1987 14.7 
Stptioabro 1987 19.9 
ll<tubrol917 20.3 
'°'inllro 1N7 12.0 

tom, 148.9 

17.3 
18.7 
4.3 
o.o 
o.o 
o.o 
1.0 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

40.3 

22.9 
16.2 
12.0 
11.9 
10.0 
4.8 

10.6 
13.7 
22.7 
21.0 
16.9 
23.9 

190.1 

o.o 
o.o 
1.1 
2.2 
1.1 
1.0 
7.4 
o.o 
o.o 
1.1 

ll.3 
tl.9 

48.3 

9.7 
10.4 
11.3 
12.3 
ll.7 
15.1 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 
o.o 

77.3 

o.o 
0.2 
2.0 
o.o 
o.o 
0.3 
4.4 
7.2 
1.5 
l.7 
i.i 
o.o 

2U 

49.9 
41.2 
38.7 
42.I 
41.7 
39.3 
35.l 
31.1 
41.9 
52.l 
41.5 
49.1 

531.7 

CUlDiO 8 .- Co1po111c1óo pro111tl de las especies de prsudo 1&1 frecuentu1nt1 ulJIJHdH 
pan ll 1ll1entac16n de kEIKO durante tl perJdo de estudio !Ba!e tidHda). 
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S!Dll DEL 
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U3 
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l.91 
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EIEIGll lli\lll 
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5.7551 

10.11641 

um 

1.1177 

------------------------------------------------------------------
TOOldO do Sllcbn Sonh IDA 119891. 
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SALUD 

Los reportes médicos de los médicos 
constantes transtornos estomacales y del 
coao infecciones manifestadas por fiebre, 
piel (Cuadro 5). 

veterinarios indicaron 
intestino en Keiko, asi 
asi como papilomas en la 

En el Cuadro 9 se muestran los valores hematológicos de las seis 
muestras obtenidas de Keiko por el médico veterinario durante el 
periodo de observaciones. Se observo que los valores de 
hemo1lobina <HGJ, heaatocrito (HT), volumen globular medio (VGM) y 
concentración globular media de hemoglobina (CMHG) se encuentran 
por debajo del limite inferior de los rangos normales para ~ 
~en cautiverio reportados en la literatura {Cuadro 101. 
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14-0S-17 '·º Jl.I 11.0 92.0 .ll.O 1000 1 
02-<17-17 u Jl,I 17,0 91,J 11.0 7150 17 
11-17-17 4.1 14.2 u.o "·º 11.0 7000 21 
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D:I:SCUS:I:ON 

REPERTORIO CONDUCTUAL 

En el repertorio conductual de Keiko (Apéndice I) se describen 5 
conductas observadas que no se habían descrito en otros etogramas 
de orca revisados (Mart1nez y Klinghammer, 1978; Hult, 1981¡ 
Jacobsen, 1966; Osborne, 1986; Ray ~ ª1.. 1986 y Morton, 1986). 

Les conductas "inclinado" y "emerge" {Apéndice 1) son dificiles de 
observar en vida libre porque son bajo el agua y aunque podia 
suponerse la pos1c16n en que emerge la orca, no se puede saber que 
Posicion tenia bajo el agua, como menciona Jacobsen (1985) al 
describir el sueijo en las orcas de Johnstone Strait, la posición y 
alineac10n que propone para ellas bajo el agua no pasa de ser 
hipotética, 

La conducta "inclinado" se observo en los periodos de poca 
actividad en el delfinario, lo cual sugiere que es una posiciOn de 
descanso. Las conductas "asoma rostro invertido" y ºgolpe de 
cabeza invertido" fueron observadas con poca frecuencia, sin 
embargo, forman parte del repertorio ejecutable por Keiko. La 
quinta conducta "nueva" en el etoerama de la especie íué "hipo" 
que no es una referencia médica, sino un temblor que se repite 
cerca de donde se encuentra el orificio nasal y Que puede estar 
relacionado a un estado de salud. 

La posición "estacionaria" lFigura 48} que representa a la 
categoria conductual 1 o ESTACIONARIA (Figura 4A), es la posiciOn 
tipica de descanso de Keiko y otras orcas en cautiverio; en esta 
posici6n se hallan las orcas en vida libre al descansar también 
(Jacobsen, 198&; Osborne ~ ~. 1986¡ Martinez y Klinghammer, 
1978). 

Las conductas que representan la categoría conductual 2 o 
ROTATORIA (Figura SA), son "sumerge por caudal" y "espía" (Figura 
SBJ. La primera es una conducta que la orca hace para cambiar de 
posiciOn o iniciar un nado suave; la segunda, "espia", es una 
conducta a la que se le ha asignado la funciOn principal de 
orientación, que es aplicable en vida libre; sin embargo, en 
cautiverio, Martinez y Klinghammer (1978} le han asignado la 
función de observar lo que hay alrededor. Keiko la hacia solo y 
cuando se acercaba gente a su alberca apoyando la función de 
observar. 
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En la categoria 3 o MODERADA !Figura 6Al la conducta mas 
sobresaliente fué "nado suave" (Figura 68) que es la otra manera 
de descansar de la orca además de "estacionada"; en vida libre, 
las orcas presentan este nado después del forrajeo y nadan en 
crupos compactos y en la misma formación, a menos que se 
interponga un obstAculo (Jacobsen, 1990}, entonces cambian 
posiciones¡ en estas formaciones, las orcas nadan cerca de los 
individuos mas afines. 

La cuarta categoría conductual, INTERACCIONES n·1gura 7A), se 
represento por el "nado direccional" y el "nado acampanado" y 
"nado sincronizado"(Figura 78). Keiko nadaba acompañado de los 
delfines, pero preferentemente con el macho Silver y cuando habia 
dos hembras, estas nadaban acompañadamente, al morir una, la otra 
heabra nadaba con Keiko y Silver o sola. 

Las conductas "salto a la pelotaº y "deslizamiento11 del etograma 
de espectaculo (Apéndice II) 1 se presentaron solamente a petición 
del entrenador bajo reforzamiento. Otras orcas en cautiverio hacen 
la conducta 11deslizamiento 11 sin que se la pidan¡ asi como los 
tursiones en otros delfinarios mexicanos; sin embargo, Keiko no lo 
hace. Esto puede ser debido a que para él representa un mayor 
esfuerzo pues la plataforma no es tan accesible como en otros 
delfinarios en que esta al ras del agua o bajo el agua¡ aqui queda 
alta. AdemAs, Keiko no tenia el reforzamiento de ver a otras orcas 
hacer lo mismo como los tursiones y otras orcas. Esta conducta se 
observa en ciertas poblaciones de orcas que la han desarrollado 
"culturalaente" con el objeto de cazar en las playas. se conoce 
que lo hacen las orcas en Punta Norte, Argentina y en las Islas 
crozet en el Oceano Indico (L6pez y L6pez, 1985; Guinet, 1990).En 
cuanto al ºsalto a la pelotaº, es una conducta realizada en el mar 
y que requiere de un alto gasto de energia y que puede tener la 
función de comunicarse con el resto del grupo o guiarlos (Martinez 
y Klinghammer, 1978; WUusig, 1979). Aunque este salto puede ser 
una variante del "salto lateral" en orcas en vida libre, Jacobsen 
(1986) menciona que se ha observado muy poco en orcas salvajes y 
nunca tan alto como en cautiverio (Haida, de Sealand of Victoria, 
tocaba una vara a a metros de altura). 

Las conductas que se presentaron con muy baja frecuencia pueden no 
estar representando una función importante para el organismo en 
cautiverio, pero representan el intento de "crear" conductas 
nuevas como parte de su aclimatación a un nuevo medio. Durante 
estos intentos de crear conductas nuevas, el entrenador u 
observador puede incluir la conducta nueva al repertorio de 
entrenamiento, reforzándola adecuadamente <Pryor, 1986). Pryor ~ 
al. (1969) realizaron un experimento de las conductas nuevas que 
Po'dia desarrollar un delfín esteno (Steno bredanensis) motivAndolo 
a mostrar su creatividad¡ el delfín aprendió a 11 inventar" 
conductas nuevas en cada entrenamiento. Actualmente esto es una 
técnica de entrenamiento que se conoce técnicamente como 
"entrenamiento margarita". 
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De las conductas descritas por Martinez y Klinehammer (1978) para 
orcas en vida libre y en cautiverio, las que no se observaron en 
Keiko fueron las interpretadas como "cortejo" entre un macho y una 
hembra del Acuario de Hiami. Aunque Keiko presentó interacciones 
con sus compañeros de tanque, no se observaron dichas conductas y 
las que si presenta con los tursiones de su estanque son 
interpretadas aqui como "juego" de acuerdo a la definiciOn de 
Wilson (1988); pues son como una preparación para acciones que en 
la madurez de los animales si tendrian un significado. La 
interacción de "empuja delfin" se interpretó inicialmente como 
epimelética, muy conocida en Tursiops (Wells ~al., 1980) pero no 
estaba descrita en orcas. Guinet, sin embargo, en 1989 observó 
esta conducta en orcas que empujan a la cria a la playa 
probablemente en un jueeo que las adiestrará para vararse en la 
caza de pingüinos y pinipedos en las Islas Crozet en el Océano 
Indico. Keiko indudablemente aprendió la conducta de los 
tursiones; asi como otras conductas inventadas por ellos. Por 
ejemplo. cuando Lulú comenzo a hacer circules de aire bajo el agua 
y aprendió a meter el rostro en ellos. Keiko ya aprendía a hacer 
los circules. Esta manera de aprender imitando corrobora que las 
orcas son individuos con una alta capacidad de aprendizaje que se 
refleja en su alta organización social y en el desarrollo de una 
cultura en esta especie. Osborne (1986) habla de esta cultura en 
orcas salvajes presente en los dialectos, patrones de conducta 
básicos y "rituales sociales". 

En cautiverio. esta capacidad de aprendizaje imitando proporciona 
una ventaja al entrenador durante la ensefianza de trucos para 
exhibición, como se demuestra en los espectáculos ofrecidos por 
delfinarios que mantienen crias de orca nacidas en cautiverio y 
antes de un ano las crias realizan la mayor parte del repertorio 
de la madre solamente por imitacion. 

No se observaron en Keiko las conductas agonisticas que presento 
una orca hembra del Acuario de Vancouver hacia sus compafieros de 
'tanque, lo cual sugiere que la or·ca, en ausencia de otros 
individuos de su especie, acepto a los delfines tursiones 
•ostrando una rApida aclimatación a este respecto. Esto puede 
estar dado por la historia de los animales, puesto que Keiko fué 
capturado muy Joven, no tuvo oportunidad de aprender aspectos 
sociales de su grupo, solamente de sus compañeros de estanque en 
canad&, que eran otras orcas, principalmente una hembra adulta. 
Sin embarco, también se demuestra durante las observaciones hechas 
de Keiko, que es capaz de desarrollar cualquier conducta propia de 
su repertorio sin un aprendizaje del grupo social, ya que se 
observaron seis conductas descritas para vida libre pero no para 
cautiverio. Se corrobora con estas observaciones que los factores 
ambientales afectan a la conducta y que también hay dif erenctas 
conductuales entre los individuos, pues como menciona Huntingford 
(1984) la conducta no solamente puede ser o el resultado de un 
procrama fijo de maduraciOn bajo la influencia de senes, o el 
resultado de la experiencia. 
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La conducta "chorro" solamente habia sido descrita para orcas en 
cautiverio por Martinez y Klinghammer (1978) pero en el repertorio 
de conductas en vida libre de Jacobsen (1986) no se menciona. Sin 
embarco, en el verano de 1988, Jacobsen y yo observamos esta 
conducta en una cria en las aguas de Johnstone Strait, a.c. 
canada. Esto corrobora que a medida que aumente el esfuerzo de 
observación para la conducta de Orcinus ~. se complementara el 
eto¡rama de la especie y el significado que tiene el 
co•portamiento en su entorno. 

En el repertorio descrito por Hult (1981) se mencionan solamente 
dos conductas no observadas en Keiko y fueron conductas efectuadas 
por orcas en cautiverio bajo reforzamiento. Martinez y Klinghammer 
(1978) incluyeron en su etograma las conduc'tas de "morderse y 
rayarse" aunque nunca las observaron directamente; esto es debido 
a que las orcas ya sea silvestres o en cautiverio, presentan 
cicatrices de dientes de orcas. En este etograma no se incluyen 
por no haberse observado a Keiko morder a un companero de tanque; 
sin embar~o. él mismo, al igual que Silver y Lulú, presentan 
cicatrices que también pudieron haber sido ocasionadas por los 
tursiones. 

Las conductas que fueron observadas solamente en Keiko, asi como 
las observadas por Martinez y Klinghammer (1978) en la orca 
"Skana" del Acuario de Vancouver y en las orcas "Hugo" y "Lolita" 
del Acuario de Hiami¡ y las conductas observadas por Hult (1981} 
exclusivamente en orcas cautivas, sugieren que las orcas en 
cautiverio desarrollan conductas individuales probablemente 
relacionadas con las condiciones únicas de su medio, tales como 
dimensiones del estanque, caracteristicas fisicas y quimicas del 
aaua e interacciones con compañeros de tanque y humanos. 

COl1PORTA11IENTO 

El primer cambio notable en la conducta de Keiko durante los meses 
de observación, ocurrió de Hayo a Junio, cuando la proporción de 
la frecuencia de la categoria Estacionarias se incrementó 
notablemente seguida por la de la categoría Rotatorias, indicando 
mayor frecuencia de los estados flotando sumergido y en 
superficie, con menos patrones de movimiento en su lugar (Figura 
BJ. Al final de Hayo la entrenadora Diana dejo el delfinario y 
otros entrenadores llegaron para la se~unda quincena de Junio. 
Para esas fechas Keiko tenia transtornos estomacales y no quería 
comer (Cuadro 5) ni trabajar¡ estuvo bajo tratamiento médico y fué 
mas activo a finales de Junio. 
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Ray ~ l!.l· (1986) observaron dos orcas en el Acuario de H1aa1 y 
reportaron que la pérdida social de la orca Hugo se reflejó en un 
incremento en la duracion y tiempo total en las conductas 
estacionarias flotando y sumergido de la orca Toki. Horton ~ ~. 
(1986) informaron que al retirar a una cr1a muerta del estanque en 
el Acuario de Marineland, hubo un incremento en las conductas 
estacionarias de las orcas Orky y Corky. El incremento en las 
conductas estacionarias de Keiko después de que la entrenadora 
Diana deJO el delfinario puede interpretarse como una reacciOn 
emocional hacia la pérdida social también, ya que Keiko pudo haber 
desarrollado una relaciOn social importante con la entrenadora, 
como otras orcas lo hacen con sus compafteros de tanque. 

L• distribuciOn de la conducta a lo largo del dia, representada en 
la Figura 9 1nd1c6 que hay una clara perturbacion a las horas de 
actividad en el delfinario (de 9 de la mahana a 6 de la tarde) 
re!leJándose en un aumento de las conductas estacionarias para los 
periodos entre sesiones de Keiko. Las actividades alrededor de la 
alberca en este periodo de tiempo pueden inhibir el desarrollo de 
conductas de interacc16n y de nueva creac10n por las orcas y 
promueven que los animales est~n atentos a las sesiones, hora en 
que son alimen~ados. En orcas en vida libre, Osborne (1986) 
encentro muy poca variación en los patrones de conducta de las 11 
a las 19 horas. siendo su conducta impredecible al menos para 
estas horas. 

Durante la tarde, después de las sesiones 116 a 21 horas), las 
actividades Enércicas empezaban a aumentar Junto con las Moderadas 
y disminuyeron las Estacionarias y Rotatorias. Más tarde, en la 
noche (21 a 24 horas) hubo una marcada tendencia hacia los 
patrones conauctuales de nado acompaftado y nado y respirac10n 
sincronizados, incluyendo saltos, jue~os de interaccion y nado 
veloz. En la madrusada, de o a 3 horas, disminuyo la frecuencia en 
toda• las catecoriaa conductuales, puee hubieron patrones 
constantes de nado, nado acompañado y descanso, para lueco repetir 
el patrón; de 3 a 6 de la manana continuó el patrón nado-descanso, 
con aenor proporción d& nado acompanado y mayor proporc10n de 
conductas de la cste&oria Rocacorias al descansar. Ba1n (199&) 
encontro en dos orcas en cautiverio macho y hembra que los 
patrones de actividad moderada aumentan después de la media noche 
y el macho se mostró mée activo durante las primeras horas de la 
•anana y mas estacionario en la madrugada, mientras que la hemora 
mos~ro mAs conductas estacionarias antes del atardecer y tuvo 
menor numero de cambios en los patrones conductuales durante el 
dia que el macho. Ray ~Al· (1986> encontraron en un par de oreas 
en cautiverio que las actividades coordinadas aumentaron en la 
noche. incluyendo respiración sincronizada. 



De 6 a 9 de la •anana el patrOn de actividad de Keiko aumento en 
todas las categorias, siendo el periodo de mayor actividad 
registrado en las 24 horas del dia; a estas horas se observo gran 
interacciOn con los delfines en juego, nado acompanado, nado veloz 
y nado solo con cortos intervalos de descanso durante los cuales 
generalmente hubo movimientos locales, confirmando lo observado 
por Bain (1986) y sugiriendo que son las mejores horas para 
observar conductas nuevas y reforzarlas. pues los animales están 
haabrientos en estas horas. 

Es posible que en cautiverio los patrones de conducta sean más 
predecibles con una base de distribuciOn del tiempo, pues los 
cambios en éste también son predecibles. Ya que en la ciudad de 
H6xico tampoco se presentan cambios estacionales marcados, los 
cambios en el delfinario son rutinarios y permiten a los animales 
establecer un rit•o conductual durante el dia. Sin embargo, se 
requiere de •ayor numero de horas de observaciOn para corroborar 
el ritmo circadiano propuesto en diferentes periodos del año. 

CONDICIONES AMBIENTALES 

A finales de Octubre de 1987, se cambio el agua del estanque, 
despu6a de muchos esfuerzos por corregirla, ya que fué infestada 
por alsas y fué dificil mantener una buena calidad. Machorro 
(1984) indica que las algas en si no son dañinas, sino indicadores 
de que la norma de calidad en la alberca es incorrecta y que una 
concentración alta de algas provoca condiciones adversas para la 
acción del cloro, provocando irritacion en los ojos de los 
ani•ales, lo que se observó continuamente en Keiko. La mala 
calidad del agua se observó en los parámetros que se midieron, 
como el ph y cloro que estuvieron por debajo de los valores 
reco•endados en la literatura por Geraci (1986). Exceptuando los 
aeses de Julio y Acosto en que los valores de cloro aumentaron, 
disminuyendo la turbidez del agua (Figura 11), los de•ás meses los 
bajos valores de cloro libre se manifestaron al disminuir la 
claridad y brillantez del asua, y consecuentemente aumentando el 
nivel de turbidez, lo cual propicio contaminaciOn bacteriologica 
(Figura 11). En el cuadro 3 se observa que los valores de ph 
registrados estuvieron por debajo del ph marino, que oscila entre 
7.5 y 7.9. Los valores bajos de ph pueden causar problemas de 
corrosión en la piel adem6s de destruir filtros y metales de la 
alberca. Machorro (1984) menciona que el bajo valor de ph provoca 
irritación en la piel, en los ojos y en las membranas mucosas de 
los ejemplares. Durante el tiempo de observaciOn, Keiko mostro 
constante irritaciOn en ojos y piel manifestandose en ojos más 
cerrados y ámpulas en la piel. 



A pesar de que la salinidad es uno de los factores más i•portantes 
en el mantenimiento de la calidad del agua (Machorro, 1964) 
durante el periodo de observaciones solamente se midió la 
salinidad en 16 ocasiones. Los datos de salinidad muestran una 
gran discrepancia entre ellos (Cuadro 4) debido a que al tomar el 
dato de que la salinidad era muy baja, se agregaban grandes 
cantidades de sal para aumentarla bruscamente, lo cual dificulta 
el mantenimiento correcto de la cloración y pH, y puede causar 
irritación en piel y ojos a los organismos por la formación de 
clora•inas daflinas. 

Durante el cambio de agua del estanque en Octubre de 1987, Keiko 
tuvo que permanecer un día entero en su encierro durante el cual 
casi no comió y se la pasó dando vueltas en sentido contrario al 
de las manecillas del reloj y flotando sumergido y en superficie. 
Ademas, los reportes médicos indicaron para este tiempo que Keiko 
tenia temperatura alta y se negaba a comer. lo que se refleja en 
el decremento de la ingestión de pescado en Octubre (Figura 12). 
Pare entonces se notó otro cambio notable en la conducta de Keiko 
pues disminuyó la frecuencia de la categoria enérgica y se observo 
un patrón de conducta nado-flotación con poca actividad enérgica 
(fiaura 8). Durante este mes, también mostró baja energía durante 
las sesiones de entrenamiento, lo que se reflejó en la disminución 
de la eficiencia en los espectaculos (Fisura 13). 

Otro factor que probablemente infuenci6 la baja actividad y baja 
eficiencia del espectáculo de Keiko fué la temperatura del agua 
(Figura 10), ya que aunque Orcinus es una especie altamente 
adaptada que se encuentra en cualquier latitud y temperatura; en 
condiciones de cautiverio los cambios de temperatura pueden ser 
mAs importantes y aunque 2o~c es una temperatura limite máximo 
para orcas en cautiverio (Geraci, 1986), una mayor temperatura por 
periodos prolongados de tiempo, en este caso tres meses 
consecutivos, Julio, Agosto y Septiembre, puede ser causa de la 
baja actividad y eficiencia del espectáculo en Septiembre, cuando 
se recistrO la m&xima temperatura del agua (20.9-22.9°C) (Figura 
10). 

MANEJO 

Lo• tres principales periodos diferentes de manejo que enfrentó 
Keiko se reflejan en el consumo de alimento (Figura 12) Y en la 
eficiencia del espectaculo (Fisura 13) ya que est&n vinculados el 
alimento y el entrenamiento por actuar el primero como reforzador 
en el aprendizaje. 



En el periodo la eficiencia del espectáculo fue disminuyendo 
sradualaente (Fisura 13) y se observo un cambio de conducta en 
keiko ya que no queria comer y se enfermo. Durante el periodo de 
aanejo II se observo otro cambio de comportamiento a fines de 
Junio, cuando la orca se recupero y era motivada a través de 
diferentes técnicas de entrenamiento, así como del aprendizaje de 
nuevas conductas a las que se les cambiaba la secuencia (Cuadro 
5). Durante este periodo, las condiciones del agua mejoraron 
CFicura 11) y ésto diO como resultado la más alta eficiencia en el 
espectAculo registrada para Keiko durante el periodo de estudio 
(Fi&ura 13). La eficiencia del espectáculo en el periodo 111 fué 
decreciendo después de haber alcanzado un mAximo en Agosto. debido 
a la desmejora del agua¡ después del cambio de agua en Octubre la 
eficiencia se incrementó de nuevo aunque no llegó a la alcanzada 
previamente probablemente por los cambios en el manejo mencionados 
en el cuadro 5, cuando un decremento en la aotivaciOn se aprecia 
claramente en menos tiempo de juego, menos conductas encadenadas 
reforzadas, desacuerdo entre los entrenadores y muchas .p~rsonas 
diferentes manejando a la orca. 

Las conductas baile y baile con delfines (claves z04 y Z32 del 
Apéndice Ill estuvieron por debajo del 507. de eficiencia (Figura 
16) por lo que se considero que estas conductas no reportadas para 
vida libre (pues aunque la posición asoma cabeza y asoma 
pectorales se presenta, los giros representan un grado de 
dificultad m~s y es una conducta completamente aprendida que 
también realizan otras oreas en cautiverio), a Keiko se le 
dificultaron y probablemente una de las razones es que la alberca 
no sea lo suficientemente profunda para el buen desarrollo de esta 
conducta. Otra conducta con bajo porcetaje de eficiencia fué 
enjuague (clave zlS del Apéndice lI). Probablemente el reflejo 
condicionado al realizar estas tres conductas en Keiko fué 
extineuiéndose al no reforzarse exactamente lo requerido por falta 
de unificaciOn de criterios para la calificaciOn por parte de los 
entrenadores. 

Las conductas que aparentemente tuvieron menor grado de dificultad 
para su ejecución incluyen conductas de vida libre y también 
exclusivas de cautiverio (Figura 16). Aunque la conducta salto a 
la pelota (clave z30 del Apéndice II) en varias ocasiones rechazo 
hacerla. al realizarla casi siempre la hacia correctamente, 
obteniendo un alto puntaje 1 y también en saltos libres; cabe notar 
qua al ir nadando veloz, la orca hacia esta conducta en periodos 
de receso. Las conductas aíirmaeiOn y negación (claves z14 y z16 
del Apéndice II) también eran realizadas con alto puntaje en caso 
de realizarlas. Cabalga parado era la primera conducta del 
eapect6culo y casi siempre obtenia un alto puntaje. Extranamente 
la conducta que mayor puntaje obtuvo fué de interaceiOn: cabeza en 
la boca, en la cual si al principio el entrenador notaba un 
co•portamiento diferente o lento de la orca, no la realizaba¡ esto 
no se observo durante el tiempo de registro de espect&eulos o 
entrena•iento, solamente un pequefto retraso al posicionarse en el 
lu1ar correcto, por lo que esta conducta rindió el mayor puntaje. 



La relación de porcentaje de eficiencia y conductas de la Figura 
16 sugiere que la clasificación de niveles de actividad para las 
conductas de Keiko no tienen relación directa con el grado de 
dificultad que representó para la orca su ejecución. Las conductas 
del espectáculo por nivel de actividad no mostraron diferencias 
apreciables apoyando lo anterior (Figura 15). Sin embargo, hay que 
notar que las conductas del espectáculo realizadas por Keiko 
fueron solamente el 32.1% de las que conformaron su repertorio 
conductual (Cuadro ll por lo que la relación de la eficiencia de 
las conductas con las categorías conductuales podria cambiar al 
aumentar las conductas del espectáculo de Keiko utilizando el 
potencial que hay para ello. 

Aunque la eficiencia del espectáculo de Keiko nunca fue aas alta 
del 75X, (Figura 13) el cambio de actitud observado en la orca al 
cambiar la técnica de entrenamiento demuestra que al igual que en 
otras especies de cetAceos (Pryor, 1986) la orca responde al reto 
de mostrar su creatividad. y confirma lo afirmado por Klopfer 
(1976) en cuanto a que la acumulación de experiencia durante la 
vida de un animal estimula su capacidad de aprender en una 
•ituaciOn nueva. 

ALIHENTACION 

Durante el periodo I Keiko consumiO la misma cantidad de alimento 
cada dia sin incremento (Figura 12). En Junio (periodo lll se nota 
un decremento en el consumo debido a la mala salud de la orca que 
casi no comia y tenia problemas estomacales de acuerdo a los 
reportes médicos (Cuadro 5). Se observo que desde Agosto (periodo 
III), el consumo de pescado se incremento cada mes (Figura 12) 
excepto en Octubre~ cuando disminuyo debido a la conducta de Keiko 
duran~e los dias en que se cimbiO el agua de la alberca y se negó 
a comer. Después de ésto el consumo de alimento se incremento de 
nuevo. 

Los tipos de pescado m~s utilizados en la alimentación de Keiko 
fueron arenque, smelt y macarela o sierra. debido a su fécil 
acceso y bajo costo y por su calidad nutritiva. Sénchez (1989) 
comprobó que el smelt es rico en humedad y fibra cruda y la sierra 
en proteinas, &rasas y carbohidrato&. al igual que la aacarela. 
Por •u parte, el arenque proporciona gran cantidad de crasas. 
Utilizando la composición proximal obtenida por 56nchez (1969) de 
la• especies de pescado empleadas (Cuadro 8) se obtuvieron las 
proteinas. fibra cruda, humedad y kcal/g totales proporcionadas a 
Keiko cada mes. 



Desafortunadamente, al no tener la composición de todas las 
especies inseridas hay una pérdida de da•os (Cuadros 7 y 8). Es•a 
diferencia se observó al comparar la cantidad de alimento con la 
eficiencia en ambos casos {Figuras 17 y 17A>. En la Figura 17 se 
observa que la cantidad de alimento no es directamente 
proporcional a la eficiencia del espectáculo pues asi como al 
consumir poco alimento la orca no tuvo la energía para realizar 
las conductas aprendidas, al aumentar mucho la cantidad de 
alimento se pierde la motivación y vuelve a disminuir la 
eficiencia; en cambio, en un promedio de mantener la energia, pero 
no disainuir la motivación, se obtuvo la máxima eficiencia 
alcanzada en el eepectaculo. Al dejar de haber el estimulo 
reforzador, deja de haber respuesta. Klopfer (1976) cita 
textualmente ºsi se produce varias veces un estimulo condicionado 
sin dar el estimulo reforzador, el animal dejara de responder"¡ es 
posible que esto ocurra al aumentar el número de sesiones de 
entrenamiento y espectéculo por día sin aumentar la cantidad de 
alimento o aumentándolo muy poco, como ocurrio en Marzo y Abril 
durante este estudio (Figuras 12 y 13). Por otro lado, el 
establecer un reflejo condicionado con una orca hambrienta 
resultar6 en una respuesta pronta, pero una que está satisfecha no 
responderA en absoluto como se observa en la baja de calidad del 
espect~culo en septiembre (Figura 13) a pesar del aumento en la 
cantidad de alimento ingerido por Keiko (Figura 12). En este caso 
tampoco se está reforzando el reflejo condicionado y puede 
comenzar a extincuirse (Skinner, 1979). 

Pryor (1976) utilizó el estimulo alimentario . siempre que hallaba 
la foraa de hacer entender a los cetéceos lo que queria. En sus 
experiencias entrenando delfines, menciona que hay que estar 
motivando constantemente con el alimento a los animales pero no 
dejar que tengan tanta hambre que pierdan interés y la energia 
para realizar las conductas aprendidas. 

Debido a la diferencia de datos entre las especies de pescado 
analizadas por 56nchez (1989) y las consumidas por Keiko (Cuadros 
7 y 8), no fué posible analizar la eficiencia del espectáculo con 
reslpecto a la calidad del alimento en cuanto a proteinas, 
humedad, fibra y kilocalorias por gramo. A este respecto se 
requiere de un anAlisis bromatológico exacto, pues es importante 
balancear la alimentación constantemente. Es interesante y 
necesario que se realice un análisis del contenido proximal de 
cada especie de pescado utilizado en la alimentación de orcas en 
cautiverio y relacionarlo con la eficiencia del espectAculo y el 
comportamiento de manera que se encuentre la dieta que a•s le 
favorezca. 



SALUD 

Los constantes transtornos estomacales de Keiko, acampanados a 
veces de fiebre, indicaron un mal estado de salud para Keiko 
durante el tiempo de estudio, que aunque mejoró un poco al mejorar 
las condiciones ambientales y el manejo, no se pudo afir•ar que 
estuvo en buen o excelente estado de salud. 

Ade•6s, los baJos valores de hemoglobina y volumen globular medio 
encontrados en las muestras de sangre de Keiko todo el tiempo 
(Cuadros 9 y 10) pueden ser la causa de su actitud letárgica eft 
sesiones de entrenaaiento y espect6culo. Joanne Hay, una de las 
entrenadoras con mayor tiempo de experiencia entrenando orcas 
co•entO que Keiko tenia una "personalidad lenta" pues nunca había 
visto tal actitud en otras orcas. Oecia que Keiko se esforzaba 
bien pero que asi era, "una orca lenta". se requiere de un 
an&lisis m6s profundo al respecto, pues hasta ahora no se tienen 
loa datos suficientes para afirmar si la composición de la sangre 
de Keiko referida como "normal" en la Tesis de Delgado (1988) es 
la misma de cuando la orca no vivia a la altura de la ciudad de 
"6xico y si es diferente de cuando fué capturada. 

Ya que las muestras de sangre analizadas por Delgado (1988) fueron 
obtenidas cuando Keiko mostraba signos de enfermedad, seria bueno 
co•parar estos datos con los que se obtengan cuando la orca se 
encuentra sana. 
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FUNCION EDUCATIVA DE LOS DELFINARIOS: ORCAS EN CAUTIVERIO 

Los animales en cautiverio han sido tema de controversia desde su 
aparición. Los cetaceos, por su gracia natural, mayormente. 

Como en los zoológicos, en el delfinario, que es un zoológico 
especializado, se persiguen varios objetivos. El primero es el de 
dar a conocer la fauna existente de una manera atractiva en la que 
el público aprenda a través de un espectaculo (González, 1980J. 
Esto es importante sobre todo para el público infantil, ya que es 
impactado por el espectáculo y adquiere una conciencia por admirar 
y respetar a la fauna. Es importante por tanto, mostrar en el 
espectáculo aspectos de la biologia de los animales que se 
mantienen en cautiverio, explicar fases de su ciclo vital y tratar 
de que su entorno sea semejante al que tienen en vida silvestre 

En el delfinario de Reino Aventura esta funcion no siempre se 
cumplió para el caso del periodo de estudio, sin embargo. se 
observó un mayor contenido en la información brindada al público 
con el transcurso del a~o y al aumentar el interés del personal 
que labora en el delfinario. Sin embargo, las posibilidades para 
aumentar la motivacion del público y su aprendizaje son variadas y 
van desde el contenido de la información proporcionada en la 
locución, hasta el uso de carteles, fotografias y videos que 
muestren aspectos de la vida de los organismos presentados. La 
época de exhibir a los cetáceos y otros animales en conceptos 
falsos con la única función de divertir debe quedar en el pasado, 
pues deforma la imégen que el público capta de las especies, 
distorsionando completamente el objetivo mencionado. 

Otra de las funciones del zoolOgico es la de tratar de reproducir 
a las especies que mantiene, lo cual se sabe que no es fácil en 
cautiverio, por lo que el logro de esta meta resulta bastante 
adecuado ya sea para repoblar cuando se trata de animales en 
peligro de extinción o para poblar los mismos parques zoológicos 
reduciendo asilas capturas (Solórzano, 1980). Aunque este no es 
el caso para Keiko actualmente, lo ha sido para otras orcas en 
cautiverio. 

No puede haber justificación al cautiverio si los animales no son 
estudiados lo mas intensamente posible (Morris. 1968¡ Cohn, 1979}, 
al público no solo debe mostrarsele el organismo en cautiverio 
sino que hay que hablarles de su biologia y mostrarlo activo. 

Los animales que se mantienen en cautiverio deben contar con 
instalaciones adecuadas que les permitan libre movimiento y 
realizar todas sus funciones fisiológicas sin que hayan traumas. 



En 1984 se realizó un taller en Chicago, acerca del impacto 
cientifico y educativo de animales en espectaculos. En éste 
participaron representantes de zoológicos y delfinarios, asi como 
cientificos de diferentes instituciones y se contemplaron los pros 
y los contras de esta problemética (Pilleri, 1984). 

Se argumentó que los animales en cautiverio proveen la oportunidad 
de experimentar con los animales vivos, sin embargo, se argumenta 
en contra que las condiciones son artificiales ya que ésto produce 
desajustes severos en el comportamiento. Existen reportes de orcas 
amenazando a los entrenadores e incluso han habido accidentes 
graves durante las interacciones de los entrenadores con las orcas 
(Okerblom, Cleeland, Jahn, 1987, The san Diego sun). Con la 
observación sistematica de la conducta en relación a los cambios 
ambientales, estos eventos serian muy probablemente predecibles. 

se argumentó en contra que el mantener animales en cautiverio 
contribuye a una actitud positiva hacia las especies que se 
exhiben pero por medio de espectaculos que muestran a los animales 
diferentes que en la realidad luciendo a los entrenadores. 
Actualmente, esta actitud del espectaculo tiende mas hacia los 
objetivos originales, debido a los accidentes ocurridos, y 
afortunadamente ahora se muestran conductas mas naturales en la 
mayoría de los acuarios. 

Otro argumento a favor es que promocionan el conocimiento de los 
ecosistemas y que estimulan la conciencia por la conservación 
animal. Esto podria enriquecerse con la exhibicion de conductas 
naturales y complementarse con materiales audiovisuales acerca del 
tema. 

Es concluyente que se necesita mucha informacion importante para 
que el conocimiento de la biología, habitats y requerimientos de 
los organismos se derive solamente de estudios en cautiverio y es 
responsabilidad de los involucrados con el cuidado y manejo de 
animales en cautiverio contribuir a la futura adquisición de la 
información para beneficiar a los mismos animales. En el taller se 
recomendó a los parques zoológicos y acuarios poner sus recursos a 
disponibilidad de los cientif icos calificados para tales 
investigaciones. 

Aunque en el taller no se mencionó la reproducción en cautiverio, 
es otro punto importante de discutir, pues a este respecto, se ha 
incrementado el conocimiento de la biologia de la especie ~ 
9-[g_. 
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Al ser limitado el acceso a capturas de orcas, se ha financiado la 
estiaaciOn de poblaciones requerida por el Acta de Protección de 
Haaiferos Marinos de 1972 y la NMFS para capturar orcas por las 
eapresas particulares según L. Cornell. (El Excelsior, 1989, El 
Universal, 1989). También se han desarrollado programas para 
combatir enferaedades en cautiverio (Wallace, The San Diego Union, 
1989). En contra se argumenta que las enfermedades adquiridas por 
las orcas en cautiverio no serian adquiridas en vida libre, pero 
eso es •uY dificil de probar puesto que en el mar, las orcas 
enferaas mueren sin que se les detecten enfermedades por los 
cientifico•. 

A este respecto podeaos decir que en México ya se da este tipo de 
Investi1ación, pues en los delfinarios se permite la investigación 
li•itada por la prioridad que tienen los espectéculos para el 
público y el núaero de animales disponibles; sin embargo, año con 
ano hay aayor interés en estos estudios por parte de los 
Adainistradores de los Acuarios y de los Consejeros de las 
.Empresas que los financian. 

En otros paises los estudios llevan ya varios aftas y se ha logrado 
aejorar sustancialaente el habitat de los organismos pues 
observando su conducta se han construido las nuevas facilidades 
con base en dicho comportamiento. Esto beneficia a los animales 
que pueden desarrollar conductas naturales y también al 
delfinario, ya que pueden mostrarlas al público, ampliando el 
repertorio y aanteniendo animales aás sanos. En algunos Acuarios 
ae ha dado ya la reproducción de orcas, que después de aleunos 
intentos en que las crias murieron, el 26 de septiembre de 1985 
una heabra nacida en sea World de Florida, se desarrolló 
normalmente. Actualaente hay seis orcas nacidas en cautiverio 
{Asper ~ ~· 1990). 

Lo• estudios de comportamiento se requieren para este tipo de 
Investisación y también se necesitan para mejorar el habitat de 
los orcanisaos en cautiverio de •anera que tensan la posibilidad 
de realizar aayor núaero de conductas naturales. En el futuro, los 
espectáculos que se presenten en ~xico utilizando Hamiferos 
"arinos deberán contener informaciOn real en beneficio de la 
educaciOn. 



CONCLUSIONES 

I. se elaboro el repertorio conductual para la orca Keiko en 
cautiverio con 84 unidades de comportamiento que se agruparon en 8 
bloques. 

II. se describen cinco conductas para Keiko no descritas en 
previos repertorios de orcinus ~: inclinado, emerce. asoma 
rostro invertido, hipo y deslizamiento. 

III. se definieron 4 categorias conductuales según el grado de 
actividad observado: l)ESTACIONARIAS, 2)ROTATORIAS, 3)MODERADAS y 
41 ENERGICAS. 

IV. La "creatividad" observada en Keiko apoya otras observaciones 
en cautiverio y en vida libre que definieron a la especie como 
"creativa", confirmAndose que los animales de la misma especie 
poseen una creatividad individual. 

v. se corroboró que cambios en el estado emocional de las orcas en 
cautiverio se manifiestan en un incremento en la frecuencia de las 
conductas estacionarias. 

VI. Se confirmo que el mayor número de actividades sincronizadas 
son realizadas por las orcas en cautiverio durante la noche y que 
la mayor actividad se presenta en las primeras horas de la ma~ana. 

VII. Se planteo que en cautiverio las condiciones constantes del 
medio permiten a los animales establecer un presupuesto de tiempo 
predecible para sua actividades conductuales. 

VIII. La calidad del a&ua de la alberca donde se mantuvo a Keiko 
durante el periodo de estudio estuvo por debajo de las minimas 
recomendadas. 

IX. Los desordenes en la calidad del agua se manifestaron en un 
incremento en la proporciOn de conductas estacionarias de Keiko. 

X. se propone que las dimensiones del estanque para mantener una 
orca en cautiverio sean de un diémetro minimo de cuatro veces la 
longitud méxima que puede alcanzar la especie y una profundidad 
•inima de vez y media dicha loncitud. 
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XI. La eficiencia del espectáculo realizado 
directamente relacionado a su manejo por parte 
y aaneJadores; propiciando un incremento en 
espect&culo la técnica de entrenamiento en 
reforzado al mostrar su creatividad. 

por Keiko estuvo 
de los entrenadores 
la eficiencia del 

la cual, Keiko era 

XII. se corroboro que el desarrollo del repertorio conductual de 
orcas en cautiverio esté relacionado al medio y a la capacidad de 
aclimatación de los individuos. 

XIII. El estímulo alimentario o afectivo utilizados para obtener 
una respuesta en la orca, debe mantenerse con criterios unificados 
para no modificar la respuesta o para modificarla en el sentido 
deseado. 

XIV. La falta de reforzamiento en conductas 
correctamente y el reforzamiento de conductas 
incorrecta•ente causaron la extinciOn de aleunas 
condicionadas en Keiko. 

ejecutadas 
ejecutadas 

conductas 

·XV. Se propone establecer una escala de calificaciOn para el 
deseape~o de la orca en el delfinario con el fin de obtener la 
eficiencia del espect,culo de una manera objetiva y de evitar la 
extinciOn de conductas condicionadas en la orca. 

XVI. No se encontro una relacion directa entre la categoria 
conductual de las conductas del espectáculo y el porcentaje de 
eficiencia de las mismas por lo que las categorias conductuales no 
reflejan el grado de dificultad en la ejecucion de las conductas 
por Keiko. 

XVII. Se sueiere promover la potencialidad de Keiko para el 
desarrollo de conductas durante el espectáculo y hacer un 
seeuimiento de los cambios en la conducta de la orca, asi como los 
cambios en las condiciones ambientales y de manejo a corto plazo 
para poder implementar programas de manejo adecuado y obtener los 
aejores resultados en un espectAculo con una orca sana. 

XVIII. Se sugiere realizar un análisis del contenido proximal de 
cada especie de pescado administrado a la orca Keiko y 
relacionarlo con la eficiencia del espectaculo y con el 
coaportamiento. 

XIX. se recomienda un estudio minucioso de la composiciOn de la 
aangre a trav~s del tiempo, de la orca en cautiverio en la ciudad 
de México. 



XX. Las categor1as conductuales analizadas en Keiko son factibles 
de utilizarse y compararse en futuros estudios del comportamiento 
de esta orca, quedando abierta la posibilidad de expander la 
inf ormacion cientif ica acerca de la especie orcinus ~ y a la 
vez mantener un espectáculo educativo y formativo en el que el 
pOblico se interese por la conservacion de una más de las especies 
de mamiferos marinos que habitan aguas mexicanas. 

XXI. Es responsabilidad de los involucrados con el cuidado y 
manejo de los cetaceos en cautiverio contribuir a la futura 
adquisición de la información para beneficiar a los mismos 
animales y de poner sus recursos a disponibilidad de los 
cientificos que se dedican a tales investigaciones. 
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APDl>ICE I 1 REP!Ji'l'aUO o::HU:'nru. lE lA alCA KElJ(O 
IE OCl\BiE IE 1996 A IOJIEMlliE IE 1967 



EXJl F!.Cl!'AlllQ !Qll2Xln'AL: Flotando hcrizontalwrt.e en la euperticie: la 
aleta caudal puede eetar hacia adelante o exten:lida: la aleta doree.I 
p..s. o ..., eetar --iJida. 

EXJ2 !Q!IZg!J'N, INVm!l~: Flotando horizontal vientre mTillll. 

EXl3 !Qll?Wru. LAJBL: Flotando llOl:re wio de - flancoe. 

ED4 9:BlE l,,\00: Eh poeición horizontal, la cabeza tuera de el llgLlll 
recargada l!IOlr9 un lado. 

~ ~: Eh 4ngulo de@, puecle tener el rcetro fuera del llgLlll. 

EXl6 IIQ.I~ I~: Flotando inclinado lllljo el llgLlll. con el rcetro 
hacia el fonio, ¡:uede aaaaar aleta caudal y IOCl'JW'la. 

'fJ:f1 llmllQI,: Flotando en poeición vertical IJlljo el agua. 

me MQ!11 gem:;¡, Eh poeición horizontal en aiperficie - rcetro tuera 
del agua. 

EXJ9 aJlVA IXJlOO: Flotllldo horizontal curva el dcrBO. 

ElO IXJB:> W "S" 1 Flotanclo horizontalMnte en euperticie ~ el darl!lo y 
levanta el pedílnculo caudal • 

Ell A!DQ !WilP Il!\IJRTIIX): Flotando horizontuente vientre mTillll en 
euperticie, - rcetro tuera del ogua. 



111~ llJ~ ·~ ., 

~ 
111 

111 

111 



2: ICJVIllIOO'C6 R:117\'JtlUCS <Rl .- Ca-ductas irxiividual• durante lu cual• cambia 
de ¡x:eicion 11in dellpl-- harizcntal..,nte. 

ROl Q!EB3E VDlTIC1JL: Ellerge a la wperlicie en pC111icion vertical o 
inclinada. 

R02 DQ3E I.ATmAL: l!lDerge en pC111ici6n horizontal llOl:re Wl flanco. 

R03 EJEjGE IP!I?J:ffiN, INYiRIJ!X): EDerge en pC111ici6n horizontal vientre 
lllTil:lll. 

R04 1º:iA: EMrge en pC111ici6n hori:rDntal con el dor'llO curvo en fCO'llla rapida 
por control dll flotabi 1 idad. 

R05 ~: Se ~ horizontal vientre lllTil:lll por control de 
flotabilidad. 

R06 9..l!IWlIIP IH\!i1ll'100: Se ~ horizontal vientre llrril:lll par control 
dll flotabilldod. 

Rll7 aMm;E Fa! O.IJDM.: Se ~ por la aleta cauda quec!ar<!o en po11icion 
vrtical o inclinada, pollterianoente re¡¡r911a a po11ici6n horizontal en 
~icie. 

ROO atmm: !.\Ji&L: Se ...-rqe horizontal de flanco • .tardo en -
¡x:eici6n en wperficie. 

l!09 ~· Flotsnclo horizontalmente reta eol:rtl el planc horizontal en 119f!tido 
de la11 mnocilla11 del reloj o contrario a '8te. 

RlO GIIP IQlIZg!!'N. !.\nllTIL <l/4l: Gire de 9"tar flotan:lo harizontalwite 
il!V8rtido hilllte po11ici6n lateral. o bien de lateral a horizontal. 

Rl1 HIDIO GIRO taiIZONm !l/2l, Gira de pclllicion horizontal flotarxio haata 
horizontal invertida o vicevar11<1, o bien tlotar:do llOl:re flanco derecho a 
i~erdo o vicevenoa. 

Rl2 GI!P tQIDX:M'AL CX:JFlEro !l/ll: Gire de poeici6n horizontal flotardo o 
invertida llOb"e llU eje perperxiicular al llg\lll haeta quedar l'llllVilMnte en 
la -ici6n de partida. 

Rl3 KEDlO GIJP ymn;C1JL: De pceici6n horizontal tema po11icion vertical 
.-Vierdo la aleta caudal y gire hacia atrall quedando en ¡x:eici6n 
horizontal invertida. 

Rl4 GIRO ymnar. a:»1i'I.EID: En poeicion vertical gira cambiando de dirección 
el planc anterior. 

Rl!5 GIBO ymrIQL AL Fllfm'E: Se ~ par caudal y da Wl giro hacia el 
frente Mliendo a tNperficie vertical n.itlVllllente. 

Rl6 GIBO vmtIC1JL ll'lmS: Se ~ por caudal y da Wl giro hacia atrall 
Mlierxio a la 11Uperficie vertical raleVOJllllnte. 
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3: ACCiam:i (Al .- Con:luctu que ¡roporcialllll ctaX!idad o que """ neceeariu 
al irdividuo. 

A01 ~: Ingiere objetOB que .,. encuentran en el 11g1.1o2. 

A02 OOl1i:frotll en un airo o cai un objeto alguna parte del C\lel'l)O, 

A03 mg;, Con el pene t.....-a del pliegue. 

A04 ~: Defecar u orinor. 

A05 ªº'' Con la l>oe4 obierta. 

A06 lilEQ: Movilliento caitiTJJO del -.:Ulo detrtlll del co-ificio naaal. 

Artl ~· Deja eec.llPllZ" una o voriu l:urhljos bajo el a<JIJS, 

A00 ~· Deja ""!ir el ainl en fOZ'1\a en<!rgica, cai &1cho vapor de agua y 
hsciérxlcme el aoplo alto y llll)' Vi9ible. 
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4: IOIDIIOO'Cl3 calRJIALE9 (Cl .- Qlnductal!I que involucran principalmente alguno 
parte del cuerpo. 

O'.ll GCU'E llE CABE2A: - la calleza y la regreea con tuerza al agua, 
gol pearoo con la parte guiar. 

CXl2 <ll.PE llE CABE2A INllERl'IOO: - la cabez.a y la ~ al agua 
golpeardo con la parte d01'!141. 

003 NWACIOH: llleve la cabe%.a hllcill un lado y hacia otro. 

0'.14 CKIRllO: Atre la lleca Plll'"" taoar 11g1.1a y lue<;o sacll el "llU& de ls boca en 
f<ll'M de c:hc:lrro o eepercida <spray> . 

<Xl5 ~CIOH: lbviaiento de ls cabeza hacis lltrMJ y hacia adelsnte. 

al6 As:IQ CAIEZAi Eh poeicilln vertical con toda lll colle24 ~ del agua. 

<Xf7 As:IQ ~' Eh poeicí<ln vertical. con lu sletae peeto.-alee 1""" 
del egua. 

0:S l«JEllE ~I lbvimiento de la!! sletM peetoralee hacill loe llldoe. 

0)9 GCU'E l'Erl'Clru.: Golpea lll l!IUperficie del ll9IJ4 con una o laa dos sletyu 
peetore.lee: Wlll o repetida!! vecee. 

ClO PWJNCIJLD: Eh poelcí<ln horizcntsl levanta pedúnculo calJial en 
aipertici•. 

Cll AllAASl1lA CAUDAL: Eh poeici<ln horizcntal coloca Ja <lleta calJial aol:re la 
aiperti cie .i.1 agua. 

Cl2 CAUDAL CXJRVA: Levanta la e.leta caudal eota-e le. euperticie del agua: 
puede ..,.,.....¡ ... 

Cl3 lllmlllA O.uoal.: Levantll la aleta caudal perpendicular " lo superficie 
del agua; puede 1D011er la. 

Cl4 GCU'E CAUIW.: Golpea tuert .... nte aol:re la euperlicie del agua con el 
lodo danlal o ventral de Ja aleta c!ludal Wlll o varios vecee. 
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5 : IWXS 00 .- Con:luct"" con d""pl!IZ4lliento horizontal. 

001 INICIO truXJ: Se """"9rqe cuxvardo el cuerpo y lewntamo el pedúnculo 
caudal. ereeguida 11e imp.al"4 con la aleta cal.lela! bajo el 11g114. 

002 ~: Se 11UMrga p:n- caudal dejarx!o rostro fuera, regr-eea a poeicicln 
horizontal y ereeguida "" aaer¡¡e curvo para empezar a nadar bajo e 1 
agua o en auperlicie. 

003 ~ all\VE: Bajo el "'1U" 6 en !Uperficie. lenta111ente o moderada: en 
eentido de ¡,.,, maneci 111111 del reloj ó inverso a liste, en poeición 
vientre abajo. 

N04 NW) DIBEX:CIW.: Bajo el agua ó en auperficie ,,. llll.leve nadando rapido 
de un lugar a otro eepeclfico. 

N05 ~ H:lRIZOO'IAL l!MJlTIOO: Por la !!Uperficie ó bajo bajo el agua en 
posicic::n horizontal invertida. 

N06 moo L\TEJW,: Bojo el llg\l4 ó en auperficie eolre uno de """ !lancee. 

NO? &ro ©ERE LAOO• Por la 9Uj)Ol'ficie, la cabeza hacia un lado fuera del 
agua y delllizllnioee .,...,; 8in ~. con uno ó uboe ojee fu..r" del 
agua. 

N06 !jNp HACIA ll'!l!AS: En poeicicln hori"""1tal nada haci" "trd!I con ayuda 
de 11111 alet1111 pectcralee. 

N09 ~· lt.Jy rapido bajo el agua pero lllJ)' cerca de ¡., l!IU{>elrficie y 
de la crilla, OClll!ionando o!M y deeliZl!ndoee en ellu. 

NlO taro HIDIO: Maaondo la cabeza al "4lir " niepirer y ~iendcee 
curvo: ""'Pira lll _,. la Cllbeza. 

Nll l!AOO ENJ!GIOJ: Nado rapido bajo el "'1Ull con 11lt0<1 111:ree. 

N12 ~· De «rtar nodan:lo ea detiene true""""nte ejerciciendo fuerza con 
pedilnculo y aleta cauial. 
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901 SM,ro LI!llE: S..lto curvo hacia el frente fuera del agua, puede ucam
la aleta caudal o no. 

90:Z SN,lP U'JDW.: S..lto curvo eol:re un flanco fuera del agua: puede ucmm
la aleta caudal o no. 

903 SM.lP JXllSAL: S..lto curvo hacia atráe fuera del agua, el dor90 arqueado. 

904 mro VD!TI@.: S..le vertical fuera del agua hasta debajo de la aleta 
dCll"Blll o hasta el pedW>culo caudal. 
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7 IKliRllO:Icm5 ro¡ a:.HPARER:B DE ThlQJE (T) .- Corductu de interacción con Ice 
irdividuoe con lee que convive en el estanque. 

'I'Ol NNX> Aa:Mi'AAAIX): Hadarxlo el eldo de uno o ada delfi.- o entre ellce. 

'!'02 NAOO Y Blllf'IRACION SINQP!IZAI:g!: Hadarxlo el ledo o entre loe delfi.
y M!ierdo O l"lePinll" el mi_, tiempo. 

T03 VIOOliE-VIOOHE: Bojo el egua en poeicion horizonte! invert.id4 debejo 
de uno ca4s delfi.-: en INP8J"ficie hecierdo contacto. 

T04 ~: Hadarxlo detnl!I de uno o 111119 delfi.-. 

T05 ~: Hadarxlo delante de uno o m4l!I de!fi.-. 

T06 R:SlllO-@IITAUl3: Cal el rcet.ro ~o e le cara de wi delfin. 

T07 E>fB.!JA !JU'IN: Ellpuja e wi delfin par ,... tioneo. 

T06 LtVANTA IEl'IN: a.puje con el rostro e wi delfin par,... tioneo y lo """" 
del agua l ll!Várdolo o lo llOBtiene 90lre "" roetro. 

T09 CN!ICIA PASIVl\: Penaite que uno o w delfi.- froten c:uelquier porte de 
,... cumpo con el rcet.ro estarno le arca floten:lo. 

TIO ~: Dirige !IO cabezo en forma agreeiw hacia IOlgún c:aopallero de 
teniJJe. 
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8: IlmllJ.CCION <X»I ~ Y om:e ~ IH) .- ConluctM de interacción con 
otra! irdividuoe. 

HOl CARICIA PASIV1u Pensi te que una per!IOl1ll frote o toque perle de !!U 
cuerpo. 

1«12 ilJ.111l2: Cal un objeto en la boca aeaoa la cabeza, espera a que una 
l*'1'0l1'I te.e el objeto y lo a?TOje para traerlo ce IUIVO; O penoite 
que le avienten agua en la boca abierta y luego JDOja a 1118 peracna11. 

H03 ~: En poeici6o vertical con la cabeza tuera del agua al haber gente 
cerca de la orilla. 

H04 9J.1Crrun CXJ!Itl\: En i-ición vertical con la calleza fuera del agua y 
la boca abierta frente a una perl!ICnll que eete en la orilla. 

H0!5 ~' Acl.de a un objeto o per!IOl1ll atractivcs o l'IJeVCB, o al llaaado 
de ..,. peniona en el agua. 

l!06 ~' No acude a un objeto atractivo o ruevo o al lla.1o de una 
Pfll'1IOllll • 

lfJ7 ~· Moviaiento brueco de la cabeza dirigido a una per!IOl1ll en fcne 
de..--. 

H08 I:ilJZN!llmO: Se iJIP.llea bajo el agua JDOVierdo la aleta caudal y eale a 
la superficie delllizardo el CLlerllO ~ la plataftnlll de entren1111iento, 
quedando frente al entrenodor, a 1 a -1 de est•>. re¡¡reaa al agua. 
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tfotografia: se.rgio Nolasco) 



1.PENDICE II - CATMJ:m DE COlltlJCI'115 DE LC6 ESPFrI"AaJLOO DE l<EIKO DE 
DICI.EMERE DE 1986 A NOVIEM!m: DE 1987 
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~· En pceición hori:r.ontal flotarrlo en la auperficie ex¡:ulea aire 
por el ariticio naml. 

~· Permanece en posición vertical con la caheze tuera del 
agua aientr"" el entrenador tiene un martillo de pld.etico en la mano 
mano. Se coloca en poeición horizontal invertida en la 8Uperficie: al 
tOC4rle el vientre con el martillo levanta la aleta caudal y la regresa 
en eeguida a la superficie del agua. 

lill!Q: A8aDa cabeze en posición vertical. un nil!o del público le toca el 
rostro y la lergua: con la boca abierta en posición asaiiacabeze recibe 
un peecado del niflo: ee im¡>.1lsa haata aaariar aletaa pectorales y queda 
colocado entre loe l:ra:zi:e en foraa circular del niflo: ee coloca sobre 
flanco derecho de la pectoral izquierda fuera del agua, el nil!o la toca. 

MIU;: En poeicicln vertical, con la cabeza fuera del agua girarrlo hacia 
eu derecha. 

BAIIE OON ENJRElWX:ll: Se eumerge curvo y eale vertical hasta aletaa 
pectorales. El entrenador lo toma por el roetro apoyando a eue piee con 
lu aleta.. pectorales. gira hacia eu derecha. 

IO/WCU.V1úX): Se eumerge curvo y paea entre las piernae del entrenador 
que queda montado. El entrenador ee pone de pie sobre el dareo de la 
on:a y realize un clavado al frente, la orca llUlll9l"ge y repite la 
ccrducta variaa vecet!I. 

~/ADIOO OON l'fX:l'CllAL: Nodando sobre flanco derecho con la aleta 
pectara! izquierda fuera del agua y 1DOViéndola. 

º1ITM!: En posición vertical. cabeza fuara del agua, emite eonldoe tipo 
eilbido. 

l:Wl!A!l: En posición vertical cabeze fuera del agua, emite !!Oflido tipo 
graznido. 

~: Mantiene la boca abierta en posición vertical cabeze fuera 
mientra le introducen a la boca un cepillo: dabe estar de perfil a la 
plataforaa. 

CABEZ7t p¡ !A 9:x:1\: En posición vertical de frente a la plataforma, gira 
hasta quedar de perfil. al:re la boca y la aantiene abierta aientra el 
entrenador introduce la cabeze en eu boca por alguooe eegun:loe. 

~· Fatando en poeición vertical cabeza fuera, el entrenador extien
de IOll lra:zi:e enlazadoe llOlre su cabeza, la orca "" im¡:ulea y eale 
vertical haeta !"" alet"" pectorales quadando entre loe l:ra:zi:e en 
circulo del entrenedor. 

~: En pceición vertical aeoma cabeza mientra el entrenador "" 
acerca a su rostro. 



Zl4 

Zl5 

Zl6 

Zl7-+I 

ZlB 

Zl9 

Z2l-+I 

Z26 

AFIJICACIOO: Eh posición vertical cal:::e7.a o.fuera. lo. DJeve hacia adelante 
y J'iac1a atr<le. 

mruAGUE: En poeicion vertical cllbeza fuera de perfil a la platafan1111 
mueve la cabeza hacia lldelllJlte t~ agua en llU boca, luego aieve 
hacia atrda expuleendo el ague en fan1111 de chorro hlletll W'I08 40 cm. de 
BU boca. 

~: En poeición vertical con la cabeza fuera dol agua "" aJeve 
lateralmente hacia d""'chll o izquierda. 

~: Se .._,.-ge y nada bajo ol egue en l!lentido controrio al de 11111 
menocill1111 del reloj hllllta el lugor indicado par el entrenlldor. llh:I 
1111le vertical hllllta dobejo de 11111 poctoralos y toca con la punta de la 
lengua la 119jilla del entrenador o de alguien del público. 

~:En po11ición vertical imertida con la aleta caudel fuera del 
agua. 

ADICl3 aJN CA!.JDAL: En poeicion horizontal vientre arribe nedardo par la 
auperficie y 19Vlllltando y dejendo caer al agua la aleta caudel. 

CNWGA 5ENJ'NX)IHil!CAOO: Se coloca en poeición horizontal flotando 
mientrllll el entronada" "" llUbe a llU danoo, luego nlldll par la 11Uperficie 
ein que el entrenlldor ee 1DOJe, alrededor del eetanque y ee detiene 
fnmte a la platatcr11111 pora que el entrol'llldor ee baje. 

CAIW.GA i'ARAOO: Avanza en poeicion horizontal en la superficie al ti""llO 
que el entrenador "" pora en 11U danoo y da una vuelta nlldllndo par 
auperticie alrededor del ostan:¡ue, ee detiene trente a la platatorm. 

~' Sale de eu eetanque nadando bajo el agua y ee dirige a la porte 
centro! de la plataforma, en clcnle ee coloca vertical con la cabeza 
a.-da y la boca abierta . 

.E1IJ1lA W W mntQJE: Al terminor el ospoctllculo, ee dirige nlldllndo bajo 
el agua a BU eetanque y ee coloca en poeicion vertical cllbeza tuera y 
boca abierta en una eequil'l!I de BU eetanque. 

CMW.GA vnmw,: Se coloca en poeición horizontal vientre arribe, "" 
detiene trente a la platafan1111 pora que el entrenador "" coloque entro 
- pectoralee. y da una vuelta alrededor del eetan:¡ue par la orilla: "" 
detiene frente a la platafan1111 pora que el entrenador ee baje. 

aBAI.GA l'l.\NO): Se coloca en poeicion horizontal lateral trente a la 
plataforma pora que el entrel'l!ldor ,.. 8Ube a BU flllJICO, det.rllll de la 
aleta pectoral y nada par la 111.1perficie alrededor del eetanque. Se 
detiene frente a la platafOl"llll pora que el entrenador ee baje, 

!lElLIZ11MIDffi'.l: llllp.lllllindoee dosde el fc:nlo con la aleta caudal. 1111le con 
tcdo el cuerpo l!IOtre la platafOl"llll y arque el cuerpo, luego baja aleta 
caudel y cllbeZll extendiéndoee l!IOtre la platafan1111 y regresando el ~ 
al ll!IUI'· 
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Si\LTO vmIICM.: Se amerge y 8"le vertical hasta lll llletll clarea! en el 
centro de 1 eatanque con el entrenador eol:re 1111 rastro. 

Si\LICS UJlREl3: Sale vertical en un 8"lto curvo·hacill el frente entraMo 
al agua por lll cabeza, ¡., alet" caudal debe 8"lir fuere del agua. 

s&.'ItS V.'!DlAUl3: Sale vertical eol:re flanco. totlllmente fuera del agua 
y cae 90l:r9 flanco al agua. 

SM,TO A U\ PElPTA: Im¡¡ulaán:ioee desde el fondo. 8"le vertical Meta el 
pedllnculo caudal y toca con el roetro una pelot" colgoda a unce 4 • de 
altura: regreM vertical al agua. 

~· D'I pooicicln horizontal nada cerca de la 9Upel"ficie, con la 
cabeZa tuera y un entrenador con loo piee eolre 111111 aletas pectcral"" y 
con 11111 '""""" en el rartro de la crea. 

BAIU; cg¡ IEFlNES: Eh pooición vertical. con la cabeza fUare del agua 
!lirando hacia 1111 derecha, acaipotloda de loo turoi...-. 

HNllAA cx:t!BIIWXl PElFINffi: D'I pooición vertical cabeza fuer" del agua 
•i te l!IClflidae tipo graznido ac:aopall5do de loo turoion..... 

CABWl1I SD!OOX) CXJIBillAOO !EFINES: Nada alrededor do! eetllnQU9 con el 
entrenallar eentado en 1111 doreo dando peeoado a loo turoi~ que 8"len 
en poo!cicln vertical a atreparlo. uno a cada lado de la crea. 

pmr I2'N!IOO'Q CXMBitruXl mFINES: Sale con todo el cuerpo eolre la 
platafcnM y loo turoion.... hacen lo •imo colocdlUoee a IN lado der9Cho. 

SM.'!03 LI!ll!S cg!BINAIQ DafINES: Salto curvo hacia el trente al •isa 
titlllll)O que loo turoion..... 
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