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RESUMEN 

Se realizaron observaciones en lancha y barco camaronero, a lo largo de un 

año en la zona de pesca de camarón en Alvarado, Veracruz, México, para 

determinar la presencia de Tursiops truncatus. Se obtuvo una abundancia relativa 

para secas de 9.4 delfines/día, para lluvias 4.71 delfines/día y para nortes 3.75 

delfines/día, la densidad relativa anual fue de 1.82 delfines/krrt con variación en las 

tres temporadas. La presencia de crías fue tan sólo del 3.16% de los avistamientos, 

ya que la zona no presenta condiciones adecuadas de protección para los animales. 

Se fotografiaron las aletas dorsales de los tursiones para individualizarlos y de los 

95 delfines avistados sólo se pudieron fotoidentificar 9, de los cuales sólo 4 se 

encontraron en las temporadas de secas y lluvias, sin haber obtenido información de 

la temporada de nortes. Con estos datos se obtuvieron tres estimaciones del 

tamaño poblacional de T. truncatus en la zona, siendo éstas 2.25, 4.33 y 9. La 

distribución espacio-temporal varió en las tres temporadas teniendo la de secas el 

mayor número de avistamientos y la de nortes el menor número, la mayoría de los 

avistamientos se presentaron no más allá de 5 mi.n. de distancia a la costa y 

estaban cerca de la entrada de la boca de la Laguna de Alvarado. La interacción 

que se presentó en este lugar fue principalmente con dos tipos de pesca, la del 

camarón, aprovechando la fauna de acompañamiento que eliminan los pescadores y 

la de la sierra, dañando algunas veces las redes para robar el pescado atrapado. 
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INTRODUCCION 

El delfín del Atlántico, también conocido como tonina, tursión o delfín nariz 

de botella, cuyo nombre científico es Tursiops truncatus, es uno de los cetáceos 

dentados, el mejor conocido, pues se han hecho estudios en cautiverio por más de 

60 años (Odell, 1975; Würsig y Würsig, 1979; Leatherwood y Reeves, 1990). 

Muchos de los estudios que se han realizado en estas condiciones son 

referidos principalmente a los aspectos de fisiología, comportamiento y 

reproducción (Townsend, 1914; McBride y Kritzler, 1951; Essapian, 1953; 

Lawrence y Schevill, 1954; Brown y Norris, 1956; Tavolga y Essapian, 1957; 

Caldwell, et. al., 1965, 1977; Schroeder, 1990; Peddemors, et. al., 1992). 

En cuanto a los estudios de campo, las observaciones han sido meramente 

ocasionales y de corta duración, como las registradas por True (1880), Gunter 

(1942), Moore (1953), Caldwell (1955), Brown y Norris (op. cit.), Norris y Prescott 

(1961 ). 

No es hasta los años setentas que la investigación de T. truncatus en su 

medio natural, se amplió con trabajos a largo plazo en las costas del Atlántico, 

enfocándose a su distribución y abundancia, así como a su comportamiento y 

movimientos (Odell, op. cit.; Würsig y Würsig, op. cit.; Shane, 1980; lrvine et. al., 

1981, 1982; Shane et. al., 1986). 

Esta especie se encuentra en todo el mundo, en aguas templadas y 

tropicales, en la costa y cerca de ésta (Perrin, ed., 1984), habitando en bahías, 

canales, lagunas costeras y pantanos (Barros y Odell, 1990). En las aguas 

mexicanas se le encuentra en el Golfo de México y Mar Caribe (Gallo-Reynoso y 

Rojas-Bracho, 1986). 

En México se le captura vivo, por ejemplo en la Laguna de Términos, 

Campeche, para llevarlo a delfinarios. Ocasionalmente, algunos pescadores de 

tiburón lo utilizan como carnada para tiburón (Heckel, 1992). Aunque no existen 
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estimaciones del tamaño poblacional de T. truncatus, a nivel mundial, se han 

hecho estimaciones locales en los Estados Unidos, México, Argentina, Australia, 

sur de Africa y Portugal (leatherwood y Reeves, (1990) , por tanto, no hay una 

base para convenir en que las capturas en vivo tengan un efecto nocivo para la 

especie en general, sin embargo, hay preocupación que a largo plazo, las capturas 

que se hagan a poblaciones locales puedan tener un impacto significativo (Mitchell , 

1975; Perrin, 1984). 
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CARACTERISTICAS BIOLOGICAS DE LA ESPECIE 

De acuerdo con Barnes et. al. (1985, cit. en Perrin, 1990; 1992), la 

clasificación taxonómica de la especie es la siguiente: 

Orden: Cetacea (Brisson, 1762) 

Suborden: Odontoceti (Flower, 1867) 

Superfamilia: Delphinoidea (Gray, 1821) 

Familia: Delphinidae (Gray, 1821) 

Subfamilia: Delphininae (Gray, 1821) 

Género: Tursiops (Gervais, 1857) 

Especie: T. truncatus (Montagu, 1821). 

Los machos maduran entre los 1 O y 13 años a una longitud de 2.45 a 2.6 m. 

y las hembras entre los 5 a 12 años a una longitud de 2.2 a 2.35 m. La gestación 

en Tursiops es aproximadamente de 12 meses con mayor actividad de crianza y 

de cortejo desde febrero a mayo, con un segundo período de septiembre a 

noviembre (Sergeant, et. al., cit. en Gruber, 1981; Mitchell, 1975). 

Las crías miden al nacer entre 98 a 126 cm. pesando entre 9.1 a 11.4 kg . 

(Gunter, 1942). Se ha estimado que las hembras tienen cerca de 8 crías en su 

vida (McBride and Kritzler, cit. en Gruber, op. cit.). 

El porcentaje de crías en una población es indicativo de su viabilidad 

reproductiva y el conocimiento de este aspecto fisiológico es importante para 

propósitos de manejo de la especie (Gruber, op. cit.). 

El promedio de vida de T. truncatus se ha estimado entre los 21 y 25 años 

(Odell, 1975). 
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ANTECEDENTES 

Como todos los mamíferos marinos, el tursión es un depredador y se 

encuentra en el último eslabón de los niveles tróficos. La presencia de éste es un 

indicativo de la productividad de un ecosistema (Lipps y Mitchell, 1976). 

Para estudiar a las toninas, se han realizado varias investigaciones para 

determinar su tamaño poblacional y distribución, principalmente en el área de 

Florida y Texas (Cadwell et. al., 1965.; Gruber, 1981; Gunter,1942; lrvine,et. al., 

1981, 1982.; Leatherwood, 1979; Moore, 1953; Shane, 1980.; Scott,et. al., 1990; 

Shane, op. cit.). 

El uso de la fotoidentificación de los delfines por medio de las aletas 

dorsales, ha sido de gran utilidad, para la individualización de los tursiones, que 

proporcionan información de su abundancia, distribución y tamaño poblacional, sin 

mencionar algunos aspectos ecológicos (Würsig y Würsig, 1977; Lockyer y Morris, 

1990) 

En México, son pocos los estudios que se han realizado en el Golfo de 

México, entre ellos están los de Holmgren (1988), que estudió algunos apsectos de 

la ecología de Tursiops en la Laguna de Términos, Campeche, en invierno y 

primavera de 1988, Gallo (1988) hizo algunas observaciones de la población de 

toninas en la Boca del Carmen, Laguna de Términos y en la Sonda de Campeche; 

Delgado, (1991), realizó estudios en algunos aspectos de la ecología de esta 

especie, mencionando la interacción entre tursiones-actividad humana; Heckel 

(1992) hizo observaciones de las toninas que se encuentran en la Boca de 

Corazones de la Laguna de Tamiahua, Ver.; Delgado y Pérez-Cortés (1992) 

hicieron un estudio de la abundancia y distribución de Tursiops en las costas del 

sur del Golfo de México; Zacarías y Zárate (1992) realizaron las primer"'s 

contribuciones en ecología de la especie de 1986 a 1989 en Quintana Roo; 

Delgado et. al. (1994) realizaron un trabajo sobre la estimación temporal de 
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tursiones en la Laguna de Términos, Campeche. Todos los trabajos tuvieron el 

respaldo de la fotoidentificación para obtener los resultados. 

Se han estudiado los hábitos alimenticios de esta especie observandolos 

alimentarse y analizando los contenidos estomacales. Sin embargo, la poca 

información que existe, refleja la dificultad de reconocer los otolitos de peces por sí 

mismos y poder hacer uso de estos órganos para estudios de los hábitos 

alimenticios (Fitch y Brownell, 1968). 

Varios autores han informado una interacción entre los delfines y las 

actividades humanas. Muchas veces se encuentran en zonas pesqueras muy 

importantes, donde abundan diferentes especies de organismos que forman parte 

de su dieta. 

Gunter (1942, 1951) informó que las toninas se alimentan de cualquier tipo 

de pez así como de camarón. También informó que siguen a los barcos 

camaroneros en el momento en que estan haciendo arrastres, alimentandose de la 

fauna de acompañamiento que se desecha y, muchas veces, rompiendo las redes 

para obtener su presa. 

Fitch y Brownell (1968) realizaron una investigación sobre otolitos en 

estómagos de cetáceos registrando las actividades piscívoras de ballenas, 

marsopas y delfines. 

Hoese (1971) describió un comportamiento común en Tursiops al 

alimentarse. Este comportamiento consiste en acorralar a los peces cerca de la 

orilla de la costa, cuando la marea está baja y arrojarlos fuera del agua, mueven su 

cuerpo hacia la arena, con la aleta caudal dentro del agua. Sin embargo, este 

comportamiento es estacional ya que los peces varían, de acuerdo a la estación 

del año. 

Busnel (1973) menciona que la relación entre delfines y pescadores puede 

ser en términos simbióticos, ya que ambas especies, para la captura de la misma 
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presa, se intensifica por la asociación de los dos. Así mismo informa el 

comportamiento mencionado por Hoese. 

Leatherwood ( 1975) registra tres tipos de comportamiento alimenticio en 

asociación con botes camaroneros y sugiere que los delfines han aprendido las 

ventajas de esta actividad humana para proveerse de comida. 

Hamilton y Nishimoto (1977) describen otro comportamiento de alimentación 

en T. truncatus, el cual consiste en nadar en círculos y pegar con la aleta caudal 

en el centro de este. De esta forma los peces quedan en el centro del círculo y los 

delfines pueden alimentarse. 

Reynolds (1985), hizo un estudio sobre las interacciones entre las toninas y 

la pesca y otras actividades humanas. Además, menciona que los delfines han 

causado daños muy grandes en las pesquerías de diferentes especies de peces, 

de las cuales también se alimentan éstos animales. 

El Puerto de Alvarado es uno de los puntos pesqueros importantes del 

estado de Veracruz, ya que la actividad pesquera es, principalmente, la 

camaronera. En esta zona, también, está presente el delfín T. truncatus, que a 

veces sigue a los barcos camaroneros para alimentarse, o llegan a entrar a la 

laguna para obtener su alimento (Franco, com. pers.). Además, otro tipo de pesca 

que se realiza en el lugar es el de la sierra, que se realiza cerca de la costa o en la 

entrada de la boca de la Laguna de Alvarado, donde posiblemente se encuentre el 

mayor número de toninas. 

No existe información en este lugar de la abundancia, distribución espacio

temporal, tamaño poblacional de Tursiops, así como de las interacciones que tiene 

con la actividad humana. Por eso la importancia de este trabajo reside en conocer 

todos estos puntos, para establecer la importancia que tiene la especie en este 

lugar. 

Con base en la información que existe, tanto internacional como mexicana, 

de Tursiops truncatus y con el antecedente de que es una especie de interés en la 
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interacción con la pesca, príncipalmente de camarón se plantearon los siguientes 

objetivos. 

OBJETIVO GENERAL 

- Determinar la presencia de Tursiops truncatus en la zona de pesca comercial 

del camarón en Alvarado, Veracruz, México. 

OBJETIVOS PARTICULARES 

- Determinar la abundancia relativa de Tursiops truncatus en el área. 

- Determinar la distribución espacio-temporal de T. truncatus en el área. 

- Determinar el tamaño poblacional de T. truncatus en el área. 

- Iniciar un catálogo de fotoidentificación de T. truncatus en el área. 

- Establecer la interacción de T. truncatus con los diferentes tipos de pesca del 

área. 
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AREA DE ESTUDIO 

La plataforma continental del sureste del Golfo de México, se caracteriza 

por tener marcada influencia continental y extensos sistemas estuarinos en su 

región central y occidental (Sánchez y Soto, 1987), un ejemplo claro lo constituye 

el Puerto de Alvarado, Ver., ya que la zona costera adyacente se ve directamente 

influenciada por el sistema lagunar de Alvarado-Buen País-Camaronera y la 

descarga del río Papaloapan principalmente (Contreras, 1985), esta descarga 

ejerce su influencia sobre la zona costera adyacente, aportando materia orgánica, 

nutrientes y sedimentos (Morán et. al., 1992), además de provocar cambios en las 

concentraciones de salinidad y en la hidrología de la zona influenciada. 

De este modo, la influencia de las descargas de ríos y sistemas lagunares 

repercuten en la variación de condiciones y en consecuencia de hábitats de forma 

espacio-temporal, debido en primer término, a la estacionalidad climática y en 

segundo, al volumen del aporte. Es así que el establecimiento de las comunidades 

bentónicas y demersales en las áreas con influencia de las descargas obedecen a 

estas dos variantes. 

El puerto de Alvarado se ubica en la ;::ilanicie costera del área central del 

Estado de Veracruz, entre los paralelos 18°46' y 18°42' LN y los meridianos 95°34' 

y 95°48' LW (Contreras, op. cit.). El área de pesca comercial de camarón del 

Puerto de Alvarado, Ver., se encuentra delimitada entre los paralelos 18°45' y 

19°00' LN y los meridianos 95°30' y 95°50' LW (Fig. 1). 

De acuerdo con García (1973), el clima característico es cálido subhúmedo 

AW2(i) con las mayores precipitaciones en el verano, que varían entre los 1100 y 

2000 mm. La temperatura media anual promedio es de 26°C, las estaciones 

climáticas están bien definidas de junio a septiembre, época de lluvias, de octubre 

a febrero, época de nortes y de febrero a mayo, época de secas. 
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GOLFO DE MEXICO 

95• 50' 95• 30' 
19• 00' ~-------'C:-~ 

L(±tii, 'I VERACRUZ 

1 
AREA DE ESTUDIO . 

._ __ __. ZONA DE PESCA COMERCIAL DE CAUARON EN ALVARADO, VER. 

Fig . 1. Localización del área de estudio. 



10 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El presente trabajo se realizó en el área de pesca comercial del camarón en 

Alvarado, Ver. (Fig. 1), cubriendo un ciclo anual, iniciando en abril de 1993 y 

terminando en marzo de 1994 con una salida prospectiva al área de estudio y seis 

muestreos abarcando las épocas de nortes (octubre 1993 y enero 1994), secas (abril 

1993 y marzo 1994) y lluvias Gunio y agosto de 1993). 

La salida prospectiva al área de estudio se hizo en marzo de 1993, estando 5 

días en la zona haciendo un reconocimiento frente a la boca de la Laguna de 

Alvarado en lancha de 7 mt. de eslora con un motor fuera de borda de 45 HP. 

Sólo se pudo realizar un tipo de observaciones que fue en embarcaciones de 

dos clases: lancha y barco camaronero, esto es debido a que los lugares que 

pudieran considerarse puntos fijos no presentaron condiciones seguras para las 

observaciones y el Puente de Alvarado esta retirado de la boca de la laguna para 

que se pudieran hacer observaciones con binoculares de 7X50 en dirección al mar. 

Para recorrer el área de estudio se estableció el muestreo en base a 

transectos lineales, como lo proponen Eberhardt, et. al. (1979), ·Hammond (1986) y 

Buckland (1987). El área que se cubrió dentro de la zona de estudio fué de 52.06 

km2 recorriendo una distancia lineal de 260.30 km. 

Tipos de embarcaciones. 

La mayor parte de los recorridos se hicieron en lancha de 7 mt. de eslora con 

un motor fuera de borda de 45 HP. La mayoría de los recorridos estuvieron 

apoyados unicamente por el timonel, revisando en ambos lados de la lancha a un 

ángulo de 9cf. Cabe mencionar que la ubicación de los primeros transectos 

realizados en esta embarcación, se hizo por medio de trianglación, y posteriormente 

se contó con el apoyo de un geoposicionador por satélite (GPS 50 Garmin). 
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También se tuvo la oportunidad de hacer los recorridos, aunque con menor 

frecuencia, en 3 barcos camaroneros cuyas caracterísricas son: eslora de 60 ft. y 70 

ft., manga de 4 mt., con una altura sobre el nivel del agua de 2.5 mt. en popa, tipo de 

motor Catepillar 324 de aspiración libre, la red empleada para la captura del camarón 

tiene una abertura o luz de malla de 1 3/4 de pulgada, provista de macanismos de 

exclusión de tortugas y delfines. Los transectos realizados en los barcos fueron en 

base a la experiencia del capitán del barco en el conocimiento de la zona para la 

realización de la maniobra de la pesca de camarón, apoyandose en un Loran 

(Furuno) y un ecosonda (Furuno). La profundidad máxima en la que se hicieron los 

arrastres de camarón fue de 27 brazas y no fue más allá de 18045'-1 ~00' de latitud 

Norte y 95°30'-95°50' de longitud Oeste. Para tomar los datos de los delfines, sólo 

se hicieron observaciones a los 9ó' de cada lado del barco y frente a la proa. 

Toninas con marcas naturales. 

Se utilizó la técnica de fotoidentificación recomendada por Würsig y Würsig 

(1977) y Lockyer y Morris (1990) que consiste en tomar por lo menos cuatro 

fotografías de las aletas dorsales de los tursiones avistados para marcarlos y puedan 

ser identificados posteriormente. Se utilizó una cámara reflex de 35 mm con un lente 

zoom de 70-210 mm y se usaron películas en blanco y negro Plus-X Pan ASA 125 y 

T-Max ASA 400 y de color Kodak Gold-Plus ASA 100 y Kodachrome ASA 125. 

Al encontrar un grupo de delfines en el transecto, se contó el número de 

individuos y se procuró fotografiar a la mayor cantidad de integrantes del grupo 

hasta que se consideraba haber fotografiado a todos los delfines, se había 

consumido mucho tiempo en el grupo o se dejaba de ver a los tursiones. Las 

fotografías se obtuvieron tanto en los recorridos de lancha como en barco. 

La identificación de los delfines fotografiados se hizo con base a las muescas 

que pudieran tener en las aletas dorsales, agrupando las fotografías por 
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avistamiento, hasta que se llegaba a la conclusión que un grupo de fotografías 

pertenecían al mismo delfín, además se utilizó un microscópio óptico para que se 

tuviera una identificación más fina de los tursiones. 

Una vez individualizados los delfines, se les asignó una clave para su 

identificación la cual fué dada por las iniciales del género y especieTt, después se 

les asignó un número consecutivo001 y finalmente las siglas del lugar AIVer. 

Variación estacional. 

Con la finalidad de obtener la abundance relativa, el tamaño poblacional y la 

distribución espacio-temporal de T. truncatu~ los conteos de delfines se realizaron al 

ir recorriendo los transectos, se anotó el número de tursiones, la posición geográfica 

del lugar, la hora, la distancia perpendicular para después localizar en la carta los 

puntos de avistamientos. 

La abundancia relativa se obtuvo con el de número de delfines avistados por 

temporada entre los días de esfuerzo de cada temporada. Además, se hizo un 

análisis de tendencias para comparar las diferencias entre la abndancia estacional 

con el esfuerzo realizado en cada temporada. 

Tamaño poblacional. 

El tamaño poblacional fué calculado con el método de Petersen modificado 

por Chapman, para una captura y una recaptura para poblaciones cerradas, y con el 

método de Jolly-Seber, para poblaciones abiertas; usando en ambos casos las 

fotografías tomadas de las aletas de los delfines en los meses de abril y agosto de 

1993 y marzo de 1994. 

Con el método de Peterse se obtuvieron dos estimaciones, la primera 

estimación se obtuvo para abril y agosto de 1993 considerandose el mes de abril 
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como la primer muestra o captura, una vez que se individualizaron los tursiones por 

medio de las fotografías, y el mes de agosto como la segunda muestra o recaptura, 

comparando las fotografías de tursiones identificados en este mes con las del mes 

de abril ; y la segunda estimación fué para agosto de 1993 como primera muestra o 

captura basandose en las fotografías de los tursiones identificados en este mes y 

marzo de 1994 como la segunda muestra o recaptura comparando las fotografías 

tomadas en este mes con las del mes de agosto de 1993. 

Con el método de Jolly-Seber se obtuvo una estimación usando las 

fotografías de los tursiones identificados del mes de abril de 1993 como la primer 

muestra o captura y comparando las fotografías de los meses de agosto de 1993 y 

marzo de 1994 como la segunda y la tercera muestras o recapturas, 

respectivamente. 

Interacción entre ti.irsiones y actividades humanas, 

La información se obtuvo de las observaciones hechas en los barcos 

camaroneros cuando se encontraban en actividad y los recorridos en lancha hechos 

cerca de las redes para sierra. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Durante este trabajo se obtuvo un total de 19 avistamientos de Tursiops 

truncatus en el área de estudio, con un total de 95 ejemplares. Se emplearon 42 hrs. 

con 2 min. en el esfuerzo de avistamientos, recorriendo una distancia total de 260.30 

km. y cubriendo un área total de 52.06 knT . 

Debido a que los datos no se prestan para un análisis estadístico paramétrico 

o no paramétrico se decidió hacer un análisis de tendencias. 

Tamano del grupo. 

El tamaño de grupo, en el área de estudio, varió de 1 a 1 O animales y el 

promedio de organismos por grupo fue de 3.96 (D.E.::.t 1.85), pero no varió entre las 

temporadas, teniendo para secas un tamaño promedio del grupo de 3.92 

(D.E.=±2.27) , para lluvias 4.13 (D.E.=>.±1.64) y para nortes 3.75 (D.E.=>_±0.96). Estos 

promedios estan dentro del límite que mencionan varios trabajos realizados por 

investigadores mexicanos en el Golfo de México y Caribe Mexicano como son Gallo 

(1988) que obtuvo un promedio de 7 individuos en la Boca del Carmen, Laguna de 

Términos y en la Sonda de Campeche, Fuentes (cit. en Holmgren, 1988), que es de 

5.08 animales en el Golfo de México y el Caribe Mexicano, considerando 

observaciones hechas por 6 años, Holmgren pp. cit.) ubtuvo un promedio de 4 

animales en la Laguna de Términos, Campeche, Delgado (1991) obtuvo un 

promedio general de 3.9 delfines por grupo en la Laguna de Términos y Sonda de 

Campeche, Heckel (1992) da un promedio de 2 a 5.3 en la Boca de Corazones de la 

Laguna de Tamiahua, Veracruz, Delgadoet. al. (1994) obtuvieron un valor de 11.62 

animales por grupo en la Laguna de Términos, Campeche. 

Otros investigadores extranjeros han hecho trabajos también, en el Golfo de 

México, en las áreas de Texas y Florida como Shane (1977) que da una estimación 
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promedio de 2 a 4 tursiones por grupo en Aransas Pass, Texas, Gruber (1981) 

menciona que el promedio en el área de Matagorda Bay, Texas es de 2 a 4 

animales, lrvine et. al. (1982) obtuvieron un promedio de 3.2 delfines en la Península 

de Florida, Shane (1986) menciona que los límites del tamaño del grupo van de 1 a 

100 individuos, pero en Tursiops truncatuslos grupos pequeños son más comunes y 

van de 2 a 15 animales. 

Variación estacional. 

Los datos de número de organismos por temporada, horas esfuerzo, área 

cubierta, días de esfuerzo y número de transectos se presentan en la Tabla 1. 

No. de Horas Area Km2 Días de Transectos 
tursiones Esfuerzo Esfuerzo 

Secas 47 10:05 20.36 5 16 

Lluvias 33 15:33 15.58 7 25 

Nortes 15 16:24 16.12 4 21 

Tabla 1. Número de delfines observados durante las tres temporadas del año y et 

esfuerzo realizado. 

La abundancia relativa varió en las tres temporadas, teniendo para secas una 

abunancia de 9.4 delfines/día (D.E.=:t 11.50), disminuyendo durante la temporada de 

lluvias con 4.71 delfines/día (O.E.=± 5.79) y con el valor más bajo en nortes con 3.75 

delfines/día (O.E.=± 3.75). 
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En cuanto al número de crías avistadas, fue bajo, relativamente y mucho más 

bajo que en otras áreas, como la que menciona Delgado pp. cit.) que fue de 8.8% y 

Heckel (op. cit.) de 4.38%. Este último dato es muy similar al obtenido en este 

estudio, pues sólo se observaron 3 crías en todo el tiempo del estudio, 2 en 

temporada de secas y 1 cría en temporada de lluvias, esto representa el 3.16% del 

total de organismos contados. Una de las posibles causas de ausencia de crías es 

que la zona no es la adecuada para la crianza de los delfines, pues, por lo general, el 

oleaje es algo intenso, aunque se encuentre enfrente de la laguna, el constante flujo 

de agua dulce hacia el mar y el cambio de las mareas, provoca movimientos bruscos 

en la entrada de la laguna que pueden llevar a las crías junto a las escolleras y ser 

lastimadas. Otro factor impotante es el hecho de ser una especie migratoria que 

está relacionada a menudo con los movimientos de su presa. 

En la fig. 2 se observa que la tendencia de las abundancias entre las 

temporadas es a disminuir de secas a nortes, esto puede explicarse por las 

condiciones climáticas de cada temporada, la disponibilidad de alimento en el lugar y 

los movimientos migratorios de los tursiones, por lo que existe una considerable 

varianza intratemporalmente que es provocada por los factores arriba mencionados. 

Cabe mencionar que la disponibilidad de lancha o barco y las condiciones climáticas 

influyeron en la varianza, como se observa en la figura 3, donde se aprecia un 

tendencia positiva en las temporadas de secas y lluvias, aunque no se haya 

realizado el mismo tiempo de esfuezo. Además, la temporada de secas muestra una 

enorme varianza, ya que en el último día de muestreo se registraron 29 organismos 

en comparasión con los primeros cuatro días de muestreo. En la temporada de 

lluvias la varianza no es tan alta como en secas, aunque se registraron 16 

organismos en el último día de muestreo. En la temporada de nortes se observa una 

tendencia negativa, la varianza no es tan amplia cpmo en las otras dos temporadas, 

aunque en este caso solo se realizó un esfuerzo de cuatro días. Todos estos datos 

pueden corregirse si se igualara el esfuerzo, pero tomando en cuenta que por las 
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mismas condiciones biológicas de los delfines y del ecosistema, se pueden 

encontrar diferencias en el número de animales en las tres temporadas. 

Conjuntando el esfuerzo con el número de delfines por temporada, se obtiene 

la figura 4, en la cual se puede apreciar la tendencia de las abundancias que se 

describió con anterioridad y las tendencias del área, horas y número de transectos. 

Para la tendencia del área fue decreciente, aunque en nortes se cubrió mayor área 

que en lluvias, pero con una diferencia mínima, que no incrementó en la abundancia 

para nortes con respecto a lluvias, la diferencia se muestra en la temporada de 

secas con respecto a las otras dos temporadas, en la que se cubrió la mayor área 

obteniendose la mayor abundancia de delfines. 

En relación con la tendencia de horas esfuerzo, se observa que es positiva, 

aunque como en el caso de la tendencia de área, en nortes hay mayor esfuerzo que 

en lluvias, pero con una mínima diferencia, pero se aprecia mejor, en relación con la 

temporada de secas. Una de las posibles causas de este comportamiento, son las 

condiciones biológicas de la zona de pesca de camarón, en Alvarado, Ver., ya que 

en la temporada de secas las condiciones climáticas que se presentan pueden 

considerarse aptas para que con un menor esfuerzo se pueda cubrir una área mayor 

y se obtenga la mayor abundancia que en las otras dos temporadas. Con respecto a 

los transectos, la tendencia también es positiva aunque hay una diferencia 

considerable en la temporada de lluvias con respecto a las otras dos temporadas. 

Se obtuvo una densidad relativa anual de 1.82 delfines/krrt con una varianza 

de 24.65 delfines y esta cantidad varió en las tres temporadas (secas, lluvias y 

nortes) del año, teniendo para la temporada de secas una densidad de 2.21 

delfines/km2
, con una varianza de 1.76 delfines, para la temporada de lluvias 2.76 

delfines/km2 con una varianza de 42.90 delfines y para la temporada de nortes 0.93 

deffines/km2 con una varianza de 8.47 delfines. 

Estos datos concuerdan con otros obtenidos en diversos trabajos realizados 

en el Golfo de México. En cuanto a investigaciones mexicanas, Delgado (1991) 
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registra una densidad anual para la Laguna de Términos y Sonda de Campeche de 

1.05 delfines/km2
, Delgado y Pérez-Cortés (1992) estimaron una densidad de 0.69 

delfines/km2 entre Tupilco y Chiltepec, en el estado de Tabasco, para el mes de 

agosto, que en este estudio corresponde a la temporada de lluvias, Heckel Qp. cit.) 

informa una densidad de 1.8 delfines/krrf por todo el estudio en la Boca de 

Corazones, de la Laguna de Tamiahua obteniendo las siguientes densidades para 

las tres temporadas del año: 2.5 para lluvias, 1.2 para secas y 1.0 para nortes, 

Zacarías y Zárate (1992) ubtuvieron una densidad de 0.6 en 1988 y 1989 entre 

Puerto Morelos y Cozumel y una densidad de 0.03 delfines/krrt durante agosto de 

1986 y febrero de 1987, que en este estudio corresponden a las temporadas de 

lluvias y nortes respectivamente, Delgado et. al. (1994) obtuvieron una densidad de 

4 delfines/km2 en la Laguna de Términos, Campeche. En cuanto a investigaciones 

extranjeras Wells (cit. en Shane, 1986) obtuvo una densidad anual en Sarasota, 

Florida de 0.6 y 1.8 delfineslkm2, lrvine et. al. (1981) obtuvo una densidad anual de 

1.3 delfines/km2 en el mismo lugar, Shane (1980) menciona una densidad de 1.4 y 

4.8 delfines/km2 en el área de Aransas Pass, Texas para los meses de octubre 1976 

y enero 1977, respectivamente, que en este estudio corresponden a la temporada de 

nortes, Gruber (1981) obtuvo una densidad de 0.93 delfines/krrt al año en Pass 

Cavallo, Texas. 

Uno de los factores que afectan a densidad de T. truncatus en el área es la 

presencia de su alimento, en nortes se presenta la menor densidad de tursiones ya 

que muchas especies de peces emigran a otras regiones más templadas. En lluvias 

se presentó la mayor densidad de delfines ya que en esta época, muchas especies 

presa de Tursiops emigran de la laguna al mar por el aumento del nivel de los ríos 

que lleva la Laguna de Alvarado. 

Los datos presentados en este estudio co~stituyen una medida de densidad 

relativa de los tursiones sobre una área selecta. Dadas las limitaciones del estudio, 

esta fue el acercamiento más apropiado, porque los índices de densidad relativa 
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proporcionan información más precisa a un costo razonable si se hicieran con 

estimaciones absolutas (Lear and Bryden, 1980). 

Comparación de los dos tipos de embarcaciones. 

En la tabla 2 se encuentran los resultados obtenidos del esfuerzo realizado 

con los dos tipos de embarcaciones. Como se puede apreciar, el número de 

tursiones obtenidos es muy similar con los dos tipos de embarcación, sin embargo, 

el esfuerzo realizado en tiempo y área cubierta variaron en las diferentes épocas, a 

causa de las condiciones climáticas y la disponibilidad de lancha, así como de la 

distancia a la que se encontraban pescando los barcos camaroneros, ya que tienen 

una área de acción muy amplia y se alejan aproximadamente 10 mi.n. de la costa y 

15 mi.n. al Este de la entrada de la laguna y la mayoría de los avistamientos fueron 

hechos a menos de 5 mi.n. de la costa (Fig 5). De esta manera, los recorridos en 

lancha duraron desde O: 1 O min. hasta 2:35 hrs. y en barco camaronero desde 1 :00 

hasta 6:00 hrs., en ambos casos por día. 

No.de Horas A rea No.de Horas A rea 
tursiones Esfuerzo Km2 tursiones Esfuerzo Km2 

(lancha) (barco) 

Secas 31 1:14 2.13 16 8:51 18.25 

Lluvias 14 6:04 11.32 19 9:31 4.24 

Nortes o 4:53 3.71 15 11:29 12.41 

Totales 45 12:11 17.16 50 29:51 34.90 

Tabla 2. Resultado de los delfines avistados en los dos tipos de embarcación, 

esfuerzo realizado y área cubierta en las tres temporadas del año. 
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Dentro de los muestreos realizados, el tipo de embarcación tiene efectos 

sobre los resultados, pues en el barco camaronero, los transectos realizados fueron 

al azar, ya que se consideraron como tales, los realizados por la embarcación 

durante la pesca de camarón, la velocidad que requieren para este trabajo es de 2.5 

mi.n./hr., mientras que en la lancha, los transectos no fueron del todo sistemáticos, 

pues la mayoría tuvieron que ser modificados por las condiciones climáticas, como el 

fuerte oleaje y el viento intenso, que en ese momento se presentaron en el lugar; 

además, la velocidad para recorrer los transectos es de 10 mi.n./hr. (Eberhardtet. 

al., 1979; Hammond, 1986; Buckland, 1987). Todos los factores arriba mencionados 

pueden dar las diferencias entre las tendencias analizadas. 

Distribución espacial y temporal. 

En la fig. 5 se aprecian los avistamientos en toda el área de estudio. Como 

se dijo anteriormente, la mayoría de los avistamientos no se hicieron más allá de 5 

mi.n. de distancia de la costa, sino que están cerca de la boca de la Laguna de 

Alvarado. Esto se debe a la presencia de alimento durante todo el año y por el 

constante flujo de agua dulce de la laguna hacia el mar que arrastra consigo muchas 

especies de peces que son aprovechados por los delfines. Se ha observado que los 

tursiones prefieren colocarse en contra de la corriente para alimentarse (Shane, 

1986) y en este caso, la entrada de la laguna proporciona estas condiciones. Villa 

et. al. (1981) encontraron un comportamiento similar de las ballenas grises 

(Eschrichtíus robustus) en las bahías de Baja California Sur. Hubo algunos 

avistamientos que no se hicieron cerca de esta zona, sino que se encuentran cerca 

de las 1 O mi.n. de distancia de la costa, al ir siguiendo a un barco camaronero. 

En las figuras 6, 7 y 8 se muestra la distribu~ión espacial durante cada una de 

las temporadas, que se mantiene constante y esto se explica nuevamente por la 

presencia de alimento durante todo el año. 
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Se observa una baja sensible en la época de nortes, en comparación con la 

de secas y de lluvias. lrvine et. al. (1981) y Scott et. al. (1990) han sugerido tres 

factores que pueden influir en los cambios de distribución: cambios estacionales en 

las fuentes de alimento, presión de depredación y requerimientos reproductivos. 

En la época de secas se puede observarque el 83.33% de los avistamientos 

se hicieron a menos de 5 mi.n. de distancia, de estos avistamientos, 20% se 

encuentran próximos a la costa. En la época de lluvias el 87.50% de avistamientos 

están muy cercanos a la entrada a la laguna, de hecho hay un avistamiento dentro 

de la entrada. Como ya se mencionó anteriormente, la causa de esta distribución se 

debe a que las aguas de la laguna arrastran una gran cantidad de peces que 

aprovechan los tursiones. En la época de nortes sólo el 50% de los avistamientos se 

encuentran cerca de la entrada de la laguna, ya que la ausencia de alimento y las 

condiciones adversas del clima impiden que los delfines puedan refugiarse en esta 

zona. 

Toninas con marcas naturales. 

De los 95 animales registrados durante todo el estudio, sólo se pudieron 

fotoidentificar 9 tursiones que presentaron marcas naturales (cortes, muescas o 

patrón de coloración) en sus aletas dorsales (Fig. 9). 

Se tomaron 130 fotografías en los meses de abril y agosto de 1993 y marzo 

de 1994, ya que dadas las condiciones del oleaje que se mantienen en la zona y a la 

conducta esquiva de los animales hacia la lancha (Hewitt, cit. en Delgado, 1991), 

fueron los únicos meses con posibilidades de tomar fotografías a las aletas dorsales 

de los animales. Esto da un número muy bajo de delfines fotoidentificados ya que 

muchas de las aletas fotografiadas no presentara~ alguna marca en especial, como 

muescas, cortes o algún patrón de coloración. Además, muchas veces los delfines 

se encontraban muy alejados de la embarcación para que pudieran ser fotografiados 
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Tt001AIVer Tto02AIVer 

Tt003AIVer Tt004AIVer 

Tt005AIVer Tt006AIVer 

Fig. 9. Esquema de las aletas dorsales de los tursiones fotoidentificados. 
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Tto07AIVer Tto08AIVer 

Tt009AIVer 
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o sólo se veían de una a tres veces, se sumergían y no volvían a verse. 

Todos los delfines que se observaron durante el estudio, se consideran como 

avistamientos y se encuentran localizados en la figura 5, y los delfines que fueron 

fotoidentificados se consideran como capturas, aquellos que fueron individualizados 

por primera vez; y como recapturas, aquellos que fueron identificados 

posteriormente, en base a las fotografías que individualizaron a cada tursión. 

En la tabla 3 están enlistados los animales fotoidentificados con su número de 

catálogo, fecha en que fueron avistados y capturados por primera vez y fechas 

subsecuentes de avistamientos y recapturas. El número de catálogo fué otorgado 

en base a las iniciales del género y especie Tt después se le dió un número 

consecutivo empezando desde 001 y finalmente las siglas de la zona de estudio 

AIVer (Alvarado, Veracruz). 

Marca natural 

Tt001AIVer 

Tt002AIVer 

Tt003AIVer 

Tt004AIVer 

Tt005AIVer 

Tt006AIVer 

Tt007AIVer 

TtOOBAIVer 

Tt009AIVer 

Primer avistamiento y captura 

25 de abril de 1993 

25 de abril de 1993 

25 de abril de 1993 

12 de agossto de 1993 

26 de marzo de 1993 

26 de marzo de 1993 

26 de marzo de 1993 

26 de marzo de 1993 

26 de marzo de 1993 

Recapturas y subse-cuentes 
avistamientos 

26 de marzo de 1994 

10 de agosto de 1993 
12 de agosto de 1993 
26 de marzo de 1994 

1 O de agosto de 1993 
26 de marzo de 1993 

26 de marzo de 1993 

Tabla 3. Ejemplares fotoidentificados con fecha de ·primer avistamiento y captura, 

recapturas y avistamientos posteriores. 
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Los delfines que se presentaron con mayor frecuencia fueron Tt002Alver con 

tres recapturas y Tt003AIVer con dos recapturas, siguiendo Tt001AIVer y Tt004AIVer 

con una recaptura. Desafortunadamente, para la temporada de nortes fué imposible 

tomar fotografías por el oleaje y el viento fuertes que se presentaron en esta época, 

por lo tanto, no se tienen registros de tursiones identificados para nortes, puesto que 

la temporada influye en la presencia de delfines y la probabilidad de observarlos 

(Heckel, 1992). 

Estimación absoluta del tamaño poblacional. 

Para obtener el cálculo de tamaño poblacional absoluto de la población de T. 

truncatus de la zona camaronera de Alvarado, Ver., México, se utilizaron el modelo 

de Petersen modificado por Chapman (Eberhardtet. al. 1979; Buckland, 1987) y el 

modelo de Jolly-Seber (Eberhardtet. al., op. cit.). 

Con el modelo de Petersen modificado por Chapman se obtlJfo una 

estimación de 4.33 tursiones (Vo=0.44) para los meses de abril y agosto de 1993 

como períodos de captura y recaptura respectivamente, con base en los tursiones 

fotoidentificados en este período; y al ser aplicado este modelo a los meses de 

agosto de 1993 y marzo de 1994, se obtuvo una estimación de 9 tursiones (Vo=O). 

En este estudio se presentaron delfines nuevos en cada recaptura, por lo que 

existe una desviación en la estimación del tamaño poblacional. 

Con el modelo de Jolly-Seber que se utiliza para poblaciones abiertas 

geográfica y demográficamente, se obtuvo una estimación poblacional de 2.25 

delfines (Vo=5.91 ). 

Pero dado que el tamaño de muestra es muy pequeño y pueden inducir una 

desviación en la estimación del tamaño poblaqional, es conveniente que estos 

resultados sean usados con precaución antes de emitir un juicio sobre la población 

de T. trunca tus en la zona camaronera de Alvarado, Ver .. pues es el primer intento 
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de establecer la abundancia, distribución y tamaño poblacional de esta especie en 

este lugar. 

Con base en los resultados obtenidos de captura y recaptura, se puede decir 

que algunos delfines son residentes para las temporadas de secas y lluvias y otros 

son residentes unicamente en la temporada de secas. Los delfines que son 

residentes para la temporada de secas y lluvias son Tt002AIVer, Tt003A1Ver y 

Tt004AIVer el tursión que es residente para la temporada de secas es Tt001AIVer. 

Interacción entre tursiones y actividades humanas. 

La interacción más importante entre tursiones y actividades humanas se dió 

con la atracción de los delfines a los barcos camaroneros, aunque también se 

presentó otra interacción que fué con la pesca del pez sierra. 

Por lo general, la jornada de un barco camaronero comienza a las 18:00 hrs., 

en ese momento hacen el primer lance, para hacer un arrastre de 4 hrs., ya que los 

arrastres nocturnos duran un promedio de 4 hrs. a una velocidad de 2 nudos, se 

recorren aproximadamente 4 mi.n., en este horario no se vió alguna interacción entre 

delfines y barco camaronero, además, es importante hacer notar que estos lances 

se hicieron entre las 5 y 10 mi.n. de la costa. Sin embargo, se presentó un caso en 

donde un barco camaronero tuvo actividad por dos días y la jornada fué continua 

haciendo lances a una distancia de la costa de 5 mi.n. donde se vieron a 5 delfines 

(Fig. 6), todos los demás avistamientos fueron cerca de la costa. 

La interacción entre los tursiones y la pesca de camarón se presentó 

principalmente en las primeras horas de la mañana, pues por lo general el últ:1nc; 

lance nocturno empezaba a las 2:00 de la mañana para levantar las redes a las 6:00, 

subir las redes al barco, abrir las bolsas para que C(ayera todo el camarón y pescado 

y volver a hechar las redes al mar les tomaba a la tripulación entre 30 y 45 minutos, 

una vez que las redes estaban en el mar, el arrastre duraba 2 1/2 hrs., así que el 
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siguiente arrastre los subían aproximadamente a las 9:00 de la mañana, en estos 

momento se pudo observar muy bien la presencia de los delfines detrás de los 

barcos camaroneros. Cabe mencionar que estos lances se hacen cerca de la costa, 

pues al término del último arrastre, los barcos entran a puerto para descargar el 

camarón y pescado que obtuvieron de la jornada. 

Los pasos de la operación para el arrastre de camarón son los siguientes: 

1). Arrastre de redes. Durante los arrastres diurnos, la velocidad del barco se 

mantuvo en 2 nudos, por lo general, y el tiempo de arrastre fué de 2 1/2 

hrs., la actividad se hacía cerca de la costa, aproximadamente a 2 mi.n. o 

menos, muy cerca de la entrada de la Laguna de Alvarado, en una zona 

donde el agua es turbia y en época de lluvias se caracteriza por la 

presencia de una gran cantidad de lirio acuático. Los tursiones, que 

llegaron a asociarse con este paso, se colocaban atrás de las redes 

procurando no estar muy cerca del barco (50 mt. de distancia), los delfines 

nadaban a una velocidad moderada, algunas veces dando saltos de frente 

para no alejarse mucho del barco. Sin embargo, no siempre hubo esta 

asociación, ya que muchas veces se vieron a los delfines casi al final de 

esta operación. La mayoría de los arrastres que se hicieron frente a la 

costa, estaban asociados con algunas aves marinas como pelícanos y 

golondrinas de mar. 

11). Levantamiento de redes. Después de transcurrido el tiempo de arrastre, la 

velocidad del barco disminuía, dando un cambio notorio en el sonido de las 

máquinas, lo cual hacía que los delfines aparecieran cerca del barco, si es 

que no lo habían hecho en el proceso del arrastre de redes. Las redes se 

levantaban a la superficie y el barco navegaba así por un momento para 

eliminar el sedimento, en este moment~ los delfines se acercaban a las 

redes o se ponían a los lados de éstas, en espera de alimento. Una vez 

que las redes se subían al barco, se abrían las bolsas para descargar el 



35 

contenido y separar el camarón y algunos peces de valor comercial del 

resto de los organismos, que se considera la fauna de acompañamiento. 

Al momento de abrir las compuertas de descarga, los delfines se 

encontraban al lado del barco esperando los restos de la pesca. Después 

de que la fauna de acompañamiento se descarcargaba, los tursiones se 

quedaban en el lugar, alimentandose y, a veces, compitiendo con las aves 

marinas por el alimento, y se dejaban de ver. Algunos de los animales 

seguían al barco, después de haber comido, hasta la entrada de la boca de 

la laguna y al no obtener más alimento se alejaban del barco. 

En algunas ocasiones, después de levantar el arrastre de las seis de la 

mañana y volver a echar las redes al mar, algunos delfines seguían al barco, hasta 

por 1 hr. 

Durante los viajes que se realizaron en los barcos camaroneros, se pudo 

observar que la relación entre barco-tursiones, no varía a lo largo del año, sin 

embargo, sería interesante observar la conducta de los delfines en la temporada de 

veda del camarón en esta zona, que se da a mediados del mes de junio y termina a 

finales de julio. Con esta actividad, los delfines se ven beneficiados, ya que toman 

ventaja de una fuente de alimento facilmente accesible, sólo tienen que competir con 

las aves marinas. 

Esta relación ha sido observada por varios autores, entre ellos estan Gunter 

(1942, 1951), Busnel (1973), Leatherwood (1975), Shane (1977), Gruber (1981), 

Shane et. al. (1986), Corkeron et. at. (1990). En México, Delgado (1991), observó la 

misma interacción de T. truncatus y Stenella plagiodon con los barcos camaroneros 

en la Sonda de Campeche. 

Al preguntarles a los pescadores si han tenido problemas con los delfines, 

ellos respondieron que no, que sólo lo han tenido con los delfines del norte del Golfo 

de México, que en ocasiones llegan a abrirles las bolsas de las redes en los 
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arrastres; y que tampoco han matado accidentalmente a delfines, gracias al 

excluidor de delfines ly tortugas que tienen las redes. 

En cuanto a la pesca de sierra, los pescadores se han quejado que los 

delfines les destruyen las redes al momento de quitar el pescado que ha caido en la 

red. Para alejar a los tursiones de las redes, en algunas ocasiones les avientan 

plomadas para asustarlos, en otras ocasiones les disparan. Sólo se pudo corroborar 

el hecho de que les aventaran plomadas, pues los delfines nadan siguiendo la red, 

que es colocada en semicírculo, y van buscando el pescado por los dos lados. En 

dos ocasiones se comprobó que los tursiones estaban alimentandose, pues al salir a 

respirar, el aire olía a pescado y se encontraban a un lado de una red. Un 

comentario de uno de los pescadores, fué el de que se propusiera algún método 

para espantantar a los animales y no se acercaran a las redes. 

Este comportamiento ha sido mencionado por Cato y Prochaska (1976), 

donde mencionan la existencia de pérdidas en dos tipos de pesca, una es con el uso 

de redes agallera en la pesca de caballa española, pez azul y pámpano. Los daños 

ocurren cuando las marsopas se alimentan en el pescado atrapado en las redes. El 

otro tipo de pesca es el de líneas con azuelo, donde muchas veces la marsopa 

rompe la línea, mientras trata de robar el cebo. Hay veces en que los pescadores 

llegan a ser lastimados o heridos y legan a provocar daños económicos, para evitarlo 

muchas veces los pescadores disparan a los animales. Schlais (1984), menciona un 

caso similar en las costas de Hawaii y dice que los delfines han aprendio a no salir a 

superficie cerca del bote y cuando lo hacen, toman un respiro y se vuelven a 

sumergir rápidamente. 

Beverton (1985) menciona que para los mamíferos marinos es más fácil 

atrapar un pez casi moribundo, y cuyas posibilidades de sobrevivencia son menores 

que aquellas de los individuos 'normales'. 
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CONCLUSIONES 

1. El tamaño del grupo fué de 3.96 ± 1.85 delfines, sin que hubiera una gran 

variación entre las temporadas. 

2. De acuerdo con los datos obtenidos, la abundancia relativa varió en las tres 

temporadas, teniendo para seca 9.4 ± 11.50 delfines/día, disminuyendo en lluvias 

con 4.71 ± 5.79 delfines/día y con el valor más bajo en nortes con 3.75 ± 3.30 

delfines/día. 

3. La densidad relativa anual fue de 1.82 delfines/km2 con una Vo=24.65 y los 

resultados para las tres temporadas son, 2.21 delfines/krrt con Vo=1 .76 para secas, 

2.76 delfines/km2 con Vo=42.90 para lluvias y 0.93 delfines/krrf con Vo=8.47 para 

nortes. 

4. La estimación del tamaño poblacional se obtuvo con dos modelos. El modelo 

de Petersen modificado por Chapman, para poblaciones cerradas, presentó dos 

estimaciones, la primera para los meses de abril y agosto de 1993 fué de 4.33 

tursiones con Vo=0.44 y para agosto de 1993 y marzo de 1994 fue de 9 tursiones 

con Vo=O. El modelo de Jolly-Seber, para poblaciones abiertas, presentó una 

estimación para los meses de abril y agosto de 1993 y marzo de 1994 y fue de 2.25 

tursiones con Vo=5.91. 

5. La tendencia del tiempo de esfuerzo y transectos realizados en relación con 

el número de organismos en cada temporada es a aumentar de secas a nortes, es 

decir con menos esfuerzo realizado se avistan mayor número de organismos y se 

cubre mayor área en secas que en lluvias y nortes que sucede todo lo contrario. 
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6. Con el método de fotoidentificación de aletas de los tursiones se pudieron 

individualizar 9 delfines de los cuales cuatro se presentaron con mayor frecuencia. 

7. Las variaciones estacionales observadas en el número de delfines y 

distribución puden reflejar una respuesta a los cambios de las fuentes de alimento, 

así como a las condiciones ambientales que presenta el lugar. 

8. Se observó que existe interacción entre los delfines y actividad humana, 

principalmente en dos tipos de pesca, en la del camarón donde los tursiones siguen 

al barco para aprovechar el deshecho de la fauna de acompañamiento, sin llegar a 

depender de esta actividad. El otro tipo de pesca es el de la sierra donde las toninas 

recorren las redes para comerse el pescado que se encuentra enmallado y en 

ocasiones llegan a romper las redes, recibiendo de los pescadores disparos o 

plomadas para espantarlas. 
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SUGERENCIAS 

Se sugiere continuar con el trabajo de observación de toninas en esta zona 

para poder fotoidentificar a toda la población residente, así como a los delfines 

visitantes, para obtener datos precisos del tamaño poblacional y distribución. 

Hacer un análisis del contenido estomacal de los tursiones de la región para 

conocer las especies de las que se alimentan y determinar cuales son las especies 

de interés económico de la zona. 

Además, hacer una investigación a fondo sobre la interacción de los delfines 

con la actividad humana del lugar, para obtener información precisa de los daños 

que ocasionan esto animales en la economía de los pescadores, sobre todo de 

aquellos que utilizan redes agalleras. 

Con los datos obtenidos, se podría hacer un análisis del tipo de interacción 

que existe entre los delfines y la pesca, para que en un momento determinado se 

pueda inferir en el grado de depredación que existe de los delfines hacia las presas 

tanto de estos como de los diversos tipos de pesca. 
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ANEXO 

FECHA NUMERO DE POSICION 
DELFINES 

Abril 24, 1993 2 18°49'N 95°49W 

Abril 24, 1993 3 18°53.88'N 95°41.73W 

Abril 25, 1993 10 18°52.95'N 95°41.46W 

Agosto 6, 1993 6 18°49.73'N 95°45.19W 

Agosto 7, 1993 4 18°48.11'N 95°46.29W 

Agosto 1 O, 1993 4 18°47.84'N 95°45.59W 

Agosto 10, 1993 3 18°47.82'N 95°44.49W 

Agosto 12, 1993 2 18°47.79'N 95°44.04W 

Agosto 12, 1993 4 18°47.84'N 95°44.88W 

Agosto 12, 1993 7 18°47.60'N 95°44.19W 

Agosto 12, 1993 3 18°47.15'N 95°44.64'W 

Octubre 8, 1993 4 18°48.21'N 95°40.85'W 

Octubre 9, 1993 5 18°48.87'N 95°43.71W 

Octubre 9, 1993 3 18°47.?B'N 95°45.02W 

Octubre 12, 1993 3 18°48.13'N 95°45.03'W 

Marzo 22, 1994 2 18°47.77'N 95°45.79'W 

Marzo 23, 1994 18°49.22'N 95°44.16'W 

Marzo 26, 1994 4 18°48.65'N 95°44.47W 

Marzo 26, 1994 3,4 18°48.B?'N 95°43.89W 

Marzo 26, 1994 4 18°48.87'N 95°43.89W 

Marzo 26, 1994 4,5 18°48.90'N 95°43.78W 

Marzo 26, 1994 5 18°48.90'N 95°43.78W 

Posición de avistamiento de los delfines contados durante todo el estudio. 
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