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INTRODUCCION 

M~xico incrementa a partir de 1976 sus aguas 
patrimoniales con el Decreto de la adici6n de la Zona 
E e o n O m i e a E H e l u s i va , e o m o p r:~ r t fJ de ' 1.m Con v e n i o 
Internacional, con lo que ahora nuestro pa!s cuenta con 2.5 
mi 111mes de l<i l ómetr·o5 cuadr·<:1dt1~> de aguas marinas 
(Vargas, 1980); con esta adici6n el pais amplió su espacio 
de tal forma que la porci~n marina ya es mayor que la 
te r·l'·t? ~; t re. 

Nuestro pala es ademAs pr~vilegiado por su ubicacidn 
geogrifica, teniendo aguas tanto en el Ocdano Atl~ntico como 
en el Pacffico, con caracterJsticaY oceanogrAficas propia¿ 
de regiones templadas y tropicales y adem!s de zonas de 
transiciOn entre estas dos regiones, lo que nos permite 
contar con una flora y fauna marina diversa y abundante. 

Eata situación hace necesaria que se intensifique el 
estudio de los recursos marinos renovables y no renovables ~ 
que la exploración y explotaciOn de estos recursos sea un 
compromiso moral y ~tico de los profesionistas relacionados 
con e 1 mar .. 

Ayala-Castaftares (1982) meticiona que el estudio actual 
del ot~anc» dd•e tener· ün enfoque interdiscir.ilin<H·itl e 
intersectorial, lo que permita comprender al mar como un 
todo y, en consecuencia, decidir razonablemnte el uso y 
marrajo de sus recursos. Esta visión del uso y 
aprovechamiento del mar debe contemplarse a su vez dentro 
del plan de desarrollo nacional, teniendo en cuenta los 
recursos humanos, las necesidades de la investigación 
bAsica, de la orien~ada y del desarrollo tecnoldgico, asl 
como el aumento de la capacidad cient!fica y tecnoldgica 
mediante la formaci~n inten~iva d~ personal. En este 
aspecto las Universidades tienen un ·papel cruc~al no sdlo 
como centros de formación de profesionistas, Bino como 
sitios de promoci~n de nuevas &reas de investigación acordes 
a las necesidades del' pa!s y en donde eMista la 
infraestructura y las oportunidades para que los estudiantes 
se inicien y desarrollen en estas dreas. 

Hist~ricamente los recursos naturales han sido 
aprovechados principalmente en la obtención de alimento para 
el hombr·e. En nuestr·o pats, corno en m1.tchos otr·os, la bic>ta 
marina. representa una de las mis importantes fuentes 
potenciales de protefnas para la poblaci~n. A nivel 
m1.1ndi.~l., el 10% de las pr-otefnas animales · con;,umidas 
provienen del mar· Sin embargo, a pesar de que la 
potencialidad de los recursos del mar es clara, hasta el 
momento estos recursos no son empleados ni· distribuidos de 
manara equilibrada, lo que impide que sus beneficios llege~ 
a toda la poblaciOn· 

Los Cet~ceos , como recursos marinos renovables, han· 
sido utilizadas en varias partes del mundo· Hist6ricamente 

· nd se conoce con precisidn a partir de que momento el hombre 
inicia la caza de los Cetáceos, sin embargo se estima que 
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desde el primer regiHtro de un Ma~lfero Marino que realizara 
el hombre de la edad de piedra, como el dibujo en un~ roca 
en RJ1fdd.1<1y (Norte d(·~ Noruug.::t) trn el c:\l .. io 2200' a.e:., ya 
eHistiera la captura de Mamlferos Marinos costeros 
(SliJper, 1979). Este autor menciona otros registros 
hi!d;6dr.os, t;~~ml:ciih1 en el f\lor·te de fllor·•.wg.:1, que 111uescran 
varias especieB de delfines posiblemente encontrados muertos 
en la costa. y otro que representa el encuentro entre una 
ballena y cuatro botes, uno de ellos está cerca de la aleta 
caudal y se infiere está volcado posiblemente a causa de un 
golpe, y con la tripulaci6n en el agua. En este Bltimo no 
hay evidencia de que la estuvieran cazando, pero esto es 
probable considerando las armas primitivas que a~n utilizan 
algunos pueblos para capturar grandes ballenas en la 
actualidad· Un testimonio m~s directo es el hallazgo de 
huesos de ballenas .durante las excavaciones en las aldeas 
de los primeros esquimales al Norte de Alaska, 1500 affos 

Los CetAceos tambi~n formaron parte importante de 
otras culturas antiguas como la griega y la romana. Ful 
AristOtelea en el aNo 400 a.c., quiln por primera vez 
distingue que los delfinee tienen sangre caliente y 
pulmones, que son vivlparos y que amamantan a sus crfas como 
las humanos. Tambil~ menciona un tipo de cetáceo que tiene 
barbas en 'vez de dientes y da una lista de las princ~pales 
caracterfaticas de las marsopas y delfines. En estas 
culturas los Cetaceos son objeto de muchas leyendas y 
manifestaciones artlsticas, ain embergo, sólo ae registran 
capturas de delfines y nunca de grándas Cet~ceos (Slijper, 
1 ·7·79) • 

Lo~ p~imeros habitantes del Norte y Oest~ de Europa, 
principalmente los noruegos, continuaran aprovechando a los 
Mamfferos Marinos, capturAndolos ~acta vez a mayor distancia 
de la costa a medida que las embarcaciones fueron 
mejor~ndose. No obstante,· :;e consider·a que fuer·on los 
Vascos los que convirtieron la caza de b•llenas en una 
industria fl~reciente que oe fu~ extendiendo en todo el 
AtlA~tico Norte desde el siglo XI· Ful hasta el siglo XVIII 
que Amlrica se incorpora a la caza de ballenas, que estaba 
enfocada principalmente sobre las Ballenas francas 
(Fam. Balaenidae) y en menor medida sobre Cachalotes (Fam. 
Physeteridae) y Ballena gris (Fam. Eschrichtiidae). A 
partir de eate momento y hasta el presente, se puede decir 
que la historia de la cacer1a de ballenas se ha 
caracterizado por una progresión en la caza, de ~as especies 
mis valiosas o flciles de capturar, a especies menos 
atractivas, a medida que las poblaciones de las especies 
objetivo originales se redujeron (Allen, 1980). 

Cuando parecfa que la industria balle~era iba a llegar 
a su fin, debido a que las poblaciones de Bal~nidos fueron 
gravemente reducidas por la sobre-explotaciOn tanto en el 
AtlAntico y Pacf fico norte como en el Artico, el invento del 
noruego Sven Foyn en 1868, el caft~n lanza-a~pones, marca el 
inicio de la industria ballenera moderna· En esta etapa la 
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captura d1-~ ballenas se hizo m~s ef'icierd;e 1 ¡:•ue5 le>f.> b;.~rcos 

de vapor que reemplazaron a los de vela, permitfa~ perseguir 
a los gr~ndea y rAptdós rorcuales (Fam· Dalaenopteridae); y· 
el c~1~·on lá1rt:C'.c,1-.. c:1r·porH?S pf~rmit1a mc,1l<H" a estos g1"~nd1g 

CetAceoB desde una dietancia relativamente grande. El 
si9•.tier1tf? paso i.mport,'.\ntr~ en ~?!>ta nuf?V<a. 1?1;apa ful> la 
i.ntr·oducci8·r1, ii.\ pr:i.nt~ipio~; df~ c~ste ~;i1;¡lo, de buques .fo'ilctor·',:¡· 
con u11a pl.:d;¡,\for·rna de ízamier1to 'f!n popa, con lo cur.d sP 

alcanza la industrializaci~n r&pida y a gran escala de los 
productos obtenidos de los CetAceos, y con esto el inicio de 
la captura pelágica de Cetáceos a partir de los aHos 
veintes; repiti~ndoee una vez mAs, ~ero con otras especies, 
la historia de sobre-explotación de la& ballenas francas en 
otras Areas y en un tiempo menor. 

Una vez más los paises con un alto grado d~ desarrollo 
industrial obtienen la mayor parte de los beneficios, ein 
embargo y como ya se menciond, desde ~pocas primitivas y a1n 
en la actualidad, en diversas localidades de muchos paises 
desarrollados y no desarrollados, existen capturas 
artesanales de pequeftos Cet&ceos (Cuadro 1)· 

El problema de la alimentaciOn en nuestro pafs, tal 
como sucede en muchoa otros del tercer mundo, permite pensar 
en el aprovechamiento futuro de diversas especie& de 
Mamtferos Marinos, hasta el momento no utilizadas y cuya 
explotaciO~ no requiere de una infraestructura costosa. Por 
otra parte existen otras formas de aprovechar a los CetAceos 
que no implican su consumo, como son la recreativa y la 
turfstir:<:q 121 pr·ime1"<~ implica la cr.1ptur·a y 1rntrenamiE~nto de 
Cetlceos p~ra ser exhibidos en delfinarios y oceanarios del 
pafs, siendo vendidos e incluso rentados a oceanarios de 
otros paises; la segunda se basa en el desarrollo de 
excursiones guiadas, para que el ~urismo tanto nacional como 
extranjero pueda conocer y observ~r a estos mam1feros en su 

.medio natural. El p~blico siente una gran si~patfa por 
estos mamiferos, lo que aumenta las posibilidades de 
prosperidad ~e estos desarrollos turfsticos• La situacidn 
geogrAfica del pa1s permite realizar esta actividad con 
relativa facilidad en ciertas temporadas y en lreas 
especificas de nuestras costas, en las que la presencia de 
los Cetaceos es mayor. 

Debe considerarse que para cualquiera de las formas en 
la1 que se desee realizar un plan de aprovechamiento o de 
conservaci~n de los CetAceos, se precisa de un conocimiento 
amplio de la biologfa y ecolog!a de estos mamfferos, para lo 
cual es necesario e indispensable contar con prpfQsionistas 
dedicados a esta rama da la zoologfa, dese4ndose que estos 
comprendan la problematica de la poblaci~n humana residente 
en la zona donde se realizan los proyectos, o bien en 
aquellas ~rea& en las que tenctra un efecto directo la 
conservaci~n o el manejo de un nuevo r~curso. 

Aguayo (1984) define a la conservaci6n da los Mamfferos 
Marinos y de los recursos naturales en general como una 
tarea cient1fica, t~cnica y polftica· Nuestro pafs 
participa activamente en la conservaci6n de los Cet~ceos 
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Cuadro 1· Peaquerfa1 Artesanales de Pequeffos CetJceos en el 
Mundo (Compilado a partir de Mitchell, ed. 1975). 

Especies Total 

~~-----------------------------~-~~--*------------------------------------------------------~~ 

Groenlandia 5 .15 23 3 l 1JUs geoftrensi~ 
Is. Faeroes 19 1 2 l..iP~ yexillifer 
Terrarrova 15 19 23 3 3 f.!l.ni9.f!ll'ij k J a i TIV Í ! le i 
Surinam 3 1 4 Platanista indi 
Senegal 24 1 5 ~ ¡ilifilJl.lli 
Oeste de Afri ca 11 1 6 Pbocoenojdes !lilli 
Ceylán 11 1 7 lit2.P..b..ru.ill p,hocoeooide~ 
Har Roi o 9 1 B ~ fluviatilis 
!lar· Ar-át i yii n l ? Siji!Séi ¡;tij¡,¡,¡,;j s 7 

Golfo Pérsico ~. 1 lo Wp..hinJ!j hlP.lli 
Har tlegro 10 11 2 11 ill.ill.Ri tr m a tus 
lridor1esia 11 23 2 12 lliD.tl1..ü attenuata 
India 4 1 13 Stenel!a 11.Jl.girostris 
China 2 7 2 14 ~ coeruleoalba 
Nueva Guinea 13 1 1 s IJ.g!!l!tb.Yfil.W m · 
Pequenas Antilla1 13 1 16 l..iillh.J.p.lli ll.WRii 
Is. San Vi cenb 20 23 2 17 Lissodelp,his borealís 
Brasil 1 3 8 3 IB ~P.hiMY.llih.Yi llillP.ll. 
Uruguay 3 1 19 fil.illil.P.hala melma 
Argentina 3 1 20 ~p.b.ill m.illfil'..hY.nct1US 
Japón 6 11 12 13 14 17 21 22 23 24 10 21 tm.O.Jl.l!.UP.h.al.a tl.ulli 
l s. Solo11on 13 1 22 f.L>.l:.lli a He n u a h 
Chile 16 18 12 23 bP..!!1 g.r:.ill.l!.í 

24 llillil bredanensis 

--------- -----------------------
'~ 
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.. 
d11i:.•:.lt~ l1t.1c1? ~50 i'~l~ios, tanto en ¡::ir·ugr1:;1m<H,; comlJ 1.~n conven:i.lHI 
.l.nt1i¡"1H,1c:lo11i'1lr>s ence>.mirtiildos a la conservaci~n de rHd;o'll 
1n¡,1m.tfr~r·on° lh~ E•sta mr.rnerr:1, fH1 1·:;i:::n Mt!>:dtt) pl'"om•.1lw,1 fHt ~n1 
Diario Oficial de la Federacien, el convenio firmado en 
Sui~a con varios paises para la regulaci~n da la caza de las 
ballenas CAn6nimo,1933). A partir de entonces nuestro pa~s 
h 1:'1 HI <HI hi• n i d (J Un a p O 1 Í t i C: •':\ C O n ~¡e f'V 2\ C i O ni S 'ta re l!i pe C t O a l OS 

Mamtfero1 Marinos y en par't~cular a los Cetjc:eos 
(Urb&n,1983). Se han elaborado varios decretos para la 
r:ir·ott!Ccl~¡·, df.~ lo~; Mam:(fer·os Marinos, en especial p1'1l"'c~ llJS 

Cet~ceos, si0ndo la ballena gris (Eschyichtius Yobustus) la 
e!;ped.1? a la q1H~ sf~ le 'ha. d.?.do m.tiyo1·· .:.1tención 
(An6nimo,1972;1979a;1980)· 

Como se dijo antes, para poder implementar cualquier 
plan de aprovechamiento o de conservacidn, es indispensable 
contar con los datos biológicos de las distintas especies. 
Para conseguir esto deben tenerse claras las lineas de 
investigaci~n. Segdn el Grupo de Especialiatas en Mamfferos 
Marinos de la Facultad de Ciencias de la UNAM, (Aguayo, 
Urb~n y Rojas,1983), estas lineas deben ser en nuestro pafs 
las siguientes: 

1) "Conocer· realmentf~ que especies de tfam!fer·os M.:1r·:l.nos 
existen en las aguas patrimoniales mexicanas, indicando 
cuales de ellas son 1?r1dt!micas". 

:2:) "ConoctH· donde se distrilntyen 
temporalmente l~s especies meHicanas, 
q1.1e son residentes de l.:.1s migrc.,tc1r·ias"• 

espacial y cuando 
diferenciando a las 

:3) ''Conocer 
diversas especies, 
abundantes, para 

.aprovechamiento; de 
p r· o te e: e i d n 11 

• 

el tamafto de las poblaciones de las 
diferenciando significativamente 

estudios de ·1a factibilidad de su 
las poco abundantes o raras, para su 

la biologta, ecologia y din~mica 4) "Estl1diar 
poblacional de 
haciendo hincapié 
edad, crecimiento 

las especies verdaderamente abundantes; 
en estudios de alimentaci&n, reproduccidn, 
y censos poblacional.r!s". 

5) "Est•.1dit.~r 

poblacional de las 
entinc..i"n". 

la biolog!a, ecologia y dinc.\mica 
.:Mnerrazc\das d~ especies endémicas y/o 

6) "F~ealizar· estudios biol~gicos 
especies consideradas como daftinas, 
enperimental, de interés turfstico y de 

y ecol~gicos de las 
de las de inter~s 
entr~terd.miento". 

Es importante hacer notar que el estudio de los 
Cet4ceos requiere de un esfuerzo constante, tanto en el 
tiempo (a lo largo del afto y durante varios aftos), como en 
el espacio, abarcando en lo posible las diversas condiciones 
oceanogr4ficas que existen en nuestros mares. Sin embargo 
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la limitaci~n de recursos e infraestructura, obliga a 
realizar estudias en localidades de la costa que son 
represen~ativas de regiones m4s amplias de nues~ras aguas 
litoraleo, en las cuAl~s se intenta efectuar esfuerzos 
regulares de observacidn do Cct!ccos• 

La Bah ta de Banderas presenta caracterf sticas 
oceanogrlficas y biol~gicas propias de aguas costeras y 
ocelnicas· Gracias a su relativa cercan!a con nuestro 
centro de tr~baJo, y a la infraestructura que eNista en la 
zona? puede visitarse y trabajar en ella en cualquier época 
del afto, siendo por lo tanto una zona de gran importancia 
para realizar estudios sobre Cetaceos. 



ANTECEDENTES 

Oeneral~s 

Hasta el momento se desconoce casi completamente si los 
antiguos pobladores de México tuvieron ~lguna· relación 
estrecha con los Cetáceos, tal como sucedía con los antiguos. 
moradores del Mar del Norte o del Mediterrlneo· Dentro de 
los pocos testimonios que existen de esta relaci~n en 
nuestro pats, están las pinturas rupestres en la Penfnsula 
de .Baja California, realizadas por algOn grupo ~tnico más 
antiguo que loB que habitaban la peninsula cuando llegaron 
los espaftoles (Clavijero, 17E~). Esto ha trafdo como 
consecuencia que na exista hasta el momento un conocimiento 
tradicional sobre los delfines y ballenas, y por tanto, ae 
carezca de un interAs general por conocerlos, estudiarlos y 
aprovecharlos integralmente· Los p~imeros trabajos 
realizados en Mexico, por mexicanos, se remontan a 1956 
cuando Berdegué publica dos trabajos sobre Mamfferos Marinos 
(BerdeguA, 1956a y b) en los cuales se refiere a la Ballena 
Gris (EschYichtius Yobustus). Algunos aftos despu~s Lluch 
junto con Irvine y Pilson (1964) realizaron un trabajo que 
trata sobre la captura de Tursiones (Tuysiops sp) en el 
Golfo de Galifornia; posteriormente lluch en otro trabajo 
menciona a los delfines de los géneros, TuYsiops, Delphinus 
y Stenella (Lluch, 1965)· 

Los trabajos realizados por estos autores fueron 
esfuerzos aislados que no tuvieron continuidad y que no se 
contemplaban como parte de un plan global para el estudio de 
los Mamlferos Marinos en aguas mexicanas• A pesar de lo 
anterior, ful a partir de estos trabajos que el interes 
cient!tico en los Ceticeos · fu~ incrementAndose 
paulatinamente hasta nuestros dlai, siendo ahora posible 
encontrar varios grupos de trabaj6" en los principales 
Centros de Investigacien y Universidades de Mixico, los 
cuales gerieran conttnuamente nuevos conocimientos gobre los 

'CetAceos en aguas mexicanas. 
El Dr· Bernardo Villa, mastozo~logo del Instituto de 

Biologfa de la UNAM, incursiona en 1976 y 1979 en el estudio 
de los Cetáceos, en particular de la Vaquita (Phocoena 
sinus) y de la Ballena Oris· 

En el Centro de Investigaciones Biológicas de La Paz e. 
C· s., trabaja el Dr. David Auriole~ o., qui~n empezó sus 
trabaj~s sobre el Lobo marino en el afto de 1978, bajo la 
dirección del Dr. Félix cardoba, primer Presid~nte de la 
Sociedad Mexicana para el Estudio de 109 Mamfferos Marinos, 
SOMEMMA· Actualmente el Dr. Aurioles continua trabajando 
con los Cet&ceos en la Bahla de La Paz, ~sl como con los 
Cetáceos varados en esta zona· 

Otro grupo de Investigación es coordinado ·por el Dr. 
Luis A. Fleischer, qui~n ~espuls de egresar de la Facultad 
de Ciencias de la UNAM inicia sus trabajos con los Mamfferos 
Marinos en 1977 efectuando observaciones sobre el Lobo Fino 
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de Guadalupe (Ayctocephalus townsendi) como part~ de su 
Tfi3is de Maestrfa. Posteriormente ingresa al Centro 
Region~l de Invastigaciones Pesqueras en La Pai B. c. s., 
donde inicia sµs trabajos sobre Ballena gris, coordinando el 
Programa Nacional para el Estudio de los Mamfferos Marinos, 
el cual ha sida enfocado desde su inicio a conocer algunos 
anpectoa de la biologf a de la Ballena g~is durante su 
portodo reproductivo. A este grupo $& ha integrado la Biol· 
M~r· E1peranza Michel o. 

P,H·a el .:~i'ío de l':;ITI, rm la Escuelll de C:ier1ci.:.~s Mar·inas 
de la Universidad Aut~noma de Baja California, en Ensenada. 
B· C. se iniciaron los trabajos sobre Mamfferos Marinos por 
parte de los Drs. Anelio Aguayo L. y Robert Clarke, quienes· 
plantedron un Programa de Inve1tigaciOn sobre Mam1feros 
Marinos y llevaron a cabo investigaciones sobre la Ballena 
gris y ul Cachalote (PhyseteY mac~ocephalus). Posteriormente 
el Dr. Aguayo contin~a aua investigaciones en el 
De~artamento de Biolog!a de la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, donde trabaja con varias especies de Mamf feros 
Marinos, formando un grupo a su llegada integrado en la 
act1.1.:ll.id1.~d por el M. tm c. Jor-g{~ Urbém Fi:., los Biol. l..oren;.~c1 

Rojas FJ,, Berijam1n M'orales v. Carlos Alvai··ez f. y los 
autores do esta tesis, Junto con otros 15 pasantes d~ 
Biólogo inter-·esadtrn · en estos animales. Tamtd.~n. han 
trabajado en este grupo· los Biol. Ivonne Vomend y Angel 
Perdomo v.· 

De~do 1980 el Dr. Lloyd T. Findley junto con el Ing. 
Ornar Vida) P., desarrollan sus trabajos en la Escuela de 
Cienciam Marftimas y Alimentarias del ITESM, en Guaymas, 
Sonora, con . la Ballena gris, el Rorcual com~n 

(BalaenopteYa physalus), la Vaquita, y recientemente con el 
Rorcual Azltl (Balaenopteva musculus) y el Rprcual tropical 
(Balaenopt&ra edeni)· 

Con el prop~sito de fo~entar l& investigación sobre 
Mamfferos Marinos en Mlxico se forma·Qn 1976 la SOMEMMA, AC 
qui~n auspicia desde ese afto las Reuniones Internacionales 
sobre M~m!feros Marinos· Es en este foro donde la 
investigaci6n sobre Mam1feros Marinos y en especial sobre 
Ceticeos, ha encontrado su mayor difusi&n· En el Perfodo de 
1980-1986, se han presentado en estas reuniones anuales 79 
trabajos sobre CetAceos lo~ cuales se han referido a 24 
especies. De <~stas, seis 1 especies cor·responden a Misticetos 
y 18 a Odontocetos• Las especie& sobre las cuales se han 
realizado mayor namero de trabajos ~on: E. Yobustus con 28 
tr~baj~s; N. novaeangliae y 8. physalus con 16; y 8. edeni 
con 15, siguiéndole T. tyuncatus con 20 trabajos~ O. delphis 
con 16; P. sinus con 13; S. attenuata con 8; y Physetey 
macYocephalus y Globicephala rnacYovhynchus con 7 • 

. En los Con~~resos Nacionales de Zool"g'1a I, II, IV,\/, 
VI , VI I en 1977, 1978, 1980, 19:;::i , 1 ':tE:2 y l '):33, 
respectivamente, tambi~n se han presentado trabajos 
referentes a CetAceos• Se han expuesto un total de 9 
trabajos sobre Cet~ceos, y se han tratado ·en ellos a 16 
especies; de estas, tres especies torreaponden a Misticetos 



y las ctem~s a Odontocetos. Estas son; r. tYunco.tus con 5 
tratH,\,ios; S. 1:1t:t:(.~t1ua·t.o. cor1 •:1.; 1'1. n<.n>ae<:1.1"1gl·i.o.et con 3; , 
f'. !.»iriu.~; y &. ma.<:P'0Yhy'r1chu.s con:;~; y E'. l''obi.u;;t.u.s,· B. ,~,:lf:n"t"f .. , 
O. del p'h .Z. :'5, Uv¡ e·r1od t? l ph ·i. s hos ¿-·i., L ·is sod t? l. ph ·z'. s pe ~-on·1>i._, 
Stenella lorigivostyis, Ovcinus oYca, Kogia simus, PseudoYca 
CYassidens, Nesoplodori sp., P. rnacyocephalus cada una con un 
trabQjo y Ddcmós de uno general sobre marcaje de Cet~ceos. 

T.nrnbic·n ~>t• he.~¡·, p1"psent:i::1do alc1unos ·trc,1ba.ioi:; ':',obre 
Cetaceos en el VI y VII Congreso Nacional de Oceanografta, 
realizados en Ensenada, B·C·, en los anos de 1978 y 1987, 
con estudios sobre P. macvocephalus y K. ~imus, 
r €! s pe et i v <~m r .. ~ n t •~ . 

Con las investigaciones realizadas hasta la fecha en 
estos Centros de trabajo, el conocimiento que actualmente se 
tiene sobre las diversas especies de Mamíferos Marinos en 
aguas mexicanas se ha incrementado nutablemente. 

Bahfa de Banderas 

La fauna de Cetlceos existente en la Bshfa de Banderas 
era poco conocida, a pesar de que esta Bah!a comenz~ a tener 
gran importancia ~ntre los balleneros comerciales y algunos 
cet6logos a fines del siglo XIX· Al publicar Scammon su 
libro en 1874, se di~ a conocer esta B~hfa como zona de 
distribuci~n mas austral de la Ballena gris, 
Rachianectes glaucus (= E. vobustus) y como zona de 
reproducci6n de la Ballena jorobada, N. vevsabilis 
(• N. nouaeangliae) especies de importancia comercial en esa 
e \'.to e: a , r' n e s pe e: i a l • p ,,, r· r.:1 l as p 1.:1 r1 l: C.'\~; b i::\ 11 en r~ r '" ::, e: o !"'>te r· as 
nortt101meric<:rnas. /~de1Ttt'\s ~:;c,::t111rnan (Hrf,l) mt!l"1cionó en este 
libro, la presencia en estas aguas de una marsopa 
Phocaenn uornevina (= Phocoena phocoena)· 

La investigaci6n sobre Cetaceos en el &reci de la Bahia 
de Banderas ha continuado hasta nuestro dfas, pero hasta la 
dacada de los setentas estos estudios fueron muy 
esporAdicos. Asi ~n 1899 Nelson menciono la presencia de 
titra marsopa. Phoct.J.!-"i"10. t.·011rn1u.td . .s ("'-' thoco<:"na phococno.) en la~; 
lagunas, Bahfas y desembocaduras de los arroyos del 
c:onti.nente, cer·c<.rnos a l<1s Isli:'.'IB Marias, N1:.1y. (Nel~-.cin, 

1899). Posteriormente, a mediados del presente siglo Norris 
y McFarland hicieron la de~cripcidn de la marsopa del Golfo 
de California o Vaquita, Phocoena .sinus, la cual se 
distribuye pr·incip.:11rnenti::' en lt.'t p<:1rte c:.dt<:1 del Golfo de 
California; sin embargo, estos autores incluyan a la Bahfa 
de Banderas como parte del !rea de distrioución de esta 
especie (Norris y McFarland, 1958)· El investigador 
norteamericano Rice en 1965-1966 realiza censos de Ballena 
jorobada (N. nouo.eangliae) en el Pacifico Nororiental, dando 
a conoc(H· a la Bahia de B<:1r1dr~ras como p¿H·te de un ;!1r1?,:,;i. de 
concentración invernal para esta especie (Rice, 1974). 

la Bahia de Banderas tambiln ha llamado la atención de 
investigadores de distintas !reas de la Bialogf a y 
Oceanografta. Se han publicado dos trabajos or~itológicos 
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de hs !slé.i.s Marietas (0éi\Vilfo 1 1•n·?; C~avi1~·o•'y Urib~1,' 1·~~8i)~ 
~ s t e: o m o 1.1 n t raba j o re a 1 i ~ a do s o b re 1 ti s r· P. p t i l e s d e1 : ,\ c1:\!;;· 

Isl~m Marletas (Uribe y Oa~i«o, 1981)• 
Cion:z.!lez (1975'.>~ elabora •.ma Tesis Pr·of"esioncil 1rnbr1? .la 

c•lidad del agua de la Bahfa de Banderas, desde Yl punto de 
vista sanitario. En el affo de 1981 en la Facultad de 
Cl.~1nr.i<~s d~~ !.:i UN/'.M no imp¿ff·te 1..111 c1.1r··!>o de por,9rado 
dcnomin."do Sem.i.r1L1r·iu de Investl.1:¡¿~ci1~n ''Biologfe:' Marina II", 
a cargo del Dr. G~mez Aguirre, d~;ante el cual Ye efect~a un 
cr·1.1c1H·1J ::.1 bon1o del barco esc1.1ela "Stella Maris" de la 
Escuela T~cnica Pesquera localizada en el poblado de La Cruz 
de Huanacaxtle, Nay., con el prqp~sito de realizar un 
estudio de la biologfa marina de la Bah1a. Durante este 
estudio se tratan aspectos hidrológicos, de la fauna 
bent6nica, del zooplancton, del fitoplancton, carcinoldgicos 
(De la Torre et al, 1981) y de pesquerfaa. La ~ayor parte 
de la información obtenida de estos trabajos sé mantiene. 
in~dita (Gdmez Aguirre ed., 19e1>, sin emba~go, durante el 
VII Simposio latinoamericano de Oceanograffa Bioldgica se 
presentaron tres trabajos derivados de este curso d~ 
posgrado que versan sobre el fitoplancton, zooplanctd~ y 
peces da la Costa Noroeste de la Bahfa de Bandera• (loyo, 
1981; Gdmez Aguirre y P~ez Rodrfguez, 1991 y Dfaz et al. 
1981). En el IX Congreso Nacional de Zoologfa se present~ 
ademAs un ·trabajo sobre ~l estudio preliminar de la fauna 
me1l;H:ol,Jqic,;~ de la Bar.fa de t-lar11:tarC1s, Mlb\ito (fl(Jre'•,;( 
AndoJ.¿1,is <-rt. al. 1''.l:?.7), tambi~n derivado de este c:ur·so •. 

OBJETIVOS 

Considerando los antec~dentes hist~ricos planteados 
anteriormente sobre las e~pecies de· ·Cetaceoa ~ue fueron 
reportadas desde el siglo pasado en la Bahta de Banderas; 
las observaciones realizadas por parte del Personal .del 
Cubfculo de Mamiferos Marinos de la Fcicultmd de Ciencias, 
desde 1981 y principios de 19í:l'.2t y las. condiciones. 
oceanogr!ficas particulares de esta Bah!a, se establecieron 
los objetivos del presente~trabajo: 

Contribuir al conocimiento de la fauna cetol6gica 
mexicapa, como una base. para estudios mAs especificos que 
permitan proponer las estrategias de conservacidn mAs 
adecuadas de estos recursos naturales renovables~ 

Contribuir al conocimiento de la Diversidad y 
Distribución de la fauna cetol6gica de la Bahfa de Banderas· 

Colaborar en el conocimiento de los cambios 
estacionales en la diversidad, asf como de las variaciones 
espaciales y temporales en la distribuci~n de esta fauna. 



' ' 
Determinar la posible relacidn de l~s variMcione~~ 

antes mencionadas, con la profundidad de la Bahta. 

Realizar una revisión taHonómica de las a~peciea 

registr~das on la zona. 

Presentar loa resultados obtenido& del estudio de los: 
Cet~ceos en esta regi6n de la costa del Pacfficn mexicano y 
colaborar en la difusión y promdci6n de la importancia del,' 
estudio de loa Mamfferos Marinos en México. 



12 

AREA DE ESTUDIO 

Localiz~ci~n y Ubicaci~n Zoogeogr4fica 

El litoral de M!xico hacia el Ocdano Pacifico tiene mAs 
del dobla de extensión (7338 km) en comparscidn con su 
extensión al Ocdano Atl~ntico (2805 km). Grdn parte de esa 
extensidn se la d6 el Golfo de California, el ~nico mar 
interior de nuestro paf s y la anica cuenca importante de 
evaporaci6n en el Oc~ano Pacifico (Roden, 1964; Roden y 
Emilson, en prensa). 

El Golfo do California, que se comunica en su extremo 
Sur· con el Oc~<.w10 Pac:t'fico, contiene Bo;¡•Jii.\5 r·iCC:lS en 
nutrientes y por lo tanto en flora y fauna marina; tiene una 
forma casi rectangular, con orientación general Noroeste a 
Sureste, una longitud aproximada de 1400 km, y una anchura 
pr·omedio de 15,0 l::m (F.:oden, 1·7~5:3). De •~ctwrdo con f<:oden y 
Emilsson (op. cit.), desde el punto de vista hidroldgico el 
Golfo de California se puede dividir en cuatro provincias: 

La provincia del Golfo Superior o Golfo Norte 
La provincia Canal de Ballenas y Fosa Salsipuedes 
la provincia Golfo Inferior o Central 
La provi~cia de la Entrad~ o Boca del Golfo 

La ~ltima provincia está definida como el ~rea 

triangular delimitada al Este por la costa de M~xico, entre 
MazatlJn, Sin., y Cabo Corrientes, Jal., y por dos lineas 
imaginarias tendidas desde Cabo San Lucas, B·C·S·, al Oeste, 
hasta los dos puntos antes mencionados. 

Las aguas de la Bahfa de Banderas, zona donde se 
realiz~ el presente estudio, pertenecen a la provincia 
hidrográfica de la Entrada o Boca del Golfo de California, 
pues el limite austral de la Bahía es ·Cabo Corrientes, Jal· 
(Fi gur .. :\ 1) • 

El litoral de esta gran Bahia semicircular, forma la 
parte Suroeste de las costas de Nayarit y la Noroeste de las 
de Jalisco, por lo tanto estos dos ~stados comparten sus 
.::1gu<.\s y costas. 

Se ubica geogra'ficamente entre los paralelos 20°15' y 
20°47' de latitud Norte y entre los meridianos 105°15' y 
105°42' de longitud Oeste. Est& delimitada al Norte por 
Punta Mita, Nay. (20°4~'N y 105°32'W), al Sur por Cabo 
Corrie~tes, Jal· (20°24'N y 105°43'W), al Este por la linea 
de costa de Puerto Vallarta, Jal. y al Oeste pbr una linea 
imaginaria de 23.4 millas náuticas (en lo sucesivo se 
emplear-r.\ la abr·eviatur·a m.n., cuya eq1.\ivaler1cia es 1,.:352 l<m) 
que .une a Punta Mita y a Cabo Corrientes y que delimitarfa 
la Bahfa hacia el poniente. Siguiendo esta llnea 
imaginaria, al Suroeste de Punta Mita y aproximadamente a 5 
m•n• (9.3 Km) de la costa, se localiza el Archipiélago de la 
Islas Marietas (Figura 2). 

Segón Briggs (1974), la zona de la costa del Paclfico 
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Figura 1· Ubicaci~n de la Bah!a de Banderas en la Boca del • 
Golfo de California, M~xico. 
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Mexicano donde so localiza la Bahta de Banderas pertenece, 
desde el punto da vista zoogoogr~fico, a la Provincia 
Me~1!.cr:w1E.1, c•.tyo lfmit•~ Nor·tFJ f)S B<'hi<~ l1t:-1•;Jd<.'1lenc~ en' lc:1 c:ost.:.1 
occ1dr'nL:ll de la Perdnsuli;1 de Elic-1,ia Cf.\li.for-nia y se f~>:tiende 
a 1 ~~ 1.ir· , i. n c l u y <rn do - l a p o r e i d n i ¡yf 1? r· i o l" el e 1 O o 1 t' o de 
California, hasta la Bahfa de Tangola-Tangola en Oaxaca, 
loC<"lli;.:;·1dA r1l Noi··t;e d 0 1 Onlfo o:\1) T1>h1.1¿'1·1tPpec (1~3º.-16'1'1¡ 

90°0G 1 W). A part1r de esta Dahja rn OaHaca comienza la 
Provincia Panámica que se extiende hasta el Golfo de 
Gu;.1yé,q1.1il, Ecu1:1dor·. P.mb<:IS Pr·ovincii:'.1s, le:1 1'1e~:ican,,. y l<::i. 
Pan6mica, pertenecen a la Regi~n Zoogeogr-&fica del Pacifico 
Este, pudi~ndose decir que sus aguas son de transición entre 
zonas subtropicales y tropicales. 

Deacripcidn Geográfica 

-·Dimensi.•Jnes 

La B~hfa de BandoraD es una de ]as grandea bahtas que 
ae encuan~rnn en al litoral mexicano. Es superada en 
extensian tan solo por la enorme Bahia de Sebastián 
Vizcaíno, localizada en la parte media de la costa Oeste de 
la Penfnsula de Baja California, y por la extensa Bahfa de 
La Pal situ~da en el extremo de la misma penfnsula· 

T\trn12 una e::tensi6n en su boce:1 o r~ntr·r.:-1da de 2:::., •• :t m.n. 
(43°3 Km), un ancho medio Norte-Sur de 15·6 m·n· (29 Km), un 
ancho mAximo de 17 m•n• (31.5 Km) y una longitud Este-Oeste 
de 21 m.n. (38-9 Km). En base a estas medidas se le 
considera como una Bahfa abierta. La costa Norte tiene una 
longitud 2proximdda de 13 m·n· (24 Km) desde Punta Mita 
h~sta Bucor!as; la costa Este mide aproximadamente 21 m·n· 
(39 Km> y va deede Bucerfas hasta Boca de Tomatlén; y la 
costa Sur, que es la más extensa, con 28 m.n. (52 Km) desde 
Boca de Tomatl&n hasta Cabo.Corrientes (Figura 2),(An6nimo, 
l.975). 

El Area total de la Bah!a se ha calculado varias veces; 
seg•:'ln Anonimo (1''l79b) es dr.~ 1030 r<m a ; SC•J·~n A·;1•.1¡:.\yo, Ur·bJn y 
12 estudiante& (1984) es de 1000 Km 2

, seg~n Aguayo, Salinas 
y 19 !~stu•:lit.'1rd;es ( l.9:35) es dt? 1407 l<m 2 • Par·," el pr·esente 
trabajo se reeliz~ otro cálculo del Area total resultando 
ser de 987 Km ª cuadriculando toda la Bahfa por medio de un 
p¿,p1:-l milirn0tr·ico, y df1 '163 Kmª con 1.::1 ay1.1da de •.tn medidor 
de .!re<::1 folic:1r. 

Dentro del ~rea de la Bahia se encuentra el 
Archipidlago de las Islas Marietas, que consta de dos 
peque~as islas, tres islotes y un par de ~ocas que están 
situadas en la parte Norte de la entrada a la Bahfa. Tiene 
una orientaci6n general Nor-este-Sureste y e.st4 inclufdo en 
la Plataforma Continental· La isla mJs grande y alta de las 
Marietas es la Isla Redonda, esta isla es además la mAs 
cercana a Punta Mita estando a 4-25 m.n. (7.9 Km) ~n una 
dirección Sur-Suroeste (201º) de esta ~ltima. La Isla 
Redonda presenta Bcantilados en toda su costa, su cima es 
plana, con una altura mAxima aproximada de 59 m-s·n·m· y 



Figur·a 2. 

~ 
(~ 

1000 

Pirota YelaIB 

zo045'N 

Batimetrf a de la Bahia de Banderas y principales 
poblados litorales (Batimetrfa tomada de An~nimo, 
1 '~57) •. 

20°25'N 

10sº201w 

..... 
l./I 



16 

t·iltfJIJ ~~pr·oN.illli;l.d.:~;:ie.nte o.~5 ·m·l"l• (900 m) de lon9it1.1ct. Al 
Or.·•:.te dl~ le~ .l~d,;1 F.:edond¿' y 1:;r:p.:H·.:1da por· un t:i':\l"1c:d ,de c•~si un 
~. l. l. ~ m ~~ t ro de <:n·, e h o !'°• e · en e l.l r.rn t r· a 1 a I ~, l a L.¿~ r" •;.J 0:1 , l a cu a 1 e~ ~; to!\ 
a una distancia de cinco m•n• (9.3 Km) con direcci~n 

Sur-Suroeste (213°) de Punta Mita. Esta isla es la máe baja 
con 43 m.s.n.m. en su ct.'.\spide, es tambi~n m!s angosta y 
apl.1n;~dd c<Jn u1·1a lon9itud d1~ .:c1p1 .. 0}:1m;:1d¿1menti~ un1.1 m.n. (1.:;;:!':i 
Km) y un8 ancho promedio de un cuarto de milla náutica. A 
unos 800 m al Suroeste de la Isla Larga se localizan un ~ar 
do islotes, conocidos por los pescadores como Los Morros 
Cuate&· Por· t.'.llt:lmo y 1:;i9ui1?ndo al f31.11··of.1ste (22::::º) de Punti::1 
Mita y al Oeste-Suroeste de la Isla L~ra~ ~P ~ncu~ntra el 
I ~; 1 o te E l tri o t· r· 1.1 , l o ca l i ~'.e:\ do ¿' :;:: m • rt • .: ·' · ! .. : :: r1:· m ) d P Punta 
Mita; este islote tiene una altura de i3 m.s.n·m· y una 
extensi0n aproximada de 50 ó 60 m, dimensiones muy parecidas 
tieneri Los Morros Cua~es. Localizada fuera del lrea de l~ 

Bahfa de Banderas, aproximadamente a la misma latitud que 
las Islas Marietas, se encuentra la Roca La Corbete~a 

(:20º43·6'N; l.05 ° ~;1.2'l.J:> la cuii\l tienf? 1.1nns ;5,i m de liH·90 y 
8 m-s·n·m· y se encuentra a 17 m.n. (21·4 Km) de Punta Mita, 
exiat!a tambi~n una baliza luminosa en esta roca (Ananimo, 
1979b; Aguayo, Esquive! y 21 estudiantes, 1987). 

Para la seguridad de las maniobras de navegaci6n de 
todo tipo de embarcaciones existen cuatro faros en la 
entrad<:J a· la B.:1ht.a d<? Bé.W1der·as. Tr·es de ello~; son 
estruct1.tras metálicas de aproximadamente, 7 m de altura, 
localizados en una llanura costera cercana a Punta Mita¡ en 
la cima de la Isla Redonda; y en le punta Norte de la Isla 
Larga. El otro faro está en Cabo Corrientes sobre una 
construcci~n de .aproximadamente 20 m de altura. EstoB 
cuatro faros fueron utilizados como sitios de observaci6n de 
Cet~ceoo, p~incipalmente los tras prime~os. 

-Datimetr-fa 

El relieve de la cuenca de la Bahia de Banderas puede 
observarse en la Figur-a 2· En t~rminos generales, puede 
decirse que/ li:i. B<üda este!\ dividida por· la isobata dr~ los 
200 m, la cual cruza aproximadamente ~~r la parte media 
latitudinal de la Bah!a, delim~tando una porci6n Norte y una 
Sur·. 

Las aguas de la porci6n Norte son someras de tipo 
coster-o pues se encuentran casi en su totalidad sobre la 
Plataforma ·Continental, incluyendo adem~s a las Islas 
Mar-ietas. En la porción Sur, las profundidades se 
incrementan gradualmente hacia Bl Sureste, hasta ·alcanzar 
una profundidad m~xima, en la fosa localizada frente a las 
costas de Quimixto y Yelapa, que seg~n AnOr1imo (1983) es de 
1436 m y de 1754 m seg~n Guti~rrez (Com· pers.). El cambio 
en la profundidad en la mayor parte de la costa Sur es 
abrupto, por ·lo que se pueden encontrar profundidades de 
1200 m a un~ distancia de la costa de apenas 0.25 de milla 
(Guti~rrez, Com. pers.)· 

El Ancho de la PlatafoNna Continental en la porcian de 
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la Entrada o Boca del Golfo de California, desde Mazatlán a 
Punta Mita, es en promedio de unas 18 m.n. El ~nico cambio 
en este ancho promedio es una prolongación que conecta a las 
l3las Marias e Isla tsabel y en donde la plataforma se 
e>:tiende hi::1~;ta l.:~s ~::i~5 m-n· de le.' cc1sta. Al Sur· di.~ Puntea 
Mita la plataforma termina a las 7.5 m·n·i hacia el Este y 
dentro de la Bahfa la plataforma se angosta paulatinamente 
teniendo un promedio de 4,5 m.n. frente a la Cruz de 
Huanacaxtle y hasta Puerto Vallarta. Ya en la costa Sur de 
la Bahfa la plataforma se angosta todavfa mAs, frente a 
Mismaloya es de 3 m.n. y frente a Cabo Corrientes de 
1.5 m-n· Hacia el Sur de Cabo Corriente& la Plataforma 
Continental es mAs angosta, con un promedio de 6 m.n., lo 
cual significa una tercera parte del ancho promedio 
existente al Norte de la Bah1a (Anónimo, 1983). 

·-Cor·r·i entes 

Recordando que la Bahia de Banderas forma parte de la 
Boca del Golfo de California, y quH en esta ~ltima confluyen 
t~es masas de agua superficiales, de las cuales dos forman 
parte del sistema del Pncffico Oriental Tropical, y 
considerando la poca información que existe sobre las 
corrientes dentro de la Bahfa, se describirán primero las 
cor·r·i121Y~<?r;. del Pacffico Or·i+?nt.::d Tropi.cal, lue90 las de la 
Boca del Golfa de California y por ~ltimo las de la propia 
Bah:la· 

-Pacifico Oriental Tropical 

Wyrtki (1965) analiz~ las corrientes superficiales en 
esta zona del Pacffico, basado en datos recopilados durante 
v.:.H·ios <:il'fos, mt>ncionar1do que 1.::1 cir-c:ult:1cion es·cá some·cida a 
una gran variaci6n en respuesta a .cambios del sistema de 
vientos principales· Para •l Pacffico.Norte los principales 
movimientos giratorios anticiclónicos estAn constituidos 
por: La Corriente de California (que se muev~ hacia el Sur) 
y la Corriente Ecuatorial del Norte (que fluye hacia el· 
Oeste). Debido a la configuracidn da la masa continental, 
estos movimientos no penetran en el 4rea del Pacifico 
Oriental Tropical entre Cabo Corrientes y el Ecuador, 
originando una pauta de circulaciOn variable y aparentemente 
complicada, sum~ndose a esta complejidad el desarrollo de la 
Contracorriehte Ecuatorial que se mueve de Oeste a Este e 
influy~ en la variaci&n del patrón de circulaciGn mencionado 
e F i 91.1r·a ::n. 

En los grandes sectores del oc~ano los cambios de 
circulacidn pueden ser descritos razonablemente al examinar 
comparativamente el Verano y ~l Invierno; sin embargo en el 
Oc~ano Pacifico Oriental Tropical se distinguen tres 
situaciones diferentes: 
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1) De Enero a Abrit 
En astas muses la Corriente de California que fluye 

h11.da el S1.1r ll1a9,3 ? s•.1 llmite m~s o:.1l1stral 1 pues la 
Lonvergencia intertropical est~ tarnbi~n en su lfmitu mds al 
Sur. la Cont0acorriente Ecuatorial no se presenta, y por 
todo esto la Corriente Ecuatorigl del Norte se forma lejos 
da la costa, ~on ul aporte de la Corriente de California. 
En este tiempo se forma una corriente frente ~ las costQo de 
Mdxico, desde Cabo Corrientes, que se mueve al Sureste y 
llega hasta el Golfo de Tehuantepec, donde cambia su rumbo 
al Oe1te. Predominan ademAs los vientos alisios del 
No~oeste. Durante este tiempo que corresponde a torla la 
estación de Invierno y principio de Primavera, en las aguas 
adyacentes a Bahla de Banderas hay una gran influencia de la 
Corriente de California que aporta aguas templado-frias, 
sobre todo a partir de Marzo en que hay un flujo de esta 
c6rriente que se deav1a hacia el Sureste desde Cabo San 
Lucas (Figura 3). 

2) De Mayo a Julio 
En este tiempo la Corriente de California es todavfa 

fuerte y el principal aporte de la Corriente Norecuatorial. 
La Contracorriente Ecuatorial se for~a en estos meses cerca 
de los 10° N. La mayor parte de las aguas de esta 
contr·,:;\cor·r·iente se desvtar1 hacia el Norte .:.d choc1u· con el 
contin~nte y forman una corriente bien dife~enciada llamada 
Corriente Costera de Costa Rica, que se mueve·a lo largo de 
la costa de C:entr·o¿1méric.::1 y M1h:ico lle9c.w1do, h,aste:1 Cabo 
C:orrient;es. EB en estos .meses, q1.1e correspon.dl1n .¿\. U:~ 

estaci&n de Primavera y al inicio del Verano, cuando ~n las 
aguas adyacente¿ de Bah!a de Banderas se darA principai~en~~· 
la influenci~ de la Corriente Costera de Costa Ri¿a, co~ 
aguas templado-calientes que provienen del ecuador; 
recibiendo en menor grado la in~luencia del flujo de aguas 
templado-frias derivado de la Corriente de California que se 
d,svia al Sureste a partir de Cabo San Lucas, flujo que 
desaparece en Junio (Figura 3). 

3) De Agosto a Diciembre 
En esta parte del afto la Contracorriente Ecuatorial 

estA bien desarrollada, la Corriente de ·California no llega 
muy al Sur, sOlo hasta los 25º N y de aquf se desvfa hacia 
el Oeste. La mayor parte del flujo de la Contraco~riente 
Ecuatorial se desv!a hacia el Norte, circula alrededor de la 
zona cbnoc~da como Domo de Costa Rica y penetra en la 
Corriente Ecuatorial del Norte que tambi~n' esta bien 
desarrollada desde cerca de la costa y entre los 10° N y los 
20º N· El desarrollo de la Corriente tcuatorial del Norte 
no permite la formación de ninguna corriente costera 
considerable· Los vientos alisios ~el Sureste predominan. 
En estos meses, correspondientes a la estaci~n de Verano y a 
toda la estaci6n de Oto~o, la principal influencia en las 
aguas •dyacentes ~ la Bahfa de Banderas· es la de la 
Contracorriente Ecuatorial (Figura 3)· 
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-Boca del Golfo de California 

Esta Provincia del Golfo se caracteriza por su compleja 
estructura termohaline, pues en ella se mezclan las aguas 
del Golfo de California quo se mueven genoralmentP hacia ul 
Sur, y tienen una t~mperatura y salinidad elevada (Tm18ºC; 
S::,;::_;5.0%0); <.:l .?.•.:f'Ja dt~ li-~ Cor·1~ien~<= d<? C;:IJ.i'for·niE1 o:¡i.w se 
mueve hacia el Suraste conten~endo aguas templarlo-fr1?s y d<? 
poca salinidad (T=15-20°C; S=33.6-34%o) y por dltimo el agua 
del Pac1fico Oriental Tropical (Contracorriente Ecuatorial) 
que se mueve hacia el Noroeste y es de temperatura m¿s alta 
y menor- s.:-.üinidad (T=26°C; s"":::;.4.1;.°,{,º). Este< 1Utim¿\ mc:\Sc:\ de 
a91.ta es 11~ de menoi·· d•rnsid¿:id y se d:it:n qui~ 11 flot<::1 11 sobr·e l<.~s 

otras dos, contribuyendo en gran medida al flujo de entrada 
al Golfo de California, quo se da por- la costa del 
continente cerca de los 100 m de profundidad (Roden y 
Gr·oves, 1·:,.59). 

-Bahia de Banderas 

En la bibliografía consultada no se encontr6 ning~n 

trabajo en el que ee describan las principales corrient~s 

dentro de la Bahla y menos a~n su variaci~n a lo largo del 
a~o· Loe ~nicos trabajos que hacen menci6n de la 
circulacidn en una parte del interio~ de la Bahía, son el de 
González (1975), qui~n midid la corriente en tres puntes de 
la costa Este: dos frente a Puerto Vallarta y uno frente a 
Boca de Tomatl&n, durante .el ~es de Julio, mencionando una 
direceic.'ln •]!~·ner·t:\l del fl1.1jo hi:\Ci<":I el. Nortf?· El de la 
Secretarla de ~arina (Anónimo, 1976) en el cual se hicieron 
mcdicione~ tambi~n en la costa Este, frente a Puerto 
Vallarta, durante el mes de Enero y l~R cuales dan una 
direcr.:i&n genfJri:d del flujo· h<..\cia el Norb~? siguir.~ndo .la 
lir1e¿,\ df1 costa, con una velocidE1d pr·omedio d1: · o.z:;. n•.1dos 
(0.42 Km/hr) durante bajamar. Y el de la misma Secretarla 
de Mar-ina en el que se mencionan fuertes corrientes en las 
vecindades da la Roca la Cor-bete~a (al Oeste de la entrada 
dE1 la Et;:;hfa), con direcciones cambianter;, en algunas 
oportunidades fluyendo al Sureste, pero en otras al Oeste. 
Este 'mismo trabajo habla del flujo en la proximidad de Cabo 
Corrientes, recalcando la variabilidad en su intensidad 
dependiendo de la direcci&n de la corriente de marea, pero 
mencionando una dirección hacia el Noroeste en Verano 
(l\nóniÍno? 1·:r?9b). 
Debido a la gran anchura de la Boca de la B~hfa y a la 
topograff a del fondo en esta zona, es muy probable que la 
circulación dentro de la misma presente un s6lo patrón 
general, sin depender demasiado de la dirección de la 
cor-riente que est~ mejor- desarrollada en las aguas 
adyacentes. Lo anterior se vd avalado por los dos &nicos 
trabajos en que se habla de las corrientes para la porción 
m4s interior de la Bah!a, que reportan tanto para Julio 
(Verano) como para Ener-o (Invierno) un flujo hacia el Norte, 
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es decir el giro del agua aer4 en aentido contraria a las 
manecillas del reloj; aunque la influencia en las aguas 
adyacentes est~ dada ~or una corriente que viene' ya ~ea del 
Nortn 6 del Sur· 

-Temperatura superficial del sgua 

La influencia que tlenen las principales corrlen~es del 
Pacffico Oriental Tropical en las aguaa de la Dahla de 
Banderas se manifiesta con mayor claridad al analizar la 
variaci&n do la temperatura superficial del agua a lo largo 
del a~o. Seg~n Gonzdlez (1975), la t~mperatura superficial 
promedio del agua en esta Bahfa es durante el Invierno de 
23·2ºC; durante la Primavera de 26·6ºC; durante el Verano de 
28-BºC y durante el Otofto de 26·2ºC· Gómez Aguirre oct., 
(1981) reporta un promedio d~ 25·9ºC en la Primavera durante 
muestreos hidrológicos dentro de la ílahJa. 

Ge analiz~ adem&s esta variación 
de 10R registros, almacenados en 
Oceanogr&ficus de la Dirección General 

anual en una revisión 
el Centro de Datos 
de Oceanograffa de la 

·secretaria de Marina• Estos registros fueron realizados 
entre 1901 y 1974 durante e~taciones de muestreo desde 
buques oceanogrAficos nacionales y extranjeros en ~guas del 
Pacifico Mexicano adyacentes a la Bat1ia de Banderas entre 
los 20°00'~23°00' N y los 105°00 1 -110°00' w. La variación 
de la temperatura superficial en estos registros fu~ durante 
el Invierno de 22.JºC~ en la Primavera de 2J.2ºC; durante el 
Verano de 27-8ºC y en el Oto~o de 26·6ºC. 

. Esta misma variacidn, utiliz~ndo los 20 registros 
hechos dentro 1e Bahfa de Banderas durante las Salidas de 
Investig2ción de el presente trabajo 1 es en el Invierno, do 
23.7ºc; ~n la Primavera de 26.7ºC; en el Verano de 2i.5°C y 
en el Oto~o de 26·9~c. 

Los promedios de todos los reaistros disponibles de 
temperatura superficial .fueron d; 26-6°C durante el 
Invierno; 26·6ºC en la Primaver8; 28·5ºC en el Verano y 
26°8ºC en el Otoffo. Los promedios mensuales de todos los 
datos, tanto de la Bahfa como de las aguas a~yacentes, se 
muestran en la Figura 4• En esta figura se puede observar 
que las temperaturas. m!s bajas del agua tanto en el interior 
como en las aguas adyacentes a la Bahfa se registran en el 
Invierno, precisamente cuando en la zona influye la 
Corriente de California que transporta aguas templado-frias. 
Las temperaturas m~s altas se registran durantd el Verano, 
cuando' se da el aporte de la Corriente Costera de Costa Rjca 
que lleva agua templado-caliente. 

-Mareas 

Bahf a de Banderas presenta m~reas de tipo mixto 
semidiurno con un variación meddoanual de 0.79 m de acuerdo 
a los registros de Enero de 1975 a Diciembre de 1978 
presehtados en las tablas de predicci6n de mareas, 
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Fig•.tr-a 4. Variación ctel p,romedio mensual de la .temperat•.tra 
superficial del agua en la·Bahfa de Banderas y 

· · a1;1uas ·adyacentes. (l=Enero, 2==Feb1~ero, 3::::Ma1··zo 1. · 

4=Abril, 5=Hay.o,. b=Jmdo, 7=Julio, · 8==Agosto, 
·· 9=Sept i emb re, iO=Ctct 1.1):q•·e, · 11 ==Noviembre, 

1:2=Diciembre) 
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publicadas por el Instituto de Oeof!sica de la UNAM. La 
pleamar m~xima registrada en estos affos fu~ de 1·065 
m:'noill•tn• y la b.:dam<:\I"', mA>:ima de 1.007 rn/n.rn·lh·. (An~nimo, 
l '-jA:::11-_, .> • 

-\lientos 

Seg~n Wyrtki (1965) en el Pacifico Oriental Tropical 
predominan los vientos alisios del Sureste durante fines del 
Verano y todo el Oto~o (Agosto a Diciembre) y durante todo 
el Invierno e inicios de Primavera predominan los alisios 
del Noreste (Diciembre a Abril)· Gómez Aguirre ed., (19a1), 
menciona que en la Bahfa de Banderas los vientos dominantes 
son del Noroeste durante el Invierno y del Oeste al Suroeste 
en el V1?r<.ff1Cl• 

-Orograffa e Hidrologla 

La costa Norte de la Bahfa desde Punta Mita hasta 
Bucerfas es baja y arenosa, esta constituida en su mayor 
parte por peqtie~os acantilados de 3 a 15 metros de altura, 
interrumpidos por paque~ds tramos de playas arenosa y/o de 
cantos rodados. La costa del lado Este, desde Bucerfas 
he1sta Bóca de Tomatlán, esti! compuest·a b~1sicame1·1te por 
extensái ~~aya~ arenosas, que son continuación del gran 
Valle de )a!·1de\··á~, localizado r:\l Norte de Puerto Vall lar·ta, 
presentando ad~~As algunos acantilados al Sur de este 
puerto. tsta~ dos costas son bajas en comparación con la 
costa Sur, de Boca de Tomatlán ~Cabo Corrientes, la cual es 
alta y con num~rosos acantilados entre los que hay peque~os 
valles y playas numerosas en las que desembocan los rfos de 
esta cost.~, los que a11n fuera de la ~poca de lluvias· llevan 
agua• 

La Bahla de Banderas se encuentra rodeada por una 
cadena montaffosa poco elevada constituida por cuatro sierras 
p r· i n ci p a 1 e s : a 1 t.Jli r· t e p o 1~ 1 a S i e r· r· a \/a 11 e j o ; a 1 E s t e p o r 1 c.1 

Sierra El Caule; al Sureste por la Sierra El Tuito y al Sur 
por la Sierra Lagunlllas. La Sierras El Caule y El Tuito 
son las mAs altas teniendo cumbres- de m~s de 2000 m 
(Andnimo, 1975); estas grandes ~lturas permiten que gran 
parte de la costa Sur y Este de la Bahfa sirva como cuenca 
de captacidn de la humedad que llevan los vientos marltimos 
provenientes del Norte y Noroeste. Esto se refleja en las 
variaciones de la precipitaciOn pluvial anual total la cual 
es de 800 a 1000 mm en la costa Norte y Noreste, de 500 a 
600 mm en la, costa S1.1r· y de 1000 a 1200 mm · en la cost;:1 
Sureste (An~nimo, op. cit.). 

Es muy probable que dsta sea la razOn de que la mayor 
cantidad de rfos y riachuelos que desembocan a la Bahfa se· 
encuentren en las costas Este y Sur, producidos en parte por 
el escurrimiento del agua de las zonas altas. De los cuatro 
rfos con un cauce considerable que desembocan én la Bahia de 
Bander~s, tres se encuentran en su costa Sur; el Rfo 
Tomatldn o Rfo Las Juntas que desemboca en el poblado 
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denominado Baca de TomatlAn; el Rio Tuito que desemboca en 
la ensenada del poblado de Yelapa y el Rto Tabo que 
desembocé.' pr·t~l:imo a Cabo Cor-r-ienl:c~s. El r·fo r~is·tante es; el 
Ameca, ·el m~\s :impor·'l:¿1nte de la B,:;1hla, y i::1 c1.1c.\l aumi~nta su 
caudal con el aporte del Rf o Mascota que se convierte en su 
afluente cerca de su desembocadura. El Rfo Ameca es el m&s 
c1::11.1d,::d.oso que vier·l;i? :>u:; ;:19u:Js <»1·1 J¿, Bahf;;:,, y ll1 h.::\ce en el 
sitio denominado Boca Tomat&s, ~l Norte de Puerto Vallar~a. 
Este r!o con un curso de aproxim~damente 168 km nace cerca 
de GuadalaJara y en su trayacto recibe numerosos afluentes, 
su cuenca tiene una extensión de 14~)0 km con un 
escurrimiento anual de 3,599 millones de m (González, 
1·:;17~;), sirve ;:,:..dem;~s dt? límite t~ntr·e los Estados; de .Jé:\lb;co 
al Sur y Nayarit al Norte los cuales comparten las costas de 
la Bahia· Existen otros r!os de menor importancia al Sur de 
Puerto Vallarta y en la costa Surest~ 1 algunos cuyo nombre 
no aparece en los mapas de la zona, por ejemplo los rios El 
Caule, El Nogal, Mismaloya, La Puerta, Palo Marla, Pizota, 
Tecomate y Chimo· 

Ordt)í\ez (1·~1.:t6) incluye a la BahJa de Banderas en la 
Provincia Fisiográfica de la Faja Costera do Sinaloa y 
N2yarit, 1~ cual se extiende a lo largo del Oc~ano Pacifico 
y unm porcidn del Golfo de California; quedando ubicada 
entr"e !?sle litoral y el pie •fo l.é.< Si12r·r·r::1 Mi::\dr·e Occ:identc'.11.· 
~Hn r::•mbar•;.10, e~>b? mismo r.:wtor· i-:t'tirJde 11:\ dific1.1ltad para 
demarcar los limites entre est~ Provincia y la Sierra Madre 
Occidental, sobretodo en la porción Sur de Nayarit y hacia 
sus lfmitea cori Jalisco, precisamente en la zona donde est~ 
la Bahfa de D~nder~s. Ordoftez menciona ademAs, cuando habla 
de la Provincia Fisiográfica de la Si0rra Madre Occidental, 
que las caracterfsticas fisiogr&fiias de esta Provincia 
ca.mhié.'11·1 haci<.~ el e;.:tr.'t:!mo Sur·, permiti(rndo li::I cre'"'.cidn di:• i.ma 
subprovincia que comprende las porciones salientes da las 
costas cercanas a la Bahia de Dandcras y al Cabo Corrientes· 
Posiblemente las particularidades de esta regidn sea las que 
llevaron a Lugo y Ortiz (1980) ~ incluir la zona de Cabo 
Corrientes en la Sierra Madre del Sur, se~alando que incide 
tambiln en esta zona el Sistema Volc&nico Transversal y que 
las rocas de lu regi6n de Cabo Corrientes datan del 
Mi:sozoico. 

La Faja Costara de Sinaloa y Nayarit eurge por un 
procesb de erosiJn y de emisiones volc!nicas re~ientes, pues 
es muy probable que antes de estos procesos· las altas 
montaílas de la Sierra Madre Occident~l llegaran hasta las 
aguas del Oc~ano Paclfico. Las monta~as y sierras que 
formaron a esta Faja Costera continaan .sometidas a un 
intenso proceso de erosidn y est&n en una etapa de 
inmersión, iniciado durante el Cenozoico. Por lo tanto 
grandes Bahfas como las de Guaymas, Topolobampo, Mazatlén, 
Zihuatanejo, Acapulco y Bahfa de Banderas,.son eri realidad 
valles sumergidos (Ordoffez, 1946). Seg~n Guti~rrez (Com• 
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P('lS·) J.<" I:kd1.P.a pii:\r·ece cor-r·esponder· 
.. 

ti:\ lll"I V c.1.l.l f! de 
¿q:ir·o;: 1.111adc:1111t::nh~ J:'.3,000 a1>i·os p~l"'tent?ciente a la ,Glaci.:.1cil'in 

Lo! s~djmentos en el fondo de la Bahta son del tipo 
t;¡,,·,·rl(.f(~no<.; dr:: 91--::mo fir10, var·i.;mdo de limo·-arcillos;os a 
úr·c1.lJn'.;n··Ji.moc;rJ 1>, con e!;c;"'sa cantidad de ar·en.1, son 
~: 1~-:1 i •W~nl: •J ~' 11t'1 l e 1 u!:· i f i c:;:1do1:> con cant i d.:,\dfJ "¡ mod1?rc;,d¿Hí dt: 
mu ter i.<.1 01··:¡/1111i e,,, (Gut iC:r·re;:, Com· ,per·s.). 

i_¿1 Bal;i.metr·fc:\ de la fl¿üda, como ye.~ !H! mencion!!l, se 
t:di·:~cl;0r·i.::'..::1 por· pr·esentar gr·andes pr·ofund:ido.'\des en la 
porcjón Sur, que varfan de 500 a 1700 m, formando una fosa y 
un canon submarino. Tanto la f~sa como el ca~on parece que 
fueron labrados por el cauce del Rfo Ameca durante un 
estadfo del nivel del mar inferior al actual (Gemez Aguirre 
Com. pers-; Gutiérrez, Com• pers•)• 

Guti~rrez (Com- pers·) menciona que es posible pensar 
que exista un~ relacidn entre la batimetria particular de la 
zona Sur de la Bahfa de Banderas y la Trinchera 
Mes~americana, depresidn que se extiende por 1260 millas 
partiendo en la costa Sur de M~xico (paralela a la Sierra 
Madre del Sur) desde Cabo Corrientes hasta PanamA (Lugo, 
1985); en especial con la zona de Fracturas Tamayo, que se 
encuentra a unas 60 m.n. al Oeste de la Bahla; por lo que 
tanto la Bahfa como el cafton submarino parecen estar 
controlado~ tectdnicamente. 

-Clima y Vegetacidn 

La zona de la Bahfa de Banderas presenta un clima del 
tipo ACC)W(W) seg~n la clasificacidn climdtica de Ktlppen, 
modificada por Garcfa (1973) para la Rep~blica Mexicana, o 
sea que presenta un climA semic~lido subh~medo fresco con 
lluvias en el Verano. Dentro de ~ste tipo se presentan en 
la zona tres subtipos climAticos; el mAs hamedo AW 2 (W) va 
~esde Punta de Mita hasta Yelapa; el de humedad m~dia AW 1 (W) 
desde Yelapa a Chimo y el menos h~medo AW0 (W) desde Chimo 
has~a Ca~o Corrientes (Anónimo, 1970). La temperatura media 
anual en! la regidn se presenta en dos isotermas, 1~1 de 26°C 
a 28ºC d~ Punta Mita a Puerto Vallarta V de Chimo hasta Cabo 
Corrientes, y la de 24°C de Puerto Vallarta a Chimo. La 
precipitación pluvial se presenta en cuatro isoyctas medias 
anuales, la primera de 1200 a 1500 mm de Punta Mita a Las 
Viuda, la segunda de 1200 mm que es la mis extendida, pues 
va desde este punto hasta otro entre Chimo y Pizota, la de 
1000 mm entre el óltimo punto y otro localizado pntre Chimo 
y Taba y por ~ltimo la de 800 mm de este &ltimo lugar hasta 
Cabo Corrientes (Andnirno, 1981a)• 

Esta diferencia en climas y temperatur~s ambientales 
permite ~ue en las costas de la Bahia exista una gran 
variacid~ ~n la vegetacien, encontr!ndose selva media 
subcaduc~foli~, matorral subtropical, palmares, regiones de 
pastiz,'i\l 1y sembradios de r·iego de tempor·al; en general se 
nota la ~inexistencia de vegetación costera debido a las 
caracter~sticas del sustrato de la costa (An6nimo, 1981a)• 
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El ct0sarrollo de 109 poblados que exis~an a lo largo de 
la costil rje la Bahf a de Banderas ae ha dado en funci~n de 
las dos Mct1vidades principales de los habitantes en la 
~':tJl'1d: ]d Pvsca y el Tur.ismo. En l.::' cos·t;¿:¡ Nor"tfJ dt~ lr..1 1·~íi:1hJ.a 

lou poblados pesqueros principale' son: Punta Mita, La Cruz 
dr~ Hu¿\i"1i;iC<J>t1:le (20º:;:.:::: 1 N; 105°14'W) y BucfH·f¡,,~; CWº•t~:; 1 N; 
105°20'W)· En la costa Sur los poblados pemqueroa son mJa 
pequenos, a excepci6n de Yelapa (20º29'N; 105°27'W) que 
tiene? iiidnm.!s i.:l.tractivos tur·ist:ir.·os; .lo:. más j,inpor·t.::11Yl;e!:. son, 
ademá~ del anterior: Boca de Tomatlán (20°31'N; 105°19 1 W), 
Quimixto (20°30'N; 105°22'W), Pizota (20°29'N; 105°14 1 W) 1 

Chimo (20º28'N; 105°35'W) y Cabo Corrientea. Los poblados 
mencionados son centros de recepción de capturas pesquera&, 
desde donde ~e transportan principalmente a Puerto Vallarta 
(20°38'N; 105°14'W), para su consumo. 

La pesca se realiza principalmente desde embarcaciones 
pequeftas, llamadas pangas, en las cuales trBbajan dos o tres 
pescadores. La fauna marin~ de importancia comercial que 
existe en la zona seg~n la Carta Nacional de Informaci&n 
Pesquera del Departamento de Pesca (Anónimo, 1979c) en: la 
Almeja (Pvotothaca qvata) 9 el Ostión de piedra (CvassostYea 
ividiscens), Langosta verde (Pannulivus gvacilis) y azul 
(P. inflatus), Pargo (Lutjanus avatus), Sierra 
(ScombevomoYus maculatus), Tortugas blanca (Chelonia midas), 
verde (Lepidochelis olivacea) y. de carey (Cavetta cavetta), 
Curvina (Scianops ocellata), Huachinango (LutJanus 
avgent·i.ve:nt:vis),, Lisa (/1u.g·il cepho.lu.s), F.:obalo (C&11t:>'opom11.f5 
sp), P~mpana (Tvachinotus sp), Mojarra de mar (úevves 
cincycus) y plateada (OiapteYus peYuvianus), Jurel (CaYanx 
hippos y C. latus), Bagre (Galeichthys sp), Mantarraya 
(Oasiatys sp), y varios tipos de Tiburdn (v.gy. Cavchavinu.s 
~OYOSUS)• Flota y su•rez·(1981) affaden en los ~ecursos de 
la Bahf a, la Sardina ademAs de varias especies importantes 
para la industria de la harina de pescado. A su vez Dfa2 et 
al. (1981), completan la lista ictiofaunfstica con muestreos 
en la zona Norte de la Bah1a, dando datos de la comunidad ·en 
esta :;:ona. 

Sobre esto Cit!Jmez Aguir ·e ed., (1':;1:31) sel'i'ala que a JH!!a<H· 
de la gran cantidad de especies de importancia comercial en 
el ~rea. y de la importante comunidad de pescadores 
artesanales, no existen en la zona las instalaciones 
necesaiias para el almacenamiento y procesado salubre del 
producto, tampoco una flota pesquera que s~stente un 
desarrollo pesquero significativo ni la informacit!Jn en 
biologta marina necesaria para ello· Este problema aunado 
al gran incremento de los ingresos a partir del turismo, 
deja marginada a la actividad pesquera en esta zona costera 
que cada vez basa mjs su econornfa en el turismo. 

La diferencia en el n~mero de habitantes entre los 
poblado~ de la costa Norte y Sur se debe principalmente a 
las v!as de comunicaci6n· En la costa Norte hay una 
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carretera que comunica a todos los poblada~, desde Punta de 
Mita hasta PuerLo Vallarta sin embargo, debido en gran parte 
a l~ complicad<l topogr~ffa de la costa Sur, la carretera que 
va d0~de Puerto Vallarta hasta Manzanillo, Col·, s~lo costea 
hr:1st¡~ l.lt?o:J<;i.r· ',,,boca de Tom;:.itli'.\n y dr.spi.tt!-s se aleda de la 
cos~a di~igi~ndosc hacia el Sur, por lo que el acceso a los 
dem,~1n pobli:'ldo!;; o:k: lr:1 zona ~3ur· debe hi:\cer·~;e pcir" mar·, siendo 
uno de los principales factores que limitan la densidad 
poblacional· La anica excepci~n es Yelapa, pues coma se 
menciond tiene atractivo turlatico y cuenta con algo de 
infraestructura rastica para albergar a los turistae, 
existiendo ademjs viajes diarios desde Puerto Vallarta? que 
es el. des<H·rollo 1.1r·bano mc.\s impor·t,:;ll"1l;e d~: L"1 ;~on<::1 y uno de 
los centros turfsticos m&s importantes del paf s. Este 
puerto se encuentra en la porcidn mas interior de la Bahla y 
ocupa ']l"'i3.n p;H·te dt2 !'>l.l costa Este!, es <-"demds 1.m puer·to de 
altura a donde llegan periddicamente grandes barcos 
turfsticos con turismo internacional, y desde donde zarpan 
transbordadores de la Secretarla de ComunicaciOnes y 
Transportes, que hacen su servicio entre Cabo San Lucas 
e.c.s. y este puerto. 
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METODOLOGIA 

En· el estudio de cualquiera de los Ordenes de 
mamfferoa, el trabajo de campo es dificil, para el caso de 
los Mamiferos Marinos este trabajó se complica a~n m!s, 
especialmente con el Orden Cetacca~ pueB el acceeo a loe 
animales, los cortos periodos de tiempo en que estos se 
pueden observar en la superficie del agua y los costos de 
este tipo de invastigaci~n, hacen diffciles de superar los 
problemas matodol6gicos que durante el estudio de algunos 
otros Ordenes de mamfferos son resueltos con relativa 
facilidad y a un costo menor. 

Para tratar de superar la problem&tica que implica el 
estudio de los Cet4ceos, se puede recurrir a los m~todos que 
Urb4n (1983) resumió de la siguiente forma: 

1) El ex4men de los animales encontrados muertos y/o varados 
en las pli~yas 
2) El anAlisis de los ejemplares capturados por la industria 
ball1?nera· 
3) Los estudios poblacionales de acuerdo a loa datos de 
'capturas y los registros estad!sticos de caza. 
4) La observacidn de Cet&ceos en el mar, para estudios de 
morfologfa. y etólog!a, realizados ya sea desde una 
embarcacidn o desde ~na base en tierra. 
5) Los estudios de fisiologfa y etologfa de ·animales en 
c¿\utiver·io. 
6) Los estudios de migraciones por medio de marcaci6n de 
Cet~ceos realizados en barcos especializados y durante 
campaftas especificas. 
7) Las observa~iones subacu!ticas directas o utilizando 
submarinos y cámaras especiales. 

Para cada uno de . estos mOtodos 
particulares 1 que se puedan adecuar a 

hay. ·t ~ crti cas 
pr·oblem.:.\ti cas 

diferentgs y a recursos materiales y hwnanos que casi nunca 
son los dptimos. 

En el presente trabajo el principal mltodo utilizado 
fu~ la observaci~n de Ceticeos en el mar, realizando 
observaciones tanto desde embarcaciones como desde sitios de 
observacidn en tierra. Tambi~n se realizaron estudios de 
los restos dseos de animales muertos, encontrados en las 
costas de la Bahfa de Banderas. 
Las observaciones desde el mar se realizaron a bordo de 
lanchas de fibra de vidrio, propiedad de los pescadores de 
Punta Mita, Nayarit, las cuales generalmente tienen una 
eslora de 7 m, una manga de 1.9 m y un motor fuera de borda 
de 40 Hp. En ellas navegaban hasta siete personas, dos de 
e 1 l <:Hi p e s r: ¿\do r· e s , t en i en d o 1 o s o b s e Y"V ad o r e s 1.m v i s i .b i 1 i ct '-' d 
aproximada de dos millas náuticas a cada lado de la 
embarcaci~n para el caso de grandes CetAceos y de una milla 
para el caso de Cetdceos pequeftos, todo esto en condiciones 



29 

ambientales favorables. Fu~ de~tro de estas distancias 
donde fu~ ~osible registrar ton precisi~n la mayor parte de 
los avistamientoa. 

Solamente se realizaron navegaciones en dfas con 
condiciones ambientale¿ favorables y durante las horas de le 
ma~ana, aprovechando qua lam condiciones del mar a estas 
horas son mejores, pues hay poco viento y por lo tanto poco 
oleaje o marejad~. Eetae nRvegariones tuvieron una duracian 
promedio de seis horas, a una v~locidad QproHimada de seis a 
vcho nudos (11·1-14·8 km/hr) que trataba de mantenerse 
ctmstante. 

En las observaciones realizadas durante las 
naveg~ciones los animales se localizaron a simple vista, 
utilizando para ello manifestaciones de su preeencia. En el 
caso de los grandes CetAceos, el soplo o el gran dorso del 
animal fueron suficientes) en el caso de loa pequeftos 
C~tAceoa, se .utilizaron las perturbaciones producidas en la 
superficie del mar por el desplazamiento r•pido o por los 
saltos de los animales asf como los grandes grupos de 
alimentacidn de aves marinas~ en donde generalmente ~ambiln 
hay delfines. Estos indicios de su presencia fueron 
distinguibles a una gran distancia· 

Una vez localizados los animales, generalmente se 
alteraba el rumbo de la lancha para acercarse a ellos, con 
el fin de. identificar·los o de cor-roborar la id1rntificaddn 
hecha previamente a 8istancia· 'AdemAs se anotó la hora a la 
que se realizd el avistamiento; se calculó la posici6n 
aproximada del. sitio del qvistamient~, tomando como 
referencia lugares conocidos de la costa, o de las islas, 
(esta posicidn se convirtiO despu~s a una posici~n en grados 
y minutos de l~titud y longitud con la ayuda del mapa de la 
zona); se hicieron aproximaciones d~l n~mero mlnimo de 
animales que formaban el grupo y. se anotaron otro tipo de 
datos, como la pr·esencia cte· cr·fas, juveniles o adultos en el 
grupo, la conducta general. del desplazamiento y/o de las 
inmersiones, asf como la duraci6n de estas ~ltimas; la 
evidencia directa o indirecta de ciertas conductas como de 
alimentaci~n 9 de cortejo y de orgsnizaciOn social, asl tomo 
la relación con otras especies de CetAceos ·o de otros 
animales, como aves y peces. Una vez tomados estos datos, y 
de ser posible obtener el registro fotogrAfico de lo~ 
animales avistados, el cual pasd a formar parte de la 
coleccidn fotogrifica de referencia del Cubi~ulo de 
Mamfferos Marinos, ae retomaba el rumbo original· 

L~s observaciones desde tierra se r~alizaron utilizando 
los faros· de Punta Mita y de las Islas Marietas. Desde 
estos sitios, se logra una buena visibilidad cubri~ndose 

una gran parte del Area du la 9ahfa· En el faro de Punta 
Mita el obser·vador está a 14·5 m•S•n•m• y ·en el faro de la 
Isla Redonda a 67.5 m•S•n•m• En la Isla Larga el observador 
logra una buena altura y visibilidad colocándose sobre la 
me~eta principal y situada mc!s al Norte de la isla, estando 
a 43 ffi•S•n•m• Estas observaciones se realizaron tanto en 
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generalmente con un 
entre las 0700 y las 

F~é indispensable el uso de binoculares (7x35, 7x40 y 
10:-:~50) t:~n liil!> ob~-;f:r"1a1:i.on1~tl desde tier-·r·.e1, aunquf.! los 
.:,1 n i m c:d e ~; f u!? r· o 1"1 l o e: <:1 1 i ~"'. <:1 i:I o !> ·i tan t o r:1 ~; i 111 f:. 1 "' v :l ;, t ,:\ e n m C! r o r1 
la ayuda de estos, utilizando par~ ullo las manifeelaciones 
de su presencia mencion~das para las observaciones durante 
navegaciones. Una vez avistados los animales se trataba de 
identificarlos, anotando la hora del avistamiento y la 
posicidn geogr&tica aproximada en referencia a la costa m~s 
ce1··cc\l"li~· Du;--¡;11·11;e r:st¿\r; obse\"V<H~i.o;H!•; l.::~ pr·ecisidn d1:1 lo~; 

d .:::1 t o !5 . m e n e i o n '" do s , c1 ti l e o m o d e 1;~ l n •'.!\ m f! r· o d f,• ;:~ n i. m <711 f.~ s , l t.~ 

presencia de crlas o juveniles? la observacion de las 
conductas y el registro fotogr~fico, dependfa de la lejanla 
de los animales y de las condiciones ambientales, siendo 
e~;tn tipo de·obi:iervr.:ic:ione~; mucho m<~1r; 11tiles p<H·e:1 el caso de 
grandes Cetáceos y para observar los desplazamientos y 
algunas conductas durante tiempos prolongados. 

No se realizaron observa~iones, desde mar o dnsde 
tierra, durante todos los dlas de permanencia en la zona. 
Ambos tipos de observaciones estuvieron en funci~n de las 
condiciones ambientales¡ además? el esfuerzo de observación 
desde tierra dependi6 principalmente del n~mero de personas 
que p~rticiparon en cada una de las salidas. 

Se realizaron Algunas caminatas por las costas de la 
zona norte de la Bahfa con la finalidad de colectar restos 
óseos de Cet~ceos. En estas caminatas se recorrió la costa 
desde Punta Mita hacia el Norte hasta la Playa Carelleros y 
hacia el Este ~asta La Cruz de Huanacaxtle, también desde 
Bucerfas hasta la desemboccldura del Rfo Ameta· Los restos 
colectados se limpiaron y catalogaron en la zona y 
posteriormente se llevaron al Laboratorio de Vertebrados 
donde se prepararon e identificaron, y en donde est4n 
almacenados formando parte. de la colecci6n osteológica dal 
Cublculo de Mamíferos Maiinos de este laboratorio· 

Adecuación de la Metodologia 

Los avistamientos 
trabajo se realizaron 

de Cetáceos utilizados 
durante 20 salidas a la 

par;::~ este 
Bahf a de 

Banderas, desde Febrero de 1982 hasta Junio de 1985. 
Estas salidas fueron de dos tipos: a) Salidas de 

Investigacidn realizadas por Personal del Cublculo de 
Mam1feros Marinos y enmarcadas en el Proyecto de 
Investio;:¡;::icidn "Bi.olo•;¡ia de lcH1 Mt.1miferos Marinos del 
Pe:1cffico Me>:ic;::ino" (A·~flJi'.:iyo, 1-:-1:::2); y b) ~)alidL'\5 co1nbinc1das 
Docencia-Investigacion¡ realizadas por grupos de estudiantes 
de la Car~era de Biologfa en la Facultad de Ciencias de la 
UNAM, curs~ndo la materia llamada Biologfa de Campo que se 
plantea para esta area de estudia (Cuadro 2). Esta 
asignatura tiene una duración de 2 semestres, realiz~ndose 
en cada uno una salida de campo a la Bahfa. Los grupos de 
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Cuadro 2. Salidas realizadaa a la Bahfa de Banderas por 
parte del Personal del Departamento de Biologla de 
la Facultad de Ciencias, UNAN· 

Salida · fecha Estacidn Tipo dt Salida Dlu de Rtfmnda 
Obmvación _________ .. ______ -----------

1 Febrero, 1992 l lnv 3 Urb&n tl !l · l 982a 
11 Abril, 1992 p lnv 2 Urb~n f.1 il• 1982b 
111 Julio, 1982 V lnv 3 Salinas u il• 1983a 
IV Agosto 1 1992 V lnv 3 Salinas ti !l · l983b 
V Enero, 1903 . 1 ·ooc-lnv 7 Aguayo y Urbán, l993a 
VI febrero, 1983 1' lnv 4 Salinas tl i!J• l983c 
VII Marzo, 1993 p lnv 3 Urbán tl ill· 1983 
VIII Julio, 1983 V lnv 3 Salinas tl i!J • 19B3d 
IX Agosto, 1983 V Doc-lnv 5 Aguayo y Urbán, 19B3b 
X Septie1bre, 1983 V Ooc-lnv l Salinas u lll• 1983e 
XI Octubre, 1993 o lnv 4 Salinas tl i!.l • l9Bh 
XII Novienbte 1 1983 o lnv i Sáiichti y· A;u:;·~, ! 98~ 
Xlll Dlc,1983 - Ene,1984 O~I Doc-lnv 14 Salinas tl ñ• 19B4b 
XIV Enero, 1984 · 1 Doc-liw 6 Aguayo tl al· 1984b 
XV febrero, 1984 t · lnv 2 Sánchez tl d.!· 1904b 
XVI Ju11la, 1934 V J)oc-lnv 7 Aguayo y Urbán 1 1984 
XVII Nov,l984 - Dlc,1904 o lnv 6 Urbán tl il • 1935 
XVIII feb,1985 - Har,1905 1 Doc-lnv 7 Aguayo ú i!.l • 1905 
XIX Hayo, 1905 p lnv 3 Sallm tl !I • 1985 
XX Jun,1985 - Jul 11985 V Doc·lnv 2 Aguayo tl i!l· 1985 

---·- -------

Inv=lnvestig~ci~n Doc-Inv=Docencia-Investigaci~n 
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f1!it1Jdli·:1nt;e5 !;oi·1 courdinié\d1;i; por· .. profn1;01··1?s y ayud;1nt1:1!; di~ 
p i ·· 1 • f ¡¡· ~:. n r· q • .1 ~· ¿\ !:> 1..1 v n <'. s o ri p a r · t t~ de l P r~ r s; o n '" 1 d r.! l. C: u b l e u 1 o de 
1··1¡:1m P f (! r· P ~; i'k· r i. no~; • 

E:·:ist;·jp¡··nn d:if'E1r·enc:i.:1n ~1n c•.1éHd;o al esfuer·zo pr·om1:.1 d:lc1 
dt: oL•si.:1 v,:~ci.(~n •:,dob¿1J ~>n CiHla tipo df~ salidi::\• En el ¡;11o:iili111· 

tipo (Investigaci~n) participaron cuatro personas 
permaneciendo en promedio 4,9 dfas en la Bahia, de los 
cuales se realizaban observaciones durante 3,5 dtan, con 
21·8 horas de observaciones globales, correspondiendo 10.9 
horas a observaci~n durante navegaciones y 10.9 horas a 
obsfJr·vacidn dr1!;;d(? p•.1nto~; en tier·1-·é\· En el seo;¡undo tipo de 
salidas (Docencia-Investigacidn), participaron 16 personas, 
incluy~ndo do& profesores, permaneciendo 6·5 dfas en la 
Bahfa de los cuales se realizaban observaciones en 5.1 dias, 
c<rn 713.4 ho1~ai; de obser·vaciones, de lías c•.tales .:l.O 
correspondieron a horas de observaci~n durante navegaciones 
y 43,9 a horas de observacidn desde sitios en tierra· 

Como puede observarse el aumento en el nBmero de dias 
de permanencia en la Bah!a, as! como el mayor namero de 
observadores participantes en la salida, produjo un gran 
cambio en el esfuerzo global de observaci~n. Esto se debe 
tambi~n a que fué posible realizar en algunas salidas dos 
navegaciones simultAneaa junto con observaciones desde 
tier~a (tanto desde el faro de Punta Mita como desde las 
Islas Marietas), adem~s, al aumentar los d!as que se 
permane~cia en la zdna se reducfa la probabilidad de perder 
ctfas de trabajo debido a condiciones ·ambientales 
desfé.wor·ables. 

Es importante mencionar aqu! otro aspecto que oblig~ a 
realizar cambios en la metodología dur~nte el tiempo de este 
trabajo. Como "se mer1ciond en los antecedentes, el inter·0s 
por el estudio de los Cet~ceos en la Bahla de Banderas, por 
parte del Personal del Cubfculc de Mamlferos Marinos surge 
en 1981· A partir de este·affo se plantean una seria de 
salidas de prospecci~n ~la.zona que comienzan en.Febrero de 
1982; en ellas s~ definid el mejor sitio donde habrla de 
instalarse un campamen~o, la posibilidad de permanecer 
varios d!as en las Islas Marietas y de realizar 
observaciones desde ellas, asf como la de realizar 
navegaciones con los pescadores, los costos por hora de las 
mismas, y la distancia que se pod!a recorrer, la cual 
durante estas primeras salidas no dependfa del costo, sino 
de la d~sponibilidact del pescador· pr:H·a n.-:wegar· en la Elahfa 
adentr4ndose m~s de lo habitual que en sus viajes diarios de 
pes~a· Por lo tanto los recorridos se modificaron, estando 
determinados por la presencia o ausencia de animales y por 
la voluntad del pescador y del presupuesto de los 
observadores• Mis a~n, durante las dos primeras salidas los 
obser·vadores apr·ovecharon vi aj es haJ::d tualf?s .de pesca, er1 los 
cuales no se tenfa ningdn control de la direcci~n o 
extensidn de la navegacidn· 

Con la experiencia adquirida en estas salidas se 
planted la primera Biologla de Campo (1983) con una salida 
en Invierno y otra en Verano, iniciAnctose las salidas 
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combinadras dDl tipo Docen~i~-Investigación. Par~ e1ta tipa 
d(.·~ acdld<.Hi ).,;, pr·nblemJtic.!'I ·. ce:1mbi.6, pues <rnment6 
t ü n !; i. de f ie<. b l o me n t C! e 1 n 1.l me r o de pe r· so r1 <.H> , a \'i <.{ d i lh1 do a e 
tor:os~m~nto los obj~tivos docentes a los 'objetivos 
gener2les de invcatiga~i~n do la salida. Desde luego habfa 
0h3etivos comunes, sin embargo algunos del tipo docente 
di.tir.•.1.lt,..,1:0,:H·1 f~l t.r·ab.;do de invei:-it.:igaci~n .. Por ejemplo el 
!;it~inpo d1? pC!r·man(~ncia con un ;:¡ntmal o 9rupo •:le c.rnim¡;;les 
avistados aumentab~ sensiblemente, pues era necesario que 
todos los alumnos reconocieran las caracterfsticas usadas 
para la identificación de esa especie de CetAceo. A pesar 
de todo, estas peque~as dificultades en el trabajo de 
investigación fueron mjnimas, comparAndolas con el aumento 
consid~rable en el esfuerzo global par salida, adem~B de que 
los alumnos tuvieron la posibilidad de colaborar con 
responsabilidades en un proyecto de investigaci6n, 
interes~ndose muchos de ellos en esta lrea de la zoologfa. 
Con estas salidas fu~ posible comenzar a cubrir una mayor 
4rea de la Bahfa durante las navegaciones llegando por 
primera vez hasta la costa Sur al cruzar la Bahta. 

Las salidas de investigación continuaron con esta 
tdcnica de recorridos al azar, siendo hasta la segunda 
Biologta de Campo (1984) con una salida en Verano y otra en 
ütoffo, cuando se cambia. la metodologfa, al realizar 
transe ctos .P 1 aneados en base a los conocimientos adqr.d r·idos 
sobre la distribuci&n de los Cetáceos en la Bahfa y con la 
finalid~d de cubrir, con navegaciones simultáneas, la mayor 
~rea posible de Asta. Estos transectos fueron de dos tipos~ 
uno denominado interno y el otr~ externo (Figura 5). En el 
primero se cubrian ias Zonas II y IV de la Bahla, mientras 
q1.1e en el seg•..tn•:fo se navegc.~ba en las Zonas I y III. El c!re'a 
cubierta durante ~stas nav~gaciones se calculó considerando 
una distancia de media milla náutica a cada lado de la lfnea 
de derrota de la embarcación j~nt~ con la distancia total 
recorrida por la miama. Durante est~ Biologfa de Campo se 
iniciaron las estimaciones.de la abundancia relaiiva de dos 
especi~s de Cetlceos. . 

Con las ~ltimas siete salidas de este trabajo se inicia 
1.ma te1··cera etapa de salidas, en. la cual se cord;inl\a con la 
realizacidn de transectos, con el.fin de cubrir un 6rea 
mayor de manera simult~nea• En esta etapa se desarrollan la 
tercera (1984) y cuarta (1985) Biologfas de Campo, e~tre 

e1tas saJidas combinadas, solamente hay tres salidas de 
investigaci6n, pues se inicia su disminución debido a 
razpnes presupuestarias. 

De esta forma las salidas combinadas 
dacencia-investigacidn s~ convierten en valiosas 
oportunidades para seguir aVan~ando en la investigacidn 
cetoldgica de la Bah1a, 'debido a sr..1 alto . f'endimiento en 
esfuerzo global de observacidn y a su bajo costo peY capita. 
como consecuencia del aumento constante del combustible y 
con ello del costo por hora de navegaci6n· · 



20º45'N 

20°30'N 

Figura 5, Transectos internos y externos realizados en la 
Bahta de Banderas. 

Cabo Corrientes 10 º30'W 105°20'W 
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ldentificaci~n 

La identificacidn, de loa animales se realiz~ basindose 
princi~almente en caractarf sticas morfolegicas y 
conductuale& de cada especie, utilizando en algunas 
qcasiones fotograf las y material de referencia, como lo san 
los elementos dsaos colectadas. 

Para la identificaci~n de las Misticetos se utilizaron 
l3s siguiantes caracterfsticas morfológica!: la forma y 
tama~o del soplo en primera instancia, y posteriormente la 
forma, el t~maffo y la posici~n de la aleta dorsal; la 

.coloración y tamano del dorso del animal, as! como su talla 
totdl~ Tambi~n fué ~til el tamafto, la forma y la coloraci6n 
de la aleta caudal cuando el animal la muestra antes de 
sumergirse, y cuando era posible la forma de la cabeza y del 
rostro. La presencia y abundancia de ectoparásitos 1 que 
afecta a el patrdn de coloracien original, tambi~n fu~ 

considerada. 
Las caracterlstica~ conductuales utilizadas para la 

identificacidn de estos Cet~ceos fueron: presencia de crías 
junto a animales adultos, frecuencia o duracidn de los 
intervalos entre inmersiones, n~mero de respiraciones antes 
de una inmersidn, si realizaban saltos fuera del agua, si 
mostraban la aleta caudal antes de una inmersidn, as1 como 
la direccidn del desplazamiento, ya sea siguiendo un rumbo 
determinado o errátíco. Se tom~ tambi~n en cuenta la forma 
en que el animal emergfa para respirar· 

Para la identificacidn de los Odontocetos se 
utilizaron, ademas de las caracterlsticas senaladas 
anteriormente; el tamafto total y la complexien de los 
animales, asf como la presencia de cicatrices o 
ectopar4sitos, el tama~o y la forma de la cabeza, del 
rostro, de las alet~s pectorales y de la aleta caudal. 

Las caracter!sticas conductuales en el caso de los 
üdontocetos fueron: el n~mero de animales del ·grupo, la 
presencia y el tipo de saltos, la velocidad del 
desplazamiento; los intervalos entre inmersiones y la forma 
de inmersión y ernersi6n. 

Para la identificaci~n de conductas especificas de 
alimentacidn se utilizaron algunas evidencias indirectas 
como presencia de card~menes y/o grupos de aves icti6fagas 
alimentandose en la zona, de igual forma se hizo con las de 
reproducción, como el cortejo y la cepula, registrlndose 
evidencias de contactos ffsico~ a manera de roces, abrazos, 
girps cle los animales sobre su propio eje y golpes en el 
agua con las aietas~ 

Revisidn TaxonOmica 

Se realiz~ una revisi~n bibliogr~fica de la taxonomia 
de las especies registradas en la Bahfa de Banderas, que 
incluyé la historia del nombre cientffico, el significado de 
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este nombre, las principales caracterfstica& de mo~fologia 
i~:·:b11"n<:~ y del c1"<~neo, .:1s1 como l<a distr·ibucit!in mlmdi.al y en 
ln$ raguas del Oce~no P0cffico mexicano· 

Para tratar de cubrir la carencia da cartograffn que 
incluya una linea de costa y una batimetria det~ll~da, se 
realizd un mapa de la Bahla de Banderas, (que es el 
utilizado en este trabajo), juntando tres mapas diferentes 
de la zona, por· medio de ctiapasiti~as de cada uno 
proyectadas una sobre otra, permiti~ndo el trazo de un nuevo 
mapa que incluye la lfnea de costa de la carta topagrAfica 
de la' Secretarla de Programaci~n y Presupuesto (SPP) F13-11 
Escala 1: 2!50,(l(H) (Ar16nimo, 1'::175). La t"aidr·olt!iqia de c:\9uas 
superficiales de la carta de la SPP misma clave y escala, 
(An0nimo,1981b) y la tatimetrla de la carta publicada por la 
Comisión Intersecretarial Coordinadora del levantamiento de 
la carta geogr~fica Je la Repablica Me~icana, clave San Blas 
13Q-(III), Escala 1: 500,000 (Andnimo, 1957)• A este mapa 
se aftadió la posiri~n de la tosa localizada trente a Boca de 
Tomatlán en base il la carta batim~trica de la SPP-Instituto 
Nacional de Es~;adfstica Geo91"<:1f°f<:1 e In'form~1tica (INEGI) 
"Islas r;,:i?villa9i9•2do 11 Clave CB-006 Escala t: 1,000,000 
(Andnimo, i983) y de la carta de navegaci~n de la Sec~etaria 
de Marina, Direcció~ General de Oceanograffa~ Clava SM.400 
Escala 1: 750,000 (Anónimo, 1981c). La posicien geogratica 
(en grados de latitud y de longitud) de Punta Mita, Puerto 
Vallarta y CDbo Corrientes, asi como la posición de las 
Islas Mar·iet;:1s · SG a:iustcJ al¿~ rnencione;\da en fd Der·r·oter·o de 
la~ Costas sob~e el Ocdano Pacifico de México (AnOnimo, 
1979b)· Con estas pu~iciones s& cu~dricul6 la Bah!a en 
cuadros de Q.5 m.n. (0.857 Km ) de lado; este cuadriculado 
se us6 en los mapas que muestran la distribuci6n espacial de 
los registros, por lo tanta cada cuadro tiene, cuando menos, 
un avistamientos en sl lrea que representa. Asimismo con. 
estos ·nv.Apas se Ci:.llc1.1l6 el ~1rea de presencie:~ estacional de 
cada especie, sumando los cuadros ocupados por esa especie 
en determinada estaciOn. 

El área total de la Bahfa de Banderas fué calculada con 
la ayuda de un medidor de áreas foliares ~a~ca Li-cor modelo 
Li-3100 a partir de la Carta topográfica de la SPP clave 
F13-11 Escala 1: 250.000. Esta área se c6mprob6 con otro 
mdtodo que consistió en dibujar sobre un papel milim~trico 
com1~n, ·e1 contorno de la f.lahia y calcular· el &rea en 
milfmetrt>s q1.1e ocupa, para posteriormente·· hacer la 
converBión utilizando la escala del mapa antes mencionado 
cuyo contorno fu~ utlilizaclo, y obtener el lrea total en 
kilómetros cuadrados. 

Se realizd ademAs una división de la Bahla en cuatro 
zonas (Figura 6). La lfnea divisoria en sentido latitudinal 
se fijó en los 20°37-5'N, quedando aproximadamente paralela 
a la isobata de los 2b0 metros, la cual marca el final de la 
Plataforma Continental, por lo que. las Zonas I y II tienen 
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casi en su totalidad aguas sobre la Plataforma, y las Zonas 
III y IV aguas con profundidades mayores a los 200 metros. 
L,:\ lfne.?.1 divisor·ia en. ~arntido longitudint'".d. se mr.o1r·c6 en los 
105°30'W, tratándo de dividir en dos partes aproximadamente 
iguales la distancia entre la co~ta mJs interior de la Bah1a 
(105°14'N en Puerto Vallarta) y la mJs exterior 
(105°43'W = 106°00'W en Cabo Corrientes). Esta divisidn 
deja a dos Zonas, la I y III como externas, con mayor 
contacto con las aguas del Oc~ano Pacifico, y a las II y IV 
como inter·nas. 

Tratamiento Estad!stico 

Para el trata~iento estad1stico de los ~atos se 
elaboraron cuadros de avistamientos por zonas de la Bahfa, 
profundidades y tamaffos de los grupos. Los avistamientos de 
la misma especies que fueron registrados con una diferencia 
mAxima de cinco minutos, fueron sumados y considerados como 
un solo grupo· Las ~nicas especies que presentaron datos 
suficientes para efectuar comparaciones de las variaciones 
entre las cuatro estaciones o entre pares de estaciones 
(Primavera-Verano, Otoffo-Invierno) fueron S. attenuata y T. 
tYuncatus. Para estas comparaciones se utilizaron solamente 
los avistamientos efectuados d~rante navegaciones, pues en 
las observaciones que se realizan desde tierra es mds 
fr·ec1Jente ob!rn1--var- gl·upos cer·canos a la costa, y formados poi~· 
muchos animales, como se muestra en la Figura 7. Se 
elabor-aron diferentes catego~f as de tam~~o de grupos 
utilizando como base el tamaffo de grupo promedio, en el caso 
de S. attenuata no se utilizaron par-a este cdlculo los 
grupos de 100 ¿ mds animales. El an&lisis se realiz6 con 
pruebas de Ji Cuadr-acta (P=0.05). 

Para conocer las similitudes en distribucibn y 
abundancia entre las 11 especies y en base a e1taa 
similitudes formar grupos de especies, se realiz~ en 
computadora un An!lis~s de Patrones (PATN) y un dendograma 
utilizandb los tndices de abundancia relativa, calculados 
con el ndmero de avistamientos durante navegaciones, 
divididos entre la~ millas n~uticas cuadradas navegadas en 
cada bloque de estaciones y en cada zona de la Bah!a. La 
matriz de asociacidn se construyó en base al Indice de 
~<ulczynr;ky· 

La diversidad da la comunidad de Cetlceos en la Bah1a 
de Banderas, durante Invierno, Verano y Otoffo de 1982 a 1985 
Sf? i;leter·mind con e.•l Indi C:f~ de Simpson D ::::: 1.-· r. (pi )Z, la 
diversidad máxima se calcul6 con Dmax - 1-1/s y la 
equitatividad se obtuvo c:on Eq = D/Dmax; donde: 

pi2 
::::: porcil!in de~ la ab1.mctM·1cia relativa de' cada especie er1 

relación a la abundancia total, al cuadrado· 

s = ndmero de especies 

La abundancia relativa se estim~ para cada especie 
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multiplicando el nOmero de registros 
pron11:1dic1 de 

durC:1.rd:e 1 as 
\"1r1vega1:ione1 pl11 .. ,al t<.~m.:l!l'O los grupos, 
utilizando todos los registros. 

Estos indices se' c:omparar·on ccrn el Indice 
de Morisita, calculado como: 

de Similitud 

Im "'·' 2 E Xi Yi donde e 
( ff·FT~'.JNjT'if 2 

Xi = nGmero de individuos de la especie i en la comunidad 1 

Yi :::' n1.\mer-o de individ1.1os de la espec:ie i en la com•.m i dad 2 

I 1 , == Indfce de diversidad de Simpson de la comunidad 1 

I2 ;'~ Indice de diversidad de Sim¡:•son de la c omun i dar.\ 2 

Ni == ni!\mer·o total de indivic~IJOEi de lc:\ c:omunidtild 1 

N·-, 1::: n•!lmer·o total de individuos de 1 e:~ CCllllUl"tidad 2 
J-

Tomando el valor de 1.0 para comunidades id@nticas. 

Se calcul~ ademas el Indice de Div~r·sidad de 
Shannon-Weaver para las mismas estaciones mencionadas, 
e>tprer:>.:1do como: 

donde: 

n = nGmero de organismos de la comunidad 

Log ~ logaritmo (baso 10) 

ti~ proporci~n·de la abundancia de la especie i en relaci~n 
a la abundancia total de la comunidad 

Los indices de diversidad c~lculados para las tres 
estaciones se compararon con una pr·ue~:ia de "t" <,con P=0.(15) 
propuesta por Hutchenson (1970; c:itado por Zar, 1984) 1 para 
comparar Indices de Diversidad de Shannon y Weaver~ 
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Figura 7. Comparación de la frecuencia de avistamientos de 
Stenella attenuata y Tuysiops tYuncatus realizados 
desde tierra y durante navegaciones. 



RESULTADOS 

Esfuor~o de Observacion 

-Salidas al campo 

Se re~lizaron un total de 20 salida• al csmpo en el 
perfodo comprendido entre el mea de Febrera de 1982 y de 
Julio du 1985, las cuales ae muestran en el Cuadro 2· De 
estas Salidas, seis se realizaron durante dJas 
correapondientes a la estacidn de Invierno, tres 
corre~pondierun a la Primavera, siete al Verana, tres a la 
astaci6n de Otono y hubo una salida en la que se tr~bajb 
durante fines de Oto~o y principios de Invierno. De eate 
total de salidas doce correspondieran a salidas del tipo 
InvestigaciOn·y ocho al tipo de Docencia-Inve1tigaci~n. 

La duracidn de las s~lidas no fu~ constante, variando 
de 4 a ~O días. No se realizaron observaciones durante 
todos estos dtas. Los d!as efectivos de observaci~n se 
muestran tambi~n en el Cuadro 2. El total de d\as de 
estancia en el campo fu~ de 114, de los cuales se realizaron 
observaciones duran~e 86 dfas. De estos totales se 
permanecid en la Bahfa durante el Invierno po~ 52 dlas, de 
los cuales en 37 se realizaron. observaciones; nueve durante 
la Primavera observAndose durante ocho dtas; 34 durante el 
Verano con 24 1fas de observaci&n y 19 durante el Otono con 
17 ciias de observaciones (Fig. 8)· En las salidas cte 
investigacidn, la estancia en la zun~ fu! de 62 dfas 
realizdndose observaciones durante 45 d!aa, en tanto que en 
las salidas de Docencia-Investigacidn la permanencia fu~ de 
52 dfas y se observe durante 41 d!as• Los d!as en que se 
realizaron observaciones para los diferentes a~os de trabajo 
f1.1erona once para. 1982; 34 par.:1 1'183 (que fr.1~ el afio con 
mayor esfuerzo); 29 para 1984 y 12 para 1985· 

-Esfuerzo en horas de observacíbn 

La variacidn en las.horas de observaci6n desde tierra y 
durante las navegaciones, es tambi~n grande y se muestra en 
las Figs. 9 y. 10. En total se realizaron observaciones 
durante 910 horas, ya ssa desde puntos en tierra como 
durante las navegaciones. De estas, la~ horas de 
observación totales durante navegaciones sumaron d73 y se 
observd durante 437 desde tierra. Durante al Invierno se 
observd desde tierra durante 207 horas y durante 
navegaciones por 212 horas; en la Primavera se obarrvó 
d1.1r·ante 40 horas deade tierra y durc'.:\nt:e :25 hor.::1s er1 las 
navegaciones; las observaciones desde tierra durante el 
Verano se realizaron en 139 horas y se observd durante 157 
horas en navegaciones; en el Otoffo, lea nbservArionP~ se 
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llevaron n cabo durante 51 horas desde tierra y durante 79 
horaa en navegaciones. Para lae salidan de Investigaciftn se 
observd durante 130 horas desde tierra y durant~ 153 horaa 
en navegaciones, mientras que en las salidas de 
Docencia-Inveetigacian se observa duronte 307 horas desde 
tierra y por 320 horas duranta navogacicnos. Las horas 
totales de observación durante los diferentes a~os de 
tr«::\b<.:do fl.wr·on: ::;:·~1 d1 .. tr·.:.1nte i.·:;102; :3:52 dur;:.1nb~ l.9::;1::í; :296 
durante 1984 y 193 durante 1985. 

-Are1:1. c1..1b i e r"ta 

El &rea total cubierta durante las navegaciones que se 
efect1..1.:u·on !?n la Balda dn Bandr!r;:\~i fu~ de' 2:.::.:::::;::.'.,:; m.n. 2 • 
Durante el Invierno, el drea cubierta fu~ de 905.5 m.n. 2 , en 
la Primavera fu~ de 31 m.n. 2 , en el Ve~ano de 931·5 m.n. 2 y 
en el Otot'i'o •:Ir°" 5J.,j .• ~i m.n. 2 (Fit;:¡· lJ.). En las SaJ.:id<~m d1~ 
Investigaci~n, el ~rea cubierta ctu~ante las navegaciones fut 
de :;:.61 íll•n• 2., milH1tr·as •que en las salidas d!? 
Docencia-Investigación se cubri~ un Area de 522.5 m.n. 2 • El· 
área cubierta en cada una de las zonas en que se dividi6 la 
Bahfa fu~ de 835 m.n.Z para la Zona I; 610.5 m.n. 2 para la 
Zona II; 464·5 m.n.~ para la Zona 111 y 472·5 m·n· 2 para la 
Zona IV (fig· 12). 

El esfuerzo por.zonas en cada estación se muestra en la 
Fi•]IJt·a 12 Dur·antc? el Invier·no se cubr·id un r:'tr·ei''I ctE> 
329.5 m.n. 2 en la Zona I, de 271-5 m.n. 2 en la Zona II; de 
138.5 m·n·ª en la Zona III y de 166·5 m·n- 2 en la Zona IV. 
Durante la Primavera se cubrieron 18 m.n. 2 en la Zona I, 
2.5 m-n·ª en las Zonas II"y en la III por igual, y 8°0 m·n· 2 

en la Zona rv. Durante Dl Verano se cubrid un Area de 
309.5 m.n.& en"la Zona I, de 208 m·n·ª en la Zona II y de 
207 m.n. 2 en las Zonas III y IV por igual· Por ~ltimo, 
durante el Oto~o se cubrieron 173 m.n.~ en la Zona I, 
129 m.n.ª en la Zona II, 116·5 m-n.~ en la Zóna III y 
·:n.o m.n. 2 en la Zona IV. 

Especies registradas 
. 

El esfuerzo de observaci6n realizado durante este 
trabajo permitid registrar un total de 12 especies de 
CetJceos en la Bahfa de Banderas; de las cuales nuev~ 
pertenecen al Suborden Odontoceti (o Cetáceos con dientes): 
Stenella attenuata (Estenela moteada); Tuvsiops tvuncatus 
(Tursi~n); Stenella longivostvis (Estenela giradora); 
Pseudovca cYasszdens {Urca Falsa); Steno bYedanensis 
(E5teno); Kogia sirnus (Cachalote enano); Ziphius cavivostvis 
(Zffio de Cuvier); Ovcinus oYca (Orca) y Hesopladon sp. 
(Mesoplodonte). Las tres especies restantes pertenecen al 
Subordep Mysticeti (o CetAceos con barbas); Negapteva 
novaeangliae (Rorcual jorobado); Balaenopteva edeni (Rorcual 
tropical) y [schvichtius vobustus (Ballena gris). 

En la Figura 13 se muestra el n~mero acumulativo de 
especies registradas durante las 20 salidas realizadas, 



... 

E . ....,, 

•ti 
.µ 

ü 

llí 
(fJ 
¡_ 

Zonas 

Figura 11· Area c~bierta durante las navegaciones efectuadas 
en cada Zona de la Bahfa. 

l~8 ·"'· 
"' Jllt i:: 

m E 
~ 

la9 •ti 
..¡.> 

m ¡_ 
(fJ 

...... 
IRi .o 

::; 
. 59 ü 

8 
l(í 
OJ 
!'.... 
<( 

Figura 12. Area cubierta durante las navegaciones por Zona 
de la Bahfa y por Estación del affo. 
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adem~s de los cambios en este n~mero ~cumulativo durante 
salidaG posteriores a la Bahfa de Banderas y no incluidas en 
este trabajo. · 

De' lt:\s nueve especies de Ctdontocetos registradas, ne 
pudo corroborar la presencia de tras de ellas mediante la 
colecta de restos óseos; estas fueron S. attenuata, 
S. longivostvis y T. tvuncatus. De la espetie S. attenuata 
se colect6 un total de 13 crlneos, 11 de ellos completos 
(con bullas timpinicas y dentarios), un esqueleto axial 
completo, una región caudal de esqueleto aHial; y una 
cintura pectoral; de S. longivostvis se colectaron tres 
crineos, dos completos y uno incompleto, una cintura 
pecto~al y una región caudal de esqueleto axial; por &ltimo, 
de T. tvuncatus se colectó un cráneo completo• En el caso 
de los Misticetos sdlo se colect~ una vdrtebra que 
posiblemente pertenezca a N. nouaeangliae. 

El material &seo colectado pasd a formar parte de la 
coleccidn osteoldgica de Mam1feros Marinos de la Facultad de 
Ciencias (FCMM), despu~s de un proceso de limp~eza y 
preparación (ver Cuadro 3). 

La revisidn ta~on6mica de las 12 especies registradas 
se muestra en el Ap~ndice II· Esta revisi6n incluye la 
historia y el significado del nombre cientffico, las 
caracterfsticas de la mortologia externa y del cr4neo de 
cada especie, asf como su distribucian mundial y en el 
Pacifico mexicano• 

Diver·sictad 

-Cara~terfsticas de los avistamientos 
. 

Comi ya se informó, durante el tiempo de estudio se 
registraron doce especies de Cetdceos. En el Apéndice I se 
muestra el total de avistamientos, el ndmero de animales y 
los demds datos inherentes a esto~· 

Se realizaron un total de 510 avistamie~tos de los 
cuales el 51·8% (264) correspondi6 a registros de 
Odont~cetos y el 47°4% 1C242) a registros de Misticetos, 
adem•s de 4 avistamientos (0.8%) en los que se registraron 
asocia~o& Odontocetos cdn Misticetos. El total de animales 
observados fu~ 'de 7:323, \ de este el 94-3% (7379) fl..1eror1 
Odontocetos y tan sd fo e 1 5· 71. (441) correspondi 6 a 
Misticetos, siendo evi~ente con esto que los grupos 
registrados de Odonto~e:tos fl1er·on consid·erablemente m.!ls 
grandes· : · 

1 . 

En el Cuadro 4 se muestra 
el total de animales av~s~ados y 
avista~iento (o tamaffo;promedio 
de las especies registradas.· 

el n~mero de avist~mientos, 
el promedio de animales por 

da los grupos) de cada una 
Se muestran adem~s esto¿ 



47 

Cuadro 3, Relación del Material Osteol~gico colectado en la 
Etahfa de Bm·11¡ler.::1s• Clr.1VfJ de elementos:' 1=cr.!neo 
completo, 2=cr~neo sin dientes, 3=cr!neo sin 
dentario, 4•cráneo sin bulla timpAnlca, 5• cr~neo 
con dientes incompletos, 6=cr~neo con dientes 
incompletos, sin dentario, 7=cr~neo sin dientes ni 
dentario, Bªcr~neo sin dientes ni bulla timpAnica, 
9=cr~neo y esqueleto axial completo, 10=Dentario, 
llmcr~neo con dientes y dentario, 12•cuerpo 
vertebral. 

Ho. cai;álogo . Fecha Especie localidad E 1 emeritos __________ .,. ___________________ 
fCHH-0003 071 Jul/97 fu attenuata Punta Hita, Nay. 2 
FCHH-0035 09/Har/83 ~ longirostris Punta Hita, Nay. 8 
fCNl1-0Q07 09/Jul/83 fu atteriuata Corral del Hanglt, Nay. 1 
fCHH-0008 OWul/93 _fu attenuata Corral del Mangle, Nay. 3 
fCHM-0009 10/Jul/83 . _fu attenuata Cruz de Huanacaxtle, Nay. 4 
FCHH-0010 10/Jul/83 ~ atten1iata E111iliano Zapata, Nay. 6 
fCHl1-0066 10/Julm §.: lungírostrís Punta Hita, Nay. 11 
FCHH-0011 08/Sep/83 ~ attenuata Punta Hita, Nay. 2 
fCl111-0065 21/0ct/33 h truncatus Punta Hita, Nay. 2 
FCHM-0072 21/0ct/83 .tl! novam~liae El Anclote, Nay. 12 
FCHH-0016 21/Jun/8d ~ at teriuata Punta Hita, Nay. 1 
FCHH-0017 '22/Jun/84 fu. attenuata Playa Carelleros, Nay. 5 
FCHtl-0018 . 25/ Jun/8d fu. attenuata Punta Hita, Nay. 2 
FCHii-0019 25/ Jun/~4 i: att2nu~ta P~nta Hita, Nay. 7 
fC11li-0022 19/Feb/85 §.: attenuata Playa Carelleros, Nay. B 
FCl1H-0024 26/Feb/85 s. atterruata Punta Hita, Nay. 9 
FCHH-0023 29/Juri/05 e: attenuata Corral del Mangle, Nay. 3 
FCHH·0027 29/Jun/SS ~· longimtris Emíliano ZapatJ, Nay. 2 
fCHH-0050 29/Jun/85 §.: atteriuata Eailiano Zapata, Nay. 10 

---- ------------------- ----
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Es~ede t Avist. t Ani1. 

i: ;lten11a ta 145 4471 

1. llll!l.&~~y~ 86 516 

~ w~.i.w!Jii 6 2317 
. ----·-·-· .. -

fo! cmsjdm d 42 

fu bredanens is 3 13 

fu ill.Yl 2 5 

L: cavirostris 2 4 

-º.: .P.!ll. 2 3 

J!!llplodon sp a· 

fu !1lllliJ).g li a e 240 434 

~ edeni 3 4 

é rohustus 3 6 

TOTAL 497 7823 

Cuadro d. Caracterf sticas de los avistamientos de CetAceos 
efectuados en la Bahfa de Banderas. 

Pri1avera Verano Otaño 

Taa. q¡.>a· t Avist. t Ani1. ra •• gpo. 1 Avist. t Ani•· Taa. gpo. 1 Avi st t Ani11. ras. •JPº. 

30.s :i ~T 7.7 58 1749 30.2 28 m ¡4.2 .., 

&.~ 21 232 11.0 25 137 5,5 11 23 2.¡ 

33&.2 2 1250 625 60 6() 

10.S ~ 19 9.5 ~ 

4,3 2 6 3 7 7 

2.5 ~ 2 L 

2.0 - l ~ 
·) 

1.s 

s ü s 

1.s 34 75 2-2 

1.3 

2 

25 256 92 315? 78 582 

Invierno 

t Avis t. t Ani1· Tat· qpo. 

% 2j{l2 41.1 

29 124 4,3 

3 l0Q7 335,? 

2 23 11.5 

3 

2 2 

206 359 1.1 

2 2 

3 6 2 

302 3828 

.¡:.. 
ce 



valo~es para cada especie en cada,una de las estaciqnes del 
affo. El total de avistémientos de este cuadro y el total 
mencionado en el p~rrafo anterior no coinciden pues hay que 
considerar que 26 avistamientos fueron reunidos en 13 grupos 
y que h21y 13 avist¿~rnientos en los q1.11~ sr~. reg:istr·nr·on 
asociaciones de diferentes especies, las cuales fueron 
contabili~ados independientemente, por lo que existe una 
diferencia total de 13 avistamientos. 

-Promedio de animales por avistamiento 

Se ~uede apreciar en el Cuadro antes citado, que la 
especie s. attenuata se observe con mayor frecuencia durante 
Verano e Invierno, seguidas por la estacidn de Oto~o. 

los avistaIDientos de 7. tvuncatus tuvieron una 
frecuencia parecida durante Primavera, Verano e Invierno. 
~in embargo el tamafto promedio de los grupos fu~ mayor en 
Pr·imaver·a. 

Para todas las dem!s especies, a excepci~n de 
n. novaeangliae, se registraron escasos avistamientos como 
para poder tener una idea del tamafto promedio de los grupos, 
sin embargo, existen diferencias en la forma de agrupaci~n 
de estas especies las cuales ser~n tratadas en la discusidn. 

En e l. · caso de / l'1. ·r1ovo.eo.ng l ·i.ae e 1 n1~mero de 
avistamientas es representativo de las dos estaciones para 
las que existen registros, siendo el tama~o promedio 
ligeramente superior en Otofto que en Invierno. En esta 
especie es posible agrupar los avistamientos dependiendo de 
la composici~n por edades de cada grupo registrado. En ~l 
Cuadro 5, se muestra la ·forma de agrupación utilizando seis 
c~togor!as y los porcentajes de cada uDa J~ ~llcls• ~s~es 

c2tegorfas fueron: avistamientos de ~n solo animal, el cual 
siempre resultó ser un adulto (A) con 41-25%; avistamientos 
de un adulto con una crfa (A~) con 12.5i; avistemi~ntos de 
dos adultos con una crfa (AAc) con 2·91%; avistamientos de 
tres adultos o mas con una cr!a (AAA+c) con un Q.83% y 
avistamientos de tres adultos o mas, sin crla (AAA+) con 
1 t). 3%. 

-Riqueza especffica 

En la Bah!a de Banderas se registraron un total de 12 
especies de CetAceos, representantes de 5 familia~, dos de 
Misticetos y tres de Odontocetos. Es muy probable que al 
mencionar estas cifras no se d6 una idea clara de la 
riqueza, que en especies de Cetaceos, presenta la Bahla de 
Banderas, por lo que es necesario realizar una comparaci~n 

con la riqueza especffica de otras Areas 1 que adem~s tienen 
una extensión mucho mayor que esta bah1a, como lo son el 
Pacffico Norte y el Golfo de California, mar interior de 
extrema importancia con el que la Bahfa ~antiene una 
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relacidn eatrecha daade el punto da vista oceanogr•fico por 
en la Provincia de la entrada a Boca d~l ~~ !:i te'::\ r· ubica dé.' 

Oolfo. 

Cuadro 5. Agrupacian de los avistamientos del Rorcual 
Jorobado, NegapteYa novaeangliae, usando seis 
categorias~ A= Un adulto, Ac= Un adulto con una 
cria, AA= Dos adultos, AAc• Dos adultos con una 
crla, AAA+c= Tres adultos o m~s con una crta, 
AAA+= Tres adultos o mJs. 

----·-·----·--------··--------·-----·---·-·--·-·----·---··--------· 
A Ac AA AAc AAA+c AAA+ TOT 

No.Avist. 99 30 76 7 2 26 240 

El Pacffico Nororiental es una regi~n muy amplia que 
incluye aguas frfas templadas y tropicales. Es en este 
marco general donde se encuentran tanto el Golfo de 
California como la Bahla de Banderas. Para la comparacian 
efectuada .sólo se tomaron en cuenta las especies que por sus 
habites y sus. desplazamientos tienen pojibilidades reales de 
registrarse en las aguas del Pacffico mexicano, utilizando 
34 especies (8 de Misticetos y 26 de Odontocetos) 
representantes de 8 familias (3 de Misticetos y 5 de 
Odontocetos). Por lo tanto en la Bah1a se encuentran 
rQpre~entadas el 35.29% da las especies mencionadas y el 
62-5% de las familias (Cuadro 6). 

La comparacidn de la riqueza especifica de la Bah!a de 
Banderas con la del Golfo· de Califcirnia, se ·realizó 
considerando las 28 especies presentes en es~e ~ltimo (7 de 
Misticetos y 21 de Odontocetos) representantes de 7 familias 
(2 de Misticeto~ y 5 de Octontocetos), encontrandose que en 
la Bahla se tienen representantes del 42.85% de las especies 
y el 71-4% de las familias (Cuadro 6). 

-Indices de diversidad 

Como ya se mencion6, se utilizaron los Indices de 
Diversidad de Simpson y de Shannon-Weaver (log base 10) con 

·el propósito de establecer valores de diversidad para la 
comunidad de Cet4ceos de la Bahfa de Banderas, y de 
efectuar comparacionos entre los valores d~ diversidad 
obtenidos para esta comunidad durante las diferentes 
estaciones del ano. 

En el Cuadr·c¡ 
díver·sict.:~d rn<.' >: imr:' 
ob !; erva r·s o q1.1e el 
los datos de todas 

7 se 
y de 
vr.~lor· 

¡,35 

muestran los valores de diversidad, 
equitatividad obtenidos. Puede 
del fndice de 8impson considerando 
especies registradas durante el 
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TOTAL• 

51 

Cuadro 6· Especies d~ Cet!ceoe di~tribuida~ ;n ~1 Pacifico 
Nororiental 9 en el Golfo de Calitornié y las 
registradas ep la B~hl~ de Band~ral• 

facifico Hororieñtal . Oc!fe d! Ce!ifetftfA /gahh 41 8udUIU 

•• Fat• Dalenoptttl4al 
WiwPJ..w !l!lill1!a K 
L ll.hvlilJ!J X 

~ Wil!.ll X 

lb. !!!fil l • !!. ilt.ulmstrah 1 
l!imtm llli.Wnd.w X 1 

-- Fa•• Balaenidae 
Eubalaena 9.l!i!!!lJ 

•· Fa•· Eschrichti4ae 
Escbrlchtius ~ • t 

•• faR• Ziphi!dat 
t!.tíl!Jllodon deP.sjrqslcl1 ? ? 
fu mlbybbsj 1 ' ? 
I!! g.i.Jlkgodens ? 1 
fu h.lliru:i ? ? 
I!P.hius cayírostrjt X • Bemdius bairdij X 

-- fa1. Physeteridae 
fllY. se ter lli.tlliP.b.W.l • -- Fam. Kogiidae 
KQ.91ª. bmiteps. 1 
K.Y_gid SÍiiUi • k 

-- Fa~. Delphinidat 
fil..rM bredanensh 1 .. 
W.mc~o.hala tl.W.tl I' 
Ú!ill aUenuah • esrudorcv (tassidtl!J i ! 
. fil.@!.m.hlli !!.W!!IY.tlWJ l 
!!lli.D.!u 2lli 1 1 
ligi!nothY.nthus illi.qJIUw r 
!,!gWh.!P.b.U lli.tl 
Tursiopj, truncatus 1 • Q.wpJll gr.iillJ 1 
Stenella attenqata X X 
L W,glrostrh r . X 
'~ cmuleoalli • DelP.hinus W.P.lli 1 
lissodelp.bjj WlilJJ 

-- Fa•• Phocoenida1 
~llm J 
Phocoenoides !@1lJ. 

7 Fuilhs (, Fa1Hi11 5 faDiJiH 
04 Especin f N~ ft!Hln 1 82.31 Pac.RM 

? • D1 i1t11 tttatra e1feti11 par le menas d11 da••• de 
Hhl' pttmtn Oll HtH lfllH• ' 
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tiempo de estt.tdio fllf de 0.57 9 ·con ·lln VC\lor de diver~idad 
m~Him~ de 0.91. El v~lor de equitatividad en este taso es 
de 0°62. Este fndite caltlllado en base a ·los datos 
registrados durante eL Invierno ea de 0.45 con un valor de 
diversidad m!xima de o.ea, obteni6ndoae lln valor de 
equitatividad de 0.51. Durante el Verano el valor del 
Indice de Bimpaon fu~ de 0.53, con una divqrsidad m~xima 
iembi•n de 0,08, cpn un valor de equitatividad de Q.60· Por 
~ltimo, durante el Oto~o se obtuvo lln indice de 0.50 con una 
diversidad m~xima de o.es, y un vaior de ~quitativid~d de 
0.59. No se calculd este indice dllrante la Primavera, pues 
se.considerd que existlan pocos datos• 

El valor de similitud obtenido al comparar la comunidad 
en el Invierno y la comunidad en •1 Verano usando el Indice 
de Morisita fuª de o.e6, siendo ~ste un valor alto de 
similitud. Al comparar la comunidad en Otofto contra la 
comunidad en Verano y la de Otofto contra la de Invierno, 
utilizando este mismo fndice se obtuvieron valores de 
similitud t~mbi~n altos, de 0·87 para ambas comparaciones. 

En este mismo Cuadro se observa que el valor del Indice 
de Diversidad de Shannon-Weaver para la ~omunidad durante el 
Invierno ful! de (i.45, par·a la eomlmid.sd dur·ante el Ver·ano de 
0·38 y para la comunidad durante el Otoffo de 0°46· Se 
calculd la equitatividad asociada a estos Indices la cual 
mostrd valores muy semejantes a los obtenidos mediante el 
Indice .de Simpson por lo tanto r10 se inch.ty1en. 

la comparaci~n entre los Indices d~ Shannon-Weaver 
mediante la prueba de "t" pr·op1.1esta por· Hutch~1:1on~ m~1eatr·a 
que existen diferencias estad!sticamente significativas 
(P~0.01) entre ,los fndices de Invi~rno y V~rano y entr~ los 
fndices de Verano y Otofto, mientras que e~tre los !ndices de 
Otoffo e Invierno tales diferenecias no existen• 

Di stdbuc ion 

-Di~t~ibticl6n tomporel 

De las doce especies identificadas solamente dos 
tuvieron registros durante las cuatro estaciones del a~o y 
f~eronl 5. attenuata y T. tYUn~atus; de las dem!s especies 
S. longiYostYis se 'registrd en el Invierno, Verano y Otoftof 
P. cyassidens durante el Invierno y el OtoRo; S. bYedanensis 
durante ei Verano y Otoffo, K. simus en el Invierno y Verano, 
z. cav~vostYis en el Verano y Otofto' O. oyca en ~l Invierno 
y Verano y Nesoplodon sp solamente durante el Verano. Por 
otra part~ los Misticetos H. novaeangliae y E. Yobustus 
llegan para reproducirs~ a las aguas templadas de Mdxico y 
solamente se le~ encuentra en los meses qu~ corresponden al 
Oto~o y al Invierno• Hay registros del Rorcual jorobado 
durante el Otoffo y el Invierno, y s6lo duran~e el Invierno 
para la Ballena gris· Para B. edeni hay registros durante 
Invierno, Verano y Primavera (Cuadro 8)· 



Cuadro 7. Valores de Diveruidad, Diversidad 
Equitatividad calculados utilizando 
de Simpson y de Shannoti-Weaver. 
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má>eima y 
1'01 Ir1diceu 

___ , _________ .. ______ .. _,,._ .. ____ . 
------~ 

SIMPSON 

Diver·sidad 0.57 
o. ~•xima 0.91 
Equitativ~dad Q.62 

SHANNON
W E AV ER 

Div~rsidad 0.47 
o. máxima 1.oe 
Equitatividad (1.44 

-----·----·· 

o. 17 
o.66 
0.25 

(1. 14 
0.47 
0.29 

0.53 
(l.88 
(1, 60 

(1.38 
(1.95 
0.4(1 

----··-·---------

(1.50 
0.135 
(1.59 

(1.46 
(1.84 
(1,54 

0.45 
o. 8€i 
o. !51 

Q.cH5 
0.95 
(1.47 

En base a lo ant~rior, las doce especieg registradas 
pudieron dtvidirse en cinco categorias dependiendo de au 
presencia estacional en aguas de la Bahfa. La primera 
categor~a es la de especies registradas en 1~ Bah!a en todas 
las estaciones del affo, que incluye a S, attenuata y a 
T. tYuncatus; la segunda incluye a especies registradas 
durante tres estaciones del afto con S¡ longiYostYis .Y 
B. edeni; la tercera agrupa especies presentes en dos 
estaciones, sean esta$ Otofto e Invierno, incluyendo a 
P. cYassiden~ y N. novaeangtiae, o Verano y Otoffo, con 
S. byedamms·{s y z. cav·i.Yostri.s respeci;ivarn&r1~~ij la c:..t~rti-a 
categoria considera especi~s registradas en dos, ~staciones 
opuestas del affo (Verano e Invierno) con K. simus y O. orca 
y por ~ltimo las especies registradas en una sbla estacibn 
con Resoplodon sp y E. robustus. 

-Distribuci~n espacial 

En el Cuadro 9, se muestran lbs regist~os de cada 
especie por zona de la Bahfa. Puede observarse en ~l, ~ue 
en la Zonas I y III se ~egistraron ocho especies; eri la Zona 
II sei~ especies y en la Zona IV ~61o cuatrJ especies• Hay 
tres especies distribuidas en las cuatro zonas S~ attenuata, 
T. truncatus y H. novaeangliae. Las especies distribuidas 
solamente en las Zonas I y II fueron P. crasgidens y 
8. t-deni., y so lamente en las Zonas I I I y .IV se registr6 a 
K. simus. Por otra parte, 5, byedanensis se registra en las 
Zonas 1 y III, y s. longivostYis en las Zonag II, IIl y IV· 
Las especie~ con registros aolamente en una zona fueron 
O. ovca en la Zor1a I; Z ;· C(.AVirost:r·is y f1esoptodon sp el"l la 
Zona II I. 
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Cuadro e. Registro• estacion~les de las especies de Cet~ceos 
registradas en la Bahfa de Banduras. Febrero de 
1982 a Julio, de 1985. 

··--·-····--··-·-···--.. ··-----·-···-·--·--····-·-··"··-·-···----···------·---·---
ESPECIE: PRIMA\/ERA VERANO OTO¡q'O IN\/IERNCI 

St:enl!! l la a t t et1ue1. to. X X X X 
'Tu.vs·i.ops tl"U.'tlCc'J.tU.S X X )( )( 

Stene l la long·il"ostYi.s X X X 
Pseu.doYca ciro.ss·i.de·ns X )( 

Steno bv i!!do.r1ens ·z: s X X 
Kogia si mus X X 
z.í.phi.u.s co.vi.vostYiS X X 
ove ¿,.,-,u s ove a X )( 

Hesoplodon r;.p X 
1'1egapteYo. t1ovo.eang l iae X X 
Bala.enoptera edeni X X X 
EschYicht.ius 'Y'Obu.st.us V 

" 

Cuadro 9, Registros de las especies dri Cet~ceos en 1~ Bah!a 
de Banderas por Zona. 

ESPECIES ZONA I . ZONA lI ZONA Ill ZONA IV 

Stenel lo. o.tt.enu.ata X V X X " 
TU.l"siops. tyuncatus X X X X 
St.enel la l ong·i ¡ros. t.Yi. s X X X 
Pseu.dovco. cl"o.s s ideris X X 
Kogia simu.s )( x 
Zi.phiu.s CCJ.Vil"OStY'iS X 
Oircinu.s oirca X 
/'lesoplodon s.p X 
Hegapt~Ya novaeangtiae X X X X 
Batae-r1opte'l"C1. ederii. X X 
Echirichtius vobustus X 



55 

Para presentar con mayor claridad las datoa sobre la 
dlstribuci~n espacial de los registros de cada especie, 
realizados durante las navegaciones en la Bahfa, y sus 
variaciones estacionales, se e1abord el Cuadro 10. En ~l se 
puede apreciar que ninguna especie se regietrd an las cuatro 
zonas durante todas las estacione& del affo, que la estaci6n 
que present~ menos ragiatros es la Primavera, y que la zona 
con menos especies registradaR es la IV. 

Con el pr·opth;ito de mostrar ' ~~r.!f'icamente la 
distribucidn po~ zona de las especies y su variaci6n 
estacional, se realizaron las Figuras 14 a la 27· En ellas 
se trata primero a las especies mis abundantes; S. attenuata 
con las Fi91.1r·a!; 14, 15, 16 1 17 y t::::; T. tnff1cc1.tv.s con las 
Figuras 19, 20, 21 1 22 y 23; y N. nouaeangliae con las 
Figuras 24, 25 y 26· Para las especies menos abundantes se 
realize solamente la Figura 27. 

La Estenela moteada se registrd en las cuatro zonas de 
la Bahf~ (Figura 14) durante las estaciones de Verano, Otofto 
e Invierno y solamente en la Zona I en la estacidn de 
Primavera (Cuadro 10)· Del total de registros realizados 
durante las navegaciones, el 40.8% (51 avistamientos) 
correspondieron a la Zona l; seguida por la Zona II con 
25·6% (32); la Zona III con 17.6% (27) y la Zona IV con 16% 
(20). El total de 4rea de presencia de la Estenela moteada 
es de 47.25 m-n·,,, lo que r·epresenta 1.u-. 11.:..4% del 1!r·ec:\ total 

Se realizaron registros de esta especie durante el 
Invierno (Figura 15) en las cuatro zonas de la Bahfa; en la 
Zona I se efectuaron el 31-9% (15) de los avistamientas; en 
la Zona II el 42-5% (20); en la Zona III el 14°8% (7); y por 
~ltimo en la Zona IV el 10.6% (5). Durante esta estaci6n el 
4rea de presencia f'u~ de 16·0 m·n·ª o sea un 33.9% del lrea 
de presencia total de la especie. 

En la Primavera solamente se registr~ a esta especie en 
la Zona I con tres avi•t~mientos en total (Fig~ra 16)· El 
Area de presencia fuf de 0.75 m·n·2 , uri 1.6% del total de 
área de presencia de la especie. 

Durante el Verano (Figura 17) hubo registros de 
Estenelas moteadas en las cuatro zonas de la Dahfa, siendo 
m.-!s frec1.1entes er1 la Zor1a I, con el 52.8% (28) de · los 
registros; en la Zona II se realizaron el 7.43 (4) de los 
avistamientos; en la Zona III se presentaron el 15.1% (8) de 
los avistamientos y en la Zona IV el 24.53 (13). El drea de 
presenFia en esta estacidn representa un 32.JI del total de 
Area de presencia de la especie, con 15·25 m·n· 2 

En el Otoffo esta especie se registr6 tambi~n en las 
cuatro zonas de la Bahfa (Figura 18)· De estos registros el 
22°7% (5 avistamientos) se presentaron en la Zona I; en la 
Zona II el 36.3% (8); en la Zona III el 31·81 (7) y en la 
Zona IV sdlo el 9·1% (2). El ~rea de presencia en esta 
estacidn fué de 15-25 m.n.~,lo que equivale al 32.31 del 
Area de presencia total de la especie• 

La distribucidn global de los Tursiones se muestra en 
la Figura 19; al igual que las Estenelas mote~das, los 
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Cu~dro 10· Zonaa en la1 que se re~iutr~ron las difurantea 
especies de CetAceos po~ emt~ci6n del afto en la 
Bahf a de Banderas, M~Mito• 

.... ---.. -----···--.. -.... --...... -----···· ... __ ... ___ .. _,, ___ 
ESPECIE PR!MA\/ERA VERANt:i orofq-o ' INVIERNO 

I II II I IV I I! !! I IV I lt 

----·------.. ---------·------
s.a. X )( )( )( )( )( )( 

r.t. X )( X X X X )( 

s. l • X )( 

P.c. X 
s.b. X )( )( 

I< • s • X 
z.c. X 
O.o. X 
/'I. Sp X 
l1.r1. )( 

8 .&. )( X 
E. y• 

S.a.•S.attenuata T.t.~T.tl"uncatu$ 
P.c.=P~cYassidens s~b.=S.bredanensig 
z.r..=Z.cavirostris O.o.=O.orca 
n.n.=~.nouaeangliae s.e.=8.edeni 

11 I IV II lI ll .i XV ____ ..._.. ____ .... _ 
)( )( X )( X X 
X X )( X X 

. )( )( X 
X )( 

X 
)( 

X 

X X )( )( 

X 
X 

S.l.=S.tongil"oGtl"iS 
J<.s.•I<. simu.s 
M.sp=Hesoplodon sp 
E.>'" ,zrE .l"obuii-tUs 
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tursiones tienen regimtroa en las cuatro zona~ d~ la Bahia· 
De los registros realizados durante l•s navegaciones, el 
53-2% (~5 avistamientos) se ubic~ en la Zona 1; ~1 19-1% (9 
avistamientas en cada una) correspondf o par igual a las 
Zonas II y III, y el 8·5% (4) correspondi~ a la Zona IV. El 
Area de presencia total de los Tursionea es de 16.25 m.n.2, 
lo que representa un 5.6% del Jr~n total de la Bah1a. 

Para el Invierno esta especie se registra en las cuatro 
zonas (Figura 20), con un -61.1% (11) de los avistamientos en 
la Zona I; para la Zona II correspandia un 16.6% (3) de los 
avistamientos¡ junto con la Zona II que presenta igual 
porcentaje de los avistamientos; por altimo la Zona IV 
presentd el 5.5% (1) de los avistamientos. El !rea de 
presencia de esta especie durante el Invierno fu~ de 
5,75 m·n·ª, o sea un 35.43 del total del •rea de pre1encia 
de la especie. 

Durante la Primavera (Figura 21), &&lo se efectuaron 
dos avistamientos de esta especie, ambos en la Zona I. El 
lrea de presencia ful de 2.25 m-n·ª un 13·8% del total de 
Area de presencia para esta especie· 

En el Verano (Figura 22), hubo ·registros de esta 
especie en la cuatro zonas, siendo mAs frecuente en la I con 
el 40% (8) de los avistamientos; en la Zona II se realizó el 
20% (4) de los registros; en la Zona III el 25% (5) Y en la 
Zona IV el 15% (3) del total de avistamientos para la 
estacidn. El área de presencia fu~ de 5·25 m·n·ª lo que 
equivale al 32.3% del total de 4rea de presencia de esta 
especie· 

Los registros durante el Otofto (Figura 23), fueron en 
las Zonas I,II .Y III de la Bahla; correspondiendo a la 
primera el 57.1% (4); a la segunda el 2816% (2) y a la 
tercera el 14-3% (1) de los avistamientos• El Area de 
presencia para el Otoffo fu~ de 3-m•n•~, o sea un 18.5% del 
total para la especie. 

La di atribución global del Rorcual Jorobado· se muestra 
en la Figura 24. Este Misticeto se registr~ en las cuatro 
zonas de la Bahfa. De los registros realizados durante las 
navegaciones, el 71-4% (30) se hizo en la Zon~ I; el 23.93 
(10) en la Zona JI y el 2·41 (1) para la~ Zonas IlI y IV por 
igual. El 4rea de presencia total en esta especie es de 
36.25 m·n· 2 , lo cual equivale al 12·6% del ~rea total de la 
zona da estudi~·- · 

En el Oto~o (Figura 25) en la Zona I, se r~aliz6 un 
8819% (8) de los registros y en la Zona II~ un 11.1% (1)· 
El ~re~ de concentración en ~sta. estaci6n es un 18.6 % del 
total para la especie con 6·75 m-n~ª. 
Durante el Invierno (Figura 26) en la Zona I hay un 66·71 
(22) de los registros; en la Zona II un 30·31 (10) y en la 
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Zona IV un 3X (1). Corresponde a esta estacibn un ~rea de 
concentracidn de 29.5 m·n· 2 equivalente al 81~4% del total 
dQl ~rea de presencia en esta especie· 

La distribucidn global de las nueve especie9 menos 
frecuentes se muestra en la Figura 27· 

La Entonela giradora tuvo un registro 2n 1~ Zona IV en 
el Verano, un registro en la Zona II en hi Otoffo y un 
~egistra en cada una de las Zonas II, III y IV en el 
Invierno. No hubo registros durante la Primavera• El ~re~ 
total de presencia para esta especie es de 2.0 m•n•~, lo que 
equivale a menos del 1% del Area de la Bahfa. 

La Orca falsa se registrd sólo en la Zona I en el Ota~o 
y en las Zonas I y II en el Invierno• El total del •rea de 
presencia es de 1.0 rn·n·ª, lo que representa menos del 1% 
del lrea de la Bahfa. 

La distribuci6n global del Esteno muestra tres 
registros, dos en el Verano en las Zonas I y III, y otro en 
el Otofto en la Zona I· El total del lrea de presencia es de 
0.75 m.n.t o sea menos del 11 del ~rea total de la Bahfa. 

El Cachalote enano se registrd en dos ocasiones; un 
avistamiento en el Verano en la Zona III y otro durante el 
Invierno en la Zona IV· El total de Area de presencia en 
esta especie es de 0·5 m.n.~ , meno~ del 1% del área de la 
Bah fa. 

El Zffio de Cuvier se· registr~ en dos ocasiones, una en 
el Veranb y otra en el Otoffo, ambas en la Zona IIJ. El Area 
total de presencia es igual al de la especie anterior. 

La Orca se registró tambi~n en s~lo dos ocasionas, una 
en el Verano y otra en el Invierno, ambas en la Zona I· El 
!rea total de ,presencia es igual a la de la especie 
anterior· 

Los Mesoplodontes 
Verano en la Zona III, 
de 0.25 m.n.~. 

se registraron s61o una vez en el 
siendo el total de ~rea de presencia 

El Rorcual tropical tiene tres registros, ·uno en el 
Verano en la Zona I, otro en el Invierno en la Zona ¡¡ y 
otro en la Primavera eh la Zona l· El Area de presencia 
para este rorcual fud de 0.75 m.n. 2 , que .representa menos 
del 11 del Area de la Bahta. 

La Ballena gris se registr~ en tres ocasiones, durante 
el Invierno y en la Zona I, siendo la Gnica especie en las 
que se incluyen avistamientos desde tierra. 

-Comparaci~n de la distribuci~n de las dos especies de 
Odontocetos más frecuentes 

Las ~nicas dos especies en las que existen registros 
suficientes para hacer una comparacidn estad!stica entre su 
distribucidn en espacio, en tiempo, por profundidades y del 
tamaffo de los grupos que forma, son la Estenela moteada y el 
Tursidn· 
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-Diatribucidn estacional en relaci6n a ln~ cuatro zonas 
de lit' Br.~hfa. 

' 
L~ distribuci~n de los regiatroa de S. attenuata por. 

zonaa de la Bahf a, ne muestra para las cuatro estacione~ del 
aWo (Figura 28a) y por parea de estacione1, Primavera-Ver~no 
y Oto~o-Invierno (Figura 28b). Al analizar est~~ 
d i a t r· i bu e i o ne e se 1n1 e u rii; ro q uf! h l'I b 1 .:.~ di f· eren t i a a 
estad:~stic:.::11nenl;e idgrd.fic:Htivm• 1rn ambos c.:1!ilom (J11=ize.1; 
22. 7' p > (1. o 1) • 

Eeta distribuci~n con1iderando el eafuerzo dU 
ob~ervacidn realizado por estaci~n y por zona se muestra en 
la Fig1.1r<.:1 :29. 

La diatribucidn de los regiatros de 7. tvuncatus 1e 
muestra durante las cuatro estaciones (Figura 30a) y para 
los pares astacionalea (Figura 30b). No ae encontrMron 
diffH"t:rnci<:is en ninguna de lr:is dos distribuciones (,Ji•e~5.3t 
2.0, P<0.1). 

Esta distribuci~n conaiderando el esfuerzo de 
observacidn realizado por eetaci~n y por zona se mue~tra en 
la Figur<" :.H. 

-Dimtribuci6n estacional en relaci6n a la batimetrla de 
la Bahfa 

La. distribucidn de los registros de s. attenuata en las 
cuatro estaciones dependiendo de la profundidad que existe 
en el sitio en el que ae realizó el avistamiento, se mueatra 
en la Figura 32a· Las tre1 categorfas de profundidades 
utilizadas fueronl menos de 50 m, de 50 a 200 m y mJs de 
200 m• Esta misma distribucidn en lo& pares de e1taciones 
mencionados se muestra en la Figura 32b. No se encontraron 
difEH"f>r1rias (Ji.<=10.3, P<0-1) al cumpaN1r ias Cl.tatro 
estaciones. La comparacidn ·utilizando los pares si mostrd 
diferencias entre ellos (Ji~6-4, P=0·05). 

En el caeo de T. tvuncatus ~sta distribución se muestra 
para las cuatro estaciones (Figura 33a) y tambi~n para loffi 
pares estacionales (Figura 33b)· Las profundidades en esta 
especie se dividieron en cuatro categorfas: m~nos de 10 m, 
entre 10 y 50 m, entre 50 y 200 m y mAs de 200 ffi• No hubo 
diferencias (Ji':.-=11-1; 6-0, P<0-1) en ningtma •fo las 
e omp.tH"•~' e ion e~'. 

-Variacidn emtacional del tamafto d~ los gruµos 

Loa registros de S. attenuata en la~ distintas 
categorfas de tamafto de grupo para las cuatro estaciones, se 
muestra en la Figura 34a; y para 101 pares e$tacionales en 
la Fi~¡ur.::t ;:\4b. Las c.:1tegc1rlas de tamatio de ·grupo utilizadas 
para esta especie fueron cuatro: de 1 a 12 animales, de 13 a 
20, de 21 a 99 y mAs de 100 animales. No existieron 
diferencias en ninguna da las dos comparacionel (Ji~4-0; 
o.9, P<0· 1) • 

. Esta distribución considerando el esfuerzo de 
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Figura 28. Di&tribuci~n estacional de los avistamientos de 
Stenella attenuata por zona de la Bahfa. 
a) Considerando las cuatro Estaciones• 
b) Considerando los dos bloques estacionales• 
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Figura 29. Distribucidn estacional de los avistamientos de 
St&nella attenuata por zona de la Bahfa 
considerando el esfuerzo de observaci~n· 
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Figura 30. Distrib~ción estacional de los avi~tamientos de 
TUYsiops tvuncatus por zona de la aahf a. 
a) Considerando las cuatro E$taciones. 
b) Considerando los dos bioqueg estacionales• 
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Fig~ra 31· Distribución estacional de los avistamientos de 
Tuvsiops tvuncatus por. zona de la Bahf a 
considerando el esfuerzo de observacidn· 
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Fi.g1.1r".;1 32· Distri.l:11.1cit'n et-1tar.:ional de J.c1s avistamientos de' 
Stenella attenuata por batimetrfa de la Bahfa. 
~.) ConsidfH·ando las cuatr·o Estr.1ci1rnes. 
b) Cons:í.dP.l"ando J1rn dos bloques estacionales• 



Ul 
o 

.¡.> 
¡: 
lll 

•M 

E 
llí 

.¡.> 
111 
'M 

> 
iÜ 

lll 
'lj 

o 
z 

i& 111 
o 

+> 

" ,:: 
111 

·l"I 

12 E 
llí 

.¡.> 

111 
•l"I 

> 
llí 

4 di 
'O . 
o z 

Figura 33. Distribucidn estacional de los avistamientos de 
TuY~iops tYu»catus por batimetrfa de la Bahfa· 
a) Considerando las cuatro ºEstaciones• 
b) Considrn·ando los dos bloques estacionahÍI• 
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t1bserv.::tci.th1 1"·e¿di;.~¡¡1do ·por· estacil\n y .por· zona se muestra en 
1 <3 F i g1 .. 1r·<~ ::;.~;;. 

En lr.'\ Fi911r"i:!\ ~:06t.\, se muestra la distribúci6r1 de la 
frecuencia de registros por tamaffo de grupos de T. tYuncatus 
para las cuatro estaciones del affo; y en la Figura 36b, para 
los pares estacionales. las cuatro categorfas de tamaRo de 
grupo u~ili~adas fu~ron: animales solitario~, de 2 a 6, de 7 
a 12 y de 13 a 30 anjmales. Al analizar estas 
distribuciones se encontraron diferencias estadisticamente 

· it' , ... ,.:1 ......... 1- ..... 1·1···r1· t t J Sl•Jl"I ic¡;1.,;1vas (.,. i:::: .. ;,:;::1.1+; .:::: •. ~., .,.H.>. J .>, "t.':\n ·o a. compara1·· 
las cuatro estaciones como al comparar los pares 
e!; ta r. i CJ1"1 "\ l f! s . 

Esta distribuci~n cons i der·ando el esfuerzo de 
ob~ervacidn realizado pbr estaci&n y por zona se muestra en 
la r:igur.:.:1 :::;7. 

-Variaci~n del tamafto de grupo por zona de la Bah!a 

La distribución de los registros de S. attenuata en las 
categorfas de tamafto de grupo para cada zona de la·B~hfa se 
muestran en la Figura 38, al analizar estas distribuciones 
se enconti"·t:n·on clif~r·enci.:H, (.'Jj~:::::25.7, P>0.01) en •?llas. 

Esta distribucidn considerando el esfuerzo de 
observación realizado por estaciOn y por zona se muestra en 
J. a F i. 1,;¡1 .. u··a 3•;¡. 

La distribuci8n de estos registros para T. tvuncatus en 
las categorf~s de tamafto de grupo utilizadas para la especie 
se muestran en la Figura 40· El análisis efectuado mostrb 
que al existen diferencias (Ji~17-3, r~o.o~) en estas 
distr·ibuci<:mes. 

Esta disiribuci~n considerando el esfuerzo de 
ob~ervacidn realizado por estaci8n y por zona se muestra en 
la Fii;¡ura 4.1. 

-Variaci6n del tamafto ~e grupo en relaci8n a l~ batimetr1a 
' 

La distribución de 101 aviatamientos de. S. attenuata en 
las categorf as de tama~o ele grupo y en las categorlas de 
profundidad para la especie, se muestran en ia Figura 42· 
No se emcontrar·on difer·encit.Hi entre ellas (Ji1::='7.C>, P<0.1)· 

Esta distribucidn para el caso de T. tYuncatus se 
muestra en la Figura 43. El an~lisis de esta distribuci~n 
sefial<:I qui? hay ctífer·encias entre ellas (Ji~12·6, P:::q.05). 

-Análisis de patrones 

Con el prop8sito d~ conocer si las especies presentaron 
semeji:.\l"IZ•::ts eri s1..1 dístr·ibuc:idn espi:1cial y ·temporal y en Sll 

abundancia relativa, se realizd uri anAlisis de patrones y se 
construyd un ctendograma (Figura 44), en el que se agrupa a 
las esp(Hies de acuerdo a estas pr·eferencias en su 
distribuci8n espacial y temporal· 

En el Cuadro 11 se muestra la matriz de los Indices de 
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Tursiops tvuncatus en la Bahfa de Bandera~· 
a) Considerando las cuatro estaciones 
b) Consider·ando los ·dos bloques· estacional'es 
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TUYGiops tvuncatus en la Bahfa de Banderas 
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Figura 38· Variaci6n estacional de los tamaftos de grupo de 
Stenella attenuata por zona de la Bahfa. 
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Figura 39· Variacidn estacional de los tamafto• de grupo de 
Stenella attenuata por Zona de la Bahta de 
Banderas considerando el esfuerzo por estaci~n. 
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Figur~ 40· Variación estacional d~ los tamaftos de grupb de 
TuYsiops tYuncatus por zona de la Bahf a. 
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Figura 41• V~~i~eidn ~~tacional de los tamaftos de grupo de 
Tuygiopt tvuncatus por Zona de la Bahta de 
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Figura 42· Variacidn de los tamaftos de grupo de 
Stenella attenuata por batimetrfa de la Bah!a• 
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Figura 43. Variacidn de los tamaftos de grupo de 
TuYsiops tyuncatus por batimetrfa de la Bahfa. 
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C:1.1adro 11. Matriz de In di ces· de éi\bundanc:ia relatiVéi\ ( rtl'me r·o 
de avistamientos/millas t1,;h1t í cas C:ll<Adradas) para 
l ¡as 1apecies de Ceti\caos registrad.tHl dllrantt~ las 
navegac i rrnes. 

Bloqur E1tactonal Oto- lnv Fd· Ve;· 

------------- ---- ---Zona 11 111 IV ti .111 IV 

Especie 

-------·--- -------... -""'--------------
S,i aUenu;ita 4·2 618 7.9 7o4 lt.5 1.e 3.0 J.6 

L trumtu1 1·5 114 l ·6 o.3 4.0 l· 7 ll·9 o.5 

i! u.119trutrt1 o.o 0.3 0.7 0.3 o.o o.o o.o 0.2 

f! crmlden5 0.3 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o .. 

fu bredanmh 0.2 o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.o 

& !W.!. o.o o.o o.o 0·3 o.o o.o 0.3 o.o 

L cavimtris ()-.0 o.o 012 o.o o.o o.o 0.3 o.o 

\l.! .ru! o.o o.o o.o o.o 0.3 o.o o.o o.o 

!!filP. lodon sp o.o o.o o.o o.o o.o o.o o.e o.o 

!!.: Jl.lliWQ 1i ae 4°6 J.9 o.2 o.4 o.o o.o o.o o.o 

lt: tdenl o.o o.6 o.o o.o 0·1 o.o º'º o.o 

0·0507 0.7139 0.5771 9·4403 9.3035 9· l667 
1 1 ' 1 

1 1 

1 . 
1 

1 

1 

' ' 1 ' 1 

0.0507 0.7139 0.5771 0.4403 0.3035 o.1667 

Figura 44. Asociaci6n de especies de Cet!ceos en la Bahfa de 
Banderas en base a su presencia estacional, 
espacial y a su abundanci~ relativa. 
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Abundancia Relativa calculadoa por es~ecie, en los dos pares 
de estaciones y pare la1 cuatro zonas de la Bahfa. Estos 
fHdi ct•s de abundc:1nci¿1. relativa st-~ e>i\H·esarcrn en n1~mer·c) de 
avistamientas de la especie, realizados durante las 
navegaciones en cada zona, entre el Area cubierta en millas 
nduticaR cuadradas en esa zon~· 

Se observa en el ctendograma una dicotomfa en la base 
que agrupa a O. oYca con B. edeni separdndolaa de las otras 
nueve especies, recordando que E. Yobustus sdlo se regiatr~ 
desde tier·r·i::i. y por lo tanto no se incluyd en este O::\Y't.!ll i!:dS· 

La segunda dicotomfa separa las cuatro especies 
siguientes: S. attenuata, N. novaeangliae, P. cyassidens y 
S. bYfHianen~:·i.s; de las siguientes cinco: T. t.YU.nco.tu.s,, 
S. longiYostYis, k. simus, Z. caviYo&tYis y Hesoplodon sp. 

El segundo de estoa grupos de divide en dos partes en 
la tercera dicotomfa, separando a las dos primeras especies 
de las tr··es 1.\ltim1:.\S• A Sll vez t!l primer gr1.1pc1 se divide! en 
dos partos iguales. Por tanto se observan finalmente cinco 
grupos de especies; el primero incluye a O. ovca y B. edeni, 
el segundo agrupa a 1 1 tyuncatus y 5. longiYOStYis; el 
tercero lo forman K. simus, z~ caviYOStYis y Hesoptodon sp; 
el cuarto lo integran S. attenuata y H. novaeangliae y el 
quinto P. cYassidens y S. bYedo.nensis. 

Aspect~s de la Biologia 

-·Al iment;;:i.ci~n 

En el Cuadro 12 se muestran los registros de las 
especies s. attem1.o.t.a, S. to·r1!7·iYO!.~tY·i.s, T. tn.1.·1·1catv.s y 
S. bvedanensis en actividad de alimentaci6n· 

Se observa en este Cuadro que la Estenela motaada se 
registr~ en esta actividad durante las cuatro estaciones del 
afí'o. Del total de 25 .:.w.istamientc1s realizados· para esta 
especie 16 corresponden al Invierno, uno a la Primavera, 
tres al Verano y cinco al Oto~o. El 56% del total de estos 
registros se hicieron en la Zona I de la Bahfa, el 24% se 
realizaron en la Zona II y el 20% restante se hizo en las 
Zonas 111 y IV. 

Esta actividad de alimentacien, se observe en 11 
avi stami 1~ntos c1.1<·mdo las E stene lL"\s compart f an "comederos" 
con aves marinas del g~nero Sula. En estas asociaciones 
sdlo se pudieron observar las presas que consum1an las aves, 
siendo estas Sardinas, Macarelas y Jureles, y en ninguna 
ocasibn fu~ posible observar a los delfines directamente 
comiendo estas mismas presas. No obstante, en uno de los 
otros 15 avistamientos en loa que se registr~ a los delfines 
en actividad de alimentacidn, sin relaci~n con aves marinas, 
se pudo ver directamente la presa, pecea voladores 
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Cuadro 12· Registros de CetAceos en actividades de 
alimentacidn en la Bahfa de Banderas. 

~ ~ttenum 

No.Avht· Fecha Hora Eshti6n tia. Ania. Zona Prof. Oherv. 
(1) 

~.!.-------------------------------~------------~---~-------------

24 21-VII!-82 1150 Vet 20 lo-20 Aso e. ton 'ü!!:.illP.l 
51 2M·83 1045 lnv 31 IV S0-100 ----------------------
53 23-I-83 1100 lhv 22 IV 100-200 ---------------------~ 
54 23-1-93 1125 lnv 7 IV IMO ----------------------
170 2-Vlll-93 1025 Ver 9 11 2MO Ali•· Peces Voladore5 
193 5-Vlll-93 0945 Ver ISO J 20-SO ' ----------------------
189 6-IX-83 0915 Oto 20 ll 50-100 A~oc. ave~ género .5.!lli! 
202 24-X-83 1037 Oto 2 1 1-10 Asoc. aves género 1i.lljj 
203 2H-93 1109 Oto 13 11 50-100 Asoc. aves glnero SJllj 

219 16-XIl-83 1130 Oto 10 r io-so ----------------------
305 IH-94 1250 lnv 30 11 1-10 ----------------------
306 13-1-84 1310 lnv 4 m 200-500 

_" ____________________ 

310 13-1-94 1600 Jnv 20 11 20-50 ----------------------
322 IH-84 1035 lnv 20 11 20-50 ----------------------
359 IH-8d 1105 lnv 20 111 200-SOO Asoc. aves género Sula 
362 23-I 1-84 0650 lr1v 5 1 IOo-200 ----·-------------............ 
427 20-XIl-84 1035, Oto 20 I 20-50 Asoc. aves género ~ 
437 21-Xll-64 1045 lnv 100 1 HO Asoc. ave~ género [\LJj 
a A o 
"" 22-!!-85 1035 Inv 150 1 100-200 ·---------------------

460 23-11-85 1400 lriv 60 i 2MO ----------------------
464 24-11-85 0949 lnv 4 1 10-20 Asot• aves g4nero Sl!.lA 
467 24-11-85 1115 lnv 30 1 100-200 Asoc. av!s género !iY,l.ii 
475 25-11-85 1005 hiv eo 1 100-200 Asoc. aves género liJ!1ª 
476 25-11-85 1125 lnv 5 1 100-200 ---------~------------
495 lO-V-95 0700 Pri 15 J HO Asot•. aves género i!l.!! 

-----------------------------------------



Cuadro 12. Cont. 

Tyrsiopj truncatus 

No.Avist. Fecha Hora Estación No. Ani•· Zona Prof. Observ. 
(•) 

--------... ·------------------------------------
24 21-Vlll-82 1150 Ver 3 1 10-20 Asoc. con li! attenuata 
197 22-X-83 0935 Oto 3 1 10-20 Alia. de Jurel 
248 20-XIl-83 1105 Oto 1 1 1-10 ----------------------
423 18-XII-Sd 1615 Oto 2 1 1-10 ----------------------
425 19-XII-84 1720 Oto 2 1 1-10 ----------------------
434 21-IH5 1010 lnv 8 1 10-20 -----~----------------
491 27-11-85 0817 Inv 4 1 10-20 Alin. de Hacarela 
4% IO-V-85 0800 Pri 2 1 1-10 .,----------------------
499 11+85 0930 Pri 15 1 IMO ----------------~---"-
506 29-Vl-85 1608 Ver 4 1 IOMOO ----------------------

----------

Stenella l.9.D.9imtrh 

No.Avi!t· Fecha Hora Estación No. Anilll• Zona Pror. Observaciones 
(11) 

---------------------------------------
·12-I-Bd !300 !nv 000 IV >1000 Ali11. de calamar 

--------------------------·-------------------------

Steno bredanensis 

No.Avist. Fecha Hora Estación No. Ani•· Zona Prof. 
(•) 

Obsnvaclones 

----------------------------------·------------
416 Ver 2 100-200 Ali•· de Dorado 

--------------------
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(E:rn.coe·t:ld;:~e) • En 1.1nc1 soli:.1. oportunidad se obsfH"V<:lrC>n 
Estenalas moteadas en actividad de alimentación aaociadas 
con Tursiones en la mi•ma actividad. 

En este mismo Cuadro se muestran los 10 registros de 
Tursiones en actividad de alimentacidn. De estos registros 
un 20% correspondid a cada una de las siquientes eetacionesa 
Invierno, Primavera y Verano, y el 40% ·restante a la 
estaci~n de Oto~o. Todos los registros de esta especie se 
ubicaron en la Zona I. 

En n:ino;¡uno de r-:!stos avist<~mientos se r·r~9istrar·rm aves 
asociadas a los Tursiones en esta actividad, y sdlo en dos 
de .los 10 avistamientos se pudo obser-v<H· l.:.~ esped.1? pr·esa, 
siendo en el primer caso Jureles (Cavanx hi~pos); y en el 
segundo Macarelas (ScornbeY japonicus). 

la Estenela giradora solamente se observ~ en actividad 
de alimentacidn en un avistamiento, durante el Invierno y en 
la Zona IV de la Bahfa. En este avistamiento no se 
registran ~ves asociadas y tampoco fu~ posible observar- la 
pr-esa de la que se alimentaban, sin embargo se observaron 
calamares pequeftos cerca de la superficie, aproximadamente a 
2 d :::.; m de e 11 a. 

El registro de Esterlo en actividad de alimentaci~n fu~ 
realizado durante el Verano en la Zona I de la Bahfa. 
Tampoco se registraron av~s durante el avistamiento 1 en el 
cual fu~ posible observar la presa, tratindose del Dorado 
(CoYyphaena hippuvus). 

-Registr-os de crfas 

Como parte de las observaciones y anotaciones 
efectuadas en cada uno de los avistamientos realizados 
durante el presente trabajo, se tuvieron los registros de 
grupos de distintas especies con cr-las. Entre las especies 
que tuvieron una mayor ca~tidad de registros en los que 
habl,:. cr·fas sr:.1 enc:!Jfrntr·,:tn ·.S. c!·tt.c:nu.o.ta._. T. tvurrcatus y 
N. nouaeangliae (Cuadro f3). be otras especies se 
obtuvieron pocos registros, tal es el caso de 
S. 1.<':Jng·i.YOf5tv.Z.s y I<. s·i.m1.u;,. las cuales se tr·atar.:~n en la 
Discusión. En el caso particular· de S. o.-tt.enu.CJ.ta, se 
realizaron un total de 20 avistamientos en los que se 
inclufa la presencia de cr!a~,· sumando un total de 64 crias, 
cuya talla estimada varid de 90 a 120 cm· 
La pre~encia estacional de ~os grupos con crf as f~e la 
siguiente; de los 20 avistamientos, 12 (60%) se efectuaron 
en el Invier-no repartidos seis en la Zona I y seis en la II· 
Seis (30%) se realizar-en en el Verano, dos en la Zona I, dos 
en la Zona II y dos en la Zona IV; los dos avistamientos 
restantes corr-esponden al Otoffo, los cual~s se registraron 
uno en la Zona I y uno en la Zona III. 

La dist~buci8n de los grupos con crlas en las zonas de 
la Bahfa fuA la siguiente= el 45% de los avistamientcis (9) 
se realizáron en la Zona I, el 40% (8) en la Zona II, el 10%· 
(2) en la Zona IV y por ~ltimo el 5% (1) en la Zona I!I· 



Cuadro 13. F~e9i1;l;r·os de . •.F·upos de C:et~ceos con crf'"1.U en la 
Bahfs de Banderas. 

Stenella attenuata 

No.Avilt• Fecha Hora EstaclÓn.No.Ani•· Zona Prof. Oburv• 
(crías) (•) 

-------------------------------------------------
52 23-1-83 1050 lnv 23(5c) 11 50-100 -------------------
53 23-1-93 1100 lnv 22(1c) 11 100-200 -------------------
59 24-1-83 0845 lnv 2(1c) 1 10-20 -------------------
61 24-1-83 0945 lnv 6(1c) 11 10-20 ------------------· 
62-68 24-1-83 1005 lnv 39(1 e) 11 10-20 -------------------
69-71 24-1-83 1023 lnv l4(1c) 11 20-50 -------------------
168-169 2-VIII-03 1022 Ver 4(1c) IJ 20-50 cría de 100 ca 
183 5-Vlll-83 0845 Ver 150(10c) 1 20-50 crías de 90-100 c1 

208 IO-Xl-83 lt40 Oto b(lc) J 50-100 cría de 90 u 
213 IHll-33 1110 Oto 3(1c} m 20-50 cría de 120 c11 
322 14-1-84 103S lnv 20(4t) 11 20-50 crías de 100 ca 
400 26-VI-84 0923 Ver IO(lc) l 100-200 -------------------
404 26-Vl-84 0905 Ver 4(1c) IV 500-1000 -------------------
415 27-Vl-84 0912 Ver 200(7c) IV 200-500 -------------------...... 21-II-35 1350 lnv 800{ !Oc) !Oo.200 ------------------· qJo 

441 22-11-35 0738 lnv 6(1c) 1 20-50 crías de 110-120 ca 
440 22-11-85 1035 lnv 150(1 e) l 100-200 cría de 120 ce 
466 24-11-35 1050 lnv IOO(c) 1 50-100 -------------------
508 30-Vl-85 0948 Vn 700(15c) 11' 500-1000 crías de so c1 

-----------------------

l.!!ii!!PJ. truncatus 

No•Avist. Fecha Hora Estación No. Anl•· Zona Prof. Obmv. 
(Crías) (•) 

----
6 21-IV-92 0820 Pri 21 (3c) l 1-10 crías de 120 ta 
179 4-Vlll-83 0945 Ver 6(2c) l 1-10 crías dr 120-130 c1 
321 14-1-84 1010 Jnv 3(1c) 11 10-20 cría de 120 ca 
397 25-VI-84 1055 Ver 5(1 e) m l-10 --------------------
499 ll-V-95 0930 Pri 15(2c) 1 10-20 cdas de 120· era 
507 30-V!-35 0914 Ver 5(1 e) 1 100-200 cría de 130 ca 

-------------
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Cuadro 13. Cont. 

Stenella attenuat¡ 
,. 

No.Avis t. hcha Hor·a Estacidn No.Ania. Zona Prof. Obmv. 
(cdas) (11) 

-------------------------~---------------------------------------------------~~---

52 23-1-93 1050 Inv 23(5c) 11 50-100 ~---~------------·-

53 23+93 1100 lnv 22(1 c) 11 100-200 -----------~---·---
59 24-1-93 0045 lnv 2(1c) 1 10-20 -------------------
61 24-1-83 0945 lnv 6(1 e) 11 10-20 -------------------
62-60 24-1-83 1005 lnv 39(1 c) Il 10-20 -------------------
69-71 24-1-83 1023 lnv 14(1c) 11 20-50 -------------------
169-169 2-VIII-83 1022 Ver 4(1c) 11 20-50 cría de' 100 ce 
183 5-Vlll-83 0845 Ver 150(10c) I 20-50 crías de 90-100 e; 
209 IO-Xl-83 1140 Oto 6(1 e) 1 50 .. 100 cría de 90 ca 
213 IHll-83 1110 Oto 3(1c) lll 20-50 cría de 120 c• 
322 IH-84 1035 lnv 20(4c) 11 20-50 crías de 100 et 
dOO 26-Vl-84 0823 Ver 10(1 e) 1 100-200 -------------------
404 26-Vl-94 0905 Ver 4(1c) IV 500-1000 -------------------
415 27-Vl-84 om Ver- 200(7c) IV 200-500 -------------------
430 21-11-85 1350 lnv 900(10c) 1 100-200 -------------------
441 22-11-85 0738 Jnv li(lc) l 2MO crías de 110-120 ca 
440 22-11-85 1035 lnv 150(1 e) 1 100-200 cría de 120 ca 
466 24-11-85 ·1050 lnv 100( e) 1 50-100 -------------------
508 30-Vl-95 0948 Ver lóO(l5c) ¡¡ 5úú·i000 crías dr 60 el 

----- -------------·------------------

TursiopJ truncatus 

No. Av is t. Fecha Hora Estacidn No. Ania. Zona Prof. Obmv. 
cedas) (•) 

--------- ---------
6 2HV-92 0820 Pri 21(3c} l 1-10 cdas de 120 c1 
179 4-Vlll-83 0045 Ver 6(2c) l 1-10 ~tías de 120-130 ca 
321 14-1-84 1010 lnv 3(1c) 11 10-20 cría de 120 ce 
397. 25-Vl-84 1055 Ver 5(1c) lll 1-10 --------------------
499 ll-V-95 0930 Pri 15(2c) 1 10-20 crías de .120 ca 
507 30-Vl-95 0914 Ver 5(1c) l 100-200 cría de 130 ca 

---------------------------
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Cuad~o 13. Cont. 

Jh novaeangl iae 

No.Avis t. fecha Hora Estación No. Ani•· Zona Prof. Obmv. 
(crías) (11) 

-----------~--------- --------------
3 26-1 I-82 1300. lnv 3(1c) 1 50-100 ---~----------------
28 21-1-83 1820 lnv 2(1c) l 20-50 -----~--------------
29 21-1-83 1820 Inv 3(1 e) I 20-50 --------------------
30 21-I-83 1830 lnv 3(1 e) 1 20-50 --------------------
32 22-1-83 0910 lnv 2(1c) I 10-20 --------------------
33 22-1-33 0915 Inv 2(1c) I 20-50 --------------------
30 22-1-83 1107 lnv 2(1c) I 10-20 --------------------
45 22-1-83 1705 Inv 2(1c) 1 20-50 -------~---~--------
48 23-1-83 1030 Inv 2(1c) 1 20-50 --------------------
49 23-H3 1040 lnv 4(1 e) 1 50-100 --------------------
60 24-1-83 09d0 lnv 2(1c) I 10-20 -~------------------
78 24-1-83 1210 Inv 2(1c) I 2MO ----------------·---
89 25-1-83 0957 Inv 2(1c) I I0-20 --------------------
94 25~1-83 1140 Inv 2(1c) 1 20-50 --------------------
98 25-1-83 1210 lnv 2(1 e) 1 20-50 --------------------
100 26-1-83 0715 lnv 2(1c) 1 20-50 --------------------
102 26-1-83 0750 lnv 3(1c) 1 10-20 --------------------
105 26-1-83 1030 lnv 2(1c) l 200-500 --------------------
107 26-1-83 1043 lnv 3( l.c) 11 IQ-20 --------------------
109 26+83 Íl25 Inv 2(1c) I 10-20 --------------------
125 13-11-83 1420 lr1v 3(1c) 1 HO cría de 6 a 7 11 

132 14-11-33 0730 Inv 2(1c) I . 20-50 nía de 6 a 7 11 

149 14-1 T-83 1642 lnv 2(1 e) 1 20-50 cría de 6 a .1 • 
153 14-II-33 1730 lnv 2(1c) 1 10-20. . rr{ a de 6 a 1 11 

216 16-Xll-83 0900 Oto .. 7(1c) II 2MO ? 2 grupos,3 y 4 ani•· 
219 17-XII-83 0730 Oto 3(lc) 1 20-50 --------------------
221 IMll-83 0750 Oto 2(1 e) I 20-50 ---------"--~-------
242 17-Xll-83 1355 Oto 2(lc) 50-100 --------------------
298 13-1-84 0920 Inv 2(1c) 1 50-100 

___ .,. ___ ...... "" ________ ... _ 

303 14-1-84 0727 lnv 2(1c) 1 HO --------------------
330 15-1-84 0941 Inv 2(1c) I 20-50 ---~----------------
332 15-1-84 1005 Inv 2(1c) 1 HO ---------· ·---------
333 15-1-84 1012 Inv 2(1c) 1 10-20 --------------------
351 . 23-11-Sd 0810 lnv 2(1c) II 20-50 cría 5 n1hembra 14 a 
374 24-1 I-84 1340 Inv 2(1c) 1 20-50 ---------~----------
432 21-11-85 0727 lnv 2(1c) 1 lo-20 As.oc.cor1 2 Tursíones 
456 23-Il-85 1215 lnv 2(1 e) 1 10-20 --------------------
476 25-11-85 0856 lnv 2(lc) 1 10-20 cría a a,heabr~ 15 1 

478 25-11-85 1325 Inv 3(1c) I 1-10 ------------------~-
484 26-11-85 0910 lnv 2(1c) 1 10-20 ttfa de 6 1 
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C:uactr·o 13. Cont. 

fil..tn.tUj l.!!! g i ros tris 

No .Avlst • fecha Hora Estación No. Ani•· Zona Prof. ObserV• 
(crías) (11) 

-------·------ -----------
294 12+84 1300 lnv 800{80c') IV >1000 crías 100 c1,alinen• 
405 26-Vl-84 0945 Ver 1000(30c) IV 500-1000 ------------~-------

-------

~ g ll il!.\!l 
ffo.Avist. fecha Hora Estación No. Anill• Zona Prof. Observ• 

( cdas) (•) 

502 29-VI-85 1200 Ver 2(1c) m HO cr{a 90c1,he1bra l·B• 
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En el caso ctG r. tYuncatus se registraron seis 
avi.!5tc:1m:lenLns de •Jr·1.1po!.> ~.·n Ion que!:;•~ :lnc:lu1an crfas, si€~ndo 

dif?<! 1?1 total d1? et fi;1r .. ob~;er·v,O\d~Hl. L..::1 t.nl la nr;tim.:.1da df! la~1 

crfas vari~ de 120 a 130 cm. 
Doe de los seis grupos avistadoe con crfas Be 

re 9 i s t r· ;,, r· e• n d 1.11·· ,:~ n t l? J. '" Pi"· i m "' v f.? r· <~ , u b i e<! n dos e to do r> f~ n 1 e 
Zona I; trns se registraron en Gl Verano, dos en la Zona I y 
uno en lB Zona 111; el avistamiento restante se efec:tub 
dur·anb? el. Invi1?r·no en li:• Zonr.~ J'I. Por· lo tanto, el 6(: .. 6% 
de los avistamientoe se localizaron en la Zona I y el 16.6% 
tanto en l~ Zona II como en la 111· 

Los grupos con crla de N. nouaeangliae sumaron un total 
de 37, lo cual corresponde a un 16·24% del total de los 
avistamientos. Las crfas se registraron en 30 (76.9%) de 
los L~vistami(:!ritos acompa1~·adr.:1~5 prn·· hembra~;, con menrJr 
frecuencia, siete avistamientos (17.94%), las crfas se 
observaron en grupos constituf dos por dos adultos, una 
hembr·a y un m;~chn 1~sc:ol.ta, y p<)l"· 11ltinw, con f'rec:uencia muy 
b1:1ja, dos c.wist,:rnlirJntos (!5. 12%), las cr·fas se· avi.~;tar·nn rrn 
grupos en los que habfa tres o m~s adultos. 

El perfodo en el que se observaron c:rlas en la Bahl~ de 
, Banderas se extendid desde principios de Diciembre hasta 
finales de Febrero del siguiente affo. El 89°7% de los 
avistamientos en los que se inclufan cr1as, se registraron 
del 20 df? DiciP.tJibr"f? i::\l 2.:3 de Febr·er·o 

-Asociac:iones interespecificas 

Durante el periodo comprendido en el presente trabajo, 
se tuvo la opo~tunidad de registrar en la Bahla de Banderas 
13 grupos mixtos de Cet~ceos en los que participaban, en 12 
ocasiones dos espGcies, y en un avistamiento tres especies. 
En estor; 9r·upos m.i.::tos !H! registrar·on c:inco especies de las 
cuales sdlo una corresponde a Misticetos. las especies 
fueron~ s. attGnuata, r. tYuncatus, o. OYca, P. CYassidens y 
N. novaeangliae (Cuadro 14). 
La especie T. tYuncatus fu~ la ~nica que se registr~ 

i.\S(Jciada con 1,:is otr·.::~s <:Ur:1tro .Jurante n1.1eVf? ocasione!;, de 
las cuales seis corresponden con S. attenuata y una c:on cada 
una de las dem~s especies. De las seis asociaciones con 
Estenelas moteadas, cuatro corresponden a ·1a estacidn de 
\1 era i-1 o y un a c.' 1 a e s t 1::1 e i<'.I n de Oto ~"fo r.1 In v i fH·rw 
respectivamente. En la asociacidn de Tursiops con Ovcinus 
tambith participe S. attenuata, correspondiendo Asta a uno 
de los cuatro avistamientos del Verano. El avi~tamiento de 
TuYsiops con Pseudovca correspondió al Invierno. El ~nico 

avistamiento de esta especie con HegapieYa tambi~n se 
realizd durante el Invierno· 

La especie S. attenuata se registr6 asociada con los 
T u r· s i. o IH' s y E1 ro e n e i. o n 1::1 do s ; e o n O , o Y e a en 1 a . é:\ s 11 e i ·::':\ ci d n 
triple tambidn recientemente mencionada, y en tres 
avistamientos c:on H. nouaeangliae. De estos tres ~ltimos 
registros dos correspondieron al Invierno y uno al Oto"º" 
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En do s d e e s t o s r· e g i s t ro s 1 a s . E s t en e l a s s e o b s e r va r· o n 
alim~ntando y en otros dos las ballenas se registraron en 
actividad de cortejo. 

Las ürcaa se .registraron asociadas tanto con 
S. attenuata como con T. t~uncat~~ como ya fu~ mencionado,. 
observ•ndose que estos dos ~ltimos su· encontraban en 
actividad de alimentacidn· 

1.:i. Registros de Cet!ceos en ~sociaciones · 
inte~gen~ricas en la Bahfa de Banderas. 

1: attenuata 

Ho.Avist. No.Ani1. 

17 6 \ d 444 ll \ 20 4 \ 1 . . 432 2 \ 2 
18 12 \ 8 

l! truncatus 19 4 \ 3 
24 3 \ 20 
204 3 \ 3 
263 1 \ 20 _______ .,,, ______________________ , ___ ... _______ .,.. __ ____ 

266 6 \ 1 3 \ 1 
~ attenua\a 427 20 \ 2 

431 100 \ 3 
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DISCUSION 

Adecuación de la Metadologla 

En todo trabajo de campo es necesario conocer 
previamente las caracterfsticas fisiogrlficas de la zona de 
estudio. En este caso estas caracterlsticas estln 
constituidas por las dimensiones de la cuenca y la 
morfologfa del litoral de la Bah!a de Banderas, que tiene un 
4rea de 963 Km , una longitud Este-Oeste de 38°9 Km y un 
ancho medio Norte-Sur de 15·6 Km (Figura 2)· 

Durante las primeras cuatro salidas a la Bahla 
solamente se navegd la Zona I, siendo hasta la quinta 
salida, en Enern de 1983, cuando se logrd navegar las Zonas 
II, III y IV· Con la experiencia de las p~imeras nueve 
salidas hasta Agosto de 1983 se pudieron diseftar los 
transectos internos y externos en la Bah~a (Figura 5), los 
cuales se realizaron a partir de la d~cima salida 
(Septiembre 1983). 

De esta manera en las primeras nueve salidas se conocib 
bien toda el ~rea de estudio, se conocieron siete especies 
de Cet~ceos, ent¡e las cuales figuran las tres rnls 
abundantes, se gand la confianza de los pescadores, se supo 
de las mejores horas del d!a para navegar y los sitios mis 
adecuados para las observaciones desde tierra, tanto en el 
continente como desde las Islas Marietas. 

Es necesario recordar que el esfuerzo de observación 
fud diferente durante las salidas de Investigacibn (12 
salidas) compar~ndolas con las da Docencia-Investigaci~n (8 
salidas), existiendo por tanto diferencias en el tiempo de 
permanencia en la ~an1a (Cuadro 2), el namero de 
observadores, las l~oras de observacidn desde tierra y desde 
el mar (Figura 9), las zonas navegadas y el jrea cubierta 
(Figura 11). 

La calendarizacien de las salidas fué hecha, como ya se 
mencionó, para obtener informacien de l~s especies de 
Cetjceos que se encuentran en la Bahfa . durante las 
estaciones del aWo, en las que se registra la mAxima y 
mfnirna temperat~ra superficial del mar, Verano e Invierno 
respectivamente. De esta manera la~ salidas de 
Docencia-Investigacien, que corresponden a las Biologlas de 
Campo se programaron en estas dos estacionés. Sin embargo, 
fu~ posible realizar adem!s algunas salidas en el Otofto y en 
la Pri~avera, aunque el esfuerzo de 0bservacidn en estas 
estaciones fu~ menor, siendo en el Otofto sensiblémente mayor 
que en la Primavera (Figura 12). Los resultados obtenidos 
en esta ~ltima estacien contribuyen a completar el esquema 
anual en la Bahf a, aunque no son compa~ables en muchos 
aspectos a los obtenidos en las dem4s estaciones. 
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El estudio d' la alimentacien, reproducci~n, 
distribucidn, diversidad y comportamiento de los CetAceos es 
necesario programarlo i largo plazo. Por ejemplo el estudio 
de la reproducci~n de una especie cuya hembra pare cada tres 
affos (PhyseteY macvocephalus) necesariamente deberh 
estudiarse un mfnimo de seis ~Nos si se desea comparar por 
lo menos dos perfodos de reproducci~n¡ en el caso de una 
especie cuya hembra pare cada dos affos 
(Balaenopteva physalus), un estudio comparativo deber~ 

incluir cuatro affos, y finalmente en una especie que se 
reproduce cada affo (Stenella attenuata) su estudio deber& 
realizarse en un mfnimo de dos. 

Lo anterior es v4lido en aquellos paises donde existe 
la posibilidad de capturar animales o est~ establecida una 
industria de explotación de Cetaceos• En los paises como 
M~xico donde por ley estas especies estAn protegidas, la 
metodologla debe de modificarse y los datros deben de 
estimarse a partir de observaciones en el mar durante 
periodos similares a los mencionados e incluso mayores. 

Intentar conocer la distribución de una especie de 
Cet~ceo requiere necesariamente abarcar una gran extensibn 
del oc~ano, considerando que la mayorfa de las especies 
tienen un .4rea de distribucidn amplia· Esta situaci~n se 
complica en las especies que realizan migraciones lejos de 
la costa, debiendo emplearse en este caso embarcaciones con 
mayor autonomla y durante largos periodos. 

Todos los aspectos de los estudios mencionaaos se 
refieren generalmente al conocimiento de un~ especie· 
Intentar conocei aspectos de la diversidad en una regi6n 
determinada del oc~ano involucrar!a un esfuerzo mayor en 
tiempo, pa~a compa~ar estaciones .y affos sucesivos, y una 
experiencia previa en la correcta identificación de las 
distintas especies o formas. en .el mar.· 

Durante los tres aftos y cinco meses que abarcb este 
estudio se registraron en la Bahfa de Banderas 12 especies 
de Cetdceos (Cuadro 8)· El namero acumulativo de especies 
registradas durante este perfodo, que se pre~entan en la 
Figura 13, muestra que reci~n durante las tres ~ltimas 
salidas la curva empieza a acercarse a su valor m~ximo 

actual, el cual se alcanzó con dos especies que se 
observaron en las salidas XXVI y XXVIII (no incluidas en 
este trabajo, ambas durante el afto 1987): BalaenopteYa 
boYeal~s y ot~a especie no identificada del gªnero 
Nesoplodon, respectivamente. 

El tiempo total necesario para poder registrar a las 
especies raras podrf a disminuir aumentando el esfuerzo de 
muestreo, sin embargo, se presentarfa en este caso el 
problema del presupuesto necesario para mantener ese 
esfuerzo, y posiblemente al final el tiempo total 
disminuirla tan s~lo en un ano. 
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Caracterfsticas de los Avistamientos 

El n~mero total acumulativo de animales regitltrados fu~ 
de 7823; de los cuales.el 99.4 % correspondida Odontocetos; 
sin embargo, el namero de avistamiento1 para Odontocetos fu~ 
el 51.7% del total (Cuadro d), indicando que el tama~o.de 
los grupos de este suborden es significativ~mente mayor que 
el de los Misticetos. 

Lt:1s espec:iEH> dE! Odonto1:etos con un ITH~yor· n1~me1··0 de 
avistamientoa fueron S. attenuata y T. tvuncatus; y entre 
los Misticetos N. novaeangliae; no obstante el ta~afto 
promedio de los grupos entre los Odontocetoa fu~ mayor en 
otra especie de Stenella (S. longivostvis), siendo entre los 
Misticetos semejante entre las tres especies registradas 
( Cuadr·o 4). 

La posible explicaci&n general de la presencia de s&lo 
tr~s especies de Misticetos en la Bahfa, ser1a que la 
mayorfa de estas especies se reproducen en aguas oceAnicas 
tropicales y subtropicales lejanas a la tosta, y se 
alimentan en altas latitudes, como en el caso de las c~nco 
especies del género Balaenopteva (Gaskiri, 1982)· Adem!s de 
que E. vobustus tiene sus lugares de reproducci~~ en las 
lagunas de Baja California, con su lfmite austral de 
distr·ibucidn ·frente a Punta l"lit¡;.1 (F.'.ice y Wolman, 1971) rJ en 
la Bahfa de Banderas, al Este de las Islas Marietas (UrbAn 
et al • . 1·:;1::::2a). 

En relacien a las numerosas especies de Odontocetos 
registradas, se explicarla porque pueden alimentarse y 
reproducirse en diferentes masas de agua. Asf por ejemplo, 
Phocoena phocoena lo hace en aguas frfas (Gaskin et al. 
1974), Lissodelphis bovealis en aguas templadas (Leatherwood 
y Walker, 1979) y S. attenuata en aguas tropicales (Perrin, 
1 ·~175a). 

T.:1maf"io de Or·upo 

La~ diferencias observadas en el tamafto de los grupos 
entre los Cet•ceos se deben blsicamente a su organizaci6n 
social· Los Misticetos se consideran, en general, 
mon8gamos, por lo tanto estos Cet~ceos forman parejas o 
trfos en sus Areas de re~roducci&n, y grandes grupos durante 
las migraciones y en 5Us •reas de alimentaci~n (Nemoto, 
1964; Slijper, 1979)· En cambio los Odo~tocetos son, en 
genera}, pollgamo~, formando grupos m~s o menos grandes en 
sus 4reas de reproducci~n y grupos a~n m~s grandes durante 
su actividad de alimentacidn, dependiendo el t~mafto de los 
mismos de la estrategia alimentaria utilizada por las 
diferentes especies (Norris y Dohl, 1980a). 

En la Bahfa de Banderas esta diferencia en el tamano de 
los grupos entre Odontocetos y Misticetos fu~ tambiln 
observada· En los Odontocetos la especie que presentd el 
tamaffo de grupo mis grande tu~ S. longiyostYis, la cual tuvo 
un promedio global de 386·2 animales por grupo (Cuadro 4)· 
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Esta especie de hAbitos oce,nicos es conocida por ser 
gregaria y formar grandes grupos. Gaskin (1982) menciona 
que for·ma ~p"upo~~ de 1.00 a ~i(H) o mé\s a1·-.i1n.:.{les, i:\dem'&s i:\Clar·a 
q•.le l<ls ·F·upos peq1.1effos' est .. tin m<!s r·ele:1cionadc1s al hc!d:dtat 
o~upado que a las diferencias sociales. De acuerdo con este 
autor, las especies oce~nicas formnn grupos de m&a de 500 
inctividuos 1 los cuales tienden a form~r grupos a~n m!s 
grandes de carJcter temporal, especialmente durante 
actividades de alimentacidn. Norris y Dohl (1980b) 
efectuaron observaciones de Estenelas giradoras en Hawaii, 
notando que los grupos son pequeffos cuando los delfines no 
se encuentran en actividad de alimentacidn, pero cuando est~ 

1..'1'timr.a se lleva e:1cabo los ~¡r·up1J<:, pued0n estar con~;tihddos 
por 300 o m~s animales. 

La Estenela moteada, s. attenuata, fud la segunda con 
un tamaffo promedio de grupo grande en la Bahfa. El tamefto 
promedio global de los grupos fu~ de 30.8 animales 
(Cuadro 4). Durante el Verano el tamaffn prom~dio de los 
grupos (30-2) fu~ muy similar al tama~o promedio global, 
mientras que durante el Invierno el tamaffo promedio obtenido 
(41·1) fu~ mayor que el tamafto promedio global. Esta 
diferencia se explica porque durante el Invierno se registrd 
el doble de grupos formados por m~s de 100 animales, 
produci~ndose con esto un incremento en el tamafto promedio 
de los grup6s durante esta estacidn. 

No bbstante lo anterior, al analizar La distribucidn de 
los avistamientos en las cuatro categorfas consideradas de 
tamaffos de grupo, a fin de conocer la forma de agrupaci6n de 
las Estenelas moteadas por estaciones, no se registraion 
diferencias estadtsticamente significativas entre las cuatró 
estaciones del affo (Figura 34a) ni al agrupar Otofto-Invierno 
y Primavera-Verano (Figura 34b). Siendo observados con una 
frecuencia bastante mayor los gr~pos de 1 a 12 animales 
durante Verano, Otoffo e Invierno. Esto puede apreciarse 
mejor· al comparar en estas· gr<!ficas el Verano e' Invierno, 
donde las proporciones de cada una de las categorfaG de 
tamaffo de grupo se mantienen relativamente constantes. 
Aunque las estaciones de Otoffo y Primavera no son 
comparables, es de esperaras que al efectuar un esfuerzo 
similar en ellas la distribuci~n de frecuencias de cada 
categorfa sean similares a las d• Invierno y Verano• 

Como ya se menciond, el esfuerzo .de observacien 
realizado durante Verano, Otoffo e Invierno no fu~ el mismo• 
Con el fin de conocer de que manera afectó este factor a las 
tendencias mencionadas en la variación estacioDal de el 
tamaffo de los grupos, se consider6 el esfuerzo de 
observacidn realizada en cada estaci~n· En la Figura 35, s~ 
m1.1estra la vc.~riac:i15n al. crrn!.dclF~ren" el esfuerzo, siendo 
evidente que los grupos pequeffos (1 a 12 animales) conservan 
sus altas frecuencias, mientras qua, con extepcidn de los 
grupos de 13 a 20 animales durante el Invierno, todos los 
dem~s pr0sentaron fracuencias muy peque~as. 
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·Por otra parte, al comparar la distribucidn de las 
frecuencias en las catagorf as de tamaftos de grupo ahora para 
las cuatro zonas de }a Bahfa, se encontraron ct1ferencias 
estadfsticamente significativas. Los grupos pequenos se 
presentaron en IAs cuatro zonas y con mayor frecuencia en la 
Z o r1 r..1 I ( F i ~I u Vi:\ :;;::;:) • l'.l e o n ~.d d f:' r" cH" fJ 1 E! s fu i:n·· ~:o de 
observacidn por zona (Figura 39), se obaervá que los grupos 
pequeffos (1 a 12 animales) conservan sus frecuencias altas, 
destacando la frecuencias de dos categorfas de grupos de 
tamaffo grande, ambas en la Zona II, las cuales deben 
coincidir a los grupos grandes durante el Invierno 
mencionados en el p~rrafo anterior. 

Es posible, en base a lo observado en la Bahf a, que 
durante la bdsqueda del alimento las Estenelas moteadas 
costeras formen grupos relativamente pequeffos que permitan 
cubrir una mayor ~rea y aumentar su eficiencia, pero que una 
vez localizada la presa, se unan para formar grandes grupos 
de alimentaci&n, en donde se relacionan con aves marinas, 
como los observados durante este trabaja. Lci anterior se 
refuerza al considerar que es en l• Zona I de la Bahla donde 
se han registrado la mayor parte de los avistamientos de 
grupos en actividad de alimentaci~n, y que estos fueron en 
promedio mas grandes que el tama~o promedio global de esta 
l~speci.e. A(h~más, de los grupos de tr.:1ma\'i'os grande(; (100·-t'.:i(H) 
animales) que se registraron en las Zonas I y IV, tres 
'fuer·on ob!Ho1 rvE:1dos fff1 la Zone:1 I y cor·r·f,¡sprrndier·on a i;,¡riopos de 
alimentacidn. Considerando lo anterior es muy probable que 
exista una diferencia notable en la estrategiA de b~squeda 
de alimento con respecto a las Estenelas moteadas oce4ni;as, 
y en qeneral cnn las especies de delfínidos oceanic&s, en 
las cuales de acuerdo can Norris y Dohl (1980a), se fonnan 
grupos numerosos de cientos y aan miles de animales que 
tienen una forma mJs ancha que larga en relaci&n' a la 
dir;eccidn de su desplaz.::11nirmtci; compor·te:\mir~nto que no, SE! ha 
observado en la Bahfa de Banderas. 

Al r·elacionar l.::~ fr·ecuenci.::, de las distinti:1s categorfas 
de tamaffos de grupo con la batimetrla, no se encontraron 
diferencias que fueran estadfsticamente significativas, sin 
embargo se encontrd ~na tendencia de todos los tamaftos de 
grupos a permanecer en aguas someras (Figura 42). No se 
calcul~ el esfuerzo de observaci&n por profundidades, por lo 
que no se sabe de que manera afecta este factor. Los grupos 
con un tamafto de 1 a 12 animales se presenfaron en los tres 
intervalos de profundidad considerados, con una frecuencia 
ligeramente mayor en profundidades menores a los 50 m, lo 
cual puede deberse a que aproximadamente un 6~% del ~rea 
total de la Bahf a corresponde a aguas someras de menos de 
200 m (Figura 6). 

El tamaffo promedio total de los grupos cuando se 
presentaron crfas, ful de 113.4 animales, un promedio que es 
mucho mJs alto que el promedio global obtenido con todos los 
avistamientos de esta especie (30·8). El tamaffo promedio de 
los grupos con crfa durante el Verano e Invierno fu~ tambi~n 
mJs alto que el pr-omedio 9lobal, 178 y -:;19.-::;.3 c\nimales, 
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respectivamente. Oaskin (1992) aclara que en los 
Odon~ocetos, e~peciea poliglnicas, se observa una mayor 
agre9acidn durante ci1:1rt<H temporadas del ar.·o, :posiblemente 
para apa1'earse, lo t:ual, parece cor1cordar con lo observr.ado en 
S. attenuata en la Bahfa de Banderag 7 donde los pcr!odcs d~ 
i-1aci.mientos coinciden con lar. nst.:;ciones del affo e1·, la! que 
los tamaffos promedios de grupos fueron tambi~n altos. 

Durante la actividad de alimentacidn las Estenelas 
moteadas costeras tambi~n presentaron grupos que en promecti6 
fueron grandes, obteni~ndóse un tamafto promedio total de 
34.45 animales• Se registraron tambi4n variaciones 
estacionales, con promedios en Verano e Invierno m•s altos 
que el promedio global durante la alimentacidn, 59·6 y 36·7 
animales respectivamente. El promedio qµe se obtuvo para el 
Otofto est~ muy abajo del promedio global durante la 
alimentacidn. Por tanto, es posible que los tarnaílos de los 
grupos de esta especie, sean mayores durante el Invierno y 
Verano debido a la acci~n combinada de dos factores, el 
primero de ellos la agrupacidn para la captura de presas que 
forman grandes card•.'.imenes, y el s,eg•.mdo posiblemente sea la 
agregacidn motivada por la actividad reproductiva. 

Debido a la co11sider·ablet Vi':lriacidn en el tc1m.:ü"io de los 
grupos (2-800 animales), es necesario realizar en el futuro 
un an~lisis m•s detallado que el del presente trabajo, 
considerando a los avistamientos dependiendo de la actividad 
que lo~ delfines desarrollen; por ejemplo navegaci&n, 
alimentacidn, reproducci~n y actividades de relaci~n, siendo 
adem~s importante conocer la estructura de edades (adultós, 
juveniles y crfas) de los grupos. 

La Orca falsa, p. cYassidens, tu~ la tercera especie an 
cuanto al prom~ctio global de tamano de grupos con 10.5 
animales por avistamiento (Cuadro 4)• .Este tama~o de grupo 
es peq1.1e1~·0 si se t'oma en cuenta .que las Orc:.:is falsa5 son 
animales oce~nicos que forman· grandes grupos, normalmente de 
m~s de 100 animales de ~cuerdo con· LeatherwoDd et al. 
(1983)· Es necesario recordar que los datos obtenidos de 
esta especie en la Bahta son escasos y todos se registraron 
en aguas someras, por tanto hay que analizarlos. con cuidado· 
Sin embargo, se puede infe~ir que los grupos que se acercan 
a la Bahfa son fragmentos de las poblaciones oce!nicas, y 
que lo hacen posiblemente motivados por la distribucidn de 
su al ime11to. 

·En el caso de los Tursiones, 
promedio global de los grupos fu~ 

avista~iento, siendo el promedio 
especie durante la Primavera (11·0 
al promedio global dur~nte el 
(Cuadro 4)• 

.. 
T. tYu~catus, el tama~o 
de 6·0 animales por 

m~s grande para esta 
animales) y·muy prdximo 
Verano, 5.5 animales 

El tamaffo de los g~upos de Tursiones ha sido estimado 
en varias partes del mundo obteni~ndose valor~s diver~os• 
Eh el Atl~ntico Noroeste los promedios y/o intervalos 
obtenidos fueron de 5-10 (Ounter, 1942); de 25·4 y 10.s en 
las Bahlas, it .. 7 en manglar·es o marismas, y 28··~ en bajos e 
islas (Leatherwood et al. 1979); de a.e en aguas costeras de 
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golf~s y biahlr.1s (Ir·vine t?"t cd. 1·:181; Welh et o.t. 1·::1f.i(I); de 
4-7 can promedios de 3.3 en Invierno, 3.8 en Verana y 
Primavera y 3.7 en O~o~o (Shane, 1977). En el Atllntico 
Gu~oeste los trabajos de Warsig (1978) y WUrsig y WUrsig 
(1979), reportan tamaffos de grupos que varfan de 8 a 22 
animales, con promedio de 15.0. Son pocos los trabajos que 
se han reali~~dn en el Paclfiro par~ estimar el tamafto d~ 

los grupos de los Tursiones, Ri~Q (1960) estimd el tama~o de 
grupos en Hawaii, de 1 a 50 animales· Norrls y Prescott 
(1961) informan grupos generalmente de menos de 20 en las 
aguas de California, siendo los mds numerosos cerca de la 
costa de 2 A 3 individuos y lejos de ella de 5 a 25. En la 
parte Norte del Golfo de California estos autores 
registraron variaciones de 2 a 75 individuos por grupo, 
indicando una tendencia de grupos mAs grandes lejos de la 
costa. Leatherwood y Reeves (1978) mencionan valores de 15 
animales para aguas coateras y BahlaB de California· Por 
otra parte en aguas del Pacffico Suroriental (Aguayo, 1975) 
informa grupos de 6 a 50 Tursiones en aguas· cercanas a 
islas, y de 8 a 10 y hasta 200 animales en aguas lejos de la 
costa. 

Al comparar la distribuciOn de los tamaffos de los 
grupos en las categorfas utilizadas durante las cuatro 
estaciones del affo, se encontraron diferencias 
estadfsticarnente significativas (Figuras 36a). Durante el 
Invierno y Verano los grupos que se observaron con mayor 
frecuencia tenlan un tamafto de 2 a 6 individuos. En el 
Invierno fueron tambidn frecuentes los animales solitarios, 
mientras que durante la Primavera se presentaron la mayorla 
de los grupos grandes (13 a 30 animales). Para el Otoffo 
sdlo se preseniaron avistamientos de grupos de un tamafto de 
2 a 6 animales y de individuos solitarios, estos dltimbs con 
frecuencia baja. En la Prim~vera los grupos registrados 
tenfan un tamafto ~ue variaba de 2 a 6 animales y de 7 a 12, 
con frecuencias intermedias: Es decir que se observa una 
tendencia en esta especie a formar grupos grandes, por 
,:1r·rib¿1 del promedio glob<.~l, con mayor· fpecuencia en 1.:1 
Primavera y en el Verano. Al considerar en este anllisis el 
esfuerzo de observacidn realizauo en cada estari~n (Figura 
37), se conservan las altas frecuencias de los grupos de 2 a 
b animales, y las demls disminuyen mucho· En este caso es 
necesario r·ecor·d<:1r· que esta especie es menos' numeros;:1 que la 
Estenela moteada en la Bahfa, por lo tanta las frecuencias 
obtenidas en cada categorfa de tamafto de grupo de Tursiones 
son ba~tante menores, y al dividirlas entre el esfuerzo se 
obtienen valores muy peque~os, con excepci~n de la categor1a 
de 2 a 6. Por tanto se deben considera~ las tendencias 
mencionadas para las categor!as de tamafto de grupos grandes. 

Al efectuar una comparacidn similar pero utilizando los 
datos de los pares estacionales Primavera-Verano y 
Otol'fo-Invier·no (Fig1 . .1r·.:1 36b), las difer·encias; encont1·adas 
fueron tambi~n estad!sticamente significativas. Durante 
estos dos pares de estaciones el tamaffo. de grupo mis 
frecuente fu~ de 2 a 6 animales, observlndose claramente que 
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en el conjunto de estaci~nes de. Primavera-Verano hay una 
tendencia a presentar con relativa frecuencia grupos mis 
grandes, formados por 7 a 12 ani~ales y 13 a.30 animales. 
Mientras que. para el 'par de estaciones Otofto-Invierno los 
avistamientos que se 'hicieron con frecuencia intermedia 
·fueron dt.1 • anim;;1les solitarios, y de gr·1.1pos •,;¡randc~s, de los 
mismos tamc.~ffos me11c:ionados, ¡.•i:il"O con trcc:uor1ci.:1 muy bi':\j,;1. 

La tendencia observada en Primavera-Verano estJ al pa~ecer 
relacionada c:on loa grupos de alimentacidn ob&ervados 
durante esta estacidn, los cuales son en promedio mayores 
(8·5 animales) que el tamaffo promedio global. 

La distribución de los avistamientos de Tursiones en 
las distintas categorfas de tamafto de grupo y para cada una 
de las zonas de la Bahfa (Figura 40), mostre la existencia 
de diferencias estadfsticamente significativas. Los 
Tursiones mostraron una marcada preferencia por la Zona I de 
la Bahia, donde se registraron grupos de todas las 
c:ategorfas de tamafto. Esto posiblemente se deba a que en 
esta zona es donde se lleva a cabo la ~limentacidn, 

registrdnctose en esta Zona todos los grupos que realizaban 
esta actividad, ademds la mayorla de los grupos con cr1as se 
ubicaron tambi~n en estas aguas. En la Zona 11 sblo se 
registraron avistamientos formados por un individuo, con 
frecuencia muy baja, y grupos con tamafto de 2 a 6 animales. 
Los i,;¡rupos. con tamaffos grandt:!s, de 7 a 12 y de 13 .:.~ 30 
animales, se registraron en la Zona I, a excepcidn de un 
grupo de 11 animales localizado en la Zona lII, sin embargo 
este se localiz~ cerca de la costa en aguas someras (10 m). 
Al considerar el esfuerzo se conservan las tendericias por 
la~; Zon.:H.; I y II p.:1r·c:~ grupos de 2 a 6, y por· lc.1 Zlrna· IIl, 
para animales 'solitarios. En este caso es necesario 
i·ecor·dar· •Je nuevo que l ·ta especie es menn5 nurner·osc.\ que la 
Estenela moteada e~ la Bahfa, por lo tanto las frecuencias 
obtenidas en cada categorfa de tamafto da grupo son menores, 
y al dividirlas en.tr·e el .esft.H.'!rzo se <Jbtier1en .valores muy 
pequeftoa, con excepci&n de la categorla de 2 a 6 y en este 
caso tambidn de la de animales solitarios• Por tanto se 
deben con,iderar las tendencias mencidnadas para las 
categor1as de tamaffo de grupos grandes. 

La di~tribucidn de los avistamientos en cada categor!a 
de tamaffo de grupo relacionada con la batimetrla mostrd 
diferencias estadfsticamente significativas. Se observa en 
la Fi9ura 43 que los Tursiones tienen una marcada 
preferencia por aguas someras, ya que todas las categorlas 
de tam~ffo de grupo tuvieron avistamientos en p~ofundidades 
menores a 50 m, siendo notablemente m4s frecuentes en esta 
profundidad los grupos formados por 2 a b animales· A 
diferencia de lo que se reporta en la literatura, donde ae 
mencion1a q1.1e los grupos , tienden a a•.1mentar de tamaffo .:,11 
alejarse de la costa, es decir en aguas profundas, en l~ 
Bahfa de Banderas aelo se registraron individuos solitarios 
y grupos de 2 a 6 animales en las aguas con profundidades 
mayor~s a 200 m· Lo anterior se puede explicar dado que la 
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literatura se refiere indistintamente a las dos formas de 
esta.especie (la oce~nica y la ¿astera), mientra que en la 
Bahla se ha registrado.solamente a la forma costena. 

El tamaffo promedio global de lo& grupos cuando se 
presentaron crfas f~A ~e 9·16 animales por avistamiento, 
siendo notablemente mAs grandes rlurante la Primavera, cuando 
los gr·upos obst~l""/i:H.1o!; tardan un promedio <.ie H; 21nitni'.lles. 
Durante el Verano los grupos con crfa tuvieron un promedio 
de 5,33 animales, el cual es muy próximo al tarnafto promedio 
global observado para la especie en la B~hta de Banderas. 
Dur";:1nte ).;~ cH.:t;ivid,:.1d de 1..;i.ll.mentacit'n los 9¡1q•tEi df.> Tur~;iones 

fUtF·<rn trn gen<?r;aJ. p(~queffos, obteni~ndosP un pr·omedic> global 
de 4,4 animales por grupo· Estacionalmente los grupos en 
alimentaci6n fueron en promedio mAs grandes durante la 
Primavera obteni~ndose 8.5 animales por grupo, siendo en el 
Invierno similar al promedio global (6·0 animales), y 
marcadamente mAs chicos en Verano y Otofto, con 3.5 y 2·0 
animales por grupo, respectivamente. Estos valores 
obtenidos para grupos en alimentación deben de tomarse con 
reserva debido a que son pocos l~s datos con los que se 
cuenta~ El tama~o promedio de grupo estacional mis grande 
corresponde a la Primavera, esto no coincide con el perf odo 
reproductivo (la temporada de nacimientos y cópulas) pero sl 
concuerda con los grupos grandes con cr~as y con los grupos 
en actividad de alimentacidn, los cuales en Primavera fueron 
de 18·0 y 9.5 animales, respectivamente. 

El tamafto promedio de los grupos de Tursiones es en 
general pequerro comparado con el de otras especies~ 

posiblemente debido a la segregacidn por sexos observada en 
su medio natural· Irvine y Wells.(1972) mencionan que en la 
costa Oeste de.Florida los Tursiones se segregan formando 
grupos de machos adultos y grupos de hembras con crfas. 
Irvina et al. (1981), mencionan una mayor segregacidn en los 
Tursiones de Sarasota, Fla·,· donde se vieron grupos de 
m¿1chos adultos ccm hembras. adultas ~;in cr1.:1s;. r,¡r1.1pos de 
machos subadultos; hembras adultas¡ hembras adultés con 
subadultas; y parejas de hembras con crias, estas ~ltimas 
con una mayor duracidn. Es importante realizar estudios en 
la Bahta para saber si en los Tursiones ae ~resenta esta 
segregacidn, y si estA relacionada con los grupos grandes 
registrados en la Primavera. 

Las dem~s nueve especies de Odontocetos tienen, en 
general, pocos r·egistros (mJ:drno 3); sin embar·go, es 
importante analizarlos pues el conocimiento que se tiene en 
Mlxico sobre la organizaci~n social de estas especies es 

Los Estenos, S. b~edanensis, se observaron en tres 
ocasiones, dos de ellas en el Verano (2 y 4 animales) y una 
en el Otono (7 animales). Esta es una especie de hlbitos 
ocednicos qu~ forma grupos numerosos de m~s de 50 animales, 
aunque es m~s frecuente observar grupos de 10 a 20 
individuos (Laatherwood et al. 1982)· Au y Pitman (1986) 
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menc~onan que mn el Pacifico Oriental Tropical los Estenos 
forman grupos relativRmente chic~s, con un promedio de 
12.d ± 9.9 animales. 

Los Cachalotes enanos, K. simus, son tambibn oceAnicos 
y forman generalmente grupos de 10 animales, los cuales 
estan foi··madof.i por· m.:.\chos r.on hembr"<~s r.1dult.:1s, h1?mbr.;1r; con 
cri'a o por· ,juveniles (Ler::ill1e1"1>10od rd; ciL .• ' 1·~r::12). E:n la 
Bahfa de Banderas se realizaron dos avir;tamientos, uno en el 
Invierno constituido por tres ejemplares, que pudieron haber 
sido juveniles a juzgar por las tallas estimadas (2 m), el 
otro efectuado en Verano estaba constituido por una hembra 
con su cria, confirmlndose asf dos de los tres tipos de 
grupos reportados en la literatura. 

La especie O. ovca se registr~ en dos ocasiones en la 
Bahfa de Banderas, una de ellas en el Verano consiatente en 
un animal sol i t<..'lr·io, en las cer-c.:1rl'il'as de 111~11 1 g11··1.tpo de 
Estenelas motead<'ls y de Tursiones,, y lla; se91.tri1ct'a' d11.:ir.:onte el 
Inv:ler·no en un grupo formado por 1..rc1a· pi.:\111·e:j1a·. J.1)\;\ill~1 1e·iim 0 11:·/;. a.l. 
(1',132) rep•Jr·tan 5131 obserVii\cior1es e'~'ii• Ua:is 'li:\'e" e·ll tlam.s1fi'o de 
grupo varid de 1 e:1 75 individuos <!llr(li1 una mtric\li1.;,11 di¡,~· ~;;..3 

animi..'lles por· 9r-1.1po pe:1r·a las agui:'S 1.(l¡y,ll Flac::i;"f.itc:t'l• (!)11·hi>ntal 
Tr·opici..'11 1 mencionan.;\() que los gr·uptH>· 0J)•se·11·vad'<:l1!>' e1•• e\;-tla• i!1r·e.:\ 
son menor·es qr.1e los registrados· ptl~1· o•fJros ¡;11:1t\:J<:l•¡1'e·~1' en• 
latitudes frias, donde pueden se11· d'f.!· 500· PiagtJa·, :;'1$1:.><:>· 
animales· . Los g1··upos de Orcas de a·111.1er·d10 con Gaslti1n• (11'::1i:f2'.» 
están c.ons;·tituidos por grupos 'fami liarei:; donde p1.red'r1n• o• r1tl' 
p1··esentar·se machos adultos. El 9rupo obs~~r·vado 1~n l'<~· Daljd'a 
de Banderas en el Invierno estaba constituido por un macho 
adulto y por una hembra· 

Las especi~s Z. cavivostvis y Mesoplodon sp se tratarAn 
juntas ya que como miembros de la familia Ziphiidae 
presentan hAbitos similares. Los Z!fios de Cuvier se 
1··egistr·e:1r·on en dos 'avi.stamientos, .el primer·o en el Otol'fo de 
un ejemplar solitario, y el s!gundo el el Verano formado por 
tres animales. Mitc:hell (.19€:,:::) mencl.rrna que FHce y Balcomb 
han observado a esta especie en varias ocasiones registrando 
grupos d~ 2 a 7 animales frente a California y M~xico, lo 
cual serla apoyado por el avistamiento efectuado en Bahla·de 
Banderas en el Verano• Los Musoplodontes se c~servan con 
menor frecuencia que los Z1fios de Cuvier y es poco lo que 
se COl"10Ce sobre ellos, ii.\demc.\s de que . es dificil la 
diferenciacidn de las distintas especies. En la Bahla de 
Banderas se realizd un s~lo avistamiento, tonsistente en un 
grupo de ocho animales durante el Verano, entrP los cuales 
habla ~n macho adulto. Pitman et al. (1987) mencionan que 
en los 24 avistamientos confirmados de este g~nero en el 
Pacffico Oriental Tropical el tamaffo de los grupos vari6 de 
uno a ocho. animales, siendo más frec1.1entes los grupos 
formados ptH· dos o tr·es individuos, 1:\1'..'\emás a partir' de los 
grupos en los que se tuvo informacidn sobre la coloraci6n de 
los ejemplares, estos autores establecen tres tipo• de 
grupos; aquellos en los que s61o habla un macho adulto; 
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ma~ho adulto y una hembra o 
un macho adulto con dos o mAs 

Las tres especiea de Misticetoe observada& en la Bah1a 
de Banderas tuvieron un tamaffo de grupo promedio similar, el 
cual se aproxima a dos animales por grupo. 

En el caso de .los r•:or·c1.1ales jorobados, ·n. '(IOVCl.~'(/.'(1gl·1'.o.e, 

los grupos variaron de uno a siete animale& y se tuvo un 
promedio global de tamanos de grupos de 1·8 animales. Los 
grupos de esta especie se pueden incluir en cuatro 
categorlas: 1) Animales solitarias, registrlndose el 41-3% 
de los avistamientos; 2) Dos animales (44°2%), los cuales 
pueden ser una hembra con cria a dos adultos, en estas 
categorfas se ubicaron el 12.5 y 31·6% de los avistamientos, 
respectivamente; 3) Tres animales, en los que habla dos 
adultos y una crfa, con un 2·9%; y 4) Tre& o m~& animales, 
en los que pueden o no presentarse crias, categoria en la 
que se incluyeron el 11.7% de los avistamientos (Cuadro 5). 
Agruplndo los datos presentados por Herman y Antinoja (1977) 
para los grupos de esta especie observados en Hawaii durante 
vuelos de reconocimiento se tienen los siguientes 
porcentajes para cada una do estas· cuatro categorfas: 1) 
41-5%; 2) 26.0%, 2·8% y 23-2%; 3) 7•7%; y 4) 24°6% de los 
avistamientos. se· observa que el porcentaje de los 
avistamientos constituidos por un solo animal es similar es 
e~tas .dos regiones del Pacifico. Dos diferencias 
considerables se presentan: en los grupos formados por dos 
animales el porcentaje es mayor en la Bahía de Banderas, y 
en los formados por tres animales el porcentaje es menor en 
la Bah~a de Banderas; es decir, en la Bahfa de Banderas se 
presentan con mayor frecuencia hembras acompaffadas por sus 
crfas, asl como grupos formados por dos adultos• Mientras 
que los grupos en los que haDra·una hembra con su crla 
acompaffados por una escolt~ (macho ·adulto), fueron m!s 
frecuentes en las aguas de Hawaii· 

El Rorcual tropical, B. edeni, tuvo avistamientos que 
variaron de uno a dos animales y se registraron uno en la 
Primavera de un animal 9 uno en el Verano tambi~n de un 
animal y otro en el Invierno de dos animales. Gaskin (1982) 
menciona que el tamafto de los grupos de esta esp~cie al 
norte de Nueva Zelandia es de uno a tres animales• 
Nishiwaki (1972) reporta grupos grandes de decenas y ~n una 
ocasidn de mis de 100 animales. Por ot~a parte Cummings 
(19:3~5). menciona que en el Golfo de c.:1lifor·nia ha observado 
s6lo individuos solitarios o pequeftoe grupos· Es posible 
que los grupos grandes de estas ballenas se iocalicen en 
lreas donde el alimento es abundante y que los grupos 
pequeffos sean de animales que no dasarrorlen actividades 
particulares. Los grupos pequeffos de unci y dos animales 

··observados en la Bahia coinciden con· los informados por 
Cummings (op. cit.) para el polfo de California. 

L.:-:1 Bailen.::~ gr·is, r::. Yobu.st:u.s, durante l.::~ tempor"C\dt:~ 

reproductiva se observa comunmente formando grupos que 
varian dependiendo de la zona de reproducci~n donde ae 
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encu~ntran. Los grupos formados par hembras con sus crfaB 
generalmente son vistos en la porcidn mas interna de las 
lagunas costeras camn ,Ojo de Liebre, Guerrero Negro, San 
Ignacio y Manuela (Rice y Wolman, 1971)· Loe grupos de tres 
ar1im¡21let1. se 1;-ncu<~ntr·an r·<~l;21cionados con <H:tivi.o:\i;\dl~t:; dt~ 

cortejo y c&pula y se distribuyen generalmente en la er1trada 
de l. "' s 1 <:1 •J •J n '"' E d P n ''" .i '" · C: ii\ 1 i f o r· n i i:~ , ;:11..1 n que 1,~ s p <) s i b 1 e 
encontrar grupos de nste tamaíla formados por dos adultos y 
una crla. Durante su movimiento migratorio, ya sea al Norte 
o .hacia el Sur, se pueden observar animales solitarios o en 
grupos que maximo se componen de 16 individuos (Leatherwood 
et al. 1982). En la Gah!a de Banderas se registraron tres 
avistamlentos de eYta especie, uno de 16s cuales .se 
encontraba constituido por dos animales ~dultos y una cria o 
posible juvenil· Dado que estas ballenas se encuentran en 
su limite austr0l de distribuci6n, es posible que el animal 
pequeffo fuese un individuo recientemente destetado de la 
temporada anterior, ya que es diffcil que un animal reci~n 

nacido se encontrara a unRs 360 m.n. (660 km) de la zona de 
nacimientos m~s pr6xima. Los dos avistamientos restantes 
consistieron en animales solitarios que pudieran ser 
subadultos, este tipo de animales se ha observado tambi~n en 
el Golfo de California por Vidal et al. (1987), estos 
autores mencionan la presencia de un animal con una talla de 
7 a 8 m al Norte de Isl~ Tiburdn en el mes de Mayo 1 

considerando además que permanecen en el Golfo durante un 
affo o mAs sin participar en la migraci&n estacional de la 
e1iipede, i;i.."l como l<l C()nsid~~r·an P<.-\\tten y S<.-:1mi::tl""as (1'.:177), 
quienes adem!s proponen que hay una poblaci&n residnnte 
du1 .. 1.."nte t<Hlo el .M'fo i~n el Golfo dr'1 C:ali·for·ni.:1. 

Diveri;idad 

-Riqueza especifica 

Las 12 especies registradas· en la Bahia de Banderas 
representan el 42·85% de las especies que se han registrado 
en el Golfo de California y el 35.29% de las especies 
informadas para el Pac~fico Norte (Cuadro 6). Este hecha 
permite afirmar, por una parte que en el Golfo de California 
existen un 82·35% de las especies del Pacifico Nororiental 
que es posibl<~, por· su di.stribucidn ccrnoc:id,:::1, encnntT"i::H" en 
las agyas del Pacffico mexicano; situaci8n que era de 
esperarse por la gran productividad de este mar interior 
mexicano en el cual se conoce, por lo menos de dos especies 
de Balenoptdridos migradores, que presentan poblaciones 
residentes en estas aguas: B. physalus (Aguayo et al. 1983b; 
Rojas, 1984) y M. novaeangliae (Wolman, 1978; UrbAn y 
Ag•.«:1yo, 1.'71:37b). Consider·r.1ndn ademt!s q•.rn l.:rn ag1.1r..1s del OolfrJ 
de California r~pr~sentan menos del 10% de las aguas ae la 
Zona Econ~mica Exclusiva del Pacifico mexicano. Por otra 
parte, el porcentaje de especies registradas en la Bahfa, 
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comp,rpdo con ~1 Oalfo de California, indica una alta 
productividad de 1~ eMhia recordando que e$ta representa 
menos de 1% del ~rea tp~~l del Golfo de Califor~i~· 

-Indices de Diversidad 

La diversidad global de la Bah1a de Banderas medid~ a 
trav~s do los indices de diversidad utilizados, muemtra 
valores intermedios con respecto a la diversidad mAHima, lo 
cual trae como consecuencia una equitatividad tambi~n 

in ti:!rmedi •~. 
Esto se debe fundamentalmente a que de las 12 especies 

de CetJceos registradas en la Bahfa, hay dos muy 
abundantes, S. attenuata y s. longivostvis, dos medianamente 
abundantes, T. tYuncatus y M. nouaeangliae, y las demAs son 
escasas y otras raras. 

Este arreglo de las abundancia& se mantiene durante el 
Verano, el Otoffo y el Invierno, siendo tambi~n parecido en 
n•~mero de f~species NJgistrado, por lo q1..1e lr.1· comunid,1:1d en 
estas tres (:')Staciones mantiene .apr·o:dmadamente 1.:1. misma 
estructura con un ieemplazo de especies4 Los altos valores 
de similitud apoyan esto, pues en las comparaciones de estas 
tres estaciones se obtuvo una similitud de o.86 y 0.97. Es 
muy posible que durante la Primavera tambi~n exista este 
ordenamiento, pero la falta de esfuerzo en esta estaci~n ha 
impedido registrar a las especies poco abundantes. 

Sin embargo, la comparacien estadfstica entre los 
indices de diversidad por estaciones muestra que no existen 
diferencias significativas al comparar Otofto e Invierno 
(t=l.56, PmQ.01) 1 pero sf al comparar cada una de estas dos 
estaciont.:Js con °las demi!s (t=8.(:., 13° 01, P=0.1)1.). Pur lo 
tanto, ademds de existir similitudes en el ~~mero de 
especies registrada~ y en sus abundancias proporcionales, 
existen semejanzas en su~ valores de diversidad, que 
comparativamente son mayores en las estaciones ~el Otoffo e 
Invierr10. 

De nueva_ cuente e! postble que el poco esfuerzo en la 
Primavera sea 1o que le impide tener u~a simili~ud mayor con 
el Verano, la cual en el caso de existir, permitiri~ separar 
a la comunidad de ~et4ceos de la Bah!a de Banderas en 
t~rminos de su diversidad en solamente dos pares 
estacionales, Otoffo-Invierno y Primavera-Verano. 

Estos pares se explican por las condiciones 
oceanogrlficas, las cuales indican un calentamiento 
paulat"ino del· agua er1 la Bahfa dur·ante los meses de 
Primavera-Verano y un enfriaménto paulatiho durante 
Oto~o-lnvierno (Figura 4). 

Di str-ib1.1cidn 

Como ya se.mencionó, las aguas de la Bahfa.de Banderas 
reciben la influencia tanto de la Corriente de California, 
que transporta aguas templado-fr!as básicamente durante el 
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Invip.r-no, como de li~. CtHTiente Cost;er«-¡, ,fo Costia F.:ic;;.1, q1.t(~ 

tianaporta aguas templado-~Alidas pr-incipalmente durante el 
v~rano, oscilando la temperatur-a super-ficial promedio del 
agua entre los 23-3 y 29·3ºC a lo largo del ano. 

AdemJs de estas eguas superficiales, deben de 
presentarse en la Bahf a, cuando menos dos de lae tres masas 
que Alvarez (198J) mencionA existen an la co1umna de agua de 
la Boca del Onlfo de California, estas son: las aguas 
subsuperficiales de caracterfsticas subtropicalea con una 
salinidad de 3~.8%. que se encuentran a una profundidad de 
::\O(l .::1 400 m; Jr.,1 Ma~;.,,1 Inl;r,1 1 .. ·mer:ti.:1 Ant<~!r·ticr.:1 con un.:~ E>1":\lirddi::1d 
de .34·5~ y una profundidad mJxima promedia de 900 m; y le 
masa de agua del fondo del Pac!ficu, con uria salinidad de 
:;;.4.7)'.,d que st~ 1~Jd;i.f;1 r1de df?!>dl~ 105 ·:1(H}-l.OOO m 11.eqiando hasta 
el lecho marino. 

Puesto que en la Boca de Bah!a es posible hallar 
pr-ofundidades de 500 a 600 m, la columna de agua debe 
presentar cuando menos las dos primeras de las masas de agua 
mencionadas; con lo cual se podrta considerar' que al menos 
la porcidn Sur, Zonas III y IV, tienen aguas con 
car·<acter·i!~;tica~; oct:!1~111ica~; en;·"iquecidaf; .:1 lo l.:1r·~1c1 del t:\fio 
tanto por los frentes de aguas templado-frfas o 
templado-cJlidas que recibe· 

La influencia de aguas ocednicas en la Bahia fu~ 

mostr-ada indirectamente por- OdmPz Aguirre y PAez Rodrfguez 
(J.•:1::::1.) .en bi:>se .::1 J.¡,~ f<:i.•.<rua de Siftmdfcnos; siE!Y1do t.~l·;J1..tr1a!; de 
las especies r-egistr-adas clasificadas como del frente de 
California y del Mar- de Cortls, incluso sugieren, en base a 
la abundancia de estos organismos en colectas reallz~das 

frente al Rlo Tomatl~n (=Rlo Hor-conas), la presencia de una 
surgencia costera. Layo (1981) menciona ademds, en su 
trabajo sobre el fitoplancton cte la 8ahfa, haber- encontrado 
en las muestras de la regidn central diversas especies du 
diatomeas del gdnero Chaetoceyos, sobresaliendo C. decipiens 
la cual se considera indi~adora de zonas.de sur-gencia y de 
zonas oce~nicasi anadiendo que aunque no ful posible 
deter-minar afloramientos de masas de agua en estas zonas, la 
presencie de estas diatomeas coincidi8 con. la elevada 
disponibilidad de nutrientes y las bajaa temperaturas a esas 
profundidades, aunado a esto, en su trabajo se reportan 
otras especies de diatomeas, colectadas tambi~n en la regi6n 
central de la Bahfa, a 40 m de profundidad, algunas de l~s 
c1.1ales son i.mptn·tantes por consider·ar·se' indic.:Hior·.:.'!5 cta 
ambientes determinados, como la Contr-acorriente 
Subecu~torial (ChaetoceYas decipiens), regiones ocednicas 
(BacteyiastYum delicatulum) y tropicales ' ocednicas 
CThalassiothYiX tvauenfeldii) y zonas betdnicas (Naostogloia 
sp), affadiendo haber encontrado a este nivel de profundidad, 
valor-es de diversidad muy altos, producidos por 
incorporaci~n de poblaciones de distintos origenea 
transportadas horizontalmente, y por la sedimentacidn de 
c~lulas• 

Ocho de las 12 especies de Cet~ceos que se registraron 
durante aste trabajo contribuyen a afir-mar 1ue rxisten aguas 
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en 1• Bahla con caracteriaticaB·ocelnica1. Tal es al caso 
de S. longivostvis, P. cvassidens, O. ovca, s. bvedanensis, 
z. co.1.l'i.-,.-ost.¡r·i.~'.• I~. ,s·i.m11.:J.'.• Nf'.!soptodon sp y ·B. 'edf'.:tt'l'., 
consideradas como de hJbitos oceAnicos. 

Todo lo anterior demuestra la complicada estructura 
hidroldgica de eat0 zona, con aguas costeras, ocelnicas, y 
al p~recor tambi~n surgpnrias rnsteras por 1o menos durante 
el Invierno· EstA estructura varfa est~cion~lmente en base 
a le intensidad de las corrientes superficiales, que deben 
provocar tambiAn cambios en las corrientes dentro de la 
Bahfa, complicando a~n mJs la estructura mencionada. Este 
sistema tan din~mico determina una alta productividad y 
diversidad, la cual implica la existencia <le condiciones 
favorables para la congregacian de peces, moluscos, 
crustAceas y sus depredadores, que incluyen a los CetAceos• 
Estas condiciones deben de ser diferentes entre las zonas 
someras y la profundas de la Bahfa, siendo muy posible qum 
las zonas someras (I y II), incluyendo a las Islas Marietas 
y recibiendo el aporte del R1o Ameca, est~n céracterizadas 
por <:1gui::i.s coster·a15; y por· otr·r~ p;.H·te, q1.1e las zoni::\S 
profundas con su batimetrfa tan particular, teniendo 
profundidades de 500 a 600 m en la Boca, que se contin~an 
como un ca~en que termina en la gran fosa frente a Boca de 
Tomatl~n, esten caracterizadas por aguas oce~nicas y 
probablemeBte por una surgencia costera, lo cual aumentarf a 
su productividad. Es. evidente, considerando lo anterior, la 
ne(esidad de estudios hidrolegicos y de plancton en la 
Bah~a, que cubran un ciclo anual o estacional y contribuyan 
a aclarar este complejo sistema. 

-Distribución temp6ral 

La distribucidn estacional de las especies de Cet!ceos 
en la Bahfa de Banderas (Cuéd~o 8) permiti~ su agrupaci&n en 
cinco categor!as de presencia temporal~ 

La primera formada por especies presentes todo el affo 
con S. all~nuata y T. tYuncatus. Para ambas especies ~e 
registró en la Bahla la forma costera: S. attenuata 
gvaffmani y T. tvuncatus gilli, respectivamente, siendo las 
dos formas m~s comunes en las aguas costeras del Pacifico 
mexicano, tal como lo informa UrbJn (1983) en su trabajo en 
la~ aguas adyacentes a los Estados de Sinaloa y Nayarit; por 
lo tanto, su presencia en la Bahla dur•nte las cuatro 
estaciones del affo no es rara· 

Considerando que seg~n UrbAn (1983), el estudio de la 
forma costera de S. attenuata es escaso, qued~ndo a~n por 
clarificarse su nivel taxondrnico, asf como numerosas 
lncdgnitas de su biolog!a, y que en el caso de la forma 
costera de T. tvuncatus existen tambi~n problemas 
taxondmicos a pesar de pertenecer al g~nero mejor conocido y 
m~s estudiado de los Odontocetos, las aguas de la Bahla de 
Banderas representan una zona muy adecuada para realizar 
estudios que contribuyan al conocimiento de estas especies. 

la segunda categoria de presencia ten~oral incluye a 
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esp<~c:ll~!; pr·l)\H~nt:1>t; t~r1 la Bahta dur·anb:·! trE!S f!!:d;r.:1c:l.one5; del 
c-:11Yu, ·con ti'. 1.on~¡i.1"0::,·l:1"ú:: y EJ. f.:'d1:•rd· l...:.1s 1H1t.:H:iones en lar.; 
que '.H? hii.ln r·e9i1'>t1·•:1do, 1~\>tí:~s t1\;pecie1:; son <::1quel l•1:=1s crJn un 
esfuerzo de observacJ~n menor, el Otofto y la Primavera, por 
1 tl q u<~ e ~; .:::1 l. ta m t? n t €' p r· o b a b 1 <? que i~ s to'\ s P. '' p 1~ e i. e s pu e d i:I n 
rF.1~¡i~1·l;rc::1Y"f.>e en li::1 B.::1h1.r.,1 en cunlq1 . .lifH" f!!:lt.:1cil'ln· EBto :>1=:> 

comprueba en el c~~o de S. longivastris~ la cual fu~ 
re~istrada d~nlru du 1~ Bahfa dur8nte la Primavera de 1984 
por· S.:h·1ch10;': e'l'.: al. (1·:1:;::,J), complf!tl:lndo~;e "11;f ltls r·f.19istr·or.; 
en todas las estaciones del arro, lo cual era de esperarse en 
una especie que se distribuye desde las Islas Tres Marfas 
hacia el Sur ha&ta Acapulco. Aunque se le puede encontrar 
desde la costa hasta 800 km mar afuera . (Ufb~n, 1983) su 
presencia en aguas cercanas a la costa debe ser m~s 

frecunnte de lo conocido. En el caso de B. edeni es muy 
posible que en Pl futuro ocurra algo parecido, pues esta es 
una especie considerada como com~n en la Baca del Golfo de 
California (Leatherwood et al. 1982) y puede penetrar en la 
Br..~hl.:1 d1.tr·¿,1rd;E) todo el ath>, por lo t<':l1..-l;c1 no h.:~br'L:1 difi:•r"enci.:1 
entre esta categorfa y la anterior• 

La tercera categorla incluye a esrncies presentes en 
dos estaciones, Otaffo-lnvierno a Jerana-Otofto, con 
P. cyassidens y H. nouaeangliae, y S. bvedanensis y 
Z. cavivastvis, respectivamente. El primer par de especies 
debe discutirse de forma separada pues el par estacional 
Otofto-Invierno estA determinado por los meses en los que la 
temperatura del agua en la Banfa es baja. Posiblemente este 
hecho sea uno de los que permiten explicar la presencia de 
P. c~assidens en aguas cercanas a l~ costa, apoyando lo 
mencionado par ,Watson (1981) 1 sobre la presencia ocasional 
de eeta especie en aguas trias cercanas a la costa. Por 
otra parte, el Rorcual jorobado (H. novaeangliae) se 
distribuye durante la temporada reproductiva en aguas 
templadas subtropiLales del Pacffico Norte. Esta especie se 
ha registr-.':ldtJ desde Oct1.1br·e hasta Mi~yt1 en, una de· las c1.1atro 
subregiones de distribuci6n invernal, propuestas por UrbAn y 
Aguayo (1~87b) para el Pacifico mexicano, la eubregi~n III, 
que se e>1tiend1? d<?i:;de l1i::1z¡:d;lL~n trn el Nor·te ha~;tn el Oc1lfo de 
Teh1.t<-:1rrtepec im el Sur·, incluye1cdo li~s Islas Isabel, Tr·es 
Martas, y a Bahfa de Banderas. Por lo tanto esta especie 
pudiera registrarse en la Bah~a ademAa de el Otono e 
Invierno, durante la Primavera. 

Las estaciones de Verano-Otofto, en las cuales se 
registrd a S. bvedanensis y z. cauiYostYis, podr1an 
ccinsid~rarse de dos maneras distinta3 a partir de los 
promedias de la temperatura del ague. La prim~ra? como un 
par de estaciones con una tendencia a la d~sminucidn de esta 
temperatura (Figura 4), y la segunde, como un par de 
estaciones opuest;at; considerando al Otot'fo ·cter1tr·o del par 
estacional OtoWo-Invierno. Sin embargo al analizar esta 
figura, parecerfa mAs probable considerarlas como estaciones 
en las que el agua se enfrfa paulatinamente, y en este 
sentido la ausencia de registros en las otras dos estaciories 
se explicarfa por e&tar el agua demasiado trJa para estas· 
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espec·ies· En el c.:.-<so de z; co.v·i.t-'c:n;t.y·i!>, su •~mµli." 
distribuc:il'ln en aguas trcr¡:d.cales, s11 .. 1btropicale!ii y tem~·ladas; 
con inc1.1r~jio1·1es en ;altas l·:-:1titi.1des en el Ver·ano' limitadas 
por· l.::1 isoterma de los 10º(: (1.-Jat~;rrn, 1''.181) desechan 1?Fd;a 
posible e~plicacidn, pudiendo, en el futuro, registrar a 
esta especie durante todo el affo. Sin embargo, 
S. bvedanensig tonsiderada como una especi~ distribuida en 
1..-<gu;:i.s cc.'.lio::l.:1~;~ y cuyos rf.1 ~¡istr·os, ~;eg\'ln Lt.1 .::1ther·wood et o.i. 
(1982), han estado siempre en aguas con temperaturas mayores 
a los 25ªC, se ajustarla a esta explicaci6n, por lo menos 
d1.1r·1..-<nte el Invier·no, cut'ando en lia B•::1hfa de Br.1nder·as la 
temperatura promedio mensual oscila entre los 23.3 y 24.dºC, 
existiendo por otra parte la posibilidad cte registrar a esta 
especie en la Primavera cuando la temperatura del agua var!a 
de 24·6 a 28·2ºC· 

La cuarta categorla, que incluye a especies presentes 
en la Bahfa durante dos estaciones opuestas del afto (Verano 
e Invierno) con K. simus y O. ayea, debe discutirse 
considerando lo siguiente. Si la presencia de cualquier 
especie de Odontoceto en la Bahfa puede deberse, a grandes 
razgos, a las actividades de alimentacidn y reproducci6n, 
existirlan dos posibles situa~iones para una especie con 
r~gistros en dos estacion~s opuestas del affo· La primera, 
que penetre en la Bahfa p•ra alimentarse en una estaci~n y 
para reproducirse en la otra, y la segunda, que se alimente 
o se reproduzca en cualquiera de las das. a. oYca, es una 
especie considerada como cosmopolita, con habitas_ 
alimentarios muy variados y de la que se sabe muy poco de su 
repr·oduccidn, pudifrndo registr.:1rse en n1alq1.1ier ~poca del 
afi'o en la Barda.. E.'n el ca.sc1 de lí, s·i.mv . .s se ha plantfwdo uria 
~poca de nacimientos durante el Verano en el Atlbntico 
Nar·orJ12ntal (Odell y. Asper·, 1';176), por lo que la trnplicacidn 
de su presencia temporal pudiera ser la reproduccidn en 
Verano y la alimentacidn en Invierno. 

la dltima categorfa de presenc{a temporal con las 
especies E. ~obustus y Nesoplodon sp, tiene tambi~n estas 
dos explicaciones. En el caso de la Ballena gris la 
presencia temporal se debe a la reproducci6n, pues al igual 
que en el Rorcual jorobado, el Pacifico mexicano es la zona 
de distribucidn Invernal durante la temporada reproductiva 
(Scammon, 1.1374), con la Bah:l!a de Bander·as como limite 
austral, explic~ndose de esta forma sus. registros salo 
durante el Invierno. En el caso de Hesoplodon sp la falta 
de informaci~n sobre sus h~bitos, y mA1 a~n sobre sus 
peri'odos reproductivos (Me.:1d, 19E14), dejan ,abierta la 
posibilidad a cualquiera de las dos explicaciones. En 
salidas poste~iores a la Bahfa se han seguido registrando 
Mesoplodontes durante el.Verano, por lo que esta zona puede 
ser una excelente lrea de eatudio pa~a aumentar el 
conocimiento bioldgico de estos raros Cetlceos. 

-Distribucidn espacial 

La distribucidn de las especies de Cetlceos eri la Bah!a 

w· E 
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dependiendo de la zona en que fue~on registradas (Cuadro 9), 
permfti~ su agrupaci~n en tres categoriae= la primera 
considera a las espec~es registrada• en las cuatno zonas de 
la Bahta, Jo cual implica registros en la porcien somera· 
(Zon¡_;is I y II) y er1 '1,:~ pr·t¡f-t1ndc.1 (Zon¡_1s III y I\/). A ~?st•:1 
catego1-la pueden aftadirse las especie& que tienen registros 
tanto en la zona somera, como en la profunda, aunque estos 
no ¿,1b;;1r·q11pn J,;1s c1..1,:1tro ;,.~on.;1s; por lo t.:,1n·l;o a~¡r·upc.1 finalmfYnte 
a especies registradas en zonas someras y profundas. La 
segunda categor!a agrupa especies con avistamientos 
solamente en las zonas someras, sean estos en las Zonas I y 
Il .o t;¿,1n i:;nlo e1·1 unt":I de l.:~~; dos· Por 1?\ltimo, 1<~ tr~rCfJr·c\ 

categorfa agrupa especies que estuvieron presentes en una o. 
las dos zonas profundas de la Bahla. 

En la primera categorla se encuentra 5. attenuata, 
T. tyuncatus y N. nouaeangliae con registros en las cuatro 
zonas~ S. longivostvis con registros en tres zonas (II, III 
y IV) y S. bvedanensis en dos zonas (I y III). La 
distr·ibucil~n f)~:;p.;,cit.:11. de las d<H; prinier·,:1~.; especü~s, l¿1s m~s 

frecuentes de los Odontocetos, ser~ discutida en el 
siguiente inciso. En el caso de N. novaeangliae, aunque 
existen registros en las cuatro zonas, solamente el 1.73 de 
estos se efectud en aguas con profundidaes mayores a los 
200 m (Zonas III y IV), existiendo una preferencia muy 
marcada por permanecer en en las aguas de las zonas someras, 
con profundidades menores a los 50 m, pues en ellas se 
realiz~ el 80% de los registros. Esta preferencia en la 
distribucidn ha sido seftalada para el Archipiélago de Hawaii 
por Herm~n y Antinoj~ (1977), en donde este Rorcual se 
distribuye en aguas con profundidades menores a la~ <n~ 

brazas (182 m): Por l~ que las observaciones efectuadas en 
la Bahfa apoyan lo mencionado por estos autores, y que habla 
sido ya planteado por Aguayo et al. (1985b) para esta zona. 

La Estenela giradora,·S·. longivoslvis, se registre en 
"tri~s zoni.':15 · dt~ l.:':\ BahfH• Al con~;iderc:1r .:1q1..11 l!)S 
avistamientos realizados durante otras salidas, se completan 
las registros de esta especie en las cuatro zonas, pues fu~ 

r·e•;:¡i. strada t?n lr.~ Zona I (8<1nch<;:z et al. 19i:M.). Por lo ({lit' 

este Odontoceto puede registrarse en cualquier zona de la 
Bah!a aunq~e debe de existir una preferencia por permanecer 
mJs en zonas profundas. 

Los r·f:.'•;¡istr-·<JS de S. hired(J."/"tf!n$;·i.s ~;e reali<'.t.~r·t>n en u11a 
zona iomera (I) y una profunda (III); ambas· en la Boca de la 
Bahfa. Sin embargo, los tres avistamientos de eeta especies 
fueron' en aguas con profundidades menores a los 200 m y en 
uno de ellos m0nares a los 50 m- Aunque esta especie es 
considl~r·rHli::~ como de h.:.Hdto~; ocE~~nic:os (l.eat;hi;.>rwood e-t o.1.. 
1982), Watson (1981) menciona que prefiere aguas profundas 
en f!l limitf~ de la Pl,:;d;¿,1for-mr.:\ Cord;in1:~nt.~11.~ De r.:1cut~rdn con 
lo anterior, la presencia de esta especie en aguas somrras 
df! lt~ F<ah:t,::;1 podr·l!a rt·!lt:1cionar·sf,1 cr.>n la Cf~rc.:.1n1r.1 tanto dt~l 
lfmitfJ df:.' J.,,,1 Plr.,1ta"for·m,;~ Cor1tinfff1tol como de r.:1r,iu<~s prrJfundi'I(.¡ 
con caracter!sticas oceAnicas, por tanto esta especie puede 
1··egistr··,:u·Sf? en ~~l. f1.d;1..1r·o t;¡,,mbilJn 1:n-1 lr:I Zona I\/, con menos 
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la Zona II, y continuarse registrando com 
en 1.::1!1 Zon.=1s l. y III, en la: Qc1c.:1 de la 

La segunda categoria agrupa a P. cvassidens, O. ovca, 
B. edeni y E. vobustus. La Ballena gris es considerada como 
una especie costera (Rice y Wolman, 1971) 1 ,1endo probable 
en el caso de registrarla posteriormente, que sea con mayor 
frecuencia en las Zonas I y II, tal como sucede con el 
Rorcual Jorobado, pues su presencia en las lagunas costeras 
de Baja California es un ejemplo de la preferencia de esta 
especie por eguas someras durante la reproduccidn. Para las 
otr~s tres especies que integran esta .categorfa la 
explicacidn no ea tan fAcil, pues las tres se consideran 
especie& de h4bitos oce!nicos. No obstante, las Orca~ 

falaas se acercan a la costa en los alrededores de las islas 
oce~nicas o de las zonas costeras con aguas profundas a su 
alrededor (Leatherwood &tal. 1983) 1 el Rorcual tropical 
est~ presente todo el afto en aguas cercanas e la.costa en el 
litoral del Pacffico mexicano, desde la Costa Occidental de 
la Penfnsula de Baja California, dentro del Golfo de 
California y hasta las Islas Tres Marlas (Rice, 1977) y la 
Orca es una especie cosmopolita pudiendo registrarse en 
aguas somf:1·"as cer1:,:1n<~s a la co~;t¿~. Podr·!a pfH1sarse.1 que la. 
presencia de estas tres e~pecies en las zonas someras se 
debe al ma~or esfuerzo realizado en ellas, sin embargo dos 
de estas· tr·es se h1:1n seg1.1ido r·egistrando ~~n l<:1s Zonias I y II 
i:m s.::1lidr.~s pcister·icires a este tr.:1bajo .y B. edi!!ni. sE• re.1 gistrl1 
en la Primavera de 1995 en la Zona II durante una Camp~ffa 
Oceanogr·c.\ f i. r:.::1 (Salinas i::t. al. 151E:5b), ptir· 1 o que. cteb~ 

existi~ alguna preferencia por permanecer en estas zonas 
someras, debido posiblemente a la alimentaci~n. 

La tercera categorfa agrupa a K. simus, z. cavivost~is 
y Nesoplodon sp. Los registros de ·1as ~ltimas dos espe~ies• 
en las zonas profunda•• concuerdan en t~rmioos gen9rales con 
lo informado ~or la literatüra sobre sus h~bitos pel•gicos. 
Sin embargo, al Cachalote enano se registrd en aguas someras 
sobre la Plataforma Contin~ntal, lo cual apoya la inferencia 

"planteada por leatherwood et al. (1982) de que K. simus 
prefiere aguas m~s someras que ~- b~eviceps, la cual s~ 
distribuye en aguas profundas desde el talud ~ontinental. 

-Distribucidn Temporal y Espacial (An~lisis de Patrones) 

Hasta el momento se han discutido aisladamente las 
cinco categar!as de distribucian temporal y las tr•s de 
distribucidn espacial en las qtre ·fl..1~ posib,l!? agrupr.H"· a las 
especies de Cet•ceos registradas en la.Bahfa. Por medio del 
an~lisis de patrories realizado, fu~ pasible agrupar de nuevo 
a las especies en cinco grupos, considerapdo tanto su 
distribuci6n temporal en dos pares estacionales 
(Primavera-Verano y Otoffo-Invierno) y su dist~ibucibn 
espacial, co~o otro factor, su abundancia relativa. 

En ~sta nueva agrupaciGn no se incluy~ ~ ~, ~obustus~ 
pue1 los Indices.de abundancia relativa se calcularon en 
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b tfl se 1:':1 l 1~ 1> f' 11 t~ r ¡:o y ¡,~ l n s r· e 'J i. s t ro s r· e a 1 i ;.: i.'I do s d 1..1 r ¡;;m t; 1~ las 
n•V9~sciones, y esta aapecie ae·registr~ adlo desde tierra, 
no obstante md1 adela~te se tratarl de colocar.en alguno de 
los nuevos grupos, los cuales pueden discutirse con mayor 
cl<:1r·:l.da~d iill Y"t;1 v:i:.•.~1r· r,•l dt.1 ndogri.-:lln.-:1 pl'f!\;¡fJntr.,1do f.'l'I 11;1 

Figura 4d, y al comparar estos con los obtenidos mediante la 
distribuci~n temporal y e1pacial· 

l::n la biiHH~ del d~rndo9r·am1:' 1..111a dit:e>tomfn j•.mtt'l <:1 

B. edeni y O. oyca, especies que ya habfan sido agrupada& en 
una categorfa por haberse registrado siempre en aguaa 
someras. Aunque la presencia estacional es m~s completa en 
la,primera faltando registros sdlo en el Otoffo, camparlndola 
con la segunda, registrada sdlo en estaciones opue1taa 1 la 
abundancia relativa ea baja en ambas (0.6 y Q.3), por tanto 
su agrupacien obedece al hecho de ser e1pecies escasas, de 
zonas !ameras y con posibilidad de presencia en todo el a~o. 

la segunda dicotomfa separa a S. attenuata, 
H. novaeangliae, P. cYassidens y S. bvedanensis de 
T. t.P·uncat.us, B. lon~l·i.Yo~.-t:P"i.s, 1<, · sún1.1.s 1 Z. cc1.v·i.vost:>'"i.s y 
Nesoplodon sp. Resulta notorio en esta dlvisl~n la 
separacidn de r. t.Yuncatus en un grupo diferente al de 
9. at.tenuata, puos estas especies siempre habfen estado 
unidas en la misma categorfa. 

Estos dos grupos se dividen, el primero en dos partes 
iguales juntando a S. attenuata con H. nouaeangliae y a 
P. cva~sidens can S. bYedanensis, el segundo en un grupo de 
dos especies r. tvuncatus y s. longivostvis y otro con las 
tres dltimes especies K. simus, l. cavivostvis y 
111?~~(..,~' lodor1 :;p. 

El primera de estos grupos y segundo grupo general se 
car.:1cter·i;:a por·~•.HJ .::\mbas especie~:¡ (·~i;t;.!n presente~• en l.:~s 
cuatro zonaa y a pesar de que 11. nouaeangliae sdlo estA en 
la Bah fa ct1.1rcrntr~ Oto1'ip···Ir1vler"i1t1, . et> le 1!m:i C:::.1 l'!~Jpec:ie qui'! 
comparte con S. attenuata altos fndicas de abundancia 
relativa en la Zona I y II durante esas estacione~· 

El segundo grupo incluye especies presentes en 
Otoffo-Invierno, s5lo en la Zona I con abundancias relativas 
muy bajas. Bon por tanto P. cYassidens y S. bvedanensis 
especies escasas, con regi1t~oa en zonas someras, y 
estacionales en loa meses de aguas templado-frias en la 
Bahfa. Es en esta categorla donde aegu~amente quedarle 
incluida E. Yobustus pues es tambidn una especie escasa, con 
re•Jistrta en zor1<H> some1··as y estacional · d1.1r·a1'd;e el par· 
titot~io-·Invi erno. 

E\ tercer grupo est4 constituido por especies 
registradas en tres o cuatro zonas de la Bahf a· y en tres o 
cuatro estacionas del affo. La principal caracterfstica que 
contribuyd a juntar estas eapecies fu~ que S. longivostvis 
es la •lnic.:\ rH;pec:ie q•.w se i:-:lsemeJr::1 a T.·tn1.ncc1.tus r.!n sus 
valores de abundancia relativa en las cuatro zonas durante 
Oto~o-Invierno 1 valores que en ambas especies na alcan~an a 
ser tan altos como los de S. attenuata y H. novaeangliae. 

El cuarto grupo de este bloque estl casi completamente 
e a\"' a e ter· i za do p tJ r 1 r'.l di s tri b 1.1 e i 1' n f.! ~• p a e i a 1 d r , l as e;; pe r. i es 
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q1.1e lo ir1t(:?gr·c•11, p•.lesto qt.11? f?s igual l!\ 1.01 1Utim.::1 ci::\ttigor·la 
de distribucidn espacial, la de las especies de zonas 
tJceJnit:i:H.l• Por tai:d;ó est;;1~; tr>ee e~;pt.n:if~e 'I\. si.mu$.• 
z. caviYostYis y Hesoplodon sp son especies raras, de zonas 
oce~nica&, y al par>ecer estacionales, recordando que los 
registros da K. simus son de aguas someras• 

-ComparaciOn de la distribuciAn de las dos especie• de 
Odontocetoe mJs frecuentea 

Es~a distribucidn se pudo analizar con mayor detalle en 
las dos especies con un mayor n~mero de registros, 
S. att&nuata y T. tyuncatus. Sin embargo, s~ pudo apreciar 
en la discusiOn previa, que en la mayorla de las demás 
especies a pesar de los pocos datos con los que se cuenta, 
se presento un patrOn de preferencia bastante definido por 
alguna o algunas de las zonas de la 8ahf a. . 

Al analizar la distribucidn de loa registros de estas 
dos especies por zonas de la Bahfa y por eataciones, ya sea 
separadas o en pares, fu~ notoria .la necesidad de conaiderar 
de nueva cuenta el esfuerzo de observaci~n realizado a fin 
de evaluar si la diferencia d~ esfuerzo por estacione& y por 
zonas modificaba las tendencias observadas. 

Stenella attenuata 

Es·té1 especie 
conaiderable dentro 

de delffnido tiene una importancia 
de la comunidad de CetJceos de la Bah1a 

de Banderas debido a que es frecuente durante las cuatro 
estaciones del .afto y a que tiene registros en las cuatro 
zonas de la Bahla (Cuadro 8; Figura 14)· 

En ella existe una tendencia a presentarse con mayor 
frecuencia en la Zona I durante el ·Verana y ~n las Zonas I y 
II durante el Invierno, sin· un· patrón definido durant~ el 
Otoffo (Figt.lr"<~ 2:3). Al r;cmsider·ar el ·esf1 .. 1er"zo t~~d;c'Hional y 
por zonas se observa que durante el Verano es t~mbi~n 

importante su presencia en la Zona IV; durante el Invierno 
se inc:c1r·pora la Zona IlI a 1.:rn ya mencicmc:.~d•~s y SE~ observa 
una tendencia a permanecer en el Otoffo en las Zonas 11 y III 
(Figura 29). Se infiere por lo tanto, que las diferencias 
estadfsticamente significativas obtenidas al comparar la 
distribucidn estacional por zonas se mantienen al considerar 
el esfuerzo. Sin embargo, es notoria la pr~ferencia de esta 
especi' por aguas someras sobre la Plataforma Continental, 
pues el 79% de los avistamientos realizados durante 
navegaciones se hicieron en estas aguas. 

En el an~lisis de la distribuci6n estacional de los 
registros da esta especie an los tres intrevalos de 
profundldad, no se encontrarr.rn dif€~rencias' 211 r:c1mpar·21r las 
estaciones separadas, pero si al comparar los pares 
estacionales (Figuras 32a y 32b). Es importante aclarar en 
relacidn a este anilisis, que no se estim8 el esfuerzo de 
observacidn en cada intervalo de profundidad. La tendencia 
observada al comparar la ctistribucidn en las estaciones 
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se pi':\ radas e i:; J. i:'.I 1:; i 911 :i (·:~ n t: e : d u r· a n t e e 1 \1 ~! r· é:.I no t! s ta 11 s p 1i e i 1? !5 1i 

d :i. t> t r:· i b uy f.! d r:! t1i<:1r1 e l"t::1 e •'H> i IH1111 n '] ~ \"1 e"' f.!1"1 1 r:1 ~; (U. f· t' r" €!Y'I hH> 
pr·of1..1ndid<.~d12s, ln c1.1a~ c:on\1ider·ando que ~1t! hi;~o un mayor· 
f! E;f•.I~! r··;·:o 1:!r1 l i:1!'i Zon.:.1~; I ·y I I ( r.:nmn ~il':~ mUf.!~Jtr·<:i E!l"t 1 ~' 
Figura 11) que tienen aguas menores a 200 m, significa que 
es durante esta estaci~n cuando son mis frer.:uentee los 
re •Ji. s I; r·o s 1rn <:191 .. vrn p l"O f' un d.:rn ( m;,~ y o r·e !; ;" :~~00 m) • D1H·;,nd;i? · ~ 1 
Invierno la mayor frecuencia de avistamient0s est~ en zonas 
bajas, disminuyendo conforme aumenta la profundidad. Esta 
mif.';m.:~ ti:~r11:lenc:i.-:,1 'it) obr1:!r·v,,1 dur·ant1:! el Ott1\~io. Al r.ornp<~r·ar 

los pares estacionales las distintas tendencias aumentan sus 
diferencian por la acci~n aditiva del Otn~o-Invierno (Figura 
32), encontrdndoae en esta comparaci~ri diferencias 
si gn i f· i e iclt i V1ci •; , l 1'H·: t: 1.1." l P s s 1~ •J •.n·,;~men ti? t:; !? tn.:.rn ti f?IH?rt ¿'1 tomar· 
en cuenta la mayor frecuencia de registros en zonas 
profundas propuesta anteriormente para el \/erano. 

Considerando lo anterior pudiera pensarse que no exiate 
en esta forma de la Estenela moteada una preferencia marcada 
por perm,;,1nec1;1r· en ¿,19uas de c:ier·ti:1 pr·of1..tndidt:1d, ·sin E!mbarr,¡n, 
el 48% de los avistamientos realizados durante las 
navegaciones se efectuaron en aguas con profundidades 
menor·1?s a 50 m, y 1d ::39% del t<Jtrll, er1 agu.:~s sobr·f? lia 
Plataforma Continental. Por lo tanto, aunque esta especie 
se registrd en el Verano con una mayor frecuencia de la 
esperada, en aguas mds allA de la Plataforma Continental, se 
conserva una tendencia clara a permanecer en aguas someras, 
especialmente con una profundidad menor a los 50 m. 

Es necesario continuar con el estudio da las 
preferencias estacionales por alguna zona o protundidarl de 
la Bahfa y m!s importante aBn es el obtener datos que sirvan 
p;ar·a r·r=l.aci<lnar: et»ti.."15 pr·t?fer·1?r1cias C()rt al.gur1.:.' i:H:tivid<:1d ·h~l 
ciclo vital· 

Esta especie se ha considerado como residente en la 
Bahfa de Be·:n·1derr::1~,~ sin eml::•t.~rgo, el r1iVE!l o grado de 
residencia dependerJn de sus desplazamieQtos y ·del bmbito 
hogareffo que esta presente. Al respecto Leatherwood y 
Ljungblad (1979) mencionan que el desplazamiento de un 
ejemplar radio-marcado de la forma oce,nir.a de.esta especie 
fu~ dr.! 100 ~:::m r.m un lr.1psr.> del~) tior<Hi• üa~;kin (l.98:.7~) b<~sr.:11:10 

en los datos presentados por Perrin (1975b) 7 de los estudios 
de captura-recaptura de eata especie infiere que e&tna 
delfines se desplazan un promedio de 3b m.n. diarias 
(56 Km/dla), utilizando una Ambito hogareftd de ~osiblemente 
200-300 m.n. de diJmetro (370-556 Km)· Aunque estos datos 
son para la forma oceánica de l~ Estenela moteada, 
posiblemente tambi~n la forma costera presenta' un imbito 
hogareffo extenso, por lo que eu nivel d~ residencia en la 
Bahia serla menar que el otras especies de delfines, como 
T. t~uncatus. Siendo muy probable que las Estenelas de la 
Bah1a de Banderas a~n r.u~ndo estln presentes todo el afto, 
tendrJn una tasa de recambio grande con el resto de la 
pobl~cidn costera, tasa que deberA estimarse en el futuro en 
base a estudios de marcaje y de captura-recaptura. 
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.Tursiops tYuncatus 

Esta especie de delffn no fu~ tan numerósa como la 
Eatenela moteada, 1in embargo se registr~ en las cuatro 
e1tacione1 del affo y en las cuatro zona• de la Bahla durante 
el Verano y el Invierno (Cuadra 9; Figuro 19). 

La clistribuci6n de 101 registros de ~sta especie por 
zo~as de la Bahfa y por estaciones presenta diferencias 
estadfst;icp1nent1:1 signi'fic.:,1tiv.::1s, tanto ai comp.;,n· .. :,1r l.::1s 
cuatro estacionea como al utilizar los pares estacionalea 
(Figuras 30a y 30b)· Al considerar el esfuerzo de 
ob~ervacldn estacional por zona, la tendencia observada de 
presentarse con mayor frecuencia en la Zon~ l durante el 
Verano, Otofto e Invier~o se reduce notablemente~ 
incrementAndo1e acternAa las frecuencias en la Zona III, en el 
Verano e Invierno (Figura 31)· Por lo tanto esta especie es 
mis frecuente en las Zonas I y III, las dos en le entrada a 
la Bahfil• 

En el an~liai& de loa registros estacionales en 
relacidn a 101 cuatro intervalos de profundidad consi~eradoa 
para esta especie no se encontraron diferencias 
1ignificativaa ni al comparar laa estaciones por separado ni 
al consider<.H· ltl!> par·es este.1cionale!; '(Fi91.1r·a\; 3~5;.:1 y 33b). 
Las tendencias observadas considerando las estaciones por 
separado muestran que durante el Verano la mayor cantidad de 
regist~os se encuentran en laa categor1as de 10-50 m y de 
.~0-200 m; durante el Invierno es notable que los 
avistamientos se efectuaron con mayor frecuencia en la 
categorfa de 10-50 .m y con frecuencias bajas pero similBres 
en las categor~as de 1-10 rn y mAe de 200 m; en el Oto~o 
sdlo se registraron grupos de Tursiones en aguas con 
profundidades de 10-50 m .Y m4s de 200 m, siendo m!s 
frecuentes en las piimeras. 

Es importante tener pre~~nts, que al igual que en el 
caso de s. attenuata, no tud posible estimar el esfuerzo de 
observacidn realizado en cada una de estas categorias de 
pt·of•.mdl.dadt sin embargo, al consider·ar el esftltH·zo de 
observaci~n en la distribuci6n estacional ·por zona se 
observd un intremento consideri:.,ble en l'ci fr·rH:uencia de 
registros de esta especie en la Zona III, lo cual, en este 
caso, podrfa incrementar los registros en agua& profundas y, 
por lo tanto, la fr~cuencia en las categorfas de 50-200 m y 
mi:!s de :200 m. 

La tendenci~ 6bservada considerando los pares de 
~staci~ne1 muestra que durante la Primavera~Verano los 
avistamientos so~ mAs frecuentes en la• categor~as de 10-50 
y de 50-200 m, con frecuencias bajaa en. aguas de 1-10 rn y 
mAs de 200 m; en el p~r de estaciohei de Otofto-Invierno los 
avistamientos tienen una frecuencia muy alta en la tategorfa 
de 10-50 m, siendo la de rn•s de zoom la que le sigue en 
importancia· Es d~ esperarse para ambos pares estacionales 
que al considerarse el esfuerio de obsenvaci6n, los valores 

'I 
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m•ximos de frecuencias en la tategorf a de 10-50 m se 
·reduzcan y aumenten los de las categorfas 50-200 y mis de 
:200 ffi• ' 

En raaumen la distribuci~n estacional por profundidad 
muestra la preferenci~ de esta especie a distribuirse de 
manara m~e amplia sobre la Plataforma Continental durante el 
Verano y a pormanocor mJc en aguas de 10-50 m durante el 
Invierno; esta preferencia se apoya con un 09% de los 
avistamientos durante navegaciones relizadoa sobre la 
Plataforma Continental y un 53% de astas avistamientos 
realizados en aguas de 10-50 m• 

, Es necesario realizar un mayor esfuerzo por conocer con 
m~a detalle las preferencias de h!bitat de las formas 
costera y oceAnica de esta eepecie, con especial ~nfasis en 
los lfmitea dé la distribuci6n de cada una en las aguas del 
Pat:Hic<)• 

Biologfa 

-Aliment1-:\cidn 

La i:ll imentacidn es •.rna, ¡parte importante en el ciclo 
vital de cualquier especie 'y su estudio tiene, en general, 
un lugar prioritario. Es bien conocido, que los Cetlceos 
aon principalmente ictidfagoa, teut~fagos y carcin6f~gos por 
lo que. se les ~'ª consider·ado en los rlltimos tiempos como 
competidores del hombre. 

A partir de los datos obtenidos de los estudios de la 
dieta de diferentes Cet•ceoa, se cuenta en la actualidad con 
una idea sobre.la diversidad de presas qu~ forman parte de 
la dieta de los CetAceos, muchas de las cuales son especies 
de importancia comerctA1· La r'lacidn existente entre los 
Cet4ceoa y las esp~cies comerciales ha llamado la atenci6n 
de un gran n~mero de cet61o~os, quienes han propuesto la 
necesidad de deter·minar· 1~1. pr·opor·c:idn que repr .. esentan le:1s 
especies comerciales en ella as! como la cantidad y 
frecuencia con la que son consumidas, para as2 poder hacer 
una estimacidn del impacto que las poblaciones de CetAt:eos 
tienen sobre aquellas de las especies de petes, moluscos y 
crustAceos de importancia comercial· 

Por ~ltimo, el conocimiento de la dieta ha contribuido 
a mantener a diferentes especies de Cetdceos peque"ª' y 
medianos en cautiverio• 

En la Bah!a de Banderas 
especi~s en activ{~ad de 
S. attenuata, T. tvuncatus, s. 

Stenella attenuata 

se tuvo registras de cuatro 
alimentacidn, estas fueron 
longiYOStYiS y 5.byedanensis• 

La Estenelaa moteada& se ~egistraron en 25 ~casiones en 
actividad de alimentacidn (Cuadro 12), 16 de las cuales se 
realizaron durante el Invierno, uno en la Primav~ra, tre~ en 
~l Verano y ci~co en el Otofto• Fu~ en la Zona I de la Bahia 
donde se. registriH'Orr el mayor· n•lmero de av:lstamientos (56%), 
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seguida por la ~ona II (24%) y los reatantes (20%)i en lam · 
Zonas III y IV. S~lo fu~ po1ible identificar en un 
aviatamiento la presa·1obre la cual ee alimerltaban las 
~.~ªl"tt•]a~ 1nt1·t:n•1rl•1~ ~·1't1 1·11·l(1 nn(·n• V(ll•\1"((•1~~• <"E>•0Pt1n~f~•1n') r~ .• > \t 'iT. • 0 O ,;:, ... " {., '" M t ... > ' .. ) •O • R t· t;, '' .H ,.) o ' f.. .. •• {;, .,) t 1 \.. t.: ,, '··' r.. '"' O • 

Fitch y Brownell (1968) realizaron un anJliain de 1~1 
~H; p I? c i es d ~? ¡:i f~ e <H> que fo r·m<:1r1 p ii\ r· b~ d n 1 <~ di et;,~ de "' l q un c'i.\ !; 

f.~t'lpt1 t.i.P!'i r:IP Cel:1!!1ct!os, 1~nt1"·f1 l'1lli':I!'> lt:1 Eaten(~].,;1 rn0Lei:1ds-y J..::1 
Eatenela giradora, en el Pacifico Oriental, a pürtir de las 
otolitoe obtenidos de los contenido! estomacales• A partir 
de las familias y especies de pecea consumictaa por eatas dos 
especies de delfinea, concluyeron que S. longiYostvis se 
altmenta a varios cientos de metros de prafundidad 1 aguas 
meaopelJgicas, mientras que S. attenuata lo hace. en la 
superficie o muy cerca de ella. Entre los peces que estos 
autpres mencionan como importantes en la dieta de las 
E t:; t e n e l é:~ !:l m o t IJ ""~d.:~ s o e: (! "' 1 ·1 i e '"' ~¡ , !; t' en c u e r1 t r a n : a l ·~11..1 n o ~> p f~ e "~ ~1 
liriterna de la familia Myctophictaa (Benthosema panamense) 
que a p f! s "'' r· d "' ~> i~ r· u 1 ·1.r.1 f.~ s p f.1 e: :i. f.' que e f !'.' et 1~ <~ mi gr r.:1 e i o ne s 
diurnas en aguas profundas de 200 a 400 m, 0uede formar 
grandes card6menes cerca de la auperficie durante las horas 
del dia· Los peces voladores de la familia Exocoetidae 
fueron registradas como parte de la dieta de las Estenelas 
moteadas, en particular los peces voladores· de alas cortas 
(Oxypovhamphus micvopt~yus), estos peces son tfpicos 
habitantes·de aguas superficialea• 

Las observaciones que se tienen de las Estenelas 
moteadas aliment4ndose de peces voladores en la Bah!a da 
Banderas, indican que la forma gyaftmani D costera tambi~n 
se alimenta da pacea eplpel~gicas. 

Es importante resaltar la alta frecuencia can la que ~e 

registraron grupos de esta esp~cie en actividad de 
<.ü i me n {; ;,~ e i <5 n y 1rn .:rn o e: i a e i 1~! 11 e: o n ;:~ve ~, rn ar· j. na~¡ ,, 
principalmente pájaros bobos (Sula nebauxii y Sula 
leucogastey). Evans (1982j hace una revisi~n de las 
asociaciones entre aves marinas y Cetáceos en el Atl~ntico 
Nororiental concluyendo entre otras cosas que estas 
a1ociaciones son de tipo oportunista o incidental, debido a 
la presencia de presas comunes, y que es m4s.probable que 
sean l.:.'s aves quienes obtt~n9<m 1r;r.w<n·t~t1 be1·1(~ficios, rh~tddo "' 
la concentración del alimento cerca de la superficie 
producida por los Cet4ceos, la cual inclusive pone a 
dlsposicidn de las aves pre1a1 que viven a profundidad~ y 
que de otra forma no podrfan capturar. Las asociacione1 
regist~adas en la Bahfa siguen este patr~n y concuerdan con 
las grandes asociaciones ca~ aves marinas obsa~vadas en el 
Pacifico Oriental Tropical con la forma oceAnica de la 
Estenela moteada (Au y Pitman, 1986). 

TuYsiops tyuncatus 

En los Tursiones costeros de la Bahfa de Bandera~ la 
actividad de alimentacidn se observ~ en un total de 10 
ocasiones (Cuadro 12), el 20% de ellas fu•ron durante el 
lh~ierno, 20% en la Primavera, 20% en el ve~ano y el 40% 
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dur·ante el Otor'fc1o Es important;e- 1""esalt.;1r·· que todo~• los 
avistamientos en los que los Tursiones se alimentaban se 
l o e a 1 i;: ar· c>n en 1 c.~ Z o n t:\ • 1 de l ¿1 B a Id .::1 • B 1? i d f.~ n t if i e ~ en dos 
avistamientos la especie rle peces de los que se alimentaban, 
siendo en el primer caan de Juralcs (Cavanax hippos) y 
Macarelas (Scombev Japonicus) en el segundo. 

Los Tupsionea son conocidos, en genefral, como una 
especie de Cet4ceo oportunista en sus hAbitos alimentarios 
(l~~.:~ther·1\lood, 1975; Ounter·, 194:;:::), el tipo de animal et; sobre 
los que se alimenta es muy diverso incluyendo peces, 
moluscos y crustAceos· Gunter (op. cit.) seftala como presas 
de los Tursiones d~l AtlJntico las siguientes especies: 
Scombevomovus maculatus (Macarela espa~ola); Scornbevomovus 
vegalis (Pez rey); TaYpon atlanticus (Tarpon); Centvopomus 
undecimalis (Robalo) y Galeichthys felis (Bagre), este autor 
informa que se les ha visto mordiendo y arrancando trozos de 
carne a peces atrapados en lineas de pesca; como Peces vela 
(lstiophovus amevicanus) y Tiburones martillo (Bphyvna 
zygaena). Leatherwood (op.cit.) seftala que l~s Tursiones 
del Pacifico se han observado aliment!ndose de Lisas (Hugil 
cephalus) y Anchovetas (Engvaulis movdax)~ y menciona ademJs 
que es com~n observar a los 1 Tursiones asociados a barcos 
pesqueros como anchovetel"'DS y camaroneros• 

No existen repo~tes de Tursiones depredando sobre 
Jureles, ld cual tiene i~portancia por ser este un pez con 
valor comercial. · En el Atllntico se le ha observado 
aliment•ndose de Macarelas, aunque de otra especie· Estos 
registros incrementan la lista de presas de estos delfines y 
corroboran el oportunismo y la plasticidad en su dieta. 

La notoria· preferencia de estos délf ines por 
alimentarse en la Zona I de la Bahla, podrfa explicarse por 
la distribucidn de su alimento predilecto en esta zona de 
aguas poco profundas, ~ory fohdo rocoso y bajos, 
caracterlsticas que seguramente favorecen · lD diversidad en 
fauna ictioldgicé:\ lo cu.:11 facilita la ol•tenci6n dé alimento. 

Es necesario conocer el grado de interacción que hay 
entre esta especie y las distintas pesquerfas con las que se 
le ha registrado asociada, dado que pudiera ser un fa¿tor 
necesario de considerar en la administraci6n de importantes 
recursos pequeros en nuestro pafs como lo son la Anchoveta, 
Sardina y el Camardn· 

Stenella longi~ostvis 

Las Estenelas giradoras s~lo se regis~ra~on en una 
ocasidn en actividad de alimentaci~n (Cuadro 12) 1 este 
avistamianto correspondid al grupo con Cl"'ias observado en el 
Invierno de 19::;:4 err la. Zorra IV, dorrde la prohtndidad 
apro:dmada era de 100(1 m• Est.:1 actividad ~;·e~ irrfiril!I por· la 
forma general del grupo, el cual formaba una lfnea larga que 
se movla como un frente, por las inmersiones perfodicas y 
relativamente prolongadas y por los frecuentes cambios' de 
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calamares dado que pudieron 
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encontraban alimentlndose de 
verme algunos cerca de la 

Podrfa pensarse, en base a 101 hAbitos alimentarios de 
s. long'f.yost~··i.!;. fH1 a91.t.::·I!; me!>'J}'.:ot?l<:.\o;¡ir.:.:.1s, distintos a ltHi de 
S. attenuata qun se alimentan en aguas epipe14gicas, que 
deben de presentarse ~n la primera especie patrones de 
inmer~;if.ln 1!lf.h; 1n·uJut'1~f~.1dor.; dur .. '.1ntc ~'IJ al:i.nir>.nt.:\l:'.i<'in, los 
cuales depl~nder·.,,\11 dr• l<'I pr·ofundidr:.td 21 la quP. SP enc:ucntrt• s•,1 
alimento. Sin embargo, en el caso del avistamiento hecho en 
la Bahia el alimento se encontraba cerca de la superficie, 
por lo que los periodos de inmerai6n y de respiraci6n se 
acercan a los descritos por Leatherwood y Ljungblad (1979) 
para S. attenuata. 

To 111.:1 n do !'.) n e 1 .. 1 e ·1 ·1 t; "'' l o s 1:.1 s e ,;,1 r; o s re •J i i; t r· o Ei de l <.\ s 
Estenelas giradoras en la Bahfa dD Banderas, y los pocos 
avistamientoa tanto de grupos con crfa, como en actividad de 
alimentaridn, es evidente que se requiere de un mayor 
t?sfuerzo pa1 .. <:;i cnnot'.er· c:on mJs di:~t¿\J.lf~ que tc:1n 'frec:1..11::1.ntt.1 es 
su presencia en la Dahfa, y en bAse a esto, contribuir al 
conocimignto de su cicla de vida, especialmente de la 
poblaci&n de la forma oriental qu~ habita cerca de la r.:osta, 
a la cual pertenecen las Estenelas giradoras observadas en 
la Bahfo. 

Steno bYedanensis 

A los Eatenos se les registr~ en actividad de 
alimentacidn e~lo en una ocasi6n al atrapar a un Do~ado 

(Cr:wypfiai:·oa h-i.p¡:HIYU.~3) d1? ti:\l la peq1.11?1~·a CfH'Ct.\ de lt:1s Islas 
Marietas (Cuadro 12). La conducta observada durante la 
captura es descri~~ por Urbin y Aguayo (en elaboraci6n). 

s~ han anali=~do algunas ~ontenidos estomacales de 
Estenos en Afric8 occiden~al, enr.:ontrAndose peces y 
calamares, mientras que se· han observado. animales en las 
aguas del Golfo de M~xico alimentlndoae al parecer de pulpos 
(TeYmoctopus violaceus). 

Consider·ando q1.1e .l.cis Dctr·ados (C. /ti.ppu.vus) son una 
ei>¡::•ecie de p1?ct?!; oc1J.:\nicos, es ~·r"obe:\l:de que lé\ presencir.1 de 
los Estenos en la Bahf a de Banderas se deba a que siguen a 
los card•1menE!S que se .:1cer·r.:an r.":\ la costé':\• 

Para el Pesto de las especies que se obse(varon en la 
Bahla no existen registros de alimentaci~n, ~in embargo se 
estima importante considerar a la alimentacidn como una 
posible explicacidn de su presencia en la Bah1a de Banderas 

La alimentacidn de Kogia simus ha sido trabajada por 
Fitch y Brownell (1968), quienes reportan 18 especies de 
pece~; y f.istiman que lo~; C:.:,1c:halo'tt?s enanos se alimentan a 
profundidades de 240-250 m. Janes (1981) registrd c:asi 
exclusivamente picos de calamares en, el eat~mago de un 
Cachalote enano en California, pertenecientes a ~eis 
familias; Octopoteuthidae, Onychoteuthidee, Enoploteuthidae, 
Histioteuthidae, Gonatidae y Chirateuthida~, y se encontr~ 
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i\\dem~s un par de c1tol.itos de . un ejemplar' del gl!!nero 
PoYiehthys. En la Bahfa de Banderas hay aguas lo 
suficientemente profun~aa donde pueden habitar l~s· presas de 
esto& Cet~ceoa. La presencia de otra1 especiea que se 
alimenten tambi~n ao6re calamares como P. cyassidens, 
S. /:tY1?d.l1.n(!f1~:.-i.r..:: y l<Hi zffidos,í indic.::m la posibilidc.~d de ql1e 
e::ist1:1n i::>n lr.~ B.:1hfa y por 11' tanto apoyr.H"ia la idea de que 
K. simus Pntra a le Bahfa en busca de alimento. 

La dieta •fo Z·iph·i.1g cav·i.yor..:;t:y·t.s con!;;isi;e pr·incipaimente 
de calamares y peces de aguas profundas (Leatherwood et al. 
1983), pudiendo tambiOn alimentarse de cangrejo! y peces 
es t r·e 11 a üJ<) t\;rrn, 1 ·::1:;:11). 

Del glnero Nesoplodon poco es lo que se conoce de la 
biologfa de las especies que lo integran, la poca 
informacidn que se tiene de algunas de ellas proviene del 
an~liais de animales varados y de la inferencia hecha a 
partir del ndmero y forma de sus clientes. En general de 
sabe que la mayorla de los Mesoplodontes se alimentan de 
calamares, los cuales parece son capturados en agua& 
profundas. La presencia de los Mesoplodontes en la Bah1a de 
Banderas podrfa deberse tambi~n a la b~squeda de alimento. 

Las Orcas son depredadoras muy activos y su dieta es 
muy variada incluyendo calamares, peces, rayas, tiburones, 
focas, lobos marinos, aves marinas, morsa~, y, 
frecuentemente otros Cet~ceos como Maraopas (Phocoenoides 
dalli y.Phocoena phocoena), Belugas (Oelphinapteyus leucas), 
algunas Ballenas como el Rorcual menor (Balaenapteva 
acutovostyata) (Watson, 1981), la Ballena gris (Baldrigei 
1972), asf como de Rorcuales azules (Balaenopteya musculus) 
y Rorcuales Jo~obados •. Conside~ando esta dieta tan variada 

'y le pr·e~>nnc:ia frn la Bah.ta de muchas otras er;pecies de 
CetJcpos, es posible que el registro de las Orcas en la 
Bahfa de Banderas sea debido tambi~n a la b6squodn de 
i'.11 imento. 

La alimentaci&n de BalaenopteYa edeni se basa en 
EufJusidos en algunas regiones, pero al parecer la forma 
costera y la ocednica de esta especie prefiere peces 
gregarios como Sardinas, Anchovetas, Arenques y Macarelas 
(Leatherwood et al. 1983). Gaskin (1982) menciona que el 
Rorcual tropical es una especie marcadamente ictidfaga pero 
que su alimentacidn es poco conocida; Para el Pacifico 
No1··te, Om1..1ra (1'~62; citado por· Cummings, 1'3:35) reporta ·ql1e 
los contenidos estomacales de Rorcuales tropieales 
captur~dos fuera de las costas de Jppdn estaban constituf do& 
principalmento por crust~ceos pel!gicos. En la Bahia de 
Banderas no existen registros de esta especie ~n actividad 
de alimentaci~n, pero se estima que de hacerlo se 
alimontar!an de peces mis que de Euflusidos ya que es com6n 
observar carddmenes de Sa~dinaa y Macarelas en sus aguas. 

-Repr·oduc e i dn 

El conod.miP.nto 
Cet~ceos, al igual 

de la 
qt1e e 1 

actividad reproductiva 
de otroa ~am!feros, 

de 
es 

1 os 
una 
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herramienta de auma importancia .para ~l planteamiento da 
~ualquiar programa de ma~ejo. El a1tudio de aatu parta del 
ciclo vital y en especial de la tasa de reproduccidn de loa 
Cetdceoa, tornd un lug~r prioritario entre loa cet~logos 
desde los ini~ios del presenta siglo (81ijper, 1979). El 
conocimiento actual que se tiene en aate sentida de algunas 
(1 s p n e i e B de Ce t '°'e P. ns 1 !H' da be p r in l~ i y:.·a 1 mente a l os 
1>ig1.derd:e~ factopes: que t1st,·:lt1i:;W1 asociada!! a •H'li'I enplnb:.~cidn 

industrial, que se varan con frecuencia, qua se mantienen en 
cautiverio o que se relacionan con alguna pesquer1a 
principalmente ocednica. Las eapecies co1tera1 son, en 
general, poco conocidas y en la mayorta de los casos s~lo se 
tuenta con inferencias hechas a partir de observaciones en 
~;u amJ::d ente. 

Durante el presente trabajo se tuvo la oportunidad do 
realizar algunas observaciones relacionadas con la actividad 
reproductiva de algunas da las especies que se registraron 
en la Bahla de Banderas (Cuadro 13). 

Stenella attenuata 

La observacHm de grupos 1de Estfrnelas mc1teadas c:ostDr<Hi 
con crfas se efectu6 durante el Invierno (con un 603 de los 
registros), Verano (con un 30%) y durante el Otoffo (con un 
10%). la may()r· parte de los :c.wi sté.~mi enttrn se r-egi strar·on en 
la Zona I (45%). y en la Zona II (40%). Del total de 64 
crfas observadas, se estim6 que las mAs paqueffaa median de 
80 a 90 cm y correspondieron a registros en Verano y Otoffo, 
las mAs grandes de 1.0 a 1.5 m fueron registradaa en Verano, 
Otot';'o e Invi er·nQ. . 

La informacidn sobre la reproducci~n de las Estenelas 
mot~~rlAs en el Pacffico se ha obtenido a partir del trabajo 
de Perrin et al. (1~76) sin embargo estos datos corresponden 
~ la forma oceénica ~e la eap~cie. Estos autores establecen 
una talla promedio al nac1mlento. de ·e2.5 cm, una tasa de 
crecimiento pbstnatal de 4.66 cm por mes y una longitud 
esperada ·para el primer aWo de vida de 138 cm 1 mencionando 
ademAs que los nacimentos de la forma ocelnica 9e realizan a 
lo largo de todo el affo con ma~cada incidencia durante la 
Pri~avera y el Otoffo~ ' 

Es necesario aclarar que las estacion~s en las que •e 
observaron grupos asociados con crfas no corresponden 
necesariamente con los periodos de nacimientos, ya qu~ las 
crfas presentaron tallas variables. 

Se consideraron los datos reportados por Perrin et dl. 
(op. ci.t.) ele la talla al nacimento y la tas.:' de' crecimiento 
postnatal, con el propdsito de inferir las eataciones en las 
que se llevaron a cabo los nacimientos de las crfas de la 
for~a costera o gYaffmani~ 

Se estima que las crias observadas durante el Verano 
con una talla de 80 cm nacieran en esta estaci~n, mientras 
que aquellas con una longitud de 90 y 100 cm posiblem~nte 
nacieron durante le Primavera en los meses de Junio y Abril, 
respectivamente. La crfas registradas durante el Otofto con 
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una talla de 90 cm debieron haber nacido en la misma 
r1stc.~c:it!>n en el, mps de SeptiembrE~., miF.1rd;rr..1t; qu1? lr.:1s 
registradas con una tall& de 120 cm posiblemente n~cieron 
durante la Primavera en el mes de Abril· Por ~ltimo, las 
cr·f ¿,15 ob~il>r·v<:1d.::1s d1.1r·r.:H1t r.-1 1:1 l I nvi f~ r"\'IO con 1 on•;:¡i t;1.H:les di;) 100, 
110 y 120 cm debieron haber nacido durante la estaci~n del 
Verano en los meses de Septiembre (mediados;, Agosto y 
Julio, respectivem~nt~. En base a lo anterior es vosiGle 
concluir que los nacimientos de la forma gvaffrnani de 
S. attenuata se llevan a cabo principalmente durante la 
PrimeverD y VerAno ccin escasos nacimientos en el Oto~o, 
siendo.evidente una diferencia con la forma oce~nica de la 
especie donde los nacimientos tienen una marcada incidencia 
en las estaciones de Primavera y Otoílo· 

TuYsiops tvuncatus 

Los registros de Tursiones con crias en la Bahfa fueron 
seis, de los cuales uno se efectud durante el Invierno, dos 
en la Primavera y tres en el Verano. La mayor parte de 
estos seis grupos con crlas se registrara~ en la Zona I 
(66°66%); los dos avistamientos restantes se hicieron en las 
Zonas II y III. La talla de estas 10 crlas observadas varib 
de 1.2 a 1.3 m, abservJ~dose las mAs grandes durante el 
V f? i·· i:~ n o • 

Las tallas reportadas para los Tursiones del Atlbntico 
al moHH?nto de• l"1<~cer t;on de 9::: a 126 <:m (H,~~rr·i.son t?t al. 
197:?); de ·~~O a 1.:?0 cm (Leather·i-rnod et al· 1·:;i1::i:::::) y de ·:10 a 
130 cm (Gunt(·?r·, 1·;••t2; l3ec"'lr·qe,:~i-.t t?i.: al. J.9T:); LeatlH:tr·•,mod y· 
Reeves~ 1982). Ha~rison et al. (op. cit.) mencionan que 
despuds do un ~~o la talla de estos delfines aumenta 30 cm. 
No existe un trabajo sobre la tasa de crecimiento postnatal 
dP los Tu1"t..lonr!~;, p€~1·"0 ~;i se considér·.::1 quE! 1.::1 cu1··va de 
crecimiento postnatal se comporta como la de las Est~nelas 
moteadas, es decir, qu~ conserva una peridiente co~stante 
durante el primer affo de vida, la tasa de crecimiento 
postnatal mensual en esta especie debe ser de 
aproximadamente 2.5 cm. 

Al tom<,1·r i:!n c:ue1·1t<:1 un valor inti?rmE~dio entre la t.:~llé'I 

m1,rtirn,;,1 y mi\>ti.ma r·E1por·t,::1Clr.,1 en la liter·cd;ur·,:,1, lr.1 lon9itud ,::lJ. 
n~cimiento de los Tursiones serfa de 110 cm, con esta talla 
y l;,~ tH•;,~ de cr·i~tim:i.r~nt<) calculad1,1, S<? p1.1edti? infer·ir la 
estaci~n del afta en la que se llevaron a cabo los 
nacimientos de la misma forma que se hizo con la Estenela 
moteada· Por tanto las crlas de 120 cm observad~s en la 
Primavera posiblemente nacieron al final del Otoffo y 
principios de Invierno o durante el Invierno· Las crfas de 
f?s·l;(~ mismo t.:.imaffo ob!';(>.f'Vdda~; ·in \/P1"r:~no dPb:i.c11-·on h,,1ber· nacido 
en Primaver~ y las del Invierno posiblemente na~ieron en el 
\fo l"'i,;\\"1 () • r () r· () l; l''•':\ p ,,,, r· t f:! 1 iJ ~; e r li:1 s d (;! 130 e ffl o b •:if? r·v i'.'. di\!> C:\ 

fines de Primavera e inicios del Verano 1 y las registradas 
durt:1n1;r) !:~l \.ler",;,1nn, df:)b:ier·nn 11.'?lbE!r· ni:':lcido dur"<.~n"l;p L'l C)tol'io· 
Por tanto, es posible pensar que en la forma costera do esta 
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uspYcie ae preaent•n nacimientos durante toda ei ~hu ~é0ó 
e o r 1 un "' mi:) y t:l 1·· f r •~ e 1..1 e 11 e ~. , .. , d 1..1 r a n t; e e 1 r1 e\ r· 1~ s t <~ 1: t 1) n ,¡¡ l 
o t ti l'i () -· l n V i. I! I" n o • 

Harrison et al. (1972) propuaieron par~ lok Turaion~a 
del /~tl<\ntico dotl pr!Y"fodos r.le nac:l.111i1:~ntnt1, ut10 dur.::1nt;r1 1~l. 
Invierno-Primavera y otro en el Oto~D· Eatoa autoreB 
m~.111ciur1i~n qtJt? hi'1Y do•:; pf~1··fodn~; di:' ·t:11::t;ividt:1d' teatic1..1J.¿,1r·; tlnn · 
1.l1.1r·ar1t;e el Invi1~1·110·--Pr·imeve1"ie\ (t'i<:lr·:.::!o'.> '/ ot;r·n en Otoffo 
(Octub1"1?.)• Har·r·l.!Hll"I y FHdgw<.~Y (1'7171; citado por· l·li:H"l'"i.\HHi· 

et al. 1972) regiatraron niveles altas de te1toaternna en 
Tursiones mantenido& en cutiverlo en Californi~ durante los 
meaea de . Primavera (Abril-Mayo) y V~rano-Otono 
(Beptiembre-Octubr~). 

Al comparar los per!odos de nacimientos inferidas pare 
los Tursionea ragistradoa ~n la Bahfa dH Banderas ton loB 
informados por Harrison et al. (1972) y compararlos cun los 
periodos de actividad te5ticular informados por los mismok 
a1.1tor·es, se obs•H·va, en t~r·minos genor·al€~5, q1.1e coincl.det'1 
con el Otoffo &Hi~tiendo un de1fasamiento en ia Primavera~ 
1in embargo, es necesario continuar obteniendo datos 1nbro 
este aspecto a ·tin de atinar esta inform~ti~n· 

Tambi~n fu~ posibl~ registrar crta1 de 1• farm• 
t•riental de lt:\s .t:stenel."s 9irt:\•for·as, eate11 51? t1br..;er·vc.u·tm 
durante el Invi&rno y Veran~ de 1984· Durante el Invierno 
el grupo se encontraba formado por aproMimadamente 800 
animales, entre las que habla alrededor de 80 crfaa can ~na 
tal la ~·r·onwctio. de 100 tm, en el Ver·¡:rnn el •.;ir·•.tpu lo 
cunstitulan 1000 animale~ entre loa que se regiatraron 30 
crfas cuye tall~ no fu~ estimada. Perrin et dl. (1977) 
mencionan que para la forma Oriental de la Estenela giradord 
.la talla promedio al nacimiento es de 77 cm y que tienen ~na 
tasa de crecimiento poatnatal de 3·6 e~ dUrante lbs prime~o~ 
10 u 11 me1e1, alcanzando una longitud de 134 cm en el 
¡:ir·imer· c1l"i'o. 

En base a lo ant€1rit1r·, las crlas se S.• tot1g1'.'t"o~•t.iris 
observadas con una talla de 100 cm en el Invierho de 1~84 
pudieron haber nacido durante el Verana anterior• Perri~ 
('!t. a.L (c•t.1. ci.t..), pl<antea i¡1.1e \~•ar·a esti.:\ e~;ptHie en rl~gione~ 
costeras el pbr~odo de nacimientos se eHtiende é lo largo de 
todo el a~o. Es necesario tener una mayor tahtidad de 
registr.·os par.O\ poder· est.::1ble1·· los pedodos de nacimientos y 
dBterminar si 101 nacimiento~ se realizan en la ~ahfa. 

La presencia de una hembra de Cachalo~e enano con una 
crfa de aproximadamente 90 cm, en el Verano de 1985 y en 
aguas somera• pod~fa aeftalar que se efect~an nacimiento~ en 
estas aguas• . Odell y A1per (1976) informaron que en el 
Atl!ntito Nororiental los nacimientos de est~ especie se han. 
registrado en el Verano, con lo cual coincide nuestro 
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avi&tamiento de una cr!a en esta estaci~n, al respecto 
Aguayo y Salinas (1987) agregan que loa nacimientos deben de 
efectuarse en aguas some~aa y cAlidas. 

NegapteYa novaeangliae 

La actividad roproductiva del Rarcual·jnrobarln en la 
Bahfa de Banderas se conocla desde los tiempos de Scammon 
(1874). Rice (1974) reconoce a la Dah!a como parte de un 
Area de concentraci&n invernal que incluye las aguas 
adyacentes a las Islas Tres Marfaa, la Isla Isabel y la 
Bahfa de Banderas. 

Durante las tres temporadae incluidas en 
trabajo se registraron en repetida& ocasiones 
crlas y parejas en cortejo, as! como posibles 
detalle de la actividad reproductiva de esta 
describe en el trabajo de Urbln et al. (1987). 

€1 J. pr·esent€·) 
h f~mb r·a ~:; c <Jn 
e Op 1..1 las , t~ 1 
~~specie se 

Herman y Antinoja (1977) en su estudio de la poblaci~n 
y caracterfsticas de los grupos del Rorcual Jordbado durante 
su perlado de reproducci~n en agua, de Hawaii, mencionan que 
observ;:~ron •,;irupos con crfa desdr~· final.es de Febrero h<~st;.::1 
mediados de Abril, dividi~ndolos en las siguientes 
catt?9or·fas: hemb1···c;H; con cr!a, dos adultos y •Jn<~ crla; tres 
adultos y una crfa; ~uatro adultos y una cria; y cinco 
adultos y una crfa. Para poder comparar estos datos con los 
obtenidos en la Bahfa, se unieron aquellos grupos en los que 
habla tres o m~s adultos acompaffados por una crfa. A partir 
dt? lo!; datos hbtenidos por· estos r.11.d;ores, S!? obserVi:• que. de 
los 23 grupos con cr!a registrados, cuatro (17·4%) 
corr·espondier·on. ''' hembras ;.)compai'fe:idas por· su cr!.a; 11 
(47.8%) a dos adultos acompa~ados por una cr1a y ocho 
(3~·8%) a grupos formados por .por tres o mis adultos 
acompaffados por una crfa. 

Una diferencia importánte entre los datos obtenidos en 
la Bahfa de Banderas y aquellos informados por· Herman y 
Antinoja para Hawaii, ea que las cr:l!as se observaron con 
mayor fre~uencia en la Bahfa acampanadas sdlo por la hembra 
(30 avistamientos), mientras que e~ Hawaii la m~yor cantidad 
de los avistamientos con cr!a (11) correspondieron al grupo 
formado por dos adultos (hembra y escolta) con una crfa; 
siendo el grupo de una hembra con crfa el menos frecuente en 
estas aguas (4 avistamientos). 

Aguayo et al. (1985b) informan que durante los meses de 
Diciem~re y Enero en la BahPa de Banderas se observ~ a estas 
ballenas en conducta de cortejo y posiblos cdpulas, lo cual 
coincide con el alto ndmero de parejas de adultós vistos en 
la Bahfa en estos me~es. Estos autores mencionan que los 
nacimientos de Rorcuales j~robados se inician en Diciembre y 
c:rrntin1~an durr.:1nte el mr~s' de Er1ero, siendo esto tarnbi~n 
apoyado por el alto ndmero de hembras con crfas registradas 
en la Bahfr)• 

De est<~ 'forma la Bahfa de Bander·as es \'"·atif'icada ·como 
una parte importante del drea de concentraci~n invernal de 
las Ballenas jorobadas, siendo importante en el futuro 
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estimar el tamaffo de la poblaci~n que llega a la Bah1a para 
reproducirse, y el grado de intercambio de e•ta poblaci~n 
c1rn las deme!~; i!lr·eas de•concentrc:\ci6n invernal del 'Pacifico• 

Eschvichtius vobustus 

Como es bien conocido, laa Ballenas gri~es son animales 
costeros que llegan, despuds de una larga migracien, a aguas 
mexicanas del Pacifico, provenientes del Mar de Bering y de 
Chukchi, para realizar sus actividades reproductivas. La 
Bahfa de Banderas debido a su posici<'>n demasiado austral, no 
és ·un .1r-ea de repr·oducci<'>ri de esta especie, sin embr.:n·go ful/ 

·visto en ella un grupo formado por ~os adultos y un animal 
j6ven que se consider6 como una cria, siendo poeible que se 
tratara de un juvenil pequeffo, tal vez destetado de la 
temporada anterior, que adn permanecia junto con su madre. 

Los avistamientos realizados da Ballenas grises en la 
Bah1a de Banderas confirman la distibuci~n austral de ~sta 
especie. 

-Asociacione~; 

En la Bahfa de Banderas se tuvo l~ oportunidad de 
registrar gru~os mixtbs de Cet~ceos en los que participaban 
dos o tres·especies• Las ~species que pa~ticiparon en estas 
asociaciones fueron: s. attenuata, r. t~uncatus, 
P. cyassidens y H. novaeangliae (Cuadro 14). 

Las asociaciones entre distintos g~neros de Odontocet6s 
son comunes durante el' cautiverio, presentándose conductas 
d!? r'lCtividad s.e:Htal, inter·<.\CCiones dur-ante ld pt:\rto ·y 
~strechas relaciones sociales, lo cual indica· que en esta 
condicidn son capaces de formar·grupos sociales integrados 
por especies diferentes tilogen•ti~e y marrolGgicamente 
(Nor·r·i s y Doh 1, 19:::0a). · · 

las asociaciones en vida libre nó son frecu~ntes y las 
posibles causas de estas no son claras, pudjendo deberse a 
la asoci~ci8n incidental durante la alimentaci~n, al 
consumir dos o más especies la misma presa, o en el caso de 
delfines con ballenas, pudiera estar relacionada con la 
navegaci~n de los primeros aprovechando la propulsi~n que 
les da el agua que desplazan las ballenas al moverse (algo 
similar a lo que sucede cuando los delfines nadan ~n la proa 
de los bar-cos), tal como lo mencionan WUrsig y W~rsig 

( 1 '':J7'1)' 
Como ya se mencionó los Tursianes fueron la especie que 

presentd una mayar- cantidad de asociaciones, for~ando grupos 
mixtos con cuatro especies diferentes. Las asociaciones de 
los Tursianes con las Es~enelas moteadas se llevaron a cabo 
en seis ocasiones, durante las estaciones de Verano, Otoffo e 
Invierno- En los ambientes ocednicos estas dos especies se 
asocian con poca fr-ecuencia en grupos de alimentacidn~ En 
la Bahfa de Banderas s~lo en una ocasión se pudo confirmar 
que ambas especies estuvieran alimentdndose (avist. 19) y en 
otra se estim~ que pudieran estar desarrollando dicha 



actividad (avlet. 204). Estas asociaciones motivadas por. 
alimentacien son poaibles considerando la dieta tan divoraa 
y el oportuni!;;mo yr.~ c,onocido de lo•; Tur·~lioner,.· En el 
avistamiento n~me~o 19 ademls de los Turaiones y Estenelaa 
motP.adas !H? ob!:ie1 .. vt5 un indivichrn juvenil de O. oYco. el cu¿,11 
seguramente no participaba en la alimentacidn, por lo que no 
~''~ cur>nt,.;1 hi'\5t.A ~>1 ninmentn cor1 ar·qumentns ).'.•i:u-·a f!xpliti:H· ·su 
a~; ci e: i. a e: 1. 6n. 

La aaociaci~n de loa Turaionea con las Orcas falaaa 
(avist. 444) puede tener tambidn su explicAcien en la 
alimentacidn, dado que 1e propone que las Orcas falsas 
entran ~· la Bahfa en busca de alimento~ nuevamente el 
oportunismo de los Turr,iones aumentar-fa la& posibilidades de 
que se les observage Junto&• La ssociacidn de los Tursianes 
con los Rorcuales jorobados parece estar de acurdo con 1a 
idr~t:1 de que nt~dan .:1pr1)vt1 th<H·11:lo el empuje que~ J.i;.1 s 
proporcionan las ballenas, dado que siempre se les observd 
al frente de las ballenas. Una conducta similar fu~ 

reportada por Warsig y WUrsig (1979) en l~s eguas de 
Argentina donde se les observd asociados ton Ballenas 
francas (Eubalaena glacialis), estos autores dan la misma 
explicaci~n para esta conducta· 

Una explicaci~n similar puede darse a las asociaciones 
de las Estenelas m~teadaa con los Rorcuales jorobados, las 
·cuales se ~tectuaron en tres oca1iones (aviat. 266, 427 y 
431)· .Sin embargo las asociaciones de estas dos especiar, 
fueron particula~es ya que en el primer avi1ta111iento las 
Estenelar, moteadas se encontraban con un grupo de seis 
ballenas en actividad dR cortejo; dutante el segundo las 
estenelas se en~ontraban aliment•ndose mientras que do~ 
ballenas mantenlan actividad de cortejo; en el altimo de 
ellos un arupo de 100 Estenelas . moteadas se alimentaban 
mientras q~e tres Ballenas Jorobadas nada~an entre el grupo. 
Una asociacidn 1imilar, pero en especies diferentes, fu~ 
(:>bser·vad<';I entre Lobos · m.:n·in1rn · r.:om•.lnes · (Zo.lophu.~; 
califovnianus) y Ballenas grises en cortejo y tdpula en la 
enh·ada de las lagunas cllstoras de Elc,Ja Caliror·ni.;, (f\lqrl"'is 
et al.; citados por Norris y Dohl, 1980a). Hasta el momento 
r1t1 se cuent.1 con informacidn p;.u-~1 pndfH· ei;¡tablecer posible~¡ 
causas que motiven a las Estenelas .mateadas a.preaentarr,e 
cuando hay actividad de cortejo por parte de lna Rorcuales 
Jorobados. El ~ltimo gr~po ~ixto de estas dos -especies 
podrfa suger~r una asociaci6n ~br alimentati~nr s~n embargo, 

.r10 se .r·egistrd n.iYt91!m · patr·dn c:cmduc:t1.1al que ~»t~l~ialc:IN:'I tal 
actividad por parto de lar, ballenas, pa~ lo que le consid~rd 

que no participf.:'lban en elli"' · 
El compnr·tami.~rnto de los . Cet.!ceo.s. d•Jr.:rnte léAs 

asociaciorrei; ~.'!ntr•? di feren·tes espedes es un t1~ma <.u.\n "P.e1co 
conocido, y requiere de observaciones m~~ detalladas y 
numero&as para poder establecer relaciones mis preciBBB• 
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CONCLUSIONES 

1. Se registraron un total de 12 especies de CetAceos en la 
Bahfa de Banderas, nueve de las cuales son de 
•:tdontor.e1;os= StE"t1&l Za o.ttem.1.ato., Tu.Ysi.ops t'l"u.r1cc1.tus .• 
Stenella longiYostYis, Pseu.doYca' cYassidens, 
Steno bvedanensis, ~ogia simu.s, Ziphiu.s cauivostyis, 
Nesoplodon sp y Oycinus oyca; y tres de Misticetos= 
Negapte'l"a nouaeangliae, BalaenopteYa edeni y 
Eschl"ichtiu.s vobustus. · 

2· Las tres especies de Misticetos presentaron tamanos de 
grupos similares, en el caso de N. novaeangliae el 
tamafto promedio fu~ de 1·8 animales. Los avistamientos 
m~s frecuentes en esta especie fueron animales 
solit•ar·ios y grupos de dlls i:lnimi.."lles, formados por·. 1..tnc:.'\ 

hembra con cria o dos adultos. Los grupos de B. edeni 
tienen un tamaffo similar a los grupos informados ~ara 
el Golfo de California, que varfan de 1 a 3 animales· 

3. La distrlbucidn espacial y temporal de S. attenuata en 
la Bah la present6 diferencias, mostrandose una 
preferencia po~ la Zona I en el Verano, por las Zonas I 
y II durante el Invierno y por la Zona II durante el 
Otoffo. Considerando el esfuerzo de observaci~n espacial 
y temporal, la preferencia en la distribucidn de esta 
especie se manifiesta ademds en la Zona IV durante el 
Verano y en la Zona III durante el Invierno y el Otoffo. 
Por el contrario, la distribucidn de T. tvuncatus por 
Zonas de la Bahfa no presentó .diferencias estacionale~, 
mostr•ndose una mayor frecu~ncia de avistamientos en la 
Zona I· Considerando el esfuerzd de observacidn, la 
distribucidn de esta esp~cie muestra la misma tendencia 
par·a la Zona I y se ·manifiesta· par.:~ la ·Zona III· 
H. novaeangliae se distribuye preferentemente en la Zona 

. I de. 'la Bah fa. Los ejemplares de E. l''óbu.stu.s observados 
en la Bahfa de Banderas se consideran como animal~& en 
el lfmite austral de su di~tribuci6n y pudieran for~ar 
parte de la poblacidn residente propuesta para el Golfo 
de Cali forrda. 

4. Las especi~s de CetAceos· de la Bah!a de· 8anderas· .se 
agruparon en cinc~ categorfas de acuerdo a su presencia 
estacional, terde1·1cto especies pr·ese·ntes todo el a.ffo tomo 
S. attrmu.o.to. y T. tyunco.tus; especies registr·adas en 
tres estaciones del afto como s. longiYQ~tYis.y 8. ~den~; 
especies presentes en.dos estaci6nes, Otoffo-Irivierno o 
Verano·:..otoffo, como /'/. novaeo.nglia.e.~ .'P. cyassi.den$ y 
z. caviYostvis; especies registradas en estaciones 
opu~stas, Verano e Invierno, como K. si~us :Y O. oYtq; y 
especies pr·esentes en 1.tn<:1 sola estacidn del i:tt~io ·tomo 
E. Yobustus y l'/esoplodon sp. 
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5., Er1 el Coi.'\\50 de los Odo11tocli.>tos se obtuvieroi-1 los 
promedios de los grupos de las dos ~Bpecias m~s 
frecuentes; el tamaffo prom~dio de estos en.s: attenuata 
fu~ de 30·8 animales, mientras que para T. tYuncatus fu~ 
de 6.o animales. Para s. attenuata la categorfa de 
·ta~affo de grupo m~a frecuente durante las cuatro 
e1tacion~s y en las cu~tro zon~a de la Bahfa fu~ la de 1 
a 12 animales. Las grupos m~s frecuentes en el caso de 
T. tYuncatus fueran los formados por 2 a 6 animales 
durante la mayor parte del ano, a excepcibn de la 
Primavera cuando e&tos fueron aparentemente mayores. 

6· Las especies s. attenuata, T. tYuncatus, 
H. novaeangliae, s. longiYostris y S. byedanensis se 
distribuyen tanto en aguas someras como profundas, 
mientras que P. cyassidens, O. oYca, 8. edeni, 
E. yobustus y K. $imus se registraron en aguas BomeraBy 
por dltimD, l.cauivostvis y Nesoplodon sp. se 
distribuyeron en aguas profundas. 

7. La distribuci&n de los distintos t•maftos de grupos de 
S. attenuata en relacidn a la Batimetr!a de la Bah1a no 
presentd difervncia~; se observa una tendencia a que los 
grupos de 1 a 12 animales se presenten tanto en aguas 
someraa como profundá•· Estacionalmente se observa que 
en .el · Ver'l-ln() es m~s frecuente regi str.:1r·· a est.:1 espet:ie 
en aguas de mAs de 200 m; mientras que en el Oto~o e 
Invierno, se distribuye con mayor frecu~ncia en aguas 
con profundidades menores a 50 m· · Eri cambio, la esvecia 
T. tYuncatu~ mos~rd diferencias, ob~ervlndose que todas 
las categorías de tamafto de grupo tienen las frecuenci~s 
mayores en aguas colt profundidades menores a 50 m. La 
distribuci~h estacional muestra que durante el !nvjerno 
la •specie se distribuyd' pr~ferentemente en aguas co~ 
profundidades de 1 a 50 m y con·fre<uenci« menor pero 
la mis alta de las tuatro eataciones ~n aguas con 
proftindidad mayor de 200 m. En el Verano se ubi~aron 
especialmente en aguas aobr1 la Plataforma Continental. 
Durante el Otoffo se distribuy6 salo en· aguas con 
pr·ohmdidad de 10 a 50 m. La ·especie H. ~-i<.,vaea.nglio.e 
se distr·ibl1yfl con· marcr.1da prefert>t1cia .en aguas somer·<.~s 
de menos de 50 m. 

~· Se informa ~e aviitamientol de K. sirnus y de.Nesoplodon 
efectuados por· me>:ic:al-.tls ei-1 ag•.1as ct"el Pacifico· me>dca'no. 
Se registr·ar·on dos de la!S tres el.ases· de ,gr·upos 
informados en la literatura .para l~ . especie K, sim~s, 
constitutdos po~ animale~ j~venes el primero y po~ una 
hembra con una crfa pequeffa, el segundo. En el caso 
de lfr:soplor:t<.m <;;.p •.• se "infor"ma de tirio de los gr1.1pos m.is 
grandes de nste g~nero reportados para ·el Pacifico 
Oriental tropical. 

1 
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9. Se registraron en la Bahia d~ B~nd~f~s el 42.85% de las 
especies presentes en el Golfo de CaÍifornia y el 35-291. 
de las del Pac!fic~ Nororiental· La comunidad de 
Cet~ceos de la Babfa mantiene una estructura similar 
durante el Verano, Oto«o e Invierno, encontr~ndose 
diferencias al comparar los Indices de Diversidad . de 
Otofto e Invierno con los de Verano y Prfmavera. 

10. Se propone qu~ la forma costera de S. atte»uata 
(9.a. gYaffmani) presenta una estrategia de b~squeda de 
alimento distinto· al de la forma ocec!nic<r1 de la misma 
especie, consistente en la formacidn de grupos pequeftos 
durante la b~squeda del alimento y su agregaci6n en 
grupos grandes durante la captura del mismo. Esta forma 
de Estenela se alimenta en la Bah!a de Banderas durante 
las cuatro estaciones del affo, siendo las Zonas I y II 
las más importantes para esta actividad. Los grupos de 
alimentación durante el Verano e Invierno fueron en 
promedio mayor·es al tamatro promedio gle>bal •· Se registrb 
a estas Estenelas alimentá~dose de peces voladores 
(E>:ocoetidae). · 

11· La especie T. tYuncatus se registr~ aliment•ndose en la 
Zona I de la Bahfa durante las cuatro estaci6nes del 
affo. Se identificarori como presas a los Jureles (Cayanx 
hippos) y las Macarelas (ScombeY japonicus). La especie 
S. longiYostYis se registrb aliment~ndose de calamares, 
mientras que S. byedanensis lo hacfa de Doradoi 
(CaYyphaena hippuYus). 

12· Se infiere que los periodos de nacimientos de la form~ 
costera de S. attenuata se efectdan durante la Primavera 
y el Verano y con menor·frecuencia en Otoffo. El tamafto 
da los grupos con crf~i de esta forma fuª notablemente 
thayor qt.1e el promedio · global. ·Se infier,.e que los 
nacimientos de la forma costera de T. t~uncatus se 
llev~n a cabo durante todo el affo, con mayor 
frecuencia durante las estaciones de Oto«o e Invierno. 
El tamaffo de ·los grupos de esta forma cuando se 
presentaron crfas fu~ mayor que el promedio global. Se 
estima que las crfas de S. longiYo&tYis nacieron en el 
Verano· Se infiere tambi~n que en la Bah!a de Banderas 
se efectdan nacimientos de ~. simus durante el Verane>• 
En, el caso de H. novaeangliae se confirma que los 
nacimientos se llevan a cabo en los meses de Diciembre y 
Enero, ratificdndose a la Bah!a de Bande~as como una 
zona importante para la reproduccidn de esta especie en 
las aguas mexicanas. 
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13· Se informa de grupos mixtos (asociaciones) entre 
distintos g~neroa de Cet~ceos en la Bahla de Banderas, 
siendo r. t>rtmco.t1,1.s la espede que pi~rticlpd •con mayor· 
frecuencia en estos grupos, asoci~ndose con 
S. attenuata, N. novaeangliae, P. cYassidens y O. oYca. 
La especie S. attenuata fu~ la segunda en frecuencia 
de asociacidn, formando grupos mixtos con T. tvuncatus, 
H. nouaeangliae y O. oyca. 

14• La revisi~n tattan~mica ef~ctuada permite considerar a 
las especies registradas en la Bahfa. en tres 

, situaciones diferentes= la primera de ellas ae refiere a 
especies con una posici&n taxanamica definida, tal es 
el caso de 5. bYedanensis, S. longiyostyis, 
P. CYassid~ns- O. orca, z. cavivostvis, K. simus, 
E. Yobustus y N. navaeangliae. La segunda aituacidn ea 
aquella en la qua as necesario &fectuar trabajo& 
encaminados a conocer mejor las formas de la especie 
como sucede con S. attenuata y 8. edeni; y la,dltima 
implica especies que requieren da estudios taxondmicos 
para aclarar au nivel de subespecie o incluso de especie 
como &ucede con T. tYuncatus y Hesoplodon sp. 

15. Se recomienda ºcontinuar con los estudios de Cetáceos en 
la Bahfa de Banderas cnn el propdsito de conocer con mAs 
de t.a 11 e aspes tos par· t i e 1.11 ar· es de · la b i o lo g l a y e e o 1o9 ia 
de estos Mamfferos Marinos. Se considera necesaria la 
captura de alguno• ejemplares de las espe¿ies en las que 
se requiere aclarar problemas.· taxon6micos• Es 
recomendabl~ llevar a cabo programaé de marcaje en 
algunas especies para conocer el grado de residenci~, 
desplazamientos~ estructura de los grupos y 
organizaci6n, asf como la conducta· de los animales en 
s1.1 medio· E:s lndi.spensable ti:lmbien, dr.termi.n.:\r la dieta 
de varias especies• principalmente Jas residentes y 
abundantes, asJ co~o su posible relaci~n con las 
pesq~erfas ribereftas, y continuar con el estudio je la 
comunidad de Cet•ceo1 da la Rahfa.de Banderas, Mbxico. 
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Ap ,,, r1 d .1 r: e l " Cuadro general de aviatamiP~~os dP. Cet~ceo~ 
r·vl I ;;'.adn!~ f?n ·la Bahit:1 de Elander-trn d1rnde r:ebv"t~ro 
dn .l.>.)('.::? ¡,,,~ s t;a Ju l i. n dP. 1913:'.;. 

NUHERO DE rECHA HORA GENERO No. DE POSICION PROFUNDIDAD TEHPERAlORA 
AVIStAHIEIHO y ANIHALES OEOGRAFICA ("' ) DEL AGUA• e 

fSPECIE 
•lat ff1

1
l.nI'g W 

1 25-11-02 07115 T. t. 4 20 50' ;105 31 1 2MO 
2 26-11-82 0~150 T. t. 1 20 47' ¡ 105 35 1 20-50 
3 26-11-92 13100 

"' n. 
3 (le) 20 41 ' 1105 33 ~ 50-100 ... ' 

4 16-11-92 14140 E' I'• 3 20 411 ¡ i05 331 50-100 
5 27-11-92 11100 T. t. 30 20 42 1 ;105 351 0-10 
6 21-lv-92 08120 T • t. 21 (3t) 20 41' ; I 05 34 1 0-10 
7 21-lV-82 10100 T. t. 19 20 d l 1; 105 34' 0-10 
9 2HM2 10155 r. t. B 20 41 ' ; 105 34' 0-10 
9 2HV-82 12115 T • t. 13 2041 111053d' 0-10 

10 2HV-92 16105 T • t• 21 2041';10534' 0-10 
11 21-!V-02 ' 17115 T, t. 12 (3j) 2041 1110534' 0-10 ~ 

12 21-lV-92 18100 T. t. 10 20 41' ¡ 105 33' 20-50 
13 22-IV-82 12130 T. t. 3 20 41' 1 I 05 34 1 0-10 
14 22-IV-82 13100 T. t. 30 20 41'; 105 34' 0-10 
15 22-IV-82 14130 T. t. 20 20 41 ' ; 105 34 1 0-10 
16 22-JV-B2 16130 T. t. 15 20 41 1 ¡ I 05 34 1 0-10 
17 07-VIl ·82 11140 T. t. 6 20 49' ¡ 105 36' 50-100 

s. ª' 4 
18 07-Vll-82 12100 T, t. 12 20 48' ; I 05 351 50-100 

s. ª' B 
19 09-VI 1-82 11110 ' T. t. 4 20 49';105 31' 20-50 

s. ª' 3 
o. o~ 1 

20 19-Vll!-n 11120 T • t. d 2048 1¡10531 1 10-20 - ' 

21 20-Vlll-92 09:42 s. ª' 17 . 2Ó 42 11105 37 1 10-20 
22 20-Vlll-92 10105 s. ª' 10 20 42 1 ; 105 37 1 ' 10-20 ·-
23 20-Vlll-02 11100 T. t. 8 20 42 1 ;105 37 1 10.:.20 .. 
24 21-VllI~92 11150 r. t. 3 20 42' ¡ 105 371 10-20 

s. ª' 20 
25 20- 1 -93 14:00 T· t. 5 20 40' ¡ 105 181 0-10 
26 20- 1 -93 15115 p, c .. 3 20 40'; 105 18 1 0-10 
27 21- 1 -93 17120 

"' R• 
2 20 43';105 36' 20-50 

28 21- 1 -83 18120 H. º' 2 (le) 20 43 1¡105 341 20-50 
29 21- 1 -83 18120 "· n. 3 (le) 20 43' ;105 36 1 20-50 
30 21- 1 -83 19130 "· n• 3 (le) 20 41 ';i05 32 1 20-50 
31 22- 1 -83 09100 H· n• 3 20 40'; 105 32 1 50-100 
32 22- 1 -83 09: 10 

"· h• 
2 (le) 20 43'; 105 34 1 10-20 

33 22- 1 ·93 09115 "· n• 2 (le) 20 43';105 36 1 20-50 
34 22- 1 -83 09153 "· n• 2 20 42';105 35 1 10-20 . 
35 22- 1 -83 10100 T • t, 2 20 40'¡105 181 0-10 
36 22- l -83 10130 T • t. • 2 20 40 1¡105 19 1 0-10 
37 22- 1 ·93 10144 

"' n· 
2 2041 1¡10534' 10-20 
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NUNERO DE FECltA HORA GENERO No. DE POSICION PROFUNDIDAD TEHPE~ATURA 

AVISTAHIENTO y AHIHALES GEOGRAFICA ( wd DEL AGUA• C 
ESPECIE 

" " lat N¡ Long U 

38 22- 1 -93 11101 H• O• 2 (1 e) 20 44' ¡ 105 34' 10-20 
39 22- 1 -93 11 :30 T • t. 2 20 391¡105 18 1 20-50 
40 . 22- 1 -93 12:00 "· n. 1 20 42';105 36 1 0-10 
41 22- 1 -93 12110 H· O• 1 20 42' ¡ 105 36' 20-SO 
42 22- l -93 13126 H• O• 2 20 471 ;105 361 20-SO 
d3 22- I ·83 13130 H. O• 2 20 44 1 ; l 05 36 1 . 20-50 
44 22- 1 -93 13135 H· n• 2 20 42'; 105 36' 0-10 
45 22- I -83 17105 H· O• 2 (le) 20 44' ¡ l 05 36' 20-50 
46 23- 1 -93 08130 "· n. 2 20 50 1¡105 36 1 50-100 
47 23- 1 -93 08153 H· O• 1 20 ~3';105 36 1 20-50 
d8 23- 1 -83 10130 H• O• 2 (le) 20 44 1 ;105 36' 20-SO 
49 23- 1 -93 10140 H• O• 4 (te) 20 50'¡105 36 50-100 
50 23· 1 -83 10145 N• O• 1 20 43 1 ¡105 36' 20-50 
51 23- I -93 10145 s. ª' [ 9 20 39' ¡ 105 17 1 50-100 
52 23- 1 -83 10150 s. a. 23 (Se) 20 39';105 171 50-100 
53 23- l ·83 . 11100 s. ª' 22 (1 e) 20 39'¡105 10' 100-200 
54 23- 1 -03 11:25 s. ª' 7 (5j) 20 36' ;105 16' 10-20 
55 23- 1 -83 11130 s. ª' 30 2044';10521' 0-10 
56 23- 1 -93 11:so s. ª' 20 20 45 1 ; 105 31' 10-20 
57 23- 1 -93 12125 s. ilo 20 20 431; 105 22' 20-50 
59 24- 1 -83 08140 H. O• 2 20 44'¡105 28 1 20-50 
59 24- 1 -83 00:45 s. ª' 2 (lt) 20 45 1¡105 32 1 10-20 
60 24- 1 -83 091d0 H. n. 2 (!t) 20 42';!05 36' IMO 
61 24- 1 -93 09145 s. ª' 6 (1 e) 20 dd' ;105 23 1 10-20 
62 24- 1 -93 10105 s. ª' 4 2044 1¡105 231 10-20 
63 24- 1 -83 10:01 s. ¡¡. 3 20 44'; 105 23 1 10-20 
64 24- I -83 10108 s. ª' 1 20 43 1;105 21' IMO 
65 24- 1 -83 10109 s. ª' 2 (le) 20 43 1 ; 105 21' 10-20 
66 24- 1 -93 10110 s. ª' 1 20 43' ¡105 21 1 10-20 
67 24- 1 -03 10:12 s. ª' 9 20 43 1¡105 21 1 10-20 
69 24- 1 -93 10: 15 s. ª' 20 20 41';105 21 1 10-20 
69 24- 1 -93 10:23 s. ª' ['r 20 40'; 105 20 1 20-50 
70 24- 1 -93 10125 s. ª' 20 40' ; 105 20' 20-50 
71 24- 1 -83 10130 s. ª' 20 40'; 105 20' 20-50 
72 24- 1 -83 10:35 H. n. 1 20 42 11105 36 1 10-20 
73 24- I -93 11 :22 

"' O• 
2 20 43';105 341 20-50 

74 24- 1 -83 11130 N• O• 2 20 43' ;105 341 20-SO .. 
75 24- 1 -93 ti 135 H• O• 1 20 42 1;105 36 1 10-20 
76 24- 1 -83 11 :40 H. n. 2 20 43';105 36' 20-50 
77 24- 1 -93 11 :45 H· n. 1 20 42'¡105 36 1 10-20 
78 24- 1 -93 12: 10 H· n. 2 Oc) 20 44' ; 105 36 1 20-50 
79 ' 24- 1 -93 12: 15 H· n. 2 20 43 1;105 37 1 20-50 
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Apdndice l· Cant. 

NUMERO DE FECHA HORA GENERO NQ• DE POSICION PROFIJNDIDAD TEttPERATORA 
AVISTAKIENTO y ANIHAlES GEOGRAFICA ("" , DEL AGUA• C 

ESPECIE 
º lat ih

0
lonQ 11 

80 24- 1 -33 15115 "· ¡¡, 1 20 44' ; 105 39' 50-100 
BI 25- 1 -83 01: 16 "· n• 2 20 46'; 105 40 1 50-100 
02 25- 1 -93 07:25 tf, h• 4 20 43' ; I 05 34 1 10-20 
83 . 25· I ·83 ºª'ºº H. n• 2 20 4 2' ; 105 35' 10-20 
94 25- 1 -93 08115 f'I, n. 1 20 43' ¡ 105 34' 20-50 
85 25- 1 ·83 08120 11. n. 1 20 42';105 36' 10-20 
Bli 25- 1 ·83 08130 

"· h• 
2 20 43 1¡105 36' 20-50 

87 25- 1 -03 08:44 11. h• 1 20 48';105 w 50-100 
89 25- 1 -93 08150 H. n. 1 20 42'; 105 35' lo-20 
99 25- 1 ·83 09157 11. n. 2 (le) 2044'¡10531 1 10-20 
90 25· 1 -83 11117 "· n· 2 20 40';105 29 1 50-100 ' -
91 25- 1 -03 11111 s. ª' 14 (1 j) 20 42' 1l05 ,30 1 20-50 
92 25- 1 -83 11125 H. n• 2 20 41' ¡105 29' 50-100 
93 25- l ·83 11130 H. n· 2 20 41'; 105 29' 50-100 
94 25~ l -03 ll1dO 

"· h• 
2 (le) 20 41' ¡105 33' 20-50 

95 25- l ·83 11140 "· h• 2 20 41 1 ;105 36 1 0-10 
% 25- l -03 . 12105 .9, ª' 7 20 44' ; 105 34' 20-50 
97 25- 1 -93 . 12:05 H. n • 3 20 44' ¡ 105 3d ' 2MO 
98 25- 1 -03 12110 H. n· 2 Oc> 20 44' j 105 34' 20-50 
99 25- I -03 12110 H. n• 2 20 45' ¡ 105 39' 50-100 

100 26- 1 -83 07115 tt. n• 2 (1 e) 20 43' 1I05 34' 20-50 
101 26- 1 -83 07140 n. n· 2 20 42' ;105 36' 10-20 
102 26- 1 -83 07:50 tt. n• 3 (!e) 20 42 1!105 36 1 10-20 
103 26- 1 -83 09130 H. O• 2 20 38' ¡ 105 331 20MOO 
104 26- 1 -03 10:15 M. n• 2 20 42';105 30' 2o-50 
105 26- 1 -83 10130 n. n. 2 (le) 20 30' ¡ 105 33' 200-500 
106 26- 1 -83 10140 

"' n· 
4 '20 40' ¡ 105 27 1 50-100 

107 26- 1 -83 10143 
"' n• 

3 (le) 20 tid' ¡ 105 23 1 10-20 
108 2b- 1 -93 ll ll8 "· h• 2 20 40' ¡105 291 50-100 
109 26- 1 -93 11125 H. n• 2 (le) 20 d5' ¡ 105 34' 10-20 
110 26- 1 -83 11132 H. n• 1 20 44'; 105 20' 10-20 
111 2&- 1 -83 12138 s. ª' 2 20 44' 1105 29' 10·20 
112 26- 1 -83 13103 s. ª' 3 20 45' ¡105 30' 10-20 
113 26- 1 -83 14:30 H. n· 2 20 431¡105 32' 20-50 
114 12-11-83 16130 tt. O• 1 20 45'¡105 30' 0-10 
115 13-11-83 09155 H. n· 1 20 42 1 ; 105 331 10·20 
116 13-11-03 11155 tt. O• 1 20 43 1 i 105 331 10-20 
117 13-11-83 12115 H. n· 2 20 43'¡105 33' 20-SO :. 

118 13-11-33 13115 "· h• 2 20 44'; 105 351 2MO 
119 13-11-83 \3:26 H. n· 1 20 44';105 33' 10·20 21.0 
120 13-11-03 13131 H. n· 1 20 43';105 331 10-20 
121 13-11-83 131% H. n· 1 20 42 1 ; 105 29 1 20-50 
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NllttERO OE FWIA HORA GENERO No. DE POSIClON PROFIJNO 1 OAO TmERATUP.A 
AVISTAHIEfHO '/ ANIMALES oroGRMlCA ( .... ) OH A(;11A º t 

ESPEW 
" " lat H¡ long U 

Í22 13-11-03 14:03 H. h· 2 20 44'; 105 37' 50-100 
j23 !3-tJ-93 14:05 T. t. 1 2(1113';1Cl5 36' io-20 
i24 . 13-11-83 Ídl2(1 

"· p; t 20 44' 1 I 05 39 1 50-1(1(1 
125 13-11-93 14:20 H. n. 3 (lt) 20 42';105 351 o-Jo 
126 13-it-93 l4t45 H. n. 1 20 42 1¡105 3~ 1 t (1-20 
127 IHI-S3 15120 H. n· 1 20W;t05321 lo-20 
129 l3-IH3 15130 H. n. j 20 43 1 ;105 33 1 20-50 
129 13-11-93 15136 H. n. ¡ 20 42';105 34' !HO 
130 13-11-83 tMB tt. h• 2 20 4Q' ¡ 105 391 IMO 
131 13-IH3 11:10 H. 11. 3 20 44 11105 35 1 20-50 
132 IH1-s3 07130 M. tt. 2 (lt) 20 42'1105 321 20-50 
133 IHH3 ot:do "· h· 1 20 W1105 33 1 10-20 
134 IHH3 09103 H. n• d 20 42 1¡105 32 1 20-50 
j35 IHl-93 oait5 H. n. j 20 42 11105 33 1 20-50 
136 IHl-83 09:30 H. n. 2 20 42';105 341 lo-20 
131 IHl-83 . os:so H. n. 3 20 d3 1¡105 35 1 lo-20 
138 IH!-83 01100 o. u. 2 20 42 11ios W IMO 
139 IHl-B3 09105 H• n. 1 20 43 1¡105 351 10-20 
140 IHI-B3 j 1 :03 H. n. i 20 dd'1105 331 lo-20 
141 IHH3 14130 11. n. 1 20 43'1105 33i 20-50 1tiú 
142 IHHJ t4:do h. n. 1. 20 391 ¡105 391 too-200 
ld3 IH!-93 151~5 H, ÍH 1 20 43 11!1)5 351 20-50 
ld4 ld-IHJ Í6l05 "· ti· 2 20 43 1¡105 331 20-50 
ld5 IHl-B3 16109 H. n. 1 20 116' 1105 31' 0-10 
1~6 IH!-03 16: 10 r. r. 2 ·20d2';105 331 2MO 
w ÍHl-93 16130 H. n. 1 . 20 d3' 1 I 05 36 1 20-50 
t4B IHH3 l61d0 (. h 1 20 4211105 331 2\1-51) 
149 IHl-03 IM42 

"· ti· 
2 (lt) 20 43 1¡105 351 20-50 

15t) IHH3 17:10 tt. n. 1 20 d3 1;105 33i 10-20 
151 IHl-83 17115 H. O• 2 20 d 3 11105 35 1 20-50 
152 IHI-eJ 11111 H. n. 2 20 d2 1;105 33 1 20-50 
153 IHl-03 17130 

"· 1\. 
2 (1 e) 20 45' 1105 35' 10-20 2510 

154 15-11-03 00109 11. n· 2 20 44' ¡ 105 31 1 10-20 
155 23-lll-83 08155 t. t. 7 20 d2 1 ; 105 351 0-10 
156 2J-lll-03 15130 T. t. 2 20 41 1¡105 34 1 0-10 
157 2HIH3 10:00 l· \. 5 20 41 11105 35 1 0-10 
158 2HIHJ 10:20 T. t. 4 20 4 21 ¡ 105 34 1 0-10 ·-
159 24-111-03 13122 T. t. 4 20 42 1 ¡105 w 0-10 
160 24-llH~ 15100 T. t. 7 20 d?.' ¡ 105 3d 1 0-10 
161 25-l!H3 061~5 T. t. 0 20 41';105 35 1 2MO 
162 25-111--93 07120 T. t. ~ ?.O d I' ¡ 105 34' 20-SO 
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Ap~ndice J. Cont• 

NUHERO DE FECHA HORA GENERO No. DE POSICION PROFIJNDIDAD TEHPERATURA 
AV 1STAH1 ENTO y ANIHALES OEOORAF ICA ( ~> DEL AGUA• C 

ESPECIE 
"lat ll¡

0

long ~ 

163 08-Vll-83 06120 s. ª' 3 20 451 ¡ l 05 33 1 0-10 
164 IO-Vll-93 10100 s. ª' 11 20 40' 1105 351 50-100 
165 . 02-V 111-93 09135 s. ª' [ 10 20 421;105 32' 2o-50 
166 02-VIIl-83 09137 s. ª' 7 20 42' i 105 32' 20-SO 
167 (12-Vlll-83 10: 17 s. ª' 2 2041';10531' 50-100 
160 02-VllH3 10:22 s. a. [ 2 (le) 20 44'; 105 30 1 20-SO 
169 02-Vlll-83 10124 s. ª' 2 20 44 1 ; I 05 291 2o-50 
170 02-Vll l-83 10125 s .•. [ 5 20 42 111os n1 20-50 
171 02-Vlll-83 10129 s. ª' 2 20 421¡105 29 1 2o-50 
172 02-VI 11-83 10130 s. ª' 2 20 42';105 29 1 20-50 1 • 

173 02-VI 11-83 13112 T. t. 10 20 41 1 ;105 34' 50-100 
174 03-Vll l-93 09130 s. ª' 5 20 36 1¡105 351 200-500 
175 OHlll-83 09145 T • t. 1 20 36 1 1 105 35' 200-500 

1 176 03-VIIH3 12130 s. ª' 20 20 42'; 105 321 20-50 
177 03-VllH3 17:40 T, t. 10 20 42'¡105 361 0-10 
178 04-Vlll-83 . 07150 T. t • 12 20 39' ¡ 105 36' 100-200 
179 Od-VIIl-83 08145 T. t • 6 (2t) 20 41 1 ;105 351 0-10 
180 Od-Vll 1-83 11100 H. IP• 8 20 31';105 37 1 200-500 
191 Od-VI 11-BJ 12: 15 s. ª' 40 20 38 1 ;105 35' 200-500 
192 Od-VI 11-93 12130 s. ª' 20 20 42' ;105 391 50-100 
183 05-VI 11-83 09145 s. ª' 150 (!Oc) 20 42 1¡105 33 1 20-50 
184 . OHX-S3 08:35 s. ª' 14 20 42 1 i 105 34 1 10-20 
IB5 06-IX-83 08145 s. ª' r 20 20 dO' i 105 33 1 lOo-200 
186 OHX-83 08150 s. ª' L 14 20 40' i 105 33 1 I00-200 
IB7 06-IX-S3 O'H05 s. ª' 3 ·20 3B' ¡ 105 31 1 100-200 
188 06-IX-03 09111 s. ª' 4 .20 37';105 31' 200-500 
189 Ob-lx-33 09115 s. ª' 20 20 41 1 

; 105 27 ' 50-100 
l?O OHX-83 0~:40 s. ª' 1 20 37' ;105 ?.9' 200-500 
191 06-IX-83 09145 s. ª' 4 20 34'; 105 271 >1000 
192 06-IX-BJ 10130 T. l· 1 20 361¡105 33' 200-500 
193 06-IX-83 11103 T • t. 11 (3c) 20 30'; 105 30' 0-10 
194 OHX-S3 11 :45 s. ª' 6 20 29';105 381 20-50 
195 OHX-83 12110 s. ª' 35 20 29'; 105 40' 200-500 
196 06-IX-03 12123 s. ª' 7 20 32' i 105 36' 200-500 
197 22- X -83 09:35 T. t. 3 20 42 1 ;105 371 10-20 
198 22- X -03 13150 T. t. 2 20 46'; 105 35 1 10-20 
199 23- X -83 07145 

"· ft• 
1 2041'¡10536 1 SHOO ·-

200 23- X -83 07151 s. tlo 20 42 1 ; 105 34' 10-20 
201 24- X -03 10105 s. ª' 10 20 40 1 ;105 20 1 20-50 
202 24- X -83 10:37 ,s. ª' 2 20 46 1 ¡105 33 1 0-10 
203 24- X -83 11109 s. ª' 13 20 42 1 ; 105 251 50-100 
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NUMERO DE FECHA HORA O ENERO No. DE POSICION PROFUNDIDAD TEMPERATURA 
AV 1STAH1 fNTO y MI MALES GEOGRAFICA ("-~ ) DEL AGUA ° C 

ESPECIE 
• o 

Lat N¡ Long U 

204 24- X -83 11140 9, ª' 3 20 43' ¡ 105 33' 2MO 
1. t. 3 

205 • 24- X -93 12110 s. ª' 3 20 44' ; I 05 35' 20-50 
206 25- X -83 12:40 s. b· 7 20 43' ¡105 36' 20-50 
207 10-Xl-SJ 07:48 s. ª' 3 20 46' ; 105 45' 50-100 
208 IO-Xl-93 1 fldO s. ª' 6 (le) 20 50'¡105 40 1 50-100 
209 IHl-93 09:00 ff, n. 1 20 47' ¡105 34' 10-20 
210 13-Xll-83 00:30 s. ª' 5 20 43'¡105 27 1 20-50 
211 IHII-83 os154 s. ¡, 60 20 41 ' ; 105 23' 50-100 
212 13-Xfl-83 09:02 s. ª' 4 20 30'; 105 29 1 <10 
213 IMII-83 11110 s. ª' J (le) 20 29' ¡ I 05 37 1 20-SO 
2ld 14-XII-93 12145 s. ª' [ 2 2041 1¡10531 1 50-100 
215 IHII-33 12:48 s. ª' 2 2041 1110531 1 50-100 
216 16-XII-BJ 09:00 H. n• 1 (Ir) 20 42'; 105 38' 10-20 
217 16-Xll-83 10135 H. n• 2 20 43'¡105 33 1 20-50 
218 16-Xll-83 . 11 :30 s. ª' 10 20 48 1 ;105 35 1 20-50 
219 17-XI 1-33 07:30 "· n· 3 (le} 20 dd' j 105 35 1 20-50 
220 17-XII-B3 07:45 s. ª' 5 2042';105 34' 20-50 
221 17-XJI-83 07150 H. O• 2 (1 e) 20 44';105 33 1 20-50 
222 17-XIl-83 00120 T. t. 1 20 33'¡105 25 1 500-1000 
223 IHII-93 09:00 N. O• 5 20 48' ¡105 36' 50-100 
224 17-Xll-83 0~105 s. a· !5 20 39' ; 105 26' 100-200 
225 l 7-XIl-83 09145 s. ª' 

[ 5~ 20 26 1 ; 105 41 1 10-20 
226 17-XII-8~ 07:46 s. ª' 20 26'; 105 41' 10-20 
227 17-Xll-83 10105 z, C• 1 ·20 29 1 ¡105 39' 100-200 
228 17-Xll-B3 10: 15 s. ª' 10 ' 20 34 ' ¡ I 05 25' .)1000 -
229 1HIH3 10:23 s. ª' 50 20 25'; 105 42' <10 
230 lHll-33 10130 H. n· 2 20 43 1 ¡105 33' 20-50 
231 IHII-83 10140 s. ª' 5 20 28 1 ; l 05 39' 10-20 
232 17-Xll-S3 10:50' s. ª' 3 20 27'¡105 42' 100-200 
233 17-X 11-83 11 :04 T. t. 2 20 40' ;105 18 1 10-20 
234 17-Xll-03 11: 10 s. ª' 13 20 43' ;105 30' 20-50 
235 17-XIJ-83 11110 ff, O• 2 20 29 1 ; 105 381 (10 
236 17-XII-93 lll 15 s. ª' 2 2043';10521 1 10-20 
237 IHII-83 11: 16 ' T. t. 3 20 43 1 ¡105 21' 10-20 
238 17-XII-93 1mo n. n· l 20 43'; 105 37 1 50-100 
2j9 17-XIH3 13120 N. n• 1 20 43' i 105 37' 50-100 
240 17-XIHJ 13:28 s. ª' 30 20 43'; 105 28 1 20-50 
241 17-XII-83 13136 N, O• 2 (lj) 20 42' ;105 37' 10-10 
242 l 7-XIl-83 13:55 M· n. 2 (le) 2043';105 37' 50-100 
243 17-XIJ-93 111:10 H. O• ·t 20 43 1 ; 105 36' 20-50 
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Ap~ndice J, Cont. 

HUHfRO DE FECHA HORA GENERO Ne. DE POSICION PP.OFUND IDAD TEHPERATURA 
AV IST AH 1 ENTO y ANIMALES GEOGRAFICA ( .... ) DEL AGUA• C 

ESPECIE 
" o lat N; Long U 

2dd 18-Xll-83 10:14 s. ª' 15 (3j) 20 31' ¡ 105 28' 200-500 
245 !S-Xll-83 10130 s. ª' 2 20 31 ' ¡ I 05 30' 100-200 
246 . l8-XIH3 ll 145 lf, O• 1 20 43 1;J05 33 1 2MO 
247 !B-lll-83 12120 H. "' 2 20 45 11105 35 1 10-20 
248 20-IIl-83 JJ 105 T. t. 1 20 4 6' 1105 34' (JO 
249 20-Xll-83 u :1s H. n. 1 20 45' 1105 30 1 10-20 
250 20-XIl-83 JJ :30 "· "' 1 20 43 1;J05 33 1 20-50 
251 2\l-Xll-83 11:53 H. n. 2 20 43 1¡105 36 1 J0-20 
252 20-XIl-83 11159 "' "' 2 20 42 1 ; J05 351 (JO 
253 20-Hl-83 12:05 11. n. 2 20 42';105 331 20-50 
254 20-XIl-83 12:15 H• R• J 20 41' ¡105 33 1 5MOO 
255 20-Xll-93 13:05 H. n. 2 20 46' ; 105 31 1 00 
256 20-Xll-83 13:20 H. R• J 20 d4' ;105 31 1 10-20 
257 20-l!J-93 13:33 M. n. 1 20 46' ; 105 31 1 10-20 
258 2H!I-B3 oa:oo r. t. ·2 20 44' ; 105 36 1 20-50 
259 21-lll-83 . 00:05 lf, n. 3 (2J) 20 42 1 ;105 33' 20-50 
260 2Hll-S3 1l :20 ff, O• 1 20 44' ¡ 105 33' 20-50 
261 23-Xll-83 15:(10 H. n· 3 20 4 2 ' ; 105 29 1 20-50 
262 2Hll-93 10:00 H. n• 2 20 4 31 ; I 05 33 1 20-50 
263 29-Xll-83 JI :30 T. t. 1 20 45 1 ;105 30 1 <IO 

s. ª' 20 (3j) 
264 29-lll-83 12:30 H. n. 1 20 44' ; J 05 29 1 10-20 
265 29-Xll-S3 13:00 lf, n· 1 20 d3 1 ; 105 33 1 20-50 
266 30-Xll-83 10100 s. ª' 6 20 45' ;105 33' (IO 

H. n• 5 
267 30-Xll-83 10:30 H. n. 2 20 46'; 105 35 1 lo-20 -· 
268 Ol- 1 -84 13:00 lf, n· 4 20 43'; 105 30 1 20-50 
269 01- 1 -34 WIO ff, R• 1 20 45 1 • 105 33 1 ' . 

10-20 
270 01- 1 -84 14:20 H. n· 1 20 44' ; 105 33 1 10-20 
271 05- 1 -94 oa:so H. n. 2 20 49';105 33 1 20-50 
272 os- 1 -84 10:02 H. n• 1 20 45';105 33' 10-20 
273 08- 1 -84 10:01 ff, n. 1 20 45 1 ;105 33 1 10-20 
m OB- 1 -84 10:20 lf, n. 1 20 43 1 ¡105 33' 20-50 
275 09- 1 -S4 10:53 ff, n. 2 20 42 1 ; 105 33 1 20-50 
276 08- 1 -94 11:55 H. O• 2 20 451 ;105 34 1 20-50 
277 03- 1 -34 12:50 H. n. 2 20 40 1 ¡105 35 1 100-200 
278 12- 1 -94 03:34 H. n· 2 20 47 1;105 35 1 20-50 -
279 12- 1 -34 09:27 M. n. 2 20 42'¡105 36 1 (10 

280 12- 1 -84 10:00 s. 11 200 20 45'; 105 20 1 10-ZO 
281 12- 1 -84 10:55 N. n. l 20 46'; 105 34 1 <lO 
292 12- 1 -84 11: 10 s. ª' 3 (lj) 20 39';105 32 1 IOMOO 
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Ap~ndice 1. Cont. 

NUMERO DE FECHA HORA GENERO No. DE POSICION PROFUNDIDAD TEHPERATURA 

AVISTAHIENTO V · ANIHALES GEOOR~FICA ( .,, ) DEL AGUA ° C 
ESPECIE 

0 
lat N¡

0 
long N 

283 1.2- 1 -84 11117 s. ªº 5 20 34' ¡ 105 31' 500-1000 
294 12- 1 -84 11125 s. ª' 6 (5j) 20 34'; 105 301 500-1000 
285 12- 1 -84 11135 H. n. 2 20 42'; 105 30 1 20-50 
286 12- I -84 11:45 s. ) . [ 2 20 30 1; 105 28 1 <JO 
287 12- 1 -84 11:50 s. ), 1 20 30' ¡ 105 29' <JO 
298 12- 1 -84 ltc55 s. } , 4 20 31' ; 105 27' <JO 
209 12- 1 -94 12100 s. ª' 10 (j) 20 30 1; l 05 31' 10-20 
290 12- 1 -Bd 12:10 H. n.· 2 20 42 1 ; 105 351 <JO 
291 12- 1 -94 12:16 n. n. 1 20 44';105 35 1 10-20 !. 

292 12- 1 -Sd 12148 H. n. 2 20 44 1;105 37' 50-100 
293 12- 1 -84 12:53 "· n. 1 20 46'¡105 35' 10-20 
294 12- 1 -84 13100 s. ¡, 800 (80c) 20 35'; 105 24 1 >1000 
295 12- 1 -84 13104 n. n. 1 20 43' ; I 05 34' 10-20 
2% 12- 1 -34 13:38 "· n· 1 20 43' ¡ 105 38' 50-100 
297 12- 1 -04 13:45 N. n. 2 20 43 1; 105 37 1 20-50 J 

298 13- 1 -84 09:20 
"' n. 

2 (1 e) 20 43 1 ; 105 38 1 50-100 
m 13- 1 -84 09:56 H. n• 4 20 42' ;105 351 (10 
300 13- 1 -84 11:01 s. ª' 8 (j) 20 31 1; 105 23 1 50-100 
301 13- 1 -84 11125 T. t. 7 20 d0 1¡105 31 1 50-10(1 25ol 
302 13- 1 -8d 11 :35 r. t. 2 20 321 ; 105 22 1 200-500 
303 13- 1 -34 11159 s. a. 5 (2j) 20 33 1 ; 105 19 1 10-20 
304 13- I -8d 12:40 ' n. n. 1 20 43'¡105 34 1 10-20 
305 13- 1 -84 12150 s. ª' 30 20 40 1 ;105 19' <10 
306 13- 1 -84 13110 s. ª' 4 (j) 20 31' ¡JQ!5 32 1 20o-500 
307 13- 1 -84 13114 s. ª' 3 '2(1 40 1i105 24 1 100-200 
308 13- I -84 14112 s. ª' 2Q 20 40 1 ; 105 301 50-100 -. 
309 13- 1 -04 14:55 ·"· n. 1 20 42 1¡105 34' 50-100 
310 13- 1 -84 1&:00 s. ª' 20 (2j) 20 43'; 105 28 1 20-50 
311 14- 1 -84 06130 H. n. 1 20 43 1¡105 361 2MO 
312 14- I -B4 07105 H. n. l 20 42 1;105 35 1 <10 
313 14- 1 -84 07127 H. n. 2 (1 e) 20 45 1¡105 34' <10 
314 14- I -84 07:41 H. n. 3 20 44 1¡105 w 10-20 
315 14- 1 -84 08:25 H. r1o 2 20 44' ¡ 105 34' 20;,,50 
316 14- 1 ·B4 08155 H. n. 1 20 42 1¡105 34' <JO 
317 14- 1 -84 09:20 "· n. 1 20 42';105 34' 20-50 
310 Id- 1 -84 09:40 "· n• 1 20 45 1¡105 34' 10-20 
319 ld- 1 -84 09154 s. ª' 2 20 42';105 22 1 20-50 
320 14- 1 -84 09:55 H. n. 1 2044'¡10531' 10-20 
321 14- 1 -84 1(1: 10 T • t • 3 (1 e) 20 41 1;105 19 1 10-20 
322 14- 1 -84 10135 s. a. 20 (4c) 20 40' ¡ 105 18 1 20-50 
m 14- 1 -84 1t:15 s. ª' .2 20 38'¡105 17 1 200-500 
324 14- 1 -84 12105 T· t. 1 20 35 1 ¡ I 05 33 1 500-1000 
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NUHERO PE FECHA HORA GENERO No. DE POSIClON PROFUNDIDAD TEHPERATUP.A 
AVISTAHIHITO y ANIHALES GEOGRAFJCA ( m > DEL AOttA • C 

ESPECIE 
o t o la N; long U 

325 14- 1 -84 12150 H. n. 2 20 33 1;105 20 1 200-500 
m 14- 1 -84 13115 T. t. 4 20 331 ; 105 33 1 500-1000 
327 15- 1 -84 07140 

"· h• 
4 20 43';105 37' 20-50 

328 15- 1 -84 08125 
"' n. 1 20 41';105 31 1 50-100 

329 15- 1 -0d 09120 H. n. 1 20 44 1 ;105 35 1 20-50 
330 15- I -84 09:41 H• O• 2 (1 e) 20 4 3 t ; 105 37 1 20-50 
331 15- 1 -84 091d5 H. n• 2 20 4 2 t ) 105 39 t 50-100 25·3 
332 15- I -B4 10105 H. n. 2 (1 e) 20 43 1;105 371 <10 25.3 
333 IS- 1 -34 10112 "· n. 2 (1 e) 20 45 1;105 331 10-20 
334 IS- 1 ·84 10145 H. n. l 20 421¡105 361 10-20 ' -
335 15- 1 -84 12114 H. n. 2 20 45 1; IOS 34' 10-20 
336 15- I ·84 13100 

"' n~ 2 20 46' 1 l 05 34' <10 
337 15- 1 -84 13137 H. n. 2 20 4d'; 105 35 1 20-50 
330 15- 1 -84 13138 "· íl• 

2 20 491¡105 33 1 50-100 
339 15- 1 -84 13154 

"· h• 
2 20 de' ;105 36 1 20-50 

340 15- 1 -B4 14107 ff, n. 2 20 46 1 i 105 34' <10 
341 15- 1 -04 14120 M. n. 2 20 46';105 34 1 <10 
m 15- 1 -84 15:50 

"· h• 
4 20 43';105 34 1 10-20 

343 15- 1 -84 15:56 H. n. 3 20 113'; 105 3d 1 10-:20 
l44 16- 1 -84 09135 tt. n. 1 20 43 1;105 37 1 10-20 
m 16- 1 -94 09:55 tt. n. 2 20 44'; 1 os 34' 10-20 
3d6 16- 1 -34 10:31 n. n. l 20 d4'; 105 33 1 20-50 
347 16- 1 -Sel 11143 tf, n. 1 20 431•105 351 

1 - 10-20 
348 16- 1 ·84 12: 10 tt. O• l 20 411¡105 331 20-50 
347 16- 1 -811 12125 ff, n. 1 '20 41';105 31 1 S0-100 
350 16- 1 -84 12154 tf, O• 1 20 41'¡105 331 50-100 -. 
351 16- 1 -84 13:00 tf, n. 1 20 d2 1;105 37 1 S0-100 
352 16- 1 -84 13112 

"· h• 
1 20 421¡105 33 1 20-50 

353 16- 1 -8d 13:19 ti. O• 1 20 41 1; 105 34 1 50-100 
354 16- 1 -Bd 13126 /1. n. 1 20 41 1¡105 35 1 50-100 
355 lb- 1 -84 17123 H. O• 1 20 43 1 ¡105 35' 20-50 
35() 17- 1 -84 10104 11. n· 1 20 401¡105 35 1 100-200 
m 17- 1 -84 10139 s. ª' 5 20 39'; 105 31' 200-500 
359 17- 1 -94 10154 tf, n. 2 20 391 ; 1 os 31 1 200-500 
359 17· 1 -04 11105 s. ª' 20 20 37 1¡105 301 . 200-500 
360 17- 1 -Sd 11149 1. t. 1 20 44';105 31' 10-20 
361 23-11-0d 03110 N. n. 2 (1 e) 20 42' ; 105 2()1 20-50 
362 23-11-94 08150 s. ª' 5 20 381¡105 39' 100-200 
363 23-11·-04 01101 H. n. 1 20 39 1 ¡105 38 1 100-200 
364 23-Jl-34 0910il s. ª' 2 20 331 ;105 391 100-200 
365 23-1 l-e4 09113 s.ª' [ •I 20 37';105 40 1 200-500 
366 23-11-Bd 09115 s. ª' 3 20 371¡105 41 1 200-500 
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Ap~ndtce 1. Cent. 

NUllERO DE FECllA HORA GENERO No. DE POSICION PROFUNDIDAD TEHPERATURA 
AVISIAHIENTO V ANIHALES GEOGRAFICA ' "' ) 

DEL AGUA• C 
ESPECIE 

"Lat N;8 long M 

367 23-11-84 09119 S'· ª' l 2 20 37 1¡105 41 1 200-SOO 
368 23-11-84 09120 s. ª' 1 20 37 1;105 421 20o-500 
m 23-11-84 09123 B. e. 2 20 38';105 w 200-500 
370 2Hl-8d 10:04 s. ª' 2 20 28'; 105 391 20-50 
371 23-11-84 11 :43 H. n. 1 20 421; 105 28 1 20-50 
372 23-11-84 14122 H. O• 1 20 421¡105 35 1 10-20 
m 24-11-94 10100 H. n. 2 20 43 1;105 34 1 20-50 
374 2Hl-B4 13140 

"' n. 
2 (le) 20 43' ¡ 105 34 1 20-50 

375 23-Vl-84 07145 s. ª' 40· 20 401i105 341 100-200 ~9.0 
376 23-Vl-84 07155 s. ª' 6 20 401¡105 331 100-200 2B··5-30.0 
m 23-VHd 09105 s. ª' 6 20 40 1¡105 34 1 100-200 30.0 
378 23-Vl-84 os: 15 B· e· 1 20 4311105 351 10-20 
m 23-VI-84 os: 18 s. ª' 2 20 40' ¡ 105 34' 100-200 
380 23-VI-84 08130 s·. ª' 5 (j) 20 391;105 341 200-500 
381 23-Vl-94 10:00 s. ª' 1 20 33 1; 105 19 1 20-50 29.5-30·0 
382 23-VI-84 . 10115 r. t. 3 20 41 1; 105 351 <10 
383 23-Vl-34 10145 T. t. [ 1 2032';10521 1 50-100 31 ·0 
384 23-Vl-84 10:49 T. t. 4 20 31 1¡105 21 1 10-20 
385 23-VI-84 11 :42 s. ª' 4 2041 1¡105321 50-100 30.7 
386 23-Vl-Bd 11:53 T • t. 6 20 41 1 i 105 32 1 50-100 20.5-30.0 
387 23-Vl-34 12144 s. ª' 25 (2J) 20 411 ; 105 34 1 50-100 30.3-30.5 
388 24-Vi-Bii . 06l3G s. ii• 12 2041 1¡10535' 50-100 29,9-30.7 
389 24-Vl-84 09:40 T, t. 3 20 301 i 105 291 <10 30.7 
390 24-Vl-Sd 09:43 s. ª' 7 20 301¡105 291 (JO 29.0 
391 24-VI-84 10:00 s. ª' 12 ·20 30'¡105 30 1 20-50 
392 24-VJ-84 10106 s. ª' 4 . 20 31 1 i105 31 1 100-200 -
393 24-VI-84 11108 s. ª' 5 (lj) 20 291 i 105 39 1 20-50 
394 24-Vl-84 ti 125 s. ª' 50 20 421¡1(15 28 1 20-50 31.0 
m 24-Vl-84 17115 s. ª' 3 20 241;105 43 1 <10 
396 25-Vl-84 10:20 1. t. 5 20 40' ¡ 105 10 1 10-20 29.5-31.0 
397 25-Vl-84 10:55 r. t. 5 (le) 20 26 1 ¡105 41' (10 30.0-30·5 
398 26-VI-84 06:38 s. ª' 15 20 44 1;105 331 10-20 
399 26-Vl-84 06:50 s. ª' 60 (IJ) 20 421 i 105 35 1 (10 30.0 
400 26-VI-84 08:23 s. ª' 10 (le) 20 40'; 105 351 100-200 30.0 
401 26-VI-34 08:30 s. ª' 5 20 31 1 ;105 291 50-100 
402 26-\I 1 -Bil 08130 s. ª' 5 20 421¡105 35' (10 
403 26-VI · :)4 09:00 s. ª' 6 20 34 1 ¡105 26 1 500-1000 
40d 26-VI-34 09105 s. ª' 4 (1 e) 20 33' i 105 251 500-1000 
405 26-Vl-B4 09145 s. ¡, 1000(30c) 20 361¡105 26 1 500-1000 30.0 

(200j) 
406 26-Vl-04 10:30 s. ª' 3 •(lj) 20 34 1 ¡105 27 1 >1000 
407 26-VI-3~ 10150 s. ª' r 6 20 351¡105 33 1 500-1000 
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Ap~ndic1 I. Cont. 

NUHERO DE FECHA HORA O ENERO No. DE POSICION PROFUNDIDAD TEHPERATURA 
AVISTAHIENTO y ANIHALES OEOGRAFICA ( m) DEL AGUA 0 e 

ESPF.Clf 
• o 

lal N1 lona 11 

408 26-VH4 10155 .. ·· 1 42 20 35' ¡105 331 500-1000 30.0 
409 26-Vl-94 11100 s. ª' 9 20 35 11105 331 500-1000 
410 . 26-Vl-04 11105 s. ª' 4 20 35 1 j105 33 1 500-1000 JO.O 
411 2Ml-84 12:25 s. ª' 6 20 41 1i105 34 1 50-100 
412 27-Vl-84 OB1tO s. ª' 1 2~ d~' 1105 34' IOMOO 
m 27-Vl-84 os:43 s. ª' 10 20 37 11105 29 1 200-500 
414 27-Vl-84 09:07 s. ª' 5 (j} 20 36 1 ;105 20 1 500-1000 
415 27-Vl-84 09:12 s. ª' 200 (7c) 20 32 1 ;105 28 1 200-500 
416 29-Vl-84 . 09131 s. b. 2 20 39 1 ; 105 36' 100-200 32.J 
417 28-Vl-Sd IOldl s. ª' 5 20 39 1¡105 33' 200-500 
418 28-Vl-34 llll9 9, 1. 250 20 36' ; l 05 30' 200-500 
419 IHl-04 11105 K· n· 3 20 42 1¡105 351 (10 
420 19-XHl4 12100 lf, n. 3 20 42 1¡105 371 10-20 
421 2Hl-84 17:30 5, ª' 4 20 42 1¡105 35 1 00 26·3 
422 18-XIH4 12130 p. c. 15 20 46';105 32 1 10-20 27'5 
423 18-Xll-04 ' 16115 r. t. 2 20 42';105 351 <JO 
424 19-Xll-84 09135 H• O• 3 20 42 1¡105 35 1 <10 
425 lMll-84 17:20 T • t• 2 20 42'¡105 35 1 <IO 
426 20-XIl-94 09135 N· n• 5 20 42 1¡105 30' 50-100 
427 20-Xll-84 10135 s. ª' 20 20 44'¡105 33 1 20-SO 

lf, n• 2 
428 20-Xll-94 12130 p, [• d 20 ~2 1 ;!05 351 00 
429 2Hil-84 10100 r. t. 2 20 45'¡105 31' 10-20 
430 21-Xll-84 10:30 

"' O• 
4 20 46'; 105 31' <IO 

431 2HJl-94 10:45 9, ª' 100 ·20 46 1¡105 331 (10 

"· n· 3 
m 21-11-95 07:27 T • t. 2 20 43 1 ;105 351 IMO 23.0 

"· n· 2 (1 e) 
433 21-11-85 09135 J. t. 5 20 421¡105 351 <JO 
434 2HH5 10:10 r. t. B 20 431¡105 34 1 10-20 24.0 
m .21-11-95 10120 s. a. 10 20 42 1¡105 321 20-50 21.0 
436 2HI-B5 12145 "· n· 1 20 42 1¡105 34 1 20-50 
437 21-11-05 13:25 s. ª' 3 20 42 1; 105 371 10-20 
438 21-11-85 13150 s. ª' 800 (IOc) 20 4011105 34' 100-200 
439 21-11-85 14145 T, t. 2 20 42'¡105 33 1 20-50 
440 22-11-85 07130 T • t. 3 20 42 1¡105 35 1 <10 23·0 
441 22-11-85 07:38 s. ª' 6 (1 e) 20 41 1 ; 1 os 351 20-50 ·-
442 22-11-85 09:00 r. t. 1 20 43 1;105 36' 10-20 

I 

443 22-11-95 09103 s. ª' 2 20 43 1 j105 35 1 20-50 23.4 
444 22-I I-85 09:¡5 T • t • 11 20 42';105 34 1 10-20 23.0 

p, e. 20 



164 

NUNERO DE FECHA HORA OtllERO Ho. DE POSICION PROFUNDIDAD TEHPERATURA 
AVtSTAHIENTO V AH!iiAlES GEOGRAFICA ( m) DEL AOUA * C 

ESPECIE o • 
Lat N; lo11g N 

dd5 22-11-85 09130 H· n. t 20 42 1 ;105 37 1 10-20 
446 22-11-95 09130 s. ª' 2 20 4 21 ; 105 37 1 10-20 
447 22-11-85 10120 

"· Íl• 
2 20 44';105 33' 20-50 

448 22··11-95 10135 9. ª' 150 (le) 20 W;I05 32 1 100-200 
449 22-IH5 10150 9. ª' 100 20 ~4';105 33 1 20-50 
450 22-11-95 12130 T · t. 1 20 31' ;105 34' 100-200 
451 22-11-85 12:40 9. ª' 15 20 45'; 105 29' 10-20 2419 
d52 22-11-85 13132 9, ª' 3 (J) 20 39' ¡105 w 100-200 
m 22-IH5 14125 H. n. 2 20 4 2' ; 105 37' 10-20 
454 23-ll-95 11100 ff, n. l 20 43' ;tos 33' 20-50 
m 23-11-85 11100 H· n. l 20 42 1;105 35 1 10-20 
4% 23-11-SS 121 IS ff, R• 2 (1 t) 20 43 1;i05 34 1 to-20 
457 23-11-85 12145 H· n. 1 20 401¡ 105 351 100-200 
458 23-11-85 13:20 M· n· 1 20 40';105 35 1 50-100 
459 23-11-85 13150 

"' n. 
4 20 40 1¡105 341 100-200 

460 23-11-95 14100 9, ii· 60 20 431; 105 34' 20-50 
4&1 23-11-85 14:20 H. O• 2 2042';10534' I0-20 
462 23-11-95 17105 H· n• 1 20 43';105 37 1 20-50 
m 23-IHS 18116 H. n. 1 20 4211105 34' 10-20 
dboi 2d-l l-85 09149 s. ª' 4 20 d3'; 105 35' I0-20 2M 
41>5 2HH5 09!50 H. n· 1 20 421!105 35 1 <10 
fü 24-11-85 10150 g, ª' too (e) 20 41' ; I OS 341 50-100 
467 24-11-85 ll tl5 s. ª' 30 20 39'¡105 32' 100-200 23i0 
460 24-11-85 11135 s. ª' 200 20 d I ' ; 105 34' 50-100 
469 2d-l l-85 13103 H· n. 1 ' 20 4 2' ; 105 35' (10 

470 24-11-85 13:50 
"' n· 

l . 20 45 1¡105 29 1 <to 
471 24-11-85 16140 

"' n. 
1 20 43 1¡105 35 1 10-20 

472 25-11-85 07100 
"' h• 

2 20 W!105 35 1 20-50 
m 25-11-85 00110 T • t. 7 20 42'; 105 351 (10 

m 25-11-85 00156 M· n. 2 (1 e) 20 43 1 ; 105 34' 10-20 25·0 
475 25-11-85 10105 s. ª' 80 20 40' ; l 05 33' IOMOO 
47~ 25-11-85 11125 s. ª' 5 20 39';105 33 1 100-200 25·0 
m 15-11-BS 12110 H· n. 1 20 42 1¡105 36' <10 
479 25-11-85 13125 H. O• 3 (1 e) 20 42' ; l 05 36' <10 
m 25-11-85 13130 K. S• 3 20 31';105 22 1 10-20 
480 25-11-85 ldl30 H· n· 2 20 42 1 ;105 36' (10 

481 25-11-85 l6!d5 
"' h• 

4 20 45 1¡105 32 1 10-20 
402 25-11-05 17:50 H· n· 1 20 41 ' ¡ 105 35' 20-50 
483 26-11-85 o~:oo s. ª' 2 (1 j) 20 44' 1105 32' 10-20 
404 26-11-05 09110 H· n• 2 (1 t) 20 45 1 ;105 32' 10-20 
485 26-11-.05 09:35 T. t. '5 20 41' 1105 35 1 20-50 
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. 
l\r<<·'nd i r.:P t. C:cln t:. 

tlUMEP.0 DE Ff.CH~ HORA OEHERO No• DE P091CION PROFUNDIDAD TEHPERATUR~ 

AVISTAHIEHTO V ANIHALES OEOORAF ICA ( m) m MUA· e 

ESPECIE 
0 lat N¡

0
long W 

48& 2&-11-85 10105 9. ª' 300 20 41 ' ; I 05 35' 20-50 
m 26-11-85 11105 s. ª' 8 20331¡10531' 50Q-'IOOO 23.4 
488 26-11-85 14• IO 11. n• 1 20 411; 105 35 1 20-50 
489 2HI-B5 14120 "· n• 1 20 41';105 36 1 50-100 
490 27-11-35 08: 10 11. O• 1 20 39';105 36 1 IOMOO 
m 27-11-95 08: 17 T • t. 4 (2j) 20 42';105 35 1 10-20 
492 27-11-05 00130 T • t. 5 20 42';105 351 10-20 -: 

m 27-11-85 13: 15 T. t. 2 20 42 1¡105 351 <10 
494 27-11-85 15:40 T • t • 2 20 42' ;105 36 1 <to 
495 10- V -85 01:00 s. ª' 15 20 47' ¡ 105 34' <10 1 27·9 
4% 10- V -85 00100 T' ~. 2 20 42 1¡105 35' <IO 
497 10- V -85 10100 s. ª' 5 20 421;105 371 ( 10 j -
498 10- V -85 10130 s. ª' 3 20 421;105 361 <10 
499 11- V -85 09:30 y, t. 15 (2t) 20 43';105 351 10-20 25.5 
500 11- V -85 12100 9, e. l 20 381 ; I 05 33 1 20MOO 
501 29-Vl-05 11120 T • t. 4 20 28 1¡105 411 50-100 26~0 

502 29-Vl-85 12:00 K· S• 2 (1 e) 20 25 1¡105 431 <IO 
503 29-Vl-85 13158 T • t. 5 (lj) 20 44' ; 105 291 10-20 20.0 
504 29-Vl-95 14102 T • t. 2 20 44 1¡105 271 10-20 
505 29-Vl-05 14113 z, (• 3 20 301 ;105 351 200-500 2&.o 
506 29-Vl-85 16100 T. \, 4 20 40 1 ; 105 34' IOo-200 
507 3MI-B5 09:14 ' T • t. 5 (le) 20 39'¡105 32' iOHOü 
50B 30-Vl-35 09:49 s. ª' 700 {15t) 20 36 1;105 28 1 500-1000 2B·O 
509 30-Vl-85 10155 s. b· 4 20 26';105 431 IOo-200 
510 30-VI-85 1312.I T. t. 2 . 20 45 1;105 28' 10-20 

S.a.~S.attenuata T.t.•T.tYUncatus S.l.~S.langiYostvis 
P.c.=P.cvassidens S.b.•S.byedanensis K.s.=K. simus 
Z.c.~Z.cauivostvis O.o.=0.oYca H.sp=Nesoplodon sp 
H.n.~H.nouaeangliae B.e.•B.edeni E.v.•E.vobustus 

[ ª AviatArnientos considerados como un molo g~upo 
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APENDICE JI 

TAXONOMIA 

Las especies de CetAteos registradas en 'la Bahfa de 
Banderas se incluyer~n en la clasificaci6n, hamta nivel de 
subfamilia, propuesta por Barnes et al. (1983) quedando como 
$ igl.ll?. 1 

Or·drm Cetacea 

S.•.\kgx· d.!1rL.Q1,.fan.tg.s.;.Q.U. 

8uperfamilia belphinoidea 
Familia Delphinidae 

Subfamilia Steninae 
Steno bYedanensis 

Subfamilia Delphininae 
Stenella attenuata 
Stenella longiYostYis 
TuYsiops tYuncatus . 

Subfamilia Olobicephalinae 
Pseudo~ca cYassidens 
ÜY<';: lnu.s OYCO. 

Superfamilia Ziphioidea 
Familia Ziphiidae 

Ziphius caviYostyis 
l1f:!soplodot1 sy.1 

Superfamilia Physeteroidea 
Familia Kogiidae · 

lfog ·i <:A • 15. .¡. mt.f. s 

Familia Eschrichtidae , 
EschYichtius yobu.stus 

Familia Balaenopteridae 
Subfamilia Balaenopterinae 

BalaenopteYa edeni 
Subfamilia Megapterinae 

Negapteya novaeangliae 
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9teno b~edanensis (Lesson 1829) 

I· Historia del nombre ci~ntffico 

Esta especie fu~ de~crita originalmente por Desmarest 
en 1817 qui~n la denomind como Oelphinus vostvatus• Debido 
a que este nombre ya estaba ocupada para de~ignar a una 
especie de delffn de rf o Oelphinus Yostvatus 
(=Susu gangetica), actualmente conocido como Platanista 
gangetica (Roxburgh 1801), e~ 1828 se cambid el nombre de la 
especie a Oelphinus bvedanen9is en honor a Van Breda, qui~n 
dibujd el ejemplar tipo a partir de una animal varado en la 
costa de Francia· Fu~ hasta el afto de 18d6 en el informe 
zooll!lgico del viaje del H·M·S· "Er·bus ar1d Terr·or·", cuando 
Oray introduce el nuevo g~nero Steno, en el que fueron 
incluidas varias especies de Estenelag y a Oelphinus 
rostvatus c~oelphinus bYedanensis Lesson)· El nombre actual 
de esta especie (Gteno b~edanensis) fu~ utilizado 
inicialmente por Miller y Kellog (1955). 

II· Significado del nombre 

Steno.- proviene de la palabra griega stenos que gignifica 
estr·echo• 

b~edanensis.- nombre especff~co dado en honor de Van Breda, 
qui~n dibujó al ejemplar tipo.· 

III· Caracterfsticas 

M1H·f'ologfa 

Lou Estenc1s so1-. t{elfines ·cuya ta·lla vada de 2·4 a 2.1~ 
m, con una talla mAxima reportada de 2·88 m (Hoyt, 1984). 
En estos dolfines de un cuerpo general~ente robuato, la 
región anterior a la• aletas pectorales tiene una forma 
c~nica (Leatherwood et dl.; 1982)· Presentan un rostro 
relativamente largo y angosto que no muestra una separaci~n 
definida de l~ regi~n frontal de la cabeza, como en la 
mayorla da los delfines, ~sta ~ltima es una caracterfstica 
que permite una identificación r!pida de la especie. La 
aleta dorsal de los Estenos es grande y falcada, es m~s 
prominente que la que pudiera presentar un Tursi~n del mismo 
tamafto y 1e aitGa en el centro del dorso. La aleta caudal 
tiene una envergadura que es igual a un cuarto de la 
longitud total (Leatherwood et al· 1983). 

La coloraci6n de la especie en general es obscura 
variando de gris pizarra a negro purp~reo ~Leatherwood et 
al. op. cit.). Es com~n observar en los costados de 
animales adultos manchas ~e forma circular oval de color 
blanco, rosa p!lido o marffl (Nishiwaki, 1972) y en 
ocasiones pueden tambi~n parecer blanco amarillentas. 
Existen dos posibles explicaciones para la presencia de 
estas manchas an loa Estenos, la primera se estas as 
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planteada por· Nishiwii\ki (1'972) · quien menciona q1.1e 
probablemente se deba a protozoarios o bacterias par•sitas. 
La segunda es mencionada· ~or Hoyt (1984), q1.1i~n ar~1.1menta 
qt.te posiblemente se deban. a ml\rcas dejade.u por mordiscos de 
un pequeffo tiburón del g~nero l$istus. 

Caracterlsticas del Crineo (Figura d5) 

Estas caracterfsticas son mencionadas por Hall (1981) y 
por Nishiwaki (1972)· El rostro es largo, delgado y 
comprimido, representa las dos terceras partes de la 
longit~d c6ndilo-basal y es 3.1 veces mayor que su propio 
ancho· El ancho mlHimo que tiene el crAneo es menor a la 
mitad de la longitudo c&ndilo-basal· Los huesos pterigoidea 
se encuentran fijos al cr!neo y en contacto entre sf. La 
sinfiais mandibular representa una cuarta parte de la 
longitud total de la rama de la mandlbula· Esta especie 
tiene un total de 20 a 27 dientes en cada rama dentaria, las 
coronas de estos dientes son también caracteristiio1 ya que 
presentan una gran cantidad de peque~as ranuras verticales· 
De esta ~!tima caracter!stica proviene el nombre comdn dado 

,por los investigadores nprteamericanos de Oelfln de· Dientes 
F:ugosos. 

IV. Di s tribuci·d n 

Mundial 

Los estenos son delt1nes ampliamente reconocidos como 
unM espl?t:i.e que . hc.,bita aguas tropicales y. templadr..\s 
oce¿\nicar; de todo el mundo (Mitchell ed., 1·:;175). Watson 

-(1981) menciona que esta especie prefiere aguas profundas en 
el lfmite de la Plataforma Con~inental~ 

Estos C~t!ceos no son a~undantes en ninguna drea 
1H1peclfica, siendo poco lo q1.1e se conoce· de la especie, no 
obstante que la pesqueria de loa t~nidos en el Oc~ano 

Pacifico ori~ntal ha aportado· la informacidn mis reciente. 
Para Hershkovitz (1966) se distribuyen en el Oc~ano 

Indico en el Golfo de Ad~n, Bahia Mossel y desde la costa de 
Sud!frica hasta la Bah1a de Bangala y Java. 

En el Atllntico se le conoce, en el Noreste, desde 
Holanda a Portugal, frente a Senegal y Costa de Marfil, 
mientras que en el Oeste se distribuye desde Virginia a 
Flor·ida y. posi.blemente err Cuba. En el AtlAntico Sur de los 
~ 14'8; 11•20• W y la costa del Brasil y .Argentina hasta el 
Noreste de TrietAn da Cunha (32~9; 2° W) (Hershkov~tz, op. 
cit.). Leatherwood et al. (1976) también incluyen en la 
distriJ:c1..1cHm de .los Estenos, en el Atl~ntico, al Golf·o de 
M~xico y Antillas. 

En el Pacifico, de ~cuerdo con Leatherwood et al. 
(1983) se le conoce desde California hasta Per6, en el lado 
oriental, y desde el Norte de Jap~n hasta Nueva Zelandia· 
Estos delfines son asociados con temp~raturas ·del agua de 
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25° c. Los reportes de e5ta ~Bpecie.en las agua~ adyacente~ 
a Hawaii mon mencionados por H~rshkovit~ (1966), Nishlwaki 
(1972) y Watson (1981)· 

Distribuci6n en M~Hico 

Esta eepecie de delffn, hnbfa mido mencionada para la 
cost~ occidental de México continental por Jackaon (1980) 
quien reporta la situación de las poblaciones de delfines 
del Pacifico Oriental Tropical mediante recorridos a~reos 
para la National Oceanographic and Atmospheric 
Administration (NOAA)· Holt (1983) tambifn reporta a los 
Estan¿s en esta misma zona al registrarlo durante las 
campa~as de investigaci~n realizadas en esta zona del 
Pacifico. Leatherwood et al. (1982) informa de 11 presencia 
de esta especie en aguas frente a las coatas de Oaxaca 
(15°30' N; 99°45' N y 14°49' N; 97º42' W)· ·He~n~ndez (en 
elaboraci6n) ha registrado en 3 ocasiones a los Estenos en 
las aguas de la Bahla de Manzanillo, Col· Los registros que 
se presentan en el presente trabajo de la elp~cie 

Steno bYedanensis son los primeros que se realizan en el 
Oolfo d~ California (Aguayo, 1986). 

Stenetla attenuata (Gray 1946) 

I· Historia del nombre cienttfico 

Las primeras descripciones conocidas de las Estenelas 
se incluyen dentra del g~nero Oetphinus; el cual se conoce 
desde los tiempoR de Linneo a mediados del siglo XVIII· 
Posteriormente, en 1846 y 1865 Gray describ~ a dos especies 
de Estenelaa ubicAndolas dent~o del g~nero Steno. Oervais 
en 1868 incluy~ a todos los delfines parecidos a 
Oelphinus delphis, pero que t~nfan los palatinos aplanados, 
dentro del nuevo g~nero P~od~lphinus. Finalmente, el g~nero 

en que actualmente se ubican la1 Estenelas, Stenella~ ful el 
quf~ Gray ut.ilizarrl como subgéner·o en 1E:61.::. y que hu.~ revivido 
p1H· Oliv+H· en 1922 (He1··shkovitz, 1.966; .Perrin, 1';t75a; Urb.~n, 

El nombre especlfico attenuata, .fu~ dado por Gray en 
.1846, al describir una Estenela moteada colectada durante el 
viaje del H.M.t:;. 11 Ereb•.1s and Tl?rror", de procedenc:ia 
desc·onocida, y ubicado en el g~nerc1 St:eno (Perrin, 1975a; 
Urb.!n, l '78:$). 

Debido a su amplia distribuci6n mundial y a las 
variantes morfom~tricas y de patrones de coloracidn, la 
taxonomfa de las Estenelas· moteadas ha sido hasta muy 
re c i e r1 t <:un tH1 ·t e , c o n f 1 i c t i va. y e o n f· 1.1 t>r:'.\ • En p a r· t i c 1..1 l ar , en e 1 
Ocfano Pacifico, han recibido el nombre especffico de 
attenuata (por Oray en 1846); dubia (por Cuvier en 1812); y 
gYaffman·z: (ptH" l.tlnnberg E1n 19:::.~4) (Perrin, 1975a; Urb.:.\n, 
1983). 
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Parrin (1975a) deapu~s· de hacer una reviai~n exhaustiva 
de eista especie, concluye que se deben reconocer dos 
especies de Eatenelaa moteadaR en el mundon S. ~ttenuata sn 
laa Oc~~no• Pactfico, Indico y At1Antico 1 y s. plagiodon en 
el Oc~t:1no AtUntico. · F~ecientement;e Per·r·in et; c.<l. (i~~r:rn 
cambian el nombre de S. plagiodon por S. fYontalis. En 
relaci6n a las Estenelss moteadas del Pacifica mexicano se 
reconocen dos formas: una costera denominada S. attenuata 
~:¡Ycl.ffma"rd, y una oce~nir.:<~ a•ln l"le> nomirH:tda (Perr·in, 1·17r:rb; 
Urb.!ln, t 98'.3). 

II· Significado del nombre 

Stenella.- Deriva del diminutivo de la palabr~ griega 
stenos, que significa estrecho· Aparentemente 
referido al rostro largo y estrecho, o a sus 
menores dimengiones corporale~ en comparacibn al 
g~ner·o St.E"t10. 

attenuata.- Proviene del latln atenuada, en referencia a su 
ro~tro mis corto en relaci~n a la Estenela 
giradora s. longiYostYis· 

III. Caracteristicas 

Morf() 1 o~:J!a 

Seg~n Perrin (1975a), la longitud ~n esta especie varfa 
entre 2.0 y 2-6 m. Lirntherwood et. al. (1•?:?.3) indii;.:.u'J •.lnti\ 

longitud mAxima de 2.5 m para los machos y 2.3 m pera las 
hembrag. Presentan un c~erpo esbolto, un romtro 
moderadamente largo y· estrecho y una aleta dorsal 
triangular, ~Ita y falcada, cuya altura, en los ejemplares 
que se han encontrado varados en la Bah!a de Banderas, fu~ 
de 1~3 cm· 

Leatherwood et al. (1983) mencionan que en individuos 
i.'dultos es posible observar· 1.ma "quilla" postar1al; la c1.1al 
e1 evidente en los mache>B adultos. 

Presentan una coloracibn tfpica que varfa con la edad 
de los individuos y que se puede s1.1bdividir de la siguiente 
manera segan Perrin (1969)c 

Neonato- presenta una· capa dorsal de .color gris 
purp~reo con manchas desva~ecidas en los costados y una 
superficie ventral blanca. Carentes de manchas. 

Dos tonos- patr~n general de dos tonos~ con gris 
obscuro en el dorso y gris claro en el vientre. Hay un 
patrdn bien definido da sombras grises en la cabe~a y aletas 
pe et o r·t:A J. e a. 
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PlH:C11rn··· l.:.~ cc1lt1r•Hión es simi~c:IY' a 1.:1 drd estadfo ,de 
doa tono1, pera con motas discretas de colar gris obscuro en 
al vientre y puede o no•presentarme motas gris cla~o en el 
dor1rn. 

Moteado- las motas ventrales convargen y se sobreponen 
en algunos lugares, aunque a~n son visibles espacias d~ 

color gris claro, dando un efecto de moteado~ Se puedan 
presentar discretas motas gris claro en el dorso• 

Fusionado- las matas del vientre han convergido 
completamente lo que d! un efecto da colar gris medio o de 
gris obscuro, es posible distinguir a~n laa motas que se han 
1obrepueato; en el dorso las marcas claras son muy 
abundsnteB• Esta fase es viaible sAlo en individuos adultos 
muy ~F«:mdes. 

Caractariaticas del cr~neo (Figura 46) 

La descripci~n general del cr~neo de la especia 
S. attenuata e1tl basada principalmente en los t~abajos de 
L~nnberg (1934;1938), Perrin (1975a), Hall (1981) y Urb~n et 
al.(1986)· Las caracterlsticas craneo~~tricas que se 
presentan corresponden a aquellas que Perrin (op. cit.) 
tipifica para la forma g~affmani que es a las que pertenecen 
las regiatradas en la Bahla de Banderas. 

El crlneo tiene una longitud c~ndilo-basal que varfa de 
419 a 460 mm. El rostro es largo y estrecho, conatituyendo 
menos de dos tercios de la longitud c6ndilo-basal· El 
intervalo qua hay en la longitud del rostro ea de 249 a 
275 mm lo cual representa el 168 al 196% del ancho parietal· 
Los premawilares en su porci~n rostral aon convexos, el 
ancho del rostro a la distancia da 60 mm del extremo es de 
56-77 mm (38-53% del ancho parietal)· Los pterigoides estdn 
en contacto y los palatinos no presentan surcos laterales. 
El ramus tiene una longitud q~e var!a de 352 a 393 mm (242-
270% del ancho parietal) y eH·iste una sf~fiais que •s menor 
a un quinto de la longitud del ramus. La longitud de la 
fosa poste~poral es de 73 a q7 mm (51-61% del ancho 
parietal), el ancho prearbital es de 153 a 178 mm (105-124% 
del ancho ·parietal)• Los dientes que hay en cada mandfbula 
varfan df! 42 a 't7. (Nishiwaki, 1972; Ltfrrnberi;_i, 1':;134) y tienen 
un dilmatro, tomado al nivel de los alv~olos de 3.5 a 6·0 
mm. 

IV. Distribucidn 

M•.tndial 

Stenella attenuata estA ampliamente distribu~da en 
aguas tropicales y templadas de todo el mundo. 

En el Oc~ano Indico Be le encuentra desde el Mar Rojo y 
las Islas Seychelles al Este y al Sur hasta las aguas de 
Nueva Zelandia, principalmente lejos de la costa 
(Le,-atlrnr"w<rnd 1?t: al. 19133). En el AtUnti1:0 es s:imp.;.Hr·icc1\. 
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con la atra especie de E1te~ela mQtada Stenella fYontalis 
(Pl?r·r:ln et 11.1 .• 19E.i7). f.n el Oct?ano PacHit:fJ (1c:dder1t.:1l 1atc1! 
presente en la purci6n Bur del Mar de China y cerca de 
.),~p~r1• Par·,;1 el Po:lt:ifico 'Orientf.!11., dc1nde ~~ita f!lllpec.ie se ha 
estudiado mAs debido a su ~elaci~n con la pasquerfa del at~n 
aleta amarilla (Thunnus albacayas), se distribuye desde lB 
altura de Bahla Magdalena, en la ~anta occidental de la 
Penfnéula de Baja California, y Ouaymas, en el Golfo da 
California, hacia el Sur hasta los 1o~s, y hacia ma~ 
abierto, hasta Ion 150~W (Perrin et al. 1985)· 

En el Pacifico mexicano la forma costera se distribuye 
desde loa 28°N en aguas del Oolfo de California, hacia el 
Sur haata la frontera con Guatemala, dentro de los 50 km a 
la linea de la costa y en loa alrededores del Archipi~lagó 
de Revillagigedo a Isla Cliperton• LM forma aceanica se 
distribuye dende aproximadamente 26ªN de la costa occidental 
de Baja California, hacia el Sur hasta Guatemala y hacia el 
Oeste hasta el limite del mar patrimonial meMicano. 

Stenelta longfYO$tYis (Gray 1020) 

t. Historia del nombre cienttfico 

La descripcl6n original de esta especie la reali2~ Oray 
en 1828 baaedo en un trineo obtenido del museo particular 
del Dr. Br·uQks al· cual llam~ Of!lpll'i.riu.s lo·ngi.t~ostYi.s· En 
1934 es incluida por primera vez en el g~nero Stenella por 
.lr·ed,:de y T1·oi.ígl'tton, .:¡uer.L~ndo r:omir:ada como Sh'?n~t U:t 
lot1Q·i.vost.yi.5. 

Existen diversa& descripciones 
especificas caen en sinonimia: Oelphinus 
en 1846); D. alope (por Gray en 1846); D. 
Wangner en 1846); O. stenorhynchus (por 
Steno consimilis (por Malm en 1871). 

cuyos , nombr·es 
rnicvops (por Gray 
voseivent~is (por 
Oray en 1866) y 

Las Estenelas giradoras (S. longirostyis), al igual que 
las Esten~las moteadas (5. attenuata), presentan una 
complicada taxonomta, debida principalmente a la diversidad 
de formas geogr!ficas existentes en toda su distribucidn 
pantr-op i ca.l • 

Para el Pacifico mexicano se reconocen dos formas o 
razas (Perrin 1975a): la Estenela giradora oriental a la 
cual pertenecen las estenvlas observadas en la Bahfa de 
Banderas la cual se distribuye a lo largo de las costas 
mexjcanas hasta 800 km mar afuera y la Estenela giradora de 
p~n•'.<1 bJ.,;;1-.r.:;'\ q• .. te se enc1.1.r,•ntrc°l en mar abier·to hasta los 
14!'.:;ºIA. 
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11· Significado del nombre 

longiYostYis.- proveniente de la raiz letina lcngu~ que 
significa largo y Yo~tYum referido al rostro• 

IIJ. Caracterf~ticas 

Las Estenelas giradoras de la raza oriental son 
delfines de cuerpo delgado con una longitud que varia de 1.~ 
a 2.1· m· El rostro (hocico) ea largo, ~ngosto y con la 
punta negra; la aleta dorsal es triangular en casi todos los 
adultos, sin embargo, en los machos adultos, la aleta dorsal 
es muy erecta y en ocasiones curvada al fr~nte presentando 
ademAs una quilla postanal muy desarrollada (Urb•n, 19839 
Hoyt, 1984). 

Un~ buena descripción del patrdn de coloraci~n de esta 
forma de Estenela giradora la realiz& Perrin (1975b) · de 
donde se extrajo lo siguiente1 El dorno es de color g~is 
oscuro que pasa casi imperceptiblement~ a un color blanco 
alrededor de la abertura genital y la regi6n de la axila• 
Se presenta una banda d~ color gris obscuro que corre de la 
base de la aleta pectoral a la regi6n de la comisura y del 
ojo, esta banaa es delineada por un~ franja delgada de color 
claro que corre paralela a la banda oscura, mientras qua por 
debajo se limita claramente por el. color gris claro de la 
región guiar• Be observa tambi~n un ligero parche de color 
gris oscuro en la regi6n del ojo, a partir de este una 
pequefta banda corre hacia el ápice del mel6n· Una marca 
similar corre del orificio nasal al &pica d~l m2ldni El 
m.!r·gen de una capt.!1 dor·sal muy tenue, s61o visible al 
observarse con detalle, puede. disti~guirse corriendo desde 
el Apice del melón, pas.:mdo por arr·iha del. ojo y 
extendi~ndose por el costado ai pasar por debajo de la aleta 
dorsal, dando un efecto de una silla de montar• las aletas 
pectorales, dorsal y caudal son del mismo color gris oscuro 
del dor·s«il• 

Caracteristicas del cr!neo (Figura 'd7) 

El crAneo de esta.especie se caracteriza por presentar 
un rostro largo. Hall (1981) menciona que el rostro es tan 
largo como dos veces el largo d~ la caja craneana; 
Perrin (1975a) lo relaciona con su ancho, estableciendo qu~ 
el largo es cuatro v~ces el ancho. 

La longitud c~ndilo-basal se encuentra en un intervalo 
de 351 a 407 mm; el rostro tiene una longitud entre 218 y 
262 mm (lo que represent~ el 180-213% del ancho parietal) y 
tiene un ancho en su base de 66 a 77 mm. la fosa 
postemporal es pequena, la altura varfa de 29-47 mm (7·2 a 
11-81 de la longitud c~ndilo-basal)· La mandfbula tiene una 
longitud de 301 a 348 mm. presentando una f~rmula dentaria 



47. Vista dorsal y 
Stenella longivostvis. 
de Perrin, ~975a). 

ver1tr·a 1 
Estala 

del 
"' Q(~ . • 1 

176 

cr;..\r~el1 da 
mm (Tom.::tdo 



Ü1 

d6-61/d5-S6· L~ ra~~ 
d~ 129-229 mm (Perrin, 
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den~ari~ ~Up~rib~ tiehe Uh~ tdn~:~¿d 
1·;¡1sa). 

Las Eatenelas girador~~ eat'h dl~tribuf da• MAi 
comunmente en las aguas tropit~le1'y IUbhrbpic~la~.d~ i~s 
ocdanoa AtlAntico, Indico y Pacffico. , 

En el Odar10 !ndi co hay' r·epor·tes desdt~ 101s ctHdii.\ll de 
Africa pasando por Ceyl!n, Madagaacar, Islas Solbmon• Nuev~ 
tiu).r1ea, lndonesia he!.sta las cost01s •le Australia¡ sUmdti 
com~n cerc~ de islas y bancos· (Leatherwood et al. 1983)• 

En el oc~ano AtlAntico su presencia ae ha confir~ado 

entre Cabo Hatteras y Rfo de Janeiró en la ~brci~h 
Occidental y entre el Ecuador y los 20°N frente • las tostas 

o 
de Africa en la parte Oriental· 

Para el Pacifico Occidental hay reporten en Japdn ~ eh. 
varias islas del Pacifico Sur, sin embargo donde n~ co~ote · 
mejor su distribuci~n es en el Pacifico Oriental Tropitél, V 
esto se debe a que este odontoceto tambi~n se relaciona con 

'los atunes y su pesquerfa. En ustas aguas se distribuye: 
desde los 26°N en la costa pccidental de baja Caiifo~nia,. 
hacia el Sur hasta los 15°8 y hacia el Oeste hasta 1o~ l50°W · 
(Perrin et al~ 1985)· 

M1hti co 

En el Pacifico mexicano, la Estenela giradors nrie~tal 
se distribuye desde Bahfa Magdalena en la costa occidental 
de Baja California hacia el Sur hasta Ouatemala y hacia el · 
Oeste hasta el l!mitu · del mar patrimonial meH!cano. La 
E~tenela giradora de vientre blanco e~. muy rar~ c~rca de la 
costa y se distribuye al sur d~ los 28°N en todo el Pacffico 
mexicano (Perrin, !975b; UrbAn, 1983; Perrin et at. 1985) 

Tuysiops tYuncatus (Montagu 1821) 

¡. Historia del nombre cientlfico 

El g~nero TuYsiops, fu~ estableci~o por Oervais ~n 
1855, qui~n sustituy~ a Tursio, utilizado por Oray (1843) 
para referirse a loa Tursiones, debido a qu~ habfa · sido 
ocupado anteriormente por Fleming (1822) para designar al 
Cachalote (Physetev ~acrocephalus) (Hershkovitz, 1,66). 

La primera deacripci~n de esta ~specie l~ realiz6 
Lac~p~de en 1804, a part4r de un ejemplar del Atl~ntico 
Norte, llam~ndolo Oelphinus nesavnack, esta descripcidn se 
bas6 en un esquema realizado por Bonaterre en 1789, qui~n lo 
nombr6 Oelphinus tuvsio. En 1821 Montagll describe el cr~neo 
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de un Tursidn llamAndo~o Delphinus tyuncatu~, de dond~ 
proviene el nombre espec!fioo de eetos d~lfinea actualmente 
f'econocidc). En 1843 al pr·oponer· Or··ay el r1ombre 91rnch·ico 
TuYsio, aplica el nombre especifico dado por Montagu 
llamandolo TuYsio tYuncatus. A partir de True (1903), ~1 
nombre especifico actualmente utilizado, TuYsiopg tYuncatus, 
se difundid ampliamente en el Ambito cient!fico, a pesar de 
ser· sir1«hrimo de D. 'M!1so.Yno.cH: Lar:~pede, t:omo lo ir1dic.:i Llrb~ti. 
(1983), y es utilizado por alguno! autoras co~o He~shkovitz 
(1966) y Hall (1981)· 

II· Significado del nombre 

TuYsiops.- Este g~nero1proviene de la ra!z latina tuYsio tjUe 
significa marsopa, y del subfijo griego ops que 
significa rostro. 

tYuncatus.- deriva de la rafz latina tYunco que significa 
truncado, en relacidn a su hocico corto en 
comparación con otros delffnidDs• 

III. Caracteriaticas 

Mortologfa 

De acuerdo a nuestra eNperiencia y a lo mencionado por 
la literatura, los Tursiones son delfines con un tamafto 
mediano que varfa de 2.4 a a.2 metros• En general son 
animales muy robustos y su cuerpo se adelgaza hacia la parte 
posterior de la aleta ~orsa]. Una caracterfstica de 
morfologfa externa muy conspicua es en que el rostro de 
estos delfines es corto, cónico y orueso. Leatherwnod et 
al. (1983) ·mencionan que el rostro mide aproximadamente 16 
cm y que en algunos casos ca~i· no existe. La aleta dorsal 
de los Tursiones es triangular, ligeraménte curvada hacia 
atr!s y de hase ancha (Hoyt, 1984; Watson, 191:::1; UT'b~n, 
1 '?9:33). 

La coloraci~n que presentan estos delf inidos es muy 
variable en el Pacffico Norte (Leatherwood et al. 1982)· En 
general el dorso es de un color gris obscuro pudiendo 
observarse ejemplares completamente negros, gris purp~reo, 
~ris acero algo azulado o griz pizarra, estos colores tienen 
una transici~T'I gr~dual·a un gris claro en los costados y 
vientre. Hay una franja obscura poco diferenciada que va 
del orificio nasal a la base del rostro y ocasionalmente hay 
dos lineas· que van del ojo al rostro• Particular~ente, an 
el Pacifico, los animales presentan una tinci~n rosada en la 
porción de gris claro del v}entre (Nishiwaki, 1972J Watson, 
1·~r::i1; l.Jr·bAn, 19Er3)· 
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Carac~erfstica$ del crAneo (Figur~ 48) 

El cr~neo de esta especie de delflnido se c•racteriz~ 
por ser grande y robust~. El rostro forma una p~rte 
importante del crAneo, en el que su longitud es mayor a 2·2 
veces su ancho (Nishiwaki, 1972)· Seg~n Walker (1991) el 
rostro tian~ una !ongitud que varia de 266-309 mm con un 
promedio de 283·1 mm; el ancho dul rontro varia de 126 Q 151 
mm con un promedio de 136-6 mm, con estos datos se obtiene 
una relacion largo/ancho del rostro de 2.04 a 2.1 con un 
promedio de 2.07. Este autor establece que el ancho mAximo 
que a~canza el crlneo de estos delfines es menor a la mitad 
de la longitud cdndilo-basal, esta ~ltima pre•enta un 
intervalo que de 497-556 mm con una media de 520·9 mm• 

El crlneo de Tursidn colectado en la Bahf a de Banderas 
FCMM-0065 (Cuadro 3) presentó una longitud c~ndilo-basal de 
471 mm, una longitud del rostro de 254 mm y un ancho de 
125 mm, obteni~ndose una relaci~n largo-ancho de 2.03. 

Ventralmente es posible ver el vomer en la linea media 
del paladar 9 este hueso es su porci6n posterior es angosto y 
rectangular. Los huesos pterigoides estAn en contacto• los 
parietales son siempre anchos en su porci6n que forma parte 

·.del borde de la fosa tempor·al (Hall,1'~81)· La slr1físis de 
la mandfbula tiene 1.1na . longit1.1d eqt..livalente a 1.ma q1.dnte:1 
parte del la~go de la mandfb1.1la, la cual tiene una longitud 
dentro del intervalo de 422-469 mm con un promedio de 
440·1 mm (Nishiwald, 19721 Hall, 1'::-tEH; Walker· 1 1':181). 

Los dientes de estos delfinea son tambi~n robustos y 
constituyen una caracterfstica de utilidad para diferenciar 
las diferentes formas propuestas para el Noreste del 
Pacifico. Hall (1~81) establece la presencia de 19 a 26 
dientes en cada mandfbula mientras que Nishiwaki (1972) 
propone una fdrmula dehtaria de 20-23/20-23· Walker (1981) 
menciona intervalos en el n~mero de dientes para cada rama 
dentaria que va de 19-25/19~24.a 20-24/19-23, el di!metro de 
los dientes de esta especie presenta un intervalo de 8·9 a 
i 1.3 mtn y 1.ma medía de 9.9 mm. Estos dientes se 1m~uentran 
implantados en una arcada dentaria con una longitud que va 
de 230 a 275 mm, en la maxila, con un promedio de 249.5 mm, 
mientras que en las mandfbul·as el .in'tervalo es de 229 a 272 

.mm con un promedio de 245.9 mm. El cr!neo colectado en la 
Bahla de Banderas, ya no.presentaba dientes; sin embargo, el 
n~mero de alv~olos fud 21 en el maxilar derecho y 22 ~n el' 
izqttierdo. 

IV. Distribución 

Mundial 

Los Tursionen son cosmopolitas en su distribucidn, 
evitando solamente aguas de altas latitudes, por lo tanto se 
le conoce . en el Atllntico desde Nueva Escocia y Noruega 
hasta l~ Patagonia. y el extremo de SudAfrica, siendo 
bastante com~n en el Mediterr~neo, en el Indico desde 
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Australia hasta Bud~fric~ y en 11 Pacffico desde el Norte de 
Japón y el Sur de Califnrnia hajta Australia y Chile 
CLeatherwood et al. 1983). Es tambi~n com~n en lRs aguas 
pe14gican del Pacffico Oriental Tropical y en lai aguas 
circundantPa a Hawaii (Leatherwood et at. 1982; 1983). 

Mlbti co 

Debido a ln amplia distribución de esta especie de 
dolffnidc en aguas templadas y tropicales de todo el mundo• 
ea posible encontrar a esta especie en aguas costeras y 
oce~nicaa de M~Hico tanto del Ocdano Pacifico como d~l 
Atl~ntico. En el Pacifico mexicano se reconoce la raza 
gillii de hAbitom costeros, cuya distribucidn est~ dada 
deade la frontera con los Estados UnidoB de America hacia el 
Bur incluyendo al Golfo de California, hasta la frontera con 
Guatemala extendi~ndase ~ lo largo de Centroam~rica; y la 
forma nuannu da hAbitos oceAnicos an el Pacifico Tropical 
(l.Jr~lker, 1981 J l...lrbc.\n, J.•;.:33). 

l'seudoY-ca cYassidens Owen (1846>' 

I· Historia del nombre cienttfico 

la especie de este Odontoceto fu~ descrita 
originalmente por Owen en 1846, dándole el nombre especffico 
cvassidens y ublc¡ndola en el g~nero Phocaena· La 
descripcidn se realizd a partir de un cráneo subfd&il 
procedente de las costas de lincolnshire, Inglaterra, 
1:olectado por· Oray durante el viaji;~ del H·M·S· "Ere.blls and 
Terr·or" en 11:346. La especie f1.1~ posteriormente cambiada al 
g~nero Pseudovca por Reinhard~ .en 1862 CPurven y Pilleri, 

En 1865, Flower describid un crlneo colectado en 
Tasmania de un Odontoceto, que resultd posteriormente ser 
Orca falsa nombrándolo Ovca mevidionalis· Un affo despu~s 
Oray redescribe este miamo crineo, junto con otros, 
ubiclndolos· en el g~nero PseudoYca y en la especie 
me~idionalis. Basado en estos cr~neos Gray propone el 
g~nero Neoovca, el cual posteriormente pas~ a ser sinónimo 
de Pseudovca (Hershkovitz, 1966). 

II. Significado del nombre 

Pseudovca.- Proviene del griego pseudos, que significa falso 
y del latfn ovca, por su gran parecido con ~sta 
especie de Odontoceto. 

<~'l''Q.S!f.i.deM.:,~ ProVif.me del' l.tdifn cYar:.su.s de grueso, f1.1erte y 
dens, referido ~ 101 dientes. 
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III· Caractertsticca 

Morfolagfa eHterna 

La longitud total de' este delfinido varfa de d.8 m, 
para litis hembr·at1 (Hoyt, 191~~,.i) a 6-1 m pctll'"a los m<.\cht1s 
(Leatherwood et al. 1983). Esta variaci~n .!e debe al 
dimorfismo sexual· Las crias nacen con una longitud de 1-7 
m apro:ti.111.::1damerda1 (Pi.tr·ves y Piller·i, 1·~17:3). El cueq:io de 
estos delfines es largo y delgado, la cabeza es pequefta en 
relación al tamafto del cuerpo, esta se desvanece suavement! 
desde las fosas nasales hasta la punta del rostro, el cual 
es reJondeado· La boca es subterminal y el margen de esta 
se curva ligeramente hacia arriba. Las aletas pectoralea 
son caracterlsticas de las Orcas falsas ya que presentan una 
notable curvatura en el mArgen anterior. La aleta dorsal ea 
alta y falcada, con el extremo variando desde puntiagudo a 
redondeado, localizada justo detrAs de la mitad del dorso. 
Su coloraciOn es gris muy oacuro o negro con una mancha gris 
clara en el pecho, la cual tiene forma de ancla (Purves y 
Pi 11 e r :i. , 1°:17:::) • 

Caracterfsticas del crAneo (Figura 49) 

El crAneq de esta especie se caracteriza por ser pesado 
y por tener una longitud equivalente a un sexto de la 
longitud total del esqueleto· El rostro es mis corto que el 
resto del crAneo, es muy ancho y obtuso y estA redondeado en 
el extremo distal· El ancho combinado de los premaxilares, 
considerando el espacio intermedio con cartllago y el v6mer 1 

llCUpa dos tercios 'del ancho total del rostro (Reinhar·dt, 

De acuerdo con Tomilin (1967), el cr•neo tiene un 
crecimiento diferenciado, siendo mAs intenso en la regi~n 
mesorostral, donde el ancho se incrementa mAs rlpido que el 
largo; posiblemente debido al desarrollo del mel~n. 

Reinhardt (ap.cit.) menciona ~ambi~n que la porci~n mla 
alta del crAneo no corresponde a los nasales sino al 
promontorio. formado par la uni~n de los interparietales al 
unirse con el occipital· El hueso frontal forma menos de la 
mitad de la fosa temporal. La pared de esta fosa estA 
formada por las parietales y temporales que son convexos· 
La franja de los·huesos frontales que no es cubierta por los 
maxilaree es mas ancha comparada con la de los g~neros 

Ovcinus, &vampus y Globicephala.· 
Los huesos palatinos estAn alargados lateralmente a 

trav~s de los canales ópticos; los pterogoides estAn en 
contacto (Hall, 1981). En las ramas dentarias se presentan 
de 8 a 11 dientes grandas y circulares en un corte 
t1··,3nt1vr~r\;¿Ü (Hall, op.c-t.t.\>. F:t?inhar·t (op.c·i.t:.) menciona 
que en las ejpmplares que revisó habla 10 dientes en la rama 
de 1 a m<.1nd 1 b1.1 l ¡,~. 
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IV· Oi. 1str·i.l:i•.u:idn 

Mundial 

Las Orcas falsa& son· una especie que estA ampliamente 
distribufcta en las aguas templado cAlidas y tropicales de 
todo t?l mundo con esca1•os r·l~i;tii;tr·os en a•;JIH\S polar·es seg•.'.\n 
M i l: d1 ¡¡ 11. e d . , (1 ·:;i-,7 ~;:¡ ) • P .:.tr C! e e s e r que p r é f i e r· e a q •J c:1 r; 

o e 1~ ih·1 i e i:\1:1 r.:111 n q u C' a l o;¡ •.irli:u; v t1 e IHl ~· e 1 L' ~1 v en e t! r· e t:\ de l a e n 5 t a 
en a 0.~1.1,:E1 m~~; fr·J.0::1~. O·Jcüson, 19r:::1). 

Se conoce poco de su distribuci6n en el Océano Indico 
pero se ha reportado en aguas adyacentes a Ceyl&n y la India 
(lter·shl::ovi. b'., i.·:;1t:;.i;.). 

Para el Oc~ano Atl~ntico los reportes de eata especie 
se encuentran desde Maryland, siguiendo la costa de 
Norteam~rica, Golfo de M~xico, Cuba, y las Pequeftas Antillas 
y el sureste dal Caribe, existen adem~s algunos reportes en 
Ven1~z1.1el,;:i. (Hrn·shk()vitz, 1':i'66; Leatherwood c:t. al· 1''.#76). En 
las aguas orientales del Atllntico esta especie se 
distribuye desde el Mar del Norte, el BAltico (Agu~yo, 1978) 
y el Mediterr~neo hasta el Cabo de Buena Esperanza 
(Hershk<Jvitz, 1':;i'6~~; Mitchell ed., 1975). 

En el Pacifico, se conocen registros frente a las 
costas de Oregon, Washington y California, el Golfo de 
California y frente a lbs Islas Gallpagos (Leatherwood et 
<J.l. 19:;::;'2), y ·en P.aita, Peri.\ <:Hershkovit;;:, 1·;ii.:o1.::-; Le~1therwood 

et at. 1983)~ en el lado oriental. En el Pacifico 
occidental se conoce a las Orcaa falsas desde las aguas 
frente a Jap~n haata Australia, Tasmania y Nueva Zelandia 
(Hershkovitz, op.cit.). 

Existen reportes de Orcas falsas avistadas en las aguas 
de laa Islas Aleutianas y en la sonda de Prince William en 
Alaaka, sin embargo P~tos animales son considerados como 
;;,mimale!> vag.:.\bundos (leather~101?d et. o:L 191::c2). 

Mlhd co 

Las Orcas falsas aon una especie con amplia 
distribuci~n en aguas tropicales y subtropicales, por lo que 
de acuerd<J con Urbln y Aguayo (1987a) esta especie se puede 
enct1nb·«·w· en todll el PacfJ,icll me>:ic:ano• En el Oolfo de 
Califor·rda s•.1 presencia.\. es 1:onoci.dia como espor~dic:a 

(Leatherwood c:t. al. 1982); sin embargo Aguayo (1986) 
menciona que esta especie es posiblemente m!s com~n de lo 
r.on<Jcio:\(1. 
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O~cinus ovca (Linnaeus 1759)' 

1. Historia del nombre ci~ntffico 

La especie fu~ descrita originalmente por Lineo en 1759 
llam•ndola Oelphinus oYca. 8eg~n Hershkovit; (1966) la 
espacie ayea ha recibido atrom nombres a trav~s dol tiempo: 
seua por Barowski en 1780; gladiatoY por Bonaterre en 1789; 
duharneti por LAcepede; capensis par Gray en 1846; victoYini 
par Grill en 1858; ateY por Dall (en Scammon, 1874); 
antavtica por Fisher en 1876· Sin embargo, el nombre ovca 
es el que se acepta desde 1899 con el trabajo de Palmer. 

El gAnero de eBta aapecie ful establecido en 1860 por 
Fitzinger denominándolo Ovcinus. Algunos autores 
poatariores lo denominaron Ophysia Gray 1868; Gladiatov Gray 
1870; y Gvampus por Iredale y Througton 1933 (Hershkovitz, 
op.cit.) 

II· Significado del nombre 

Ovcinus.- Puede provenir de la rafz latina ovcynus que 
aignifica parecido a un at~n, D puede que ese 
referido al h~bito de alimentarse de atunes• 

ovca.- Derivado de la raf z latina orcus que se refiere a 
demonio, infierno o inframundo. 

III. Caracter1sticas 

Morfologfa 

Esta es la especie mAs grande ~e delffnido pudiendo 
alcanzar una talla de 10 m (Tomilin, 19671 Hall., 19~1)· De 
acuerdo con Leatherwood et al. (1983) los machom alcanzan 
una longitud de 9.5 m, mientras que las hembras llegan a 7 m 
y lam crfas al nacer miden 2.1 a 2.a m· 

Do& sory las caracterfsticas de morfologia extern~ mAs 
conspicuas para la identificacidn de esta especie; la aleta 
dorsal y la coloracian. Respecto a la primera en los machos 
esta aleta mide mAs de 1·6 m y tiene una forma similar a un 
tri4ngulo isaceles; en las hembras y animales inmaduros mide 
menos de un metro, existiendo un notorio dimorfismo sexual. 

La coloraci~n ea elegante y distintiva, basada en 
manchas blancas bien definidas sobre un fondo negro•. Una de 
esas manchas que es de color gris claro, se encuentra por 
detráa de la aleta dorsal; dos manchas mAs, de forma 
ovalada, se ubican por detrAs y por arriba de cada ojo; y la 
~ltima, la más extensa~ ocupa la mandfbula inferior, 
garganta y la regi~n ventral, ramificándose hacia los 
¿ostados y alcanzando a llegar a la regidn anal (Eschricht, 
1866). 
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ENiaten otraa caracterfaticas de importancia en esta 
e!ipecieq l~l cuerpo es rLib1.1sto, la r.:¡,~beza fB peqU€ll'l'a, el 
roatro ea poco aparente y•la linea de la boca es rdc~a. Las 
aletas pectorales son gr~ndea, ovaladas y con el extremo 
r·e dcm de ad o· 

Caracterfsticss del cráneo (Figura 50) 

El cr~neo de las Orcas tiene una longitud c8ndil~ basal 
qua var·fa d'~ 10(>0 a 1200 mm, con un promedio de 1053 1111.. El 
cr•neo se caracteriza por tener hueaoa maxilares masivas y 
marcadamente ensanchados, los cuales en su porcidn 
meaorrostral son 1.2 o hasta 3 veces el ancho de los 
premaxilares (Tomilin, 1967); de acuerdo con este autor los 
prf1m¡::1.>:iJ.¡¡\r·et; tienen en su e::tremo dii;tal •.1n ensanch<:\mient.o 
en forma de cuchara• El rostro de lae Orcas es 
relativamente corto y ancho, tiene una longitud que varia de 
508 a 570 mm, con un promedio de 529 mm, lo que reproaenta 
del 46·2 el 51 1 5% de la longitud c~ndilo-basal; ei ancho en 
su basa varfa de 337 mm 370 mm, es decir del 24.5 al 36.8% 
de la longitud cdnd:ilo-basal, con un promedio de 35d m~ 
(Tomi.lin, l.'167). 

La fosa temporal del las Orcas está bien desarrollada y 
no es comparable con la de ningBn delffnido (Eschricht, 
1866). Esta'fosa crece conforme maduran los animale1, de 
moda que el borde poaterior de ~sta se exti~nde hacia atr~s 
y hacia afuerA hasta formarse una concavidad en el contorna 
occipital del crAneo (Tomilin, 1967)• Se preaenta ademAs 
una evidente cresta occipital que alcanza una altura de 5 a 
6 cm en ln~; mr.:1chr.>s .y de 2 a 3 cm en las hemt.n·at;• 

Los huesos pterigoides no están en contacto. Be 
pretH.rnt;an de 10 a 1.3 di.entes por· rama (Hall, 19::H), De 
acuerdo con Tomilin (1967), hay de 10 a 13 dientes por rama• 
Eschricht (1866) menciona que hay de 13 a 14 dientes, los 
cuales eatAn comprimidos anteriormente, síendo estos'c~nicos 
con la corona curvada y la rafz aplanada segan Hall (1981). 

IV. Distri~ución 

Mundial 

Las Orcas son de las pocas especies que se consideran 
como verdaderamente cosmopolitas por todos los autores• 
Mitchell ect., (1975) menciona que, a pesar de qu~ son mis 
comunes dentro de los 800 km de la costa, ae les encuentra 
en cualquier parte de cualquier oc~ano y todas las Apocas 
del c11'i'o. 

En el Pacifico Nororiental, ~sta especie habita desde 
el 1'1.!\r· df? Derinq lrnt:;1:a el hcuador·, y en las .-~quas adyacer1tt1s 
a la costa continental de M~xico son mis comunes frente a la 
costa de Baja California, especialmente cerca de los lugares 
donde hnbitan los lobos marinos (Dalheim et al. 1982)· 
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Mtbl i CC) 

Dad• la amplia dimtribuci6n de estos delfines fa nivel 
mundial, es de espe1~a1:·se 1:11.1 presencia et~ · M~:d tth 
Leatherwood et al. (1982) infom~n que son frecuentemente 
vista1 en las cercan!as de las islas con loberas de 
lalop~U9 califovnianus y que en base a los recien~es 
infor~en de lon barco$ atuneros, se les puede entontrar de 
Cabo San Luc:as hast;3' el Ec1.1ador• Urb.!r1 y Ag1.1ayo (19136) 
informan de avistamientos de Orcas en aguas de la costa 
occidental de Baja Caiifornia, tan al Norte como Isla San 
Jerdnimo. En el Golfo de California tambi~n se ha 
rmgistrado esta especie por Personal de la Facultad de 
Ciencias UNAM (Aguayo et al. 1986). Aguayo (1986) informa 
la presencia de esta especie en aguas del Golfo de 
Tahuantepec en Oaxaca. Un an~lisis de la distribucidn de 
esta especie en aguas mexicanas en base a los datos 
recopilados de todos los investigadores del pafs fu6 
realizado por Acevedo y Fleischer (1987). 

Ziphius caviYostYis Cuvier (1923) 

I·Historia del nombre cientffico 

La descripcidn de esta especie lé hizo cuvier en 1823 
basindose en la descripción del cr•neo de un ejemplar 
colectado en Francia, considerado err~neamente como f~sil 
(Tomili~,1967) 1 in~roduciendo asf un nuevo g~nero y eapecie 
en la Cetologfa llamAndolo Ziphius cavivostvis· Existen 
numerosas descripcione~ de ejemplares varados en diversas 
partes del mundo que caeri e~ ·sinonimia con z. cavivostvis 
manteniªndose este ~ltimo como nombre vAlido CHerahkovitz, 
1966). 

JI. Signifi.cado del nombre 

liphius.- Probablemente deriva del griego xiphias que se 
refiere al pez espada, o de ziphos que se refiere 
a es~Hlda. 

cauivost~is.- Deriva del vocablo griego cayvus de cavidad y 
del latfn Yostvum que se .refiere a la parte 
anterior de la cabeza. 



189 

lII. Caractertsticas 

Marfologfa 

Este miembro d~ la ~~milia Ziphiidae alcanza una talla 
que varfa de &.d (Nishiwaki, 1972) a 8 m (Tomilin, 1967)~ 
sin embargo eHisten longibudes intermedias de 7 m 
(Hall~ 1901) y 7.3 m (Leatherwood et al. 1983)· El cuerpo 
de los Z~fio! es la~go y robusto, presentan una cabeza 
relativamente pequefta con un perfil ligeramente c~ncavo; el 
roatro es corto, sin diferenciarse marcadamente de la 
porci~n frontal de la cabeza, hacifndose menos distintivo 
con l~ edad (Leatherwood et al. op.cit.). 

Los machos de esta especie presentan un par de dientes 
cdnicos, funcionales y en el eHtremo de la mandfbula, que 
miden aproximadamente 7 cm de largo y 4 cm de ancho mlximo 
(Nishiwaki, 1972)· Estos dientes son visibles cuando la 
boca estA cerrada (Tomilin,1967) y tienen una forma oval en 
un corte transversal (Nishiwaki, op.cit.). En el caso de 
las hembras estos dientes son vestigiales y no salen dé la 
encla (Kernan, 1918). La aleta dorsal de los Zifios es 
triangular y ligeramente falcad~, alcarizancto una altura de 

' hasta 38 cm, ubic~ndose al inicio del 6ltimo tercio del 
dorso (Laatherwood et al. 1983). 

De acuerdo con este ~ltimD autor la coloraci~n presenta 
grandes variaciones y no se usa como clave para la 
identificacien de la especie. El dorso puede sor caff dxido 
obscuro, gris pizarra o, seg~n Nishiwaki (1972), hasta 
negro· 

La cabeza es com~nmente mis clara que el resto del 
cuerpo, especialmehte en los machos adultos quienes pueden 
presentar la regi&n anterior desde la aleta dorsal hasta el 
extremo anterior del· cuerpo co~pletamente blanco• Se 
presentan numerosas cicatrice~ lineales en el dorso y 
costados, debidas a interacciones entre animales de .la misma 
especie· En los costados y ~ientre se presentan manchas de 
color blanco o crema, de forma oval (Leatherwoad et al. 
1983)· Nishiwaki (op.cit.) menciona que estas manchas 
posiblemente se deban a marcas dejadas por bacterias o 
protozooarios parlsitos• 

Caracterfsticas del crlneo (Figura 51) 

El crAneo de los Zf f ios es ancho y relativamente largo, 
mis de un sexto de la longitud total del cuerpo (Tomilin, 
1967). El ancho máximo del crlneo en relaci~n a la. longitud 
total del mismo se alcanza en el borde anterior de la órbita 
acular, esta anchura es la mayor que se observa entre todas 
las especies de la familfa Ziphiidae (Nishiwaki, 1972)· 
Tomilin (op.cit.) rnencio~a que el cr~neo es notablemente· 

.asimétrico y la altura mlxima se ubica en la región 
posterior a los orificios nasales externos, en est~ lugar 
los premaxilares, maHilares y nasales se elevan y curvan 
haci~ el frente formando la que se denomina el foYnix· La 
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Figura 51 .• Vj.sta dorsal,' v~i-,tral y ·1ater·r.:'l dal r.r .. ~ne<:> de 
liphius cauiYost~i•· Escala ~ 73·6 mm (Tomado de= 
Omura, 1972; Kernan, 1919; FCMM-0080)· 
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parte post~rior de los promaHil~rea es masiva y fórma Un$ 
copa alr-r~dedo1·· de llH1 neules (H8\l1 1 1',81)· Tomilin (1'167) 
describe esta depresi6n como formada entre los mlrgenes 
f.?Hter·rros de los íll"1~d lé.W·es, l;l r.1.tal es OCUpa1fo por· el ·melc!>n 1.1 

drgano del eapermaceti~ El rostro tienu una fuerte 
oscificaci6n masorostral entre los premaxilarea, la cual ae 
desarrolla con la edad• 

En estos Odontocetos se pueden encontrar ocasionalmente 
de 15 a 40 dientes vestigiales en la mandfbula y maxila, los 
cuales son del tamal'io· de un palillo (Nishiwald, 1·n2). 

IV·Di!:!tdbt.1ci~n 

M1.1nd ial 

· Esta es la especie de Ztfio mAs ampliamente distribuida 
en las ~guas de todos los oc~anos del mundo. 

Se distribuye principalmente en aguas oceAnicas 
tropicales, subtropicales y templadas, al parecer s~lo e~ita 
latitudes muy altas en ambos hemisferios (Leatherwood et 
al. 1983), y se estima que no penetra en el•Mar de B~ring 1 
Oc~ano Artico ni AntArtico (Nishiwaki, 1972)· De acuerdo 

'con Mitchell (1968) y ~::erryon (1960 el registr·o mb nortelfo 
es de las Islas Aleutianas del Oeste, en Invierno y Verano. 
Mientras q1.1e .en hemisferi.·o Bur· el registro mAs austr·al se¡ 
ubica en Nueva Zelandia, el BubantArtico~ 52°8 (leatherwood 
et al. 1983). Watsan (1991) menciona que ~ay evidencias de 
las incursiones de Zlfios en altas latitudes en el Verano y 
que parece estAn confinadas a la isoterma de los 10ºC y rara 
vez a aguas mAs frfas• 

E11 el Atl!ntú:o se le conoce desdt~ Cabo C:od y el Mi~r· 
ae1 Norte, hasta Tierra oe1 ~uego, en el occidente y por el 
or·ien·he f,,;1~;ta el Cabo · de Buena Espe.rc.mza (Leather~rnod et 
al. 1983)· Esta especie es tambi~n reportada por Tomilin 
(1967) en el Mediterr!neo. ~n el Oc~ano Indico· se ha 
reportado desde Sud~frica hasta Australia 
(Hershkovitz, 1966)· . 

En el Pac1fico los registros se encuentran entre el Sur 
del M.::\r de· Beri.ng hasta Australia y Nueva Zelandia en el 
occidente (leatherwoocl et al. op.cit.) y hasta las aguas 
fuera de Chile en el oriente (Hershkovitz, op.cit.). 

M~>d co 

En l~s aguas del Pacifico mexicano, Hershkovitz (1966), 
H1¡\ll (1981) y Le1:,therwood i?t ai. 0·::11:3:;;:), coinciden én q1.1e se 
encuentra en la costa occidental de la Penfnsula de Baja 
California (Hubbs 1 1951) y el Golfo de California (Mitchell, 
1968). Hall (op.cit.) men~iona la localidad de San luis 

. Gonzaga en ei Mar de Cort~s, como un sitio de vara~iento de 
.esb~ Zff'io· M<h .:Al 81.1r en el Pac::ffico me°idc::ano se conoce 
poco de esta eapecie. 



192 

He9oplodon Oervais 

I· Historia del nombre cienttfico 

Lesson en 1828 realiz6 la primer•. descripción de un 
Cetjcec que poeteriomente se asignar~a al g~ne~o ~&soplodon. 
La JescripciGn hecha por este autor se base Gn un crdneo 
colectada en la coita de Elginshire• Escocia9 este fu~ 
asignado a la especie Aeodon Oalei (sic) (=Physetey bidens 
Bowerby). Debido a que este g~nero ya habla sido ocupado 
por Lacdp~de en 1789 para nombrar a un pez, Wagler en 1830 
le di~ un nuevo nombre al g~nero Aodon Lesson, denomin!ndalo 
Nodu.s. 

En 1849, Eachricht redejcribi6 el eapecimen tipo de 
Oelphinus micYoptevus (•Physetev bidens) ubic•ndola en un 
nuevo g~nero llamado Hicvoptevon• En 1850 Gervais reubic6 
el ejemplar tipo de Oelphinus densiYostyis Blainville, 
dentro del misma glnero Oioplodon. En al mismo a~o Oervais 
di6 otra designacidn al g~nero pero basado en el ejemplar 
tipo de Oelphinus sowevbensis 81ainville (~Physeter bidens 
Sowerby) con lo que introdujo el g~nero Mesoplodon, el cual 
es actualmente reconocido a pesar de que las y~neros Nodus 
Wagler, NicvopteYon Eschricht y Oioptodon Oervais, tienen 
prioridad sobre Nesoplodon. Este ~ltimo se mantiene ya que, 
de acuerdo con Hershkovitz (1966), los dos primero& se 
consideran como nombres olvidados nomina oblita y en el caso 
del tercero, se deba considerar como el principaV sindnimo, 
ya que ambos se publicaron el mismo a~o. 

Las especias ,son taxonómicamente confusas debido al 
escaso conocimiento ·que ae tiene de ellas. Loa animales 
pertenecientes a aste g~nero que fueron avistados en la 
Bahfa de Banderas no pudierar aer identificado& a nivel de 
especie. 

II. Significado del nombre 

Nesoplodon;- Este nombre ~e deriva de tres ralees griegas 
que aon: meses que significa medio, hopla 
referido a arma y odon que se refiere a diente; 
el .conj111·1to ser·fa, armado co\"1 un .. -uer1te en la 
mitad de la mandfbula. 

III· Caracterfsticas 

Todas las eapecies del g~nero Nesoplodon tienen un 
·cuerpo fuaiforme, m~& alto que ancho, con una longitud 
máxima de 6·5 m• La cabeza es pequeffa con un roatro bien 
definido, presentan un melón medianamente desarrollado. la 
mandlbula ea mis larga que la maHila, presentlndose dientes 
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solamente en la primera· E~toa di~ntes, que son un mAximo 
de dos, salen de la encfa aolamente en loa machos adultos, 
pues en las hembras no llegan a emerger. La fprma y 
diapoaici6n de eatos varfd en lea distintas especies. 

rresontan una aleta ~orsal triangular o curvada que se 
ubica en el dltimo tercio del dorso de todas las especies• 
Tienen ademAs, como todos loa Zlfidos un par. de pliegues 
g•.tl<.H·f?s con f'or·m.-~ •'.'le 11 v 11

• La dl!.d:r:i caudal tfpict.\ de estos 
animalea c;:.H·ece de 1Jl'1i.1 1111.ternca ttH1tl"<Ü 1.m el borde postorior 
que divida 101 lObuloa (Leatherwood &tal. 1982)· 

Carctertsticas del crlneo (Figura 52) 

El cr~neo preaenta las siguientes caractertsticas: ~1 
rostro es alargado, delgado y cónico; muy fuerte como 
reaultado de la osificaci~n de su parte media con loa huaeoa 
vomerinos y no con el maaethmoides (Tomilin, 1967). Loa 
premaHilarea ae curvan hacia arriba por los lados y por 
detrAs de laa tosas nasales externas, ambos premauilarea se 
expanden por arriba y a los lados formando una cresta 
premaxilar, las cual contin~a curvdndose hacia el frente 
hasta que sobresale de la porcidn frontar del crlneo y cubre 
parcialmente las fouas nasales externas (Moore, 1966). El 
par de dientes puede estar, en algunas especiea, antes del 
mArgen posterior de la sinfisis mandibular, y en otras, 
posterior a fa sfnfisis (Hall, 1981), pudiendb presentar o 
no tuberosidades en el dentario. · · 

I\/. Diatri.buci~n 

M1..1r1dial 

Este g~nero incluye e1peoi~s poco conocidas, algunas 
solamente por escasos especf~enem encontrados va~ados y 
otras a~lo por unos fragmentos eaeoa colectados en las 
playas; estando por tanto la distribución mundial dada en 
base a los escasos datos cte varamientos, los cuales seg~n 

l e.~th e r·wo o d . . t?t o. l • ( 1 ·:1133), p r·opo re i onar1 mi! s i rifo rma ci. drr 
sobre la dirección de las corrientes marinas en relaci6n al 
perfil de la costa, al llevar a la playa a los animales 
muertoa en altamar, o sobre el esfuerzo de b~squeda de 
restos en las costas por los cet~logos. 

Las especies del g~nero Hesoptodon que es po~ible 
encontrar en el Oc@ano Pacffico seg~n Moore (1966) sonc 
N. densivostvis, H. stejnegevi y H. cavlhubbsi· Nishiwaki y 
Kamiya (1959) co~aideran ademla a H. ginkgodens y 
Leatherwood et al. (1982) incluyen a N. hectovi. Le 
di!;tr·ibucii!lr1 dci t•!;tt.:u:> cinco· especirrn r~stli ba~rnda en lo 
mencinnado por Leatherwoo~ et al. (1982). De estas 
e1peci~s N. densivostvis es la que ne distribuye mAu 
ampliamente, con registros en aguas tropicales y cAlidaa. 
El Bnico regiatro de la costa Este del Pacffica Norte es un 
varamiento en la porción Norte del Estado de California, 
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vPnt;r·al cte 1 y 
MesoplD<l0n den$ivostvis· Escale = 59,7 
de F'<WPY'r, 1''.M2; Mnf.!V"I?~ 1951::; 1966)· 
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cr.1neo de 
mm (Tomado 
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E.u.A., adem~s de ~lgunoa avistami~ntbs y un varamiento en 
Hawail· H. ~t~Jnegeri ~sb~ distribuida en aguas templado 
frias a aub~rticas del P~cifico Norte, ~n el Oest~ d~sde la 
porci~n Sur del Mar d~ Bering hasta la parte Norte del Mar 
de ,lapón• y en el Oeste 'hiute:\ la Bl.\h!a d~ Monterey en 
California• H. ca~ihubb$i .se distribuye en aguaa templado 
frias del Pacifico Norte, en el lado actide~tal fr~ntc n la 
costa de Japón limitado al Bur par ia Corriente c&lida de 
Kuroshio y en el lactó orienal desde San Diego hasta la Isla 
de Vancouver, relacionado con la confluencia del sistema de 
corriente~ SubArtica ~ d~ la Cotriente de California; su 
distripución se conoce sólo por.varamientos lo que da poca 
confianza para establecer su& limites. N. ginkgodens tiene 
registros solamante para aguas templadas y tropicales del 
Pacifico Norte y porci~n Norte del Oc~ano Indico• 8810 hay 
un registro confirmado para las costas de América del Norte, 
en California, por lo que al parecer es mis coman del lacto 
occidental del Pacffico Norte. La distribuci~n de 
H. hectoyi era conocida hasta hace poco por ejemplares 
var.:\dos en el hemisferio Sur lo c1.1al suger·la 

0

llna 
distribuci6n circunpolar al Sur de los 30°9, sin embargo 
existen tambi~n regi1tro~ para el Pacifico Nororiental al 
'Nor~e de los 30°N, con cuatro varamientos y tres 
avistamientos (uno no confirmado) en la tosta Sur del Estado 
de Ca 1,i f <H·n i a•. 

El ~nico registro, encontrado en la literatura 
e:·ttranj err:\ 1 corresponde . a 1.m cr.!neo de f'I. g.Z.·r1k.i;¡odens 
colectado en la Pl~ya de M~larrimo cerca de Laguna Ojo de 
Liebr·e en Bn.ia Calif1H·riia (Le.::~th12r-~·:cod et o.t, 19€1:2). Agt..11!.\yo 
et at. (~~86) informa ·de 4 registro~ de animales de este 
g~nero en el Golfo de California, y Urbln y Aguayo (1985) 
informan de dos registros en aguas de. la costa Occidontal de 
Baja California, en ningurio de ellos fu~ posible identificar 
la especie. AdemAs, Pitman et al. OW:f1) 1m los 24 
avist~mientos realizados en el Pacifico Oriental Tropical, 
de l~s 'cuales ocho correspondieron a aguas mexicanas 
incluyendo el reportadq.en este trabajo en la Bahia de 
Banderas, tampoco pudieron identificar la especie de 
Mesoplodonte, indicando la ~ran dificultad para la 
identificacidn en el mar de las distintas especies de este 
g~nero, inclusive para los especialistas. 
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~ógia ~imus · Owen 1066 

l· Historia del nombre ci~ntfficó 

La descripción original de est~ especie fu@ relizad~ 
par Owen en 1866, basado un oDquemaD y en el crAneo de una 
hembr• joven provonientos da Waltair, Madras, eh ~a India, 
al c~al llamd Physete~ (=Euphysetes) simus. 

Eata especie, no es reton1Jcida en la litercttur;.J por· la 
mayor1a de los autores, hasta que en 1954 el Japon~s Vamata, 
hace 4na reviai~n y descripción de la especie, Ubiclndola en 
el g~nero Kogia, llamlndala "ogia simus y reconociªndola 
como una especie distinta de K. bveviceps• Esta g~nero fu~ 
establecido por Qray en 1846 bas!do en el ejemplar tipo de 
PhyseteY bveviceps descrito por Blainville en 1838 qui~n lb 
nomlnd Physetev bYeViceps• 

II. Significado del nombre 

kogia.- Probablemente sea una latinizaci6n de ia palabra en 
inglés "codger·" que significa hombre tatt.H"fo. También 
se atribuye a un ciudadano turco llamadti Cogia 
Effen~i, quien observaba ballenas en el MediterrJneo 

simus.- Derivado del lat!n simus que significa chato. 

III· Caracterfstica1 

Morfologla 

Los Cachalotes enands tienen una longitud que varfa de 
2-1 a 2.7 m (Har1dl!?y, 1966) •. Este inter1valo puede.c.1Hnbiar· 
dependiendo del autor, por ejemplo Hall (1981) menciona que 
la talla de esto• Odontocetas es de 2.2 a 2.8 m y Nishiwaki 
(1972) da una longitud para esta especie menor a 2·5 m• La 
cabeza de los C~~halotes enanós mantiene la forma ~eneral de 
la fi::Hnilia,· la boca es subt~1rminal y la por·cit!i1~ fr·cmtal es 
pr·orninente, lo que d! una·. ·~~«-arienci.:.~, en vista latt~ral 
parecida a la de un tibur~n \(Handley, op.cit.). La aleta 
dorsal es alta y falcada, co~prendiendo mAs del 51 de la 
longitud total y estA ubicada cerca de la mitad del dorso~ 

El cdlor de estos ani~ales es obscuro en al dorso, 
puede variar a un gris-azulado-obscuro (Hoyt,1994) cambiando 
gradualmente a un gris claro en los costados y blanco en el 
vientre• Una caracteristica importante en los 
representantes de este g~nero, es una marca clara 
posterolateral a la cabeta que d~ la impreaidn de un 
op~rculo, denominada por tal razdn op~rculo falso 
(Leatherwood et al. 1983)· 
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CarAAcberf atitaa dbl cr,neo (Figura eJ) . 

la longitud c~ndilo-ba1al del crAneo de 101 C~chalote~ 
enand1, varia de 262 a 302 mm (Handley, 1966), l~s ~edid•s 
proporcibnadas por Niahiwaki (1972) Bon dos milfmetrbs mAs 
peque~as tanto en el lfmite superior como en el inferior, 
este autor menciona que la relaci~n que exiate entre el 
largo y ancho del crAneo es cercana a uno. 

Handley (1966) establece que, proporcionalmente, el 
rostro de K. simus os nl mAa corto de entre todos los 
Cetdceoa actuales• El maxilar domina la viata dorsal del 
crJnea, alcanzando el v~rtice del mismo abultando el 
supraaccipital. La fosa nasal izquierda ea mucho mayor que 
la derecha· Loa huesos nasales parcticamente no eNisten· 

Una caracterfatica sobre1aliante del crAneo de loM 
cachalotes enanos ea la llamada fosa o concavidad craneal, 
esta concavidad de acuerdo con Hall (1981)• e1tA copada 
posteriormente y es Bubsim~trica. Handley (1966) menciona 
que esta fosa se encuentra dividida por un sapto sagital que 
se 1rntiende desde lae fosr.H1 nas;:ilfrn rrnternas 'hasta· el 
v~rtice del cr•neo. Tambifn menciona que el hueso de la 
mandfbula es tan delgado como un papal· La sfnfisis e~ 
corta, de 45.5 mm y ea aplanada en BU porción ventral 
(F.:oest, 1·~70). ·Loa dientes son funcionales y se encuentran 
en el dentario, su n~mero varfa, reportAndose distintos 
intervalos, d~ 8 a 11 (de a~uerdo ton Hall, 1981), de 11 a 
12 (tH!~l'~n Mi~¡hiw;::dd, 1·n2) y de 7 a 12, rar.:~mer1·be 13 
(leatherwood et al. 1983)· Roest (op.cit.) reporta para el 
ejemplar varado en San Luis Obispo, Cal., 9 pares de dientes 
marrdibular·et:; y 2 p;ar·es de ma:d lai-·es'·. Estos dientes son rn<!s 
cortos y proporcionalmente mds delgados que los que presenta 
Kogia bveuiceps. E:n la maxila es posible encontrar de uno a 
tres pares de dientes . vestigiales (Nishiwaki, 1972)· Hall 
(1981) mencicnn unas estructura~ que 11ama alas, formadas 
por los pterigoides y basioccipitales, las cual~s son bajas, 
aclal"'<'ll"fdO que los huesos lacr·irnales Son 'mi::\SiVOS y se 
encuentran fusionados con los yugales y que el foYamen 
magnum se encuentra por debajo de la mitad de la altura del 
cr~neo. 

IV.Distribución 

Mtmdial 

• 
Dada su r·ec:iente aceptacil!in por· los especialis.tas como 

una especie distinta de K. bYeviceps, la distribucidn de los 
Cach,1lotes enanos no est;! bic·m defirrida. · ·Hoyt (19f44) 
considera a esta especie com~ de aguas pel~gicas tropicales 
y templado cAlidas de todo el mundo· · 

Refe~ente a las regi~tros de esta especie en el Oc~anp 
Indico, sdlo uxisten varamientos en las costas de Sri Lanka 
y la India (Handley, 1.966)· 

En el Atllntico, en la costa Ente de Am~rica, el . 



F í g•.1r·a 53. • 
Vista dorsal y ventral del crJneo de Kogia simus. 
Escala ~ 24.4 mm (Tomado de Pinedo, 1987) • . 
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C;~r;h<~lo\;1:1 1?nr.:1no Be ha r·1?pl)r·J;t.i.do dc~!!lde Vi1'"iJir1ia, hast;c';~ 11t1F.l 

Peque~aB Antillae y a lo largo de l~ coata Norte y Eate dal 
Golfo de M~xico (Leatherwood et al. 1976; Caldwell y 
Cr.ddwell, J•:;l7d; C2d.dwr!ll ,12t: o.l. l9T:S)· Handl1iy. (19!:.1~) 

menciona que eólo exiat~ un regi1tro en Ja coata da 
Sudam•rica• En el lado oriental del At1Antico los rPporbes 
son d11 /.Hr-ic.:t d1d Elur- (H1~ndl1.~y op.ci.t..). 

En el Pacifico 109 reportea exintantes de· esta espacia 
son mencionados por Handley (1966) en Japón, Hawaii y el Sur 
de Australia. Loa registros posteriores son resumidos por 
Aguayo y Salina& (1987), mencionando los informes en la 
coata occidental de los Estados Unidas de Am•rica, Baja 
Califor-nia Sur, M~Nico y en Chile y Centroamlrica. 

El primer registro que se hizo de esta especie en aguas 
mexicanas del Pacifico fu~ el realizado por Rice y Bcheffer 
(1968) en la costa de Baja California· El primer registro 
de esta especie en el Golfo de C~lifornia se debe a un 
varamiento en la Bahfa de La Paz (Gdmez, 1983), al ano 
siguiente es reportado el varamiento de una hembra preffada 
tambi~n en esta Dahfa (Fleischer et al. 1984). 

En los ~ltimos a~os se han registrado avi~tamiantoa en 
las aguas de la Bahfa de Banderas (Aguayo y Salinas, 1987; 
el presente trabajo) y en las aguas adyacentes al Estado di 
Colima (Hern~ndez, en elaboración). 

Esch~ichtius ~obustus (lilJjeborg 1861) 

r. Historia del nombre cientffico 

La primera descripcidn fue hecha por Erxleben en 1777, 
b,:\s;.:10:.fo l~n lí:1 dt!!5c:ri.pci6n d1? la b.:11.lena "sr;r·c.,g" hecha por· 
Dudley en 1725, llamAndola gibbosa. Sin embargo, Bchevill 
(1950, citado por Barnes y Mcleod, 1984) menciona que no hay 
un especlmen tipo. En 1861 Lilljeborg a partir de ele~entos 
~seos subt~siles encontrados en GrasH, Suecia, la describe 
llamAndola vot~zta. Cope en 1868 describe a las Ballenas 
grises a partir de esqueletos de ejemplares del Pacffico 
non~r·~ndola gibbosus y en 1869 vuelve e describirla 
llam~ndola glaucus. Considerando que seg1n Eschricht y 
Ri1i.nl·1;::1r-·dt (1.:::1':.;.6) l:l t1~rmino scra9 o sr:ra~/9 f'1.1~ aplicado a 
diferPntes especies de Misticetos, particularmente a 
Ball~1 n,:1s fra;·1c.c,1~; pr~q1.1.r,•1~i.::1s y df.!}9.:1da~;, el rrombr·f! qi.bboso. di:\dO 
por· f:::1--:tl.nbPrr en 17'/7 1·10 d1~be !5f::lr· IJSi::\do. 

Lrn Ball.eni'.1~> <;ti":i.~··e<.:· se i.1bict1r"on :í.nici.¿1lm1~nte dentr·o dt!l 
91!nero Bo1.o.eno. r:icn" E1-·:·llf'bf.!h t•n 17T7. Posteriormente IHl sido 
consi.d1H·<:1da .:.1 liJ especie dentr·o di·? los sí91.ti1rntes g"ner·os1 
Balaenoptava por Lilljeborg Rn 1861; Hegapteva por Gray en 
1E:6d.; f'~;d11"icf1t:i.u.s por· Cir¿iy N1 1E165; Agclpll~l.u.s por Cope en 
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1868 y al a~o siguiente este mi1mo autor utiliza el g~nero 
Rachianectes. El gGnero actualmente reconocido para esta 
ballYna, Eschvichtius, f~~ originalmente utilizadó por Gray 
en 1864 como subg~nero de Negapteva, ya que para entonce$ se 
consideraha a las Ballenas grises como rorcuales. A partir 
de la comparacian de elementos ~seos de ejemplares del 
Pacffico y del ejemplar descrito por Lilljeborg (1861), Van 
Diesen y Junge en 1937 reconocen a las Ball~nas grises de 
Ambos oc~anos como pertenecientes a E. Yobustus (Mead y 
M i1; e: h i?J. l , 1 ·:~1=.:~t) , 

11· Significada del nombre 

Nombre dado en honor al 
siglo XIX Eachricht· 

zóologo Dani?!s del 

vobustus.- Proveniente del latln vobustus, referido a la 
c:omplexi~n del roble o robusto. 

III. Caracterfsticas 

M o r fo 1 rrg f a 

L¿~s El.:\llena~; 9ri5fH> tienen •.m cuerpo er1 gener·al· m!s 
delgado que el de los Bal~nidoa y mAs robusto que el de la 
mayorfa de los Balenoptlridos (Wolman, 1985)· El tronco es 
corto, redondo en corte transversal y comprimido en la mitad 
posterior CTornilin, 1967)· La talla de las hembras maduras 
v1:.\rfa ,fo 1~;..9 m <11 ·1,t.2 m y la de los mr.u:hos 1111::1d1.¡¡·"w5 cte 12.7 
a 13.3 m· Las tallas m~ximas son de 15 m para las hembras y 
de 14.3 m para las machos. La1 diferencias en el tamafto se 
deb¡m i'~ q•.!e J.,,~s hf?m.l..1r·,:1s cr·ecen m~\5 r~pido. desput'!?s del 
nacimiento, prcsentándD!0 ademas de la longitud, dimorfismo 
sexual en las aletas pectorales más grandes de los machos y 
la aleta caudal m~s peque~a en estos mismos (Rice y Wolman, 
1.971). 

La cabeza es convexa en la pofci6n rostral y· deprimida 
posteriormente al orificio nasal. la lfnea del dorso estA 
ligeramente curvad~ hasta llegar a una joroba rudimentaria, 
poaterior a la cual hay de 6 a 12 protuberanci~s bajas. En 
la porcidn vent~al el perfil del cuerpo ea menos eurvado y 
pr~senta una ligera depresión en la regi6n de la vulva o del 
pene. Se presentan pelos tanto en la ~abeza como en la 
mandlbula, en promedio 60 y 120, respectivamente. Las 
barbas son de color blanco o amaril1e~to, anchas 
anteriormente y est~n espaciadas, su nómero varfa de 138 a 
180 y miden de 20 a 30 cm y hasta 48 incluyendo la porcidn 
embebida en la enc!a (Tomiiin, op.cit.). Este a~tor tambi~n 
menciona que en la regfon de la garganta se presentan dos ·o 
\:r·p!; pl.:i.i:~9•.!PB, r";:,ir·-:::1mPnte cu.,~tro, con unA profundid.01d dé 5 cm 
y •.1n J.;,1r"·~·'º o:le t·~;·o cm. l .. i:'1 color·¡,.1t::i.1'n de E~st.:.\s ballen.:1~; l~B 

<:;:~f~ o qr·j r, rn• .. 1y nb!;cur·o, pr·incipalmr~nte f~rt lof;, ;;1nim<~lés 
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Jdvenes, mientras que en los adultos se presenta una gran 
cantidad de cicatrices producfdas por crust!ceos 
ectoparAsitos y epibiontea (Cirrfpedos, Ci~midos). 

El crAneo es medianamente convexo, los premaHilarea 
forman un arco para las fosas nasales por' lo que la 
apariencia es de un rostro m's profundo que ancho· Los 
huesos nasales son marcadamente grandes y alargados. El 
escudo occipital estA tuberculado y separa a los huesos 
parietales an el v~rtice del crAneo, ademAs, el proceso 
orbita~ del frontal es mAs angosto que el de los rorcuales y 
m•s ancho que en las Ballenas francas (Tomilin, 1967; 
Wolman, 1985). Los huesos nasales son largos, el proceso 
orbital del frontal se sobrepone a la porci6~ proximal de 
los maxilares (Wolman, op.cit.). 

IV. Distribuci&n 

Mundial 

Se reconocen mundialmente dos poblaciones: la del 
AtlAntico Norte, aparentbmente exterminada en el siglo XVII 
o XVIII y la· del Pacffico Norte con dos subpoblacior1es; la 
Coreana que fu~ cazada hasta 1966, la cual se alimenta en el 
Mar de Okhotsk y se reproducf a al Sur de Corea y Japdn, 
existiendo actualmente muy pocos animales; y la Californiana 
o del Pacifico Oriental, que ae alimenta en el Verano en el 
Mar de Baring, el M.ar· de Chukchi y la parte Oeste del Mar de 
Beaufort y del lado asiAtico alrededor de la Penfnaula de 
~:amchatka y las Islas Commander·. Er1 el 'Invierno migran 
cruzando por el paso Unimak y atravesando el Golfo de Alaaka 
ha•ta llegar a las lagunas co¿t~ras de la Penfnsula de Baja 
California (Wolman, 1985). 

Distribución en M~xico. 

Durant~ el Invierno ea posible encontrar a esta especie 
en aguas de la costa occidental de la Penfnsula de Baja 
California desde la frontera con los E·U·A·, pero las 
mayores concentraciones estAn en las lagunas costeras de. 
esta penfnsula: Ojo de liebre, San Ignacio, Guerrero Negro y 
el Estero. Soledad cbn el 85% de los nacimientos• Algunos 
animales viajan hasta Cabo San Lucas, internlndose en el 
Golfo de California llegando a reproducirse com~ limite 
Norte h"'sta Yavar·os, S<Jn• (Wo!man, 1":185), con ali;i•.mos 
animales que llegan hacia el Norte hasta la regidn de las 
Gr;3ndes Islas (Leatherwood et al. 19:32). El" complejo de 
Bahfa Magdalena, desde Bah~a Las Animas hasta Bahia Almejas, 
ks tambi~n una zona importante de nacimientos (leatherwood 
et: a l • op • e U • ) • 

Al parecer eHiaten grupos de individuos j6venes que no 
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Figura 54. Vista dorsal y ventral 
Esch~ichtius robustus. Eacala 
de True, 1983). 
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del cr~neo de 
= 212·4 mm (Tomado 
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reg~esan un la migracidn hacia el Norte, quedindose dentro 
del Oolfo de California durante el Verano (Findley y Vidal, 
1984), aaf como en. algunas zonas de la costa occicl~ntal de 
Da,ia Ct.dif·or-rd,'1 (Ag•.t1'!.yo, ·t·~n30); f.P.tcediendt1 <.'1190 pr.u·1H:ido a 
lo informado por Leatherwood et al. (1983) para grupos qua 
residen todo el a~o·en las carcantaa de las I1laa Farallon y 
e~ otros sitios de la Costa del Estado de C~Jifornia, del 
Estado de Oregon, frente a la Isl~ de Vancouver y a las 
Islas Queen tharlotte, o.e., en Canad~· 

Aguayo (1986) menciona 3 registro& en aguas del Golfo 
de California (en Oto~o y Primavera) y 266 regiatros de esta 
especie en aguas de la costa occidental de la Penf naula de 
Ca 1 i f rJ'rn i a. 

Balaenopteva edeni (Anderson 1979) 

I. Historia de nombre cienttfica 

La descripcidn de esta especie fu~ hecha por Andersoh 
en 1878, la cual aparece en un estudio anat~micc y z~olégico 
hecho por ~1 mismo ~ que incluye los resultados da dos 
eHpediciones al Oeste de Yunnan en 1868 y 1875, estando 
basada en un'crAneo y algunos elemntoa 6seo1 colectados en 
Thaybyoo Chjoung en el Golfo de Martaban en Burma• En 1913 
Olsen menciona a este rorcual en un diario noruego como la 
especie Balaenopteva bYydei; al a~o siguiente presenta un 
trabajo mJs completo con 12 espec!menes examinados en Durba~ 
y en la Bahfa de Saldanha. En 1918 Andrews concluye en base 
a la estructura esqualAtica que hab1a dos especies distintas 
b~ydei y edeni. Para en a~o de 1950 Junge efect~a una 
revisidn con material oKteol~gico o~tenido en Pulu Sugi 
entre Singapur y Sumatra, estableciendo que ·s bvydei es 
sin6nimo de B. edeni• Omura· en 1959 ~ealfza tam6i~n la 
comparación entre estas dos especies con elementou aseos de 
ejemplares capturados en Japdn concluyendo tambi~n que hay 
una sinonimia. Ea a partir de 1~60 que se acepta por la 
mayorla de los autores el nombre de B. edeni en vez de 
B. bYydei (Beat, 1960; Clarke y Aguayo, 1965; Hershkovitz, 
1'::11.::.6; Ni~.ddvlF.~ki., .1':;17:2; A']tt.::1y.o, 1':174; f.::ice, 1974; Slijper, 
1979;·Hodl, 1·:;1::H; C•.11nmin9s, 1·:;H::l5). , 

El g~nero BalaenopteYa ful establecido por Lacªpdde en 
1804 al nombrar de nuevo al Rorcual , com~n llam~ndolo 
BalaenopteYa gibbav Lac~p~ce (•B. physalus), por lo.que ~sta 
viene a •Ar.la primera especie asignada al g~nero de casi 
tactos lDL' r·o1 c:1.1,:1les• 
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Il· Significado del nombre 

Balaenopteva.- El nombra deriva de la rafz latina balaena 
que significa ballena y la griega pte~on que 
significa ala o aleta. 

edeni.- El nombre eapecffico fu~ dado en honor al 
comisionado en Jefe <le Burma Brit•nica·quitn guard~ 
el crJneo tipo para Anderson. 

III. Caracterfstic~s 

Mor·foloqfa 

Los Rorcuales tropicales tienen una longitud mAxima de 
15 m con un promedio de 13 m. La forma general del cuerpo 
es m~s alargada y menos fuerte y robusta que el Rorcual de 
Sei (8. bovealis) y el Rorcual menor (8. acutovostvata). La 
aleta dnr~H'\l es al!;.::\, con rt.1~. cm en pr·omedio, falcada y 
puntiaguda, ubicada al final del segundo tercio del dorso 
(Cummings, 1985). De acuerdo con Omura (1966) en la parte 
dorsal de la cabeza posee Una caracterfstica 6nica, 
constituida por dos crestas que comienzan desde la punta del 
hocico hasta alcanzar la altura de las fosas nasales, siendo 
por tanto cnestas accesorias a la cresta central que 
presentan todos los BalaenoptAridos, pudiendo no estar bien 
marcadas en algunos individuos• Las aletas pectorales 
r·epresent€:in del 8 al 1.0% de la longib.td corporal y la 
enver·qadur·a caudal es igual al :20% d+? esta· lon•;¡iti.td· Se 
p re s en t a n d. 5 s u r· e o s . 9 u J. o v !? n t r-r::i l e s en e 1 r.:: o r e u a 1 t ro p i e a l q u e 
terminan a la altura del ombligo (Cummings, op.cit.). 
F:~espc1cto a ln~; r:;11rr:Ps ~J•Jlr>ventr·ales Cl.:::r·ln:? y Aguayo (1963) 
mencionan un n~mero de 68 considerando tantos los surcos 
largo!:; como los cortos. · Las bar·bas seg•ln Cummir,,;:¡s 
(op.ci.t..), nor·m.~lmente trnn anchas, 19 cm,· y tienen 1.1n lar·90 
aproximado de 50 cm, presentAndose en la boca de estos 
rorcuales un totdl de 250 a 280 de ellas. Por au parte 
Clarke y Aguayo (op.cit.) mencionan que la longitud de las 
barbas ec de 30 cm sin considerar los 5 cm que se insertan 
~m l<~ ern::fi:1, con •.m c\1"1cho igu.::\l al 70% del lari;.10 de la 
b.~r·b<.:1, l<~s cepdas son •;1r·uesas, mi.di.t!ndrJ las mc!s largas 1,t 
cm; li:.1 v.3¡-·i.aci<'n en el total de barba!:, ·es dr~ 275 a 7307. Las 
barbas son de color caf~ obscuro y laa cerdas son . caf~ 
grisJceo. El color del cuerpo es va~iable pudiendo ser 
negro con tonos azules en el do\"'so y·c~n manchas gria claro 
de forma oblonga que parten de la aleta dors~l hacia 
adelante y hacia los flancos, 1 aiendo el vientre blanco 
<:1 m '" r :i. ll e n t <J y p o c o d i i:i t i. n t i ~ '"' J. a d i v i s í ~ n en t r· e l a 
coloraci~n del vientre y del 'cto~so (Cumrnings, 1985)· 
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Caracberfaticaa del CrAneo (Figurs 55) 

8~g1!n C:•.11111nin9a (op.c·i.t:.), ,rd t:ré!lr1eo de est;" especie t:ta tilncho 
y corto comparado can el de B. bovealis· El rostro es 
relativamente curto, termina en punta y estA aplanado dorsal 
y ventralmante. El mArgen externo de los maxilares es recto 
posteriormente y ligeramente curvo anteriormente. Los 
nasales Be angostan paulatinamente hacia atréa, presentAndo 
un borde anterior recto o un poco c6ncavo· Los palatinos no 
se alargan tan atr6s corno en 8. bovealis, estos huesos en el 
cr•neo de un animal adulto miden 55 cm de largo y los 
pterigoides 18 cm· El dentario presenta un surco entre el 
proceao angular y el articular, el cual estA poco 
desarrollado y es poco profundo comparado con el de 
B. bovealis, ente hueso es ademAa mAs robu~to en esta 
especie que en el Ro~cual de Sei (ümura et al. 1981)· 

Mt.m di 1':!\ 1 

Este rorcual se distribuye en aguaa tropicales y 
templado c4lidas, con"temperaturas entre 15°y 2C~C y e~tre 
las latitudes. i:io•N y 40°8 de todos los mare1; del mundo. Al 
parecer no realiza grandes migraciones, aunque hay 
evidencias de movimientos hacia el Ecuador en Invierno y 
hacia aguas m~s templadas en el Verano; y de movimientos 
Norte-Sur siguiendo a los card~menes de loa que se aliment• 
(Cummings, 1.':;1:3~5)· Se loc;ali.z;.) <:?. m1:mudo cert:<'":"I d<~ la ;~r·er.E'\ de 
a.lt.':i\ pr·oductividad,· se sabe ¡:H1co de s1.1 distr·ibuci15n en el 
Atl<.hd;ic:o, r·e9isi;r·J111dost:• desdf~ el Sl..lroeste de J.os E.U.A. 
hasta Brasil incluyendb las Antillas. En el Pacffico 
Occidental desdt? el Nor·te de Hokkaido, .Jap~n h.':i\sta Austr·alia 
y Nueva Zalandia· En el Pacf.fico Oriental desde e1· Sur de 
California hasta Iquique, Chile (Leatherwood et al. 1983; 
Clarke y Aguayo, 1963)· Algunos autores consideran una raza 
costera y otra oceánica (Best, 1977; 0 Cummings, 198~). 

Md:dco 

Seg~n Rice (1974) se les encuentra desde un poco mis al 
Norte de la frontera de Mdxico con E.u.A., frente a

1

Piadras 
Blancas Ca., 35°30' N; hasta los 18°30' N frente· a las 
costas de Colima y hasta 101 600 km de )a costa en el 
Archipidlago de Revillagigedo, siendo el limite Nor~e de su 
distribuci6n en Verano los 27°13• Nen la parte media de la 
Plrnfn!Htlr,1 de El•:dii:I (:¿,1lifor1"dr.;1. ·Por· t1tr·a parte Ur·b.!n y Agu.:,1yo 
(1987a) reportan 9 avistamientos de esta especi~ en aguas de 
la costa accidental de l~ Península de Baja California; 
Aguayo et al. (1986) repartan 26 avista~ientos en aguas dei 
Golfo de California, y por altimo Aguayo (1986) reporta 4 
avistamlcntos nn aguas de la costa occidental de M~xico 
e on t; t ni~n t; ;,1 l . L ru~ t IHH·wo o d cd:: c«l • ( 10:18:2) rn~?r1 e i.ionan 1>1.1 
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Fii;¡ura ~55. \Ji.sta dor·sal. y v1rntr·al ctel cráneo de 
Balaenopteya edeni. Escala 0 300 mm (Tomado de 
Cumnd no;¡s, :l. ·1:::'.:i). 
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laa Isle1 T~eB Marias (cerca de la latitud 
parecer es com~n es la Boca del Golfo de 

Hegapteya novaeangliae (Borowski 1781) 

I· Historia del nombr~ cientffico 

La primera descripcidn de la especie tué realizada por· 
Fabricius qui~n en 1780 la llam~ Balaena boops, basado en 
ob!HH"Vi:H'.iCHH!S pfJr·1rnn.:>c1l.e!; q1.11:? re.:!liZ!I! en los m<~res del Oeste 
de Groenlandia· Sin embargo, este nombre habta sido 
utili~ada por Linneo en 1758 para designar a una forma 
juven:i.l 1fol r.::orc:ual c:om•!l.n (8. phy5alus) (Tomilin, 1967). En 
1781 Borowski realizd una nueva descripci6n de la especie 
c1:w1b:i.<~ndo E!l r1otnbr·e l!Sp1icff':ico p€!1"'() flli::""ll"1tuvo el g~nero, 

nombr~ndala Balaena novaeangliae, y did como localidad tipo 
la co5ta de Nueva Inglaterra. 

Posteriormente el trabajo de Bcrowski en 1781 el nombre 
especffico ha cambiado en varias oce~iones, asf por ejemplo 
en 17:39 Et<Jnt3tr~r·r-r~ li:\ llr~m~ nt::>do!';.<:z; en 11:;:21:~ Les~>on le\ 
menciona como austvalis; en 1829 Fischer como lalandii; 1832 
Rudolphi logimana; 1834 Smith capensis; 1836 Cuvier 
o.nt:o.vt:i.c11.s; Hf:)"7 H.amiUori c1.1.1.st:1raU.s; U341 Temminck 
anta ir 'l: i ca; 1 :::d;'.: l. E'~; r..; on l f:U. cop t evot1; 11::.:.t:~' Ül"i:\y q ·i.bbo s a¡ 1 :;::,11::. 
Gray allamack, amevicana, poeskop; 1850 Gray ku.zika; 1853 
P1.1t:h1:1r<:1n ast:1rol.abi:u·; 11::6:.~: Muller· syncondylu.~;; 1El6d. Gr,:iy 
la.land·i.-i., nova~ .. -.zal.and·i.ae;. H::65 Cope q·i.ga.~3, ophy·i.a.; u:i66 
(ir· ay 1~'1U.Viiit.7 z: s t: ¿. ;r .¡: ; 1 f:CMl c:op \:-1 b;rc1.z {l.·;.: en s "i.: 5 ; 1 :::6t) \/¿tr¡ B~ n d den 
k.epovf.r.a!q 1.1::69 Cope Vc?~·~~(Y./.d.l·i.s; 1t371 Cope t11:-U·icoso.; i:;39:5 
Gervais inaica y en 1897 Hurclia como atlanticus 
(Her·shkovi tz, 1966). 

En r·rd.aci1~n ;,:\l gl!ner·<) de f.1t;t<~ espet~ie Fc.~br·ir:ius· ei-1 17:::0 
l.?:1 dtmondn~ Bo.la1?.na. Gr·.:~y t!n HM.6 la 'denominl!l Nego.ptc?Ya, 
NegapteYon y PeYqualu.s. En 1849 Eschricht la denomin6 
Kyphobalaena¡ en 1864 Gray la llam6 Poc?scopia seguido por 
Oervais on 1871 llamandola Poeskopia; en 1873 Marshall 
enmendd ol nombre Kyphobalaena por Cyphobala!?.na. El primero 
en usar de nuevo el gfnero Negapteva ful Kellog en 1932 y es 
a partir de este autor que su uso se ha extendido hasta la 
fecha. Asl Mackintosh (1953; citado por Hershkovitz, 1966), 
Tomilin (1957), Daubin (1966), Rice (1974) Hermsn y Antinoja 
(1·:177) y l.-J:i.nn y Scott (1•-:;,::;:1) lo 1.1aan. 

Fu~ hasta el afto de 1846 cuando Gray establece el 
g~nero Negapteya, dentro del cual Be reconoce actualmente a 
Ja especie del Rorcual jorobado. Es a partir do 1932 que 
N. )·101.1<:~ermqli.cu;,· !H; r:~l nombr"f..'. r·econocido mundicdmente pare.~ lr.:1 
esp~>cl1~. 
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ll· Bignificado del nombr0 

Formado por doa ralees griegas megas qua 
eignifics grande y ptevon que quiere d~cir al~ 
D i:I l I? t i:I • 

no1.>1':J.(!:f:/.'l'I\"/ l ú"l.e • .... Derivado de la ra!z 
significa nuevo(n), y 
w·1·,1l-i.o.e que se l"eficH··1? a 

III· Caracterfsticae 

Mo rf td o g ta 
1 

latina novus que 
d 1~ l n , L:d;i rri z ,:.\ ci d\"1 

r l"l •;I 1 i:.~ t; e r· r·a. 

La Ballena jorobada es un rorcual que alcanza una 
longitud promedio de 15 m, en el caso de laa hembras, siendo 
un poco mAs chicos las machos (Nishiwaki, 1972). El cuerpo 
de estos rorcuales ea robusto y paco alargado; redondeado 
anteriormente y comprimido en la regien caudal, angost~ndose 
r•pidamente deapu~e de la aleta dorsal. La región caudal ea 
la menor de todas los Balenopt~ridos. 

La cabeza en vista dorsal tiene una forma ancha y 
rednndeada, constituyendo del 28·6 al 30-8% de la longitud 
~otal· En au p~rción dorsal hay tres lfneaB de 
protuberancias carnosas del tamafto de media naranja, una de 
ellas sobre ~a cresta media y las otras dos sobre los 
mArgenea de la maxila, se puede ob1ervar tambitn una 
protuberancia de mayor tama~a y redondeada en el extremo de 
la mandfbula· Esta altima se prolonga siempre más allá de 
l<a mi'.~)dl.<:~ de 10 •~ 30 cm (Tomi.J.in, 1.'~1.:.7; Alvr:n·e2, 1'1:37)• Se 
presentan de 270 a·400 barbas cuya iongitud, en promedio, es 
de 75 cm, siendo de color negro ceniza a cafA y con flecos 
gruesas del mismo color (Alvarez, 1987). · 

En la regi~n guloventral se presentan de 15 a 20 
aurcoa, los cua1es tienen aproximadamente 15 cm d~ Ancho 
(Niahiwaki, 1972)· La aleta dorsal es peq~efta y gruesa, 
ubicada al principio Jel tercio posterior del cuerpo na 
excede de loa 30 cm de altura y eetA colocada sobre una 
jor·ob1~, lo que l.e da el nombr·~1 c1J11111in a t~stc.1 eaped.e. Las 
aleta1 pectorales, caracterfatica tambi~n distintiva de la 
especie, son extremadament~ largas, llegando a tener una 
longitud hasta de un tercio de la del cue~po. Estas 
presohtan entre 9 y 10 tub•rculos. redondeados ~obre el 
mJrgen anterior los cuales aon muy flexibles y al parecer 
son Organos tactiles muy importantes. La ~leta caudal tiene 
una ~nvergadura muy grande, siendo igual al 27 y. hasta el 
33% de la longitud total del cuerpo, presenta un borde 
cdncavo y aserrado y una muesca profunda (Wirin y Reichley, 
t. ·:11::.~$). 

La coloraci&n de estas ballenas es neg~a en la regi~n 
de la caheza, darse, costados y ped~nculo caudal, mientras 
que la regi6n guiar y tor~xiCB haata la linea med{a ventral 
y al menoa hasta el ano pu~de se~ blanca• Las aletas 
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pectoralee aon blancas casi en la totalidad de su cara 
interna, teniendo una combinacidn de 101 colores blanco y 
negro muy variable en la cara externa• 

Una de las mejore& deacripciones del cr•neo dal Rorcual 
jor-ob<3do c:11 li:'l. hecl1ia por· W:inn y J;,'.iec:hley (t•::,.135). lf.lS 

caractertsticas del cr,neo que diatinguen al Rorcual 
Jorobado del resto de los rorc:ualea aun varias: el r-oatra es 
mAa ancho y corto que el del Rorcual coman (8. physalua). 
El proceso zigomático es relativamente delgado en la regi6n 
paate~ior del cr~neo? expandi~ndose lateralmente y hacia 
1'1dr.?J.,::1r1tl?• El ancho •h!l cr·t.\nf•o .:~ 1.:1 altur·a i:fol pr·oc€Hltl 
zigom4ticu es el mayor de todos loa BalenoptAridoa, siendo 
ur1 !::17 y' har:d;t.~ 67% d~~ liil lon•;1i.t:11d r:~nd:i.J.o·-b.:Hial· El pl"'Clt(!SD 

orbital de la maxila os tambi~n el mAa desarrollado entre 
los Balenoptdrido~. Los prernaxilare& y maxilares eon mis 
curvr:Htoc:; dor·s,,dmenl;e. El vomt~r· trn angoste~ h.:::1ci1:1 ,l;~ r·egi<h1 
posterior del crJneo. La abertura o fosa temporal es 
amplia, el hueso frontal es prominente y su ancho m!ximD se 
encuentra a lo largo del eje del cr-áneo, mientras que es 

, angosto cerca de las orbitas. La mandfbula es ancha en su 
b 1:1 s e y t i en e un p r· o <: e ª'º c ó ron o i d e s b 1a j o • 

IV. Distribuci~n 

Mundi.:11 

El Rorcual jorobado es una especie cosmopolita, pues se 
le puedo encontrar en todos los oc~anoa, desde agueg 
t~opicales dunde llega a reproducir-se durante el Invierno, 
hi~ta las aguas frias al mJrgen de los hielos en ambos polos 
donde ae alimentan en la Primavera y V~r-ano (Winn y 
F: e i eh J. f~ y~ J. •7113~;) • 

En el hemisferio Sur se plantea la exiBtencia de cinco 
poblaciones que durante el Verano austral se encuentr-an en 
r.a91.1r.nr., Ant;,!r·tir:.::1~q c!n el lr1vie~rn() ~nigr·e:m h.:;1cia ·e~ Nor··te 
llegando a aguas frente a Br-asil; el Oeste de Africa; 
Madagascar; Australia; Mar de Coral, deade Nueva Zelandia 
hasta las Islas Tonga y frente a Chile ·y Ecu~d()r llegand() 
hasta laa Islas Galápagos (Dawbin, 1966). • 

En el AtlAntico Occidental se distribuyen durante el 
Verano en la Isla Baffin, la Costa Oestq de Orae~landia, 
Pen!nsula del Labrador, y el estuario de St. Lawrence; 
dura~te el Invierno visita las Bermudas, y las Antillas 
h r..rn t; i:'1 I H l "" T r· i n i da d y e 1 N o r· t e <l e V e n e z u e lc:1' • ( ~H n n ,,. t a i • 
1.97!'.:i). 

En el Atl~ntico 0Riental, durante dl Verano se 
diatribuye en las aquaA de Finlandia, Noruega, Isla~ Feroes~ 
InglAterra, Irlanda y el Mar B¡ltico. En el Invierno llega 
hasta las Isl~s Cabo Verde y la Costa Nor-oeete de Africa 
( t,.Jh i t P he,,,, d? t ·1:;::: t ) • 
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Figura 56. Vista dorsal y ventral del cr~neo de 
Negapteva novaeangliae. Escala - 177°6 mm (Tomado 
de True, 1983). 
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Eata rorcual •a distrib~ye en el Pac~fico Nororiental 
de1de el Mar de Sering y Chukchi ~onde Be concentra en la 
Prim~vera y Verane, haata laa lila Bonin, Ryukyu y Marianas 
y el Sur de Corea en el Otcidante; las Ialaa de Hawaíi en el 
centro; y Baj~ Californi~, Golfo de California y coita de 
Jalisco, M~xito en el Oriente (Rice, 1974)• En esta porci~n 
del Pacifico su distribuci~n ue puede ext~nder en el 
Invierno hasta por la menos el Golfo de Tehuantepec CAguayo 
et ai. 1985; Urb&n y Aguayo, 1987b)· 

M~xico 

Como ya se mencionó, esta especie visita aguas 
mexicanas principalmente duranta el Invierno, en su lpoca 
reproductiva, aunque se ha planteado la posibilidad de que 
exista una poblaci~n residente an las aguas del Golfo de 
California (UrbAn y Aguayo, 1997b). En al Pacifico Maxicano 
y durante el Invierno se han definido tres zonas de 
concentraci~n invernal '(Rice, 1974): 

a) Costa Oeste de Baja California; desde la Isla Cedros 
hacia el Sur hasta Cabo San Lucas, y alrededor de eute Cabo 
hasta la Isla San Jos~. Por fuera esta zona se puede 
extender hasta Enaenada, e.e., pero raramente hasta el Sur 
de California E·LI·A· 

b) Costa occidental de M~xico; de1da el Sur de Binalaa 
a Jalisco, especialmente en la vecindad de las Islas Tros 
Marias, Iala Isabel, Nay., y la Bahla de Banderas, Jalisco 
(sic). Urbán y Aguayo (op.cit.) registraron Rorcuale' 
Jorobado& en las aguas del· Golfo de Tehuantepec, Oax., Mex• 

e) Las Islaa Revillagigedo, incluyendo San Banadicto, 
Isla Socorro e Isla Clarión. 

. 1 
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