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RESUMEN 

Se realIzaron observaciones a lo largo de un ciclo anua l 

de las toninas (Tursiops !runcalus) Que habitan la Laguna de 

T*rminos pon i endo especial atención en l as 

registrar las actividades y movimientos 

estacionalmente. 

bocas de la misma. 

tanto diaria 

para 

como 

Tambi*n se realizaron dos viajes abordo de barcos 

camaroneros (Junio y Sep.-Oct. de 19B9 ) en la Sonda de Campeche. 

para observar la relación de las toninas con las actividades de 

pesca. 

Se obserVO que los delfines que se asocian a los barcos 

camaroneros lo hecen con el fin de alimentarse de la fauna de 

acompa~amiento desechada durante las labores de pesca. y sus 

actividades varian de acuerdo a las diversas etapas de pesca. 

Aparentemente las capturas intencionales (arponeo) 

incidentales (en las redes) no son frecuentes. aunque por 

comportamiento 109 animales jóvenes pueden estar ~s expuestos. 

En las bocas de la Laguna se lograron identificar 

individuos diferentes. y con la información de los avistamientos a 

lo largo del ano se obtuvo una estimación poblacional utlllzando 

el eetadi stico de Petersen modificado por Chapman. que por lo 

menos proporciona una idea del número de de l fines que pueden usar 

estas partes de la Laguna. 

El promedio de delfines observados por 

significativamente mayor durante la época de Lluvias 

5.421. disminuyendo progresivamente en Secas (1~.63 ! 

Nortes (12.B7 ! 0.7B). 

di. fUé 

(lB . 77 ! 

0.32) . y 

En la Laguna de Términos. 108 delfines realizan todas 

sus actividades a lo l argo del ano. aumentando SUB frecuencias por 

las t ardes. Se 

significa.tiva. 

encontr6 que la a.limentaci6n tiene una 

(t - 95%) dura.nte l a ésta.ción de 

disminuci6n ........ 

lluvia.s que 

puede deberse a cambios an l a. distribución de los recursos 

alimenticios en l a Laguna. 

Algunas 

disponibilidad de 

condi cionas ambientales como las ma.rea.9 y 

alimento. pueden llegar a a.fectar la conducta de 



las toninae . 

Aunque los grupos peque~os . de 1 a 3 fueron los que se 

observaron con m¿,s frecuencia en las bocas de la Laguna. se pueden 

llegar a observar grupos numerosos de O}Á.S de 20 individuos sobre 
todo al alimentarse cooperativamente . con periodos de actividad 
socio-sexual postalimenticios. 

_.,'/La mayori a de los nacimientos se dan durante 1 a \ 

primavera y parte del verano. con el mayor 
observadas en Mayo ( 8. 8 % ) . -. 

porcent aje de cr1 as j 

Otra infonnación que proporcionaron animales l 
de l fines residentes . 

los 

identificados fué la existencia de grupos de 

todo el ª"º en la boca del Cannen. y otros que son 
sea estacionales u ocas i onales en ambas bocas . 

fluidez en las asociaciones sociales . 

1 

visitantes ya j 
mostrando gran 



l . lNTRODUCCl ON 

Los delfines del Atl~ntico. tambi~n conocidos como 

toninas o delfines nariz de botella de la especie Tur$lOPS 

'runc~tus son indudablemente los mejor estudiados de todos los 

cet~ceos dent ados. Se les ha mantenido en cautiverio desde hace ~s 

de 60 anos. por lo que se conoce mu cho de su comportamient o ba j o 

estas condi ciones. pero se sabe poco de su comportamiento. e ro su 

medio natural (Würsig y WUrsig . 1970 ). 

Pa rte de la información que se obt iene al estudiar los 

en cautiverio. son datos referentes a su reproducción, que se han 

apoyado con a lg unos registros obtenidos de animales varados o 

muertos en algún tipo de pesc a (lUCN, 1988) . 

Esta especie de delf1n se distribuye en aguas t emp l adas 

y trop icales de todo el mundo (Shane, 1966), se encue n t ra~ e n 

aguas costeras del Golfo de Móxi co, donde hab itan en bah1as, 

canales. lagunas y pan tanos (G ruber. 1981 ) . 

Se tienen reportes de delfines a varios k ilómetros rl o 

arriba. Gallo (com. per$.) observó toninas a 60 Km de l mar e n el 

ruo Candelaria (Campe c he) , aunque la mayor!a de lo e delfines se 

encuentran en pasa j e s que conectan las bahlas con el Golfo 

CLowery . 1974). 

La presencia de los delfines en aguas cos teraB . se puede 

asociar a la gran cantidad de alime nto disponible e n esas zonas. / 

En el caso de las aguas de la Sonda de Campec he y d e l a 

Laguna de Térmi nos. ocupan un lugar muy importante en cuanto a la 

distribució n de mam1feros marinos en la cuenCG Caribefta y del 

Golfo de México. dado que 109 movimlent09 de las gra ndes masas de 

1 



agua, tanto maritimas como continentales, otorgan un gran número 

de situaciones hidrográficas y oceanográficas, las cuales influyen 

maracadamente en la distribuc ión y abundancia de l os mamiferos 

marinos en la Sonda de Campeche (Gallo , c om. pers .). 

En la Laguna de Términos , en .1 a Boca del Carmen , es 

fre cuente encontrar grupos de toninas que penetr an al sistema en 

busca de alimento, el cual está basado principalmente en lisa y 

lebrancha (Pisces :Mugilidae) , especies que habitan est os 
I 

sistemas de aguas salobres y turbias \ ( Gallo y Hugentobler , 1986 ) .J 
Las toninas (también conocidas como "bufeos " en la zona) 

y otras especies de delfines como Stenella spp y Oelphtn'tJ.S spp, 

que habitan la Sonda de Campeche se alimentan oportun1sticamente 

de organismos derivados de la pesca de camarón (Fauna de 
/ 

acompa~amiento) entre los que se incluyen peces , moluscos y otros 

crustáceos ademé.a del camarón (Moore, 1953, Gal lo y 

Hugentobler , 1986 , Gallo, 1986). 

Derivada de ésta asociación de delfines con la pesca de 

camarón, se sabe que en ocasiones se capturan éstos cetáceos, para 

su uso como carnada, en la pesca de tiburón, la cual se realiza 

arponeándolos, ya sea por camaroneros o tiburoneros de la zona . 

Según Gal lo ( 1986)' ésta captura por arponeo , afecta 1 

principalmente a individuos juveniles y subadultos, pero en __, 

realidad no se sabe si éste tipo de capturas puede llegar a 

afectar a la población de una manera significativa. 

2 



r.l. ASPECTOS BIOLOGICOS DE LA ESPECIE 

Los IDdchos, ffi4duran de 2 . 45 a 2.6 m de long itud, 6 de 

loa 10 a los 13 a~os de edad , las hembras maduran a una longitud 

promedio de 2.2 a 2,35 m 6 de los 5 a los 12 a~oB {Sergeant ee. 

:::!. 1973 }. La geBtaci~n en T'.l:'~ to~ es de aproximadamente 12 

meses, con mayor actividad de crianza y cortejo. de febrero a MayO~ 
en las aguas de florida (Essapian, 1963). 

Las criae miden de 96 a 102 cm y pesan de 9.1 a 11.4 Kg 

al nacer (Gunter . 1942., Sergeant .t. aL 1973). Se ha estimado 

que las hembras pueden parir alrededor de 8 cr1as en toda su 

.

Vida¡ 

(Mcbride y Kritzler. 1951) que e n promedio ea de 25 a 30 a"09 ~ 

3 



II.1. OBJETIVOS 

Por las razones anter iorme nt e expuestas. el presente 

trabajo de tesis tiene como objetivos generales: 

Evaluar l as condiciones eco lógico poblac ionales en las que 

encuentran las toninas Tursiop5 truncatus. 

- Observar como se relacionan los delfines con los barcos 

camaroneros en l a Sonda de Campeche. 

Los Objetivos espec!ticos d. l trabajo . on 108 

sigUientes: 

- Estimar la abundanci a poblacional de las t oninas en la Laguna de 

T.rminos y en la porci6n de la Sonda de Campeche trente a la 

misma . 

L legar a establecer el uso 

las toninas CalimentaciO n . 

de la Laguna de T.rminos por parte de ~ 

descanso. refugio. j uego . e tc.). l / 
y/o si ha~ ~ - Observar s i hay grupos con r esidencias perm4nentes 

visitantes temporales o estacionales . 

- Establec er 108 ciclos de movimiento y actividades diarias y 
c/ 

estacionales. dentro y tuera de la Laguna. 

- Determinar l a s tormas de agrupaci ó n social mAs comunes . / 
Determinar l as caracter1sticas de los habitats pre5'rencial es / 

de las toninas y su uso en cada c aso. 

4 



II1. ANTECEDENTES 

Se han realizado lnvestigaciones de va rios aspec tos de 

la biolog1 a y comportam iento de delflnes en varIas regiones 

del Mundo. Los primeros trabajos se realizaron con de l fines de la 

especie TurSlOpS truncatus en caut i ver io, ( Mcbride. 1948: Mcbride 

y Hebb , 1948: lo1cbnde y Kritzler. 1951; Essapian, 1963 ; Tavolga y 

Easa pian,1957 ; Tavolga, 1966 ) , abarcando diversos aspectos 

e tol6gicos y fisiol6 glcos . 

Los pr i meros intentos de investigación de delfines en su 

ambI ente na tura I se rest rIngian algunas observaciones 

oportunistas y a ls l adas de cor t a duración. como lo reportado por 

Gunte r (19 4 2 ), Moore (19531. Brown y No r rls (1956), Norris y 

Prescott (1961), Cadwell 6'( al. (1965). 8rown et al , (966), e ntre 

otros. 

A partir de la déc ada de los setentas se,a desarrollado 

e Inc rementado cada vez mas, loa es tudlos de delfines d I drgo 

plazo en su med i o natural . 

Algunos ejemplos de lo realiza do en las COStdS de 

Suda!rlca. son l os traba jos sobre l a o rgan i zación SOCIal de l 

d elf1n o t o nina del Oc.ano Indico Tur6(OpS advncus . y del del!tn 

Jor obado Sousa sp , llevado a cabo por Saayman y Tay l er ( 1973); en 

1979 . Qstos a u tores ha cen una revisió n m4 e detallada de la 

s ocloecologl a del delftn jorobado Sou§a. sp , adema s , Ross I!'t a.t . 

(1 98 5) realIzan una estimaclón pobl dciona l de Tursiops aduncvs, 

evaluand o el e fecto de los contaminante s y de 1 as redes 

antitiburones, como factores que interviene n en l a disminución del 

núme ro de Indiv l duos de és ta especie de delfines en Na tal. 
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Sud&.tnCA . 

NorrIS y Dohl (1980), descr iben el comportami e nto del 

delfln tornillo o glrodar S t en.9lLa. L01l.e i l'otttT\$ en HOWdl i. 

Estudiando a los toni nas T~r$\op$ truncalU5 del Golfo de 

Sen Jos~. en Argen t ino durante 21 meses . WOrsig y Wü rsig (197 7) , 

publI c an un trobajo en el cual describe n el t",mano del <¡TUpO, l a 

compo 5: ~ l o n y la estab i lidad social de los delfines , usando una 

técnica de determinación fotográfica. 

En 1978. Wúrs ig. publICO le descrIpción má s det a llado 

de lo ~currenc¡o y o r g a nIzaci6 n grupa l de é ste mi smo especi e en 

Argent :na . 

WOrslg y WUrsig ( 1979 ). publ icen l0' resultados 

refere ntes a l comportamiento y eco l ogl0 de l es tonino s ; Wurs i g y 

WUrs i g ( 19801. también describen el comportamiento y ecolog!e, 

de l d~lt!n obs c uro La6QnOrnyncnus ObSGUTUS. e n Argen t ina. 

También en América , pero en el hemIsfer io Norte. 

e spe c ~ ~lcamente en l as costas d e Fl orida . se ha n 

tre be j OS i mportantes en cuanto al estatue y 

l levado a cabo 

aspecto s de l a 

bi o l ogla de l as tonl nas TUTSi o ps truncatU$, como el pub l icado por 

Odo 11 ( 1975 ) : lrvine et . al . (198l ), quie n hace u no. d e scripc i6n 

deta l l ada de 109 movimientos y a c t iv idades de T. trunCQl ttS. en 

Sara s o te fl o rIda. en és t e trabajo se u tilizaron ver ias forma s de 

marc e je en l os de l f i ne s o btenIé ndos e info rma c iÓn no sol o d e las 

re l a CIones ín te r e i ntragrupa les . SI no q ue adema s se estima l a 

pob l a c l ~n e n e l á r ea d e es tud I O. Lea t herwood ( 197 9 ) rea l lza 

c e nsos eé reos de T. tr~ncalus y Tr(chechus manct ttS {ma na ti 1 en dos 

r ! os o e F lor Ida . I rv i ne ~ ~ . ::~. (198 2 ), r ea li zan una eva lu a ciOn e n 

c ampo ¿ e la s técn I cas d e marc a je para el e s tud io de de l f i nes , en 
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especial dando informaciOn vital p4r4 l. 

realizació n de trabajos en campo a l argo pi4Z0. 

Varioe lnvestigadores de la Un iversidad de Texas 

también han estab lecido diversas lineas de inveetigación de las 

toninae en las Costas de Texas y en el Golfo de México adyacentes 

a ellas . Schmidly y Shane ( 19781 hacen una reviei6n de los 

cetáceos en las costas de Texas: Shane (1980) . realiza un eetudio 

poblaciona¡ de !. !~~~~=!~. poniendo atenci6n especial en ¡ 4 

ocurrenc ia. movimientos y distribución de .sta especie en el Sur 

de Texas 

Barham ~t. al. (1980). realiza estudios poblacioneles de 

las toninas por medio de censos aéreos: Gruber (1981).hace un 

estudio ecol6gico de las toninas en Matagord4 Bay, TeX4s. En éste 

último traba jo se describen no solo a.spectos biológicoe, si no Que 

también abarca aspectos relacionados con la act ividad humana y los 

delfines, como las pesquer1as y la actividad petrolera en la zona . 

Shane eL aL (986) hace una revisiOn detallada sobre • 1 

comportamiento y organización soci4¡ de las tonines Tur.(o~ 

truncotus . 

En las costas Mexi canas , t 4mbién se reportan trabajos en 

los que se describen estudios ecológicos y de comportamiento de 

¡4S toninas, como los re41izados por Ballance (196~) en donde se 

describs el área de a cciOn de 14s toninas . en Bahia Kino Sonora: en 

Sinaloa. De la Parra y Galv~n (1965). hacen observaciones de 

las toninas del Pacifico. en el Sistema Topolobampo- Ohuira. 

Zenteno (1986 ) describe la abundancia y dietribución de las 

toninas T. truncot1..l$ . en Bahi4 Magdalena , Baja Cal ifornia Sur. 

Ya especificamente en la Sonda de Campeche y en la 
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Laguna de T~rminoe. Gallo y Hugentobler (19 66 ) registran el caso 

de una ton i na T . LrY~atu. . muerta por l a ingesti6n de 

(Ba6r. martnu.) ; Gallo ( 1968 ) realizÓ observaciones de 

un bagre 

g r upos de 

toninas en la Boca del Carmen. Laguna de T.rminos; además . Gallo 

( 1986) des cr ibe el problema de e l arpo neo de var i as especie s de 

de lfi ne s para su uso como carnada en l a pesca de l ti buró n. 

utilizando palangre . Ho lgrem ( 1988 ) real i z~ un estud io poblaci onal 

en la8 Bocas de la Laguna de T.rminos y una porción de l a Sonda de 

Campeche. 

B 



IV. AREA DE ESTUDIO 

La elecclon de osta zona para realizar el traba j o de 

tesIs. obedece a la importancia que ti ene l a Laguna de T.rminoB. 

en l a región sur del Gol fo de ~x ico, en cuanto a l a diversidad 

biolOgica de especIes y de habltats. Sus valiosos recursos 

naturales ( pesca) y sus relacione s con la Sonda de Campeche. hacen 

de .sta zona la reglón mas i mportante de pesca en el Golfo de 

Méx ico ( Ya~ez-Aranc ibia y Day. 1988 ). En parte . ésta gran 

diversidad biológica Be debe a la gran producción primarIa que 

existe en los subsistemas ( pantano s , manglares. r10e ) de la z ona . 

Formando parte de la gran d iversidad y sacando provecho 

de ésta. las toninas (TurSLOpS truncatus) , habitan éste sistema 

l agunar costero de Términos. lo que a permitido que se le s cap ture 

con fines comerciales (espectácul os marinos y delfina rios ) desde 

la década de los setentas, adema s de 

favorables para el estudio de éstos 

que se dan 

cet.ceos al 

condiciones 

haber gran 

actividad pesquera en la zona, la cual tiene como puerto pr incipa l 

a Ciudad de l Carmen. 

También se cuenta con la posibilidad de tener varIos 

lugares idóneos para realizar observaciones de l a sociobiologla de 

las toninas. 

La Sonda o Banco de Campe che, se define desde el 

extremo oriental de la Plataforma Continental de Campeche. frente 

a la desembocadura del gran delta Gri j alva- Usumacinta y la Laguna 

de T~rminos hasta l a plataforma de Yucat!n, entre l o s 
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aprox. 

Este sistema ee ampllo y su plataforma se extIende 

signIficatIvamente alcanzando 150 Km. se mod ifica contorme se 

increme nta su profundidad. pero en general la superficie es 

convexa . configurandose en una 

Km2 . En .sta ee destaca 

"re a 

l . 

de aproximadamente 

presencia del 

Grij alva-USUIDacinta en el extremo occidental. cuya 

90.000 

sistema 

fluvlal 819 l a mas important e de ~rica del Norte despu.s del Rl 0 

!of ississi pi: al oriente del Rio Champotón y en el j,rea centrl!ol. la 

principal fuente 8181 l a descargl!o de la Lagunl!o de T.rmi nos (Figura 

1 ) CYaMez-Arl!oncibia y Si.nchez-Gil. 1981). 

Estl!o zona se ve i nf luencil!oda por l a corriente de Lazo. 

que es un brazo de la corriente Surecul!otorial o de l l!os Antillas. 

que penetr a al Golfo de ~xi co por el Ca na l de YucatAn. estA muy 

influenci l!oda por l l!o s agul!os dulces de la vert ient e del Golfo. ricas 

en nutrientes y. a l a vez. con gran aporte de sólidos en 

suspens16n. los que provienen de los sistemae de l aguna s costeras 

los cuales modifican l a zona costera (Gallo y Rojas. 1986) . 

La zona presenta un clima c~lido s ubhámedo con ll uvi a s 

en vera no ( Amw ) con una temperatura ~xima de 36 Oc y unl!o minima 

de 170C: l a precipitación pluvial alcanza va lores de entre 1.200 y 

2.000 mm anuales y el periódo de mayor precipitac ió n es de Junio a 

Noviembre . Los vi en tos domi nan tes presentan dirección Noreste y 

Sureste . La s mareas. por lo genera l son irregulares. con un máximo 

de 70 cm en las Sicigias ; la pleamar en lae mareas lunares. se 

origina a lrededor del mediod.1a y sOlo ee or igi na una marea 

durante las 24 horas (Botell o. 1978 ) . 
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La Laguna de T~rminos se localizo en el litora l del 

Golfo de México. entre los meridianos 91
0

15 ' y 92
0

00'de longitud 

Oeste y los paralelos y lotltud Norte ; t i ene 

una longitud de 70 Km Y una anchura de 28 km. estando limi tada al 

Norte por la Isla del Carme n . 

Es una Laguna somera. con profundidad promedio d e entre 2 

y 4 metros . con excepc lón de las lagunas pantanosas de mareas y un 

canal pro fundo en lo porc iO n orlental de c a da Boca. La s uper ficie 

aproxi mada de l a cue nca princi pa l es de 1,700 Km2 , pero lncluyendo 

pantanos y sistema s fluv io-lagunares asoci a dos a l area.llega 

aproximadamente a 2,500 Km2( Ya~ez-Aroncibi o et . aL. 1980). 

Lo Boca de Puer to Real est~ fuertemente influenciada por 

aquas marinas transparentes. formando un notable delta interior. 

con bajos y canales; la Boca dol Carme n .. afectada 

principalmente por las aguas del Rlo Palizada. con abundant e s 

terrlgenos finos e n suspensiOn. los que producen gran tu r bidez y 

contribuyen a f orma r un de 1 ta exterior CYat"lez-Arancibia .t . al. 

19881. La circul ociOn del agua esto af~ctoda por la9 mareas. el 

flujo de los ri os y el viento; la Boca oriental tiende a introducir 

agua marina en la Laguna en tanto que la Boca occidental tiende a 

desplazar aguas salobres fuera de la misma (Yanez-Ara nc ibia ~t.al. 

¡988) . 

Hay tres epocos cli~t ic as marcadas : a l Perlodo de 

secas de Febrero a Mayo. b) Pe riodo de lluvias de Junio o Octubre 

y. cl Pe r iodo de "Hortes" de Octubre a Febrero . 

Asocieda a las carecterlsticas ambientales. la fauna 

ictiológica de la platafo rma continental . está tambión muy 

relacionada con la Laguna de Terminos. De las 100 especies 
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demerSAlee cAp turAdAS. el 46% pueda ser encontrAdo en lA LAgunA en 

AlgunA etApA de su ciclo de vidA (5a.nchez-G i l eL. at . 1981). Los 

espeCIes de peces mejor representAdAS en lA L~gunA de 

T~rminos son: Sci~nld~e \ 5 epl. CarAngidAe y Gerridae (4 sP l. 

": lupeidAe. Engrau l ldAe y AriidAe 13 !lpl. (Arnezcua-Linares y 

Y.l.Ple z - Ara nclbia. 1980 ). 
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V. MATERIAL Y METODOS 

Para la realizac ión de oste trabajo, se estableció como 

punt o de resldenci a Ci udad de l Carmen, Campe che. ya Que en éste 

lugar se f aci lito la obtención de da tos tant o de l a Laguna como d e 

l a Sonda de Campe che . aprovechándose l a gran actividad pesquera 

(c amaro nera ) del Puerto. 

El trabajo de campo abarcÓ u n cic lo anual inicia ndose e n 

Hayo de 198 9, hasta Abr il de 1990, con una semana de observaciones 

preliminares en Marzo de 1989 . 

Se hi ci eron de 8 a 14 CUas de observac ión por mAS. 

sumando u n to tal de 967 horas de observación a lo largo del ciclo 

Tabla 1 . Se registraron aspec tos relacionados con la a bunadacia y 

compo r tamiento de las toninas T . trlJncatlJS . Las formas y tipOS 

de observaciones fueron las siguientes: 

Para l a o bservaCión desde pun tos f ijos . en t i erra. se 

eligieron varios lugares para muestrear la Boca del Carmen. Estos 

pu ntos f ueron: Al: Mue lle de l a Punt ill a ; 5 l : Entrada a l Puerto 

Pesquero; Cl: Mue ll e de l Zacatal, y ;0 ) : Torre en Playa Zacatal. 

Desde é stos punto s se a barco la totalidad del área t a n t o de 

Nor te a Sur como de Este a Oeste . El Puente de la Uni dad y ¡ as 

playas del extremo Noreste de Isla Aguada , fueron l os llO icas 

sitios de observación en la Boc a de Puerto Rea l ( Fig. 2). 

Desde estos sitios y con ayuda de binoculares ( 7 X-15 X 

35) . se regist raron tanto l a actividad de las tonina s como la 

d ire cció n de sus mOVimientos y localización; también se regltr6 el 

n(:mero y composicitn d e l grupo hac iendo las d is tinciones entre 
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adultos. j uveni l es y cr ias . E l tama~o relativo de los anIma les fUQ 

el par.metro que se utIlIZ6 pa ra colocar los en uno u otro rango. 

AdIcionalmente a los datos biol~gicos se tomaba lo 

tempera tura s uperficIa l del agua. aproximadamante cada 2 horas con 

un termómetro de cubeta . En c ad o avistamiento ee anotaba lo hora. 

direcci6n e intensidad de! viento. nubosidad (porcentaje de cielo 

cubierto ) . estedo de i a ma reo, que se corroboraba con un 

c a l endar io de ma reas para l o zona (Ge of1si c a UN AM . 1989 y 1990 1 . 

o lea j e (segUn lo esc a l a de Beaufort). y si ee consIderaba 

importante, l a actl vldad humana en l o z ona. 

Loe a nterlores muestreos se llevaban o c abo 1 6 2 dios o 

l a semana, a barcando generalmente desde las 0900 a las 1830 horas. 

En l a Boca de Puerto Real, prácticamente se realizaba lo 

misrno, a d iferenci a de que la plata forma de observac i6 n era de 

aprox. Ó ITI!Inm (Puente ) . Aqul ee real izaban ciclos semanales de 

observaci6n de 14 a 15 horas. r epartidos en 2 cUas. el prImero 

de 1100 a l B30 horas. y el segundo de 0600 a 1430-1500 hrs. 

En l a Boca del Ca rmen. adiciona l a la observaci6n desde 

puntos fijos. s e estab leci6 un tipo de muestre o . que consisti6 en 

r ea lizar transectos desde el tranebordador, de la Isla del Carmen 

(Punt i 11 a ) al cont inente i Pta . Zocata 1). para observar 1 a actl vldad 

de 108 delfines en el t rayecto (Fig. 2 ). Aquí también se ha c ian 

las a notaciones respectivas t anto de los delfines como de las 

condiciones atmost.ri cas. ssme j ante a lo que realizo Holgrem 

( 19BB). en lo misma z ona. 

El muestreo en l a Laguna de Términos, desafortunadamente 

no tuvo un pat~n esta ndarizado a lo largo del estudi o po r 

diversas r ozones q ue s e discutir.n ~s adelante . 
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La fo rma ma s usual de hacer observa ciones en l a Laguna . 

fueron los recorridos en lancha con motor fuera de borda . En total 

se hl ci eron 11 recorridos distribuido s de la SIguiente forma : Uno 

durante el mes de Mayo de 1989. de Cd. del Carmen a la Lagu na de 

Chacahito. y viceversa . Dos en el mes de Septiembre de 1989. 

haciendo un recorrido similar. Tres en Enero del 1990: Uno de Cd . 

del Carmen a la Laguna de Chacah ito. uno a la zona centra l - oriente 

de la Laguna de Términos . y el tercero de regreso de Cha c a hit o a 

Cd. del Carmen . 

Pa r a el mes de febrero se 

Aguada-Laguna de Pa n lao . i da y vuelta. 

recorrió l a cost a interna de la 

h i z o 

En el 

Isla 

el recorr ido Isla 

mes de Marzo se 

del Carmen hasta 

aproxi modame nte su pa rt e media . s a liendo de Is l a AQuada. 

se navegó al Sur hasta l a altura de l a desembocadura 

después 

del ID o 

Chumpan. para subi r d e nuevo al Noroes te haCIa Isla Aguada . En 

Abril se recor rió la zona comprendida entre Is l a Aguada y Punta de 

Piedra y de regreeo a Isla Aguada; t ambién se hizo un recorrido 

mas entre Cd. del Carmen y Cha cahito . ida y vue l ta . 

Los recorridos se realizaron en dos ti pos de l anc has de 

fi bra de vidrio. una de 17 pies con un motor de 4 0 H.P. Y otra de 

25 pies con un motor de 55 H.P . 

La duración de l o s re c orridos varió de 1,30 a 4,30 horas 

de acuerdo al recorrido rea liza do. a la cant i dad de combustible 

dispon ibl e . y a las condi ciones d e l a Laguna (olea je y viento ) . 

En cada recorrido ge utili zó un mapa par a verificar la 

ruta seguida . l a l ocali zaci~n se a poy~ en l a mayorla de 109 casos . 

por marcas o r a sgos tisiográti cos de l a costa y por el 

co noc imiento de l lanchero . 
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Cuando se o bservaba n de lfines . se ano taba n al número de 

a nima les. (c rias. j uveniles y adultos). l a hora y lugar de 

avistamiento. el compo rtamiento al primer contacto visual con el 

grupo. y el comportamiento a l sentir l a presencla de la lancha. 

Tambi~ n se anotaban datos como condiciones del viento. ol ea je y 

nubosidad. 

En la mayorla de los recorridos sOlo se contó con la 

presenc i a adiciona l de un timonel. los c ua les revisabamos una 20na 

de aproximadamente ~ O m d e ambos l ados de l a l an cha. abarcando un 

a ngulo de 1800 durante todo el recorrido . 

La vel ocidad promed io de 108 recorridos se obt uvo de 

menera indirecta. a l dividir el número aproximado de kilómetros 

recorri dos entre l a duración • n horas d.l mismo . con 

l a local i zaci~n a proximada de los av istamientos. se checaron 

posteriormente l a s condiciones de profundidad y tipo de fondo en 

una carta oceanograf i ca (Secretaria de Marina Car t a No. 841). 

En el mes d e Mayo tambi.n se tuvo la oportunidad de 

re a lizar un vuelo en he liCÓptero (Bolcbw 4 plazas ). proporc ionado 

por Pemex. haciendo el recorri do ind icado en la Fig . 3. 

El r e cor rido tuvo una duración de 98 minutos iniciandose 

alrededor de l a s 0800 hrs : ee contó con l a a yuda de 2 observadores 

laterales y 2 a l fren te ( incluyendo al piloto) los c uales 

revisabamos a u na distancia aproximada de 500 m a cada lado 

durante todo el recorrido . 

Cuando alguno de los o bservadores localizaba algún delftn 

o delfines. el pi lo t o sobrevolaba a l grupo para hacer un conteo. 

registrar su posici~n en un mapa y a notar su comportamiento. hora 

y rea cción ante el helicóptero. Dura nt e .ste tipo de muestreo se 
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Figura 3. Ruta de recorrido y localización de avistamientos 
durante el vuelo en helicóptero (Mayo de 1989) . 



tuvieron buenas condiciones a tmosféricas (br isa de l SE y 

s uperficie del agua caSI sin movimiento) l o cual facilitó la 

localizacion de l as ton Inas . La velocidad promedio de vu e lo fué de 

115 Km/h . sobrevolandose a un altura de entre 300 y 3~0 

(aprox . 100 m) recorriend o u na Area de aproxi m4damen te 170 

pies 

Km', 

siguiendo las procedImIentos descritos por Leatherwood ( 1979). 

La Sonda de Campeche s e mues t reO 

diferentes: 

de , manerae 

La primera fué la realizaciOn de 2 vi a j es abo rdo de 

barcos camarone r os en e l mes de Ju ni o. con una dur aciOn de 11 

d!as y 52 horas de observa ciCn. y otro en Septiembre-Octubre de 22 

dias y 105 horas de obse rvaciOn . 

Estos barcos tienen una longitud aproxi mada de 24 m. 7 m 

de ancho y una altura de o bservaci6n de 2 a 2.~ m. s obre l a 

superficie del agua. situada en la c ubi e rta de po pe . 

Los recorridos de éstos viajes fueron var i a bles. ya Que 

se rigieron por la experIenci a de l capit.n en l a s diferantes .reas 

de c ap tura. pero l a s coordenadas mAximas de recorrido fueron: 190 

40'- 200 42' Latitud Norte y 9 10 27 ' - 92 0 03' Long itud Oeste. 

De modo ge nera l l a ac ti v i dad de c aptura del cama~n ee 

la s i guien te : A exce pcion de 6 lancea diurnos Que se h ici e ron 

frente a la Isla del Carme n. los restante s 66 lancee se realizaron 

en la noche, divididos de l a siguiente forma : 

Las redes se b a j aban a lrededor de las 1600 horas y se 

arrastraban durante 4 horas pa ra ser subidas a las 2200 horas . Una 

vez d e scargada l a pesca . se ba jaban de nusvo l as redes . para 

subirl as de nuevo a l as 0200 h o ras. repitiendo el ciclo a las 0600 
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que er~ el ultimo l an ce. 

Al subir l a s redes des pu6 s de l ~ s 4 horas de arras tre. 

se separaba el cameron y se des echaban los organismos restantes o 

fauna de acompaNaml ento. Est a t ara a dura ba de 1.~ A 2 horas 

dependiendo da la c an tidad da captur a . El Cltimo l ance. era en el 

CniCo e n e l que el barco permanec1a fonde ado en un 8610 sit io 

durante el resto de i di a . hAstA aprox imAdamente lae 1600 horas que 

comenzabA otro CIclo similar (par a mayores detal l es v.r 

Rodrlguez, 1968) . 

Durante todas estas etapes d. pe SC A, ,. realizaron 

observaciones de ,. ac tividad y cant idad d. delfines asociados • 
l o. bArcos. Ourant~ lo. lances nocturnos sólo •• observó hasta 

que se termino de desechar le FAuna de Acompaftami ento o b ien hast a 

que desaparecian l as toninAs . La observa ciOn de esta actividad 

nocturna fue pos ib l e gracias a la iluminaciOn de la cubierta de 

popa del ba rco. que a lumbraba una zona de aproximadamente 10 a 15 

metros despu6s de la borda, tanto a los ladoe como haci a popa . 

En 6 e ta situaciOn ee enotAbA el número de delfines que 

segui an a l barco. su posi ciOn con ree pec to al bar co y a la9 

redes, la presenci a de cr1as, y la actividad general del grupo. 

Tambi6n ee a notaron l a posici6n de cada avistamient o . con ayuda de 

un Loran (roruno LC- 90). y l a profundidad con ayuda de una 

ecosonda (roruno). que f ormaba n pa rte del equipo de la embarcación . 

Miantras que el barco es tuvo f ondeado en el d1a . tambi6n 

se hacian observaCIones desde l a cubierta del barco. anotando lA 

hora , la activ idad y el número de del fi nes , l as condiciones de 

olea j e y nubOSIdad (% de cielo cubierto). ade~s de que ee tomaba 

l a t empera tura superficial del agua por lo menos ceda 4 horas . 
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Otra forma de muestrear la Sonda de C4l!Ipeche.· fué la 

realizaci6n de viajes. haciendo el recorrido ed. del 

Carme n-Plataformas de Perfo raci6n Mar ina de Pemex. Los barcos en 

108 que se realIzaron los recorridos eran de pesejeros y 

presentaban las siguientes caracrter1stica8: Largo 24 m. 6.~ m de 

ancho y 3 m de altura . De éste ~ltimo punto. que era el Puente. se 

hacian las observaciones. utilizando ocasionalmente binoculares. 

Se abarcaba una zona de 1800 de observa ci6n . La velocidad promedio 

de crucero en la mayor1a de los caeos era de 14-1~ nudoe . 

Durante los 8 recorridos. (Septiembre 2 vi a jes. 

Diciembre 2 viajes. Enero. Febrero. Marzo y Abril. un via j e c ada 

mes). que se iniciaron de 0600 a 0630 h . Y termi~ron cerca de las 

1400 horas . Al tener a lgún avistamiento se anotaba el número de 

animales. direcci6n del movimiento (apoyándo la observaci6n con el 

com~s del barcol. actividad. estado del mar. nubosidad y hora. 

Ademas se consultaba el Loran del harco (Si-Tex C-757 ) para saber 

la localizaci6n aproxiffidda del avistamiento. Durante .stos 

recorridos se acumularon un total de 61.5 horas de obssrvaci6n 

Por el alto costo económico y metodolOgico. que hubiera 

implicado. una estimaci6n pohlacional utilizando al~~n tipo de 

radiomarcado. o marcaje con an illos o númeroB (captura de an imales. 

material de marcaje. gastos de lancha. combustible y ayudantes 

entre otros). se aplico la técnica de Maracado y Recaptura 

v18ual. apoyAndose en las maracas naturales que tuvieron 

los delfines. tanto en las aletas dorsales . como en cualquier 

otra parte del cuerpo visible (cola. cabeza. atcl. o bien 

algunos patrones de coloraciOn distintivos. 



Para apoyar los registros de los animales con m~rc~s.ge 

tomaron fotograflas (c~mar~ de 35 mm ) . con pellcul~ p~ra 

di~positiva9 en color (ASA 100) utiliz~ndo un telefoto de 200 mm . 

Las fotoqraflas se tomaron desde todos los puntos de observaci6n 

incluyendo lanchas y barcos, ya que además se registraron algunas 

etapas de comportamiento, como saltos 

alimentacion e ntre otras . 

juego, corte jo. y 

En la mayoria de los casos se elaboraron aletas de 

registro permenente moldeadas en plistco. en donde se anotaron el 

luga r del primer avistamiento . techa. hora. tama~o del grupo. y 

ac tividad, Otros datos del avistamiento se anota.ron en la 

libreta de campo. de al gunos animal es que no se 

fotografiar se hicieron esquemas a lápiz de sus aletas . 

pudier o n 

Con la informacion recabada de los avistamientos de los 

an imales marcados. se real izaron los c~lculos de las estimac iones 

para la Laguna de T.rminoB aplicando la metodologla estad1stica de 

Jolly-Seber. para poblaciones abiertas. y 

por Chapman (Zenteno. 1966; Po llock , 1967; 

Buckland. 1967; Magal'fa . 1967; Davi s .t. aL 

de Peterson 

Hiby .t . 

1961) . 

modificado 

aL 1987; 

Para ident iflcar hasta g.nero o especie los peces de 

los que se alimentaban los delfines. tanto en la Sonda de Campeche 

( fauna de acompa~amiento ) como en la Boca del Carmen. se tomaron 

fot ograf1as y posteriormente se llevaron al Departamento de 

Icti ologla del Instituto de Cienci as del Mar y Limnologla. en 

donde con apoyo de los i nvesti gadores de peces. en la regi~n de la 

Isla del Carmen . se lleg~ a la identificaciCn. apoy~ndos e 

tambi6n a n los e jemp lare s de la c o leccion de di c ho laboratorio. 
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Con los dientes recuperados del animal varado en Cd. del 

Carmen. se realizo el an~lj9j6 de anill08 de dentina. para estimar 

la edad del individuo basada en la metodolog1a utilizada por Kasuya 

et al. (1984), Spalding (1 964), Seargeant (1973). Egido (1989) 

y Tovar (1989) para manuteros marino6. 

En el caso de los comportamiento6 observados durante el 

estudi o en la Laguna de Términos. se hicj~ron tablas de 

frecuencias de avistamientos tanto por hora del dia como por 

estación del a"o, y se ap li caron pruebas de T de Student (0 .05 ) . 

plllra comparar los comportamientos d. Cortejo , Juego. 

Alimentaci6n y Descanso . 

Para saber si existll11n diferencias significativas en la 

abundancia estacional de los delfines en la Laguna. se realizó un 

analisis de varianza. con los datos de promedio de delfines 

observados por di a para cada estae i6n de 1 a"o . 
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RESULTADOS Y DISCUSION: 

VI. ABUNDANCI A DE DELFINES: 

Durante todo el trabajo de c ampo. que abarc6 9S7 horas 

de observacló n en 167 di as. se vieron un total de 2766 toninas 

T~r5iop5 tr~ncat~5. en 710 avistamientos. en la Tabla No . 1 se 

detallan los esfuerzos de observaci6n. Se pudieron diferenciar 59 

c r1a s y 74 j uveniles. observandose la mayorla en las estac iones de 

Secas ( Febrero - Mayo ) y Lluvias (Junio - Oc tubre) . 

El promedio general de delfines por grupo fué de 3.9, 

aunque h ubo 9ran variaci6n de acuerdo a las zonas de a vistamiento, 

y a ctividades realizadas por los animales. 

La descripcion del número de animales. número de crI ae. 

dias de observacion y promedio de animales o bservados por mee y 

por esta cion. se se~alan en la Tabla No. 2. 

A continuación se describiran detalladamente los valores 

de abundancia encontrados por estaciOn del a~o. por ~a y por zona 

en l a Laguna de T6rminos . 

VI . l . AbundancIa estac ional de delfines . 

Les pruebas estadística s de "T", utiliza ndo los promedi os 

de delfines observados por dia en la Laguna d e Términos . mostra ron 

la existenc i a de diferencias significa tivas (t- 2 . 50) en e l número 

de delfines observa dos , teni.ndose mayores abunda nc i a s durante la 

eetacion de lluvi as. con un promedio de lS . 77 delfines/dIa 

(D.E-!S .42J. dIsminuyendo en Secas 15.63 delfines/dia (D. E-!O . 32 ), 

c on los valores ~s ba jos durante la .poca d e Nortes 12 .S7 

delf ines/die (D.E-! 0. 76). 

En c uanto a la abundanci a estaciona l de crIas en la 
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PLATAFORMA DE HORAS DE PORCENTAJE 
OBSERVAC ION OBSERVACION REPRESENTADO 

- MUELLES (T) 154 15.60 
(EN CIUDAD DEL CARMEN) 

- PANGA (ACl 320 32 . 42 
(BOCA DEL CARMEN) 

- PUENTE DE LA UNIDAD CTl 268.5 27.20 
(BOCA DE PUERTO REAL) 

- LANCHA (AC) 25 2.53 
(LAGUNA DE TERMINOS) 

- BARCOS DE PEMEX (AC) 61. 5 6 .23 
(SONDA DE CAMPECHEJ 

- BARCOS CAMARONEROS (ACl 157 15.91 
(SONDA DE CAMPECHE) 

- HELICOPTERO (A) 1:38 0.14 
(LAGUNA DE TERMINOS) 

Tabla 1.- Descripción de los esfuerzos de observación anual. 
se~alando los tipos y lugares de registro: Terrestre (TJ. Aéreo 
(AJ. Acu1>.tico (ACJ . 
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MES 

MAYO 1989 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO " 

SEPTIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

ENERO 1990 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

No . DE DELFINES 
OBSERVADOS 

129 

103 

126 

247 

240 

136 

164 

159 

216 

277 

283 

CRIAS 
OBSERVADAS 

11 

6 

1 

8 

5 

o 

o 

o 

1 

3 

4 

DIAS DE 
OBS. 

10 

8 

8 

10 

14 

11 

15 

15 

12 

15 

16 

X DIARIO DE 
DELFINES 

12 . 90 

12 . 88 

15 . 75 

24 . 70 

17 . 14 

12.36 

10.93 

10 .6 0 

18.00 

18.47 

17 . 69 

Tabla 2 . - Número de delfines observados mensualmente. se incluyen 
datos de las Bocas , de los recorridos en lancha al interior de la 
Laguna de Términos. y en algunos meses, de salidas en barcos de 
Pemex a las plataformas petroleras en la Sonda de Campeche . (El 
mes de Octubre solo se trabaj6 en la Sonda de Campeche). 
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L~guna d e T.rminos . en la Fig . 4. se observa el mtximo pico 

porcentua l en Mayo 15ecas )(8. 8% ) disminuye ndo pr09reeivamente en 

los meses siguientes. De Noviembre a Enero no ee 

registro de crl as . hast a que de nuevo en Febrero ee 

pr imera crla. aumentando los porcenta j es has t a Abril 

tsrminaron l as observac i ones e n campo. 

tuvo ningUn 

obeerVó l a 

en que se 

Por otro lado los p icos máx i mos de o beervac i6n de 

juveniles se presentaron en Enero y Febrero del 1990 (5 . 7 y 5 . 1 % 

respectivamente ). 

La abundanc ia de delfi nes observada a lo l argo del dia 

fué muy vari ab le. pues depend i ó en gran parte de las condiciones y 

del punto de observación y sobr e todo de l as a ctividades que 

r ealizaba n l os delfines . 

Aunque más adelante se d etal l ará éete 

mayor número de animales se observó a medi o d1a y por 

( 1100 - 1500 horas ). siendo menores l os avis t amientos 

punto . ., 
l a 8 tardee 

tanto al 

amanece r como al atardecer. Durante la a lime nta ci6 n se regis t raTon 

las ~ximes concentraciones de delf ines 

el j uego. el cortejo y el des canso. 

Posiblemente . los mayores 

siguiéndol e en nOmero 

valores de abunda nci a 

registrados durante la estació n de ll uvias se pueden deber. a que 

durante . stos meses hay migraciones i mportantes de peces tanto d e 

la Sonda d e Campeche haci a la Laguna de Te rm inos (Aguirre .t a t o 

1986). como de l a Laguna hacia l a So nda . al ser arr astrados por e l 

f l ujo f luv i a l. además , en estudios ictiológicos realizados en la 

zona se ha n registrado organi s mo s de t al las grandes o bian que 

c recen d urante las l luvi as ( Alvarez.t a t , 

l os máximos valores de biomesa en la Laguna 

2. 

1985 ). representando 

(Yl"ez-Arancib1a e t 
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FIG. 4.- PORCENTAJE MENSUAL DE CRIAS DEL 
TOTAL DE DELFINES OBSERVADOS LA LAGUNA 

DE TERMINOS. 

29 



olo 1988) . 

Variaciones estaciona l es similares en la abundancia de 

de lfines, relacionadas con l a distribuci6n y movimientos de los 

recursos elimenti cios. se hen reportado en otras zonas (Odell, 

197 ~ .. Shene . 1980 ., Irvine. ' a l 1981 . , Shane.' .. lo 1986 .. Gallo 

y Alessio , .n pr.p. ), En ot roe traba jos, la d i sm i nución en le 

abunda cia es atribuida a factores como las ba j as temperaturas de l 

agua. y condiciones amb i entales adversas , ocasionando migrac iones 

(Shene, 1977 . , Shane y Schmidly, 1978 ., Gruber. 1981 ., Irvine ~t 

al, 1981), 41 respecto , durente "ste treb4 jo. en l e 6poce de 

Nortes s e regist4ron l as tempera tur48 mls bajas del 4" 0 (Fiq. ~). 

Y edemAs hubo v4rios d14S seguidos con lluvia y v ientos tuertes. 

lo cuel pudo afectar no sOlo el número de delfines Que usaban la 

Leguna. sino Que ede~8 l e capacidad de observación disminUia en 

el mismo grado , 

Tambi"n ee he se"al4do Que lae variaciones en la 

abundanc ia . obedecen a fact oree reproductivos. como presencie de 

crles. y el espec i a l cuidedo Que implice "eto pere los miembros de 

¡as menedee rOdell . 1975 ., Gru ber. 1981). 

Gruber (1 981l e Irv ine .t al. (19811 8e"a1an Que en Texes 

y en Florid4 respe c tivamente . las mayores abundaci 4s se 

presenteron en l os canales y pase j es que ee conectan con el Golfo 

de Mexi co. eeto influenci ado seguramente por l a dispon i bilidad de 

peces en migr4ci6n. 

Las vari 4cione8 en l a abundanc i a 4 lo 14rgo del dio. 

estuvieron influenci ada s por 10.8 actividadee y comport~ientos 

re 4 1i z4dos por 108 de l fines , Que corno se ver! m!8 ~del an te, se 

i ncrementeron a lo largo del di a , 
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VALORES PROMEDIO DE TEMPERATURA 
DEL AGUA EN LA LAGUNA DE TERMINOS 

TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL AGUA 

se 29.s ae.e 29.4 30 30 ' ... - .... -. .. ....... ··--· 

H · 
20 ' 
1e 
10 " 
e . 
o 

MAY JUN JUL AUCi 8EP NOV DEC JAN FEB MAR APR 
1 89 1 90 1 

MESES DEL ARO 

Eaer1 .. 1 

FIGURA 5. EL MES DE OCTUBRE NO 
PRESENTA VALOR YA QUE SOLO SE TRABAJO 

EN LA SONDA DE CAMPECHE. 
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VI. 2 . Abundancia de delfines en las bocas de la Laguna, 

Las dos Bocas de la Laguna fue r on los sitios me jor 

mustreados, por lo cual se pudo hacer una diferenciaci6n tanto en 

el número de animales observados como de l a e a ctividade s en cada 

una de el l as . 

Para la Boca de l Carmen, se realizó un analisis del 

número de delfines observados. dividida en dos partes. de 

aproximadamente el punto medio hacia la Isla del Carmen por un 

l ado y hacia la parte co nt inental del Zacata l. por e l otro. 

En la Tab la 30. se muestra el número de delfines 

o bservados mensualmente en cada l ado de la Boca del Carmen , asi 

como t ambién el porcenta j e Que representó dicho núme ro , y la 

cantIdad de cri as y juveniles en cada caso . 

En general. se observaron ~e del SO % de los delfines 

del lado del Zacatal. la incidenci a de crlas tambien fue casi 5 

veces superior de éste mismo l ado y los juveni l es representaron 

poco ~s del doble que del lado de la Isla. 

En ésta Boca el sitio más utilizado por los delfines, 

fué el Comedero Zacatal , en donde se pudieron observar toda l a 

gama de comportamlentos. Algunas veces 108 delfines 8e movieron 

del comedero hacia las playas de la Boca y frente al muelle de la 

panga. 

Del lado de la Isla del Carmen , los sitios en donde se 

observaron la mayor!o de las toninas. fueron la entrada al Puert o 

Pesquero al Nor te. y frente a los mue lles de lanchas en la 

Puntilla. al Sur. 
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La Tabla 3b. muestra el nOmero de T . 'runcQ '~ observados 

en la Boca de Puerto Reel a lo largo del a"o . incluidos juveni les 

y cr1 as : también s e hace una comparacion de los porcentejes 

co n los va. ores to ta les de animales observados en cada Boca . 

En Puerto Re a l. dura nte los meses ds Noviembre. 

y DIciembre de 1969. as! como también en Mar zo y Abr il de 1990, 

por lo men~s durante un :icl o de observa clOn. no se registraron 

av istam lentos. A ex cepclOn de 3 ocasiones que ee observa r on 

deltines en l a parte media de l a Boca, todoe lo. dema s 

av i stamIentOS s e regis t raron en l a zona del Cana l de I sla Aguada. 

Tomando los va,ores globa l ee de deltines observados en 

las Boca s . se notO que i a a bundac i a fu. mucho mayor en l a Boca del 

Ca rmen. :~ niendo valores que van del 70 a l 96 % de los animales 

observad~s. Los va lor es de cri as y juve nil es obtenidoe sólo del 

l ado adya:ente a la lsia del Carmen en la Boca del mismo nombre, 

supera n el tota l obtenido sn l a Boca de Puer t o Rsal . 

De modo genera l. los resultados de .ste trebajo, son muy 

slmiler e ~ en cuanto a diterencias de abundancia entre l as Bocas. a 

l os e ncor,tl' adoe por HolQrem ( 1968 ) en su eetudio en la mi sma area . 

Le Boca del Carmen y espe ci a lmente el ¡8do dsl Z8c8te 1, 

present8r~n un a cl 8r8 domi n8nci a en l a 8bund 8nci e de delfines , 

éSt8 Boc ~ es un ha bita t con buena dieponiblidad de peces dur8nte 

todo .1 ~ .... '" . gr8cI as o l . din"mica q •• h. y . n cuanto • espeCIes 

residentes y vIsit a nt.es • lo l arg o d. 1 '"0 (Alvarez ., 01. 1965 .. 

Y~!'!ez-Ara:"lcibia ~~ :::: ~ . i~8e) , 

5e9"::n parece. para l . Boca d. Puerto Re a l. Holgrem 

(1986), ~t r Ibuye el que no haya observado d el fines durante Mayo, a 
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la disminuciOn en l a divers i dad . densidad y biomasa de pe ces . pero 

t a mbién se pudiera pensa r que en esta Boca . no 

condiciones necesarias para el establecimiento 

residentes como se observó en l a Boca del Carmen (como 

y 9610 es utilizada con fi nee de elimenta ciO n de los 

entran a la Laguna y como pas o de ellos mismos haci a 

de la misma. 

se dan l a e 

de manadas 

refugi o), 

peces que 

el interior 

De alguna forma los f a ctores antes senal ados, pueden 

ocasionar la gran vari abilidad de aviatamientos a 10 largo del ano 

( por e jemplo durante los meses Agosto . Ene r o y Febrero. se 

llegaron a observar grupos muy grandes (aprox. 20) de an imal es en 

alimentaciOn. y en otras oc asiones. no se viO un so lo animal en l a 

Bocal. otra posibla explicación serla. al util izar l a Boca con 

diferentes t ines de acuerdo con la estación del afto . 
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MESES 

MAYO 1989 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

ENERO 1990 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

PUNTILLA-PARTE 

44-lC (46.32%) 

47 (32.87%) 

43 (39.45%) 

72 (41 . 86%) 

111-2Cl47.84%) 

49 (39.52%) 

62 (42.47%) 

50-6J (43.48%) 

35 (30 . 17%) 

24-2C-3J(49.80%l 

99-2J ( 41. 60%) 

•5C-11J 

BOCA DEL CARMEN 
1/2 PARTE 1/2-ZACATAL 

51-6C (53.68% ) 

96-6C-2J (67.13%l 

66 (60.55%) 

100-4C-1J(58 . 14%) 

121-3C 

75 

84-lJ 

65-3J 

(52.16% ) 

(60 . 48%) 

(57.53%) 

(56.52% ) 

81-1C-3J(69 . 83% l 

125-1C-5J(51.20%) 

139-2C-10JC58.4%l 

•23C-25J 

Tabla 3a.- NQmero de delfines observados mensualmente en la Boca 
del Carmen dividiendola en 2 secciones. Tambi•n se se~ala el 
porcentaje que representa cada valor (), y las crias (Cl y 
juveniles (J) observados de cada lado. 
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MESES 

MAYO 1989 

JUNIO 

JULIO 

AGOSTO 

SEPTIEMBRE 

NOVIEMBRE 

DICIEMBRE 

ENERO 1990 

FEBRERO 

MARZO 

ABRIL 

No . Y % DE DELFINES EN % DE DELFINES EN 
BOCA DE PUERTO REAL BOCA DEL CARMEN 

10-lJ 9.52% 90.48% 

21 12 . 80% 87.20% 

15-lC 12.10% 87.90% 

76-4C-3J 30 . 36% 69.64% 

5 2 .11% 97.89% 

9 6 . 77% 93.23% 

13-lJ 8 . 18% 91. 82% 

34 22 . 82% 77 .18% 

44.4J 27. 50% 72 .50% 

8 3.11% 96.88% 

9 3.64% 96.36% 
*4C-3J 

Tabla 3b . -Número de delfines observados mensualmente en l a Soca de 
Puerto Real . y porcentaje representado. Además se incluye una 
columna adicional de los porcentajes (tomando los valores to t a l es ) 
de los delfines observados en la Boca del Carmen, para comparar 
los valores obtenidos en ambas bocas de la Laguna de Término s . 

36 



VI.3. ABUNDACIA DE DELFINES EN LA LAGUNA DE TERMINOS 

Lo~ detalles de kilometraje recorrido. tiempo de 

observación. velocidad promedio y número de delfines observedos en 

cada viaje realizado en la Lagune. se muestren en la Tabla 4 . 

Los sitios donde se observa ron los grupos de delfines 

está se~alados en la Figura 6. 

Tomando en cuenta que se recorrieron alrededor de 664 Km 

lineales. y estimando que se obeervó hasta aproximadamente 50 m a 

ambos lados de l a lancha . cuhriendo una zona de 100 m de emplitud 

visual (l BO o). se muestreó una aree de 66.4 Km2 ; e l haberee 

avistado 70 delfines. se tiene una densidad estimada en 1.05 

deltlnes / Km2 . Cabe se~alar que .etae estimacionee no estan basadas 

en un sistema de recorridoe por transectos "establecldoe " 

con anterioridad. por c a recer de recursos para llevarloe a cabo. 

El porcentaje de criae del total de delfines obeervadoe 

en éstos recorridos. es de 4.29 %. siendo los mesee de Febrero y 

Abr il de 1990. l as únicas vecss qU8 se incluJ.an crias en las 

manadas. en el Interior de la Laguna . Loe doe a vietemient09 de 

cr1as se h ici eron en le zona comprend ida entre Punte de Piedra y 

Punta Molón (Fig. 6). 

La otra torma de muestrear la Laguna de T.rminos. tu_ le 

realIzación de un recorrido en helicóptero en e l mes de Meyo de 

19B9 . y se observó lo siguiente: 

Llevando rumbo Noroeste . s e observó un del !1n en 

37 



RECORRIDO FECHA 

Cd. del Carmen- 6/7/89 
Lag. Chacahito* 

Cd. del Carmen- 9/9/89 
Lag. Chacahito 

Lag . Chacahito- 10/9/89 
Cd . del Carmen 

Cd . del Carmen- 29/1/90 
Lag. Chacahito 

Lag. Chacahito- 30/1/90 
Zona 1/2 de la 
Lag . Términos 

Lag. Chacahito- 31 /1/9 0 
Cd . del Carmen 

Isla Aguada- 3 / 2/90 
Lag. Panlao* 

Isla Aguada- 16/3/ 90 
Costa interna 
Isla del carmen
Chacahito- Is 1 a 
Aguada 

Isla Aguada- 17/4/90 
Punta de Piedra* 

Cd. del Carmen- 21/4/90 
Lag. Chacahito 

Lag. Chacahito- 23/4/ 90 
Cd. del Carmen 

TOTAL 

TIEMPO DE 
OBSERVACION 

2:46 

1 : 15 

1 : 30 

2 : 00 

1:40 

1:30 

3: 15 

4 : 30 

2:45 

2:15 

1:20 

25 hrs 

VEL. X 

35 Km/h 

38 Km/ h 

36 Km/h 

25 Km/h 

45 Km/h 

35 Km/h 

20 Km/h 

25-30 
Km/h 

Km 
RECORRIDOS 

100 

48 

48 

48 

80 

52 

56 

100 

10 . 6 Km/h 36 

26 Km/h 48 

36 Km/h 48 

664 Km 

DELFINES 
OBS . 

1 

3 

o 

o 

o 

o 

34 
1C-2J 

3 

22 
2C 

3 

4-6 

70-3C 
2J 

Tabla 4 . - Datos generales de avistamientos en los recorridos al 
interior de la Laguna de Términos a bordo de lanchas con motor 
fuera de borda . (*) Viaje redondo ; C•Cr~as; J•Juveniles. 
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Figura 6. Localización de avistamientos de toninas durante los 
recorridos en lancha al interior de la Laguna de Términos. 
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trAnsito a las 0813 hrs en la Boca. deepu6s al llegar al extremo 

continental se tomO rumbo Eete-Noreste recorriendo la costa 

externa de la Iela del Carmen; durante _ste lapso no ee obserVO 

ningan animal. 

A las 0844 hre. entramos por la Boca de Puerto Real a la 

Laguna de T_rminoe. para reviear su borde interno. Al pasar por 

Punta Mol6n (Fig. J mapa de localizaci6n). ee observó un grupo de 

6 deltines entre 108 que se incluyó una crla. se sobrevol6 el 

grupo. determi~ndose que se .encontraban en actividad de juego. La 

transparencia del agua era muy buena y eoplaba una leve brisa. sin 

presentares oleaje: l a nubosidad tu_ de 50 % de cielo cubierto. 

A las 0902 hrs. al pasar trente a la desembocadura del 

ruo Panlao o Boca de Pargos. ee observaron otros 2 delfines que 

aparentemente estaban en tr.nsito hacia el Sur. pero . 1 

sobrevol arlos de cerca. d ieron varioe colazos y tretaron de 

ale j aree de la zona de turbulencia caueada por el helicóptero. 

Se volvió a observar otra manada compuesta de 8 

individuos con una crla. haeta llegar nuev~ente a la Boca del 

Carmen (0938 h ) . por sue movimientos se determinó que s. 
encontraban en al i mentaci6n y juego. AqUl ee eobrevol6 el grupo 

por especio de 3 minutos. ya que solo se localizaban los animales 

cuando salian a respirar por le turbidez extrema de la Boca. Se 

encontraban casi trente a la Puntilla. 

Las profundidades de 108 avieternlentos ee muestra n en l a 

tab la 5. 

De acuerdo con 108 dato_ obtenidos en _e te recorrido 

y tomando en cuenta que en la Lag una sólo ee 

de 120 Km
2 

ae obtuvo una densidad de 

40 

sobrevolaron cerca 

0.14 delfines/Km
2

, 



observándose el 57 % de ellos en la Boca del Ca rme n . 

Las 2 cr1as representaron el 11.76 % de los delfines 

observados en éste caso. 

Debido a Que las densidades de delfines obtenida s para 

la Laguna de T.rmi nos no se realizaron recorr iendo las misma s 

zonas; hubo variación en los horarios. y sólo se hizo un vuelo muy 

corto en helicóptero. no parece apropi ado compara r los resultados, 

por lo Que se discutirAn de manera independiente. 

Un primer punto. como ya se se"aló. fu. Que la densida d 

derivada de los recorridos en lancha , no se hizo en base a un 

sistema de recorridos por transecto. por lo Que el resulta do debe 

ser tomado con cautela. Una vez aclarado .sto. se obeervó que el 

valor obtenido, cae dentro de los rangos Que se reportan 

para estimaci6nes de densida d utiliza ndo lanchas. para el Norte del 

Golfo de México. Los valores van desde 0.6 delfines/Km2 en 

florida ( Wells. 1978), hasta 4.8 delfines/Km2 en Texa s ( Shane. 

1960). Los valores con los que guarda mayor 

delfines/Km2 en Texas (Gruber, 1981J, Y 

florida ( Irvine 6' aL 19B1J. 

seme janza son, 

1 .3 delfines/Km2 

0.93 

en 

Aunque la mayorla de los recorridos se realizaron con 

buenas condiciones de observación (a excepción de ol eaje ~s 

o menos intenso en el mes de febrero ), se ha se"alado que las 

condiciones ambientales como el oleaje, el viento. el reflejo del 

sol en el agua. marea s. asi como tambi6n la distribución 

estacional de los delfines .n la zona, pueden afectar 

los resultados obtenidos (Le a therwood. 1979: Au y Perryman, 1961 ). 

Ot ro factor que intuye al hacer o bser v aciones de 
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delfines utilizando lanchas, es el comportamiento evasivo Que 

presentan los animales hacia las lanchas Hewitt, 1985; ~u y 

Perryman op. C( l. ) . Este comportamiento eva sivo se puede ver 

aumentado. si se ha n realizado capturas previas en la z ona 

Clrvine .l (ll . 1981: Shane .t 01 . 1986). En 6ste c aso hubo captura 

de tonina s para especticuloe en la Laguna, en Marzo de 1989, lo 

que tal vez pudo tener efectos disminuyendo los v a lores de 

densidad , aunque se necee1tar!an hacer eetudios poeteriores para 

ver s i l a captura pudo tener efecto o no, en los valores de 

densidad obtenidos para l a Laguna. 

En el c aeo de la estimaciOn de densidad , resultante del 

viaje en helic6ptero , tal vez deba .or tomada ,on 

mayor precauci6n. pues ee basa en un solo recorrido matinal . 

La estimaci6n aere a fue mucho menor a la o btenida en 

l ancha, y a lgo muy similar sucedió en l a s costas de Texas, donde 

Shane (1980) reporta valores de 1,5-5,1 delfines/Km2 utilizando 

lancha y Barham ( 1980) en l a misma zona da un 

de l fines/Km2 desde el aire; otro ejempl o se di6 

valores de 0.06- 0.52 delfines / Km2 aé re a y 1,3 

lancha (ver Shane .t (lL 1986 ). 

valor de 

para Florida 

delfines/ Km2 

0.75 

,on 

en 

Aunque no so considero conveni ente comparar 

los re s ultados de densidades aerea y en lancha, Kraus .t a l. 

( 1983 ) . se~ala que a l estudiar marsopas coeterae PhoC06na 

phoC06na ) las observ a ciones en lancha resultaron ser mejores que 

l os reco rrldos en helicóptero. pero es conveniente. si se ha ce 

bajo un plan de trabaj o similar . el tener ambos resultados para 

hacer ~s real y confiable el estudio , 

El e l evedo porcenta j e de de lf ines observados en l a Boca 

4' 



del Carmen (57 %), durante el recorrido en helicóptero. puede 

reforzar el hecho de que la abundancia de toninas en ésta Boca ea 

mayor , comparado con lo encontrado en Puerto Real e incluso la 

Laguna misma. Esta diferencia puede estar influenciada por el 

establecimiento de grupos residentes de animales en la Boca del 

Carmen . 

LOCALIZACION HORA TAMANO DE PROF. CRIAS COMPOR-

MANADA <METROS) TAMIENTO 

- BOCA DEL 0813 1 3 TRANS . 
CARMEN 

- PUNTA MOLON 0855 6 2 l TRANS . 

- FRENTE A LAGUNA 0902 6 1-2 TRANS . 
PANLAO COLAZOS 

- .l::IOCA DEL CARMEN 0938 8 5-9 1 ALIM . 
Y JUEGO . 

Tabla 5 - Resultados obtenidos en el sobrevuelo en helicóptero . 
(27 / 5/89). La ruta seguida se muestra en la figura 3 . 
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VII TONINAS CON MARCAS NATURALES EN LA LAGUNA DE TERMINOS 

(ANIMALES IDENTIFICADOS) 

En la Laguna de Tárminos se lograron identificar 24 

delfines. los cuales presentaron marcas naturales (cortee. 

patrones de coloracion y manchas) en sus aletas dorsales. o bien 

en alguna otra parte de su cuerpo. 

Esta identificación se llevó a cabo durante todo el afto 

de trabaj o en el campo. conBider~ndose marcado a un nuevo 

individuo en el primer avistamiento y remarcado o recapturado e n 

l as sucesivas ocasionee . 

En la mayor1a de los casos de 

de lfi nes. tal distinción se logró hacer 

identificación de 

por lo conspicuo 

loe 

que 

result6 ser cada caracter1stica. ya fuera en l a s aletas dorsales. 

coloraciones u otras marcas corporales. 

Por tal motivo. estos an i ma les son los ~nicos que se 

pudieron diferenciar de la población que habita ambas bocas de la 

Laguna . 

La aleta dorsal result6 ser la mejor caracter1stica para 

identifIcarlns. ya que es l a parte del cuerpo que ~s se o bserva . 

si no es que en ocasiones l a Onica. cuando los delfines salen a 

respirar. Aún asl. debió de haber animales con distinciones que no 

se pudIero n diferenciar. por lo menos con la metodologla 

utilizada. Algu nas veces se llegaban a observar grupos de ~s de 

20 delfInes. de los cuales 9610 uno o dos tuvieron marc as. por lo 

que e l porcentaje de animales marcadoe con relacion a loe 

observados en general fut bajo. aún con la ayuda de binoculares. 
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Por otra parte. la identificación fotogr*tica t~ de 

gran ayuda. pero se presentó el problema. de que la mayor1a de las 

veces. o BÓlo se vel an los ani~le6 una o dos veces. y no volvlan 

a aparecer, o bien. se encontraban d 4ffi4siado lejos para poder 

fotografiarlos. por lo que en muchos casos sólo se tuvo la opción 

de hacer un esquema de la aleta. la cual se tomó como regIstro 

para subsiguientes avis tami entos . 

Del total de de l fines identificados. 16 de ellos se 

vieron en la Boca del Carmen. 7 en la Boca de Puerto Real. y sólo 

uno en ambas Bocas (delfln No. 17 "Cha to JI " ). En el Apéndi ce No l. 

S8 detallan las caracterlsticas de cada avistamiento, y en el 

Apéndice 2. se describen las caracteristica s de cada animal 

marcado. Los esquemas de las aletas dorsales y colas. que muestran 

los detalles morfológicos de los delfines. se muestran en la 

Figura 7. 

VII.l. Estimación poblacional derivada de los avistamientos 

de los animales con marcas naturales 

Con la información recabada de los avistamientos de los 

delfines con mArcas naturales. unícamente se pudo hacer una 

estimación poblacional para cada una de las Bocas de la 

apl icando el estimador de Pe tersen modificado por 

Laguna. 

Chapma n. 

obteniendo un resultado de 125 toninas (Vo-270) para la Boca del 

Carmen. y de 48.50 toninas (Vo-22.28) para la Boca de Puerto Real. 

De lo anterior podrla suponerse, que en un momento dado en las 

bocas de la Laguna de Términos puede haber hasta 174 toninas . 

No se pudieron hacer los cálculos necesarios para la 
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e~timaciOn poblacional aplicando el modelo de Jolly-Seber, debido 

a que los datos no reunieron las condiciones suficientes para 

emplearlo, lo cual 58 discutir. ~s adslante. 

La gran varianza {Vo l (que supera i nclueo por doe veces 

l a propi a estimación) encontrada en la estimación pobl a cional para 

la Boca de l Carmen, utilizando el modelo de Pe tersen modificado 

por Chapman , puede deberee a que 108 supuest08 en los que se basa: 

\l. - L o. • • 

,u. - Todoc . , .. .. 
Dif1cilmente se cumplen y pueden llevar a resultados 

fuertemente sesgadoe (Buckland.19871. 5610 el tercer punto. se 

pudo cumpl ir en .ste trabajo. ya que las marcas de los delfines 

fueron en la mayor1a de 108 casos, cortes o deformaciones que no 

se rege nera n, o bien. tuvieron patrones de colora ción innatos que 

diflci l men te se modificarlan en el tiempo que dure el trabajo, 

En cuanto a los dos primeros puntos: la probabilidad de 

captura es diferente para cada animal y puede estar influenciada 

por factores como. edad . sexo. estatus socia l o territorialidad 

i Pollock. 1987). ademas de que el observador tiende a recapturaT 

con mayor frecuencia a 108 delfines que tienen l a s marcas ~s 

conspicuas o que frecuentan ~s ciertos puntos del .rea de estudio 

(como por ejemplo los comederos) {Buckl a nd. op, c(t. ¡. 

constituyendo un sesgo debido a un error muestreal . 
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Ademas en ~ste coso . se obeerVO que hay gran variedad 

de movimientos de la Sonda de Campeche a Laguna de T.rminos. por 

lo que pueden ousentorse e incorporase animales continuamente . 

teniendo efectos de sobreestimaciOn y/o subestlm4ciOn segán sea el 

flujo e inteneidad de los movimientos, denotando una clara 

" pobl oci6n abierta ". 

para la 

El que no se pudiera aplicar el modelo de 

estimaci6n poblaciona l. se debiO a que 

Jolly-Seber 

varios de 

los supuestos no se cumpl i eron adecuadamente ( Po llock . op. ci t. ) . 

adem1s de que el número de an imales identificados y re capturados 

fué demasiado bajo a comparación del numero de animales que 

utilizaron ambas bocas de la Laguna . lo que pudo haber sido 

influenciado por las caracterlsticas de la misma poblaciOn o por 

deficiencias en la observaci6n. 

Al respecto. Buckland (supra. c~t.) sel'lala que si t odas 

l as marcas son idénticas en aparienci a. los modelos de Jolly-Seber 

y similares no pueden ser util i zados. dado que para el lo se 

requiere de la historia completa de las re captura e de cada animal . 

Hiby Y Harnmond {1987l, mencionan que factores como 

el comportamiento, distribuci6n de los animales en el area de 

estudio y sus ciclos de actividad, pueden afectar el desarrollo de 

los estudios de los cetaceos en su med io natural, y tamb i én 

sel'lolan que algunas condiciones ambientales (como oleaje, viento. 

reflejo del sol en el agua. etc) pueden influir 

observaciones . 

en l as 

Los resultados obtenidos de l a estimación. deben ser 

tomados con extrema cautela. para emitir al~~n tipo de j uicio 

a cerca de las condiciones de la población de l a Laguna . ya que son 
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poco confiables. l legando a ser el pr imer intento de est imaciÓn po r 

medio de modelos matemati cos de captura-reca ptu ra . en el sistema 

l ag u nar de Ttrminos. 

A futuro se podr!a desarrollar u na metodolog!a mls 

ade c uada a l a s circunstanc ias para obtener resultados "". 
confiables; y a que por ejemp lo Irvine .1. al. (1981). 

diversos tipos de marcaje de delfines en las 

uti I i zaron 

costas de 

Fl or ida . para obtener la estimaciO n del t eman o pobl a ciona l. y aún 

a s1. cons ideran que sus resu ltados deben ser toma dos con cautela. 

Basado e n las observac iones de los a nimal es mercadoe en 

la Laguna y a lgunos avistamientos realizados en la Sonda de 

Campeche , podr1 a suponerse que existe una poblaciOn de toni nas que 

habit a la Laguna ya sea de manera estac i onal o anual , y otra que 

habit a permanentemente l a Sonda. Un planteamiento similar se ha 

llegado a establecer para las poblaciones de las costae d e F lor ida 

y de Texas que s e conectan con el Norte del Golfo de Mexico (Sh e ne 

y Schmidly. 1978., Shene, 1980 .. Gruber, 1981.. Irvine .t al. 

1981) . 
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Mocho No . O. BC. Doblado No . l. BC . Verruga No . 4. BPR. t 

Zurdo No . 5 . BPR . Di estro No. 6. BPR . Punta izquierda No . 7. 

~ 
BPR 

¿J /( ~ f\ 

Punta derecha No. 16 . Linea Blanca No . 16 B. Guión No . 17 . BC. 

BPR . BPR . 

0 'V\ f1 

Capuchón No . 18. BC Chato II No. 19. BPR y Bipunta No. 23 . BC. 

BC. 

Figura 7 . Caracterlst1cas d1st1nt1vas de aletas dorsales y 
caudales de las toninas identificadas durante el estudio . BC • 
Boca del Carmen; BPR~ Boca cte Puer to Real: SC• Sonda de Campeche. 
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Muesca No. 24. BC. Rayita No. 25. BC . Gancho No. 26 . BC. 

íZ t7 f1 
Tigre No. 27 . BC . No. 28. BC. 3 Rayas No . 29 . BC. 

~ í1 ¡( 

~!eta chata No . 30. B< Gal No. 31. BPR. No . 33. BC . 

(( )> a 
Lunar No. 32. BC . Mocho's 34 . BC. Mocho's 35 . BC. 

rJ \\ )\ 

-'5 o 



Linea rosada No . 8. Punta rosada No. 9. se. No . 10. se. 
se. 

¡z __ Í( í7 
"U" No . 11. se . Corona No. 12. se . Triángulo No . 13. se. 

1 

~ 
)\ ~ 

I 

No.15. se. Rojo No. 20. se. No. 21. se . . 
' 

)\ ¡( \\ 
No. 22. se . 1 

n 
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VII.Z. Movimientos diarios y estacionales de 

las toninas co n marca~ naturales 

VII. Z.l. Boca del Carme n 

La totalidad de animales identificados. utilizaron con 

mayor fre cue nc ia al g unos puntos de l a Boca del Ca rmen como 

el Comedero Zacatal. la ent rada a l 

frente al Muelle de l a Puntilla, 

Puerto Pesquero, y l a z ona 

como zona s de a limentación. 

siendo mayor l a a ctividad por las tardes. 

Uno de los casos más importantes. tu. el del de1ftn 

No.O. "Mocho " . Que se observó durante todos los meses del al"lo e n 

los 3 puntos a ntes mencionados de l a Boca. y no solo se le observo 

en alimentación. s i no Que ademas se le vió en actividade s de 

s oci alización (juego y cort ejo ) interactuando con un amp lio numero 

de ind ivi duos. siendo variable tanto el tamal"lo d e la manada 

como el de los ln~ividuos Que formaban dicho grupo. pue e ee tuvo 

la oportun i dad de o bserva r lo con otros delfines con marca e (ver 

Apénd ice 2). En las Figuras 8. 9 Y 10 se muestran los sitios que 

frecuent aro n las toninas identif i c a das en c a d a esta ción del a!"\o . 

Este fué el úni co animal que se pudo considerar como 

residente anual de la Boca del Carmen . utili~ndo la en BU 

totalidad pa ra reali2a r sus actividades habituales. Los demas 

delfines identificados en l a Boca. se pueden considerar como 

res iden tes estacionales: 

- "Guión " NO.17.- En Lluvi as y Nortes 
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- "Muee ca " No . 24,- En Nortee y Secae 

- "Gancho " No.26. -En Norte!!, 

O blen. como vis1t ~ntes •• t ~c ion~ l •• u oc ~&ionaleo : 

-"Dobl ado NO.l.- Vi sitante en Nortes y Secas 

- "Capuc~r. No .18. -Vi151 tant e ocas ional 

- "Bipunt", NO.23.-Vi sitante ocasion",l 

-" R"'y ita ' No.2!i.-Visi tante en Nortes 

-"Tigre " S::l.27. -Visitante en Nortes y Secas 

El ca so dal delf1n No , 19 "Chato II", fu .. tal vez el mas 

i mportante. pues ee le vió en trAnsito y a limentación en las 2 

Boca!! de : 05. Laguna. y por l a ruta que seguia al entrar por las 

Bocas , se a8ume que los v ia jes los realizaba por el interior de la 

Lal¡una . 

Se notO una estaciona lidad en el uso de cada Boca , pués 

sOlo se o~eervó dura nte l as Lluvias en Puerto Rea l, y en los 

Nortes y en las Secas en l a Boca del Carmen. De acue rdo a las 

dimeneiones de l a Laguna de Términoe.se s a be que por lo menos tuvo 

que vi aja r 60 Km para moverse de una Boca a ot ra . 

:'08 delfine!! No. 28. NO.29 "3 Rayas " . No .30 "Aleta 

chata " , N.: .32 "Lunar " , No. 33, No 34 y 35 "Mocho ·s". se pueden 

considerar como visitantes ocasionales en Nortes y Secas. aunque 

como 1", mayor1a de ell os se obeervaron cas i al final del trabajo 

(Enero-Abr. l 1990). pudier"'n tener otro patrón de residencia en 

la Boca del Carmen. ya qua quizA no se les haya podido reconocer 

de9de antes . A excepcion de 109 an imal es 32 y 33 que formaban una 

pareja, t~d09 loe demás estuvieron asociados temporalmente al 

"Mocho" No.O. lo que tamblén reafirmo la gran fluidez en las 

agrupecione9 sociales. 
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Figura 8. Lo calizació n de ton1na s ide n tif i cadas durante 
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Figura 9. Loca l ización de toninas identificadas duran t e la 
estación de Lluvias en la Boc a del Carmen. 
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VII.2.2. Boca de Puerto Real 

En Boca orlental d. l a Laguna 

Terminos. se lograron identificar 7 delfines di terentes. de 

d. 

loo 

cuales 6 de ell os. formaron parte de una manada o grupo famlliar 

bien diferenciado . 

Se pueden considerar como visitantes anua les de l a 

Laguna. utilizando el canal de Isla Aguada como pasaje principa l 

(Fig. 11). Siempre se les vi6 en alime n tac i6 n y tr~n8ito en esta 

parte de la Boca. y pr~cticamente se pudieron observar durante 

t odo el dia. habiendo cierta preferencia por entrar a l a La guna en 

las ma~anas y salir por la8 t ardes. 

El núcleo del grupo lo formaron " Verruga " No. 4. "Zurdo " 

No . S, y "Punta izquierda " No . 7. asoci.ndoseles en 3 ocasiones 

"Diestro " No . 6 y " Punta derecha " No. 16. durante Secae y Lluvias . 

Como se puede observar en la Figura 7. l a caracterlstica ... importante que compart ieron estos delfinaa. fueron 

las mutilaciones en la cola. las cuales ae pudieron obeervar 

gracias a su modo parti c ular de alimetaci6n, que consisti6 en 

hacer inmersiones sacando la col a . 

El delfln No. 31 "Ga l",se pudo identificar hasta Marzo 

de 1990, por unas manchas en su aleta dorsal, pero por el hecho de 

que fUé un an ima I juveni 1, Y no ten! a marcas en la co la, pudo 

haber estado con ellos desde antes . 

El delfln No.16B "Linea blanca", 15610 se obserVO 2 veces 

muy distantes entre Si (Julio 1969 y Marzo 1990 ) , por lo 

que se consideró como visitante oc asional de l a Boca . 
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De modo Qeneral lo~ delfines que ee observaron en la 

Boca de Puerto Real, sOlo se observaron a l imentandose, o 

ut il lzando la Boca como un paso obligado hacia la Laguna, pués no 

se e~tablecieron grupos fijos como en el caso de la Boca del 

Carmen , 

Para la Laguna de T.rminos unicamente ee tienen 2 

antecedentes donde se reportan anima les ident i.f icedos, Ga 110 

(1 988 ) logre identificar 21 individuos en la Boca del Cermen, 

ade~s de Que con estos detos estimó una poblacitn de 250 toninas 

(Jolly- Seber y Petersen modificado por Chapman). 

Por otro lado, Holgrem (1988 ) identific6 12 delfinee en 

un estudi o de 6 meses . 

Un cOmUn denominador de loe 2 anteri ores trabajos con 

el presente estudio , es que en los 3 casos, se logre identificar 

a l detUn conocido como "Mocho " , que se regiatl"Ó por primera vez 

en 1978 (Gello. op, eíl,l. y t ambi_n en todos loe caeos ee 10gI"'Ó 

ver con regularidad , durante todo el tiempo de tr aba jo, siempre en 

le Boca del Carmen , por l o Que 8e tiene como registro de Que 

el animal ha utilizado como habltat permanonte la misma zona, 

durante por lo menoe 12 a"os (cabe se"alar Que durante mi 6stancia 

en Cd. de l Carmen , un pescador tllombi_n se refirio al "Mocho", como 

un animal que se ve en l a Boca con regular i dad todos los a"os, y 

es dif1cil de confundir por l a forma tan peculiar de su a lete 

dorsa l), Al respecto Wells .t. aL (1983), reportaron QUs en 

f lorlde , varios de l fines hllon sido observados en una miema area, 

por ~s de 13 ~~08, lo que es un ind i cio de que en los delfines 
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h~y un ambito hogareno permanente. 

Un ~specto muy import~nte que han revelado loe 

lndlv iduos co n marcas naturales, es la gran variabil idad que hay 

en las agrupaciones sociales para formar manadas , au nque autores 

como WOrs i g & WOrsig CI 977 }, WUrsig 11 976 y 1963), Norris y Dohl 

{1960l ge~al an que hay animales que pueden permanecer juntos mucho 

tiempo, dando como reeultado lo que se podria ll amar como "Núcleo 

de Manada ", ya los cuales se les asocian temporalmente otros 

individuos. 

SegCn parece l a rel ación madre-cr1 a es el tipo de 

rela c i6n m4s estable (WUrsig, 1978 1 , En el caso d. la Laquna da 

T~rminos se pudo obse rvar que sólo los animales i dent ificados en 

la Boca de Puerto Real: "Zurdo", "Verruga, y " Punta izquierda " , 

formaron un núcleo social bien de fi nido a lo largo del ano. 

Ot ra contribución derivada de la o bservación de los 

animales identificados. fué el poder establecer diferentes tipos 

de residenci as en el área de es tudio, t ales como residencias 

anuales. residencias estacionales. visitantes ocas iona l e!!! y 

visitantes esporadicos CShane. 1980 .. Gruber. 1981 .. Irvine .t .al. 

1981., Shane, 1988). 

En diversas areas costeras del mundo. se han realizado 

estimaciones del .lo.rnbito hogarefto d • loe delfinas de l g*nero 

Tursi.ops, dando diferentes valores que van dasde 475 mil Y4rdaS 2 

(Ca ldwell, 1955) • 95 millas d. linea costera ICaldwell y Goiley. 

1965) , 65 Km
2 para un. población de 105 delfines en Florida 

IIrvine el. al. 1981). con valoree diferentes para hembras con 

cr1a y machos subadultos de 40 Km2 en promedio, para hembras 

adultas, subadultas, y machos adu ltos con valores de entre 15 y 



20 Km2 . 

Roaa . t.at. flge~}. ee!'[o l on que los T.ad1..lnc1..ls resldentes 

en Sudofrica, tuvieron ámbitos hogarenos de entre 33 y 38 Km de 

11neo de costa, por cada aubpoblaci6n. 

Uno de loe valores mayores lo reportan WUreig y Würeig 

(977 ) , donde mencionan que un T. cruncatus de Argentina. recorrlO 

por lo meno~ 600 Km a l ir y regresar de un punto a otro. 

En .ste trobajo, como ya se s8na10. el m3xiffio valor 

comprobado de movimiento. lo proporciono el animal No. 19. que se 

viO en ambas Bocas y que se estimO que al menos 

vi ajado 60 Km de una Boca a otra, viajando por 

l a Laguna de r.rminos. 

tuvo 

.1 

que haber 

interior de 

Se ha se~alodo que el .mblto hogareno puede varior tanto 

de estación con eetacion, con el tama~o de la poblaclón, y con 

el sexo y l a edad de 108 delfines, y que incluso se pueden tener 

varios j,mbitoe h09are~os en diferentes ZOnl!.B Urvine el. aL 

1981) . 
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VIII. ACTIVIDADES Y MOVIMIENTOS ESTACIONALES 

VIII.l. Agrupaciones estaci ~na les de delfines 

En l a Table No . 6 se muestran la8 frecuencias 

observadas en cuanto al número de animales por manada en el an o. 

Aunque durante la estaci6n de lluvias se obeerVO la 

tendencia de presentar mas grupos pequen os (de 1 a 5 de lfi nee ). 

no se encontraron diferenc i as significativas al comparar los 

resultados de las tres estaciones (t 95 % de significancia ) . 

Uno de los patrones Que fu. mas común de observar eln 

importar la hora. 

agregaci6n de un 

el lugar y la estaci6n del 

gran número de individuos 

l. 

l. 

al i mentaci6n. Esta agrupaci6n de animales no se lleVO a cabo de 

manera arbitrar i a , sino que hubo cierta coordinacl6n entre 

subqrupos pequenos (de 2 a 4 individuos ). Que una vez concluida l a 

alimentación y desp~8 de socializar por algún tiempo. se 

volvieron a disgrega r tan ~pido como se reunieron . 

VIII. 2. Comportamiento estacional 

En cuanto a las frecuencias de los comportamientos. de 

a cuerdo a l as estaciones del ano (Tabla 7 ). no ee encontraron 

diferencias significativas (t 95%) en las siguientes 

Cortejo. Juego. Transito y Descanso. encontrandoae 

conductas: 

Que hay 

menor actividad de alimentacion durante la época de Lluvias 

( t-2 .20. 95 % de confianza). 
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Un aspecto importante observado en la act i vidad en 

general. durante l a estacién de Nortes. fUé la presencia de 

toninas e n zonas especifi cas de l a Boca d e l Carmen. ya que por 

10 menos e n ~ ocasiones en l as que el tIempo estuvo muy mal 

(vientos de mas de 60 Km/h Y ll uvIa intermItente ) . los delfines se 

concentraro~ e n zonas prot egidas del viento. como por e j empl o La 

Puntill a de:ras del Mue lle de la Panga y también cerca del Puerto 

Pesquero . A i ¡¡ro !!!Iobresa 1 i ente de Gs t a s .a. reas. fuó el q ue no se 

preeentO ojea j e severo y los ani males se pudie r on ve r e n 

acti v idades :omo l a aliment a ción. el juego y el cortejo. 

En l os c asos de l a a soci a ci6 n de a ves con los delfInes y 

la a c t ivida j denominada " e spi ar " , no se considero necesario 

ap li car ningún tipo de prueba estadísti c a . pués éstas conductas 

fue r on s e cundarias y se asociaron a la a limenta ci6n. en el primer 

caso y a l ; ;.;e9'o en el segundo. 

L • • act iv idades qu. no presentaron d iferencias 

signif icat ivas en l a frecuen ci a de observaci6n a lo largo de l a~o. 

pu ede ser q"Je sea debido. a que s on comport.amientos muy habitua les 

en loe de lfInes . y e n el caso concreto del Juego y e l corteJo , 

parece ser que tienen ~s un papel de manten i miento de 

lazos sociaiee. que ti nes reproductivos {Saayman e t a l . 

WOre ig, 1979 1, 

197:3 . , 

En el caso mls especif ico del cortejo. los máximos 

valores de frecuencia de aviet amiento ocurrieron en AbrIl 1990 y 

el ~ximo v a lor de crlas e e obtuvo en Mayo 1999 (8.8 %), 

obes rv.ndoee l a primera de e llas en febrero, Holqrem (1986) 

enc ont~ valoree muy s i mil a res un a~o ante s : obser~ l os pr imeras 
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crias en Febrero. tuvo el registro de una hembra a punto de par ir 

en el mes de Marzo y el porcentaje de cri as aumentó en Mayo . 

Por lo anterior se tiene que durante l as estaciones de 

Secas y de Lluvias ( primavera-verano ) de Marzo a Septiembre. se 

dan los picos maximos de actIvidad sexual y nacimientos en l a 

Laguna de Térmi nos. 

En otros lugares se han encontrado los picos de 

reproducció n en l a s mismas épocas. por ejemplo: Irvine 1ft aL. 

(1981), vió cortejo todo e l ano. pero hubo 2 p i cos uno a fina les 

de Primavera y otro en Otono . con un porcenta j e de cr1ae de 8 . 2 %; 

Guntsr ( 1942 ) y Shane & Schrnidly ( 1978 / . registraron picos de 

cortejo en Abril y Mayo en Texas , con un 10 . 6 % de criae en 

Primevera; De la Parra y Ga lYan (1985). vi eron corte j o y crias en 

Primavera. Verano y Otono, con un valor maximo de 7.8 % de c rias . 

en las costas de Sina loa . en el Pa c ifico: Zenteno ( 1985 ) en 

California Sur . encontro el porcenta j e ma e a lto de crl as en 

( 10.25 %); Odell (1975). sef'iala Que en Florida. la ma.yorJa 

éaja 

Otol"ío 

do ! 

corte j o y crlae se presentan de Febrero a Mayo, y Que ee presenta 

otro perlodo si mil ar de Septiembre a Octubre ; WUrsig ( 1978 ) 

encontro Que en Argentina. las eriee na ci eron en Primavera y 

Ver a no. represen tando ellO % d e la población . 

La a ctividad de alimentac ió n presentO 

generales más a l tos de f re cue nci a, lo que puede 

los va lores 

indica r que 

la Lagu na de T~rminos es una área importante para la a l imentación, 

a l presentar gran disponibilidad de presa s. teniendo especies de 

peces residentes todo el ano. residentes estacionales y 

visitantes (Y~~ez-Arancibia y Day, 19S5 ). 
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La disminuciOn significativa en la 

a llmetaciOn en l a e.taciOn de Lluvias, pudo 

varIOS factores: Una serla el que los del fines 

frecuenci a d. 

haberse debid o • 
utilizaron 

de a l imentaciOn diferente. a la. que se teTú a n localizadas en 

zonas 

¡a. 

Boca~, saliendo a comer a l a Sonda de Campeche , o bien, que se 

internaran en la Laguna en busca de a limen to, ésto se puede apoyar 

en parte, por l o. reportes que .e tienen de las migraciones de 

pe ce. a l interlor de la Laguna , sobre todo a finales de Secas y en 

la. Lluvias , concentrandose en el litora l interno de la Isla del 

Carmen (Al varez ., 

1987 . . Flore •• ' ~t. 

al. 196~ . • Aguirre-LeOn y Ya~ez -Aranc i bia , 

1967 ): ade~s Y~~e z-Arancibi a el aL. (1968), 

rapo rtO qua lo. valores menor es de biomasa de peces en l a Boca del 

Ca rmen. se dan en secas y en Lluvias; todo .sto podr1a ocasionar 

peque~as migraciones loc a les a diferen tes zonas de l a Laguna. 

d~rivadas por la disponibilida d de al imento. 

Para 108 comportamientos da tránsito y descanso, 

a diferencia de *8te tra ba jo en donde no se encontraron patrones 

estaciona les, Zenteno (1965 ) , 8a~a la que el tr.ns ito presentó 

el porcentaje más alto ( 60 %) en Otono, y si descanso tué de 3.74 

% en Invierno a 12.73 % en Prime vera. 
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Tama~o de manada Frecu~nc1a de observación 

1 108 
2 90 
3 122 
4 76 
5 51 
ó 23 
7 15 
8 16 
9 6 
10 8 
11 3 
12 5 
15 3 
18 3 
23 2 
26 1 

Tabla No. 6.- Frecuencias de observación de cada uno de los 
tama~os de manada de delfines registrados en los avistamientos en 
la Laguna de T•rminos. 

ESTACION 
ACTIVIDAD SECAS LLUVIAS NORTES 

CORTEJO 53 35 40 
JUEGO 94 62 95 
ALIMENTACION 144 86 168 
DESCANSO 20 35 13 
TRANSITO 53 58 55 
INDETERMINADO 14 27 21 
INTERACCION C/AVES 15 27 23 
ESPIANDO 3 2 4 

TOTAL 396 332 419 

Tabla 7 .- Frecuencias de comportamiento observadas en 
cada estación del a~o . en la Laguna de Términos . 
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IX. ACTIVIDADES Y MOV IMIENTOS DIAR I OS 

PArA poder ana lizar las d iferentes actividades a lo largo 

del di a . se hi z o una división en 3 horArios segan l a s condiciones 

y caracter1sticas amblenta le s generales. El horari o 

0600 a 1030 horas. el horari o Ir de 1031 a 1430 h. y 

1 

variA r 

abarcó d. 

.1 horario 

a l igual IIr de 143 1 e 1830 h (és t e último horario podi a 

que en l a s primerAs horas de l diA. s egC n l AS 

ilum inA c ión). 

condiciones d. 

A continua ción se har~ una descrip c ión de los diferentes 

comportAmientos. y sus vAriacl0ne9 a lo l argo del di a . 

CORTEJO: Aunque ésta conducta se pudo o bservar duran t e 

todo el di a . en l a s mananas se obs e r VO con menos f re cuencia. 

t e nj.ndose la mayor a ctividad sexual en l a s tardee ( t · 9~ %) Ta bla 

No . 8. 

Esta act ividad fu. t~ci l de diferenci a r por l o. 

movlmientos tan ee pec1f i cos qu e realizan 108 delfines . los c uale s 

conste n de roces, peque~o9 seltos y persecusiones cerca de l a 

superfi ci e , dando como r esultado un gran 

frecuentemente se observa bA en formA de z o ne s 

a lboroto que 

circulares de 

s a l p icaduras . Estos movimie ntos fuero n realizados por grupos de 3 

a 5 individuos y la duración era variable. pudiendo aba rcar unos 

cuantos segundos o bien de 2 a 3 mi nutos. con varios periodos de 

repetici~n e9por~dicos . El corte jo. casi siempre f~ observado en 

las zonas de alimentac ión. como en el Comedero Zacata l y en l a 

Pun till a . 
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Varias veces se llegó a d ifsrenci s r con c lar i dad l a 

cOpulo, ésta estuvo caracterizada por la natación "vientre con 

vientre " muy cerca de la superfIcie. acompaftada de movim1emtoe 

ondul atorios muy energicos. 

JUEGO, Igual que en el caso del cortejo, l a actividad de 

j uego fue menos frecuente por las mananas, llegando a su máximo 

tope en las tardes f1100-1500 h) (Ta b l a a). Este c omportamient o 

vital en la vida de los delfines tuvo muchas variantes. 

General mente consitiO en pereecueionee cortas y 

empujones acompan ados por saltos. en los que ee velan involucrados 

desde 2 hasta 8 O 9 animales . 

Como en el caso anterior, los l ugares donde se obse r VO 

la mayorJa de los casos de juego. fueron los sitios d. 

alimentaci6n o comederos como el Zacatal, la Puntilla y el Puerto 

Pesquero en la Boca del Carmen y algunas vecee en el canal de Isla 

Aguada en Puerto Real , 

Una de l a s var iantes de juego o bse rvadas con mas 

frecuencia y que estuvo relacionada directamente oon 

la al i ment ac i6n. fué el aventar peces hacia atrAs o hacia l os 

lados. tomándolos entre los dientes , Esta actividad ee lleVO a 

cabo siempre por las tardes y se logro observar en las dos Bocas 

de la Laguna. aunque fué más fre cuente en el comedero Zacatal. en 

la Boca del Carmen . En una ocasión ee logrO observar que uno de 

los delfines tomaba una lisa y alguna s otras veces parecian ser 

sardinas las que se capturaban para jugar. 

Variantes de éste tipo de juego fueron el lanzar otros 

objetos tales como al g as . lirios, cocos. e incluso pedazos de 
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o/o COMPORTAMIENTO 
GENERAL EN LA LAGUNA 

TERMINOS. 

TRANSITO 
14.3 

DETERMINADO 
5.4 

INTERAC e: AVES 
5.6 

JUEGO 
22 

ESPIANDO 
1 

CORTEJO 
11.1 

FIGURA 12. VALORES DE COMPORTAMIENTO DE 
ACUERDO A LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS. 

HORARIOS 
ACTI VIDAD I II II I TOTAL 

CORTEJO 5 73 50 128 
JUEGO 35 129 89 253 
ALIMENTACiON 4 7 201 150 398 
DESC ANSO 18 37 13 68 
TRANSITO 34 100 31 165 
INDETERMINADO 15 41 6 62 
INTERACCION C/AVES 12 33 19 64 
ESPIANDO 2 6 4 12 

SALTO COMPLETO DE FRENTE 11 38 16 65 
SALTO COMPLETO DE LADO 9 34 9 52 
MEDIO SALTO DE FRENTE 15 39 30 84 
MEDIO SALTO DE LADO 14 63 28 105 
COLAZO 13 34 20 67 
INMERSION SACANDO LA COLA 25 114 61 200 

% 

:.. . 1 
2.0 
4.6 
5 . 9 

~4.3 

5 . 4 
5 . 6 
i.O 

21. 2 
:7.0 
27.5 
34 . 3 

Tabla 8 .- Frecuencia de comportamiento s observados por horario 
de 1 d1 a en 1 a Lag una de Términos . También se muestra r. i as 
frecuencias de actividad aérea. como saltos , colazos e inmers1 ones 
y únic ament e se señal an los porcent a jes de los saltos más 
i mportantes. 
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pl.etico que fl otaban en e l agua . Varia. vecee se obeerV6 una 

especie como de competenci a entre 2 6 3 anima les. que se 

d i sputaban l a poses iOn del ob j eto a l anza r . 

ALlMENTACION: Siguiendo un patron similar de fr ecuencia 

a lo l arg o del dia. que loe dos comport am ientos anteri o res. 

l a a llmentac iOn fu. menos frecuente dura nte l a s primere s horas. 

aumentando l a ac tividad a lrededor del medio dia. disminuyendo de 

nuevo a l atardecer . Una diferencia not a ble fu_ que . sta ac t ividad 

tuvo el va l or ma s alto de frecuenc i a s de obse rva ciOn a lo largo 

del dia. repres e nt a ndo e l 34. 6 % de l tot a l de avietamientos 

(Fig.1 2 ) . 

En l a alimentaci6n se tuvo qui~ l a mayor var i ación an 

cuanto al numero de animales involuc rados. ya que se obse rva ron 

dssde a nima les solitarios hast a grandes concentraciones de 30 a 40 

an i males. que se subdividi a n en eubgrupos de 3 , 4 Y 5 individuos . 

Durante 6etae grandee concentraciones de delfines. fué 

muy cOmUn observar alimentac ió n cooperativa. q ue coneitió en hacer 

formaciones circul ares o eemicirculares. en donde loe an i males 

con un alto grado de sincronizaci6n. se separaban e n une are a muy 

amplia para deepues irse compactando haeta concentrarse en una 

zona de no mas de 20 metros de ampl i tud . Cuando ee llegaba a este 

punto . se obeerVO como a lguno s anima l es se sallan de la formacion 

para paear a l centro a a limentaree . e a ltando para capturar a los 

peces . esta misma operación s e podia repe ti r muc has vecee pudiendo 

l l egar a durar de 2 a 4 horas. 

Cua ndo ee observaban grupos peque"os en a limentaci6n . 

fué co~n observar cómo los de l fines nadaban r~pidemente . 
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cambiando de direcciQn varias veces de manera intempestuosa al 

seguir a los peces: algunas veces los peces eran capturados bajo 

el agua, o bien ya estando muy cerca de ellos. los delfinee 

saltaban y los captur-aDlln en el aire. 

Las tonInas que se observllron 1l1imentAndose en la Boca 

de Puerto Relll. relllizllron una forma muy particu l ar d. 

alimentllción la cual consiti6 en h a cer inmersiones prolongadas. 

arqueando mucho el cuerpo o sacando la cola para sumergirse . 

Algunas veces se pudo observar, que cuando los delfines 

salian después de un buceo de aliroent ll ción, ll evaban peces en si 

hocico. que posteriormente eran tragados cerca de la superficie, 

Esta actIvidad se realizaba indistintamente a lo largo de la zona 

del Canal de Isla Aguada, 

5610 una vez se observó una captura de peces por medIO 

de sa I tos fuera de 1 agua en la zona de ·1 Cana l. Durante e I mes de 

Agosto de 1989. se obserVO l a m4nada m4e grande en .sta Boca. que 

constaba de aproximadamente 30 delfines. Loo deltinea •• 
encontraban alimentAndose cooperativamente casi a media Boca . y se 

facilitaba su localización por l a gran act ivida d de col azoe y 

medios saltos de trente que realizablln a l alimentaree. adem1a de 

que sobre ellos habla una gran c a ntidad da gaviotas y rabihorcados 

que bajaban contInuamente por peces ce rca de la superficie. 

Algunas veces se pudo saber de manera indirecta . los 

tipos de peces que eran consumidos por los delfines. g racias 11 que 

algunos pescadores c apt uraban por medio de anzuslos o atarrayas 

peces en las zonas de alimentación. sobre todo en l a Boca dsl 

Carmen. Las especies registradas fueron: Li sa y Liseta 

(Faro: Mugi 1 idae). y U .... "",.1 .... . 
" ... ""-'-' Rob!lo 

71 



(Fam; Centropomidae ), C~~tropomus .p. 

Lutjanidae), L"'tjanu. .p. 

y algunos pargos (Fam: 

Como ya se menciono, algunos avistamientos en los que 

los delfines estuvieron al iment.ndose . se encontraron asoci ados a 

ellos aves marinas como algunas Gaviotas f L4r~ atri~~ll4). 

Golondrlnas de mar (S t &rna $andvlc~~A l S y S. maxima) , Fregatas o 

Rablhorcados (Fr~6ata ma61\ífí c.ns) y s610 ocasionalment e pel1canos 

(Pel~ca~us occlde~tat( . l. Esta presenci a de aves fu. muy 

importante en algunos casos . puee sirvi eron como i nd icadores no 

s610 de l a presencia de delfines. sino que ade~s ayudaron a 

seguir los movimientos y acti vidades de los delfines . 

DESCANSO : Esta actividad estuvo carac terizada y pudo ser 

diferenciada, por que loe delfines realizaron una natación muy 

r1tmlca y lenta, a veces sin avanzar . La frecuencia de eventos 

a lo largo del dia, no present6 diferencias significativas ft - 95 

%l. El descanso represento un ~.9 % del total de av istamientos de 

comportam i ento observados en el trabajo (Fig . 12 ) . 

TRANSITO: Loe movimientos de tr.nsito o via je 

representaron el 14 .3 % de los avistamientos de comportamiento. La 

vari abilidad en cuanto al nQmero de i ndividuos involucrados fu. 

muy grande. pu~s la presentaron desd e an i ma les solitarioe hasta 

grupos de 10 a 15 anima les . 

En el Horario 11, se encontrO una mayor frecuencia de l a 

actividad (t-95 %), siendo muy similar en las ma~anas y al 

atardece r ¡Tabla 8 l. Se conside~ que los delfines se encontraron 

en t~n8ito. cuando se movieron con rumbo fijo y a ve locidad 

constan te, 3Clo algunas veces se observaron animales moviéndose a 

base de saltos. 
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La act ividad de ESPIAR sacando la cabeza del agua. ee 

observe en 12 ocaSI ones (1 % del total de avistaffilentos J en todo 

el traDaJO, sI e ndo mas f recuente en l a s tardes. Todas las veces se 

observaron en el Comedero Zacata l o trente al Muelle de l a 

del mismo lado, y se relacionaron con los movimientos 

transbordador para atrac ar. 

Panga 

dol 

SOlo un 5.4 % de los avietamientos se consideraron como 

indeterminados. al no poder Incluirlos en ninguno de los c asos 

anteriores. 

A lo la rgo de todo el estudio. se pudo observar que 

la actividad general de los delfines en la Laguna y s obre todo en 

las Bocas. aumentaba a 10 largo del dia. teni.ndose lae menores 

frecuencias durante las ma"anas. aumentando signiticativanmente 

después de las 1030 horas. para despu.s volver 4 desce nder a l 

atardecer . 

Parece ser que el cortejo es una actividad que en 

general va incrementándose a tra Vés del dia (Gruber . 1981., De l a 

Parra y Galvan. 1987) . y las máximas frecuenciae ee present an 

después de 109 periodos de alimentaci6n matina les o de medio dia 

(Saayman y Tayler. 1973). 

Según WUrsig (1978. 1966), Y Saayman y Tayler Copo elt). 

10 anterior se puede deber a que 109 eventos socio-sexuales. 

j uegan un papel de saludo y retorzamientos de l azoe entre 

individuos y entre grup09. para mantener alianzas que 90n de gra n 

utilidad durante la alimentación cooperativa. Esto encaja 

perfectamente con 10 observado sobre todo en la Boca del Carmen . 

ya que 109 sitios de alimentaci6n o comederos . tueron los sitios 

donde se llevaron a c abo la mayor parte de 108 eventos de cortejo . 
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La mayona de la~ veces. s6 10 se pudieron observar 

chapoteos. empu jones y pereecusiones. aunque vari ae ocasiones se 

llega r o n a diferenCIar copule~. esto exc lusivamente 

Comede ro Zacatal o Areas adyacentes. 

en el 

El coso del Juego sigu10 un patrón muy similar al dal 

corte jo. aumentando significativamente por l a8 tardes. aunque el 

número de veces q ue se obserVO fue mucho mayor. representand o e l 

22 % de los aVlstamientos de comportamiento. En Argentina WOrsig y 

WOrsig ( 1979) tambi6n observaron un incremento veeper tino en 

la act ividad de juego. 

En i a lIteratura. se reportan una amplia g~ de o b j etos 

que s o n utili zados por los delfines para jugar. por e j emplo: 

klgas. plumas de a ves . pelotas peque"ae. ca j as flotantes. balones 

parc ialmente desinfl ad os. pedazoe de roca o conchas. y discos de 

colores entre otros : la mayor1a de 6stoe objetos . son tomados con 

el hocic o . y sOlo algunas veces utilizan l a cola o lae aletas 

pectorales para lanzarlas l e jos . Tambi.n en cond iciones de 

cautiverio. se ha observado que j uegan con peces vivoe. como 

anqu i las. rayas. tiburones leopa rdo e incluso tortugas . que eon 

liberados SIn ser l astImados. cuando se toma n entre los dientes 

(Gunter. 194 2 . • Brawn y Norria. 1956 .. Caldwe ll. 1956 .. Saayma n y 

Tayler. 197 3 .. Shane y Schm i dly. 1978 ). 

La actiVIdad de alimentaciOn en la Laguna de T~rmin08. 

fu. significativamente m4s frecuente durante las tardee . aunque la 

activ i dad pudo ser observada. por 10 menos eepor3dicamente durante 

las ~~anas. al respecto WUrsig y WOrsig (1979). encontraron algo 

muy similar en las Costee de krgentina . Saayman y Tayler ( 1973 ) 
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estudiando a T. ~ .. ~ ......... encontraron que IOI! picoa de al i ment adon 

ocurrieron a l amanecer y a l a tardecer, mientraa que Gruber 

(1981 ) encontró que en Texas , la frecuenci a disminuye a traves del 

dia. Estas variacIones pueden esta r influenci adas por l a 

di spo nibili dad de peces a lo l a rgo del dia, 148 condici ones de l 

ambiente u ot ros fa ctores bioe.mbiental es (Shane.g.t aL 1986 ) . 

Las estrategias a limenticias pueden c ambi ar dia con dia . 

estación con estación (Norris y Dohl. 1980), Y t amb i .n de a cuerdo 

a l tipo de habitat (I rvine .( GIL 1981). 

E l comportamiento al i mentlcio fu. el que ocupO e l primer 

lugar de frecuenci a s totales. con ca ei 400 e ve ntoe en el a~ o (34.6 

%). Holgrem (1988 ) re portó que en la Boca de l Carmen esta 

actividad de alimentación junto con e l juego. fue r on loa 

de observaro n ; Ballance (1987) en Sonora . obeervo 

Que 

Que 

",.. 

,. 
alimentaCIón fué el comportamiento ~8 frecuente. y e n $udátrlca 

los Delfines jorobados ocuparon el 26.S % del tI empo de 

observación en la aliment ación (Saayma n y Tayler, 1973 ). 

Parece se r que la aliment a ción en forma cooperti va , es 

muy común en todos los Tur$~ops sp de las zonal! costera s del mundo. 

puée constituye una var i a nte muy importante ei no es que vital. e n 

la conducta a limenticia para asegurar la disponibi lidad de l a a 

presas, a l concentrar las en una á rea limita d a para que todoe 108 

miembros del grupo puedan toma r su pa rte. De 8 sta manera 

la alimentación activa puede durar d e unoa cuantos minutoe a 

varias horas, dependiendo de l a cantidad de peces dieponiblel! . 

Estas congregaciones de a n imales, con frecuencia tueron 

en las que se Observaron l as mayores cantidades de delfines 

superando a veces 108 50 individuos . ~stas asociaciones tempora les 



requIe r en de movimientos coordinados. lo cual implica una continua 

comunicación visua l, auditiva y corpora l (roces), que requiere de 

reforzamientos de lazoe soclales entre los Individuos. que se 

dan en seSlones poetalimenticias de cortejo, juego y socIalizaci6n 

( IrvIne .t aL 1981.. Johnson y Norris. 1986 .. WUrs ig. 1986). 

La mayor1a de los reportes de preferencias alimenticias. 

CItan a las Lis a s (Hu6lL sp) como especie preferida por los 

Tv.rsiop. sp. en su dieta (Gun"ter. 1954 .. Schmidly tH a.l. 1978 .. 

Gruber. 1981.. Irvine ., al. 1981. Shane !!!'t al. 1986 .. De la 

Parra y Ga lvan. 1967. entre otros). aunque l a variedad de presas 

optativas es muy amplia. y no s610 se re portan peces. ya que se 

incluyen otros organIsmos marinos como camarones. algunos 

cangrejos. c a racolee . calamar es. y pulpos entre otros (Gunter. 

1951., Walker. 1981l . 

Ball a nce (1 967). report6 que s e gún d a tos preliminares 

las areaa poco profundas con fondos a renosos son zonas escogidas 

con frecuenci a por c a rdCmenes de Lisa (Huei! sp). En el caso de 

los comederoe d e la Boca del Carmen . reunen los 2 requisitos 

anteriormente menciona dos. y resultaron ser los sitios de mayor 

concentra ción de tonina e para la alimenta ci6n. a lo largo del ano . 

Por la turbidez preeente en éstas areas de la Boca, se 

presume que la ecoloca ción fuó la forma principal de localizar 

a los pecee (Narria y ENans. 1967 .. Nor ris ot al. M.S .. WUrsig. 

1986 ) . 

En la Boca de Puerto Real. puede suponerse un modo de 

loc a l ización simi l a r. ya que aunque las agua s son m!s cl a ras. la 

a limentación se reali za ba a profundidad por medio de buceos 

prolongados. 
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El establecimiento de comedero$ bien definido$. es uno 

de los C490S. en que los delfines f recuent4n ~re4e donde ha n 

encontrado alimento con an~eriorid4d. mostrando uno c apacidad de 

memorización de sitios especlficos muy avanzada ( ~Jrsig . 1966 ) . 

~ambién quedó establecjdo que hay metodos de alimentación que 

pueden ser tradicionales y que probablemente se aprenden por 

generaciones dentro de las manadas rShane et el. 1966 ). Uno de 

éstos c asos puede estar representado por la alimentaci6n sobre 

playas arenosos ( fuera del agua) en Georgia. U.S.A. (Hoese. 19711. 

Algunos saltos. y lo asociaci6n de aves con los 

delfines, tuvieron una relación directa con l a a limentaci6n. y 

ambos casos, incluso fueron indicadores primarios, para llegar o 

determinar que los delfines se estuvieran alimentando. 

Los saltos tuvieron l a mayor frecuencia da observaci6n 

en las tardes. y el tipo más comón fué el medio salto 

se o bservO cuando los delfines segui a n a los 

cua les podUan ser c4pturados en el aire o en el agua. 

de frente. 

",.. 1_ 

Johnson y Norris (1986) mencionan que la a ctividad 

aérea puede ser utilizada para proporcionar informa ci6n • 
otros miembros del grupo, no sOlo de la locallzaci6n, sino que 

tombién de l a actividad que se rea liza. 

En cuanto a la asoci aci6n de oves con los delfines en la 

alimentación sobrevolando el ~rea. WUrsig (1 966 ) se~ala que los 

aves (Ga v i otas. Golondrinas de mar. cormoranes , petreles . 

albatros. e tc . ), no sólo son parAsitos en los esfuerzos de captura 

de a limento de los delfines, $ino que pueden funcionar como un 

enlace intereepec!fico para indicar la disponibilidad de l recurso. 
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Otras interacciones interespec4f icas de loe delf ines 

Delf1n-delf1n de diferentes especies . del f1 n-peces (como en 

caso del atOn ). e incluso delfln-hombre. durante las l abore s 

pesca. 

son: 

., 
de 

La actividad de DESC~SO . se lleVO a cabo a todo lo 

l argo del dla. sin mostrar ninguna diferencia significativa en 

algOn horario especif i co. aunque Holgrem (1968) encontró en su 

trabajo. que la frecuencia fu. significativamente mayor despu6s de 

las 1400 horas. Una posible exp li caciOn de una aparente tsndencia 

a descansar por l as tardee. podr1a ser el hecho de Que ésta 

actividad. se llava a cabo casi siempre durante la bajamar. 

sacando provecho de la corriente pa ra mantenerse en posiciOn casi 

estacionaria (Shane. 1960). y éstas corriantes. a unque se 

presentaron de manera variable a lo l argo del dia . fue ron máe 

frecuentes durante las t a rdes. 

Otras especies de delfines como St.n.tta to~'ro~tr ( •. 

tienen patrones de descanso mas o menos constantes . como el 

descansar en aguas eomeres durante el dia. para moverse a aguas 

profundas al atardecer para alimentarse (Norria y Dohl. 1960). 

WUrsig y WUrsig ( 19801. mencionan Que La~.nor~ynchus obscurus. 

descansa al amanecer en zonas someras y buac a n alimento por l oe 

tardes . En la Boca del Ca rmen los sitios de descanso no tenian mls 

de 4 m de profundidad. y una excepci6n serla el Cana l de Isla 

Aguada en Puerto Real. donde tambi~n se observó descanso. y Que 

tiene profundidades de ~s de 6 metros . 

A d i ferencia de los resultados obtenidos e n otros 

estudi os . como los de Gruber (1981) y Holgrem ( 1988). en éste 

traba jo. la ac tividad de TRANSITO no fué el comportamiento 
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observado con mayor frecuencia. pués 9610 ocupO el 14 .3 % de 

108 aviet am i entos . 51 presenta seme j anzas con loe autores a ntes 

senaladoa en cuanto a los horarios de mayor actividad. que fueron 

los vespertinos; ésto posiblemente se debi6 a que los de l fines 

necesita n moverse más conforme avanza el CUa. pa r a enco ntrar 

alimento o bien para reunirse con otros grupos para soci a li za r. 

pués frecue ntemente se Intercalaban act iv idades de j uego y corte jo 

a l ir ava nzando. y no e r a r aro que en caso de encontrar a lgún 

banco de peces en su ca mino . lo aprovecharan para a limentarse . 

Ademas en los avistam ientos realizados en e l interi or de 

la Laguna de Términos. los delfInes casi siempre se observaron en 

movi mi ento. 

Sólo un peque~o porcenta j e de los avietamient08 . no 

pudiero n s er englobados dentro de n i nguno de los comportamientos 

anteriores . debido a que los an i ma les se perd i eron de vis ta muy 

rapido, a que se encontraban muy lejos. o a que r ea llzaron 

movimientOB que no proporc ionaron l n formac iO n clara 

actividad realizada. 
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X. FORMAS DE AGRUPA CION MAS COMUNES 

EN LAS BOCAS Y LAGUNA DE TERMI NOS 

• ,o 
Se obtuvo un promed io 

l ar90 del estudi o . Loe 

general de 3.' 

a Vl stamient08 d e a cuerdo a l 

muestra en le Tabl a 6. 

numero 

va lores de 

de a nimales 

delflnes / grupo 

fre cuencias de 

por grupo. se 

Se observó una cl ara predominancia de grupos peque~os e n 

el Si s t ema La9unar de Términos. Las má ximas frecuencias 

-:orrepondieron a 122 a vietami e nto8 d. 3 I nd ividuos. 108 

aV: 8~amie ntos de anima les Boli tarios y 90 veces se observaron 

pa rejas . Los 9rupos mayores a 9 individuos se observaron menos de 

8 ccaeiones . l le9ando a observar una sol a vez una IDdnada de 26 

ir.dlvIduos. 

Loe 9rupoe ~e numerosos se obse rva ron durante 

l e alimen t aci6n. y en al9un08 ca e oe dura nte el tr.nsito. 

No se encontraron diferenc i as si9nifi ca tivas (t- 0.05), 

e ntre los tama~os de a 9 rupaci6n y l a s estac iones del a~o. 

El tama~o de 108 9 rupos e s a lt ame nte variable para 

T~s ~ o~ truncotU$. El ran90 puede ir desde 1 individuo hasta más 

d~ 1000 individuos. pero .etoe delf ines ee encuentran comunmente 

en grupoe peque" oe de 2 a 1~ anima l es (Shane 9t . al . 1986). una 

excepción ee e l reporte de 140.3 de lf ines por g rupo. para Turstops 

aduncU$. en las coeta s de SudA fri c a ( Sa a yrnan y Tayl er. 1973). 

De modo general . para 108 delfines coste r 08. se reportan 

;rupoe peque~oe de no m!8 de 4 indiv iduo s . y el val or encontrado 
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en éste trabajo no es la excepción. pues el promedio general fué 

de 3.9 delfines/grupo. observandose con mAs frecuencia grup08 de 3 

IndIVIduos. 

Holgrem (1988), encontré valores muy similares, 

reporUlndo que los grupos de 4 individuos y en especial l as 

parejas ( en su mayor1a hembras con crl a ). fueron los que tuvi eron 

mayores fre cuenci as de observa ciOn en las Bocas de la Laguna de 

Términos. Para la Boca del Carmen. Gallo (l988) . reportó 

que los grupos de 5 animales. fueron los mas frecuentes. 

En las costas de l Pacifico Mexi c ano. De la Parra y 

Galv!n ( 1987 ) , encontraron un promedio de 7.25 delfines por grupo . 

en el sistema Topolobampo-Ohuria en Sinaloa; Ballance ( 198 7 ) 

reporta un valor de 14.6 delfines/grupo. con va riaclones a lo 

largo del d!a y según el comportamiento. en Bah!a Kino,Sonora . 

Aunque la variaci6n en el tama"o del grupo de a cuerdo e 

la hora del dia . ha sido reportada por va rios investigadores 

fShane . 1977; Wells. 1978; We lls Bt a.L 1981). en foste traba jo se 

o bservó que de l a s 1030 a las 1400 horas existe una mayor 

variación en el número de individuos por grupo. 11 egend o a 

pre s entarse por lo menos un avistamiento de cada uno de los 

tame~os. i ncluyendo los mas grandee que estuvieron asociados c on 

l a 1l1imentaciOn . 

La elevada fluidez y variabilidad en la formación de 

grupos de delfines. puede explicar el que no se hayan encontrado 

diferenc i as SIgnificativas en el tamaMo del grupo de a cuerdo a lae 

estaciones del ano; a lgo muy similar fu. enco ntra do en Folrid a 

CIrvine BL o.L 1981). 
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XI. MOVI MIENTOS GOLFO DE MEXI CO-LAGUNA DE TERMINOS 

Dur ~ nte todo el ti empo que duro el tr~b~ jo de campo. l ~s 

z onas que mejor se estudiaron. fueron l a s Bocas de la Laguna. 

Estas zonas fueron el paso obl19a dO d el medio ma rino al Sistema 

La9unar. 

En e, ca ~o da l a Boc a del Ca rmen. tU6 muy coman obse r var 

como los d e lfines que se encontra ba n fr e nte o bien en el llmite de 

ésta. poco a poco ib~n na d a ndo haci a el Sur penetra ndo a l a Boca. 

pudiendo quedarse en ell a . o bien e equir su c amino a l interior de 

la La9una . 

Las dos rutas se9uidas mas comunme nte por los delfines 

a l incursionar en l a Boca. fueron los extremos. 

borde occidenta l. donde se ub ican los muelles 

Carmen. y el lado cont i nental de Punta Zaca t al. 

por un l ado el 

de Ci uded del 

En el pr i mer caso. los delfines penetra ba n en l a Boc a 

dir19i6 ndose principalmente a los sitios de alimentación como l a 

entrada a l Puerto Pesquero o al Mue l l e Azul en l a Puntill~. O 

bien. hac i a l as playas y Comedero Za c a tal s i entraben del l ado del 

contjnente. Solo esporadicamente e ra utili zada l a parte media de 

la Boca pa r a entrar. pero a lqunas veces se vel an sali r a nimales 

por 6sta par t e . 

Cua nd o los delfines se diriqi eron ha cia el inter ior de 

l a La quna. lo m!s comen era entrar peqados l a Isl a . para pa s ar por 

l a Puntilla y l a ManigUa . toma ndo pos teriormente rumbo Sureste 

(Fi 9 .1 J ). 
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Durante las observa ciones en la Boca de Puerto Roal, eo 

pudo ver de modo ~s cl a ro y en varias ocasi ones, como 108 

a nimales e ntra ron casi invarI ab lemente por la z ona de l Cana l de 

Isla Aguada que tiene pro fundidades de entre 5 y 11 m. 

SOlo en 2 oca siones se obserVO , que 108 delfines 

entraran por la parte central de la Boca , 

E l lado de la Boca a dyacente a la Isla de l Carmen , 

que se carac t eriza por s e r muy somera y con abundantes pastos 

marinos , y 8010 una vez se vio una manada en tr~nsito, que 

penetraron a l a Laguna llevando rumbo Oesto-Suroes te , di r igié ndose 

hacia l a costa Interna de la Isla del Carmen. 

En Puerto Real lo ~s común f uá q ue los de lfines 

vinieran del Golfo, entraran a la Boca, y se queda ran 

alimentandose en el canal. ésto casi s i empre o curri6 con l a manad a 

de del f ines que present a ron cor t es en l a col a (ver Apéndice 2 ). 

Otras ve ces sólo utilizaban la zona de l cana l pa r a 

int roduci rse a la Laguna por l a z o na de los ba jos o delta inter ior 

de la Boc a . 

La salida de delfines en ~sta Boca. t amb i é n se real i zaba 

po r e l Cana l, y una vez que estaban en el ltm ite con el Golfo de 

Mex ico, tomaban diferentes direcci ones. siendo las mas frecu entes 

hac i a el Norte y Noreste. Nunce se vieron sa li r grupos por l a 

parte media de la Boca o por la zona adya cente a l a Is l a de l 

Carmen . 

Aunque en éste t rabajo no 

diferenciación cl ara de 108 horarios de 

Laguna , Holgrem (1988), se~ala que loe 

. 3 
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m~anas y salen por l a s tardes. Algunas veces ee pu~ieron observa r 

grupos que entraban por la t arde y salian por la ma~ana en ambas 

Bocas. pud i endo indicar un alto grado de variaci6n sin llegar a 

establecerse patrones fijos. 

Para ambas Bocas. l a s zonas de transito mas comunes 

resultaron ser las ~s profundas (8-11 m). correspondiendo a los 

canales de los dos extremos de la Boca del Carmen y el Canal de 

Isla Aguada e n Puerto Real. üe igual forme lae dos Boca s son 

utilizadas por los delfines pa ra entrar y sal ir a l a Laguna o bien 

para alimentarse en ellas. y l a fre c uencia de avistamientos y 

utilización. estA en rel a ción directa con la abundancia de 

de l fines en cada caso. resultando ser mayor la actividad en la 

Boca del Cermen. 

La entrada de delfines a las Bocae se present6 en 

la mayor1a de 108 casos con fines de elimentaci6n. estableci.ndose 

3 areas principales para dicha activ i dad en la Boca del Ca rme n : 

Comedero Zacatal. Puerto Pesquero y Punti lla. En Puerto Real la 

zona de al i mentación más comu n fu. el Canal de Isla Aguad a . Shane 

~Jt at. (1 986 ) e Irvine 9t al . (1981) se~alen que e n sus zonas de 

estudio. los movimientos de los delfines. del Golto a I&s bahías 

y /o canales. estuvleron relacionados con 108 movimientos de la 

lisa (Mugili dae ). 

Shane (198 0 ) y Gruber (1981 ) mencionan que en ocas iones, 

a lgu nos grupos de delf ines se acercaba n mucho a los c a nales y 

bahías pero nunca se interna ban en ellos, pues después de un 

tiempo s e internaban de nuevo a l Golfo de M! xico; el respecto, en 

la Boca de Puerto Real, una ocesión se acercó una menada de 

deltines solo has te las inmedi ac io nes. real iz6 alguna a cti vidad de 
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juego y S8 vol vio a r egres ar haci a el Go l to, ein mostrar e l menor 

lnterés por entrar a l a Laguna . Eetos miemos autoreo sugieren que 

puede existir trAnsito Golfo-Bah1a y lagunas durante l a noche. en 

las Bocas de la laguna algunas veces 8e llegaba n a oir 108 

delfines cuando salian a respirar o cuando golpeaban el agua. 

después de la9 1900 h C!..lando ya no habia luz, lo que puede ser 

indicador de un uso de las Bocae, por lo menos similar al dlurno . 
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Figura 13. Rutas seguidas por las toninas para entrar y salir de 
la Laguna de Términos. 



XII. MOVIMIENTOS RELACIONADOS CON LA MAREA 

En la Tabla 9 se observa la frecuencla de aVlstamientos 

a favor y en contra del tipo de marea . Estos datos corre sponden en 

su mayoria a aVlstamlent03 realizados en ldS bOCdS de la Laguna . 

Como se observa los movimientos contra la corriente de 

mare a fueron mas fre cuentes y ee asociaron a a ctividades como la 

a liment a ción y el descanso, en c amb io los movimientos a favor o 

con l a corrie nte de marea. se asoci aron un buen núme ro de veces 

con el tra nsito . 

En e l caso concreto de los movimientos contra la 

bajamar, se observó Que en el Comedero Zacatal, espec1ficamente, 

1011 a nima les comenza ban a co ngregarse al bajar la maTea. lo cual 

ocas ionaba una turbide z muy marcada, ade~ s de Que l a a limentación 

fué mls a ctiva, 

En la Boce de Puerto Ree' se 

preferencia. de al i mentarse nadando cont ra 

notó una 

l a pleamar. 

t amb1~n se o bserVO esta actlvidad durante la ba j amar . 

1 igera 

aunQue 

Saayrnan y Tayler ( 1979 ) indican Que hay una marcada 

influencia de los cicloe de maree, sobre lae ac tividades de 

los delfines "Jorobados " (Sou.a _p), y el efecto primario se de 

en le a limen tación. Loa resultados obtenidos en los 

comportamientos de los de l fines de acuerdo al estado de maree. 

mostraron una preferencia por nadar contra corriente de marea. 

siend o la pleamar l a utilizada l e mayor l a de l ae veces . Shene 

(1988), encontró que e n Sa n1bel y Captlva f lorida. el 64 % de 
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los movimientos de los de l fines se realizaron en contra de la 

corriente de marea . 

Los movimientos contracorriente si empre se r elacionaron 

con la allmen taci6n y el des canso, concorda ndo co n lo o bservado 

1981; Gruber, en ot r os t raba jos ( Sha ne ~t =!, 1986; Irvi ne 

1981). Según Shane ( 1980) existen 2 posibles explIcaciones pora 

que los del fine s se muevon contracorriente de marea: Una es el 

aprovechamiento pa ra la a l i mentociOn, ya que s e capturan los peces 

con mayor facilidad, c uando son arrastrados por la corrien te, y la 

ot ra es, que los de lfines puede n IlUI.n tenerse en posici6n 

estaci onaria. como lo requieren para des c ans ar . 

De modo opuesto, aq ul se o bse rvó, q ue la a ctividad de 

trAnsit o con f recuencia s e realizaba nadando a favor de la 

corriente d e marea, lo que sin duda s ignifica t amb ién un menor 

gasto de ene r g1a . Ballance ( 1987), se~ala que adiciona l a l etecto 

que puede tener l a IlUI.rea en la presencia de presas potenciales, 

l as corrientes de ma rea pueden permit ir o res tri ngir e l acceso a 

aguas poco profundas. 

En el caso concreto de l a a limentaci6n en el Comedero 

Za cata l, la a cti vidad coincidia con el inicio de la be jama r, la 

cual muy probablemente proveill de peces 11 los delfines, l a 

sincroni zaci6n de la alimenta ci6n c on el i n Icio de la ba j amar 

t llmbi . n fu. observada por Hoese (1971 ) . 
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CORRIENTE DE MAREA 

Bajamar Pleamar 
Movimientos 

Contra 72 103 

A favor 29 60 

TOTAL 101 163 

Tabla No. 9 .- Frecuencias de avistamientos de delfines nadando a 
favor o en contra de la corriente de marea presentes en las bocas 
de la Laguna de Términos. 
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XIII. ASOC IACION DE DELFINES CON LA PESCA 

DE CAMARON EN LA SONDA DE CAMPECHE: 

Para o btener el registro de l a actividad. y tIpO de 

relación que tienen l a s t o n inas con los barcos c amaroneros e n la 

Sonda de Campeche . se hi c ieron dos via jes abor do de éste 

tipo de embarc aciones. sumando un total de 33 di as. abarcando 1~7 

horas de observación. Los v i a jes se realizaro n en Juni o de 1989 

y entre Septiembre y Octubre del mismo a~o . 

Se observaron 2 especies de delfInes o tonInas 

asociados a las a ctividades de pe sca de los barcos. estas fueron: 

Turs(ops truncat~ y St.n.tta ptQ6todon. Loe da tos del número 

de an i males observados y otros datos asociados se muestran en la 

Ta bla ID. Le loca lización de los avist amient os de c a da espeCIe se 

se~a lan en la Fi gura 14 . 

A cont inua ció n se hace la descr ipción de le a ctiVIdad 

mostrada por los delfines en c ada etapa de la pesca del c amarón: 

XIII . l . ARRASTRE DE REDES 

Dur ante el pr i mer viaje en barco. 108 primeros a rrastres 

fuero n en el dia. éstos se hicieron de fo rma paralela e l a Isla 

del Carmen a una distancia que varió de 3 a 6 Km. Los puntos 

mAx imos del r ecorrido fueron el Estero de Sabancuy e l Este y el 

poblado de Atasta al Oeste . 

En é s t o s arras t res d iurnos . ' 108 delfInes se aSOCIaron 

al barc o desde el momento en que se baj a ron l as redes f rente a la 

Boca del Carmen . l os arra s tres tuvieron una d ura c i ó n d e 3 a 4 

horas . 
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BARCO I BARCO II 

TOTAL DE Turstops truncat'US 309 377 
PROMEDIO DE T . truncatus/DIA 28 . 09 17 . 4 
% DE CRIAS 5.5 0 . 08 
% DE JUVENILES 3 . 2 4.5 

TOTAL DE SteneLLa pLa6iodon 48 209 
PROMEDIO DE S . pLQ6iodoTVDIA 4 . 36 9.50 
% DE CRIAS 4.20 4.30 
% DE JUVENILES 8 . 30 

DIAS DE OBSERVACION 11 22 

Tabla 10. - Resultados generales de animales observados de las 
especies T. truncatus y S . pL~iodon, en las sal i das en barcos 
camaroneros a la Sonda de Campeche {Barco I (Junio 1989) , Barco II 
(Sep-Oct . 1989)}. 
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Las toninae se colocaban detrle d e lae z o naa de 

arrastre de ambas redes, y su actividad consis tiO en hecer 

inmer siones justo en le z ona mas turbia, saliendo a respirar c a da 

20 metros aprox. Se not6 de manera clera . que sin impor t a r el 

número de anima les presentes. ós tos se intercambi aba n de un l a do 

a otro. para turnarse por mome ntos detr.s de c a d a red . 

Durante el arrastre en aguas poco profundas (6- 7 ml, 

se asociaban muchas aves como fregatas 

Golondri nas de mer (St.rna sa~vi c.~( •• y S. ~(~ l y a lgunas 

veces pelica nos (P. t . canus OCcLMntatCs.> . que tambi. n ba j aba n a 

al ime ntarse a l a zona turbia dejada por l a red. 

Fué muy v a riable el tiempo que l as toninas utilizaron 

pare seguir al barco asl como t ambién el n~mero de ani ma les que se 

agregaron, pues iban de 1 a 9. y en l e pa rte mas cercana a la costa 

se observaron menada s que inclUian hasta a 2 crlas y otras con 3 6 

4 juveniles. 

Cuand o algu no de los 

avanzaba a base de medioa saltoe 

a nima lee 

de trent e 

,. retraeaba 

o inclueo 

mucho, 

ealtoe 

completos hasta colocarse de nuevo sobre o tras l e s redes . Cabe 

se~alar que los arrastres ce rcanos a l a cost a se caracterizaron en 

consecue nc ia, por la presencie de aguas muy turbi as y algunas 

veces con abundante s restos vegetales como algas o lirios, que no 

permi tie ron observar l a actividad subac~t1ca de los delfines . 

Durante .stos arrastres "costero!! " , c ae i no •• 
observaron desplantes de cortejo, juego o descanso y sólo se 

vier on movimientos asociados con l a alimentaci6n como. col azoe , 

inmersiones arqueando mucho el cuerpo y ave ces saca nd o la co la al 

ai r e, 
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Los restan tes arrastre. tanto de l a sa lida de Junio como 

en la de Sep.-Dct.se realizaron dentro de las coordenadas 190_220 

latitud Norte y g¡0_92° longitud Oeste. En estas zona. ae 

presentaron generalmente aguas claras, que permitieron observar 

actividad 8ubdcu~tica . l as profundidades variaron de 10 a 35 ro 

segán l a zona de arrastre . 

La totalidad de arrastres en eetas Areas se llevaron a 

cabo durante la noche, y se pudieron hacer observaciones de la 

actividad bajo 6sta s condiciones. 

En 6stas l ati t udes t~i6n hicieron a cto de presencia 

las "tonina s moteadas ". St.rwlta p l atr'odon . 

La ac t ividad de los delfines de ambas especies fué muy 

similar a la mostra da durante 108 lances costeros, aunque aqUl se 

pudo observar mayor diversidad de comportamientos como juego y 

a veces corte jo. cl aro t~ éeto. d e ntro de la zona de iluminación 

de la cubierta del barco~ 

E l namero promedio de delfines de Turs íops tru~atus 

durante ésta etapa de pesca fUé de 4.10 (! 2.00 O.E.), Y para 

S'.n.tla pla6iodon de 5. 43 (! 2.30 O.E.). 

XIII.l LEV~NTAMIENTO DE REDES 

La segunda eta pa de pesca en la captura del c amarón se 

inicia a l levantar las 2 redes. que están e ceda l edo del berco. 

Pera in iciar el i zamiento de l as redes, lo primero que se hace e8 

di sminuir la velocidad o pot encia del barco. lo cual produce un 

no t orio C~lO en e l s onido producido por el motor , !.ta a impl e 

maniobra es d e vital importancia. ya que es un indicador para 108 

delfines d e que pron to h a brá a lime nto d isponible y a eea por 108 
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peces que van s aliendo de l a red . o por la descarga de t aune de 

4comp4f'!41Ili ento. 

Antes de subir lo. redes o cubierta 80n 

arrastradas durante un corto tiempo para eliminar la mayor 

cantida d de sedimentos posible. En ~s t a etepa cuando las redes van 

en la superficie. es cua ndo las t o n inas se colocan tanto detrás 

como a los lados de las redes. para a limenta rse de los peces que 

van saliendo de ellas. 

Después de que la captura es descargade. se separa el 

camarón. desechendo l a mayorla de 108 o rgenicmos r estantes. que 

es lo que se conoce como fauna de acompe~amiento . Durante .ete 

tiempo de recuperaci6 n de redes. que varió de 20 a 30 minutos. 105 

delfines siguieron el barco . DeSpUéS de ésto hay dos variables 

según 14 hora del l ance . 

Durante los lances nocturnos. que se realizan a las 2200 

y 0200 horas.el barco vuelve e r egreser las redes 

los arrastres. por lo que el barco no se 

éstos lances nocturnos. los delfines siguieron a l 

para continuar 

detiene. En 

barco dura nte 

todo el tiempo de descarga de fauna de a comp4f'!ami ento que tamb i én 

varió de acuerdo a la cantidad de o rganismos capturados . 

Los delfines fueron ava nza ndo junto a l barco coloc~ndose 

pr incipalmente ba jo las compuertas l a tera les de descarga. cogiendo 

los peces despU6s de caer éstos al agua. Aqu1 se obs ervó 

cl a ramente l a selección que ha ce n los del fines para comer 861 0 

cierto tipo de peces. Al guna s veces los animales se retregeban al 

quedarse a limentando. para despué s volver a alcanzar a l barco. 

frecuentemente a base de med ios saltos de frente o incluso s a ltos 

comple tos largos. 
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A~n co n la limitada zona de iluminaci~n, ~e lograron 

obser v a r gren variedad de comportamientos, como j uego a base de 

empu jones, col az os y saltos va ri ados, e incluso en una oca sión en 

el mes de Junio, se viO un amdIDdntamiento de una c rla . 

La duraci~ n de los av istamientos v a rio de acuerdo a l a 

f auna de a compaNam i ento desechada , pute c a si irunediatamente 

después de que se termlnaba n de tira r los peces , se dej aban de ver 

108 delfines de las dos es pecies registradas. 

El últ i mo lance de l a jornada se hacia alrededor de l as 

0600 horas, por lo que las condiciones de iluminación eran 

óptima s para la obs e rvación de la actividad , Durante 6s te l ance se 

pudo registrar fotogr~ti camente gran variedad de movimientos de 

casi todos los comportamient os. El caso de la al ime ntación fu. el 

que ~e pudo observa r c~~ mayor det~lle , diferenci~ndose l a 

- -alimentación en superfici~ la aliment a ción a prof undidad. Esta 
~"':.-

conducta de alimentación ~eécrfbir. con mayor amplitud m4 ~ 

adel a nte. 

El promedio de Turs iops observados a l subir l as redes 

fu. de 2.68 (! 0 . 99 D.E .) , Y a l descargar l a F.A de 4. 0 (! 1 . 65 

O.E .I. Los promedios pare St.netta son: 4 .7~ (! 3.59 D. E.l Y ~.63 

(! 1.60 D.E .I, res pectivamente. 

XIII. 3. ACTIVIDAD CUANDO NO HAY PESCA (D IURNA 1 

Esta parte de la pesca d. 1 c amerOn se inicia 

pr!cticemente a l l e ventar la red en el ~Itimo lence (0600 hre ), y 

l a primera parte se inicie al descarger l e f a una de a compa~ amiento 

e barco parado. 
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Como en las otra s eta pas de pe s ca la dur ación de la 

descarga es variable de acuerdo a l a captura. por lo general 

dura de 1:30 a 2 horas. Dur ante .ste tiempo la actividad 

preponderante es la alimentaci~n. aunque se llegan a formar 

espor~dicomente y por corto tiampo grupoe de juego y cortejo. 

Durante la descarga de fauna de acompa"amiento, e l 

promedio de delfines observados para Tur.~ op. fu. de 7 . 70 (! 5.14 

D. E.). Y para Stenella de 15.63 (!9 .96 O.E.), siendo los 

promedios mayores para amba s especies . 

Cuando se termina de descargar ,. fauna de 

acompa~miento. pr~cticamente se van la mayor1a de los delfines . y 

los que aún quedan cerca del barco se dedican a cortejar y jugar 

por corto tiempo. 

De las 0900-1000 horas y hasta aproximedame nte lae 

1600- 1700 horas, casi era nula la act ividad observada cerca 

de l barco , y sOlo en algunas ocasiones se vieron grupos en trAnsit o 

o alimentaci6n. Desp~s de l as 1700 hrs fu. cOmUn que se 

comenzaran a congragar grupos de delfines cerca del barco. que 

presentaron actividad de juego y corte j o . 

En cuan to se inici aban los preparativos neceearios para 

iniciar el pr l mer arra s tre ( en cendido de mot o r y descenso de 

redes). loe delfines comenzaban a nadar tras el barco jugando a 

base de medios seltos o en otras ocasiones se colocaban en l a 

proa del barco pere nadar saltando y deslizindose en el oleaje 

causado al avanzar. 

El promedio de delfines observados cuando el barco 

estaba fondeado fue de: 7.04 (! 4 .35 D. E,) para Tur.~op$. y 4 .50 

+ 
(- 2.12 D,E . ) para S tene lla . 
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Discusion de osoc1aclon de delftnes en la pesca de cama~n 

De acuerdo con lo observado en los viajes a la Sonda de 

Campeche, para observo r la relaciOn que hay entre los camaroneros y 

los delfines, se encontro que .ste tipo de asoclaciOn favorece 

mucho a l as toninas ya que representa una variante muy importante 

en s us conductas alimenticias, llegando a desarrollarse toda una 

gama de comportamientos e inclusive una forma de vida especial , 

comparada con los animales que habitan las Bocas o la Laguna de 

Términos. 

Aunque s6lo se llevaron a cabo 2 viajee. se pudo 

observar y se podrl e inferir , que no hay mucha 

relación barcos- toninas a lo largo del ano, 

va riaci6n en 

tal vez 

,. 
., 

aspecto mas notable t~ el mayor porcentaje de crlas ob.ervadas en 

la salida en l a estac ion de Secas ¡Junio ), que represento el ~.~ % 

de los delfinss observados, contra el 0.8 % de finales de Lluvias y 

principios de Nortea (Octubre ), y a~n uno diferencio entre .atos 

datos de crles. t~ que en el me. de Junio se observaron 

por lo menos 3 an i mal es, que diflcilmente sobrepasaban el metro 

de longitud total . por lo que se infiere que nac i eron a final es de 

Moyo, Gunter ( 19421 se"ala que lae crt es e l nacer miden de 98 o 

126 cm. 

L08 resultados an terioree concuerdan , tanto con lo 

observado en l o Leguna de T.rminoe (porcenta jes ~s eltos en Meyo 

y Abril ), como para l o reproducciOn de T. truncatus en el Golfo, 

con el pico pr inc ipal de nacimientos en primavera (Odell, 197~ ., 

Shene y Schmidly, 1978. , Shan e eol al. 1986 ., Holgrem, 1988 ). 

En cuanto a la distribuc ión de lo. dos especies 

de del fine. observados, las S.plQ6(odon ss comenzaron o observar 
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o 
hasta aprox imadamente los 19 15 ' lati tud N, ein de j arse de ver 

hasta 14 8 posiciones más norte~dS que se alcanzaron (21 0 ) , de modo 

opuesto los T. trU~Q'U$ 9~ pudo observer desde el extremo Sur de 

l e Laguna de Términos. has t a aproxlmad~mente los 20° 25 ' . en que 

ee de j aron de ver. 

Estos datos concuerdan con les caracterlsticas del 

habitlllt para c4dlll especie. T. ,!"ur.ca.t'US c os tera. y S. ptC$' icdon 

pe l .lo.gica, olro c o r deter! atic,," observ,,-de para St .>'\4IO l la, 

t e nde ncia que tuvo para f ormar grupos más nume r os os durante todAS 

14S etapas de observacl6n. al r es pecto Johnson y Narria ( 1966 ) y 

Well s el aL (1980 ). mencionan Que 109 delfines pel~gicos tienden /lo 

f ormar grupos ~9 grandes que 109 costeros, .stas t e nde nCI AS 

posiblemente estan en fun ciO n a estrateg i as a liment ic i as y/o de 

riesgos d e depreda ciO n . 

Por o tra parte l a asociaciOn de los delfi nes con los 

barcos en la Sonda de Campeche. es muy similar o l a re~lstrada por 

Gruber (1981 ) en las costas de Texas. sin embargo l o act ivlcad 

observado en Texas. se reolizÓ casi completament e de dio . A.qu.1 s e 

corr oboró que lo rozó n principal de é sto asociaciOn. radico en l os 

venta j as alimenticias Que se presentan para los delfines. 

Los promedios de delf ines observados en éste estud io en 

l o s d iferentes etapas de pesca. son mayores a los re~istrados e n 

Texas (Gruber o p . ciL ). aunque pudo haber influid o el menor t amo~o 

de l as embarcaciones Texanas y los menores ti empos d e labores de 

pesca (3-4 d.l as ) . 

Un f actor común fue. Que el número de de lfines está en 

funciOn al número de barcos en una determinada 20na d e pes ca, 

pues en ombos casos se observé que coda barco ti ene asociado uno 
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determinada cantidad de deltines. q ue pueden intercambiarse de 

barco de acuerdo a la~ descargas de fauna de acompa~amiento. e 

inclu~o que hay grupos que sigen a un determinado barco durante 2 

Ó 3 dlas. Las concentraciones más grandes de delflnes se obssrva ron 

a l descargar la tauna de acompaftamiento con el barco en movimiento 

o fondeado . 

Lo anter ior se puede apoyar con el sigu iente ejemplo : En 

Texa s habiendo 15 be r eos se pudieron contar 67 delfines. y en la 

Sonda de Campeche. en una ocasi6n que etaba n 2 barcos tonde a dos 

ha~ a de 20 a 25 de ltines. y el numero aumentO e 50-60 al 

a cercarse otra s 2 embarcaciones intercambiándose continuamente de 

barco. segOn donde se descargaba la mayor cantidad de pece~ . 

Ot ra cuea t i~n que se pudo comprobar fue la capac idad que 

tienen las toninas pera discriminar l a s diferentes etapas de 

pesca. y as! poder estar presentes en las descargas de alimento 

(Gunter . 1954 . . Norria y Preacott. 1961 .. Shane.L al . 

éste caso, los ton inas tardaron de 1 a 2.30 

aparecer detr~e y a los l ados de l ba rco, despu.s 

1986), 

minutos 

de que 

en 

en 

se 

disminUia la velocidad poro sub i r los redes. Algo simil a r ocurrió 

al comenzar 108 arrostres al atardecer . aumentando el número de 

enim41es cuando se encendla el motor y se ba j aban l a s redes . 

En cua nto a la alimentaciÓn Gruber ( 1981). no menciona 

ningQn tipo de preferenci as ni por a lgOn tipo de pez en particular 

o por l o alimentació n en superficie o a profundidad . aunque aclara 

que la a limenta ción de peces muertos en l a superficie puede 

imp licar e l tener mayor competencia por parte de los a ves. En .ste 

tra bajo se encontro que tont o los oves como algunos cardamenes de 

peces de gran t~o, en ocasiones representaron u no serio 
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competencia tanto en superficie como a profundidad. ~qu1 ge 

obserVO una clara preferencia por peces pequeMos como las sardinas 

(fam:Clupeidael. 

Las actividades como el juego. e l corteJo y l. 

socialización s e intercalaban con l a alimentación. siendo mayor la 

frecuencia de la socializaciÓn despu.s de terminada l a a limentaciÓn 

representando formas de reforzamientoe 

individuos . 
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XIV. CICLOS DE ACTIVIDAD Y COMPORTAM IENTO DE DELfINES 

~SOCIADOS A LA PESCA DE CAMARON EN LA SONDA DE CAMPECHE 

La acti v idad y comportamiento de los delfines en la 

Sonda de Campeche. como ya ee ha descrito. est~ muy relAcionada 

con las diferentes etapas de la captura de camaron. 

La actividad observada con mayol' fr-ecuencia e3 

la alimentac Jon. que se d~ durante la des carga de peces obtenidos 

en los arrastres Esta activ idad llegó a representar. en ambos 

viajes. poco mas del 40 % de lOS aVlstamientos (Tebla 11 , 

Fig.151. 

Al terminar los arrastres tanto en la noche con el barco 

en movimiento. como al final izar el ultimo arras tre alrededor de 

las 0600 hrs. en el que casi siempre el barco estaba fondeado. 

Durante .sta ultima etapa fue donde se pudo detallar mejor la 

activ idad de elimentac iOn por 

disponible) . 

obvi as razones l iluminac ion 

Hubo dos variantes en la alimentacion: Una era el coger 

los peces en l a superficie del mar inmedi a tamente después de caer 

a l agua . y la otra era el comerlos una vez que se hundian a 

cierta profundidad . Por las condiciones de transparencia del agua 

se pudo registrar bien la act ividad. 

En el prImer caso 109 delfines. de ambas especies. 

llegaban a tragar de 15 a 20 pescados en una misma 20na. pudiendo 

comerlos cerca del barco o a cierta dlstancia (~ 10 m) . al ser 

arr astrados por la corriente Este tipo de al i mentaci6n en 
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superfi ci e . casi s i empre era l l evada a c abo o cuando hab1 a mu chos 

an i md les comiendo y más c ua ndo habla juveniles en loe g rupos . 

Lo alimentaciÓn en profu nd idad pr4cticamente se llevaba 

a cabo por todos l os adu ltos, siendo indiferentes de si los 

pescados se encontraban cerca o l ejos de l barco . 

Var ias veces se pudo observar al imentació n c ooperat i va 

de peces vivos (cardúmenea de sardinas) cerca del barco. 

realizándose siempre o medio dio o a l atardecer . 

Las especies de l os que se alimentaban loe del finee eran 

principalmente sardinas {Familia: Cl upe i dae l d e l a s espec ies: 

Cet Bntfraulls edBntulus. Harer;l.8t.lla jQ6\J.O.'I'IC.. y Br.voort(a sp ; a demás 

de a lguna s mojarras (Familia : Gerr i dae) como, Euc (nostomU$ ~¡a y 

E.ar6e nLBUS. Duran t e la al imentación nocturna vari a s oca siones se 

observó que loa 5. plQ6iodon , se alimentaron de peces vol a dores 

(Fam, Exocoet idae ), los cua les fueron capturados en el aire por 

medi o de saltoa a veces muy largos. 

A éste respecto se mostró una marc ada pre fe rencia por 

l a s s ardinaa, ya que se o bserVO que pr i mero e ra r evisado el pescado 

mientras f lotaba. y después se tragaba . llegando a ignorar otros 

tipos de pe ces de mayor tamano. 

La a ctividad de JUEGO f ué l a que ocupO e l segundo lugar 

en f recuenc i a de o bservaciones (Tab l a 11). obten i éndose u n promedio 

del 20 % del tot a l de los a vis tam ien t os agru pados de l a s 2 sa lidas 

(F igs .15yI6) . 

El juego es una a ctividad muy impor tante en éste g r upo 

de an i males . y en el ceso d e la Sonda de Campeche se observaba 

asoci ada ocasiona l mente ~ la al i me ntación y e l cor tejo, 1l e g.ndose 

~ intercalar en torma de desplantes esporAdi cos. Se conejde~ como 
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SONDA DE CAMPECHE 
COMPORTAMIENTOS JUNIO 1989 

AUMENTAOON 
40.8 

DESCAr JSO 
5.8 

TRANSI TO 
10.7 

l ERAC. CJ AvES , 
JUEGO ~--'"~ 

1Q.4 

ESPIANDO 
0.8 

FIGURA 16a.. \HIJ...ORES DE COMPORTAMIENTO 
OBSERVADOS ASORDO DE BAROO CAMARONEAD 

COMPORTAMIENTOS OCTUBRE 1989 

DESCANSO ,4 
TRANSITO 

g.g 
ITERAG. c l AI/ES 

O.' 

JUEGO 
23.2 

ALIMENTAClON 

FIGURA 10t!. v.o,LOAES DE COMPORTAMIENTO 
OBSERVADOS EN BARCO CAMARONEAD 

10 4 

ESPIANDO 
4.2 



ACTI VIDAD BARCO I BARCO II BARCO GRAL . 

CORTEJO 17 ( 16.5% ) 18 (12.7%) 35 <14 . 3%) 
JUEGO .20(19 . 4% ) 33123 .2%) 53121.6%) 
ALIMENTACION 42t40.8%l 67( 4 7.2%) ~091 44.5%) 
iJESCANSO 6( 5.8%) 2(1 .4%) 6(3.3%) 
TRANSITO ll í l0 . 7%l 14(9 . 9%) 251 10 .2%) 
INDETERMINADO 1(0 . 7%) 1(0. 4%) 
INTERACCION C/AVES 1 ( 1. 0%) 1 (0.7%) 2ro.8%l 
ESPIANDO 6(5 . 8% ) 6 r4. 2%J 12(4.9%) 

SALTO COMPLETO DE FRENTE 14 (3 1. 1%) 22131.0%) 36131.0%) 
SALTO COMPLETO DE LA DO 8 ( 17. 8%) 13 ( 18.3%) 18(18.1%) 
MEDIO SALTO DE FRENTE 6(13.3% ) 19(26.8%) 25(21.6%) 
MEDIO SALTO DE LADO 17 <37. 8%) 17(23.9% ) 34 ( 29.3%) 

Tab la 11.- Frecuencias y oorcentajes de comportamienLOS y saltos. 
observados en las sa lidas a l a Sonda de Campeche . a bor do de barcos 
camaroneros durante Junio 1989 (Barco Il y Sep-Oct. 1989 (Barco 
I I i . 

0/o . SALTOS 
TIPOS DE SALTOS EN 
SONDA DE CAMPECHE 

Sl\LTO crnv1P FRENTE 
31 

SALTO COMP.LADO 
181 

1/2 SALTO FRENTE 
21.6 

FIGURA 16. VA LORE S OBTENI DOS DURAN TE LAS 
DOS SALIDAS EN SARCO CAMARONERO. 
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juego las ocesio nes en Que los deltines realizaban pequen as 

persecusiones entre si a compa"adas de empujones con el cuerpo y la 

cebeza . Tamb i.n hubo veces en Que 108 de l tines nadaban e n 

poco común. como po r ejemplo. con el vientre hacia arr i ba 

aletazo s con 108 pectorales o bien cuando glraban ba jo el 

s al iendo a l a superficie de lado o dando peque"os saltos. 

Como ya se describió en las etapas de peeca hubo 

forma 

dando 

agua 

un. 

ac tivi da d Que se llevaba a cabo con frecuencia cuando el barco 

eetaba fondeado. la cual consist1a en hacer i nmersiones 

la cuerda Que iba sujeta a l a ancl a en el fondo. 

siguiendo 

e l i rse 

sumergiendo habia giros o desV10s pare empu j ar a l os acomp&nantes 

que podian ser 2 ó 3 animales. Esto se o bservó casi siempre a l 

a t a rdecer entre las 1600 y 1800 horas. La a c t i vidad Que consist1a 

en ecompa~ar al berco nadando ~n l a proa se real izeba o el 

fina lizar el último arrastre o e l inici ar el primero el anochecer. 

En el mes de Junio se o bservó a un T. tr~ncat~ j ugendo 

con unes a lgas que se encontraban flotando en l e superf icie. la 

actividad consistió en colocar les algas sobre la punta del 

hocico o entre los dientes. para después aventar las hac i a a t r.s o 

hacla los l edos repetidas vecee. 

El tercer lugar en fre cuenci a de avietamientos. lo ocupO 

l a actividad sexue l o CORTEJO. con alrededor de 15 % de l tota l 

CFig. 15). a unque le proporc i6n fu. mayor en 

Sep-Oct., a pesar de Que la segunda salida tuvo 

dureción que la primera . 

Junio que 

el dobl e 

en 

de 

Este comportamisnto invólucTO de 3 a 5 

los cueles se frota be n muy activamente . heciendo un gran 

individuos. 

elboroto 

de egue en la superfic ie . sacando la cole consta ntemente. Aunque 
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no en todas las ocasiones se logro ver cOpul a . en 4 O ~ de elles 

se obserVO como s e colocaba una hembra vientre arriba flotando muy 

cerca de la superficie . con el acoplamiento del macho sobre ella 

"vientre con vientre " . realizando movimientos vibratorios muy 

conspicuos. todo ello cerce de le superficie. 

Un dato muy importante. fu. el observar e n el mes de 

Octubre. el intento de cOpula de un TurSLQPS con un grupo de 

StenetLa. que esteban en cortejo. 

de 10 % 

tarde 

La actividad de TRANSITO o vi aje . representó un 

(fig. 15). llevAndose a cabo principalmente 

va lor 

en la 

después de las 1300 hrs. cuando se o bservaban grupos 

compactos, nadando a velocidad constante con una dirección fija. 

La actividad de ESPIAR estuvo claramente diferenciada. 

ya que los delfines se colocaban en posición vertical, sacando la 

cabeza del agua suspendiéndose en ésta posición durante varios 

segundos. llegando a repetir los movimiento8 varias veces. 

dirigiendo la vista hacia el barco o a objetos fijos fuera del 

agua (algunas veces observaban a las aves que perchaban en el 

barco). Este comportamiento tuvo un valor de aprox imadament e ~ % 

(Fig.15 ) . 

Aunque no se incluyo dentro d. tipo d. 

comportamiento. los delfines realizaban aproximaci ones al barco 

colocándose a 1/2 - 1 m bajo la superficie, al notar q ue los estaba 

observando al asomarme por la borda, mostrando cierto inter.e. 

Esto lo considere como "curiosidad"; dura nte eetas aproximaciones 

era frecuente el escuchar las vocalizaciones de los delfines, 

fuera del agua. Esta actividad se alternaba con la elimentac ión 

o con el juego por la ~~ana y al atardecer. 
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LdS dctivid~dee de des canso . s interdcc ión con dvse sn 

I d dlimsnt~ciOn. r edlmente fueron obs ervadas poca8 veces 

representando de 1 a 4 % del tot a l de los avistamientos (Fig . 15 

Tab l a 11). 

En cua nto a l a frecuenc ia de saltos o bservados a l 

a companar algunas de l as actividades anteriores. los saltos 

comp letos de f rente o c uparon l a mayor frecuenci~ y porcent~ je. le 

siguieron los medios s altos de lado. l o s medi os saltos de frente y 

por altimo los saltos comp letos de l ado (Tabla 11: Fig . 16 ). 

La mdyoria de loe s a l t oe Be 

duran te l a ali ment ac i6n y el juego o al 

durante el arrastre . 

l leVO a cabo o bien 

ir siguienuo a l barco 

En el mes de Junio y coincidiendo con el mayor 

porcentaje de cr1as observadas en l as dos Bal idas . se vió un 

am~mantamiento. Este s ucedió durante una descarga de peces en l a 

noche (0 230). cuando una hembra llevaba cae i pegada a su c ria (de 

no ~s de un metro de Ja rgo). a la a ltura de l ombligo y de l a s 

tetas: la cri a 8a l1 a a respirar con menos frecue nci a que su madre. 

y s e cambiaba constantsmente de l ad o. La velocidad de natación 

estimad a en este c aB O fue de 3 a 4 nudos (5-6 Km/h ). 
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Discusion de ciclos de actividades en la pe sca de c amaró n . 

La atracci6n de los delfines por seguir a los ba r cos 

camaroneros. no solo tiene influencia en la ecolog1a alimenticia 

de los cetáceos. composic I6n del grupo. comport am iento social e 

interacciones interespeclficas, sino que t ambién tiene relaci6n 

con los ciclos de actividad y movimientos estacionales (Gruber, 

1981 ) . 

La al imentaci6n fUé la actividad que predomino en la 

asociaci6n de los delfines con los barcos c amaroneros, y ésta se 

realizó durante la descarga de l a fauna de acompanamiento después 

de un ciclo de arrastre. 

Parece ser que fueron las diferentes etapas de pesca. 

las que derivan los ciclos de actividad, ya que en el caso de la 

Sonda de Campeche. la al Imentaci6n detras del barco a companada de 

movimientos esporád icos de jue go y cortejo, se realizaron en 

las noches, mientras QU' . n Texas, Gruber (o p . elt) 

describe comportamientos seme j antes pero durante el dia. 

,,, 
También fué muy sim i lar l a actividad 

tonInas cuando los barcos estuvieron 

desarroll ada por 

f o ndeados. cuando 

después de la alimentación, hubo per10dos variables de 

juego alrededor de los barcos: por ejemplo Saayman 

(1973). encontraron que el cortejo se incrementaba 

de los picos matinales de alimentaci6n. Shane ( 1977 ) y 

cortejO y 

y Tayler 

después 

Shane y 

Schmid ly (1978) encontraron que la al imentacion se realizaba entre 

las 0700 y 1000 h, Y las 1700 y las 2100 h. mientras que el 

cortejo fué mayor entre las 1000 y las 1300 h, justo después de 

la alimentaCIón . 
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Es import~nte 8e"al~r que l a a8oci~ci6n que ti e nen los 

delfines con 108 b~rc08 para I ~ ~l i mentación . no es indispenoab le 

par~ contar con una fuente segura de alimentos. ya que en verlas 

ocasiones se obserVO alimentación cooperativa sobre card~mene8 de 

peces en l~s horas en que no h~bla pe8c~ . pudiendo a lternar la 

c~ptur~ de presao VIvas con el consumo de peces muertos desech~dos 

por los barcos. para comp lement~r sus requerimientos a limentIcios. 

En cu~ntn a l~ frecuencia de ~vistamientos de 

actividad sexual y presenci a de crl~s. Gruber C19911. observó 

var ias c rIae recie n naCIdas. en el mee de Abri l. l as cuales segU1~n 

a los barcos frecuentemente protegid~e nadando en el centro de los 

grupos o entre 2 adultos, pero nunc~ ee les viO aliment~rss 

~ctivamente. En *ote traba j o el mayor porcenta je de crias tambi*n 

se obserVO durante los meses de secae (Junio) o finales d e 

primavera. concordando con una ~lta frecuenc ia de cortejos a 

comparación del via j e en Oc tubre. 

Las ocaeiones q ue se obeervaron cri as recien nacidos. 

estas c as i siempre se i ncluye r on e n manadas de ~9 de 5 

individuos. colocándose de l l ado mas ale j ado del barco . tambi*n 

frecuentemente entre 2 adu ltos. SOlo en el c as o del Am4mantamiento 

nocturno. la crla y su madre ee tuvi eron a menoe de 2 metros del 

barco. 

Un ceso intereeante, fu~ 

T. t!"uru::"atus en cortejo con un grupo de 

cuando se obserVO 

S.pla6iodbn. al 

• un 

respec to 

varIos investigadores han senalado la posibilidad de hibrida ción 

de Tursi o ps con otras eepecies de delfinee. por ejemplo : Brawn y 

Narria 09561 reportan el cortejo en caut~veri o con 
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Mi tche ll ( 197~) , seftala que puede 

haber hibridaci6 n con los géneros Grampus. St.1\O y Sou.a . Inclu80 

también se hon reportado intentos de cortejo con algunas especies 

de peces como Rayas, tiburones , anguilas y tortug a s en cautiveri o 

(Brawn y Norrie. op. cit). 

La distribUCIón de un CIerto número de delfines t r as un 

barco. también fué cOmUn, ésto seguramente ee da para evitar la 

competencio por alimento entre los individuos, .sto se pudo 

documentar b i en gracias a que pudieron reconocer a lgunos animo les 

con marcas en sus aletas, que además proporciona ron informa ción 

acerca de los movimientos y pautas sociales en la Sonda de 

Campeche. 

Por ejemplo de las 10 toninas identifica das que se 

a sociaron a los barcos (Ver Apendi ce 3), se diferenciaron 7 en al 

mes de Junio y 3 en Sep-Octubre. SOlo e l caso del a nimal NO . 9 

"Punta Rosada " . tuvo tres reavi stamient09 en lugaree d i ferentes 

con 1 Y 5 dias de d iferenci a del primer dia de observación. Nunca 

se vieron delfines marca dos de la primera salida. durante 108 

meses de Sep~ctubre. ni t ampoco anilDl!oles que habit a ran 

normalmente la Laguna en el Golfo o viceversa . 

Aunque en éste traba jo no se pudo rel ocionar l a 

variación en la abundanc i a de toni nas con l a actividad c amaronera , 

Gruber (1991) se~al6 que el tam~o promedio de l as manadas se 

incrementó en primovera y verano. y menciona que 6 sta vari a ción 

puede estar en funci6n a la c an tida d de barcoe en a ctividad. 
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XV. INFORMACION PROPORC IONADA POR LOS CAMARONROS 

ACERCA DE SU RELACION CON LOS DELFINES 

En los dos VI/!lJ es a l/!l 50n/!l de C/!Impeche. l/!l tripul /!l cion. 

que pr~ctlC/!lmente fUé la miam/!l en ambos c/!I s os. menCIonaDa 

contInuamen te I /!lS vivencI/!ls que h/!lDi /!ln tenido con los del fines a 

lo lergo del ti empo que ll e v/!lD/!In de pesc /!Id ores. que en /!IIguno9 

CG909 s upe r /!l bon l os 35 /!I" OS . 

MenCIon/!l ban que práCtlC/!Imente sIempr e 90n 

por los delfi nes dura nte las faenas de pesc/!l . y que 

mucho l a /!It e nc i6n por l/!l /!I c tivid/!ld t /!l n v /!l r i ada que 

reoli zar como soltos, morome t as y j uegos. 

Concord/!lndo con l o obs ervado . n la 

/!IcompaF'l/!ld06 

les ll aman 

ll egan a 

presente 

i nvestigaCIon. dIjerOn que durante l as tardes . e9 cu ando hay mayor 

trecuenci /!l de a ct i vidad sexua l y juegos. al acerc/!lrse /!I loe b/!l rcoe 

I nclu90 descr Iben conduct as de /!Ipaream i ento y ac t ivi dade s como 

saltos de mA choe Que llevan el pene extruido. y poster iormente loe 

ven que se a copl/!ln con una o ma s hembras . 

TambIé n en el /!I specto r epr oductIvo me nciona n que. aunque 

s e pueden observ /!l r c r1 as durante t odo e l ano . durante I/!I .poca de 

seca9 es ~9 fre cuente observar l as. si empre en c ompa~1a de eu 

madre . En é ste t ra b/!lJo en la s/!I lid /!l de J unio (s ecas ) s e obtuvo un 

val or de 5 . 5 % de cylas del tot a l de delfines obse rvados. con tr/!l 

un 0.6 % en 5ep-Oct (Lluvias ). 

Los pescadores pueden di s tinguir con ciert/!l f a cilidad /!I 

l os TurSlOps tr~~Qtus de l /!l s St e nsLLa p l a6 loaon . diferenci a ndo 4 

l a prImera por su mayor corpulecia y colora c ió n obBcurd . ya que ~. 
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"I ....... " A " ... es rnls pequena y presenta manchas o pecas en todo el ... ·-0 ·--·· 
cuerpo siendo más notorIas en e l dorso y los costados . 

Como anécdot a s especificas, mencionan que han o boervado 

va ri a s veces como los de l fines repelen ~. los tiburones cu tl ndo htly 

cr1as en l a ma nadtl , i ndica ndo una protecciÓn muy marcada de l tls 

madres. y d e l grupo en genera l haci a los pequenos. A éste respeCto 

t uve la oportunidtld de observtlr en el mee de Octubre . durtlnte l a 

descarga ma tinal de pescado, ltl alimenttlción con j unttl de tiburo nee 

y delfines. sin mostrar aparentes signoe de r epulsió n, tluque si 

había ci er ta distancia entre ambos grupos. 

En otras ocasi o ne s di c en que a lgunos animales o uno en 

especiel , los va siguiendo d u rante dia y noche durtlnte varias 

jornadas, y saben que se trata de l mismo tlnima l , y tl que lo pueden 

reconocer por marc as en su cuerpo , d ijero n que una vez un de lf1 n 

109 sigiO dura nte 3 di as , y qu. frecue ntemente 1 ar,:: a ba 

todo t i po de voca liza c iones para "pedirles tl l iment o " . 

En cuanto a efectos negativoe de *sta aooci a c10n 

delftn-barco. a lgu nos pescadores mencionaro n que algunas veces loo 

delfines les rompla n las redes a l irl a9 9ubi endo .• eto seqún ellos, 

por que rer coger los peces que medio s a li an o se ato raban; *s t a 

versión no fué general i zada e inclueo en otras opinione s 

menc ionan a los tiburones como ceus antes de los d eetrozos en l aB 

redes. En lo referente a ¡as preferenci a s a l imenticias de los 

delfines . mencionaron que a .stos an ima les les gustan c a si de 

manera exclusiva peces pequenos como l as sardinas. au nque a veces 

aceptan c asi de la mano corvinas y lisao, cuando escacean las 

sard inas. 
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Discusión ds Informacion pro porcionada por los camaroneros 

Mucho de l o lnforma ción proporcionada por l oe 

pescadores, t onto de las actlvidades y movimientos de los delfines 

y su rel ación con ellos , t ueron corroborados durante los vi a jes, 

en otras ocaei onee loe rel a tos mencionados , aunque no se 

observaron de manera di recta el han sido reportados por otroe 

inves tigadores . 

Por e jemplo 'o asoci aciOn i nterespec1 ti ca con 

los tiburones durante lo a limentación , ein mostrar aparentements 

sign08 de agres ió n por ninguna de l as 2 especies. ee ha observado 

bajo condiciones de cautiverio (Shane .t al. 19815 ). Aunque cabe 

se~a l ar, que a sxcepción de l a mortalidad que puedan 

l as ac tividades humanas, los tiburones perecen 

ocasi onar 

ser los 

depredadores potenciales de l oe de lfines . y segó n se reporta los 

animales del g*nero Carch4rhtn~ sp, eon de l os depredadores m4s 

activos de pequenoe ceta.ceoe CArnold, 1972., Shane el al. 19815 ) . 

• ste g.nero de tiburón eat. r e portado para l a Sonda de Campe che 

CSmith, 1986 ). 

En cuanto a los posibles efectos negat ivos de los 

de l f ines hac i a los pescadorss. parece se r que 108 danos en las 

redes pudiera n r epresentar p6rdidas económicos, pero por lo 

observado e n los viajes , l os encuentros con promontorios rocosos o 

arrecifes de coral en 108 arrastres. fueron 108 que mayores danos 

ca U8a ron. posiblemente por la forma de nada r de l as toninas tras 

l S8 redes , den la i mpresión a los pescadores de que el l08 son 108 

que rasga n l as redes . 
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delfines. 

XVI .jMUERTE ~CCIDENT~L DE DELFINES 

EN LA PESCA DEL CAMARON 

Tambi.n fueron 

se ll egan a 

relatados alguno8 

enredar en el 

casos 

equ ipo 

en que los 

d. pesca . 

principalmente en las cuerdas que su jetan l as redes con 108 postes 

de arr a stre o plumas. SegUn loe pescadores 6s tos t i pos de 

accidentes no son muy comunes. y cuando se presenten lee v¡ctima e 

son casi sI empre anima les J6venes que se acercan mucho a l a e 

redes. 

Según e l cap itan del barco. en l o que el ll eva pescando . 

solamente en una ocas i6n se enmal16 una cria en l as redes. 

muriendo asfixiada por e l peso de l a captura 

Durante la segunda sa li da en el mes de Octubre. 

una mana na se a cercó un barco para preguntar si traían palangre 

pa r a ti burón. pues según ellos se les hahla enredado una tonina 

j6ven en las cuerdas del equipo de pesca. y l a subieron mue r ta . Ya 

que el animal estaba mu~rt o. lo utili zarlan c omo carnada . 

Cabe seNa lar que nunca se observó a l an i mal en cuesti6n. pues casi 

de Inmed ia to se al ejó el barco. Esa vez. ha~a t.cilmente ~s de 

50 delf i ne s a l rededor de los barcos y mostraban mucha ag it ac ió n . 

En cuanto a la captura de toni nas , utilizando ar pones. 

para su us o c omo carnada , no se registro ningOn c eso. y segOn 

dicen l os propios pescadores . por lo menos en Cd . del Carmen, no 

se ac os tumbra ~tar delfines en la tlota camaronera. pus s según 

ell os los tiburone r os son loe que i nciden directamente en la 

morta lidad de cetaceos. para su uso como cebo en pa l angree . 
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Discusion de Muerte accidental de delfines en la pesca de camarón 

Durante 8ste estudio, no se tuvo ningú n registro directo 

de captura de toninas para su utilizaciOn como carnada, aunque en 

la literatura son multiples los casos reportados . Gallo ( 1986 ) 

menciona que es la flota camaronera la que mayor lncidenci a tiene 

de arponeo. no solo de toninas Tur5(Op5 lruncalU5, slno que cita a 

otras especies COIQO el delt1n coltlln ~tp"-(nU5 delp!'ll.s , Stl!'nella 

plQ6i.odon. Adem;lt.s indica que la porciOn de la pOblacion que se ve 

más afectada son los juveniles y subadultos: a este respecto si se 

pudo comprobar en ambas salidas a la Sonda de Campeche. que 103 

delfines mas Jovenes son los que se acercan mas al barco. pudiendo 

estar rnls vulnera bles a ataquss con arpón. 

Otros reportes ds arponeo en costas mexicanas son: el 

caso de un Tur5l0pS truncatus. encontrado en la lela de San 

Juanito. Nayarit (Hershkovitz. 1963 ). Tres St.~lla pla6iodon y un 

T. truncatus arponeados en el Golfo de M&xico, supuestamente por 

barcos pesqueros mex icanos, y reportados en Texas por Gruber 

(1 981 ). Una S. plQ8i.odon en la Sonda de Campeche CHugentobler y 

Ga llo. 1985). y un H •• oplodon .urOpa8US en Isla aguada Campeche. 

(Gallo y Pimiente. 1988). 

El que no se tuviera ningón registro de arponeo durante 

l as salidas en barco camaronero. no sionifica que no ee siga 

realizando. pues ee bien sabido que por la pena l lzacion que 

implica el matar a un del fin. loe pescadores no se ar ri esgarlan a 

arponear animales con un observador externo abordo . 

Ahora bien. como mencionan los propios C4maroneros. este 

tipo de capturas se s i gue llevando acabo. pero eaNa lan, que por ~u 

utilidad , eon 108 tiburoneroe los que arponean a las toninas para 
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cebar sus anzuelos. 

Un factor que puede apoyar la existencia de capturas de 

toninas en la actualidad para usarl a s como carnada. es el 

recomendar éste tipo de cebo para atr aer tiburones poni.ndolo 

como el mejor incluso por encima de ot ras carnadas como pecas 

(barriletes. 'jureles y morenas ) (Hernandez , 1971 ). Incluso Kasul¡a 

( 1966 ) publi ca una técnica para cazar toninas, en donde se 

describe desde el acercamiento a los delfines, el arponeo . y la 

preparacion de (a carne para el palangre. 

En el ceso de la muerte eccident a l de toninas a l 

enredarse en el equipo de pesca de barcos cama roneros. sol o 

se tiene reportado un caso de un T. trUl"\Co tta" adul to, en Texas 

(Gruber. 1981). Aunque se"alan los pes cadores tanto de Texae 

como de Ciudad del Carmen. que .ste tipo de captura s 80n muy 

raras. ~5tO puede explicarse en parte por l a poeición que guardan 

los delfines con respecto a l a5 redes (se colocan detrás y e los 

ledos de las redes). minimizando el riesl¡o de captura . 

En el reporte de Coneervac ión de la Divers idad Biologica 

de la IUCN (l988). se cita el caso de la captura en una red de 

arrestre , de una toni ne (T. t run.cC%t us ) y una ball ena pi loto 

(Gtobic9phOtO mBlas ) en le Coste Centrel de Argentina: ade~s de 

le capture inc ide ntal d. cetáceos como : 

co..."..rS"on~ i 

redes cengrejeras y su ceptura por arponeo pera su utilizaci6n 

como carnada para cangrejos. 

En l a mAyor1a de los c asos de capturas incidentales. e l 

estado actual de las investigaciones. no permite estab lecer une 

evaluación del I¡rado de afec t a ción de la8 pOblaciones . 
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XVII . VARAMIENTOS , y POSI BLES CAUSAS DE MUERTE 

El un i co caso de varamiento reg is trado en el t rabajo de 

campo, fue el de una tonIna Turs(ops tru~catu. macho que se 

encontró en el extremo Noroeste de l a rsla . en e l lugar conocido 

como Pl aya Norte en Cd . del Carme n. ge fue a revisar y a 

corr oborar la prese nci a del delfln en l a playa . e l 20 de Agosto, 

deapues de reclb1r el eVl.O un die entes . 

El del !1 n se encontraba a aproximadame nte 15 m de la 

linea de pl aya recost ado sobre au ledo i zqu ierdo . Este be en 

avanzado estado de descomposición e incluso presentaba descarnada 

gran parte de l crAneo y le faltaban l a a l eta dorsal y la cole: 

por las condiciones ant es descritas no fue 

tipo de revisión lnterna y solo 

posible hacer ni n~n 

se tomaron medidas 

corporales, y se recuperaron 3 piezas dentale •. 

El an ima l mid lO 253 cm de la punta de l hoc ico a l a 

última ~rtebra cauda l. la dist a nc la de l a punta del hocico a lojo 

fue de 30 cm y de l a punt a del hocico a la i nserciOn anterior de 

l a aleta pectora l derecha fue de 55 cm. 

De acuerdo a l t ama"o del a nimal y al estudio de las 

copas denta les que se realizó, e l animal era un adulto de entre 14 

y 15 a"os. 

Por intormaci~n recabada con la gente del lugar , se 

everiguó que el a nimal ll evaba por lo menos 5 ~as en ese l ugar, y 

segán le version de un a persona que lo revisó poco despues de 

haber llegado a la pl aya, mostraba maTcas de red en el rost ro del 

lado izquierdo. 

pos ibl emente e l 

De 8ste ú lt ima observación se 

an imal se e nredO en una 

". 

deduce. que 

red escamer a 

muy 

de 



monofllamento. utilizada por los pescadores de la lela . •• aho~ y 

posteriormente la corriente y el oleaje lo llevaron hasta le 

playa. 

Otro registró adi cionel. pero 6sta vez indirecto. que se 

logró obtener de la muerte incidental por enmallamiento en red 

escarnera. fué el caso de una persona en la localidad de lela 

Agueda. dentro del municipio del Carmen. que tenia en su poder un 

cr.neo de delf1n. que preparó. después de que recuperó la cabeze 

del ce~ceo. cuando éste se ahog6 al caer en una red de 

pescedores frente a las costas de Puerto Real. 

Segan 6ste persona. el delfin ere un juvenil ya que 

según s u propia estimación (n $(tu. media entre 1.~ y 1.7 metros. 

corrobor.lndose posteriormente el preparar el cr~neo. pues dijo 

que la mayoría de los 100 dientes del enimal esteban huecos . 

La captura de delfines en redes. no SOlo es incidental 

en la actualidad. ya que hay trebajos que documenten la existenCia 

de pesquer1as en var ias regiones del mundo. en donde se capturaben 

los delfines con fines comercieles para aprovechar su carne . piel . 

huesos y grasa para la elaboración de diversoe productos ( Gunter. 

1951; Mead. 1975 ; Rsad et al. 1988; IUCN . 1988 ). Estas capturas ee 

llevaban a cabo abordo de lanchas. cercando a loe delfinee con 

redes muy l ergas . o bien cuando ee encontraban animales en cana lee 

o pantanos se les arponeaba . 

Le ceptura incidentel se presenta prácticament e en todas 

les regiones costeres del mundo e involucran e ver i ee especies de 

pequenos cetáceos. que varien de a cuerdo a la 

esocien ( Orr.1976; Cato y Procheska. 1976; 

11' 

pesquer1a que ee 

Leatherwood. 1977; 



W.lle .t ot . 1986). 

Uno de los factores Que a incrementado . sta captura 

incIdental en loe Cltimos. onoe ha eido la introducción de redes 

de monofilamento muy fino CIUCN op.cit.) Que no son detectadas 

por los delfines , 

Loe doe caeoe de toninae muertas. el varamiento y 

el cra neo , corresponden a 2 tipoe de animalee diferentes en cuanto 

a edad. un adulto y un juvenil respectivamente . y por la escoses 

de datos no se pudo e.tebl .cer un patrón de incidencia. aunque 

Schmidly ., aL (1978), mencionan Que la captura afecta tanto a 

adu ltos , como a juveniles y criae; aunque en los dos altimos casos 

la probabilidad de muerte puede ser mayor por la falta de 

experiencia y mayor vulnerabilidad. ya Que los pescadores indican 

que loe adultos muy grandes se atoran en sus redes. pero se lOgran 

lIafar y utilizando su gran corpulencia y fuerza para romper los 

redes . 

Otras caueas de muerte reportadas para Tur$(ops son: el 

enmal le en redes antit1burones Que bordean las playas en las 

costas de Sudt.frica. Ross ., aL (l9a~). estima que se pierde del 5 

al 34 " de l a poblaciOn en .sta forma "pasiva " de captura . 

~demle eon mOltiplee loe reportes de daftos causados a 

las poblaciones de delfinee por efectos de contaminación ( Odell . 

1976; rUCH. 1988 entre otros) y deteriro de l medio ambiente. 

Ilegandoee 11 encontrar altos niveles de hidrocarburos en los 

te J idoe de loe cet~ceo. Ross .t al. 198~; O' Shea .t oC 1980 ). 

Este altimo aepecto tiene especiel inte~e. ya que la zona de 

estudio presenta todae lae condiciones necesarias para poder 

afectar de manera importante a loe delfines. por la gran actividad 
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petrolera de la Sonda de Campe che . 

Botello et.~!. (1 988 ) . reporta que en la La guna de 

T6rmlnos l os contamlnantes de r ivados del petroleo hdn 

lncrementado notablemente. y que la contaminaci6n bacterlana 

encontrada en los bancos de ostión . tambIén es gra ve. 

Ade~s se sabe de un caso de una tonina capturada en 

la Laguna de Términos q ue murlO. y al r eali zar le l a necropsIa. se 

encontró una parasitoslS .,mibeana aguda (Soi6rzano, eo~. pers. 1, 

lo cual es un claro indlcador de la preslón contam.inante por 

desechos urbanos de CIudad del Carmen en la Laguna de Té rmInos . 
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CONCLUSI ONES 

Lo razCn principal de l a asociación de las toninas con 

loe barcos caIDroneros, ee el aprovechar parte de la fauna de 

acompa~amiento deeechada durante l as l abores de captura, para 

cubrir parte de ios requerimientos alimenticios , e incluso es 

llega a establecer un condicionamient o en la forma de vida de los 

de lfines de acuerdo a l a s diferentes etapas de pesca. pero sin 

llegarse a dar uno dependencia. 

Por lo menos en la f lota camaronera de Ciudad del 

Carmen. parece ser que yo no e s muy cornon l a c aptura de delfines 

ueando a rpO n , y j as capturae Incidenta l es en las redee de loe 

barcos no representan un pe ligro para l a especie. 

La metodolog1a utilizada en .ste traba jo para estimar l a 
abunda nci a pob l aciona l en l a Laguna de T.rmin08. no fu. del todo 

ade cuada pera arrojar reeultados defini tivos. a unque par e ce ser 

que en l as bocas es donde en un determinado momento puede haber 

mayor cantidad de a nima l es . 

La Laguna de T.rmi nos es utilizada por l as toninas para 

act ividades . aunque l . rea li zar prac ticamente todos 

disponibilidad de al imento y 

sus ., refugi o que ofrece. para ce 

que determinan la presencia de loe ani ma les. 

La .poc a de nacimien tos e n l a Laguna se d. 
primevera y par te del verano (Marzo-Agosto). 

durante la 

Gra CI as a que se pudieron identif icar algunos individuos 

se pudo estab lecer que hay grupos de a nima les que habIta n en la 

boca del Carmen durante todo el a~o. y que adem¿s hay visitantes 

estacionales y otros ocasi ona l es en ambas bocas. 
A e xcepciOn de una dismi nucion significativa en la 

a ctividad de a limentaCIó n duran te la estación d e lluvi as , las 
demás a ctiVIdades se presentaron de manera similar a lo l argo del 

"'o . 
La actiVIdad vespertina fU! ~s frec ue nte en la mayoria 

de los comport am ientos de las toninas. aunque a lgu nos factor es 

como l as mareas y l a dIsponibI lIdad de alImento tienen gran efecto 

en las a ctividades. dando variaciones en la conducta. 
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Los grupos peque~oa (1-3 lndividuos) ,fueron 109 que se 

observaron con más frecuenci a , aunque en a ctividad es como la 

alimentación se pueden llegar o congregar varlOS subgrup09 para 

actuar de forma cooperativa. 

~ La mdyor parte de l es ectlvi dddee de l es toninds .e 

lleveron e cebo en z onea aomerdS lde menos de 10 mI. con 

fondos arenosos y eguas turbias. como lo son les bOCd9 y les 

desembocddurds de los rioe en el borde interno de le Leguna . ¿-
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XX. APENDICE 1 

DATOS DE LOS AVISTAMIENTOS DE LOS DELFINES 

IDENTIFICADOS EN LA LAGUNA DE TERMINOS 

No. Nombre Fecha No. de Lugar de Activida d Asociación 
manada avistamiento con otros 

delfines 

o Mocho 3/3/89 5-lc Muelle azul B.C Al iment 
11/5/89 4-lc Mue 11 e azul B.C 
14/5/ 89 3 Muelle azul B.C 
15/6 /8 9 4 Puntilla B.C Al im/Juego 
27/6 / 89 7 Puntilla B.C Dese. 
28/6/89 6 Puntilla B.C Al iment 
1117 /89 7 Puntilla B.C Jueg/Cor t 
12 /7 /8 9 2 Puntilla B .C Al iment 
22/8/89 2 Puntilla B.C 
29/8/89 5 Muel le azu l B.C 

2/9/89 6 1/2 Boca Carmen Tránsi t 
6/9/89 4 Muelle azul B .C 

17/9/ 89 4 Puerto pesquero Al iment 
21/9 / 89 4 Puntilla B .C 

24 / 11 /89 3 Puerto pesquero Tránsi t 
25/11/89 2 1/2 Boca Carmen 
16/12/89 4 Puerto pesquero Al iment 17 , 19 

15/1/90 6 Puerto pesquero 19,28, 
29,30 

16/1/90 4-lJ Puntilla B .C 29 
4/2/90 4 Fte.Muel le Marina Tráns i t 

12/3/90 3 Puntilla Comedero Al im/Jueg 
Zacatal 

17/3/9 0 6-7 Manigua /Puntilla Al imen t 
18/3/90 5 Manigua/Punt~lla 
20/3/90 7 Puntilla Comedero Al im/Tráns 

Zacatal 
11 /4/90 6 Muelle azul B.C Al iment 
12/4/ 90 6 Puerto pesquero 34.35 
20/4/90 7 Comedero Zacatal Al im/Tráns 

1 Doblado 10/5/89 4-lC Comedero Zacatal Al iment 
16/9/89 3 1/2 Boca Carmen Tránsi t 
17/9/89 5 Puerto pesquero 

27 /11/89 2-4 Comedero Zacatal Al iment 25 
28/11 / 89 13 cgmedero Zacgtal 
5/12/89 7 18 40 ' N y 91 54 ' w Cortejo 
8/1 2/89 10-12 Puntilla/Manigua Al iment 
9/12/89 8 Manigua B.C 
4/2/90 4 Fte.Muelle Marina Al im/ Tráns 
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1 Doblado 14/4/90 6 Fte.Torre Zacatal Al iment 

4 Verruga 24/5/89 4 Canal Isla Aguada Al iment 5.6,7 
24/8 / 89 5 5,6,16 
31 / 8/89 2 5 
13 /9/89 2 5 
12/2/90 7-3J 6,16 
13/2/90 3 5 

9131 90 3 5 ,31 
10/3 / 90 3 5,31 

8 / 4 190 2 5 

5 Zurdo 24 / 5/89 4 Canal Isla Aguada Al iment 4,6,7 
201 6189 3 7' 16 
24/8/89 5 4 , 6 , 16 
3018189 5 7 
31 / 8 / 89 2 4 
13/9/89 2 4 

12 / 12 / 89 2 
23/1/90 solo 

612 190 2 7 
7/2190 3 7 

13/2/90 3 4 
913190 3 4,31 

10/3/90 3 4,31 
8/4/90 2 4 

6 Diestro 24;5/89 5 Canal Isla Aguada Al iment 4,5,7 
24/8 / 89 5 Canal Isla Aguada 4, 5' 16 
12/ 2/ 90 7-3J Canal Isla Aguada 4.16 

7 Punta 24 / 5 / 89 4 Canal Isla Aguada Al iment 4 , 5,6 
izquierda 

" 20/6 / 89 6 Canal Isla Aguada 5,16 
30/8/89 5 Canal Isla Aguada 5 

612190 2 Canal Isla Aguada 5 
712190 2 Canal Isla Aguada 5 

16 Punta 20 / 6/ 89 6 Canal Isla Aguada Al iment 5,7 
derecha 

24 18 / 89 5 Canal Isla Aguada 5 .16 
12 / 2/9 0 7-3J Canal Isla Aguada 4,6 

16B Linea 817189 Solo Canal Isla Aguada Al iment 
Blanca 

9/3/90 Canal Isla Aguada 

17 Guión 19/8 / 89 5 Comedero Zacatal Al iment 
21/8/ 89 6-7 Comedero Zacatal 
29 / 8/89 10 Comedero Za catal 
12/9/89 Solo Fte .Torre Zacatal Trl\nsi t 

28 / ll / 89 3 Comedero Zacatal Al iment 
4 ; 2/ 90 Solo Fte .Torre Zacatal 
7;3/ 90 10- 12 Comede r o Zacata l 
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18 Capuchón 22/8/ 89 11-12 Puntilla Tránsi t 

19 Chato Il 25/ B/ 89 16-20 1 / 2 Boca Pto . Real Al iment 
311'3 / 89 20 Cana l Isla Aguada Al im/Juego 

16.I 12/8 9 8 Puerto pesquero Al iment 
11/3/ 90 9-10 Fte. Punt.:i l la 

23 B:ípunt.a 24 /llJ BSt 4 Puerto pesquero Aliment 
20/3/ 90 5-6 Comedero Zacatal 

24 .Muesca. 27/11189 2 Comede ro Zacatal Al iment 
14 J 21 5 9" 3 25 
1 6 11 / 9 0 4 Al im/Juego 
2811.190 4-5 Al iment 

4 .121 9 0 10-12 
1012.1 9 0 4 
15/2190 3 Alim/Juego 
20/ 3/90 5- 6 Al iment 
714 / 90 30 

11 / 4 / 9 0 15 Corte J o 
14 / 4 /90 4 Aliment 
20/ 4 / 90 8-10 

25 Rayita. 27111/89 5 Comedero Zacatal Al iment 1.24 
14/12/ 89 3 Comedero Za.ca tal 24 

26 Gancho 8 .11 2 / 89 16- 18 Manigu a / Puntil l a Al iment 
10/12/89 3-9 Comedero Zaca tal 

15/ 1/90 4 Puerto pesquero Al im/Juego 
2:8/1/90 4-lJ Comedero Zacata l Al iment 27 
9/2/ 90 5-6 Comedero Zacat a l Alim/Juego 

101 2.190 20- 23 Fte. Com. Zaca tal Al ime nt 27 
14/ 2 / 90 3 Fte. Com.Zacatal 
11/3190 2 Comedero Zacata l 27 

27 Tigre 16112/89 a Puerto pesquero Al iment 0 . 19 
17/1/90 4-5 Fte. Puntill a 
28/1/90 4-lJ Comedero Zacatal 26 
10/2/90 20-23 Fte . Com . Zacatal 26 
11/3/ 90 2 Comedero zacatal 26 
19/4 / 90 6 Punti ll a B .C Trá.nsi t o 

28 No . 28 15/1/90 ó Puerto pesquero Al i ment 0.19 
29.30 

29 3 Rayas 15/1/ 90 6 Puerto pesquero Al iment 0.19 
28, 30 

16/1/90 4-lJ Fte. Puntil l a o 
18/ 3/90 5 Manigua/Puntilla o 

3 0 Aleta 15/1/90 6 Pue rto pesquero Al i ment O. 19 
chata 28.29 

7/4/ 90 30-35 Comedero Zacata l 
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Js1 ~l! 911<30% 3' Ca.nill l!:s i a Aguada Ahaent 4 . 5 
.IL@J/,jj/¡'~I ~ Qanal! lS Jl41t ~da 4 . 5 

u L.~ '1'i' 4l,I, <rol Jfl!- 35 e~ Zllica1tét.l A ll liim!Cortejo 33 
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XXI . ~PENDICE 2 

DESCRIPCION DE ~VISTAMIENTOS y CARACTERISTI CAS DE LOS DELFINES 

IDENTIFIC~DOS POR MARCAS NATURALES EN LA LAGUNA DE TERMINOS 

- Mocho No. 0.- Este a ni ma l fue el ~nico d e todos 
identi ficaron. Que se pudo observar durant e todo el 
campo. 

los que 
traba jo " .n 

En total se obse rvó 27 oca siones. en el mes de Marzo s e l e VIO por 
pr i mero vez. durante la solida prospect iva a lo zona de treba jo. 
Se le registró por lo menos una vez en c odo mes . o ex c epció n de 
Octubre. que sólo se trabajó e n lo Sondo de Campeche. 
Los sitios mas frecuentados por éste delf1n f uero n ( por orde n de 
frecuencia de avistamiento l : El Huelle Azu l y el Mue ll e de la 
PuntIlla. en el extremo Sur de Ci udad del Carmen ; l a entrada 
al Puerto pesquero e l Norte de la Ciudad: el Comedero Za cata l 
donde sólo se le vió 2 veces. y 4 ocasiones se le vi6 nadand o a 
media Boca de le Punt il l e al Zacata l. 
Lo a leto dorsal del "Moc ho ". foé QuizAs. la que presentó el cor te 
má s notorio de todos los cosos. ya que practi c amente le faltaba 
todo lo punta y el extremo posteri or de la aleta. dando l a forma 
de un triángulo muy bajo (Fig . 71. 
Este an i mal tuvo una ver i ación en e l tamono del grupo de 2 a 7 
i nd ividuos. predomlnando 109 grupos de 4 integrantes (moda ). 
20 veces d el total de les observaci ones se le vió en act ividad de 
a lime ntación. siendo menos frecuentes los avistamientos de 
trAnsito . juego y descanso, con 3. 6 Y 1 ocurrenciae 
respectivamente. 
Solo en dos oc a s iones (Marzo y Mayo 1989) se le vió en componía de 
crl as. 
El "Mocho" resulto ser el dslfln que presentó lo mayor variació n 
en c uanto a l a aso c iaci6 n con otros an ima les marcad08(Apendice 1). 

Doblado No. 1 .- Lo caracter1st ica distintiva de .ste de lt1n. fu. 
que su ale t o dorsal presentó un severo d ob l.s hacia e l l a do 
izquierdo del cuerpo. teniendo además zonas de cicatri zación. 
aproximadamente en e l primer tercio an terior d e la misma . Solo se 
pudo fotograf i ar una vez en e l mes de Mayo 1999, que correspondió 
al primer av is tamiento de u na serie de 10. 
Los aVIstamientos en éste caso t ueron irregulares a 10 la rgo d e l 
0"0. ya que sólo se observó una vez en Mayo 1989. 2 veces en 
Septiembre y Novi embre. une vez en DIciembre del mismo a"o. una vez 
en f ebrero y una ~s en Abril 1990. Tembi.n hubo variac ión e n les 
zona a de av ia tamiento (Figs.8.9. 10) . y act iv idades. vi.ndoBe ten to 
del lado de la Isla del Carme n. como en el Comedero Zaca tal. e 
Incluso en el Golfo , casi a la entrade de l a Boca de l Carmen en 
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ac ti v idad de cor tejo a compaftado de otroe 6 delfines . 
Tamb i~n var iO mucho el taman o de l grupo en 
13 a 3 a nima lee. Un icamente una vez ~e le 

e l que ee le obeervo. de 
vió asoc iado con una 

crl a (Mayo 1989) . 
Con el ón i co animal 
"Ray i ta " No . 2!5. en 
i ncidenta l. por ser 
delfines durante la 

marcado que ee l e vió acompaftado . fu. 
el Comedero Za ca t a l . aunque tal vez .sto 
éste un punto de reunión de un gra n número 
a ¡lmenta c 16n . 

con ,.,. 
de 

Verru;a No . 4 . - Presumiblemente . ~s te animal era un macho de edad 
avanzada . esta ultima obeerva ción se deduce . de las 
cicatrices y marcas que presen ta ba en cas) todo el 
caracter1stica dIstIn tiva fué la presenc i a de una masa 
en el bor de de l a cola . j u~to a la mitad, de lo cua l ee 
nombra,ademá s presentó un borde caudal muy irregular . 

numerosas 
don,o. Su 
de tej i do 
derivó su 

Se le observó en total 9 veces a pa rtir del mee de Mayo 1989 y l a 
última en Abrll 1990.81endo un poco irregular su preeencia en 
el Cana l de Is l a Aguada. Boca de Puerto Real, a lo l argo del a~ o. 
A excepci6 n de l mes de Febrero 1989. siempre se le vió en compa"ia 
de "Zurdo"; en 3 oca8lones se l e vió con "Diestro"; una con "Punta 
izquIerda " ; una con '· Punta de r echa ", y 2 con "Gal " . 
lo~ cuale~ ~e describlrán mAs adelante . 
Como se se"aló anterlormente, la zona del Cana l de Isla Aguada . 
siempre fué utIlIzada como zona de alimentación y paso ha CI A la 
Laguna. 
El tama~o de grupo varIO . de 2 individuos (Verruga y el Zurdo). 
hasta 7 individuos como mÁximo. Incluyendo ésta ú ltima vez a J 
Juven lles en e l mes de febrero 1990, 

Zurdo No, ,.- Este delfin fue e l unico de la manada con 
mutilaciones en la cola, que se vió con más regularidad a lo largo 
del a~o (May, J un . Ago. Sep. Dic 1989, Ene . Feb. Mar, Abr . 1990). 
observándoee en 14 ocaSlones. 
La primera vez que se observó tu. en compa~i a de "Verruga" , 
"Diestro " . y "Punta i z quie r da " en Mayo 1989 . 
Su caracteristica dIstint i va fué el carecer completamente del lado 
derecho de eu cola. y una pequena ma ncha ova lada cerca de la punta 
del l ado derecho ce su aleta dorsal (Fig, 7). 
Todos los avist amIentos tuvieron lugar en el Ca nal de Isla Aguada, 
y 8U act ividad f~ l a alimentación . Como ya sa ha bla menc ionado en 
la descr i pCIón de "Verruga " .• stos 2 an ima l es 8e v ier on j untos 8 
veces. 
La manada mas gra nde en la que se V1Ó incluido fu. de ~ animales . 
y sólo un a vez se le vió 8in compa~la. en el mes de Enero 1990. 

Di est r o No. 6 . - La car acter1s tlca d i s tinti va 
caracer del lado izqulerdo de su cola. 5610 
los meses de May o. Agosto 1989, y Febrero 
otroe anIma l es como "Zurdo" . "Verruga ", 
"Punta derecha " . 

de ~8te delf1n fué el 
se vio J veces 
1990. eeociA ndose 

"Punta izqu ierda " , 

en 
• 
y 

Preaentó un comportamiento similar. al de los demAs delfines 
manada. como fueron lae inmersionee sacando la cola 

de su 
para 

a limentarse en el Cena l de Isla aguada . 
Los tam~os de los grupos en 108 que ee 
individuos en 2 ocaoionee. y de , en 
juvenilel!l) . 
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La presencia de ~ste delf1n dentro del g'rupo de 1011 "muti l ado. " 
tU6 muy espor.dic~ y muy espaci~da cronol . gicamente . 

Punta izquierda NO . 7 .- La marca de é ste 
consistió en la falta del extremo i zqu i e rdo 
presentando un borde muy irregular (Fig . 7). 

delfln en BU cola, 
de l lóbul o C/!ludal. 

Se obserVO 5 veces. 1 nc I uyendose en e I grupo de "Zurdo" , 
y "Diestro " la primera de e11/!1s. en el mes de Mayo 1989. 
4 oca siones. se le VIO siempre en compill'lia de "Zurdo " . 
Al igual que en los casos anterior e s . se vió siempre e n 
de Isla Aguada. en al imentació n. 

"Verruga " 
Las ot ras 

el Ca na l 

Punta derecha No. 16 .- Esta tonina se car~ c teriZO, 
a l o presentado por el animal anterior. por car~cer 
del lado derecho de su cola. 

contrariamente 
de la punta 

Al igual que "Diest r o " solo se observó 3 veces: En Junio 1989 , 
acampan ado pOI" "Zurdo" y "Punta izquierda " formando un grupo de 6 
Individuos; e n el mes de Agosto 1989, se le vio j unto con 
"Verruga" y "Zurdo" y o tros 2 an i males sin mar C/!l ; y en Febre r o 
1990 , en compal"ii a de "Verruga " y "D iestro", todas ée t as veces se 
estuvo al i mentand o en el Ca nal de lsl/!l Agu /!lda . 

Linea b l anca No. 16B. - Este delf!n. junto con el que se descr IbIr! 
a continuacion . no present /!lron mutil /!lciones c /!ludales. y se 
identiti C/!lron gr/!lci/!ls /!I marcas en sus /!lletas dors/!lles (Fig.7 l . 
Conc retamente en éste C/!lSO. la /!l leta presentO una m/!lrc/!l en forma 
de linea de coloración bl anca del l ado derecho. que comenz/!lb/!l cas i 
en l/!l punt /!l de l/!l aleta y bajaba aproxim~damente has t/!l l a mit ad . 
Los avi stamientos se re a lizaron en Jul i o 1989. y en M/!Irzo 1990. 
alimen tandose de f o rma so litaria en l a Zon a del Ca na l de Is l a 
Aguada, llegando incluso a dar saltos de fre nte a l ir persigUI endo 
a los peces . 

Gal No . 31 .- Como ya se mencionó. éste delf1n se pudo identificar 
por marc/!ls en su /!l let a dors /!l l, que consistió en un pequef'lo corte 
en el borde poste r ior . y una linea obscura que c ruzaba c asi todo 
l o ancho de la alet~ en su base fFi g . 7). 
Por su aspecto , comport/!lmiento y tamaf'lo, este indi viduo se 
considero como JuvenIl o subadulto. 
Las 2 veces que se le VI O. que fueron 2 cUas cons ecu tivos 9 y 10 
de Marzo 1990. estuvo ac ompanado por "Verruga " y "Zurdo". que se 
alimentaban en el Cana l de I/!I Boca de Puerto Real. 

Guion No. 17 .- La se~a particular de éste individuo para s u 
identifi ca ción y reconocimiento posterior, fu. una ma nch a b l anca 
de forma ov/!l1 del lado izquierdo de su aleta dorsal. casi 
adya cente /!Il borde anterIor (Fiq. 7 ). 
La primera vez Que se obse rVO fue en el Comedero 
de Agosto 1989 , durante éste mismo mee, se 
ocas ionas /!I limentAndose e n el mi smo lugar dentro 
Ca rmen. 

Zacatal 
le viO 
de la 

en el mes 
otrae 2 

Boca de l 

En los meses de Sept iembre 1989 y Febrero 1990, se le vió nadando 
de Norta a Sur frente e l as playas del Za ca t a l d i rigi.ndose ha ci a 
e l Comedero. aqui su a ctividad pr i nc i pal fué l a a limentación y 
en ocas i ones estuvo jugando. 
Uni came nt e l as veces que est~vo en tr~nsito S8 viÓ solo,pero ya en 
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el Comedero Zacata l el t4m4fto de 
individuos que Se9Ur4mente se 
manere cooperativa. 

eue 9rupoe 
asociaban 

vario de , d 12 
pat 'a el imentarse de 

Esle delf1n nunce se obserVO 
identificados. 

asociado o otros ani ma les 

Capuchón No 18. - Este enimel se pudo diferenciar de los de~s, por 
presentar una aleta dorsa l Que tu. mucho ~s baJd o cortd de 
lo nonmal, y tuvo l a punt a muy f a lcada haci a atrás y reducida {fig 
71. 
5610 se viO una vez en tránsito por el muelle de la 
penetrando a l a Laguna por la zona de l a Mani9ua al Sur 
del Carmen. en el mes de A90sto 1989 . 
En ésta ocasión el número de individuoe que se 
moviendose al interIor de l a La9una, fu. de entre 11 y 

Puntilla, 
de la Boca 

observaron 
12 . 

Chato 11 No . 19 .- El caso de 6st e delf1n es tal vez, el mAs 
Interesante de todos los que se tienen registrados, ya que fu. el 
único animal observado en 4mbae Bocas de la La9una . 
Le f orme de su aleta se repr esente en un esquema en la fig. 7. 
Se ldentificó por pr Imera vez en el mee de Agosto 1989 en la Boca 
de Puert o Real. se encontraba en alimentación formando parte de 
una manede que oscilaba entre 18 a 20 individuos (una de las mas 
numerosas observada s en . st8 Boca ) . cesi a la mitad de l a Boca , 
que fue una zona muy poco utilizada por l a mayor1a de los de lf ines 
observados aqul . 
Formando parte de un manada de tamaNo muy similar a la an terior. 
se vol vio a ver en el mI s mo mes. pero en la zona del Ca na l de Isla 
Aguada , donde ade~s de al l menta~se hubo algunoe desplan tes de 
juego. 
Las restantes 3 oc a Slones que se l e reavistO. sucedieron en l~ 

Boca del C~rme n; en los meses de Diciembre 1989 y Enero 1990 
se le localIZO en l a zona de l a entrada al Puerto pesquero, 
al Norte de Ciudad del Carmen . a limentAndose. ambas en compaNia 
del "Mocho " y otros delf I nes conocidoll como "No.28 ". "3 Rayas " y 
"Al eta chata". 
Estas 3 últimas veces. Que se le vió. el número de acompaNantes 
fué menor . que loe observados en l a Boca de Puerto Real. siendo 
de 6 a 10 individuos. 

Bipunt a No , 23 .- Con sOlo 2 aVIstamientos. espa ciados 
entre ellos, NOVIembre 1989 y Ma rzo 1990. Este 
identIfico por un corte que presentó cas} en la punta 
dorsal (Fig. 7). 
El prlmer avistamiento se efectuO en l a 
pesquero. y el segundo en el Comedero 
alImentando en la Boca del Carmen. 

entrada 
Zacata l 

en 4 meses 
delf1n se 

de su a leta 

01 

" 
Puerto 

estarse 

El tama~o de los grupos en los que se le VIO variO poco, 
OSCI lO entre 4 y 6 anlm4lee. 

yo qu. 

Mue s ca No.24 .- Este animal ocupO el tercer lugar e n frecuencias 
avlstamientos. desp~s de "Mocho" y "Zurdo ", 

d. 

Su cara cter1stica distintiva . fUb la presencia de un corte en la 
base de la aleta dorsal. en el borda posterior, el cual ee pudo 
distingUIr por dar un Clspecto " inter~umpldo " de dicho borde de 
la a leta (fig. 7 l . 
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L~ primera vez que se le viO tu~ en el mes de Noviembre 1989. y de 
0 111 en adelante. se le obse rvÓ por lo menos una vez en los meses 
que sIguieron. con 4 avistamientos durant e el último mes -Abril 
1990- de observación . 
Todas las veces estuvo en el Comedero Zacatal, con a ctlvldadee 
diferentes. pero la mayoria de las veces se alimentaba. Se observó 
en Juego en lo s meses de Enero y febrero 1990. y 2 veces en 
corte j o en AbrIl del mismo a~o. 
El número de anImales que lo acampanaron vario mucho. ya que formó 
desde parejas hasta grandes congregaciones de 30 individuos cua ndo 
se encontró en cortejo, 
Con el ún ico animal conoc ido que se l e VIO interactuar, tu. 
con "Rayite " . y otre ocasiOn se le viO cerca del "Mocho" , una de 
las veces que se encontro en el Comedero Zacatal . 

Rayita No. 2'. - En éste caso. el anImal sOlo se observO 2 veces. 
Diciembre 

"Muesca " 
durante 

la primera en el mes de Nov i embre 1989. y l a segunde en 
del mismo ano. Ambes veces s e observó interactuando con 
en el Comedero Zacatol. dura nte la a limentaCIOn. Tombi.n 
la primera observaciOn se en contraba cerca del "Doblado ". 
no formabo parte de su manodo, 
La ale t a dorsal de éste indivlduo . se caracte rIZó por 
una moncha de color blanco del lado derecho. similar a 
"Guion" , pero de casi el doble de longItud (fig. 7). 

aunque 

tener 
la de 

Gancho NO . 26 .- Este delt!n se observó en 8 ocasiones, desde la 
primera vez que fu. en Diciembre 1989. hasta Marz o 1990, 
por lo menos una vez durante cada mes entre este l apso. 
Su aleta dorsal presentó un peque~o corte pocos centlmetroe aba jo 
de la punta. en el borde posteri or Cfig . 7 1. 
En la primera vez que se l e vió entre la zona de la PuntI ll a y 
la Man igua. al Sur de la Boca del Corroen. hubo condiciones de ma l 
tiempo '"Norte '" en el Golfo. por lo que habla tuertes vient.os y 
lluvia esporAdica. pero .sta Area eetuvo protegida de los VIentos 
y el oleaje no era muy intenso. 
Al igual que "Moc ho" y "Doblado " . éste Individuo !!le v i o de 
ambos lados de la Boca. Puerto peequero y Puntilla de l lado E!!I te. 
y Comedero Zacatal al Oeste . 
2 veces se le viO alternando la alimentaciOn con el 
gran varIación en el tama"o del grupo, pu.e 09cilO 
i nd iViduos. 

juego. 
de 2 • 

Hubo 
23 

Con el único delftn marcado que 
"Tigre " . durante Enero. febrero 
Zacatal durante la olimentación. 

se le 
y Marz o 

viO asoci ado. 
todas en el 

tu. con 
Comedero 

Tigre No . 27 . - Al iguo l que '"G ancho " . éste on lma 1 fu. observado de 
ambos lados de la Boca del Carmen. siendo l a primera oca810n en 
Diciembre 1989. sigui.ndose observando por lo menos una vez por 
mes hasta Abril 1990. 
'Tigre " presentO un patron muy partIcular 
aleta dorsal. con diferentes t.on08 de grls. 
atigrado de los dos lados (fig. 7) 

de coloracion 
dAndole un 

en 8U 
a!!lpecto 

Del l odo de la Isla del Carmen se obserVO en l a entrada ~ l 
Puerto pesquero yen la Puntil l a. y del lado del continente. en e l 
Comedero Zacatol y frente al muelle de la Panga. 
A excepción de la vez que se le vio en trAnsito por l a Puntilla. 
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todas las demás ve ces estuvo allment'ndoee . 
En diferentes eetaciones estuvo asociado a varios delfines 
identificados: Con "Mocho " y "Chato Il" en Diciembre 1989. 
con 'Gancho " de Enero a Marzo 1990. y de nuevo con el "Mocho " en 
AbrI L del l ado de l a lela del Carmen. 
El tama"o de los grupo e en los que se viO incluido 
mucho. SIendo igua j que el caso anter ior de 2 e 
éste último durant~ l a allmentacion en el Comedero 

también variO 
23 Individuos. 
Zacata l. 

No. 28 .- En éste caeo el delitn eOl o ee viO una vez. el 15 de 
Enero 1990 en l a entrada al Puerto pesquero . Se estaba a limentando 
Junto con otros ó a nimales. de los cuales 4 de ellos se conoclan 
CMocho. Chato ¡¡ . 3 Rayas y Aleta Chata ) . 
La caracterlstlCa dIstIntIva del deliln. fue que presen~o un borde 
posterior muy l!'regu l ar en la aleta dorsal. mostrando 
diversos bordes l:ig. 7 ) 
En la únIca oca810n que se le observó, 
de 10fl animalea Y"- menclonados. estuvo 
pudo ser identlrlcado. pués carec1e de 

adem1s de estar acompanado 
incluido un juvenil que no 
marcas naturales . 

3 Raya. No. 29. - La prImera vez que se observO eete delf!n fué en 
Enero 1990. co~c ordando con la presenCIa de los animales 
mencionados en e l caso del animal anterior . 
Se volvio a reaVls:ar e l 1ó de Enero y en Marzo del mIsmo a~o por 
l a zona de l a Puntilla. 
El anIma l preeente 3 cicatrIces para lel as caei en la punta del 
l ado izquierdo de la aleta dorsal (fig. 7J. 
Todas las veces c;-..:e ee 1 e observó. estuvo acompanado de 1 "Mocho " . 
siempre del lado de l a I sl a del Carmen. La variación en el tarnan o 
del grupo sOlo r ,,;. de 4 a ó indiVIduos. 

AI.ta chata No . 30 . - Al igual que en loe 2 
el primer avistam:ento se hIZO en la entrada el 
en el mes de Enero. 

casos a nteriores. 
Puerto pesquero. 

El delfin ee iogro óiferenciar por tener una aleta dorsal 
demaslado corta y b.,ja. llegándose a estimar que tenia l a mitad de 
1., longitud tota l de un., a leta normal. Fig. 7. 
Se volvio ., ver una s egunóa vez en el mes de Abril 1990. pero e n 
el Comedero Zacatal. incluyéndose en un grupo muy grande de 
animales que vari aba de 30 a 35 individuos. Las 2 vece~ estuvo 
al imenta.ndose. 

Lunar No. 32 . - Este anima l 8610 ee obeerVO una vez en e l Comedero 
Zacatal en corte jO y en alimentaci6n durante el mes de Abril . 
form.,ndo parte de un grupo muy numeroso que variO de 30 a 35 
animales (aunq ue andaba cerca "Aleta chata " . nunca se les viO 
inter"-ctuar l. 
Su aleta dore,,-l presentO una mancha caei negre de forma circular. 
cerca de la base del lado lzquie rdo (Flg. 7). 
SOlo estuvo interactuando con el delftn No. 33. 

No. 33 .- Como ya se deecribio éste animal ee obeerVO junto con 
"Luner " . 
La caracter1stlca que lo diferenciO. fué la preflencia de una marca 
a manera de corte horizontal. casi a media aleta dorsal (flg. 7 ). 
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Mocho ' . No. 34 y No . 3~ .- Eetoe 2 anima lee fueron loe oltlmoS que 
se lograron identificar durante el traba jo. 
Se observaron el 12 de ~bril 1990. en el Puerto 
acompanados del "Mocho", y cabe menc ionar que nunca 
vlsto aeoclado9 con el. 

pesquero. 
se ha blan 

"Mocho ' e 3S " preeent6 un cort.e casi en la punta de la a l eta 
dore ", l en su borde posterior, y ti "Mocho ' e 34" práctIcamente le 
tal taba l a punta de l a aleta dorsal, Fig .7. 
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XXII . APENDICE 3 

DESCRIPCION DE AVISTAMIENTOS y CARACTERISTICAS DE LOS DELFINES 

IDENTIFICADOS POR MARCAS NATURALES EN LA SONDA DE CAMPECHE 

- Linea rosada No, 8 .- Este d~lfln fu. el primero que se l ogró 
identificar de los indlviduos que se observaron en l a Sonda de 
Campe c he a l asociarse con l o s barco s camaroneros paba alimentarse . 
Sólo se observó una vez (1 /ó/69 - 190 19 ' N Y 91 39 ' W), en 
el lance de las 0600 horas. alimentándo se d e 109 peces derivados 
de la fauna de acomp~amiento. 
Por su tamano se estIDO que era un adulto, y constantemente daba de 
colazos al moverse en busca de peces. Como se muestra en la fig 
7, además de presentar un pequeno corte c as i a la mitad de l a 
aleta dorsal. tenia una banda de color rosado que se extendia de 
la insersión pos teri o r de la ale t a dorsal , llegando c asi hasta la 
col a . por lo que se lograba diferenciar claramente de l o s otros 4 
individuos que formaron su manada. 

Punta rosada No. 9 .- El c aso de éste delf1n ee muy especial. ya 
que tué el único, que se V 10 en tres ocasiones diferentes. y se 
diferencio facilmente por ies caracterlstices de su eleta dorse l 
(Fig 7), que presentó un cort e en le punta, y además e l borde de 
la herida tetúo una coloración rosade. por l o que ta l vez no tetúa 
mucho de haberse lastimado. 
Las posiciones y tecBas de loso a vistamientos 
sigHientes : 2/6/89 - 190 41 ' N Y 91 0 34 ' W; 3/6/89 
91 30' W; 8/6/89 - 19 16 ' N Y 91 37' W. 

fusron 11108 
19 35 ' N Y 

Lo primera y le segunda vez que se le observó 
la descarga de fauna de acompanamiento en el 
horas, cuando se estaba alimentando. 

ocurrieron 
l ance de 

durante 
la 0600 

La última vez que se le V1Ó . t ambién se estaba alimentando de la 
fauna de acompanami ento , pero en ésta ocas iOn durante el primer 
lance nocturno. de las 2312 horas. 

No. 10 .- Este animllol. se observo una 80 l a vez. en campanillo de 
otros 15 delfInes , en IIolImen t aci6n y j ue go durante l a deacargllo de 
fllouna de acompanamiento, C0 n el barco fo ngeado al tsrminar el 
ultimo arrastre de las OÓOO hr (4 / 6/69 - 19 19 ' N Y 91 4 0 ' W). 
En ésta mllonada t amblén se incluyO una crla pequena que en 
ocasiones se a c ercaba mucho a l barco. 
La caracter1stica Que diferenciO a éste de l fln. fu. un corte casi 
a la mitad de l a a le ta dorsal, en el borde posterior (Fig. 7). 
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"U" no . 11 .- Este delf1n también se vió una sola v.z (4/6/89 - 190 

19' N Y 91 0 40 ' Wl. y a diferencia de los casos anteriores, 
se observó en una manada de 6 individuos ( incluida una crial en 
actividad de Juego a las 1625 horas. 
Su aleta dorsal estaba c~rtada en casi 2/3 partes (Fig.7), por lo 
que daba la impresió n de no tener aleta. El avistam i ento fué muy 
corto. durando unos cuantos minutos. 

Corona. No. 12 .- Al igual que "U" . ésta tonina se observó en 
actividad vespertina f1600 hrl. que consistió en juggo y corte j o. 
pudiendo llegar a la cópula ! 7/6/69 - 19 20' N Y 91 36 ' W). 
Su aleta dorsal presentó dos cortes conspicuos, uno en el borde 
anterior y otro en el borde posterior, ambos casi sn la punta de 
la misma (Fig. 7) . 
Después de rodear por 
acomp~ado por otros 5 
barco que comenzaba el 
horas. 

unos minutos a l barco. el deltin. 
anlma l es. comenzaron a seguir a un segundo 
primer arrastre. poco despU6s de l as 1620 

Tri~ngul0 No . 13.- Este delf!n también se vió sólo una vez caSi al 
final gel viaje de Junio a la Sonda de Campeche (9/6/69 - 19 15 ' 
N Y 91 39' W) . 
Se observó por l a tarde ( 1700 horas) cuando el barco se encontraba 
anclado. Se encontraba. en actividad da j uego con a lgunos 
desplantes eeporAdicos de cortejo con otros 7 individuos, 
La marca en su aleta dorsal (Fig. 7) consisti6 de una zona de 
coloraci6n gris mas clara. en forma de triángu lo del l ado derecho; 
se pudo distinguir faci l emente , y a que se apoyó la observacion. 
util i zando binoculares. 

Raro No. 14 .- El caso de éste delfln es único en todo el tr a ba j o 
de campo. ya que se diferenció no sólo por las caracteriet icas de 
su aleta doreal, si no por su aepecto general. Presentó un marcaje 
muy acentuado de la zona tor~cica. llegandose a diferenciar 4 ó ~ 
costillas de ambos ledos del cuerpo, ade~s tuvo una zon4 hundida 
en lo que corresponderla a la insersion del cráneo con la esp ina 

~ dorsal: su aleta dorsal presentaba desprendimiento de a lguna s 
c~pas cut~neas en la punta . 
Ausque se identificó plenamete 
9141 ' Wl. durante la descarga 
del último lance (070 0 hr l ; 
por lo menos un dia antes 
desechados del barco. 

ellO de Junio de 1969 (19 0 16 ' N Y 
de fauna de acompa~amiento. despu.s 

se liegO a notar su presencia 
al alimentarse de los pescados 

Otra caracterlstica ad ic i onal observada , fu. 
interactuó con ot r os delfines e incluso ee notó 
apartarse del grupo hasea por 10 ó l~ m. 

el 
le 

que nunca 
tendenCla de 

No. l~ .- Este deli1n tUé e l último que se llegó a diferenci a r. 
durante la salida de Junio 1969 a la Sonda de Campeche . 
Su aleta dorsal presentó un corte en el borde posterior (Fiq . 7 ) . 
Al iguel que "Raro" . estuvo al imenU,ndoee durante l a descarga de 
pescado después del último lance (0710 hr ) , y estuvo 
acompa~ado por otras dos tonina s . Las coordenadas del 4viecarnlento 
son las mismas del caso anterior . 
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Rojo No . 20 . - Ourant~ la 
Sonda de Campsche . el 
coordenadas 20 16 ' N Y 
animal . 

segunda Balido en barco camaronero 
~a 29 de Septiembre 1989 en 

91 45 ' W. se logró diferenciar a 

a 

Se ODaervó a l as 0650 horas a l descargar la fauna 
acompcnamiento . su a leta corsa l mestro una coloraci6n rO J i za 
notable. d eb ido o que e l corte ero muy reciente. careciendo 
todo 10 punta de l a a l eto (Fig. 7 ). 
El tomo"o de BU grupo rua d e 4 individuos . todos adultos. 
a c t ivldad de a l1 mentoclon. 

la 
la. 

d. 
muy 
d. 

en 

No. 21 . - En e l mismo lu~or y casi a lo misma hora que se observt 
e l delrln anter i or . ee ldentlriC6 a .ste individuo . 
Formaba parte de una manaQ~ de 3 i ndi viduos. que se acrcaron al 
barco para cooe r 10B pescadoe que calan por la borda. 
Su a leta mOBtró un corte t rI angular en el borde anterior. c a si en 
l a punta de l a misma CFig. ; ¡ . 

No . 32 . - En el mes de Octubre 1989, ee logró identifl s ar a éste 
de6fln en dos ocas iones muy dist anci adas : 4 /10/89 - 20 lO ' N Y 
91 45 ' W; y 17/10/89 - 190 57' N Y 91 36' w. 
Laa dos ve ce. que se le vio . f uero n al descargar la f auna de 
acompa" am1ento alrededor de : a s 0800 horas. sOlo que el dia 17. 
ade~B de alimentarse hubo ~~rtejo. 
La aleta dorsa l en .ste ~ aBO carec io del último terci o. 
presentando un borde Opi COl semi circular CFig . 7). 
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