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RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado para conocer la 
distribucion. la abundancia y movimientos en las diferentes 
estaciones del ano para el delfin Tursiops truncatus. asi como 
para conocer la temporada reproductiva de dicha especie. tanto en 
la Reserva de la Bioefera de Sian ka'an como en la Bahia de 
Chetumal. ambos lugares en la costa del estado de Quintana Roo. 
El trabajo se inició desde el 25 de abril de 1987 al 28 de 
noviembre de 1988. aprovechando recorridos en panga y avioneta. 
En ambos métodos hubo avistamientos. pero fuéron mas numerosos en 
avioneta. aunque en ésta ultima se hizo menor esfuerzo comparado 
con las pangas. 

Se encontró que para la Bahía de Chetumal existe una 
relación directa entre la variacion de la temperatura del mar y 
la variacion en el namero de individuos; pero para las bahiae de 
la Reserva de Sian ka'an se estableciO una relaciOn contraria. al 
menos para 1988. 

El total de avietamientos con ambos métodos fuéron 37 con un 
total de 116 tursiones. y se observó que hay constante presencia 
de éstos animales en ambas zonas (Bahia de Chetumal y Reserva de 
Sian ka'an). pero con variaciones estacionales en su numero y 
abundancia. 

En las bahías de Sían ka'an la mayor abundancia es en 
invierno y menor durante la primavera. contrapuesto a lo que 
sucedió en la Bahía de Chetumal. Loe indices de abundancia 
relativa (!AR) anuales. basados en delfines observados por hora 
de esfuerzo en recorridos aereos. fuéron de 1.37 delfines/ hora 
para Bahía Chetumal. y de 3.82 en las bahias de la Reserva de 
Sían ka'an. En cuanto a la estimación de abundancia en transectos 
aéreos en la Bahia de Chetumal se obtuvo un valor anual de 0.3 
delfines/m.n! L6 anterior determina una abundancia mucho menor 
de tursiones en comparación con otras observaciones de abundancia 
en las costas de Campeche y Tabasco; y en las costas de Florida. 
Estados Unidos de Norteamérica. 

Las temporadas de nacimientos. basadas en las estimaciones 
en un crío lactante y en observaciones de críos de similar 
tamano. son para los meses de septiembre. octubre. diciembre. 
febrero y abril. es decir. en otono. invierno y primavera. Sin 
embargo. no se observaron crías en invierno durante éste trabajo. 
por lo que se plantea la posibilidad de que los crics vistos en 
Sían ka'an sean los mismos de Bahía Chetumal; o los observados en 
invierno al norte de la Península de Yucatan en otros trabajos. 
sean los mismos a los del sur de la costa qdintanarroense. Por 
otra parte. el tiempo estimado de amamantamiento en el crío 
lactante. y la relación con su madre fué cuando menos de dos anos 
con siete meses . 

. se observó ausencia de tursiones en la Bahía de Chetumal un 
mes antes y un mes después del huracan Gilberto (14 de septiembre 
de 1988) induciendo a pensar que pudieran preveer dichas 



circunstancias climaticas, buscando refugio tal vez en aguas 
profundas. 

Se concluye que el namero de delfines para capturar en 
Quintana Roo debe ser muy limitado y con base en investigaciones 
de parámetros poblacionales que incluyan observaciones en por lo 
menos las cuatro estaciones del ano, debido a las variaciones 
estacionales en la abundancia. También deben hacerse 
investigaciones en cuanto a rangos de movimientos. 
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TITIJLO 

Distribucion Espacial y Temporal del Tursiops truncatus 
en el sur del Caribe Mexicano, durante los atlos de 1987 a 1988. 

INTRODUCCION 

El estado de Quintana Roo es el mas reciente de la Republica 
Mexicana. A partir del 8 de octubre de 1974, por decreto del 
Presidente Luis Echeverria A .• Quintana Roo es considerado estado 
Federal y el desarrollo turistico de Cancun es inagurado en 1978, 
cuyo desarrollo se inicio en los finales de 1960 <Anónimo, 1987). 
Estos hechos permiten que el Caribe Mexicano comienza a ser 
estudiado, sobre todo a partir de la década de los 80, por baffar 
~ste a las costas de dicho estado. 

Asi mismo, por decreto presidencial publicado el 20 de enero 
de 1986, fue creada la reserva de la BiOsfera de Sían ka'an con 
una superficie de 528,147 hectáreas ubicadas en la costa central 
del estado y es actualmente la tercera area natural protegida mas 
grande del país CAnónimo.1986). Contiene dos terceras partes de 
manglares y ambientes costeros y marinos. En ella se encuentran 
las bahias de Ascención y Espiritu Santo. En las reservas de la 
biósfera la conservación no es concebida como la prohibiciOn del 
uso de los recursos naturales, sino como su utilizaciOn racional 
y sostenible a largo plazo (AnOnimo, 1991). 

Este mismo decreto indica que Sian ka'an es parte do la Red 
Internacional de Reservas de la Biósfera y que en 1987 fue 
incluida en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 

En el estado, los estudios en la última década en cuanto a 
Biologia Marina han sido enfocados principalmente a la producciOn 
y captura de langosta espinosa CPanulirus argus y.!:.:.. guttatus), y 
de caracol (Stro!Dbus. spp): existen también estudios en los 
quelonios CChelonia mydas. Caretta caretta, Eretmochelys 
i!Dbricata, y oermochelys corjacea), y los corales y sus 
diferentes formaciones arrecifales. En la región, dichos estudios 
son realizados principalmente por la UNAM en el Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnologia. Unidad Pue1·to Morelos y los 
Centros Regionales de Investigación Pesquera de la SEPESCA. 
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sobre el manat1 (Villa y Colmenero. 1981; Gallo. 1983: Colmenero 
y Zarate. 1990 y Zarate. 1990). Para la extinta foca monje se 
encuentran los realizados por Villa et Al_. (1986). En cuanto a 
cetaceos. son mas escasos los estudios y tenemos los de Aguayo, 
.!i!:. Al_ .. 1986: ; Aguayo, et Al_.,1988. : Aguayo, 1990: De la Parra. 
1989: Fuentes y Aguayo 1989. : Fuentes. en elaboración. Estos 
estudios son muy generales y describen las especies encontradas 
hasta la fecha en la zona. mencionando las temporadas y lugares 
'en que son observadas. Por lo tanto, es de hacer notar que ann se 
desconoce el total de las especies de cetaceos que pueden existir 
en el Caribe Mexicano. 

Utilización del tursión como recurso. 

El Tursiops truncatus es conocido por la gente local como 
"bufeo" y antiguamente en el Caribe mexicano y norte de la 
Península de Yucatan. las grasas o tocino del delfin. junto con 
las del manatI. tiburón y de la tortuga caguama fueron utilizadas 
para maquinas y la talabarteria. tal como lo mencionan Cesar y 
Arnaiz (1985) ... "Otra actividad vinculada a la explotación marina 
y que seguira hasta nuestros dias. es la pesca del tiburón y 
bufeo. que junto con el caguamo eran una fuente importante de 
aceites que se usan en las maquihas, cordelerias y 
talabarterías." 

Recientemente. en la ultima década. se ha incrementado la 
captura del tursión en el Atlantico Mexicano. por ser una especie 
muy lucrativa en los espectaculos ofrecidos al publico 
sudamericano. europeo y mexicano. Estas capturas son realizadas 
principalmente en Laguna de Términos. Campeche CHugentobler y 
Solorzano. comn. pers. julio. 1982: Holmgren. 1988). En los anos 
1981 y 1982 éstas capturas fueron frecuentes en el norte de 
Quintana Roo, en laguna de Yalahau. llevandose a cabo sin 
estudios previos (Labia y Garcia. comn. pers. septiembre. 1982) y 
en febréro de 1988 al parecer. se dió una captura de diez 
tursiones en la reserva de la biósfera de Sian Ka'an en Quintana 
Roo por la empresa Convivencia Marina S.A. de C.V. ( Pacheco. 
1988: Castillo. 1988: Pescadores de la región. comn. pers. mayo. 
1988). Durante la primera semana de julio de 1991. se capturaron 
nuevamente seis delfines en la laguna de Yalahau. en Chiquila. 
por Alejandro Gómez, entrenador de mamíferos marinos de la 
"International Marine Mammal Trainera Association" con la 
finalidad de mantenerlos cautivos y lucrar con ellos en un 
delfinario localizado en X-Caret. Quintana Roo.CFigura 1 y 2). 

Características rut ~especie.-

Ya que el tursión es el mas conocido y estudiado de los 
cet4ceos. debido a su relativa facilidad para adaptarse al 
cautiverio y a su accesibilidad para su captura muy cerca de la 
costa. las descripciones son amplias y muy completas por 
numerosos autores. Asi tenemos que el tamano varia de 2.4 m a 4.2 
m : son de cuerpo robusto adelgazandose entre la aleta dorsal y 
el pedunculo caudal. de rostro cónico. corto y grueso (True. 
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1903). Son de coloración gris-claro a negro-grisáceo en el dorso 
y de coloración blanca a rosada en la parte ventral.La aleta 
dorsal es triangular y ligeramente dirigida hacia atrás con base 
ancha.(Gray,1664). La percepción de objetos es realizado por 
medio del reflejo de ondas sonoras y su sentido de la visión no 
está tan desarrollado como el del oido. sin embargo puede ver un 
objeto moviendose en el aire entre los 15 m de distancia. 
CWalker, 1975). Los dientes son fuertes, con1cos, levemente 
encorvados y de corona lisa. Presenta veinte pares en ambas 
mandibulas CHarrison y King, 1960). 

Los machos son mas grandes que las hembras y éstos alcanzan 
su madurez sexual a los 10-12 anos (2.45 m de longitud) y las 
hembras a los 5-12 anos (2.35 m de longitud): una vez que la 
hembra es reproductivamente activa dan a luz a un sólo crio cada 
2 o 3 anos. La temporada de gestación es aproximadamente de un 
ano y el amamantamiento del crio es por un ano o más. 
(Leatherwood. et Al_. 1963). Presenta un periodo reproductivo de 
marzo a mayo en Laguna de Términos. Campeche CHolmgren, 1987). 

Presentan un comportamiento gregario formando manadas de 
variable nú.mero de individuos segun lo requiere la captura 
eficiente de alimento, la defensa contra los depredadores y la 
interacción social como reproducción y sobrevivencia de los 
juveniles y crios. CWOrsig, 1979). En éste mismo orden de ideas. 
Barham et Al_. (1960) calcularon un tamano promedio de manadas de 
6.95 animales en las costas de Texas dentro de bancos de arena de 
islas y en aguas someras. 

OBJETIVOS 

Se pretende conocer la distribución temporal de la especie 
en la costa sur del estado de Quintana Roo, asi como determinar 
la temporada de nacimientos. También se estimara la abundancia 
relativa de ésta especie en Bahia de Chetumal, y finalmente se 
conoceran algunos aspectos de su alimentación. 

AREA DE ESTUDIO 

Localización 

Quintana Roo es el más oriental de las entidades federativas 
de la Republica y junto con los estados de Yucatán y Campeche, 
conforman la peninsula de Yucatan. Colinda al · nornoroeste con 
Yucatán en la longitud 87°31' W. al este con Campeche y al sur 
y sursureste con Belice y Guatemala (Figura 3). Por Quintana Roo 
atraviezan los meridianos continental e insular orientales mas 
extremos de México, como son en Punta Cancun. 86"44' W y en el 
litoral de las islas Cozumel y Mujeres, 86"46'W. 

Al norte encontramos la laguna de Yalahau o Yalahan. dicha 
laguna se encuentra limitada en su parte septentrional por la 
isla de Holbox y el Cabo Catoche. éste ultimo se loealiza al 
extremo noreste de la peninsula de Yucatan. En el otro extremo de 
la laguna, del lado del continente se encuentra el poblado de 
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Chiquila <Anónimo, 1978). 

El area abarcada para éste estudio dentro del estado de 
Quintana ~oo,com~rende en. su parte mas eure~a. el canal de 
Bacalar Chico (18 lO'N ; 87 05'W) que ee una un16n del mar Caribe 
y la Bahia de Chetumal (18º10' y 18°51' N; 87º51' y 88º19' W). En 
varias ocasiones se abarco la costa norte de Belice, es decir. la 
costa sur de la Bahia de Chetumal. En ésta misma bahia ee 
encuentra el punto mas occidental del area de trabajo, 
precisamente enfrente de la ciudad de Chetumal (18º30'N 
88"15'Wl. La parte mas oriental corresponde a los 19º30'N ; 
87º23'W al sur de Punta Pajaroe. El mas septentrional corresponde 
a los 19º47'N; 87º28'W en Punta Allen (Figura 4). En dicha 
figura se distinguen la zona 1 y la zona 2 del area de estudio 

Segun Sverdrup. et -ª-1· (1955). la cuenca Caribena se 
encuentra limitada al norte por Cuba, Jamaica. Repüblica 
Dominicana y Puerto Rico; al este por las pequenas Antillas. Al 
sur del mar se encuentra el norte de Suramérica y parte de 
América central y al éste por Honduras. Nicaragua. Guatemala. 
Belice y México. El mar Caribe tiene la forma algo irregular de 
un amplio canal y su parte oriental abre hacia la parte tropical 
del Atlantico norte. Esta entrada ee ancha y parcialmente cerrada 
por la cresta submarina donde residen las pequenas Antillas. En 
la mayoria de las localidades la cresta surge a menos de 1000 m 
debajo del nivel del mar y se da la comunicación ·con el mar 
abierto. El enlace al norte del canal. el cual esta representado 
por las islas de Cuba. La Espanola y Puerto Rico. se encuentra 
interrumpido por varios paeajee. La elevación de Jamaica entre 
la Isla Espanola y Honduras divide al Caribe transversalmente en 
dos regiones: El Caribe Oriental y el Caribe occidental. éste 
ultimo es llamado también Mar Caiman. y abre hacia el noreste con 
el Golfo de México por medio del canal de Yucatan (Sverdrup, et 
-ª.l. op.cit.). La porción mas profunda del Mar Caribe esta 
dividida en series de cuencas siendo la mas importante la de 
Venezuela y Colombia. en la parte oriental caribena; en la parte 
occidental. la depresión de Caiman y la cuenca de Yucatan; y 
finalmente la cuenca de México en el Golfo de México. 

El mismo autor explica que la fauna marina de la cuenca 
del Caribe occidental pertenece a la región tr0oical atlantica 
americana. 

El Cqribe Mexicano.-

Como rasgo distintivo del Caribe Mexicano tenemos que a toda 
su costa le precede una extensa formación arrecifa!. 
diferenciandose de los litorales del Pacifico o del Golfo de 
México. La franja arrecifa! coralina es de alrededor de 200 km 
lineales siendo la segunda barrera arrecifa! mas grande del 
mundo, después de la Australiana. y existe en el sur de la costa 
el atolón mas grande del Caribe. en tamano similar a la isla de 
Cozumel. conocido como Banco Chinchorro. Ademas de la barrera 
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arrecifal. el litoral cuenta con numerosas caletas y ensenadas. y 
a lo largo de toda la costa se encuentran caletas que normalmente 
estan asociadas a sistemas de cenotes. Su origen puede deberse 
parcialmente a la disolución de calizas. debido al contacto 
prolongado con agua dulce, (Jordan. 1988). 

Un caracter1stica de muchas de las caletas que se encuentran 
en ésta región. es la presencia de aguas salobres o dulces que 
provienen del litoral adyacente o del propio piso de la caleta. 

Respecto a las bahias. son de relevancia la Bahia de la 
Ascención y la Bah1a de Espiritu Santo. asi como la de 
Chetumal. (Anónimo. 1978). 

La costa del Estado de Quintana Roo 

Aún cuando las costas de Quintana Roo no son incluidas en la 
subregión Antillana (Varona. 1973). las caracteristicas 
oceanograficas pertenecen a la del Mar Caribe o Mar de las 
Antillas. 

El estado tiene limite al norte en 40 km lineales con el 
Golfo de México. La costa continua hacia el sureste pasando por 
las islas Contoy. Blanca y Cancun. y sigue hacia la Bah1a de 
Ascención y Bahia de Espíritu Santo. Después va hacia el sur 
hasta llegar a la pequena peninsula de X-Calac. donde existe un 
canal llamado Boca de Bacalar Chico. que es el limite fronterizo 
con Belice y conecta al Mar Caribe con la Bahia de Chetumal. Se 
calcularon 365.4 km lineales en el litoral quintanarroense que 
colindan con el Mar Caribe (Figura 4). 

Continuando con el contorno del litoral. éste ·se introduce a 
la Bah1a de Chetumal a través del canal de Boca Bacalar Chico y 
es donde se encuentra la capital del estado. es decir. la ciudad 
de Chetuma 1 . 

Bahia de Chetumal: La costa oeste de la parte baja de la 
bah1a se extiende unos 57 km al nornoreste desde el Rio 
"Norttiern" (Bel ice) hasta Punta Piedra (Rock point). cambiando 
ahi de dirección y se dirige unos 25 km al oeste. hasta Corozal 
(Belice). La costa este de la bahia esta formada por el lado 
oeste del cayo Ambergris <Belice) y una extensión de tierra. que 
se dirige desde la parte norte de la bah1a de Chetumal hacia el 
sur. hasta el cayo Ambergris (Anónimo. 1975). (Figura 4). 

Hay un canal con profundidad minima de 1.8 m que conduce a 
través de la bah1a hasta la boca del Rio Hondo. Desde el Rio 
Hondo. la bah1a toma dirección al nornoreste volviendose angosta 
a lo largo de unos 40 km hasta llegar a la parte norte, donde 
desemboca el Rio Kiik o Creek. La isla Tamalcab se encuentra 
frente a la costa oeste de la bahia y tiene una extensión de 10 
km (5.5 m.n.). <Anónimo. 2-2· cit.) Presenta un fondo limoso. con 
poco oleaje y salinidad fluctuante por la presencia del· Rio-Hondo 
y ojos de agua sumergidos <Huerta y Garza. 1980). Existe un ojo 
de agua tan grande como 10 m de diametro. ubicado al oeste de 
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Punta Calenturas. 

Laguna Guerrero: De la boca del Rio Hondo, 29.6 km al 
nornoreste se encuentra la entrada a la Laguna Guerrero del lado 
de la costa oeste de la bahia. Esta laguna estA rodeada de 
manglares y entre éstos se forman canales diversos. El tipo de 
vegetación subacuatica que predomina son las halófitas. por las 
caracteristicas salobres del agua. Existen ojos de agua en éste 
lugar y podrian describirse como manantiales o cavernas 
subacuaticas de los cuales surge agua rl11lc.; subterranea 
frecuentemente y se encuentran dispersos en toda la laguna y en 
la bahia. Sus diametros aproximados varian desde 1 m hasta 10 m. 
El fondo es limoso. arcilloso y en algunas partes hay roca 
calcarea. Su profundidad oscila entre los -5 m en las partes mas 
profundas. y en las someras inclusive no va mas al la de -1 m. 

El Rio Hondo vierte sus aguas en la pa1·te sursuroes.te de la 
bahia, sirviendo como limite fronterizo con Belice. 

Bahias de l\scención y Espiri tu Santo: Se encuentran dentro 
de la reserva de la Biosfera de Sian ka'an. Estas se ubican de 
los 19º47'N; 87º30' W y a los 19'15' N ; 87º30' W. Ocupan 
aproximadamente 120.000 hectareas de area marina. Ambas, hacia el 
lado del mar presentan barreras arrecifales. que a su vez limitan 
las bahias con el mar profundo. Dentro de las bahias encontramos 
un suelo submarino compuesto por rocas. grava. limo y pastos 
marinos. Hacia el oeste de las bahias y al centro que divide 
ambas bahias encontramos manglares. En la Bahia de fa l\scención 
se presenta una isla llamada Punta l\llen. donde se encuentra la 
colonia de pescadores Rojo Gómez. Al oeste de Punta l\llen se 
encuentra un ensanchamiento de un estuario y es un canal que va 
hasta Boca Paila. al sur de Tulum. que es donde se separa la isla 
del continente. En ésta bahia existe una pequena peninsula 
llamada Vigia Grande. donde al oeste y suroeste de ella el fondo 
es limoso y el agua turbia (aprox. 1 m de turbidéz). 

En la Bahia del Espiritu Santo el suelo es mas rocoso que 
limoso y al sur encontramos un campamento de pescadores conocido 
como Punta Herrero. En ésta bahia se llegan a encontrar ojos de 
agua pequenos. similares a los de Bahia de Chetumal. El agua por 
lo general no es tan turbia como en la parte oeste de Bahia 
l\scención. si no que es mas cristalina. Las profundidades en 
ambas bahias oscilan de los -0.3 m a los -6.0 m. 

Batimetria.-

En un trabajo elaborado por Ward et al. (19781 se determinó 
que hacia afuera de la costa nororienta:T del estado de Quintana 
Roo. la plataforma continental se estrecha en ta.n sólo unos pocos 
kilómetros de ancho (Figura 51 hacia la porción surena partiendo 
de la gran plataforma del Golfo de México (Banco de Campeche), 
hacia la plataforma caribena. 

Las profundidades a la salida del Canal de Yucatan hacia el 
Golfo de México y en los estrechos de Florida son aproximadamente 
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1600 y 800 m respectivamente, segun Sverdrup et A!_., 195~. 

Hacia el norte de Puerto Morelos la plataforma de Quintana 
Roo declina alrededor de -4 a -15 m por kilómetro hacia el mar 
abierto entre la linea costera y la iaobata de los -200 m. La 
inclinación gradual de la plataforma probablemente es 
interrumpida a diferentes niveles. Se describen terrazas 
sumergidas a profundidades de -90 a -135, -51 a -63 y -30 a -36 
m sobre la plataforma oriental yucatanense, (Ward,et !U_. 1978). 
En éste mismo trabajo se explica que hay terrazas que aminoran la 
energia de las olas y que se encuentran bien desarrolladas a los 
-9 m. 

Al sur de Puerto Morelos la configuración de la delgada 
plataforma continental es afectada por series de bloques normales 
de fallas, declinando el suelo marino a profundidades mayores de 
los 400 m en menos de 10 km a partir de la linea costera (Figura 
5). 

Punta Tulsayab ª Punta Pulticub.-

Esta región incluye el área 
donde se encuentran la Bahia de 
Existe un ambiente lagunar a 
arrecifa les. 

de la Reserva de Sian Ka'an y ea 
la Ascención y Espíritu Santo. 
sotavento de las formaciones 

Se forma una especie de cinturón de arrecifes coralinos que 
aisla las bahias del regimen de oleaje oceanico. A partir de la 
cresta que constituye la linea de playa y en donde se desarrollan 
las formaciones arrecifales someras. hay un primer declive, 
relativamente abrupto (de -2 a -5 ml, el que en determinados 
sitios continua. en angulo menor. hasta la isóbata de loe -10 m. 
(Jordan. 1988). 

Entre los -10 m y los -20 m en las areas frente a las bahias 
se observa un abatimiento en la pendiente del piso calcáreo (3º y 
5º) y que en algunos lugélres permite un fondo practicamente 
horizontal. En el area comprendida entre Punta Pájaros y Punta 
Piedra. la isobata de los -20 m llega a formar parte del primer 
declive, desplazando la parte horizontal de la plataforma a los 
-20 m y los -30 m. En éstas areas casi planas es donde se 
encuentra la mayor cantidad de sedimento 
acumulado.(Jordan,QR.cit.). 

Este ultimo autor explica también que a pan.ir de los -20 m 
en las Areas frente a las bahias y de los -30 m en el area entre 
ellas, se encuentra el borde de la plataforma y el inicio del 
talud. 

La plataforma continental en la región sur del litoral de 
Quintana Roo, se caracteriza por ser muy estrecha Y'' alcanzar 
rápidament.e el talud. particularmente en el área comprendida 
entre X-calac y Punta Pulticub. En Mahahual existen entre los -6 
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m y los -18 muna serie de levantamientos mas o menos requlares. 
Entre la isóbata de los -20 m y la de los -30 m. hay una caida 
lllds abrupta del substrato y sobre ésta hay una costra calcárea 
con una densa comunidad coralina. Las ultimas elevaciones 
calcáreas colonizadas por corales se encuentran en el borde del 
talud. hacia los -45 m. Jordan,(1988). 

No obstante lo anterior. el citado autor plantea que en el 
área de Bacalar Chico. la plataforma presenta un ensanchamiento. 
a la altura de Reef Point (i\m.bergris Cay. Belice). Explica 
también que al sur de la Punta Herradura hay otro ensanchamiento 
de la plataforma. limitada al area entre las isóbatas de -20 m a 
-30 m. y que sin embargo. éste ensanchamiento es de escasa 
magnitud. Menciona además, que en ésta parte no existe un aporte 
continental significativo a la zona costera. por lo que se 
considera que el desarrollo arrecifa! es básicamente influenciado 
por el régimen oceanico. Agrega que es posible que el área de 
Bacalar Chico sea una excepción ya que quizas reciba aportes de 
la· Bahia de Bacalar. a traves del complicado sistema de meandros 
mediante el cual se comunican la bahia y el mar. 

Corrientes.-

Las masas de aguas de las capas superiores del Caribe. 
entran por el éste y muestran características similares a 
aquellas aguas adyacentes del Nor-Atlantico. pero contienen una 
considerable mezcla de aguas del Atlántico sur. Se ha visto que a 
temperaturas altas las corrientes que pasan por el canal 
Caribefto, acarrean alrededor de una parte del Atlántico sur y 3.5 
partes de aguas del Nor-Atlantico. Las aguas profundas de la 
depresión de Caimán y la cuenca de Yucatán son renovadas a través 
de la parte oriental caribefta. la cual de acuerdo con la 
distribución de la temperatura potencial, debe tener una 
profundidad de 1600 m aproximadamente. La renovación de las aguas 
profundas en éstas cuencas aparenta ser mas rapida debido al 
promedio de contenido de oxigeno en la cuenca de Yucatan y la 
depresión de Caimán. (Sverdrup, et -ª-1_. 1955). 

Este mismo autor explica que la comunicación mas profunda 
entre la cuenca de México y los mares adyacentes es encontrada en 
el canal de Yucatán y el agua profunda de la cuenca de México es 
por lo tanto renovada a partir de la cuenca de Yucatán por un 
flujo a través del umbral del canal de Yucatán. Los pasajes del 
norte de Cuba son mucho mas bajos y no existe renovación de aguas 
profundas en ellos. 

Las corrientes superficiales en primavera son mostradas en 
la Figura 6. Una corriente fuerte pasa a través del mar Caribe. 
continua con una velocidad incrementada en el canal de Yucatán Y 
vira bruscamente al este. fluyendo con gran velocidad a través de 
la parte extrema de los estrechos de Florida. A los fl~ncos·de la 
corriente principal,numerosas contracorrientes son manifestadas. 
segun menciona el anterior autor. 
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También 
principal en 
enfrente del 
ejercida en 
este. 

hace mención de que la dirección de la corriente 
el Caribe se puede deber a la acumulación de agua 
estrecho canal de Yucatan, causado por la presión 
la superficie por los vientos prevalecientes del 

Ademas explica que la corriente de Florida es esencialmente 
una continuación directa de la corriente a través del canal de 
Yucatan y las aguas del Golfo de México que principalmente forman 
contraflujos independientes y son solamente una pequeNa extensión 
llevados hacia los estrechos de Florida. 

En la Figura 7 se pueden apreciar las corrientes marinas 
superficiales. su dirección y sus cambios estacionales cerca de 
la costa del estado. 

Costa Quintanarroense, Zona norte.-

Las corrientes del Atlantico llegan a la peninsula de 
Yucatan frente a la costa quintanarroense, como ya se describió 
en ésta area, y la corriente del Caribe vira al norte con 
trayectoria paralela a la costa mexicana, hasta aproximadamente 
frente a Isla Mujeres, donde se divide en la corriente del Golfo 
de México y la corriente que va hacia Florida. 

La dirección que toma la corriente ecuatorial del norte, 
como corriente del Caribe en el area aledal'ia a la ·costa de la 
entidad. es sureste-noreste con desplazamiento paralelo a la 
costa alejado en el area sur del estado y próximo al litoral en 
la parte noreste como Canean. Isla Mujeres, isla Contoy y Cabo 
Catoche. (Anónimo. 1980). 

Merino (1986) opina que una de las regiones menos estudiadas 
es el Caribe Mexicano. sobre todo en lo que se refiere a 
corrientes. Define también ésta area como parte Noroccidental del 
mar Caimán. En su estudio logra definir un esquema de circulación 
superficial en la costa quintanarroense, al menos para la pri~~ra 
quincena de octubre (otoNoJ, (Figura 8). Plantea la existencia de 
un flujo paralelo a la costa tanto en el litoral oriental como 
en el norte de la peninsula. No obstante del flujo norteNo, ha 
observado también contracorrientes con dirección sur cerca de la 
costa y que se éstablecen entre las puntas mas prominentes. Ambos 
flujos. el mas costero con dirección sur y el·mas oceanico con 
dirección norte, forman giros de tipo alargado (Figura 9l. Este 
tipo de giro se explica. segun el autor, por la interacción entre 
la fuerte corriente hacia el norte y la topografia de la costa, 
ya que al encuentro con zonas que interfieren en su flujo, la 
corriente puede ocasionar acumulación de agua sobre éstas zonas 
del litoral. que limitada por la misma costa, tenderia a fluir 
hacia el sur, al menos en otoNo. 

Jordan 
frente al 
velocidad 

(1988) 
litoral 

de flujo 

explica que la presencia de Isla Cozumel 
continental provoca un incremento en la 
de la corriente de Yucatan en el canal de 
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Cozumel. donde se alcanzan velocidades de flujos mayores a 7~4 

km/h (4 nudos) . 

Con respecto a las surgencias de agua fria, no se han 
encontrado en la parte sur del estado. cerca de la frontera con 
Belice, ni en este estado. Sin embargo hay algunas mas alejadas 
del norte de la peninsula de Yucatan. Las surgencias acarrean 
consigo nutrientes hacia la zona fótica. comunmente incrementando 
la productividad local. (Perkins. 1983). 

Costa Quintanarroense. ~ sur.-

Las velocidades cerca de Belize City y Dangriga varian entre 
1.9-2.8 km/h (1-1.5 nudos) a profundidades subsuperficiales. 0.4-
1.1 km/h (0.2-0.6 nudos) a 1.8 m de profundidad y 0.7 km/h (0-0.4 
nudos) a los 7-9 metros de profundidad. (Perkins.E'.E...:.. cit.). En el 
trabajo citado se menciona que la corriente superficial 
prevaleciente dentro de la barrera arrecifal es surena. y que la 
parte expuesta de los atolones tiene direcciones hacia el norte 
(3.7 km/h o 1-2 nudos), pero parte de la corriente fluye hacia el 
oeste alrededor de sus puntas del norte. creando una deriva 
surena a lo largo de sotavento. 

El autor explica también en su trabajo que hay un giro 
contra reloj superficial entre isla Reatan en Honduras y en 
Glover's Reef, Belice. Asi mismo, menciona que en la punta norte 
de la barrera arrecifa!. las corrientes a las entradas de las 
caletas o entradas de la barrera. muestran una dirección hacia el 
oeste en todas las profundidades. 

En el estudio ya descrito de Sverdrup. et ~-. (1955) se 
explica que al este de los atolones una corriente superficial 
fuerte (48 km/dia)"fluye al oeste viniendo de Venezuela, y luego 
h~cia el norte pasando por México. Una contracorriente más debil 
fluye al sur cerca de las costas de Yucatan y Belice hasta 
Panoma. en primavera. 

En los atolones. las corrrientes internas fluyen hacia el 
oeste. segun Perkins (ibid) describiendo también que en 
Lighthouse reaf y Glover's reef alcanzan velocidades de 5.6 km/h 
(2-3 nudos), mientras que en Turneffe, no hay corriente de por 
si, pero si una notable deriva hacia el oeste. El significado de 
las corrientes es que afecta a la distribución del plancton Y de 
los peces. 

Ya que la Bahia de Chetumal es un cuerpo de agua con 
limitada comunicación con el mar. las corrientes marinas casi no 
influyen aqui (Zarate, 1990). sin embargo Hartshorn et J;.l. (1984) 
menciona la existencia de una corriente que va desde el interior 
de la bahia hacia afuera. 

El nivel medio 
diferentes fenómenos 

del mar en ésta zona es afectado 
atmosféricos que afectan cada 
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nortes, ciclones y lluvias causadas por ellos. 
cambios en la presión atmosférica y el efecto 
presión de viento. son las principales causas en 
diaria del nivel medio del mar,(Grivel, 1979). 

asi como loa 
combinado de 
la variación 

Las mareas en la región del Mar Caribe Mexicano son 
semidiurnas. ocurren dos pleamares y dos bajamares en cada dia de 
marea; las amplitudes corresponden a las mas pequenas de las 
costas de México (Anónimo. 1987b: Anónimo. 1988). Es en los meses 
de septiembre y octubre de 1987 cuando se registra Ja pleamar 
maxima de 0.35 m con respecto al nivel de bajamar media inferior 
(nbmi) y la bajamar minima de --0.1 m Cnbmi) corresponde a la 
ultima semana de enero. 

Temperaturas superficiales del agua.-

La temperatura media en el noreste de la plataforma de 
Quintana Roo es alrededor de los 28ºC durante verano y alrededor 
de los 24ºC en invierno. segun el trabajo de Ward et ª1.(1978). 
Se tienen también registros de temperaturas medias superficiales 
de 25ºC para febrero. que es el mes mas frio; y de 26ºC para el 
mes mas cal ido que es agosto. (Anónimo. 1988). 

En la parte centro de la costa, que corresponde a la Reserva 
de la Biósfera de Sían ka'an . en la bahia de la Ascención se 
tienen registros de 24.5ºC a 29ºC en primavera de 1987 y de 
28.SºC a 31ºC en verano del mismo ano. (Gutiérrez. comn. pers .. 
1988), y otro registro mas. de 27ºC en Hualoxtoc. Cayo Xobón y 
Cayo Valencia en la misma bahia los dias 28 y 29 de abril de 
1987. (Fuentes. et f!L., 1987) . 

Los promed1os de temperatura en Bahia de Chetumal son de 
29.SºC en primavera: de 31ºC en verano: de 31.lºC para otono y de 
19ºC para invierno de 1987 y 1988 respectivamente. 

En el extremo sur del estado, en la frontera con Belice y 
Belice mismo, la temperatura del agua en superficie cerca de la 
barrera arrecifa! en julio y agosto de 1961 fué de 29°C. 
(Perkins, 1983). Este ultimo autor dice que las temperaturas 
superficiales marinas en Rendevous Cay f luctuan estacionalmente 
promediando 25.5ºC en febrero y 30°C en verano. 

Hidrología ~ dulce).-

El único rio de importancia en el estado es el Rio Hondo y 
funciona como limite fronterizo con Belice. Se cree que su lecho 
es a causa de una falla geológica. Aparte de este rio, no existen 
corrientes superficiales importantes de agua. El liquido de las 
lluvias desaparece por absorción y la evaporación es maxima por 
la elevada temperatura. El agua filtrada realiza un desgaste 
subterraneo y ahueca las rocas del subsuelo formando cenotes. El 
agua subterranea forma todo un sistema de estructuras. 
tipificadas en la península de Yucatan, por los cenotes. grutas. 
aguadas, y lagunas pequenas. (Anónimo. 1980). 
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Cerca del mar existen ciénagas o lagunas saladas y existen 
algunos arroyos frente a las costas y frente a la Laguna de 
Bacalar. (Escobar. 1986). Esta ultima se encuentra al sur del 
estado. cerca de la Bahia de Chetumal y es de agua dulce. 

Vientos.-

De acuerdo con el trabajo de Escobar (QI?.. cit.) los vientos 
regulares son los alisios que dominan absolutamente durante el 
verano y principios de otofio. Su dirección es de este-sureste: 
pierden intensidad a fines de otofio y durante el invierno. 

Este mismo autor plantea que los llamados "nortee" son 
vientos periódicos. cuyo centro de origen se localiza en Canada: 
descienden hacia México. pasando por los Estados Un.idos de 
Norteamérica. siguiendo la dirección norte-sureste. Dominan a 
fines de otofio y durante el invierno. (Figura 101. En Quintana 
Roo. ocasionan perturbaciones meteorológicas en la parte norte. 
con fuertes vientos y marejadas. Estos vientos penetran con menos 
intensidad hasta el sur del estado al no hallar barreras 
montaflosas que detengan su avance. 

Los huracánes o ciclones tropicales son vientos periódicos 
que se originan en zonas maritimas situadas al oriente de los 
continentes en el lado sur del Trópico de Cancer. formando 
gigantescos torbellinos cuyos vientos giran en extensos circules 
desarrollando altas velocidades de hasta 350 km/h. capaces de 
destruir todo obstaculo que se opone a su paso. Qui'ntana Roo es 
la entidad que ha registrado el mayor numero de ciclones en el 
pais. (Escobar. ibidl. De 1952 a 1988 han sido 47 los que han 
penetrado a su territorio. siendo el mas reciente el Gilberto. 
que entró al estado el miercoles 14 de septiembre de 1988 tocando 
primero la isla de Cozumel y penetrando en continente entre Punta 
Bete y Punta Brava. destrozando Puerto Morelos y Playa del 
Carmen. 

En su trabajo, Escobar plantea que los ciclones que afectan 
a el pais tienen cuatro zonas de origen o matrices. ubicandose la 
tercer matriz en el Caribe oriental y se inician el mes de julio 
en la latitud 13" N mas o menos. con dirección al occidente. 

Geologia.-

Quintana Roo pertenece a la gran provincia fisiograf ica de 
la llanura Costera del Atlantico del norte. Se piensa que la 
peninsula de Yucatan. a la cual pertenece el estado. no es ajena 
a las llanuras Costeras del Golfo de México, esto quiere decir. 
que iil igual que todo México. la peninsula de Yucatan pertenece a 
América del Norte desde el punto de vista geológico. CSanchez. 
1980J. El ultimo autor indica que ésta provincia es de muy 
reciente formación y data de fines del Cenozoico superior. 
periodo plioceno y del Cuaternario. periodo plPistoceno. es 
decir. tiene una edad entre 12 y 2 millones de anos 
respectivamente. La capa edafol6gica es reciente y no hay suelos 
bien estructurados. Las rocas que con,;tituyen la peninsula son 
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calizas que datan del Cretacico. 

El litoral coralifero del noreste, se relaciona con la 
presencia de calizas fosilizadas postpliocénicas. en especial 
corales, muy cercanos a la costa. lo cual le da un matiz 
blanquecino al material arenoso del litoral. Por lo que respecta 
a las costas. éstas son bajas y rectilineas, de acuerdo con la 
estratificación generalmente horizontal de sus rocas y presenta 
grandes perturbaciones tectónicas, segun describe el anterior 
autor. 

También se plantea en el anterior trabajo que los cordones 
litorales y penilagunares son pocos y angostos: En su mayoria se 
presentan hacia las Bahias de Ascención y Espiritu Santo. 

A lo largo del cauce del Rio Hondo se presentan rocas del 
Mioceno al igual que al oeste y norte de la Bahia que cubre la 
zona de Laguna Guerrero. En la costa oeste de la Bahia hay rocas 
del Eoceno y en el sur del Caribe hay rocas del Pleistoceno 
(Robles. 1959). 

Clima ~ Vegetación.-

El clima en general es calido y subhumedo. la temperatura 
media anual es de 26ºC, la precipitación media anual de 1300 11111. 
Los meses mas calientes son julio y agosto con 27.8°C como 
promedio, el mes mas frio es enero con 23ºC en promedio. La época 
de sequia corresponde a los meses de diciembre a abril y la época 
de lluvias de junio a octubre, marcandose un regimen de lluvias 
en verano. (Anónimo. 1982). 

Escobar (1986) da a conocer en su obra cinco climas en el 
estado: 

AW(x')i-Calido sub-hUmedo con lluvias en verano y parte en 
invierno. Se localiza al sureste del estado como Río Hondo. Bahia 
de Chetumal. Bacalar y Xcalac. 
Am w' '(il-Calido sub-hUmedo con abundantes lluvias en verano y 
escasas en invierno. Se localiza principalmente en la isla de 
Cozumel. 
Aw.!x')(il-Calido sub-hUmedo con mediana pluviosidad en verano y 
en invierno, localizado en la franja costera al norte del estado. 
Awi!XJg-Calido sub-hlimedo con medianas lluvias en verano y escasa 
en invierno. Hallada en la región centro noroeste del estado. 
Aw-OliJ-Calido sub-hUmedo con abundantes lluvias en verano y 
domina en la mayor parte del estado. 

L~ vegetación de la región se halla constituida 
exclusivamente por asociaciones vegetales de clima calido. Los 
tipos de vegetación y sus asociaciones primarias mas importantes 
por su continuidad y extensión son la selva alta subperenifolia, 
selva alta mediana subperenifolia, selva mediana subcaducifolia y 
selva baja caducifolia. El manglar tiene una amplia. ext"ensión 
costera pero también en lagunas interiores (Anónimo, Qll..Qjj;_,_J. 
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Actividades económicas.-

El estado se caracteriza principalmente por sus actividades 
turisticas. pesqueras y comerciales. 

En el estudio realizado en Quintana Roo (Anónimo. 1980) se 
describe la siguiente zonificación: 

En la región sur. en las areas aledanas a Chetumal y en la 
capital misma, existe la tradición comercial vinculada al 
comercio de productos de importación; su influencia comercial 
rebasa los limites de la región. extendiendose a lo largo del 
estado. 

La región centro es una zona rural con población dispersa 
predominantemente indigena. dedicada a actividades agropecuarias 
y a la explotación forestal y apicola. El centro comercial mas 
importante se encuentra en Felipe Carrillo Puerto (Figura 11). Es 
donde las actividades económicas apenas han penetrado por la gran 
extensión de selva y en ésta area se estableció la "Reserva de la 
Biósfera de Sian ka'an" en 1986 por decreto presidencial, 
(Anónimo, 1986) . 

Una tercera zona se localiza en la región norte a lo largo 
de la franja costera de los municipios de Isla Mujeres, Benito 
Juarez y Cozumel. incluyendo las islas de Cozumel y Mujeres. La 
población de ésta zona ubica fundamentalmente en tres centros 
urbanos. a saber. Canean. Cozumel e Isla Mujeres (Figura 11). La 
actividad turistica es la mas importante del estado. pero su 
desarrollo se ha concentrado en el litoral entre Canean y Tulam. 

Canean es la segunda localidad mas poblada en el estado y 
sobresale por la organización comercial que se ha desarrollado a 
partir de la fuerte inversión en turismo que recibó en la década 
de los setentas. 

El turismo y la pesca son actividades superpuestas en 
Quintana Roo. Segun Cesar y Arnaiz (1986) la pesca en la entidad 
es en la actualidad un importante recurso. y la población que se 
ocupa directamente de ella es minima. no pasa de las l,500 
personas como minimo y 2000 como maximo en época de corrida de 
langosta. Estos mismos explican que las limitaciones de la 
industria pesquera se deben basicamente al reducido namero de 
plantas procesadoras y a la falta de capacidad de producir hielo 
y congelamiento. 

En el trabajo anterior de Cesar y Arnaiz se plantean tres 
tipos de pesca: 
a) Entre las especies reservadas a las cooperativas. como la 
pesca de camarón. langosta y caracol. es la langosta la que 
caracteriza al estado y genera mas empleos. 
b) Escama: se ti-ata de pesca muy variada. y no de grandes 
cardamenes. 
cJ Tiburón:Parece ser que esta en decadencia debido a los costos 
de captura y precios del mercado. 
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Las poblaciones con comunidades pesqueras son siete de 
acuerdo con Cesar y Arnaiz (.QR.cit.): Son las comunidades 
pesqueras encontradas en ciudades. la de Isla Mujeres. Cozumel. 
Cancun y Chetumal. La de Isla Mujeres ea la mas importante. En 
Cozumel. la pesca esta en retroceso frente al turismo. En 
Chetumal y Cancun la pesca es una actividad de menor importancia. 
en la primera por el comercio y en la segunda por el turismo. 

Los autores muestran que loa pueblos exclusivamente 
pesqueros son cuatro. siendo mas antiguos los de Holbox y Xcalac. 
Los mas recientes son Chiquila. que se forma con la llegada de 
originarios de Champotón: y la colonia Rojo Gómez en Punta 
Allen. dentro de la Reserva de la Biosfera del estado. Este 
ultimo pueblo pesquero es de importancia para el estado por su 
ubicación dentro de la reserva y por su gran captura de langosta. 

La zona norte del estado ea la mas desarrollada. la zona 
centro le sigue en importancia y al final el sur. aunque la 
ultima zona presenta un recurso pesquero importante: El banco 
Chinchorro. 

Las principales especies como explotación pesquera estatal 
segun Cesar y Arnaiz (ibidl. son: 

moluscos.-
pulpo (Octopus sp) 
calamar (Loliqo paleii. Lolliquncula brevis, Pickfordiateuthis 

pulchellay y Sepioteuthis sePiOidEíal. 
caracol (Strombus ~) 

crustaceos.-
camarón (Penaeus sp) 
langosta (Panulirus arque. E_,_ cr!!ttatus) 

peces cartilaginosos.-
cazón (Rhizoprionodon porosus) 
tiburón (Carcharinus sp. Galeocerdo cuvieri, Ginqlymostoma 

cirratum. Neqaprion brevirostris. Isurus oxyrinchus y 
Sphyrna lewini) 

peces óaeos.-
curvina (Odontoscion dentex) 
mojarra (Garres ciner:eüST 
pargo (Lutjanus sp) 
sierra (Scomberomorus cavallal 
picuda (Sphyraena barracuda) 
coronado (Seriola sp) 
cherna y mero (Epinephelus spJ 
boquinete (Lachnolaimus maximua) 
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En el presente trabajo se aprovecharon salidas de 
investigación con propósitos diferentes al de éste estudio. No 
obstante hubo salidas cuya finalidad fuéron loa objetivos 
propuestos del estudio. 

Las observaciones fuéron hechos por el autor y/o por otro 
especialista CE. Zarate B.); ambos entrenados por tres anos en 
los observaciones de cetaceos por el grupo de Momiferos Marinos 
de la Focultod de Ciencias. En éste caso los observaciones son 
considerados directas. Cuando las observaciones provienen de 
investigadores no especializados, se consideran indirectas. 

Los solidas fuéron desde abril de 
1988. El total de salidas fuéron 
observacion variaron de 0.3 a 16 horas. 
pongo como en avioneta (Cuadros 1 y 2). 

Pongas.-

1987 hasta noviembre de 
26. Los esfuerzos de 

y se efectuaron tonto en 

Este tipo de embarcacion fue la mas utilizada pora realizar 
las observaciones. Consiste en una lancho de fibra de vidrio de 7 
m de eslora y con motor fuera de borda de 40 HP. Es la 
embarcación ordinaria que se utiliza para la pesca costera. 
(Figuro 12). La velocidad promedio de crucero fué de 30 km/h, su 
eslora de 7.0 m con una altura de observocion de 2.0 m.s.n.m. 
cuando uno va parado sobre la banca. No se utiliz6 la misma 
lancha en todos los recorridos, sino que en cada area de estudio 
se arrendaba a los pescadores locales o eran proporcionadas por 
el CIQRO, y S.E.D.U.E. del Estado. 

En estas, las observaciones durante las navegaciones se 
hicieron como las descritas por Bourillón y Salinas (1988) para 
pequenos cet6ceos, a excepción del numero de observadores. que en 
éste caso no rebasaron los tres. 

En las prospecciones el observador contaba con binoculares 
de 10x50. con 5° de campo visual. marca "Zenith". 

Durante los recorridos en panga, la temperatura del agua se 
tomo con un termometro de 0.5ºC de precision; tambien se 
consideraron temperaturas obtenidos en otras investigaciones 
dentro del orea de estudio ( Anónimo, 1987c; Gutiérrez. comn. 
pers., 1987 y Pérez. 1987). También fuéron considerados los datos 
obtenidos en los calendarios graficos de mareas ( Anónimo. 1987b 
y 1988). 

La profundidad fué estimada tambiin en éstos recorridos y 
tomada con una cuerda graduada en metros, con precisión de 0.5 m, 
y con un lastre en su parte final solamente en el caso de lugares 
muy someros. En lugares profundos se calculaba en mapas 
batimétricos de la region ( Anonimo. 1981) segun la posición del 
avistamiento. La posicion y distancia a la costa fué calculada en 
ésta carta tomando en cuenta la ruta de crucero. 
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No hubo registros de parámetros físicos. a excepción del dia 
23 y 28 de abril de 1987. 

Se aprovecharon las salidas hechas en panga de los proyectos 
"Distribucion y Estado Actual de la Poblacion de Manati 
(Trichechus manatus manatus) en el estado de Quintana Roo. 
Mexico" (Aguayo. et al.. 1986). Figura 13 y 14: "Estado y 
Distribucion del Mañat1en Quintana Roo" (Colmenero. et !tl_ .• 
1987). 

Se consideráron las observaciones indirectas de éste método. 
en regiones donde previamente se habian observado unicamente 
delfines de la especie T. truncatus por el autor y/o la 
especialista. Este caso se dió dos veces en verano (Soza. 
Barragan y Correa. comn. pers .• 1988) y tres en otono (Coba y 
Simonin. comn. pers .. 1988) en la Bahía de la Ascencion. Se les 
pregunté por el tiempo de recorrido y trayecto de su viaje. así 
como su estimación en el numero de individuos. la presencia de 
críos y si habían tomado fotografías de los mismos. Si lo ultimo 
era afirmativo se les solicitaba una copia de su material. 

Observaciones ~.-

Se efectuáron observaciones en un total de 16 vuelos. en 5 
tipos de recorridos aéreos desde avionetas cessna 172. 175. 182 
y 206 ( Cuadro 3 y Figura 15). Estos ultimas tuviéron como 
propósito localizar y censar manatíes en las costas de Quintana 
Roo (Zárate. 1990: Colmenero. Azcárate y Zárate. 1988). 

Los autores exp 1 i cc1n que los vue 1 os se 11 evar.on a cabo desde 
julio de 1987 hasta mayo de 1988, cubriendo en un principio. todo 
el litoral de Quintana Roo. Las exploraciones se hicieron 
conforme a "las técnicas estanda1· de reconocimiento de un área 
extensa y de buHqueda intensiva." La técnica de busqueda 
intensiva fue usada para el area de Bahía de Chetumal y Río 
Hondo. y la otra t4cnica ,a lo largo de la costa del estado. 

Las horas de esfuerzo de los trabajos arriba mencionados 
difieren con este . ya que no se consideró el esfuerzo hecho 
fuera de las zonas designadas en este trabajo como zona 1 y zona 
2. 

Los vuelos fuéron clasificados para este trabajo de la 
siguiente manera: El primero. recorrido aéreo I. es un trayecto 
que se inicia con la salida del aeropuerto de Chetumal siguiendo 
hacia el norte la linea de la costa hasta Calderitas. de ahi se 
llega a la laguna Guerrero y se recorre el'contorno de ésta. 
Posteriormente se sobrevuela la costa nornoroeste. norte y 
nornoreste de la bahía. Se continua con el recorrido de toda la 
costa oriental de la bahía. cruza a la costa sur de la bahia en 
territorio Beliceno. y sigue el contorno desde Punta Piedra (Rock 
Pointl hasta llegar al Rio Hondo. No en todos loe recorridos se 
siguió el contorno de esta parte del litoral. ya que en invierno. 
en das ocasiones. se efectuó una trayectoria mas o menos en linea 

19 



recta. desde Punta Piedra (Rock Point) hacia la boca de Rio 
Hondo. Una vez en el delta se adentra río arriba para recorrer la 
laguna de San Romano San Joval. y continuar rio arriba hasta el 
poblado de Ramonal (figura 16). Sin embargo. no siempre se 
alcanzó éste poblado sino que el dia 16 de julio de 1988 se llego 
solamente a la laguna de San Roman. Finalmente se recorre rio 
abajo hasta la boca del río y de ahi al aeropuerto. Para éste 
trabajo se descarto el esfuerzo en el Río Hondo. ya que no se han 
observado nunca delfines aqui. 

El vuelo descrito en el párrafo anterior se hizo ocho veces 
repartidas en las cuatro estaciones del ano. (Cuadro 2). En cinco 
ocasiones siempre hubo un observador especializado en cetaceos y 
manatí. acompanada de una especialista en manati. un observador y 
el piloto. La disposicion de los pasajeros fué de la siguiente 
forma: el piloto y la especialista en manatí en los asientos 
delanteros. en los posteriores a la derecha del piloto la 
especialista en cetaceos y del otro lado el observador. Solamente 
en un vuelo. el día 26 de octubre de 1988. no hubo observadores 
espacializados en cetaceos. Solo en una ocasion. en el vuelo del 
16 de julio de 1988. se observo con ambos especialistas en 
cetaceos. estando uno de ellos y otro observador en los asientos 
posteriores en la derecha y otras del piloto respectivamente y la 
otra especialista en el asiento delantero. al lado derecho del 
piloto. La velocidad media fué de 135.8 km/h. y la altura media 
de 110 m (Cuadro 3). 

En las siguientes clases de vuelos. siempre hubo un 
observador especializado en cetáceos. sentado en el asiento 
trasero a la derecha del piloto. junto a éste iba otro observador 
y en los asientos delanteros el piloto y la especialista en 
manatí. El recorrido aéreo II consiste en un recorrido que 
comienza en el aeropuerto de Chetumal. cruzando la bahia hasta 
boca Bacalar Chico y de ahí hasta bahia de Espiritú Santo 
siguiendo el contorno de la costa y de la misma bahia para 
después regresar al aeropuerto de Chetumal (Figura 17). 

El recorrido aéreo tipo III consiste en un sobrevuelo a 
partir del aeropuerto de Cancún. bordeando la costa pasando por 
Playa del Carmen para llegar hasta la bahia de Ascencion y 
Espiritu Santo, recorriendo sus costas. Se paso sobre Isla Chal y 
Punta Herrero en la Bahia de Espiritú Santo; y luego el mismo 
camino de regreso. La altura media de vuelo fué de 270 m y la 
velocidad aproximada de 200 km/h. ( F1gura 18 y Cuadro 2). 

El tipo de vuelo IV corresponde su salida desde el 
aeropuerto de Cancun hasta la bahia de la Ascencion. recorriendo 
toda Ja costa entre el litoral y las barreras· arrecifales. En 
éstos recorridos se utilizaron dos diferentes avionetas cessna; 
una para cada vuelo (Cuadro 3). La altura media de ambos vuelos 
fué de 138.8 m y la velocidad media de 145 km/h. (Figura 19 y 
Cuadro 2l. 

La última clase de vuelo. designada como el recorrido V. 
empezó despegando desde Cancun hacia la Bahia de Espiritu Santo y 
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de ahi hasta la boca de Bacalar Chico, contorneando el litoral y 
de regreso. La altura fué entre loe 118.3 m y la velocidad 
promedio a los 136.6 km/h. (Figura 20 y Cuadro 2). 

Avistamientos.-

Los avistamientos consistiéron en registrar la hora, fecha y 
localizacion de las observaciones. asi como el n~mero de 
animales. cuantos grupos formáron. características de los 
animales como su coloracion, tamano y el n~mero de crios, su 
ubicacion geografica y profundidad en la que se hiciéron las 
obs~rvaciones (Cuadro 4). 

Los crios fuéron considerados como delfines de tallas 
menores a las de los adultos (aproximadamente un 50%) y siempre 
muy cerca de un adulto considerado como la madre del crio. 

Pruebas estadísticas.-

El primer paso del analisis fue determinar si los esfuerzos 
de observación para cada zona podrían ser considerados 
estadísticamente iguales. Se elabordron intervalos de confianza 
para el esfuerzo promedio en cada zona, lo que nos dá una idea 
gráfica (a ojo) de si éstas son similares o no. y posteriormente 
se determinó si existían diferencias significativas por medio de 
la aplicacion de pruebas de Wilcoxon para dos muestras 
independientes, conforme a Steel y Torrie. (1988) . 

Estimacion de abundancia 
Indice de abUndancia relativa CIAR).-

También se uso un estimador que permitiera comparar 
resultados de ambas zonas para cada metodología, en el tiempo y 
en el area de estudio de éste y otros trabajos. Los indices de 
abundanc1a relativa CIARJ basados en el nomero de delfines 
avistados por hora de observacion permiten éste propósito. 

Se calculó el IAR de todos los transectos realizados y 
también para los que se efectuáron en cada estación y cada zona. 
seg~n describe Holmgren (1988). 

Est1macion de abundancia ~ transéctos ~.-

La estimación de abundancia se hizo ~nicamente en la Bahia 
de Chetumal. utilizando los recorridos aéreos I. Se empleó la 
fórmula descrita por Buckland (1987), para la estimación de 
densidad de las cuatro estaciones juntas y para cada una de 
e 11 as. Conforme al au ter la densidad se estima por D= (ns) /2wL 
donde: n= suma de todos los grupos vistos en los transectos 

s= tamano promedio del grupo de animales 
w~ mitad de la anchura total del transecto 
L= longitud del transecto. 
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La superficie del transecto (2wL), fue estimada considerando 
a la mitad de la anchura total dol t~aneooto (W), y tomando la 
longitud del contorno de la bahía recorrido por la avioneta. ein 
tomar en cuenta los kilometros recorridos en el Rio Hondo. 

Necropsia de animales.-

Se encontráron dos animales muertos. en el chinchorro 

~~~cad8~· 1 ~n i~~aba~~a~~a~~etu~~~· d:nt~f 1 g~ld~~it~~nbrla 
(Avistamiento l. Cuadro 4). 

de un 
parte 
talla 

Una vez en tierra. se les midió la longitud total, y fuéron 
trasladadas al domicilio del pescador, conocido como "Frijolito 
Balam". Ahí se disectáron sobre el suelo que fué de tierra 
compacta. con una navaja para cacería. El patrón de corte se 
muestra en la Figura 21. 

Una vez abiertos los animales. se extrajo del animal de 
mayor talla el estómago principal cortando transversalmente 10 cm 
en la parte superior de la boca del estómago; en el esófago y 
luego aproximadamente 10 cm después del píloro. sobre el 
intestino delgado. Se abrio el estomago para extraer el contenido 
estomacal y vaciarlo en dos frascos de 3.5 l de boca ancha. Se 
agregó una solución de form61 al 10% a ambos frascos. Junto con 
el contenido estomacal se guardó el estómago. 

Las cabezas de los animales se empaquetaron bien con bolsas 
de polietileno y se trasladaron nuevamente al lugar donde se les 
encontró. se les quitó parte de la pié! y la carne con la misma 
navaja y luego cerca de ahí. a 30 m de la orillµ del litoral, 
fuéron enterradas sin las envolturas a una profundidad aproximada 
de 60 cm con el objeto de limpiar tejidos de la osamenta en forma 
natural. Se depositáron sobre tela de material sintético con la 
intención de evitar la pérdida de partes óseas. Se marcó bien el 
lugar donde se enterráron con estacas de madera senaladas. 

Determinacion del contenido estomacal.-

Se utilizó un tamiz cuadrado de 26.5 X 34.5 cm con una 
apertura de 1.0 mm. sobre éste se puso un pedazo de tela de 
algodón de 50 X 50 cm. Ambos tamices se colocaron sobre un 
lavatorio. Primero se vació el contenido de un frasco sobre los 
tamices, se esperó a que se filtrára el agua con formól y se dejó 
correr agua comun sobre el contenido estomacal por 5 minutos. 
Después se volvió dejar escurrir el agua. Con ayuda de una 
cuchára de plástico deshechable y una espátula de acero 
inoxidable se esparció el material de análisis sobre los tamices 
y se intentó identificar y reconocer partes de organismos. Se 
procedio en la misma forma con el material del otro frasco. Las 
partes se separaron con ayuda de pinzas de disección, la cuchára 
de plástico o simplemente con la mano previamente protegida con 
guantes de latex. 

El contenido estomacal fué separado en tres grupos: a) 
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restos de pescados bl restos vegetales (pedazo de hoja) y c) 
restos de aves (pluma). Cada grupo fué depositado en frascos con 
sus respectivas etiquetas. Se conto con la ayuda de una 
especialista en peces (Graciela Moreno) para tratar de 
identificar los restos. Se utilizaron los restos mas completos 
para contar con el mayor numero posible de elementos de 
identificación. La identificación se basó con la guia de Guitart 
(1975) y la de Greenberg (1977). 

El resto más grande de pescado 
capturados en la red del pescador. en el 
para observar la coloración que aun era 
consumido. 

fué comparado con los 
momento de la necropsia. 
presente en el ejemplar 

Otros cráneos de tursion fuéron localizados. uno en una 
playa al norte del estado. a 7 km al norte de Punta Sam. y otro 
en Dzilam de Bravo. Yucatan para comparaciónes. Las medidas 
morfométricas y meristicas están reportadas en los resultados. 

Estimación ~ }os tamanoe ~ ~--

Para obtener una comparación entre los tamanos de manadas en 
ambas zonas y método. se calcularon los porcentajes para manadas 
desde un solo individuo hasta 16 individuos. Se sumaron todos los 
grupos por zona y metodo: el total de cada uno fué considerado 
como el 100%. conforme a lo descrito por Holmgren (1988). 
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RESULTADOS. 

Esfuerzo de observación.-

El total de esfuerzo expresado en horas de observacion en 
pangas fue de 90.9 horas. repartidas en 37.5 para la zona l. y en 
53. 4 para la zona 2. (Cuadro ll . Se aprecia en el Cuadro que el 
mayor esfuerzo en la panga fu6 en otono de 1988 en la zona 2 con 
24.6 horas. El menor se contabilizo para verano de 1988 en la 
zona 2 con 2 horas. En la Figura 22 se puede apreciar lo anterior 
graficamente. 

En las avionetas se tiene un total de 35.2 horas de esfuerzo 
de observacion distribuidas con 8.9 horas para la zona 2 y 26.3 
para la zona 1 (Cuadro 2). Aqui se tiene que el mayor esfuerzo en 
la zona 1 se hizo en primavera de 1988 con 8.9 horas y el menor 
con 1.9 en verano 1988. En la zona 2. el mayor esfuerzo fu6 en 
verano de 1987 con 3.3 horas y el menor en la primavera con 1.2 
horas. (Cuadro 2 y Figura 23). 

En la Cuadro 3 se indican las avionetas utilizadas. sus 
velocidades y alturas para cada recorrido en las diferentes zonas 
del área de estudio. Se aprecia en éste ~ltimo que hay cuatro 
tipos de recorridos para la zona 2, y dos tipos para la zona l. 

Para 
avioneta 
esfuerzo 
relevante 

integrar esquemáticamente los esfuerzos en panga y 
antes descritas. la Figura 24 compara las horas de 
para cada zona, ano y estación. En ella se hace 
que en ambos anos. el otono tiene el mayor esfuerzo . 

En el Cuadro 5, observamos lo anterior. donde otono cuenta 
con 58.5 horas. le sigue en orden decreciente el verano con 34.7 
horas. a continuacion la primavera con 23.9. y finalmente el 
invierno con 9 horas. 

Avistamientos y~ de individuos.-

La suma de avistamientos fudron 37 incluyendo dir~ctos e 
indirectos. con un total de 116 animales. Se obtuvieron 31 
avistamientos directos y 6 indirectos (Cuadro 4). En los Cuadros 
6 y 7 se presenta el resumen desglosado de las observaciones 
realizadas durante este estudio, asi como en la Figura 25. donde 
es relevante el mayor n~mero de individuos observados durante el 
invierno de 1988. 

A continuación. podemos apreciar en el Cuadro 8 lo 
siguiente: En primavera de 1987 y 1988 se obtuvieron 13 
avistamientos, con 23 animales en total. de' los cuales 3 son 
crics. En el verano de 1987 y 1988 se registraron 6 avistamientos 
con 29 animales de los cuales hay 4 crias. En otono de 1987 y 
1988 hubo 9 avistamientos con 31 adultos y 1 cría. Finalmente 
para el invierno de 1988 se acumularon 9 avistamientos con 32 
individuos adultos 

El Cuadro 9 no8 da un panorama con respecto a las 

24 



observaciones de adultos y crios por zonas y estaciones en ambos 
métodos. Asi se tiene que en la primavera de 1987 y 1988 hay 20 
individuos para la zona l. de los cuales 3 son críos. En la misma 
estación y anos, pero en la zona 2 se cuenta con 3 individuos 
adultos unicamente. Durante el verano de 1988 hay 4 individuos 
adultos con 2 crias, para la zona l. En la misma estación pero en 
1987 y 1988 hubo 21 individuos adultos con 2 crias, para la zona 
2. En otono de 1987 se contabilizaron s6lamente 13 adultos para 
la zona l. Para la zona 2 de la estacion anterior pero 1987 y 
1988 se obtuvieron 18 adultos y 1 cric. Por último, para invierno 
de 1988 en la zona 1 se obtuviéron 4 adultos; en la misma 
temporada y ano pero en la zona 2 el resultado fué de 28 adultos. 
Es importante notar que en la ultima temporada no se observáron 
críos. Podemos hacer una sinópsis de éstos resultados en las 
Figuras 25 y 26. 

Para la zona 1 podémos visualizar en la Figura 27 la 
ubicación de los avistamientos en la Bahía de Chetumal durante la 
primavera, y son de relevancia la localidad de los avistamientos 
25 y 26 por ser muy internos ya que est4n en Laguna Guerrero. 
También se observan el resto de los avistamientos cercanos a las 
costas de la bahía. pero distribuidos en toda ésta. Para verano. 
en la Figura 28 los pocos avistamientos se dan sólo en la costa 
sursureste de la bahía. 

Se hace evidente en la Figura 29 que durante el otono los 
avistamientos se ubican exclusivamente en la costa oeste de la 
bahía y la mayoria de ellos se encuentran en la punta norte de 
isla Tamalcab. En el invierno. los avistamientos 12 y 11 ubicados 
en la Figura 30 indican nuevamente ser muy internos ya que una 
vez más se encuentran dentro y cerca de Laguna Guerrero. No 
obstante existe el avistamiento 19 que es localizado en el 
sursureste de la bahía. por lo que es contrastante con los dos 
primeros descritos en ésta estación. 

Prosiguiendo con el mismo analisis para la zona 2. se tiene 
que en la primavera y verano. los avistamientos ubicados en la 
fjgura 31 son tanto internos como externos. y poco abundantes, 
aunque en verano se caracterizan por ser m4s internos y los dos 
mas nortenos (Bahia Ascencion) se encuentran en la entrada de 
estuario de "La Bocana". Los dos avistamientos surenos. en la 
bahia del Espíritu Santo, son un poco mas externos. Para otono. 
en la Figura 32 se destaca que todos los avistamientos se 
local izan en la entrada del estuario "La Bocana" al oeste de la 
Punta Allen. Finalmente. en la misma Figura vemos que para 
invierno hay una distribucion dispersa en ambas bahías, y que no 
hay ningun avistamiento externo. 

Parametros estadísticos.-

En el 
respecto al 
muestreo, en 

En él 

cuadro 10 se presenta una sinópsis estadistica con 
numero de delfines avistados en los dos tipos de 

las dos zonas del area de estudio. 

se muestran los valores de la media, varianza v 
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desviacion estandar en el número de individuos, para los valores 
obtenidos en los recorridos en panga y aéreos. De éste modo, se 
obtuvo que en los recorridos en panga en la zona 1 tenemos 1.4 
como media y 1.3 de desviacion estandar; para la zona 2 en el 
mismo caso son 5.0 y 4.3 respectivamente. La media para los 
recorridos a~reos en la zona 1 es de 3.6 animales con 2.8 en su 
desviacion estandar y para la zona 2 son 4.1 y 9.2 
respectivamente. 

Ponderaci•n de muestreos.-

Como se menciono en metodologia, para la comparacion del 
esfuerzo realizado en panga en ambas zonas, la prueba de Wilcoxon 
no mostro diferencias significativas Cp > 0.05) (Cuadro 12 y 
Figura 33). 

Empero, para el esfuerzo total en avionetas en las dos zonas 
si se encontraron diferencias significativas con la prueba de 
Wilcoxon (p < 0.05) (Cuadro 13). Sucede lo mismo con la Figura 34 
donde no hay concordancia con los intervalos de confianza. 

En cuanto a los avistamientos y número de individuos, se 
utilizaron las mismas ponderaciones estadisticas del caso 
anterior ya que son resultados de dos tipos de muestreos. De modo 
que en el número de individuos observados cuando se muestreo en 
panga se obtuvo z excedente = 0.18. es decir, sin diferencias 
significativas (Cuadro 14) y para el número de individuos 
observados en avioneta tenemos que z = 0.08, mayor que alfa, o 
sin diferencias (Cuadro 15). Lo anterior puede compararse 
esquematicamente en la Figura 35. donde los intervalos de 
confianza no demuestran diferencias en las observaciones de 
individuos de sendos muestreos en las dos zonas. 

Estimación de abundancias 

Indi.~ !!_~ Abundancia Relativa. -

Los resultados del índice de abundancia relativa CIAR) est~n 
basados en el número de delfines observados por hora de esfuerzo 
de observacion . y pueden apreciarse en el Cuadro 16 y en la 
Figura 36. Estos indices corresponden a los vuelos y navegaciones 
hechos en ambas zonas. para cada estaciOn en 1987 Y 1988. 
obteniendo lo siguiente: 

Para las navegaciones en la zona 1 tenemos que 
anos en primavera hubo 0.31 delfines/por hora de 
para verano O.O. y en atona es 0.22. 

para ambos 
observacion. 

En relación a los vuelos de la zona I (vuelos tipo !), el 
indice global de las observaciones de 1987 y 1988 es de 1.37 
delf 1nes/hora de observacion. Para el otono de 1987 el resultado 
es 0.82. En primavera de 1988 el IAR es de 2.02. Para el verano 
del mismo ano el resultado es de 3.16 delfines/hora de vuelo. 
Finalmente, en invierno del ano citado se obtuvo un IAR de 0.64. 
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Asi tenemos que para los recorridos nauticos .en la 
existe un !AR de 0.14 para primavera. 1.02 para verano 
para otono. 

zona 2 
y 0.69 

En los vuelos para la zona 2 los resultados de la abundancia 
anual es de 3.82 distribuidos en 0.60 para verano. 0.95 para 
otono, 12.17 para invierno y 1.67 para primavera. 

Estimacion de~ abundancia en transectos ~--

Basandose en el Cuadro 17. la estimación de abundancia anual 
y de las cuatro estaciones se calculo de acuerdo al método de 
Buckland (1987) para transectos en banda que siguen el contorno 
de la costa. durante 1987 y 1988 en Bahia de Chetumal, siendo los 
siguientes (Cuadro 18): En la temporada de otono de 1987 se 
registro 0.2 delfines/m.n~; para invierno de 1988 se obtuvo una 
densidad de 0.1 delfines/m.n!. La densidad para primavera de 1988 
es de 0.3 delfines/m.n~: para verano de 1988 es de 0.4 
delfines/m.n~ Por ~ltimo. como densidad global anual en 1987 y 
1988 es 0.3 delfines/m.n~ Es importante denotar que tanto la 
densidad anual. como la densidad de primavera son iguales. 

Necropsias.-

En la Figura 37 se muestran los animales de la necropsia. el 
animal de talla menor fue un crio. y el de mayor talla un adulto 
hembra. Se obtuvieron las siguientes medidas longitudinales: el 
adulto de 251.46 cm y el crio de 157.48 cm. En el analisis de 
contenido estomacal de la hembra se hallaron tres tipos de 
restos: a) peces: b) plantas; cJ aves. El mas importante y 
completo corresponde al grupo a). El pez encontrado. considerando 
la presencia de escudetes. pertenece al genero Caranx sp. No se 
pudo determinar con precision la especie pero las dos posibles 
son: ~- partholomaei~ o bien f. latus. 

Respecto a las medidas de craneos solo se recuperó el de la 
hembra. y se usaron las medidas proporcionadas por Perrin (1975). 
El craneo fue depositado en la coleccion del CIQRO en agosto de 
1988. Los resultados de las medidas morfometricas y meristicas 
astan dados en el Cuadro 19. En este caso se incluye también las 
medidas de dos tursiones colectados. uno a 7 km de Punta Sam 
hacia el norte.en Quintana Roo. y otro en Dzilam de Bravo. 
Yucatan. como elementos de comparacion. 

También se encontró que el estomago principal del crio no 
estaba completamente desarrollado. por lo que se deduce como 
lactante (Figura 38). 

Temporada Reproductiva ~ .!!.!!. relacion E.9~ ~ temperatura del agua.-

Se observa que para la zona 1 (Bahia de ChetumalJ.(Figura 
39) los meses con temperaturas altas en el agua. de 29 a 30 ° ·C. 
son de abril a la primera quincena de octubre y las temperaturas 
baJas. que son de 20.6 a 27º c. en los meses de noviembre a 
marzo. En la zona 2 (Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an) 
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(Figura 40) las temperaturas altas. que van de 29 a 31 °C, 
corresponden a los meses de julio a octubre. y las bajas, las que 
oscilan entre los 24.4 a 29 ºC. a los meses de noviembre a junio. 

De acuerdo con los calendarios de mareas (Anónimo. 1987~ 
Anónimo, 1988) las temperaturas altas (de 28.2 a 29 ºC) van de 
mayo a octubre y las bajas de 27.6 a 25.6 ºC son de noviembre a 
abril, en el Caribe Mexicano. 

Uno de los resultados con respecto a la temperatura del 
agua, en la Bahía de Chetumal • es la relación directa del n11111ero 
de individuos con el aumento de la temperatura del agua. De igual 
manera se establece una relacion con la presencia de crios 
(Figura 39). Lo antes descrito relacionado con la longitud y 
necropsia del crio. establece una época reproductiva en ésta 
zona, en septiembre, octubre y diciembre. es decir en otono. 
cuando la temperatura del agua desciende. 

En la zona 2 o en la Reserva de la Biosfera de Sian ka'an. 
observamos a los críos en los meses que se estimó la temporada de 
partos para la Bahia de Chetumal (Figura 39), es decir. en 
septiembre y finales de noviembre. que son dias muy proximos a 
diciembre, cuando declina la temperatura. 

Parece no existir relación alguna entre el n~mero de 
animales y la temperatura del agua al menos durante el curso del 
ano 1987, sin embargo. en 1988 se manifiesta una relacion 
inversa entre el n~mero de animales con el descenso de 
temperatura en los meses de diciembre a mayo, para luego observar 
una relacion directa de junio a diciembre (Figura 40). 

Alimentacion ~ ~ relacion ~~pesca regional.-

Además de lo ya reportado sobre la alimentacion de ~ 
sp, es muy probable que los delfines se alimenten de la langosta 
espinosa del C~ribe, seg~n lo proporcionado por las entrevistas a 
pescadores e investigadores del decapodo en la Reserva de la 
Biósfera. 

En la Figura 41 se hace evidente que en la zona 2, donde se 
encuentra la mayor produccion de langosta, el n~mero de delfines 
es inferior durante las vedas del decapodo y mayor es el n~mero 
de tursiones durante las temperaturas bajas del agua. 

Porcentaje de ~de Grupo.-

Para hacer una comparacion de las formaciones de grupos que 
se registraron en los dos métodos. se separo y graficO lo 
observado en cada metodo por zona (Figura 42). Tenemos para la 
zona 1 (Bahia Chetumal) que los escasos grupos observados desde 
panga son formados principalmente por 2 y 3 tursiones; y como 
aspecto sobresaliente no se observan individuos solitarios. Para 
las observaciones aéreas en la misma zona, sobresalen las 
formaciones de individuos solitarios y a continuacion las manadas 
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de 2 y 5 individuos. Grupos de 3 y 4 se dan con menor frecuencia. 

En la zona 2 (Reserva de Sian ka'an), las formaciones 
predominantes observadas desde la panga son 7 individuos y los 
solitarios. Guardan idéntica proporción las manadas compuestas de 
3. 10 y 11 delfines. Para las observaciones desde avioneta, 
tambi6n en la zona 2, destacan loa individuos solitarios. luego 
las parejas y guardan identica relacion los grupos de 4. 5, 6 y 
10 tursiones. Como contraste no se forman grupos de 4, 5 y 6 
animales en las navegaciones (Figura 42). 

En cuanto a la integracion de observaciones en formaciones 
de grupo en ambos métodos, podemos apreciar en la Figura 43 que 
el mayor porcentaje (47.6%) de tamano de grupo corresponde a 
avistamientos de un solo individuo en la Bahia de Chetumal (Zona 
1). 

Los grupos en parejas ocupan el segundo lugar en el mayor 
porcentaje con el 23.8 %, a continuacion grupos de 3, 
posteriormente de 5 individuos y el menor porcentaje corresponde 
para grupos de 4 individuos. Es de relevancia que no se 
encontraron grupos mayores de 5 individuos para esta zona CBah1a 
de Chetumal). 

En la Reserva de la Biosfera, es decir en la zona 2 (Figura 
44), hay una relacion similar con la Bahia de Chetumal (zona 1) 
en grupos de hasta 5 individuos, pero llama la atencion que los 
grupos de parejas ocupan una posicion similar a los grupos de 7 
individuos siendo mayores del 10%, y con respecto al resto de Jos 
grupos de 3, 4. 5. 10, 11. y 16 individuos mayores al 5% . 

Como aspecto importante, existen grupos de hasta 16 
individuos en Ja zona antes mencionada, en comparación de la zona 
1 (Bahia de Chetumall. que solo hay grupos de hasta 5 individuos. 

Movimientos durante ~ ~ Gilberto.-

Apreciamos en la Figura 45 que no hay avistamientos en la 
zona 1 CBahia de Chetuma1) al menos un mes antes y un mes despu6s 
del dia del huracán Gilberto (14 de Septiembre,1988) a pesar de 
existir esfuerzo de observacion. No obstante, no sucede lo mismo 
en la zona 2 (Reserva de Sian Ka'anJ como podemos comparar con la 
Figura 46. donde en la primera quincena de septiembre, y segunda 
de noviembre de 1988 hay esfuerzo y avistamientos, es decir, 
antes y despues del ciclon. 

Regimen de Mareas ~ distribucion de individuos.-

Para la zona 1 (Bahía de Chetumal) se registro una relación 
entre la distr1bucion de los delfines y las mareas. La 
distribucion de estos son en lugares muy someros y cercanos a 
fuentes de agua dulce, como los canales de la Laguna Guerrero, 
cuando la marea se encuentra en un punto intermedio entre la 
pleamar y la bajamar, es decir. cuando la marea va descendiendo. 
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Otro de los aspectos encontrados es que en la pleamar o en 
la bajamar se avistaron críos. pero no sucede lo mismo durante 
los avistamientos que corresponden al nivel intermedio entre el 
descenso de la pleamar a la bajamar (Cuadro 20J. 

Para la zona 2 (Reserva de Sian Ka'anl parece no haber 
relacion alguna con mareas. pero cabe denotar que no hay 
observaciones durante el ascenso a la pleamar. Para la presencia 
de críos. se observan ~nicamente en la bajamar o durante el 
descenso de la misma (Cuadro 20). 
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DISCUSION 

Esfuerzo de observacion y ponderaciones estadísticas.-

El mayor esfuerzo de observacion en panga se realizo en la 
zona 2, (Cuadro 1 y Figura 221 ya que en este lugar existe la 
comunidad pesquera denominada Rojo-Gomez, en Punta Allen. y dicha 
comunidad pertenece a la Reserva de la Biosfera de Sian ka'an. Es 
por ello que, la mayoría de los proyectos de investigacion en el 
area de biologia marina en el estado de Quintana Roo son 
enfocados a este lugar. De manera que la forma mas sencilla y 
economica de recorrer la Bahia de la Ascencion es acompanando a 
los pescadores en sus labores cotidianas, o bien, aprovechar, 
como se menciono antes, los recorridos hechos en panga para otros 
proyectos de investigación en la zona. 

Para la zona l. los recorridos en panga son accesibles. con 
la diferencia de que no es un area tan estudiada como la Reserva 
de la Biosfera del estado. por lo que el aprovechamiento de 
recorridos en panga para otros proyectos fueron mas limitados 
(Cuadro 1 y Figura 22). 

En los reconocimientos aéreos denominados II, se pudieron 
abarcar ambas zonas en el mismo recorrido y ello se debio al 
aprovechamiento de los vuelos realizados para el proyecto del 
manatí en Quintana Roo (Colmenero. Zarate y Azcarate, 1988; 
Zarate, 1990). En un principio se busco al sirenio por toda la 
linea costera quintanarroense y finalmente se localizo su mayor 
abundancia en la zona l. en la Bahia de Chetumal. lo que condujo 
a un mayor esfuerzo y mejor control de variables de muestreo en 
esta zona. Por otra parte no pudo emplearse un~ avioneta unica 
para el proyecto de manati, y en consecuencia. para este estudio 
(Cuadro 3). Esto es porque no siempre estuvo disponible el mismo 
piloto. Sin embargo. para la zona 1 (Bahia de Chetumall el 
piloto si fue siempre el mismo al igual que la avioneta en el 
caso de los recorridos aéreos l. Las avionetas utilizadas fueron 
con soportes y alas sobre el fuselaje, (Figura 15) a excepcion 
del primer vuelo. en el cual se utilizo una avioneta sin 
soportes y con alas por debajo del fuselaje (Cuadro 31. 

Dado que hubo dos formas distintas de muestrear (avionetas y 
pangasl en dos zonas diferentes, y que además hubo diferencias en 
el esfuerzo de observación. se elaboráron pruebas estadísticas 
para poder comparar los resultados CVer metodologia}. 

Asi tenémos que al estimar las pruebas de Wilcoxon y 
graficar intervalos de confianza (ver metodologia}, no se 
encontr6ron diferencias significativas en· el esfuerzo de 
observacion en pangas (Figura 33). 

Empero, para el esfuerzo en avionetas en las dos zonas si se 
encontráron diferencias siqnificativas (Cuadro 131 lo que indica 
que el esfuerzo fue compa~able en cuanto a la observaci~n en 
pangas en ambas zonas. pero diferente en avioneta para las dos 
zonas: por lo que sólo en la zona 1 con recorridos a~reos I se 

31 



estimo abundancia. como se vera mas adelante. 

Avistamientos. ~ de individuos l ponderaciones 
estadisticas.-

El numero total de avistamientos fueron 37 y el numero total 
de individuos 116 (Cuadro 4 y 8). Como son datos obtenidos con 
dos métodos distintos (panga y avioneta) se utilizaron. al igual 
que en la ponderacion del esfuerzo de observacion. pruebas 
estadísticas. Asi. el numero de individuos observados cuando se 
muestreo en panga fué sin diferencias significativas (Cuadro 14) 
y para el numero de individuos observados en avioneta tenemos que 
t.~""hubo diferencias significativas (Figura 35). 

Lo anterior se podría explicar si se asume que en ambas 
zonas existe un numero similar de animales. sin embargo el 
esfuerzo fud mayor en la zona 1 que en la zona 2; por tanto es 
posible que en la zona 2 exista un mayor numero de animales. 

Holmgren (1988) informó que en el interior de Laguna de 
T6rminos. Campeche. durante 19 horas de observacion. 21 
avistamientos con 125 individuos. El m6todo es comparable en 
cuanto al tipo de observación en capturas y lanchas. Con respecto 
a los avistamientos obtenidos aqui con similar método es alto. ya 
que en pangas de 7 m de eslora se obtuviéron un total de 11 
avistamientos con 44 individuos en 90.9 horas de esfuerzo de 
observación. 

Si a la vez co~paramos estos resultados con el trabajo 
efectuado por De la Parra (1989) en el área noreste de Isla 
Mujeres. en el cual se obtuviéron cerca de 56 avistamientos para 
T. truncatus. con 446 individuos. se puede apreciar divergencia. 
ET autor realizó sus observaciones en una embarcación de 
aproximadamente 8 m de eslora y con una altura de observación de 
4 m; menciona que el esfuerzo se hizo en 74 dias. pero si se 
considera un esfuerzo diario de 6 horas obtendrémos un total de 
282 horas. a diferencia de las ya mencionadas 90.9 hrs. de éste 
trabajo. 

En otro trabajo efectuado por Leatherwood (1979) al este de 
Florida. en las latitudes 28°47'N y 27º10'N reporta 64 
avistamientos con 507 animales en recorridos aéreos en una 
avioneta cessna * 172 a 167.0 km/h. a una altitud de 150 m en un 
transecto lineal de 174 km. Dichos resultados se obtuvieron en 6 
dias sucesivos en agosto de 1977. Nuevamente son resultados muy 
altos en comparación del presente trabajo en lo referente a 
vuelos tipo I durante el verano. donde se obtuvo 1 avistamiento 
con un total de 6 animales en aproximadamente 728 km lineales 
recorridos en la Bahia de Chetumal (zona ll con avioneta cessna # 
182 a una altura media de 110.0 m y velocidad promedio 135.8 
km/h. ·Por lo que se aprecia una abundancia mucho menor de 
delfin~s en ésta estacion, aun cuando se recorriérron más 
kil6m'etros que con respecto al trabajo anteriormente citado. Otra 
diferencia es la forma de realizar los transectos ya que dicho 
autor 108 realizó perpendiculares a la linea costera. y los 
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efectuados aqu1 fueron paralelos. por. considerara la especie en 
cuestion como costera (Ver estimacion1l.e'abundáncia·en transectos 
atireos. l 

Estimacion de abundancia 

Indices de Abundancia Relativa.-

Para homogenizar y comparar horas de esfuerzo y numero de 
individuos observados en ambas zonas de éste trabjo y con otros 
reportes sobre la especie. se utilizaron los indices de 
abundancia relativa CIAR). Para éste trabajo, en la Figura 36 se 
muestran dichos calculos graficamente y se observa que en los 
recorridos en avionetas en la zona 1 existe un aumento de 
individuos por hora de observacion en primavera (2.02) y verano 
(3.16) y para otono e invierno una reducciOn de dichos valores, 
0.82 y 0.64 respectivamente. Al comparar los valores anteriores 
con la zona 2 en la anterior Figura podemos observar que sucede 
lo contrario. aunque con una diferencia muy grande para el 
invierno (12.17). 

De no ser por éstas ultimas abundancias tan diferentes en 
ambas zonas puede pensarse que la mayoria de los delfines de la 
zona 1 se desplazan a la zona 2 en invierno y viceversa cuando es 
primavera (Figura 36). Es posible que la diferencia radique en 
que no todos los delfines se desplazan de la zona 2 a la 1 y 
éstos pueden ir a partes mas profundas u otros lugares 
apartandose de la poblacion por algun tiempo. Al respecto 
contamos con el trabajo de Wttrsig (1979), donde plantea que 
algunos delfines identificados en Bah1a de San José Argentina, 
no siempre se ven. pero que vuelven a ser observados al cabo de 
unos anos. 

En el Cuadro 21 se comparan los indices de abundancia 
relativa con investigaciones hechas en Tabasco (Alvarez et A!_ .• 
1991); en Campeche CHolmgren. 1988); en Florida (Leatherwood, 
1979); y en el norte de Quintana Roo CDe la Parra. 1989), 
observandose un gradiente en descenso a lo largo del litoral de 
Tabasco. Campeche y continuando hacia el sur de Quintana Roo; y 
es abrupto al pasar del Golfo de México hacia el mar Caribe 
mexicano. 

Para conocer si éstos par6metros pudiéran guardar una 
secuencia decreciente en las costas de Yucatan. se estimo para el 
norte de ésta entidad. durante el crucero "Yucatan-7-bis" 
(Fuentes. en elaboracion) un IAR de 1.15; aunque son estimaciones 
a partir de observaciones a bordo de un barco oceanografico. es 
un valor mayor a lo que se obtuvo con De la 'Parra ·(2_E!. cit. J. 
pero mucho menor de lo obtenido en Campeche. lo que respalda la 
observacion planteada. 

Estimacion de abundancia ~ transectos ~.-

La 
tipo I. 

estimación se hizo unicamente con los recorridos aéreos 
porque aqui hubo mayor control de variables que en otros 
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vuelos. 

Se estimo la abundancia de acuerdo al método de estimación 
de abundancia de mamiferos marinos segun Buckland.Cl967J. donde 
explica que un unico transecto paralelo a la costa es adecuado 
solo si es probable que se detecten todos o casi todos los 
animales. Menciona ademas que en el caso de especies costeras 
puede ser posible llevar a cabo un unico transecto a lo largo de 
la linea de la costa. siempre que todos o casi todos los animales 
puedan ser contados de una sola pasada. 

Lo anterior queda apoyado por observaciones personales en 
los cruceros oceanograficos ARCOMM-I en todo el Caribe Mexicano 
durante agosto de 1966 (Aguayo. et al. 1966) y en el YUCATAN-7-
BIS durante febrero de 1967~e~ el norte de la costa 
quintanarroense (Fuentes. en elaboracion): en éstos avistamientos 
de T. truncatus correspondiéron a batimetrias muy cercanas a los 
arrecifes y costas. También. las observaciones de Alvarez et al .• 
(1991) indican que los tursiones no se ven mas al la de -ras- 4 
millas del litoral, 

Uno de los problemas que se presentáron para poder calcular 
densidad consistió en la precisa definición del ancho de la banda 
del transecto en aguas de la Bahia de Chetumal. y esto se debe a 
que las observaciones fueron enfocadas para el proyecto de 
manatí. Por ejemplo. falto el utilizar marcas en los soportes de 
las alas para poder determinar el ancho de la banda o el 6ngulo 
de vision para obtener por trigonometría dicho ancho. asi que se 
tuvo que estimar a partir de puntos de referencia en la bahia 
durante los recorridos aéreos que siguieron el contorno de la 
misma. 

Segun el Cuadro 16 se observa que la mayor densidad es en 
primaverd y verano (0.3 y 0.4 delf ./m.n. 2 J no obstante cabe 
denotar que en .primavera se hicieron tres transectos y en verano 
solo uno. Lo anterior determina que la mayoria de la poblacion se 
encuentra dentro de la bahia en primavera y quizas en verano, 
pues con un mayor esfuerzo en dicha estacion. puede haber una 
abundancia menor. Para otono hay una densidad de 0.2 delf./m.n. 2 • 
cantidad intermedia entre las estaciones anteriores e invierno 
(0.1), es decir. se denota una salida de la mayoría de los 
mamiferos de la bahia. Este calculo se hizo en dos transectos al 
igual que en invierno. Para invierno la densidad disminuye aun 
mas (0.lJ, deduciendose así la continuacion de la salida de la 
mayoria de los cetáceos. Debemos tomar con reserva estos datos. 
ya que los recorridos de invierno no fueron idénticos a los de 
las otras estaciones. 

Necropsias.-

El unico crio que pudo medirse fué un macho de 157.46 cm 
que se encontro muerto en las redes de un chinchorro de 
pescadores de Bah1a de Chetumal el dia 23 de abril de 1967. 
(Cuadro 4. avistamiento 1), junto con la que se supone su madre 
<Figura 37). Holmgren (1986) reporto uno de 160 cm en Laguna de 
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Términos. Campeche. Los reportados aqui, falleciéron a 1.2 km de 
la costa. al este de Calderitas. en Bahia Chetumai. y La hembra 
midió 251.1 cm. 

Tanto en la hembra como en el crio. no se obtuviáron todas 
las medidas merfsticas y morfométricas descritas por Perrin 
(1975) debido a lo espontaneo del suceso y la necropsia tan 
improvisada. Se pudo rescatar unicamente el cráneo de la hembra. 
ya que las cabezas separadas del resto del cuerpo se enterraron. 
quizas a poca profundidad (60 cm). lo que pudo permitir ser 
olfateadas y movidas de su lugar por carnivoros. 

Se conocia el procedimiento correcto para la necropsia pero 
el problema principal que se presento para llevarla adecuadamente 
residió en la falta del material necesario para efectuarla; por 
ejemplo. no se dispuso de un lugar protegido de las moscas. las 
cuales fueron mucho muy abundantes en ésta época del ano y no 
permitian realizar un trabajo cuidadoso; tampoco se pudo disponer 
de un recipiente suficientemente grande para hervir y eliminar 
los residuos de grasa y carne de la osamenta; tambien el temor 
que existió por parte de los pescadores de ser sorprendidos por 
las autoridades con los cuerpos de los cetáceos influyo bastante. 
aun cuando se les explicó que si permitian hacer investigaciones 
con los cuerpos que ellos hallaron facilitarian la investigación 
de cetáceos en el área. lo cual demuestra su conocimiento parcial 
de la prohibicion de capturas de cetáceos. Finalmente. la 
carencia de un vehiculo apropiado para trasladar los cadaveres y 
material de necropsia tuvo mucho que ver en el problema. 

En cuanto 
restos de aves 
partes de un 
estomacal. 

a la necropsia practicada a la hembra. se hallaron 
(plumas). pedazos pequenos de hojas.y dos terceras 
pez jurél. durante el anal is is de contenido 

La explicación en el caso del origen de la pluma. podria ser 
a que durante la captura de peces por los cetáceos se 
desencadene un frenensí alimenticio en el cual van involucradas 
aves marinas en espera de poder capturar una presa desde el aire. 
conforme a De la Parra 11989); Aguayo. et al. (1984); y Bourillon 
y Salinas (1988) en sus métodos de bUsqueda de cetáceos al 
navegar. 

No obstante. es necesario aclarar que durante este estudio 
nunca se observaron asociaciones de parvadas con delfines. Pero 
en observaciones posteriores al trabajo, durante junio de 1991 en 
Bahia Chetumal. en dos avistamientos si se involucraron parvadas 
aunque el numero de aves y el tiempo de dicha relación fué muy 
pequeno en comparación con lo observado en los trabajos del 
Pacifico o Golfo de México. 

Se observáron parvadas en frenesis alimenticios unicamente 
cuando los tiburones depredaban sobre juréles o peces del género 
Caranx sp. a bordo del B/0 Justo Sierra en agosto de 1986 al sur 
del estado , Aguayo et~ (1986J 1 por lo que se hace patente la 
competencia interespecifica entre tiburones y delfines por el 
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mismo alimento. sin incidir temporal y espacialmente. Queda claro 
también que las asociaciones de parvadas con delfines al menos en 
las zonas 1 y 2 son limitadas. Lo que se acaba de exponer, es 
contrapuesto a las observaciones de De la Parra (1989) pues 
observa comunmente delfines asociados con parvadas en el norte 
del estado. 

En lo que se refiere al pedazo de hoja, se observo que las 
características de éste son similares a las hojas de Rhizophora 
mangle. especie abundante en las costas de la region donde se 
encontro el cuerpo. Es posible que este pedazo haya pertenecido a 
una hoja de la especie de mangle, la cual cayo al agua y 
posteriormente se precipito al fondo. Las observaciones de 
pescadores e investigadores en Punta Allen de delfines 
alimentandose de langostas que se encuentran en el bentos, el 
trabajo ya citado de De la Parra donde menciona haber visto 
tursiones alimentandose del bentos. y el avistamiento numero 12 
de el Cuadro 4. (Figura 49) donde se observó para la temporada de 
invierno un delfín en un lugar tan somero y cerca del suelo, se 
dan como argumentos para dar razon de la presencia del resto de 
la hoja en el contenido estomacal del delfín, apoyando al mismo 
tiempo las observaciones de De la Parra (2.E..:.. cit) y las de 
Leatherwood (1975). 

Como ya se dijo en los resultados. el pescado encontrado 
pertenece al genero f..:. bartholomaeio o latus, es decir a los 
peces comunmente conocidos como juréles,--y--¡ficha identificacion 
fué con la ayuda de la especialista en peces G. Moreno (comn. 
pres. 1988) y con las guías de peces Guitart (1975) y Greenberg. 
et al. (1977) como ya se describió en el método. De la Parra 
menciona en su trabajo citado que vió tursiones molestando pero 
no mordiendo al pez conocido como jurél, mas no menciona el 
género y especie del pez en cuestión. De modo que se confirma con 
la necropsia, a el juré!. al menos del género Caranx. como 
alimento de T. truncatus. 

Cabe hacer notar que éstas observaciones son tanto al norte 
como al sur del caribe mexicano, pero el ultimo autor no explica 
cuando se les observó realizando tal conducta hacia los jureles. 

En entrevistas posteriores a éste trabajo, en verano de 1991 
en Punta Allen, los pescadores mencionan que la temporada de 
pesca de juréles es durante el invierno, razón que tal vez 
explicaría el aumento del namero de individuos en dicha estación 
y localidad. 

Se encontró para un estudio en Cuba, que en la especie 
Caranx ruber las hembras alcanzan su maduréz sexual a los 28 cm y 
los machos a los 26 cm (Garcia. 1985). Si lo anterior es similar 
para C. bartholomaeio o f. ~tus entonces el pescado ingerido 
pudo ser sexualmente maduro ya que midió sin su cabeza. cerca de 
30 cm y segun Greenberg.et ~- 1977, alcanzan cuando mucho los 90 
cm cuando adultos. 

El autor cubano explica que peces de ésta especie son 
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6exualmente maduros en casi todos los meses, pero se presentan 
doa piooa anual6a d6 reproduccien en abril y Julio, y 
precisamente en esos meses, en las Figuras 36, 39 y 45 de éste 
trabajo en la Bahía de Chetumal se observan picos maximos del IAR 
y n~mero de individuos, asi como crios. 

El haber encontrado un pez del mismo género en el estómago 
del delfín induce a suponer un sinergismo en ambas zonas. 

Por ultimo, se menciona en el trabajo de Cuba que en el 
Golfo de Batabano, ubicado como a 150 km (80 m.n.) del canal de 
Yucatan. el 90% de los peces analizados no habían alcanzado su 
madurez sexual ya que las muestras correspondían a localidades 
donde los adultos no eran abundantes. A esto ~!timo. Basurto 
(1988) no indica que los juréles formen parte en la pesca de 
escama en el norte de Quintana Roo. contraste a lo observado 
personalmente en el sur, en el atolon de Chinchorro. lo que 
quizas establecería una diferencia en el consumo de alimento de 
los delfines entre el Canal de Yucatan y la zona sur. 

Cuando se realizo la necropsia en el crío. el primer 
estómago se observo poco desarrollado (Figura 38) y de acuerdo 
con Slijper (1979) en los cetáceos que son crios. y que aun 
maman. el estómago principal no se encuentra desarrollado ya que 
a los 5 o 7 meses de nacidos empiezan a aceptar pedazos de 
calamar y depués a comer pescado. Pero continuan mamando hasta 
que tienen de 12 a 20 meses. no obstante hay otros que se 
mantienen exclusivamente de leche durante ese tiempo. 

Por otra parte. Leatherwood et al. (1983); Schmidly. (1981) y 
Odel l. (1975) mencionan que los criosal nacer tienen de 98 a 126 
cm. Garcia et al. 1992. estiman la longitud de un crio nacido en 
cautiverio en-cuernavaca. Mor. de 90 cm.: Bourillon y Salinas 
(1988) reportan tallas de tursiones del Atlantico al momento de 
nacer. basadas en la literatura. de 98 a 126 cm, 120 cm y de 90 a 
130 cm. Si promediamos todas las tallas anteriores obtendremos 
109.75 cm. De modo que el crio no era reciin nacido, pero si 
lactánte quizás al punto del destéte. Al respecto del destéte, en 
la obra de Leatherwood et ~· (.Q.P...,_ cit) menciona que los críos 
son amamantados por un ano o mas. y el siguiente autor al primero 
opina que la lactacion es por 18 meses, o sea, un ano con 6 
meses. Irvine et al. (1981) explica que las asociaciones mas 
duraderas entre madre y crio han sido de 15 meses y 9 meses. 

Por lo tanto. debémos estimar la edad del crío para saber de 
cuanto tiempo fué el amamantamiento y la relacion de la pareja. 
Asi. lo reportado por los au~ores mencionados en cuanto a la 
longitud promedio que tendrán los crics d~ ~sta especie al 
momento de nacer ser6 109.75 cm. Se obtiene entonces la 
diferencia entre la longitud del cric al morir (157.48 cm) y la 
longitud promedio al momento de nacer (109.75 cm), para saber 
cuanto tiempo vivio desde su nacimiento (157.48 cm - 109.75 cm = 
47.73 cm), de modo que éste crío habrá crecido desde su 
nacimiento 47.73 cm. 
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Tenemos que las tasas de crecimiento reportadas por Holmgren 
(1988): Salinas y Bourillon (1988) e .Irvine et al. (1981) son de 
0.8 cm. 1.2 cm y 2.5 cm por mes. obteniendC>cOiiio promedio 1.5 
cm/mes. Suponiendo que la tasa de crecimiento postnatal de los 
tursiones conserva una pendiente constante hasta el primer ano de 
vida, el crío tendría entonces 30.99 meses lo que equivaldría a 2 
anos y 7 meses. El registro fué en abril de 1987 y el cuerpo aan 
se encontraba caliente en su interior (36t0.5 C) lo que 
manifiesta que la muerte fué reciente durante el avistamiento. 

Todo lo anterior permite inferir que el nacimiento fué en 
septiembre de 1985. es decir. a fines de verano y principios de 
otono: y que dicha relacion duro al menos la edad del crio. 

Este resultado es de considerable diferencia con respecto a 
al tiempo maximo del amamantamiento ( Leatherwood et al. 1983: 
Schmidly, 1981) y la relación de madre e hijo Pfanteado por 
Irvine et al, (1981). Aunque se trata de un dato aislado. con 
ello se""""dmPTiar!a el tiempo mdximo de dichas relaciones, al menos 
en el grupo de delfines de Bahia Chetumal. 

Lo anterior determina al verano y otono como una temporada 
importante de partos y a abril con presencia de críos lactantes 
en la zona 1. 

Temporada reproductiva y ~ relacion ~ las temperaturas del 
agua.-

Haciendo un análisis para la Bahía de Chetumal en la Figura 
39 vemos que tanto para mediados de abril del ano 1987 y que 
durante mayo, junio y julio del siguiente ano hay registros de 
crios. 

Contrario a lo anterior. se encontr6 que en la Bahia de la 
Ascención los crios se observáron a partir de septiembre hasta 
finales de noviembre. es decir. en otono <Figura 40). Esto 
permite inferir que los crios vistos en la zona 2 pueden ser los 
observados en la zona 1. si suponemos que su longitud es similar 
a la del crio de la necropsia. Haciendo un cálculo retrospectivo 
de sus nacimientos. estos habrán sido en octubre de 1986 para los 
observados en mayo: en diciembre de 1986 para los observados en 
julio. Se establece entonces que para la Reserva de Sían ka'an la 
temporada de partos sería para otono y de aquí irían algunas 
manadas con su críos hacia Bahia Chetumal. 

Esto concuerda con la temporada reproductiva propuesta por 
Schmidly (1981) y Odel 1 (1975) que va de sept"iembre a noviembre 
para aguas del sureste de Florida, en Everglades. No obstante. el 
altimo autor lo plantea como probable. Esto se contrapone a lo 
que describen Irvine et al. (1981) quienes encontráron una 
estación bimodal en la-reproducción con máxima actividad a 
finales de primavera y principios de verano. en Sarasota. 
Florida. 

38 



Pero si los crics observados en la zona 1 son diferentes a 
la zona 2. entonces estamos hablando de dos grupos diferentes 
para cada zona y en consecuencia la retrospeccion de la temporada 
reproductiva para los crics observados en la Reserva de Sian 
ka'an (zona 2) es en febrero de 1986 y en abril 1986 para los 
observados durante septiembre y noviembre de 1988 
respectivamente. De lo anterior se hizo evidente que los partos 
estimados inciden en otono o invierno justamente cuando la 
temperatura del agua inicia su declinacion o es inferior a las 
temporadas de primavera y verano. No obstante. el nacimiento 
estimado en abril indica que los nacimientos pueden suceder 
tambien en primavera. por lo que se infiere que puede haber 
partos practicamente todo el ano. pero con una maxima actividad 
durante las temperaturas inferiores de otono e invierno. 

Como analisis colateral a la temporada reproductiva debe 
destacarse la estimaciOn del nacimiento en febrero o invierno. 
pues al no registrar crics en invierno en los anos y area de éste 
estudio. pueden interpretarse dos alternativas: que las crias 
nacieron en lugares profundos lejos de la costa o en los 
litorales belicenos. donde no hubo observaciones: o las crias 
observadas en el norte de la Peninsula de Yucatan pertenecen a 
los mismos grupos observados en la zona 2. 

Para comparar éstas fechas de nacimientos con otros autores. 
tenemos que hay avistamientos de crics en invierno. en el este de 
Isla Mujeres (al noreste de la zona de estudio de éste trabajo) 
por De la Parra (1989) en enero. aunque tambien los reporta 
principalmente en verano y primavera. En Progreso. Yucatan, en 
las observaciones personales del crucero oceanogr~fico Yucatan-7-
bis (Fuentes, en elaboración) también hay crics registrados en 
invierno (enero) durante 1986: en Laguna de Términos. Campeche. 
Holmgren (1988) los reporta tambien en invierno. en el mes de 
febrero. pero la mayor1a de estos en marzo y sobre todo en mayo. 
En el sureste de Floriáa son reportados por Oáel 1 (1975) desde 
febrero (invierno) hasta mayo. Se cuentan también con las 
observaciones de Garcia. et al. 1992. de dos crias nacidas en 
cautiverio en Cuernavaca. Mor. y México. D.F .. el primero naciO 
en mayo. y el segundo respectivo en el invierno (febrero). Los 
delfines progenitores fueron capturados en Laguna de Termines. 
Campeche. 

Por tanto. se piensa que es un mismo grupo entre la zona 1 y 
2. y es posible que algunos de los crics paridos en el norte de 
la Peninsula de Yucatan sean los mismos observados en esta area 
de estudio (Ver movimientos estacionales). 

Alimentacion y~ relacion con~ pesca regional.-

Ya se ha mencionado del consumo del pez Caranx sp. y de la 
posible alimentacion sobre la langosta espinosa ( E· arque Y f. 
guttatus ) . 

Es muy 
cuando este 

posible que el delfin se alimente del 
muda. ya que su exoesqueleto es blando 
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momento carece de su defensa principal, que son las espinas y 
antenas duras y puntiagudas que hay sollre su cuerpo. Al tomar a 
estos crustáceos poco después de haber mudado, uno se percata de 
la suavidad del animal y de lo indefenso que es, porque ademas. 
parece como aletargado durante éste proceso; al menos esto fue lo 
observado en langostas en cautiverio atrapadas en Punta Allen. No 
obstante hay pescadores de la reserva que aseguran que el 
odontoceto come el abdomen e inclusive el torax del malacostraceo 
con las espinas del exoesqueleto endurecidas. 

Fuentes (1988) muestra que en el ciclo de vida de la 
langosta P. argus en el Caribe mexicano las mudas de adultos 
mayores a Tos 4""'iiñ'Os y jóvenes menores a ese tiempo se presentan 
en febréro, precisamente cuando se evidencia el mayor IAR de 
delfines y numero de individuos en la zona 2. (Figura 36). El 
autor denota que sus observaciones con respecto a las mudas 
deben confirmarse y de hacerse permitirian a su vez relacionar lo 
anterior como una posible explicacion mas, por la cual los 
mamiferos aumentan su numero en éste mes. 

No obstante. en entrevistas con los investigadores del 
decápodo. del Instituto de Ciencias del Mar y Limnologia, unidad 
Puerto Morelos, opinan que las mudas de langosta no son tan 
marcadas en invierno y éstas mas bién se presentan durante todo 
el ano. Si hubiese una temporada en la cual incidan la mayoria de 
las mudas. ésta seria en la temporada de veda, cuando todas las 
langostas subadultas mudan, una razon por la cual se establece la 
veda en ésta temporada. 

Otra de las circunstancias que favorece para que los 
tursiones se alimenten del crustaceo, es la forma que los 
pescadores de Punta Allen capturan a las langostas: Utilizan una 
trampa llamada "sombra" o "casita cubana" la cual es utilizada en 
lugares someros como en las bahias (Figura 47). Esta consiste en 
una superficie de metal, madera o cemento de dos metros cuadrados 
y no mas de 2 cm de grosor, apoyada en su cara inferior sobre 
troncos rollizos de aproximadamente 5 cm de diámetro. Lo 
interesante de ésta técnica es que se toma ventaja de la conducta 
diurna del crustdceo, pues al ser de hábitos activos nocturnos. 
éste prefiere ocultarse en lugares oscuros y que le proporcionen 
proteccion de sus depredadores. Al encontrarse el decápodo con la 
"sombra" en un lugar donde no hay muchas rocas o protecciones 
naturales. este se mete debajo de ella y llega a ser tal la 
cantidad de langostas que hacen esto que se ha logrado capturar 
en una sola trampa, hasta 12 kilos diarios, (pescadores de la 
region. comn. pers. 1985). 

Cuando el pescador las captura, todo lo ~ue tiene que hacer 
es levantar esta trampa en uno de sus extremos, la cual es muy 
ligera en el agua, y utilizar un gancho aguzado en su punta y una 
bolsa de red para evitar que escapen. Al parecer, el delfin 
aprendió a capturar la langosta, cuando los pescadores se 
deshacian de la cabeza y del torax del crustáceo y luego lo 
arrojaban al agua en las bahias. pues solo utilizan el abdomen de 
ellas. Con el tiempo. es posible que los delfines consumieron 
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estos deshechos y llegaron a percatarse de las langostas vivas y 

completas que se encontraban en las trampas. Leatherwood (1975) 
describe el consumo de desperdicios de barcos camaroneros por los 
tursiones. en la costa este de Florida. 

Dada su disposicion de ayuda colectiva para capturar 
alimento y su alto grado de aprendizaje. no es muy aventurado 
suponer 
mudaba, 
acuerdo 

que encontraron la forma de atrapar al decapodo que 
de la misma manera como lo capturan los pescadores. de 

con Orr. (1987). 

Pescadores e investigadores del decápodo aseguran haber 
visto como los delfines levantaban las trampas y que al 
aproximarse la lancha que los observadores abordaban. los 
mamíferos se alejaban dejando la trampa en posicion diferente a 
Ja que con anterioridad se habia colocado o en ocasiones hasta 
volteadas CSalatieJ. Simonin. Negrete. Briones. Lozano y 
Gutiérrez. comn. pera. 1985, 1986. 1987. 1988, 1989). 

Al parecer. todo Jo antes expuesto sucede unicamente en la 
Bahia de la Ascencion y de Espíritu Santo, pues no se manifiestan 
las mismas circunstancias en las otras bahías del estado. ni hay 

·autores que mencionen ésta relacion. 

En el trabajo de Leatherwood, (.Q..12. cit. l se resume las 
siguientes especies en la dieta del I· truncatus en el norte del 
Golfo de México y en el Pacifico tropical mexicano: 
-Prionothus caro! inus, "weakfish" (no incluye nombre taxonómico) 
-Penaeus sp. -
-Muqil cephalus 
-Loligo sp. 
-cangrejos (no identificados) 
-Galeih~~ fel i@. 
-!_. 1 epturus 
-lenguados (suposicion do ~othius lunatu~ y no incluye nombres 

taxonómicos) 
-trucha moteada y de arena (no incluye nombres taxonómicos) 
-Odontocion gentex y Spartina sp. 
-sapos o globos (no inclye nombres taxonómicos y pueden ser 
Sphoeroides sp. o Canthiqaster rostrata 

-"needlegar". "sheepsnead" (no incluye nombres taxonomicos) 
-Umbrina sp. (lo menciono como "blackdrum" y no incluye nombre 

t.a:XOnoíñicoJ. 

Holmgren (1988) menciona una evidencia indirecta del consumo 
de Scoruberomorus sp. y de.curvina (Scianidae). 

No obstante. es necesario tener evidencias directas sobre el 
consumo del decápodo por el tursion por medio de estudios de 
contenidos estomacales en delfines de la Bahia de la Ascención. 

Lo que se ha expuesto. al ser comparadas las temporadas de 
vedas de langosta. que son del 16 de marzo al 15 de julio en 1987 
y del primero de abril al 30 de iulio de 1988. con la fluctuac1on 
del numero de delfines en la zona 2 durante Jos mismos anos. 
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(Figura 41) deja aclarado que los movimientos de entrada de los 
delfines a la· Bahia Ascencion durante invierno, estan mas 
relacionados con la oscilacion de la temperatura del mar, que con 
la oportunidad de capturar facilmente langostas. al no encontrar 
competencia con los pescadores durante la veda del crustáceo. 

Si hubiese la posibilidad de que por experiencia el delfín 
evadiera al hombre para no tener una competencia directa con éste 
y poder capturar facilmente a la langosta. entonces se 
presentaría un mayor n~mero de tursiones durante la veda de 
langosta. y en este trabajo se muestran evidencias de lo 
contrario. Por lo observado hasta ahora se puede decir que. 
ocasionalmente se alimentan del malacostraceo. pero aun no se 
puede cuantificar la depredacion del tursion sobre este recurso. 

En 1 a zona l, 1 os bufe os fueron hallados enredados en e 1 
cerco agallero. y la necropsia reveló una muerte por asfixia o 
estres. Dichos eventos al parecer no son frecuentes aquí. pero es 
relevante que al igual que en la zona 2. el odontoceto aprovecha 
el equipo usado por los pescadores para su beneficio. 

Mencionando nuevamente el ultimo trabajo citado de 
Leatherwood (1975), se expone que T. truncatus comunmente utiliza 
las especies abundantes segun la estación y ha aprendido a tomar 
ventaja de las localidades donde hay actividad humana. para 
proveerse de alimento. En otro sentido, si el tursión está 
relativamente limitado a cierta área y presenta movimientos a 
corto plazo. la variacion en hábitos alimenticios es 
indispensable para su sobrevivencia. Si ademas de lo que 
concluye. agregamos que en las regiones tropicales existe más 
variedad de especies y menor abundancia de éstas CKrebs, 1978) 
resulta fácil suponer que su alimentación, y con eilo su conducta 
para capturar, deben ser mas variadas y diferentes en comparacion 
con regiones t~mpladas y frias. donde hay mayor abundancia pero 
poca variedad de especies. 

Es importante mencionar en éste momento los comentarios de 
pescadores locales acerca del consumo de los odontocetos sobre el 
camaron Penaeus sp. CCrustacea) y el caracol Strombus sp. 
(Gasterópodal habiendo tenido éste ultimo veda permanente, por lo 
que cabe remarcar lo importante que es el conocer de que especies 
hace uso el mamífero para su alimentación y cuantificar el efecto 
que ejercen sobre la pesca estatal. 

Porcentajes de Tamano de Grupo .-

En las observaciones desde avioneta en ambas zonas, 
proporcionáron una mayor frecuencia en los' avistamientos de 
animales solitarios y parejas; y posteriormente los grupos de 4, 
5, y 6 individuos (Figura 42). Cuando se navegó en panga, se 
registraron manadas de 3 individuos con una mayor frecuencia que 
en los recorridos aéreos. 

Las diferencias tal vez se puedan atribuir a que durante los 
recorridos niuticos la embarcación ejerció una variación en la 

42 



conducta habitual de la formacion de manadas. En cambio desde las 
avionetaB pudo qui~ae obBerveree una.conducta sin·perturbaciones 
por la altura desde la cual se observa sin ser percibido por los 
animales. 

Con base en lo anterior, se establece que una formacion de 
manada sin perturbaciones es de 2, 4. 5 y 6 individuos. asi como 
de un sólo animal. En observaciones aereae de Leatherwood (1979) 
en el este de Florida, Estados Unidos, proporciona frecuenQias de 
manadas desde individuos solitarios hasta grupos ue 3~ 
individuos. predominando las formaciones de tres animales y a 
continuacion de dos, por lo que se establece una divergencia con 
lo observado en el presente trabajo, en cuanto a que las 
formaciones de tres individuos no fuéron predominantes en los 
reconocimientos aéreos. sino en las navegaciones náuticas. 

En otras observaciones sobre bahías de las costas de Texas. 
Estados Unidos (Barham et al. 1980) se indica que las mayores 
frecuencias del tamano de manada son para los grupos de dos y 
tres individuos. seguidas de los individuos solitarios y luego 
los de 4. 5. y 6 tursiones. Con lo anterior hay similitud en 
cuanto a las formaciones de solitarios y parejas. asi como las 
formaciones de 4, 5 y 6 individuos. pero nuevamente no hay 
relación con los grupos de 3 tursiones. 

En cuanto a la combinacion de las observaciones de grupos 
por medio de ambos métodos (panga y avioneta) en las zonas 1 y 2 
es com~n observar un porcentaje mayor para grupos de un solo 
individuo. El trabajo ya mencionado de Holmgren (1988) manifiesta 
un porcentaje mayor para grupos de pareja y a continuacion los 
grupos de un solo individuo. aspecto observado a .la inversa aqui 
(Figura 43 y 44). Los grupos de tres individuos ocupan el tercer 
lugar en porcentajes en Laguna de Términos. 

Las investigaciones efectuadas por Irvine y Wells (1972) en 
la costa oeste de Florida. en lo que se refiere a formacion de 
grupos. concuerdan con el trabajo de Laguna de Términos. en 
cuanto a que forman principalmente grupos de 2 y 3 individuos. 
al menos cuando entran a las bahias de Florida. y aqui las 
parejas ocupan el segundo lugar en formación de grupos en ambas 
zonas. 

Aunque se carecen de datos para los porcentajes de tamano de 
grupo en el trabajo ralizado por De la Parra (1989) en la zona 
norte del Caribe para el tursion. se puede suponer una diferencia 
de comportamiento en cuanto a la formacion de manadas. Al 
respecto hay observaciones personales de grupos en Holbox y 
YalahAn. en el norte del estado, durante invierno de 1987 y 
verano de 1988, y no se observAron grupos de un solo individuo y 
en cambio la mayoria de 4 y algunos de 15 animales 

Es importante denotar que en la bahia de Chetumal. es mas 
com~n que no se encuéntren grupos de mds allá de cinco 
individuos. en contraste con la formacion de manadas de más de 
diez individuos en la Reserva de la Biosfera de Sían ka'an y 
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entre Playa del Carmen y Cozumel. La explicación de esto puede 
deberse a que los delfines al encontrarse en lugares más 
expuestos al mar abierto y profundo cambien de conducta en su 
formación de manada. como sucede en la zona 2, que aunque siendo 
somera se encuentra expuesta al mar profundo, no obstante hay una 
observación indirecta de investigadores, en el verano de 1991, en 
Tamalcab. Bahia de Chetumal de una formación de 15 individuos por 
manada. Lo anterior puede indicar que las formaciones que se dan 
en la zona 2 se presentan tambidn en la 1 pero con mucho menor 
frecuencia. 

Pudo observarse en las zonas circunvecinas a Cozumel que la 
formación de grupos es semejante a la zona 2 en registros 
personales a bordo del B/0 "Justo Sierra" en agosto.1986 (Aguayo 
et al. • 1986 J y a bordo de 1 B/T "Cozume l" durante 1 as cuatro 
estaciones de 1989. El canal formado entre Playa del Carmen y 
Cozumel alcanzan profundidades de cuando menos 200 m. 

Asi que en general. los delfines formarían grupos mayores en 
mar abierto y profundo y normalmente pequenas manadas en lugares 
someros y protegidos del mar abierto, como en la zona l. Esto 
queda apoyado por las observaciones de Scott et al. C1990J donde 
indican que el numero de individuos por manada se incrementa a 
mayor profundidad y pocos individuos por manada son 
característicos de los sistemas lagunares semicerrados y someros 
como en Sarasota. Florida y en este caso en Chetumal. 

Ballance (1990) propone que hay pocos individuos en sistemas 
cerrados como los de Florida y en este caso Chetumal, pero con un 
alto grado de residencia, y que en hábitats abiertos (en este 
caso la Reserva de Sían ka'an y CozumelJ hay mayor numero de 
individuos que no son residentes en un área deterwinada. En 
cuanto al numero de individuos relacionados al tipo de sistema 
hay congruencia. pero no se puede hablar con seguridad acerca del 
concepto de alto o bajo nivel de residencia, para los dos tipos 
de lugares. 

Las observaciones en Florida por Leatherwood et al. 1978 
(en: Leatherwood, 1979); han detectado grupos de hasta 35 
individuos por manada. lo que difiere con lo observado en Laguna 
de Términos y en la costa quintanarroense con formaciones de 
grupos de no más allá de 20 individuos. y se relaciona más con 
lo observado por Alvarez et al., (1991) en Tabasco, donde 
encontráron grupos de 20, ~O~y probablemente hasta de 70 
individuos. 

Movimientos relacionados con el huracan Gilberto.-

Un aspecto interesánte que surgen del análisis de la Figura 
45, es que después del huracan Gilberto. que se dió el 14 de 
septiembre de 1988. el descenso del numero de individuos en las 
dos zonas. hace suponer que los delfines van hacia el sur o el 
mar profundo. 

Es muy probable que se alejan de lugares someros en éstas 
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circunstancias climáticas porque se ha observado que las 
perturbaciones en la superficie del mar y en tierra son mayores y 
m6s destructivas debido a la friccion que ejerce el viento sobre 
éstas superficies CBirtles, 1986: Conner et al.1989), sin 
embargo, en aguas porfundas las alteracioneS-no~son de tal 
magnitud. Un trabajo en Australia (Gagan.et ~.. 1988) sobre el 
ciclOn Winifred (1 de febrero. 1986) explica que las 
perturbaciones en la suspensión de sedimentos son hasta los 43 m 
de profundidad y hasta 30 km fuera de la costa. Al este de Belice 
y entre la zona 1 y 2 se presentan un talud pronunciado rebasando 
los -43 m a no mas de 20 km de la costa. 

En otra nota. también de Australia. se reportan varamientos 
y mortalidad masiva de dugongos causados por un ciclon en el 
norte de la insula CMarsh, 1989). Esto no fue observado para los 
tursiones ni para el manati en la costa de Quintana Roo. sin 
embargo se sabe de un varamiento de hembra de Ziphius cavirostris 
en la zona 2. poco después del ciclón Gilberto (Zacarias y 
Zarate, en elaboración). 

De manera que puede confirmarse que durante éstas 
perturbaciones meteorológicas, los delfines estan mas seguros en 
aguas profundas o alejadas del ciclon: lo que no es posible 
asegurar es si los delfines prevean el peligro de algún modo y 
buscan el refugio ya sea en un area alejada de las perturbaciones 
o en lugares profundos y alejados de la costa. Al respecto. con 
lo unico que se cuenta en este trabajo son los esfuerzos de 
observaciones un mes antes y quince dias después en la zona 1: y 
3 dias antes y un mes después en la zona 2 (Figuras 45 y 46). 

En cuanto a la zona l. durante 1987 se obaervan delfines 
antes y después de septiembre (Figura 45) y como se describió ya, 
existe una relación directa con la temperatura: es en la mitad de 
septiembre cuando se observan mas individuos, y un nivel alto de 
temperatura (30°C) en 1987. Pero para agosto y octubre de 1988 no 
se encontró animal alguno. habiendo esfuerzo de observación. 

Por otra parte, en un trabajo de la NOAA (Anónimo. 1979). 
sugiere que los ciclones se desarrollan por completo de 
preferencia sobre un 6rea uniforme de agua c6lida mayor a los 
26ºC. Asi que si existió una elevación del agua a la llegada del 
ciclón. los delfines debiéron presentarse en la zona l. según lo 
observado en éste trabajo. 

En contraste. no se observo lo mismo para la zona 2 debido 
quizas a que no es un sistema semicerrado y somero como la 
anterior y que ademas presenta cercania con la batimetria 
profunda. como se describiO en la introduccion de éste trabajo. 
Esto induce a pensar que los delfines que no se observaron en la 
zona 1 antes y después del ciclón. sean los registrados en la 
zona 2. Ademas. los ciclones inducen surgencias localizadas sobre 
la placa continental (Beer, 1903) y dada la cercania con lugares 
abruptos y profundos y que las corrientes alejadas a la costa 
tienen direccion hacia el norte. pudo enriquecer a la zona en 
nutrientes favoreciendo lo presencia de los delfines. 
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La trayectoria del ojo del huracán pasó sobre Cozumel y de 
ahí sobre Puerto Morelos, atravezando la península, aunque las 
perturbaciones se presentáron prácticamente en todo el estado, 
son las localidades del norte las mas afectadas. En observaciones 
personales, no hubo registros de varamientos en esta parte del 
estado. 

Movimientos estacionales.-

Se hiciéron cuadros de contingencia para los resultados de 
los numeros de individuos observados y las horas de esfuerzo en 
ambos metodos. Al graficar lo anterior no se encontró relación 
alguna entre los recorridos náuticos y aéreos en las dos zonas. 
no obstante en cuanto a el numero de individuos. se observó 
estacionalidad. razón por la cual no existió relación en la 
prueba estadística y no se mostró en el tratamiento estadístico 
del trabajo. 

La posibilidad de los movimientos estacionales relacionadae 
entre ambas zonas quedó parcialmente apoyada por los índices de 
abundancia relativa (IARl. observados en recorridos aéreos 
(Figura 36) donde se observan comportamientos inversos en la 
variacion estacional de éstos índices para cada zona. En dicha 
Figura se observo que durante el invierno en la zona 2 se 
encuentra el maximo IAR contrastando con el mínimo valor para la 
misma estacion en la zona l; y el menor valor para la zona 2. es 
en verano. cuando estos valores son los mayores en la zona 1. Por 
ultimo, tanto para primavera como para otono los IAR son muy 
similares en ambas zonas. Esto permite deducir que hay 
permanencia constante de delfines en las dos zonas, pero se 
aprecia una variacion importante en primavera y el invierno. Las 
Figuras 45 y 46 expresan sinopticamente lo anterior. pero 
relacionado con las temperaturas del agua, observandose una 
relacion directa con los numeros de individuos en la zona 1. Para 
la zona 2 no hay relacion durante los inicios de 1987. y una 
relacion inversa durante finales de 1987 y las tres primeras 
estaciones de 1988 en la zona 2. 

En cuanto a las variaciones ~stacionales de los IAR en Bahia 
Chetumal. no es posible considerar al Rio Hondo como un lugar al 
cual puedan desplazarse los cetáceos. pues si bien. las escasas 
entrevistas con los lugarenos indican haberlos visto en esta 
parte, no se avistaron éstos aqui, durante todo el periodo de 
éste estudio, pero si hubo desplazamiento a laguna Guerrero en 
inv1erno y verano. No obstante, es muy probable que haya habido 
desplazamientos hacia aguas caribenas belicenas como antes se 
mencionó. · 

Al comparar los resultados de este trabajo con los de Shane 
(1980), obtenidos en Port Aransas, Texas (Lat. 27°50'N: 
Long.97°02'WJ se encontr6 divergencia para la zona I en el 
aumento del numero de individuos al paso de las estaciones, pues 
se menciona que durante la primavera declina la abundancia de los 
mamíferos, manifestandose lo contrario en el área (Figura 36 y 

46 



45). También se plantea en el trabajo citado un aumento máximo 
para noviembre y diciembre de 1977. cosa que tampoco concuerda ya 
que precisamente durante los mismos meses pero de 1987 se 
encuentran el menor numero de individuos. No se encontro relacion 
tampoco en cuanto a que durante el otono y verano hay declinacion 
de abundancia en Port Aransas. ni se encontro similitud con la 
zona 2. a excepcion de la temporada de invierno. 

Al analizar y relacionar los movimientos estacionales de 
cada zona conduce a pensar en. al menos dos posibilidades: Una de 
ellas es que se trata de dos agrupaciones. una para cada zona. 
muy diferentes que no se mezclan entre ellas. La segunda es que 
existe interaccion entre individuos de ambas zonas. pero 
básicamente se trata de un mismo grupo. 

En base a lo discutido a las necropsias. la temporada 
reproductiva, la alimentacion. tamanos de grupo. !AR 
estacionales, asi como los movimientos relacionados con el 
huracán "Gi lberto". se piensa que se trata de la segunda 
alternativa. 

En el trabajo de Wfirsig (1979) se explica que hay 
desplazamientos de mas de 400 km por éstos organismos y si 
consideramos que entre Cayo Ambergris. Belice (nexo entre el 
Caribe y Bahía Chetumal) y Punta Al len en Bahia Ascenci6n. la 
distancia entre ambos puntos es menor de 240 km. es factible que 
una manada se desplaza tal distancia. No obstante. Gruber. (1981) 
en costas de Texas demuestra un área de movimiento de manadas de 
13.7 km lineales o aprox. 33 km" y Shane. (1980) plantea 
movimientos dentro de un área de 20 a 25 km' en Port Aransas. 
Texas. un área mas o menos proporcional a la mitad.de la bahia de 
Chetumal. y una distancia menor de la que existe entre la Reserva 
de Sian ka'an y Bahia Chetumal. 

Tomando en cuenta las corrientes para cada estacion en 
Quintana Roo mostradas en la Figura 7. notarémos que siempre 
llevan direccion hacia el norte y que en invierno se aprnximan 
más a la zona 2 y se retiran de lo zona 1: en verano y primavera 
se acerca mas una corriente surena frente a las costas belicenas 
con direccion hacia el oeste. hacia la entrado de la Bahía 
Chetumal. en la zona 1 y se retiran de ella en invierno Y otono. 
Dichas corrientes traerán nutrientes y consigo alimento para los 
cetáceos. en consecuencia buscarán siempre accesibilidad a éste. 
produciendose quizás asi los movimientos estacionales entre ambas 
zonas. Cabe la posibilidad de que en otono. cuando la corriente 
surena se dirige hacia el sur de cayo Ambergris. algunos bufeos 
de Chetumal se dirijan hacia el sur. lo ~ue también podría 
explicar las diferencias en los !AR máximos de las zonas 
respectivas. 

También hay relación con las temporadas de lluvia. que son 
en verano y otono. y alcanzan su mayor precipitacion pluvial en 
junio y julio: y septiembre y octubre en Chetumal (AnOnimo. 
1980). De manera que tanto el Rio Hondo. las lagunas de Guerrero 
y los cenotes de la bahía aportaran gran cantidad de nutrientes 
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en esta temporada. atrayendo especies en la region y por 
consiguiente alimento para los bufeos. Caber recordar que se 
estimo el nacimiento del crío de la necropsia para septiembre, un 
mes con maxima precipitacion pluvial. Además se mencionó en la 
introducción. en el apartado de corrientes, que no hay surgencias 
marinas en Belice y el sur del estado (Perkins. 1983). Cuando se 
tuvo un menor IAR en Bahia Chetumal fu~ en invierno (Figura 36), 
temporada en la cual las precipitaciones pluviales son menores en 
esta zona CAnonimo. 21?.· cit.). 

Todo lo correlacionado anteriormente permitió inferir 
movimientos entre ambas zonas del 6rea de estudio de la siguiente 
forma: 

En los inicios de primavera comenzó la salida de la mayoría 
de los delfines de las bahias de la Reserva de Sian Ka'an para 
reunirse con otros tursiones ya presentes en la Bahia de 
Chetumal. Entre los finales de primavera y todo el verano se 
encontraban la mayoria de los delfines fuera de las bahias de la 
Reserva y dentro de la de Chetumal. Durante el otono se iniciaron 
los movimientos de regreso hacia aguas de Sian Ka'an del grupo 
migrante. Finalmente en invierno culmina la entrada a la Reserva 
de la Biósfera del estado por la mayoria de los delfines. 
especificamente en febréro, para quizás parir en el norte de la 
Península de Yucatan y regresar en primavera hacia el sur 
nuevamente. 

Debemos tomar muy en cuenta que esto puede 
hasta la primera mitad de septiembre de 1988, 
segunda mitad del mismo ano. fue la entrada del 
el cual. muy probablemente pudo haber alterado 
habitual de los animales. 

interpretarse asi 
ya que para la 

huracan Gilberto, 
el. comportamiento 

Para poder demostrar lo anterior seria necesario identificar 
a los delfines de la Bahia de Chetumal. de Bahia Ascenci6n y 
Espiritu Santo. y los de Cozumel y este de Isla Mujeres. Al 
respecto. se tomaron fotograflas a las aletas dorsales de los 
delfines con un telefoto de 200 mm durante las estaciones de 1989 
y el verano e invierno de 1991 en ambas zonas para encontrar 
respaldo a la idea anterior. Posteriormente. se mostraron a De 
la Parra (comn. pers. 19891 con la intención de que reconociera a 
alguna de ellas, lo cual no sucedió. 

Por supuesto. también se compararon dichas fotografías entre 
si y con diapositivas tomadas a bufeos de Bahia Ascencion y al 
parecer solo una aleta es similar en ambas zonas (Figura 48) pero 
no es una prueba contundente ya que la calidad de la imagen no es 
lo deseable. · 

Regimen de Mareas.-

Como se menciono en los resultados, para la zona 1 se 
observo que los animales en su mayoria se encuentran en lugares 
someros durante el descenso de pleamar a bajamar. 
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Lo anterior es lo opuesto a lo planteado por Irvine y Wells 
(1972): en su trabajo de la costa oeste de Florida, en canales 
ubicados detrás de la costa cerca de Tampa Bay. En dicho trabajo 
se explica que los animales entran del Golfo de México a los 
estuarios. conforme la marea empieza a ascender y que una vez ahi 
se alimentarian en lugares someros. Posteriormente regresarian al 
Golfo de México cuando desciende la marea. 

En el trabajo llevado a cabo por Shane (1980) en Texas. 
explica que encontró una tendencia de los delfines a moverse en 
contra de la bajamar. Lo antes expuesto coincide con las 
obsP-rvaciones efectuadas en este trabajo. La autora explica 
tambien que durante la pleamar los mamíferos se mueven hacia 
fuera de aguas estuarinas. aunque no ~areca ser el caso aqui. En 
otro trabajo efectuado en Sarasota. Florida, al sur de la Bahia 
de Tampa por Irvine. et s.!_. (1981) se plantea que los numeras de 
grupos de delfines moviendose a favor y en contra de la marea es 
casi igual. por lo que se contrapone con los resultados de este 
trabajo, en la zona l. 

Capturas de Delfines.-

Como ya se mencionó en la introducción de este trabajo, en 
la zona de Yalahán, Chiquilá. se evidencia que hubo capturas en 
el estado. Es entonces importante mencionar que sin antecedentes 
científicos sobre ésta especie en Quintana Roo. ya se le está 
dando uso a éste recurso. aunque dicha explotación es esporádica. 
No obstante, debe tomarse en cuenta que el tursión ocupa un nivel 
superior en la cadena trófica. amén de su lenta reproducción. De 
acuerdo con Rojas (19821 y Holmgren {19871 " ... debe implementarse 
una adecuada politica conservacionista respecto. a todos los 
mamiferos marinos que frecuenten aguas territoriales mexicanas"; 
y la razón fundamental de éste estudio es la de proveer algunas 
bases cientificas qu~ ayuden u determinar mas adelante si se debe 
o no aprovechar en éste estado el recurso y de ser asi bajo que 
circunstancias. 

La opción de capturar delfines en Quintana Roo en vez de 
Laguna de Términos o en Tabasco con el fin de disminuir la 
sobreexplotación en dichas areas no es adecuada. principalmente 
por el bajo indice de abundancia relativa observado aqui en 
comparación con el trabajo descrito de Holmgren; y Alvarez et ~ 
( 1991) . 

Para las capturas de T. truncatus se requiere de un permiso 
por parte de SEPESCA de¡- Departamento de Administración de 
Pesquerias. Dicho permiso se basa en una evaluación por 
especialistas del programa nacional de mamiferos marinos. del 
Instituto Nacional de la Pesca sobre la solicitud de captura. 
Esta evaluación carece de información. ya que en éste trabajo se 
encontró que el unico antecedente sobre cetáceos en Quintana Roo 
fué un trabajo sobre las diferentes especies de cetáceos 
observados en el norte de Quintana Roo (De la Parra, 1989). donde 
no se hace un estudio especl f ll.:•J u" I.:.. trunca tus y además se 
indica que no hubo apoyo por institución alguna. Cabe preguntar 
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entonces en que informacion se baso el permiso otorgado para 
capturar tursionee en Laguna de Yalahan. durante la primera 
semana de julio de 1991. 

Por otra parte. durante las capturas. la SEDUE estatal se 
opuso a éstas capturas. ya que se requiere de un reporte tecnico 
para otorgar permisos de captura sobre dicha especie y debe ser 
tramitado en la Dirección General de Conservacion EcolOgica de 
los Recursos Naturales. Dichos reportee deben efectuarse por 
especialistas en mamiferos marinos. A pesar de lo anterior, las 
capturas de seis delfines tursionee se llevaron a cabo en julio 
1991. cuando aun se carecia de información sobre parametros del 
tamano de la población, de la especie en cuestión. 
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CONCLUSIONES 

1.-Se encontraron diferencias significativas en el esfuerzo de 
observación en avionetas en ambas zonas, y en cambio.no las 
hubo para el esfuerzo en pangas en las dos zonas. 

2.-No se encontraron diferencias significativas en el numero de 
tursiones observados en las dos zonas, tanto en las 
navegaciones en panga como en los vuelos en avioneta. 

3. -El nttmero de individuos y avistamientofl obeei'vados es men~w en 
comparacion con las observaciones hechas con metodos similares 
en Florida. Estados Unidos y en Laguna de Términos. Campeche: 
Laguna de Mecoacan. Tabasco: y con el norte de Quintana Roo. 

4.-La presencia de tursiones se registro durante las cuatro 
estaciones del ano en ambas zonas. pero el numero aumenta en 
primavera y verano en Bahia de Chetumal y desciende en 
invierno: en las bahías de la Reserva de Sian 
ka'an sucedió exactamente lo contrario. 

5.-Existio 
relativa 
y verano. 
contrario 

una variación estacional en los indices de 
en la Bahia de Chetumal, siendo mayor en 

intermedio en otono y menor en invierno. 
en la Bahia de la Ascención. 

abundancia 
primavera 

Sucedió lo 

6.-El indice de abundancia relativa anual, en los recorridos 
aéreos es de 1.37 delfines por hora de observación aerea en 
Bahia de Chetumal. y de 3.82 en las bahias de la Reserva de 
Sían ka'an. 

7.-En comparacion con otras investigaciones, los indices de 
abundancia relativa estimados en recorridos nóuticos 
manifest6ron un gradiente en descenso. a lo largo del litoral 
de la Peninsula de Yucathn. de Tabasco-Campeche a Quintana 
Roo. 

8.-La mayor abundancia estimada a partir de transéctos aéreos en 
Bahia de Chetumal fué de 0.4 delfines/m.n.• durante verano, y 
la menor de 0.1 en invierno. La densidad anual fué de 0.3 

9.-Se estima que la relacion entre la cria y la madre de la 
necropsia duro 2 anos y 7 meses, misma edad calculada para el 
crio el cual era lactante antes de su muerte. Lo anterior 
aumenta el rango de tiempo establecido en la literatura para 
los amamantamientos y la relacion entre madre y crio. 

10.-La temporada estimada de partos. 
en septiembre. y para las otras 
octubre. diciembre, febrero 
otono. invierno y primavera. 
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11.-No se observaron criasen invierno. por lo que se piensa que 
loe partos son durante el otono en la Reserva de la Bioefera 
de Sian Ka'an. o en invierno en el norte del litoral 
quintanarroense 

12. -En la Bahia de Chetumal. los avistamientos de crios están 
directamente relacionados con el aumento de la temperatura 
del agua. En la Bahia de Ascención sucede lo contrario. 

13.-Aunque es probable que el tursión se alimente de la langosta 
espinosa del Caribe. el numero de individuos es menor en la 
temporada de veda del decapodo. Se hace necesario cuantificar 
su influencia en la pesca del recurso. 

14.-Como aporte nuevo a la dieta del T. truncatus del Caribe se 
incluye el Caranx sp. y muy posiblemente a la langosta 
espinosa (f.:_ argus y f.:_ cruttatusJ. 

15. -Los tursiones toman ventaja de 1 as "sombras" o "casi tas 
cubanas" en la Reserva de Sian Ka' an para alimentarse de 
langostas: y de las redes agalleras en Bahia Chetumal para 
alimentarse de juréles. 

16.-Dentro de la Bahia de Chetumal normalmente se forman grupos 
de 5 individuos como máximo. En contraste, en la Bahia de la 
Ascención durante el invierno se forman grupos mayores de 10 
individuos. 

17.-Es muy probable que las mismas manadas de tursiones se muevan 
entre la Bahia de Chetumal y las bahias de la Reserva de Sian 
Kaªan. 

18.-Los tursiones se protegen de los 
lugares muy someros y buscando aguas 
los tursio~es pueden anticipdr 
el imáticas. 

huracanes saliendo de 
profundas. Al parecer. 
éstas circunstancias 

19.-Las capturas de tursiones en el Estado de Quintana Roo deben 
ser basadas con estudios de parámetros roblacionales: y por 
los observado en esta trabajo deben ser muy limitadas. debido 
a la baja densidad poblacional y los indices de abundancia 
relativa comparados con otras observaciones en el Golfo de 
México. Es preferible efectuarlas en Laguna de Términos. 
Campeche o en areas del norte del Golfo de México. 

20.-Se hace indispensable efectuar estudios de movimientos por 
medio del criomarcaje y la fotoidentificacion. y afinar las 
estimaciones de densidad en transectos·aereos en toda la 
costa del estado. 
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C:It:iSt!§'.S!:'.!l,~~: m.an.'1tus)en 1-nt'-" cost.as de Qllint.an-a Roo. nn .. 
I rH:.t·t;" F: ·¡e~ ·1 .. .. ... ,j,~T~-;~ ....... ,,,,.; .. l 1 .. n•.1.t:ón.. de l'h·1;!~ ~ ·1 ·:·n.. ~;;:::H: ·1 9U:-.:n .. fact · .. 
l..oo ·¡ .. ( 1 J :: -'4/~. ) .. ·•'14>: .. 

G.;;1ro:~\.;'.l c. ,,n. 'l'X6.. c.-ar.;icter1sti•::--as o::le 1.a reprodllC•::i6n dr~l clvi 1 
( c.ar-a11H l"Ltber) en 1.a p l .at.;i"l'orm-111 surrJ•::•:: i dent.a 1 oje Cub.¡¡¡. 
r~f,;~~:-r,1ve7:r:--:;:n~.- t.. ck:c~.:·1nc, ·1 .. e: C\.tb:t:l :> e: :~~t.') ; ::~~::¡ PP .. 

(-):ar•:: 1.::1 '' !I f'I .• e" y n.. A9t.t:~:1yc:J L ... ; E" V" 1:1c-~.:::nrl" ·j ., (:1 .. ~ L." r: r:::1n .. ::n l'I .. ;: r.:1 .. 
f·lt_;JU"Í l:::lr L .. ; l..... b:~.t1·1c/·1e;.:-:'.. A.. y e:.. E~.>qu·i~/f·:~ 1 r~.. ·1•,;J';JA .. ~ .. 

Comport.-am i ento de Ulºl 1;urs i 611 reo:: i en nao:: ido en o::aLt 1; i ver i o. 
Po:·112~ni::: ·i ::J prf·~~-~·f·~1·1t:::1d.:"J en ·1 :.;.1 XVI l Heu1·1 ·j ~:ir1 T ntf:.1r11::i.::: i <:•11:~1 ·r p::.i1··.;,1 
':·~ ·¡ E.'!:.. t;ud i o dM 1 C.:H.:.• frf:i:lm ~ ·fr·~rcH.:;. l'l:::1r ·i nc>t:""; df:·~ ·¡ ~-!..~:! ::.1 ·1 ~;:~:¡ i::h-:-.\ 0?.lbr ~ ·1 
dn ·1 ·;:.i9~~" e :;;11'"b<-.. ~ ·1 .. 

..J. E" ·186'1.. On ttw C:E>i;.;;1•=1:,0.;;i wh -¡ d-1 h.mve boen observe•::! in the 
sr4.as s;urroundin9 the Elritish I~•lands. !"'roo::: .. Zon·1. 80°::: .. 
1.;•,, l ':71 15 ... ~~~1:0,, .!~:u: ·1 he~ f\c-?cnrd o·t' ::·~oo ·¡ o•.;.1·11:;::a 'I ·1 i ·~A:·~r.:1ture~, 1 •:uz,tl .. 
((~ .. C.. Gl'.tn·l;l"1t:.1r ~· c·:.'d") ~· 1 • .Jc:>hn!.:.~cn1 Ht:-n:.1·~ ·in l; c·,.,rpc:;ir:~rl. ·j on.. r::.J:.:ul pp .. 

57 



Grec:'ffll:•<·?r~:.~1!• :r: .. ¡: d .. Gc:Hnnn v tJ .. Gl''<·:!c~nl:•c!r•.:J .. ·1•:;,7·7 .. Guid& to corals .and 
'f' •J ahH Clf F 101" 1 dill u 'bh@ eatisftHil9 al'ltl 1iflli! t!el" Üilbl!!.iilH, Be.ah.awk 
r:•ress .. Miao)·i~, F'l~. 64 ~·P· 

Gr ·i Vfü' 1 ,, P. F. ·197~~. V.ar- i .30:: i enes ,je 1 ni ve 1 medio de 1 m:ar-. F'uer-tos 
del Go 1 fo de Mé:< i •=o y m.ar- C-31" i be [):"tos 9<001' is i o::<n:- ,. Ekir ·¡'" 
r.:1.. 01:::e~:anc)1~:Jr:a·f, :i:I t;i.. Ur1 ·¡v.. N:;;1 ·1 .. (.~u tón.. de l"l~·~H.. :::K17 pp .. 

Grubw~ ,, el. A" ·1 ·::io ·1 • E•=o l ogy of the :at l .311t i e bott 1 enose•j 
do l pl"ri n0.:\:.\!'.:~!212!! :!l.!'.:\J.t1S.:!'.!!\J.~) in the paiH r::.ar-v:a 11 o, .;;ir-ea of 
M:atagord:a Et:ty ~ Te:·:.as. l"l::J~.:.• 1;r.;~r cJ·f S•::: i <·~l li'.:(0 'lihi·21~.=.• ·¡ !:.•.. Tc~N.;:)~:,;, n 
::·;u1d l'I Un i Vf:~rs.• i t;y.. ·1 ~::{~·!. pp .. 

Gl.\ ·i ·l;;,~r·l;., [) • .J. 197!:';.. Sinopsis de 1 os peces m.ar- i nos de r.:ub:a. Or-de11 
perci'f'or-mes, Subor-•jen per-•=oide: Torr1<:1 III.. (.k.,1dc•m;.;,, d<:·l 
1;:: ·¡ c-:~ni:: i :a~::. de-:? Cub.":!l ~' lrH.::.t; i t.:ut;n d<·:::i t>i::c·~:::ino ·1 c:J.;'J ·f .:·:1.. 8E~ ·1 pp. 

H.::w•r·ison l!\'. .. d .. y d"E" Kin~;J:• ·1;:~1:;<0.· :~!.i'l Ed .. Marine m:ammals.Hu·l;i::h·in~r.cw1 
~':)nd •::e:> .. l .. :bd .. p .. 4r:':' ... 

H.Y:lrt~~t 1orn, G .. ; L.. Ni 1::0 ·1.:1 i t; ~· L.. J-f:::11""'l:.:!:.;f"1c>rn. G.. Bcv i er, íi.'." 
r:::r i 9ht;m:an !• ,.J.. C.::1 ·1 :1 r.:1.. C::1w ·i i::h !• W.. f):¡;}V i •:fr.>;.>n ~' 11:.. Dul~l(;) is.•!• Ch .. 
Dy€ll~ ' el " G i b.:-on' w. fhiw 'I ey ,, ,.) " l ... (·;!OIH.lrd ,, r~. i'J ·j .::o ·1.,, ·j ·t ' [) • 
. W<?yer ,, H. Wh i ·l;;;; ,, Ch. Wr ·i o;;¡th.. 19•VI. Be 1 i ze •::ountry 
envir-onmental pro'fi le. A field study. l~<Jl::"•'""·l; M·io::n"l.m·it; :<0nd 
:;,l~.~.'-!f.tC)I'.'.: i r:·t;(~~¿;.., f...t;d.. 'f !:;i ·¡ pp .. 

Holmgrm1 u .. , D .. T.. 1·.c.ioo.. Registr-os de I\J.t:.!!;'.i2e!!;'. :Et:.\:!.' .. lS'!!.'!1.\J.;r'. 
( •=et.a•::e:a: de 1 ph in i d.ae) en 1.as bo•::.3s de J .3 1.;;i.;¡una de 
Términos" c.:impeche!I dur.-atite 1.35 est.~1·=iones de i11vierno 
y primaver.'3 de 1988 .. In·forme df:~ Gc•rvi•:::·io floi:-.:·i.3·¡,, Divi!:•·ior1 
d(·:·~ i:: ·¡ f-:w11::: ·i :*)~'·' b ·i <:> ·1 ~v.1 ·i c:~Hs y df:·~ 1 :a ~.•:::1 ·1 ud.. lJ(~1··1-.. XrJ1::h ·¡ m ·i ·1 i:::u .. 
c:;,(I PP" 

l··h.w,rt::.1 1•1 .. ,.L. 'I r.1 .. Ud1··:,:.;1 D .. 1·:•n:.<u .. Contribución .3¡ •=011o•=imiento de 
1 :a 'f"I cir~• rn.31" in.a de ¡ ,,. zc>n.3 !i.'llr de 1 1 ·1 ter.al de Qui 11t.3n.¡~ 
Roo .. (ln,, Es~ .. " ~l~c .. (:ic)ll" E:i(Jl" 2:):2~--q4" 

J:rvir1t!·'!I 1:) .. E:.. \ .. ' 
.;~t 1.ant i •= 

r~.s.. ~\fo~·1 ·1~s .. 
bottlenosed 

·1 ·,;q;;~. Resu 1 ts of .attempts to t.3•;¡ 
do 1 phi ns(.I\J.t:.!!;'.iQQ~ .!:.r..~.\,1_1•;;;·1!.'!1.H'b') • 

I /''Vi nf.~\ !• n .. E: .. ;: 1'1., [). ~31:::o·l;t;;: r:; .. S,. Wc.~ ·1 ·¡ !:.:. y ,.J .. H. l'\.-=1u ·t·m.:.111.. ·r ·~,·~ ·1 .. 
Movemetits .and .a•='l'; i vi ti es o·r the :at J .;mt i •= bo ~'\; 1 enosed 
dolphin !.H!'.:!!Ü!2Qlii. .:Ét:\J.Q•::.!~~l.!~~' ne.ar- s.ar-.3sot.a, Florid.;;i. 
1=·ishcry bulletii·1 z~ (:4):0·71-688" 

.. Jcird.311 D." E.. ·1-:i>:.<Ei. Ar-re•=i·fes •=or-.31 inos del ·c:.ar-ibe Me><ic.ano: su 
pe>ten•=i·3l de uso. Univ .. l··l: .. 11. (.lu·l;nn. de• 11é:-: .. ,, unidad 
Put-:·~r·t;c:> f'lt)l''f.'.·~ ·r nr.~ !• r,¡ ., r~c>o. ·1 ·.):~~ pp .. 

t::'·C!:i p/:i .. 

58 
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d"' ·1 m.an.mt 1 o t; 1 :¡~o::.am i ch 1 n, Ir..1'.;;;,t!g,o:,t!\,!.~ l.!l~Q~'!;.\,I!!. ( L 1 nneo , 
'1782) en l•Jé:do::o. f.ln.. ln,.c,t;. U'ic:>'I. Urd•J.. l~al .. f.lutc~n .. dn 
1·1·' ; .. ~ ·j (.•.J .. ~'·, 1 e 1 ::n~<O.> ~:::c~'I''.. Zc>C> 1" f ., .) :: l!r:.¡:3w .. tf4>::( .. 
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Vi ·11:~ R .• • Er. .J. F'. fü>'l lo I~. y r::. Le l:"Jr,1.11'. 1 ~l>36. La 'foc.a 11anJe 
.tl.2.1.l~S.Ql.:!.!J!. .P..t:::.2.1:.!!Si!!J.~ ( Mamma l i a: pi 11n i ped.;a) de1' in i ti vamente 
eHtinguid:;a en Mé><io::o. f.~n. lno.<t:. f::·iol. l.lniv .. N.,,.1. Auton. 
l'l€·~H .. f'.if;T.( ·1·.:=Jf:f;i) \1 f:)c:~r .. Zor.>1 .. (2) :~:i7:3-~iEH3., 

W.C... A .. E. W<c>id·ic<!; l•l • ..J. Dr:r•dy; .J.L .. Wi lstm y H.S .. li:~l h•y .. 
·1·2J78.. Geology 01' northe.;astar11 co.ast o'f the Yucat41n 
pmi1 nsu l .;i. 5.'J.: Gc10 1 oqy .,~nd h i dr<Jb i o ·1 09y <J·f nor't:he:a~<·l;mrn 
Yu•::::at.!:ir1 ( W. C. W.:1rd y (~ .. E:.. Wc~ id 1 f:.\ ~ t:.1d::,"t .. ) pp .. ;3;3.~.4;.::~ .. E'.UA !' New 
Or 1 e.;in!'.<. 

W.;1H::er, E:.F'. 'l~J7!5. l'l.ammals of the world. 8.a Ed. The dohn~<on 
Hopl<; n~' Un; ve>rs i ·t;y F're,.%,.. E:.¡;¡ 1 ti mor1~ :rmd London.. p. ·1013:,i-
·1 1'1t1. 

Z.t•r.3·l;1~ e:., M.E. 1•:)·:-,0. Co11tribL1ció1i al estudio de la 
del m;an.at1 (!Cisb.~sb.I.:!.~ !!!:l!'.li!'.!il.:!.!!.o Linnaeus, 
porción sur (Et:ah1a de Chetum.al-R1o Hondo) 
Roo, f'féH i ca. Tés·¡~:.• pre>·t=c~s ·¡ c>r1.:;1 ·1 .. F.:·;11::u ·1 t::':ld 
UHf.ll•I. 71.¡ p .. 

distribucicn 
1758) en la 
de Quintan.a 

df~ i::: ·¡ en1::. ·¡::\H.; !• 

Z:;,.:::;,ir 1.3s ~~ .. , F .. el. y 1'1. E. z.tir.!l·t!;, E:. 19·;:.;~. Un:;i 11ot.3 sobre •::raneos 
de z11'idos en las •::estas da Quintana Roo. En «>l:;.1t:oor.,,.=i1~n. 
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- -~-,-

MES Y ANO ESTACION ·. ' HdFl~~¡ · BAHIAS ZONA _______________________________ ...;,.',;,:.-~'2':.:.~:_·~---2'._;.;;:.:.2_.:.:, __ _: _______________ _ 

04/87 
04/87 
09/87 
09/87 
1o¡a7 
oa;aa 
08/a8 
09/8a 
10/8a 
101aa 
11/88 

primavera 7:·3·;\'. 
primavera ·6·;5' 
verano 12.0 
o tono a.o 
o tono a.o.··· 
verano 2.0* 
verano a.o 
verano 7.5 
o tono 7.0 
o tono 16.0* 
o tono a.6~ 

SUBTOTAL ZONA 1: 37.5 
SUBTOTAL ZONA 2: 53.4 

TOTAL: 90.9 

*Horas estimadas 
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Jl.séencion 2 
'Clietumal 1 
E.Santo 2 
Chetumal 1 
Chetumal 1 
AscenciOn 2 
Che tu mal 1 
AscenciOn 2 
Chetumal 1 
AscenciOn 2 
E. Santo 2 



.~ . . - -. - .-

DE OBSERVACrON CUADRO l·:- 'ESFUERZO TOTAL EN AVIONETAS 
•' ' 

_____ ,;.. __ ..: __ ~2~~·~-~-~--_;_-._.;..·~-~i--:...~:..'i~J-;_;._~.:.:.~·~-~~~-~~---------------------
FECHA ESTACION ..... HÓRAS BAl-ÍIAS ZONA RECOR. CESSNA 

~eran(); 
_2_'; ··-~.·;,:,,:- "-. 

Ksc'endion 02/07/87 
,- ·~ -,, 

.i.2.' 2 III 206 . :\_~~-; 

e;(, O'. 

.:y 
.,·; E. Santo 

'+¡¡·~-
___ .. ;" 

14/08/87 Verano' Asee ne ion 2 IV 172 
y 

E. Santo 

04/09/87 Verano 1.1 Aecencion 2 V 175 
y 

E. Santo 

23/09/87 O tono 4.0 Chatumal 1 I 182 

26/10/87 O tono 4.5 Chetumal 1 I 182 

16/11/87 O tono 0.3 Chetumal 1 II 182 
O tono 0.7 E. Santo 2 II 182 

30/11/87 O tono 1.4 Asee ne ion 2 IV 175 

26/01/88 Invierno 3.0 Chetumal 1 I 182 

27/01/88 Invierno 0.5 Chetumal 1 II 182 
Invierno 0.7 E. Santo 2 II 182 

17/02/88 Invierno l. 6 Ase ene ion 2 II 175 
y 

E. Santo 

26/02/88 Invierno 3.2 Chetumal 1 I 182 

26/03/88 Primavera 3.6 Chetumal 1 I 182 

26/04/88 Primavera 2.6 Chetumal 1 I 182 

22/04/88 Primavera l. 2 Asee ne ion 2 III 182 
y 

E. Santo 

24/05/88 Primavera 2.7 Chetumal 1 I 182 

16/07/88 Verano l. 9 Chetumal 1 I 182 
-----------------------------------------------------------------

SUBTOTAL ZONA 1: 26.3 
SUBTOTAL ZONA 2: 8.9 

TOTAL: 35.2 
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CUADRO ~ .. -VELOCIDADES Y ALTURAS USADOS EN LOS RECONOCIMIENTOS 
A ERE OS 

AVIONETA VELOCIDAD ALTURA RECORRIDO :' ZONA 
CESSNA 

206 200.0 km/h 270.0 m III :.' ·,v•' 2 
;.,: .. ': ~,' ,.;.-

182 135.8 km/h 110 .o m IN II 
~'.::: i. 

175 136.6 km/h 118.3 IV;y r~ 2 m 
:·(\~ 

160.0 km/h 167.5 Tlv·.2:. 2 172 m 
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Cuedro No.4: Avlatwnientoa de!• ~ en lH coe.tH de QufnUna loo,en 1987 y 88 

O.AYllT. FICMA llCIA NO,AlllM. POSICIOll DIS.COSTA PROF. TEllP. OISEAVACIOllU 

01 21/04/87 11:30 Bahfa de Chetlnl!l,Calderlte• 1.2 Q 3 .. Z9 e Delffnn --lladoa y .....,.toe;grfa;.e 
1 crta Zona 1 df di• mrfcmltrf cat;necrope la;.,., f ait 

de cont•1fdo Htmac:al; .. ..,. ;pro 
yecto ..,...ti SEDO!. 

oz 28/04/87 08:30 Bohlo de lo Aocenaldn,ol SE de 2. 7 k.o 6• 21 e recorrido en lanche;proy.cto Mnat( 
el faro de P. Allen.zana 2 OlllUE. 

03 02/07/87 11:45 B.Eaplrhu Santo,parte ME de 10.8. grf1 oscuro;rec:orrldo Hreo lll;pro 
la boca ~ la bahfa.Zona 2 yecto ...,ti CIQllO, 

04 08/09/87 14:45 B. Eaplrhu Santo, ennedfo de 7.2 Q 4. grl1 otcuro;Nldo lento;recorrfdo en 
úta.Zone 2 penga;proyecto -.ti CIDRO. 

os 22/09/87 14:22 a. Ch•tt.11Ml,ptirte NW de l• 2.5 km 2.7. 31 e 3 • 1prox.;grt1 plmo;Ndando J\Flto 
bahfa;al SE de l• coate;a 2.5 •• dlrtgfan al centro di l• bahfa;re 

U de PW1ta Venadoe. éorrtdo en peng1;proyecto Nnltl CIO 
Zona 1 .... 

06 25/09/87 07:49 B.ChetUMl,pl.l'1tl N de l•l• Ta· 1.5 Q 2.7 .. grl• plClllO;recorrldo 18reo J;proyecU• 
.. lcob y NE del poblado de manatf c1cao • 

Calderl tas.Zona 1 

07 26/10/87 09:22 B. ChetUMl,costa W, en la 1.8 km de 2.7 .. recorrido aéreo l;proyecto lllM\ltf CI 
parte N de J. Tam.1lcab. Torn.lcab GRO. 

Zona 1 

08 27/10/87 Bohfa de Chet&inal ,a 500 • tren 500 m 2.7. 28.5 e 2.5 •de long.;grla claro V oscuro; 
te a la p.nta N de J. Tamalcab. Lno de elloa con ""' Maneh• blMCa 

Zona 1 en la B\4)erffcfe ds le aleta dorHl 
recorrfdo en panga;proyecto maneff 

CJQRO. 

09 16/11/87 09:20 Al E de la ChJdad de Chetl.ll'lal 2 km 1.5. gris oacuro;nado lento;rll'Corrfdo aérYG 
Zona 1 ll;proyKto -.n11tl CIGRO 

10 30/11/87 08:42 B. Ascenslon,parte ME.Puita 2.7. grla;recorrfdo aéreo IV;proyecto IMl'la 
Allen.Zona 2 ti CIORO 

11 26/01/88 07:49 B.ChetLnal;puita SE de loa ca~ 11<.o 2.7. J 11;osc:ura.;recorrfdo aéreo l;proyec 
notes de LagUl'\8 Guerrero. to Mnatf CJGRO. 

Zona 1 

12 26/01/88 07:53 1 B.ChetUMl,en el canal aur de 500 .. .....,. de oscuro;se vlu en ll'l lugar t.,.. •~ro 
l•Sl'-"'G Guerrero.Zona 1 1 m que con la aleta caudal parecfa 

eap1Jer1e.revolvfa el fondo ll11C09o;re 
corrdlo Hreo J ;proyecto Nnatl CIGRo 

13 27/01/88 09:52 B.Esplrftu Santo.Al SS\I de f. 4 km 3.6"' 2.5 •;oscuros;rec:orrfdo urea 11; 
de Chal, e 4 ltnt de eatn.Zona 2 proyecto Nnatf CIORO. 
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Cuadro No • .c\· Avistamfentos de!· ~en las costea de autntano Roo,en 1987 y 88 

NO.AVIST. FECHA HORA NO.ANtM. POSICtOH OIS.COSTA PROF. TEMP. OBSERVACIONES 

14 17/02/88 08:56 B.Ascenalón,al Y de P. Allen; 7.85 knl 3.6" grfs cl•ro;recorrfdo aéreo llt. 
a 7 .85 km al S de P. Gorda. proyecto SMN'latf CIQRO. 

zona 2 

15 17/02/88 09:10 e.Ascensión. A 3.9 km de cayo 3.9 km 2.2. 4 • ;grts cl•ro;recorrldo aéreo 111 
Culebra, en dlrecclon sw. proyecto manatl CIQRO. 

Zona 2 

16 17/02/88 09:16 B. Ascension, a 6 km de Vlgla 6 km 3.6 In oacuroa;en grupo;recorrldo aéreo IIJ 
Grande.Zona 2 proyecto ININlt 1 CJQRO. 

17 17/02/88 09:20 16 B.Ascencfon,a 3.9 km de Vfgla 3.9 km 3.6 m En dos grupos:10 y 6 pero m.r¡ cerca· 
Granda.Zona 2 nos entre sf; recorrido aéreo 11 J ;pro 

yecto manatf CIORO. 

18 17/02/88 10:16 B.Espfrftu Santo, a 1.3 km al 1.3 km 2.7 m en grupo;recorrido aéreo IJl;proyec· 
N de 1. Chal .Zona 2 to manatl CJQRO. 

19 26/02/88 09:05 B.Chetlil'IBl, frente a punta 1.5 km 2.7"' juntos;recorrfdo aéreo !;proyecto 
7 Mogotes.Zona 1 manatf CIQRO. 

20 26/03/88 08:44 B.Chetlln8l,al S i. Tomalcab, 1 km del 0.5 m gris;3 m ; recorrido aéreo l;proyecto 
entre continente e tala. conttnen· rnanat 1 CIQRO. 

Zona 1 te. 

21 26/03/88 10:34 B.Chett.mal, a 1 km de P. Ca- 1 km 1.8 m a.rfs;3 m;recorrfdo aéreo !;proyecto 
\enturas.Zona 1 manad CIQRO. 

22 26/03/88 10:42 B.Chetunal,a 6 km al W de P. 1 km 2.7 m grfs;desplazandose;recorrido aereo 1 
Matinada.Zono 1 proyecto manatí CJQRO. 

23 26/03/88 11:12 S.Chetuool,a 11 km de P.Piedra 1.5 km 2.25 m recorrido aéreo 1 ;proyecto manotf 
hacia el W.Zona 1 CIQRO. 

24 22/04/88 09:14 A menos de 1 km,hacta el E de menos de 2 "' negros;3 m; juitos: recorrido aéreo J 1 
la Penlnsula de Vigia Grande , km proyecto manatí .CIQRO. 

Zona 2 

25 26/04/88 08:05 8.Chetunal,en el brazo S de 500 m 0.5 m recorrido aéreo J;proyecto manatf 
laguna Guerrero.Zona 1 CIQRO. 
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Cuadro No.'4 Avtat•fentos del· ~ en l11 c05tea de Gufnt81\11 Roo,en 1987 y 81 

IO.AVllT. fECMA MORA NO.AlllM. POSICION DIS.COSTA PROF. TEllP. OISEIVACIOllES 

Z6 Z6/04/88 08:08 l.Chet..,..l,l.Guerrero,a 4 DI 200" 0.9. 4 •;arta;Ndo lento;rKorrldo aéreo 
de la l lnea que H for. entre z. ¡ proyecto -u CIGIO. 

laa puitH de la boca de l. 
Guerrero.zona 1 

27 24/05/88 07:33 B.Chetm.l.Entr• la coeta con· 1 lmdo 0.5. OKuro;egttabe flilfft..nte el Ndl•• 
tlnental y la ptirt• NW de T-lcab to con elete ceudal;recorrfdo aireo 

TMMlllcab.Zona 1 " proyecto -.natl ClottO 

za 24/05/88 08:38 B.Chetl.Jlal.Entre 2 h•~ 11m o.a• oscuro;~ paraltlos;egum fUf tw-
y la COGU E de la mhta.1 kll bla;rec:orrldo ateo l¡proyecto •n1t:I 

de le costa w de la mhla. CIQIO 
Zona 1 

Z9 24/05/88 09:06 3 y 8.Cheti..al,coata opJHU a P. 1.6 .. do 2.7 • 4 • (Klultoa);oacuros;aln 110Ylaf1nto 
2 crtaa Piedra,• s u. de P. HH,en M.lll\lda agua turbla;recorrldo Mreo J;proytc• 

En1enadll Mafnada.Zona 1 to Nnlltt CIOlO. 

30 24/05/88 09:42 e.Ch1t1.M1l,a 4 kM al w de P. 1""' 1.8. 01curoa;110Vl•fento lento;aou- turbia 
Piedra.Zona 1 recorrido aéreo l;proyec:to NNtl 

CIOIO 

31 16/07/118 10:00 B.thatU'Ml,al SSE de p.C1len• 
2 ""' 

2.5 .. grll¡recorrfdo ffreo l¡proyecto ..,,.. 
turas y al NNW de p.HBl.ZONI 1 " ; CIGRO 

32 16/07/88 10:30 3 y 2 B.Chet1.1Ul,al SSE de p.7 Mo· 1 kll 3. recorrido Hreo l;proyecto tnanatl 
crlaa gotea y al 111 de f .Mala Noche CIOllO 

Zona 1 

33 prfNre entre lH 10 8.Ascensfón¡en P.Alten,en l• 3 km al 0.9. INDIRECTO;avfat ... E. Sou;recorrld• 
~fncene 10:00 y bocana. al u de A.G6me1. W de P. ""-· 08/118 11:00 hrs Zona 2 Allen 

34 9•10•11 entre laa 9 y 2 8.A1censlón;frente a C.Xobon. 2 km 1.8. lllHRECTO;avlat ... S.Barragan y Z.Co· 
/09/118 11:00 y creas Zona 2 rrea;recorrldo en~·· 

12:00 hra 

35 tercer• entre l.A1censlón;en la bocana; 3 .. •l o.9 • INDIRECTO;avlat. L. Cobe¡parmonecfó 
H•na de l•• al W de R. Gómez.Zona 2 V do P. el lugar desde el 20 al 28.Menclona 

10/88 09:00 Allen COMO los delfines voltean las lratrpa 
y 17:00 para langosta v no H po1fble lhuyen 

ttrln tan Ucll de laa •l .. 11 M 
cuando ae lea C'lllbtate con la pang•.R"· 

corrido en peng.a. 

36 27/10/88 entre la• 7 B.Ascenalon;en ta bocana;al w 3 km al 0.9 m INOllECTO;•ISNI dtl anterior. 
09:00 y de A. G6Mtz.Zona 2 Ud~ P. 

17:00 Allen 

37 17/11/88 11:00 2 y 1 B.Ascensfon;en le bocana,al W 2 km 0.9. tNDIRECTO;avlat. J.Slmnln;recorrldo 
crta de A. Gonwz.Zona 2 en-. 
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HORAS 

Total 

HORAS DEL ESFUERZO TOTAL EN PANGA Y AVIONETA EN 
BfiTACIONE8 DE D08 ANO~ EN AMBAS ZONAS 

DEL AREA DE ESTUDIO 

DE ESFUERZO ESTACIONES ZONAS 

23.9 

34.7 

56.5 

9.0 

126.l 

1 

Primavera 87y86 X 

Verano 67y66 X 

O tono 67y66 X 

Invierno 87y88 X 

NUMERO DE INDIVIDUOS OBSERVADOS EN 
CADA ESTACION POR ANO, EN CADA ZONA 

2 

X 

X. 

X 

X 

-----------------------------------------------------------------
NUMERO ESTACIONES ZONAS 

INDIVIDUOS 1 2 

2 Primavera 87 X 

1 Primaverft 87 X 

2 Verano 87 X 

2 O tono 87 X 

13 O tono 87 X 

4 Invierno 88 X 

28 Invierno 88 X 

2 Primavera 88 X 

18 Primavera 88 X 

21 Verano 88 X 

6 Vo?rano 88 X 

17 O tono 88 X 

Total 116 Todas X ·x 
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CUADRO z,- NUMERO DE INDIVIDUOS OBSERVADOS EN CADA ESTACION POR 
ANO EN AMBAS ZO~A6 DEL AREA DE ESTUDIO 

NUMERO DE INDIVIDUOS ESTACIONES ZONAS 
1 2 

3 Primavera 87 X X 

2 Verano 87 * X 

15 O tono 87 X X 

32 Invierno 88 X X 

20 Primavera 88 -x xc 

27 Verano 88 X X 

17 O tono 88 * X 

Total 116 

* No se muestreo 

CUADRO 8.- NUMERO DE INDIVIDUOS Y AVISTAMIENTOS EN 
ESTACIONES DE DOS ANOS EN AMBAS ZONAS DEL AREA DE 

ESTUDIO 

-------------------·----------------------------------------------
NUMERO ESTACIONES ZONAS AVISTAMIENTOS 

INDIVIDUOS 1 2 

23 Primavera 87y88 X X 13 

29 Verano 87y88 X X 6 

32 O tono 87y88 X X 9 

32 Invierno 88 X X 9 

---------------------------------------·------~----------------------
Total: 116 Total: 37 
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~ ~.- NUMERO DE ADULTOS Y CRIOS OBSERVADOS EN 
EBTACIONEB DE DOB ANOS POR ZONA EN EL AREA DE 

ESTUDIO 

-----------------------------------------------------------------
CRIOS ADULTOS NUMERO ESTACIONES ZONAS 

INDIVIDUOS l 2 
TOTALES 

3 17 20 Primavera 87y88 X 

3 3 Primavera 87y88 X 

2 4 6 Verano 88 X 

2 21 23 Verano 87y88 X 

13 13 O tono 87 X 

l 18 19 O tono 87y88 X 

4 4 Invierno 88 X 

28 28 Invierno 88 X 

8 108 116 
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CUADRO 10.- PARAMETROS ESTADISTICOS DE LOS RESULTADOS DE 
OBSERVACIONES EN EL NUMERO DE INDIVIDUOS DE AMBAS ZONAS 

panga panga avioneta avioneta 
<zona 1} (zona 2} (zona 1) (zona 2) 

1.- Tamano de muestra 5.000 8.000 10.000 8.000 

2.- Media 1.400 5.000 3.600 4.125 

3.- Mediana 2.000 5.000 3.500 1.000 

4.- Moda 2.000 7.000 4.000 0.000 

5.- Media geometrica 0.000 0.000 0.000 0.000 

6.- Varianza 1.800 18.571 8.044 86.125 

7.- Desviacion 
estandar 1.342 4.309 2.836 9.280 

8.- Error estandar 0.600 1.524 0.897 3.281 

9.- Mínimo 0.000 0.000 0.000 0.000 

10.-Maximo 3.000 11. 000 10.000 27.000 

11.-Rango 3.000 11. 000 10.000 27.000 
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11.-COMPARACION DE DOS MUESTREOS (ESFUERZO TOTAL EN PANGA 
- EN AMllAfi ZONABl POR MEDIO DE LA PRUEBA DE WILCOXON 

MUESTRA 1: 6.5. a.o. a.o. a.o. 7.0 
MUESTRA 2: 7.3. 6.0. 6.0. 2.0, 7.5. e.o. a.o. a.6 

PRUEBA BASADA EN: PARES 

RANGO PROMEDIO DEL PRIMER GRUPO 
RANGO PROMEDIO DEL SEGUNDO GRUPO 

7.a basado en 5 valores. 
6.5 basado en 6 valores. 

PRUEBA ESTADISTICA Z PARA MUESTREO EXTENSO = -0.527799 

PROBABILIDAD DE DOS COLAS 
PARA LA Z EXCEDENTE O EQUILIBRADA = 0.597636 

TOTAL DE OBSERVACIONES: 13 

CUADRO 12.- ANALISIS DE VARIANZA PARA EL ESFUERZO TOTAL EN PANGA 
EN AMBAS ZONAS 

DATOS:6.5, a.o. a.o. a.o. 7.0. 7.3. 6.0. 6.0, 2.0. 
7.5. a.o. a.o. a.6 

CODIGOS DE NIVEL:l 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 

PRUEBA DE RANGO: Intervalos de confianza 
NIVEL DE CONFIANZA: 95 

ANALISIS DE VARIANZA 

FUENTE 
DE VARIACION 

Entre grupos 

Dentro de 
grupos 

SUMA DE 
CUADRADOS 

2.094231 

33.055000 

D.F. 

1 

11 
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MEDIA DE RADIO-F 
CUADRADOS 

2.0942308 0.697 

3.0050000 

NIVEL 
SIGNIF. 

0.4303 



CUADRO 13.-COMPARACION DE DOS MUESTREOS (ESFUERZO EN AVIONETA EN 
--- - AMBA!'J 20NAfl} POR MEDIO IiB LA PRUEBA DE WILCOXON. 

MUESTREO 1: 4.0, 4.5. 0,3, 3.0, 0.5. 3.2, 3.6, 2.6. 2.7, 1.9 
MUESTREO 2: 1.2. 1.0. 1.1. 1.4. 0.7. 0.7. 1.6. 1.2 

PRUEBA BASADA EN: PARES 

RANGO PROMEDIO DEL PRIMER GRUPO = 11.9 basado en 10 valores 
RANGO PROMEDIO DEL SEGUNDO GRUPO 6.5 basado en 8 valores 

PRUEBA ESTADISTICA DE Z PARA MUESTRES EXTENSO= -2.09019 

PROBABILIDAD DE DOS COLAS 
PARA LA Z EXCEDENTE O EQUILIBRADA = 0.0366007 

TOTAL DE OBSERVACIONES: 18 

CUADRO 14.-COMPARACION DE DOS MUESTRAS (NUMERO DE INDIVIDUOS 
--- - OBSERVADOS EN PANGAS) POR MEDIO DE LA PRUEBA DE 

WILCOXON 

MUESTRA 1: 2. 3. 2. O. O. 
MUESTRA 2 : 1. 1 • O, 1 O. 11 • 7. 7. 3. 

PRUEBA BASADA EN: PARES 

RANGO PROMEDIO DEL PRIMER GRUPO = 5.1 basado en 5 valores 
RANGO PROMEDIO DEL SEGUNDO GRUPO ~ 8.1875 basado en 8 valores 

PRUEBA ESTADISTICA DE Z PARA MUESTREO EXTENSO= 1.33219 

PROBABILIDAD DE DOS COLAS 
PARA LA Z EXCEDENTE O EQUILIBRADA = 0.182799 

TOTAL DE OBSERVACIONES: 13 

73 



CUADRO 15.- CQMeABACIQN DE DOg MUESTREOS (NUMERO DE INDIVIDUOS 
!Jfi!Jf.lHVADl.lfi flN AVIIJNflTAEi EN AMilAB ZONAfJl POR MEDIO DE 

LA PRUEBA DE WILCOXON 

MUESTRA 1.- 4. 3, l. 2. O, 2. 4, 4, 10. 6. 
MUESTRA 2.- l. O, O, 2. O, l. 27. 2. 

PRUEBA BASADA EN: PARES 

RANGO PROMEDIO DEL PRIMER GRUPO = 11.45 basado en 10 valores 
RANGO PROMEDIO DEL SEGUNDO GRUPO= 7.0625 basado en 8 valores 

PRUEBA ESTADISTICA DE Z PARA MUESTREO EXTENSO = -1.71313 

PROBABILIDAD DE DOS COLAS 
PARA LA Z EXCEDENTE O EQUILIBRADA = 0.0866889 

TOTAL DE OBSERVACIONES: 18 

74 



CUADRO ll·- ESTIMACION DE LOS INDICES DE ABUNDANCIA RELATIVA 
CIAR) EN LOS DOS TIPOS DE MUESTREO DURANTE LAS CUATRO 

ESTACIONES DE 19a7 y 198a 

ZONA METO DO TRANS. ESTACION ESFUERZO INDIV. IAR IAR 
HRS. EST. 

1 p 1 PRIM 6.5 2 0.31 0.31 
1 p 2 OTO a.o 3 0.3a 
1 p 3 OTO a.o 2 0.25 
1 p 5 OTO 7.0 o 0.00 0.22 
1 p 4 VER a.o o 0.00 0.00 

TOTALES 37.5 7 anual: O.la 

1 A 1 OTO 4.0 4 1.00 
1 A 2 OTO 4.5 3 0.67 0.82 
1 A 3 INV 3.2 2 0.62 
1 A 4 INV 3.0 2 0.67 0.64 
1 A 5 PRIM 3.6 4 Lll 
1 A 6 PRIM 2.6 4 1.54 
1 A 7 PRIM 2.7 10 3.70 2.02 
1 A 8 VERA 1.9 6 3.16 3.16 

TOTALES: 25.5 35 anual: 1.37 

2 p 1 PRIM 7.3 1 0.14 0.14 
2 p 2 VERA 6.0 1 0.17 
2 p 3 VERA 6.0 o 0.00 
2 p 4 VERA 2.0 10 5.00 
2 p 5 VERA 7.5 11 1.47 1.02 
2 p 6 OTO 8.0 7 0.88 
2 p 7 OTO a.o 7 o.as 
2 p 8 OTO 8.6 3 0.35 0.69 

TOTALES 53.4 40 anual: 0.75 

2 A 1 VERA l. 2 1 o.a3 
2 A 2 VERA 1.0 o º·ºº 2 A 3 VERA 1.1 1 0.91 0.60 
2 A 4 OTO 1.4 2 1.43 
2 A 5 OTO 0.7 o 0.00 0.95 
2 A 6 INV 0.7 1 1.43 
2 A 7 INV 1.6 27 16.88 12.70 
2 A 8 PRIM 1.2 2 1.67 1.67 

TOTALES 8.9 34 anual: 3.82 

CLAVEf.I¡ !AR BBT.- Indice de abundancia relativa eBtacional 
A-avionetai P-panga: TRANS-Tra.nsecto 
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CUADRO 17.-DATOS PARA LA ESTIMACION DE ABUNDANCIA EN BAHIA DE 
~~- ~ CHETUMAL DURANTE EL .OTONO 87 AL VERANO 88 EN 

LOS RECORRIDOS AEREOS TIPO I 

TRANSECTO AVISTAMIENTO ESTACION NO. DELFINES 

1 6 OTONO 87 4 

2 7 OTONO 87 3 

3 12 y 11 INVIERNO 88 2 

4 19 INVIERNO 88 2 

5 20 PRIMAVERA 88 1 
21 PRIMAVERA 88 1 
22 PRIMAVERA 88 1 
23 PRIMAVERA 88 1 

6 25 PRIMAVERA 88 1 
26 PRIMAVERA 88 3 

7 27 PRIMAVERA 88 1 
28 PRIMAVERA 88 2 
29 PRIMAVERA 88 5 
30 PRIMAVERA 88 2 

8 31 VERANO 88 1 
32 VERANO 88 5 

Total 17 Total 35 
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18.- RESULTADOS EN LA ESTIMACION DE ABUNDANCIA CON 
Il=ln6)/U~Wl) CtJNFORME BUCKLAND, ·(1987) EN LOS 
RECORRIDOS AEREOS TIPO I EN BAHIA CHETUMAL 

OTONO 87 INV.88 PRIM.88 VERANO 88 ANUAL 
-------------- -------- -------.--------- ----------.--------
NO. TRANSECTOS . 2 2 3 l 8 
--------------.--------.-------.---------.----------.--------

ABUNDANCIA 
DELF. /m. n~ 0.2 O.l 0.3 0.4 0.3 

--------------.--------.-------.---------.----------.--------
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CUA.QEQ !.9-.·- MEDIDAS MERISTICAS Y MORFOMETRICAS DE 3 CRANEOS 
ENCONTRADOS EN COSTAS QUINTANARROENSES. CONFORME A PERRIN (1975). 

!MEDIDAS REPORTADAS EN MM.; PRECISCION: ! 0.5) 

Chetumal 

1.-Longitud condilo basal 437 

2.-Longitud del rostro 246 

3.-Ancho del rostro en 
la base............ 117 

4.-Ancho del rostro a los 
60 mm delante de la 
linea que se forma con 
los limites posteriores 
de las muescas delante 
de los orbitales ...... . 

5.-Ancho del rostro a media 
longitud ............... . 

6.-Ancho de los premaxilares 
a media longitud del ros-
tro .................... . 

7.-Ancho del rostro a 3/4 de 
longitud. medida desde la 
parte mas posterior ..... . 

8.-Distancia desde la punta 
del rostro a los nares 
ex ter nos . ............... . 

9.-Distancia desde la punta 
del rostro a los nares 
internos ................ . 

10.-Mayor anchura preorb1tal 

11.-Mayor anchura postorbital 

12.-Minima anchura supraor-
b] tal ................... . 

13.-Anchura maxima de los na-
reu externou ... ......... . 

14.-Anchura mayor atraves del 
proceso c1q.-.m.,ti.co del 
esca.mosal ............... . 

78 

90 

72 

33 

72 

:rn6 

292 

203 

230 

205 

54 

205 

Dzilam 7 Km al 
de Bravo norte de 

Punta Sam 

503 456 

288 243 

127 123 

90 98 

73 36 

39 47 

55 83 

330 289 

318 283 

220 234 

232 234 

2:20 218 

53 53 

246 233 



CONTINUACION DEL CUADRO 19 (SEGUNDA PARTE) 
---------------------------------------------------~-------------

15.-Ancura maxima de los pre
maxilares......... .. ..... 87 

16.-Anchura maxima parietal, 
dentro de la fosa post
temporal. . . . . . . . . . . . . . . . . 184 

17.-Altura externa vertical 
de la cuenca cerebral 
desde la media linea 
del basiesfenoides a la 
cima del supraoccipital .. 125 

18.-Longitud interna de la 
cuenca cerebral al limite 
posterior de los condilos 
occipitales al punto mas 
anterior de la cavidad 
craneal a lo largo de una 
linea media .............. 143 

19.-Maxima longitud de la 
fosa postemporal. medida 
en el margen externo de 
la sutura................ 95 

20.-Anchura maxima de la 
fosa postemporal en an-
gulo recto de la maxima 
longitud................. 76 

21.-Diametro mayor de la !o
sa temporal de la iz-
quierda propia........... 69 

22.-Diametro menor de la fo
sa temporal de la iz-
quierda propia... . . . . . . . . 40 

23.-Proyeccion de los pre
maxilares delante de los 
maxilares, medidos desde 
la punta de 1 rostro ha·
cia la linea que atra -
viesa las puntas mas 
delanteras de los maxi-
lares.................... roto 

79 

94 

182 

139 

168 

119 

79 

60 

55 

18 

l[St~ 
~ 1,J, 

92 

182 

146 

139 

115 

90 

75 

46 

12 

~ nrnE 
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CONTINUACION DEL CUAOR0.19 <TERCERA PARTE) 

24.-Distancia desde la punta 
mas anterior de la union 
entre nasales hacia el 
punto mas posterior del 
margen de la cresta de 
supraoccipital ........ . 

25.-Longitud de la orbita 
desde el apice del pro
ceso preorbital del 
frontal al apice del 
proceso postorbital .... 

26.-Longitud del proceso 
anterorbital del la-
grimal izquierdo ...... . 

27.-Anchura maxima de los 
nares internos ........ . 

28.-Longitud maxima del 
pterigoidee izquierdo .. 

29.-Anchura maxima de la 
parte sobresaliente 
anterior a la cresta 
supraoccipital ......... . 

30.-Longitud maxima de la 
bulla del tímpano p~ri-
otico izquierdo ........ . 

31.-Longitud maxima del 
periotico del tímpano 
periotico izquierdo ..... 

32.-Lonqitud de la fila 
de dientes izquierda 
superior ••.............. 

33.-Namero de dientes (supe-
rior izquierda) ........ . 

34.-Namero de dientes (supe-
rior derecha) .......... . 

35.-N~mero de dientes (infe-
rior izquierda) ........ . 

36.-Namero de dientes (infe-
rior derecha) .......... . 

80 

38 42 

63 

34 

69 

60 

70 

ausente 

ausente 

203 

22 

22 

23 

23 

42 

61 

42 

65 

80 

5 

ausente 

ausente 

210 

22 

21 

23 

22 



CONTINAUCION DEL CUADRO 19 (CUARTA PARTE) 

37.-Longitud de la fila 
inferior izquierda 
de dientes .............. 211 

38.-Longitud maxima de la 
rama izquierda .......... 375 

39.-Altura maxima de la 
rama izquierda en 
angulo recto de la 
longitud maxima......... 83 

40.-Longitud de la 
fosa mandibular ......... 126 

41.-Desviacion del craneo 
de la linea simetrica 
dorsal (en grados) ...... 10.05 

81 

226 

390 

89 

127 

7 



CUADRO 20.-RELACION DEL REGIMEN DE MAREAS CON LOS AVISTAMIENTOS 
CON CRIAS EN AMBAS ZONAS. 

NIVEL DE MAREA 

Pleamar 

Intermedio en 
descenso 

Bajamar 

Intermedio en 
ascenso 

NIVEL DE MAREA 

Pleamar 

Intermedio en 
descenso 

BAHIA DE CHETUMAL (ZONA 1) 

AVIST. 

31,32 

09.11 
12,19 
20.25 
26.27 

01.05 
21.22 
23.28 
29.30 

06,07 
08 

AVIST. CON 
CRIAS 

32 

TAMANO DE GRUPO 

1,15 

l, 2. 3 

l. 2. 3, 5 

2, 3, 4 

RESERVA DE SIAN KA'AN (ZONA 2l 

AVIST. 

14.15 
16.17 
18 

13.34 

24,37 

AVIST. CON 
CRIOS TAMANO DE GRUPO 

1, 4. 5. 16 

34 l. 11 

Bajamar _________________________________ ..;;,_~~:..~..:;.·_~:.;..;:.;:.:;,~~-:.:....::....:....:: ____________ _ 
Intermedio en 

ascenso 
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~ 21.- COMPARACION DEL NUMERO DE ANIMALES. HORAS DE ESFUERZO 
E IAR (indices de ·abundancia relativa! EN 
OTRAS INVESTIGACIONES SOBRE CT. truncatus) EN LAS 
COSTAS DEL GOLFO DE MEXICO, °'"FLORIDA Y PENINSULA 

VEHICULO 
DE 

OBSERV. 

panga 

panga 

panga 

AUTORES 
y 

UBICACION 

Alvarez 
y 

No lasco 
(1991) 

laguna Mecoacan 
Tabasco 

Holmgren (1988) 
laguna Terminos 

Campeche 

De la Parra 
(1990) 

norte de Q.Roo 

DE YUCATAN. 

ESTACION 

verano 
1991 

primavera 
1988 

todas 
1985-1989 

NO. 
ANIM 

132 

125 

446 

HRS. 
ESFZO. IAR 

20 6.60 

19 6.57 

282* 1.00 

-----------------------------------------------------------------
panga 

cessna 
172 

cessna 
206 

cessna 
206 
175 
172 

cessna 
182 

Este trabajo primavera 
Zona l verano 

sur de Q. Roo p,v,o 

Este trabajo primavera 
Zona 2 verano 

sur de Q. Roo todas 

Leatherwood verano 
(1979) 1977 

este de Florida 

Alvarez y Nolasco verano 
(1991) 1991 

laguna Mecoacl!n 
Tabasco 

Este trabajo 
Zona 2 

sur de Q.Roo 

Este trabajo 
Zona l 

sur de Q.Rvo 

verano 
1988 

verano 
1988 

2 6.5 
o 8.0 
7 37.5 

1 7.3 
11 21. 5 
40 53.4 

507 32.52 

57-77 5.6 

2 3.3 

6 1.9 

*Suponiendo 6 horas diarias de ollservacion en 74 d1aa. 
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0.31 
0.00 
0.18 

0.14 
l.U2 
0.75 

15.59 

10 .18 
13.75 

0.6 

3 .16 



·-

EJ.8.lRA l.-ASPECTO DE UNA BóSOUEDA DE TURSIONES PARA SU CAPTURA EN 
LAGUNA YALAHAN, AL NORTE DE QUINTANA Roo DURANTE JULIO DE 1991. 
EL CAZADOR Y ENTRENADOR DE LOS CETACEOS ES ALEJANDRO GOMEZ 
(IMAGEN SUPERIOR), 
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E.lG.LJB.A 2. -ASPECTO DE UN "CHIQUERO" ENFRENTE DEL MUELLE DE 
CHIOU!LA, HOLBOX, PARA CONTENER A LOS TURS!ONES CAPTURADOS EN 
YALAHAN, ou:NTANA Roo,C•l'IA6ENsuP.). oEc••"'""''º i.N JC.-CARE.T oot-tcE sE """"'TEN· 
Ol'IÁi.J Ac6UN05 TURSiONES 01!. i.OS CAPTUP\ADOS EN TALA¡.¡Al'l,(il'IA6flJ INF.) 

85 
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VELOCIDADES 

O R 24 HRS MILLASP 
~ o - 20 

90° 

20 - 30 

mas de 30 

PRINCIPALES ~ -CORRIENTES DE M~XICO. EiGJ.1RA ..,. EL GOLFO 
INFLUENCIA EN 89 

EN LA CUENCA CARIBEl'lA y SU 
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E.I.llUBA Z.-VARIACIONES ESTACIONALES DE LAS CORRIENTES MARINAS EN 
EL CARIBE MEXICANO. TOMADO DE ANONIMO (1980). 
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El.Ql.IB.8. ].l.-PANGA PARA PESCA COSTERA CON MOTOR FUERA DE BORDA DE 
40 HP UTILIZADA DURANTE LOS RECORRIDOS NAUTICOS. 

95 



PUNTA 0:: 
PAJAR OS 

PUNTA 

HERRERO 

<C 

o 

o:: 

E.lfillHA J..3., ··RECORRIDO NAUTICO EFECTUADO EN 1987 PARA EL PROYECTO 
DE AGUA YO .EJ. AL.. ( 1986) EN LA RESERVA DE SIAN KA' AN. 
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E.IQlJBA ~.-RECORRIDO NAUTICO EN LA 8AHIA DE CHETUMAL DURANTE 
1987, PARA EL PROYECTO DE AGUAYO El. AJ.., ( 1986), 



EI.GJ.lR~ .15..-AVIONETA TIPO CESSNA # 182, UTILIZADA EN LOS 
RECORRIDOS AE!REOS I EN BAH!A CHETUMAL. ÜBSERVESE:OUE LAS ALAS VAN 
SOBRE EL FUS_ELAJE _ y __ PRESENTAS-SOPORTES APOY-ADOS EN EL MISMO, 
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eeaoo 

- .... 

BEL l CE 

ea•oo 

FIGUPA .l.Q.-RFCORRIDO AEREO DEL TIPO I EN LA BAHIA CHETUMAL, 
EFECTUADO EN El PROYECTO DE COLMENERO E.I AL.. (1988). LAS L!NEAS 
CONTINUAS CON FLECHA ¡_...._¡ ES PARTE DEL RECORRIDO OllE SE 
CONSIDERÓ EN ESTE TRABAJO. LAS LÍNEAS INlERRUMPIDAS CON FLECHAS 
(-•-••-•) Es· PARTE DEL RECORRIDO SOBRE EL HIO HONDO QUE NO SE 
CONSIDERO. 
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B:ESP. 
SANTO 

UJ 

Ol 

a: 
<( 

19" 
, 

u 

, ..... 

(p) 
} .. \3ANCO a: ' :CHINCHORRO 
\..~,, 

<( 

~ 

FIGURA ll.-RECORRIDO AEREO DEL TIPO !! EN LA ZONA SUR DEL LITORAL 
DEL ESTADO, EFECTUADO EN EL PROYECTO DE COLMENERO §l. AL., (1988l. 
SOLO SE CONSIDERARON LAS OBSERVACIONES EN BAHIA CHETUMAL Y EN 
BAH!A ESP!RITU SANTO. 
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E.lGRlJA l.8.-RECORRIDC> AÉREO DEL TIPO III. EN LA PARTE CENTRAL DEL 
ESTADO, EFECTUADO EN EL PROYECTO DE COLMENERO f.I AJ..., ( 1988) . 
NUEVAMENTE SOLO SE CONSIDERARON LAS PARTES DEL RECORRIDO DENTRO 
DE LA BAHIAS DE LA RESERVA DE 5IAN KA'AN. 
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... rrºoo' 

E..lGUBA l.9.-RECORRIDO AtREO DEL TIPO IV EN LA PARTE 
ESTADO, EFECTUADO EN EL PROYECTO DE COLMENERO E..I 
SOLO SE CONSIDERO EL RECORRIDO DENTRO DE LA 
ASCENCióN. 
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... 

....... 

..... 

CENTRAL DEL 
AL.... ( 1988). 
BAHIA DE LA 



nºoo' 

...... 

Q; 

..... 

fl.G.Ua8 ZQ.-RECORRIDO AEREO DEL TIPO V EN LA P'IR"fE CEt-..TRAi.. Y SUR 
DEL ESTADO, EFECT11AQO EN EL PRC'JYEC7<) DE COLMENER<• ET AL . ( 19b8l. 
SE CONSIDERARON :,01.AMENH LOG RECORRIDOS DENTRO DE LA RE SERVA DE 
SIAN KA'AN. 
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TRAZOS PARA CORTES EN VIENTRE 

füUBA ZJ...-LINEAS DE CORTE PARA LA NECROPSIA EN LOS DOS ANIMALES. 
HALLADOS MUERTOS, EN UNA RED DE PESCA EN BAH!A CHETUMAL. 
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ESTUDIO. 
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i 987 EN LA ZONA 1 !BAHIA CHETUMALI , 
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FIGURA 30.-AVISTAMIENTOS EN PANGA Y AVIONETA DURANTE EL INVIERNO 
DE 1988 EÑ LA ZONA 1 CBAH!A DE CHETUMAL l . 
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E.lG..URA ll. -AVISTAMIENTOS EN PAMGA Y AV!<:mETA OllR~NTF LA PRlMAVERA 
Y VERANO DE 1987 Y 1988 FN LA ZONA 2 !RESERVA DF ~!AN KA'ANI. 
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FIGURA 37A.-CR!O MACHO DE TURSION DE 157.48 CM ENCONTRADO MUERTO 
EN LA RED DE PESCA DE UN PESCADOR EN BAHÍA CHETUMAL (ZONA 1). 

E.J.ilUBh .31.a.-TURSION ADULTO HEMBRA DE 251 .46 CM ENCONTRADA MUERTA 
EN LA RED DE PESCA DE UN PESCADOR EN BAH!A CHETUMAL (ZONA 1). 
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FIGURA -2.a.-ASPECTO OE LOS CORTES OE LA NECROPSIA. ÜBSERVESE EL 
REDUCIDO TAMA~O DEL ESTOMAGO INDICADO POR LA FLECHA, LO OUE 
INDICA QUE EL CR!O A~N ERA LACTANTE. 
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E.liZ!.l.BA 47. -ASPECTO DE UNA "SOMBRA" O. "CASITA C.UBANA" PARA ATRAPAR 
LANGOSTAS, CONFECCIONADA CON CEMENTO, EL OBvETO OBSCURO ES UN 
ESTUCHE DE CAMARA FOTOGRAFICA. 
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Al ACOl /06/91-67(1 l (SUPERIOR) 

AC17/02/91-67(ZIIBIC) (INFERIOR) 

8AH!A CHETUMAL (ZONA 1) 

Bl AS17/02/91-67(ZII8IC) 

E.lillJBA ft.a . - LA 
OBSERVADOS EN 
CALENTURAS. EL 
LAS 15:00 HRS. 

BAH!A ASCENE:ION 

IMAGEN Al PERTENECE A UNA PAREJA DE TURSIONES 
8AH!A CHETUMAL, ENTRE PUNTA PIEDRA Y PUNTA 

AVISTAMIENTO FUE EL D!A PRIMERO DE JUNIO DE 1991 A 

LA IMAGEN BlPROVIENE DE UN GRUPO DE 15 TURSIONES OBSERVADOS 
EN 8AH!A ASCENCION, FRENTE A "LA BOCANA" EL D!A 17 DE FEBRERO DE 
1991 A LOS 12:00 HRS. AL PIE DE LAS IMAGENES se INDICAN LAS 
CLAVES DE IDENTIFICACION. ES LA PARTE MAS DISTAL DE LA ALETA 
DORSAL EN AMBAS FOTOGRAF!AS LO OUE INDUCE A PENSAR EN OUE SE 
TRATA DEL MISMO TURSION. 130 



FIGURA 49.-AVISTAMIENTO N~MERO 12 DEL CUADRO 4 EN LA ZONA 1 DESDE 
UN RECORRIDO A~REO SOBRE LAGUNA GUERRERO. Es EVIDENTE LA BA~A 
?ROFUNDIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRA EL TURSIÓN. 
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