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J. RESUMEN 

La presc-nt~ -tesis-- úiTOrma Bobt-e·~:ioS-, resultados ~btenidos a partir. 

de obscrvacione-s· de1=-;TU~~t1_ióTi·~~-:-Tllrs·1ops ·. trui1Catus · cMoñta9u*_ :1s·21 l 

de9de f~ro, ·<~-an~~:~· ~~:'.;_;·-¡~~~-~~::~~f·~~tua~as · dtirante dieci~ueve salidas 

de campo de"·z m8.~o·:~¡;::~ X99c{~a·; ··noVierñbre'.de 1991 a la Laguna de 

- . . . --:-. - . -:~ ' . 

. "<: .:, .. ·.· 
iJ Iniciar .·un c8tálogo de fotoideritificaciOn sobre la poblaciOn 

en el área de eStudi°o. 

ii) Estimar la abundancia relativa y absoluta de la misma. 

iii) conocer su distribución espacial y temporal. 

iv) Determinar si existen periodos definidos de reproducció~ ~e 

la especie en el ano en el área de estudio. 

v) Describir los eventos de comportamiento reproductivo más 

comunes. 

Se obtuvieron fotografias de las aletas dorsales de loe Tursiones 

con el fin de identificar a los individuos. se individualizaron 

44 delfines de 146 rotoidentificados durante el periodo de 

estudio. Se encontró una densidad relativa de 1.8 Tursiones por 

km~ y de 3.6 Tursiones por hora navegada. Se estimó que el tamano 

de la población es de 25 a 58 Tursiones~ con un limite superior 

de 89. se determino que estos delfines se distribuyen 

principalmente en tres zonas del área de estudio~ y que cata 

distribución ·espacial se mantiene durante todo el ano. Sin 

embargo, la presencia de los Tursiones disminuye sensiblemente en 



la temporada de Nortee con' respecto·.· a la de LÍ.uvias, aunque se 

obeerv6 que una parte de la 

todo el afto. Se 

pobláciOri permanece· en .( e1 .. áre~ 
,-_~,~~c·f~b1.~'.;oi/ ~t~~e:~~. '·~~~~tb~~· d~.; durante 

·'-~>. _:' '• 
comportamiento reproductivo .• se:rePort~ .. - que existen dos -máx1mos 

de reproducción en el ano, en ~~-;~·o-,.~<·-se~ti~~~ri·( 



This thesis presente the results.obtained· from observations on 

the Bottlenose dolphin;. .. i~ur~¡·~ps·,~:·trunc~~us (Montagu, 1621), 
. . . -

carried out from ~ _ ·u_9ht ~:e~C~I!.~ _=-~:}J~'.~~ iir!_c:i_·_ ~r~m iand; _ dur~ng 19 

field studies from Hay 1990~ to November 1991 at the Tamiahua 

Lagoon in tha Mexican:state of Veracruz. The purposes were: to 

start a photoidenti fication ~~8_t~l'?9 of the_ a rea• s population; to 

estimate ite relativa and absoluta abundanee as well as 1ts 

spatial and temporal d~stribution; to describe the most common 

reproductiva behavior events, and to determine if there are 

certain reproductiva periods in the year tor this species in the 

study area. 

Photographs of the dolphin's dorsal fina were obteined in arder 

to identify the individuals. 44 dolphtns were individualizad out 

of 146 photo1dentif1ed during the study. A density of 1.8 

dolphins/km 2 and of 3.8 dolphins/navigated hour was calculated. 

The populatton size estimated was bctwean 25 and 58 dolphins with 

an upper limit of 69. It was observed that these dolphins are 

distributed among three zones of the study orea~ and that thie 

spatial dietribution is mantained throughout the year. 

Neverthelcss, the presence of '.!:=... truncatus diminishes during the 

"Northern-Wind" season related to the "Rain" seoson~ although it 

was found that e part of the population remains at the area year-

round. Seven reproductive behavior events were deacribed. Two 

reproductiva peaks are reportad: March and Scptember. 



ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorliegende Arbeit berichtet über die Ergebnisse der 

Beobachtungen über den "Grossen Tümmler", Tursiops truncatus, 

(Montagu, 1821), die von einer Leuchtbake, einem Boot und vom 

Festland aus wUhrend neunzehn Studienreisen von Mai 1990 bis 

November 1991 in der Tamiahua-Lagune, im mexikanischen Staate 

veracruz., vorgenommen wurden. Die Ziele waren, einen 

Fotoidentifizierungskatalog der DelphinbevOlkerung des 

Studiengebiets zu beginnen, die relativa und die gesamte Abundanz 

und die Gebiete- und Zeiteinteilung dieser BevOlkerung 

festzustellen; Beschreibung des h!ufigsten Verhaltens bei dor 

Vermehrung und der ReproduktionshOhepunkte dieser Art Oelphine in 

der Tamiahua-Lagune im Laufe cines Jahres. 

Dio Delphinrückenflossen wurden fotografiert, um die groasen 

TUmmler individuell zu identifizieren. Es wurden 44 der 146 der 

durch Fotos identifiziorten Oelphine wührend der Studienzeit 

einzeln erkannt. Eine relativa Abundanz von 1,8 Delphinen pro km2 

und 3,8 Delphinon je Fahrtstunde wurde festgestellt. Die GrOsoe 

der Bev6lkorung {absolute_ Abundanz) wurde auf 25 bis 56 Delphine 

gesch~tzt, mit einer Obergrenze von 89 Oelph1ncn. Es wurde auch 

festgeatellt, dass sich diese groasen Tümmler Uber drei Zonen dea 

Arbeitsgebiets verteilen, und daes diese Gebietaverteilung über 

das ganze Jahr konstant bleibt. Die Anwesenheit der BevOlkerung 

vermindert si ch wescntlich wtlhrend 

"Nordcrwindc" bez.Uglich cter "Regenzeit", 

der Jahreszeit der 

jedoch bleibt. ~in Teil 



der Bev61kerung das .·~anze J~hr u~,er. Sieben Verhaltensarten der 

V~rmehrung wurden:· ·b~sChr1eben·.: ·'Es gibt zwei Reproduktions

hOhepunkte in ·den MOn~.kt~n~. Mn.r·z'. und. septemb~r. 



11. I~~RooúCC10~ 

--.. 
Le eape·cie : Tllt-'S1c>'p8 :_:truncaf::Us'.·; es uno de los cetáceos més. 

es~ti;d¡~d~~ :~h· t~d~~·~,l· rn~:~dO'..debid~· a 

facilida'd ,_cc;m ~?-~_·".:se' -_'.'~:da~ta.:~,-~- la 
•_::"·.--;'.-~ -:~~~·~ -

sus ,·hábitos costeros 

v~da en cautiverio. 

y a la 

Desde 

ha.:: capturado para llevarlo e 

_ del-finarioe,: -'e~~ke~¡;~~~J.~~:~·:·pr~:ai~:~~~¡"~:-_e·~-.- -~spect4culos, lo cual lo 

ha hecho uno- de. _.~~s· cet-~:~e~~·· ~A~·.:.co.nocidos popularmente. 

Como todo los cet4ceós~.·- el Tur_s-i6n (Tursiope trunca tus), es de 

suma importancia como ~ltimo eslabón de las cadenas alimentarias 

marinas, ya que ea un depredador. Esto implica que como dltimo 

receptor de la energ!a puede ser indicativo de la productividad 

de un ecosistema, y además reflejar el estado de salud de los 

eslabones inferiores (Kelly, 1983). 

A pesar de ser una especie relativamente estudiada dentro de los 

cetáceos, aQn se desconocen muchos aspectos sobre su abundancia y 

distribución en el mundo. Con el fin de ampliar el conocimiento 

de esta y otras especies de mamíferos marinos en las aguas 

patrimoniales mexicanas, el Profesor Anelio Aguayo Lobo 

(Laboratorio de Mam!feros Marinos, Facultad de Ciencias, UNAM) 

propuso un proyecto de investigación de loa mam!feros marinos del 

Golfo de México (Aguayo, 1983). 



Tursiops ~runcatus es una especie que habita en todo el Golfo de 

México. Como en otras naciones, también en México se le captura 

vivo, por ejemplo en la Laguna de Términos, Campeche, para. 

llevarlo a delfinarios. Ocasionalmente, algunos pescadores de 

tiburón lo utilizan como carnada para tiburón (Esquive!. 1989: 

zavala y Esquivel, 1991). Aunque todavía no se han establecido 

las bases para declarar esta especie como amenazada, B! es 

importante ampliar los estudios sobre ella para implementar un 

programa adecuado de conservación de Tursiops truncatus que 

incluya un aprovechamiento racional del recurso. 

Rosas (com. pera.), realizando estudios sobre cruetáceos en la 

Laguna de Tamiahua, Veracruz. a través del Laboratorio de 

Ecofisiologia de la Facultad de Ciencias, UNAM, observd delfines 

con mucha frecuencia. Con base en esta informacidn, se resolvió 

iniciar un estudio sobre éstos (Aguayo ~ ~· 1991). En las 

primeras salidas se pudo confirmar que se trataba de la especie 

Tursiops truncatus. Por lo tanto. el presente trabajo se plantea 

como una contribución al conocimiento de la especie mencionada en 

el Golfo de México, abarcando por vez primera la aoca de 

corazones en el sur de la Laguna de Tamiahua, en el estado de 

veracruz. 



111. CARACTERISTICAS DE LA ESPECIE 

l. UbicaciOn taxonómica (segdn Barnes ~ .!..!.·• 1985) 

Reino 
Phylum 
subphylum 
Clase 
subclase 

Animal 
chordata 
vertebra ta 
Mammalia 
Eutheria 

Orden 
Suborden 
Superfamilia 
Familia 
Subfamilia 
Género 
Especie 

Cetacea (Brisson, 1762) 
Odontoceti (Flower. 1867) 
Delphinoidea (Gray, 1821) 
Delphinidae (Gray, 1821) 
Delphininae (Gray, 1821) 
Tursiops (Gervais, 1855) 
!· truncatus (Montagu, 1821) 

2. Nombres comunes: En espanol "TursiOn" o "Tonina". En inglés 

"Bottlenosed dolphin". En alemán "Grosser TUmmler". En francés 

''Souffleur" y "Grand dauphin". En japonés "Hendo iruka". En ruso 

"Bolshoi delfin". En sueco "Oresvin". En esquimal de Groenlandia 

••Nezarnak" (Watson, 1981). 

3. Mortologla externa 

Tursiops truncatus es un delfín pequeno en general; longitud 

promedio m, máximo 4.2 m (Figura No. 1). Las cr!as miden 

aproximadamente m al nacer. Peso promedio 200 kg, con un máximo 

registrado de 650 kg. Las crias posan 32 kg al nacer (Watoon, 

1981}. Para la costa atlántica central de los EEUU so reporta una 

longitud total de 250 cm, es decir ligeramente más grandes que 

los del Golfo de México, que miden 230 cm on promedio (Mead y 

Potter, 1990). Aunque son robuotos. mantienen la forma 

hidrodinAmica de los demás delfines. 
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El rostro es·corto (7-8 cm), ancho y redondeado, con la mandíbula 

que sobresale por delante de la maxila. Posee .un nd~ero promedio 

de 19 a 26 dientea en cada lado de ambas mandibulas .(N1shiwak1 .. 

197.2> ~ La boca se curva en su ex.tremo hacia arriba·:. Lá aleta 

dorsal e9 alta. ancha en la base y falcada _hacia atrás. situada a 

la mitad del cuerpo. El peddnculo tiene una quilla moderada 

(Wataon, 1981). 

El color es algo variable pero normalmen~e es gri~ mediano en el 

dorso y flancos. cambiando a gris claro o blanco en el vientre. 

Las cr!as tienden a ser ligeramente azulases. Hay una linea clara 

desde la aleta pectoral hasta el ojo y en individuos mayores 

aparecen_ algunas motas en el vientre. Los adultos también pueden 

tener una mancha blanca en la punta de la mand!bula (Leatherwood 

~ !!.!...:.. .. 1983). 

4. Reproducc10n 

Los machos alcanzan la madurez sexual hasta los 10 6 13 aftos de 

edad {aunque pueden llegar a tener erecciones por reflejo con 

apenas 48 horas de vida). y miden entre los 230 y 250 cm. siempre 

y cuando pertenezcan a poblaciones del Golfo de México. Las 

hembras maduran entre los 5 y 12 anos de edad y en promedio a los 

10.6 anos (Mead y Potter, 1990). Peddemors (1989) confirmó la 

edad m!nima de madurez sexual en las hembras del sureste 

Atlántico en 5.5 anos. 
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Los estudios sobre reproducción en cautiverio son los més deta

llados, pero es bien sabido que el comportamiento de los delfines 

en cautiverio no es necesariamente el mismo que en vida libre. 

Schroeder y Keller (1989) aomprobaron que Tursiops truncatus se 

reproduce por temporadas, al colectar eyaculaciones de un macho 

adulto en cautiverio. Encontraron que, a lo largo de tres 

temporadas de reproducción, la mayor densidad de espermatozoides 

se presentaba durante el otono (septiembre-octubre). Yoshioka ~ 

!!.!.· ( 1986) estudiaron el nivel. de hormonas sexuales de 3 hembras 

en cautiverio a lo largo de 3 aftas. sugieren que la especie es 

poliéstrica y se reproduce por estaciones. Debido a niveles de 

hormona luteinizante (LH) adn en ausencia de machos, concluyen 

que la ovulación ee esponténea. Debido a que en una hembra no se 

presentó progesterona durante todo el afta, esto es indicativo de 

que no todos los aftos las hembras entran en estro y ovulan. 

Schroeder (1990) descubrió que las hembras llegan a ovular 2 a 3 

veces en una misma temporada reproductiva. Este autor no encontró 

una relación directa entre la detección del estro por medio de 

niveles altos de progesterona s6rica y condiciones o 

comportamientos que tradicionalmente se usan como indicativos de 

estro. Estos son: 

- El vientre es m~s rosa de lo normal. 

- La hembra se sitda m4s cerca del macho de lo usual. 

- En ausencia de macho, es posible que dos hembras se toquen más. 

- Los genitales están agrandados o inflamados. 

- Hay anorexia periódica. 
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Les hembr8s sin érias: son parejas preferidas por i'os'- machos 
-: .-.--·· __ .-

adultos_ (Caldwe_ll y·_~ald_We11·, 1~7_2_>._~ Los machos~~;-~~(:-~~~:~~~ -~~~~-b·i:~-~ --·- ... __ , _____ -.-

reCePtiVas·, ;; y-1~e :c'~e~P·~~ -~~~ mUchas ci'catriceS':_· en< 'm~·~-hOs~,v-1ej·o~ 
son PI-ueba· ·de i·aa ;;:-pei'~Sá po<~ ias· ~~~-mb~-~~; :i{~:.i~~;~~~~·ci:i :es 

El - ·cort·e-jo:'~comp'rende c11versas conductas, la-s: cuales inéluyen 

sonidc)¿.~agudOs~ - ace"J:-cañtientó -del rostro -a alguna· paite -del ·cuerpo 

de la pareja (incluyendo zonas genitales), roces con el cuerpo y 

las aletas, exposición de la parte ventral del cuerpo, algunos 

saltos y persecuciones breves y rápidas, contactos de ambas 

cabezas simultdneamente, acompaftado de sonidos (Puente y 

Dewsbury, 1976). 

Las cópulas son muy breves. durando sólo algunos segundos hasta 

un minuto. aproximadamente. y puede haber de 9 a 10 intromisiones 

durante un lapso de 35 minustos (Puente y Dewsbury, 1976). 

Schroeder (1990) estudió la anatomía de los Organos sexuales 

femeninos y masculinos en varias especies de odontocetos. En las 

hembras siempre encontró una estructura anterior al cervix que él 

llamó pseudocervix. el cual sirve de receptáculo de semen. el 

cual. una vez depositado, no se contamina con agua de mar, ya que 

el pene. al salir, estimula las contracciones musculares del 

pseudocervix. que lo cierran. 



lJ 

La gestaci6D ~ui~ 12·. meses,· .. Y las hembras prenadas pasan la mayor - . --; - ., . .- .. · . ·,-~ .. 
parte del 'ti.empÓ tsolas o con otra hembra adulta durante la segun-

da 'P·ar~'~·. d~~:::·~~'-º-~í:én~~ .. qUie.n la asiste durante el parto y después. 
-• ;:::_' • u•v_;•: "• • • • • -- - : --- ' • ; ''.'."~'. -. 

__ de él_,_(_C~úlkell~;y. :C:~~-~~~ll., 1972) .. El parto dura entre 20 minutos 

-i~:;~;cit~s'-~:~:~-i3~~-: Ci:ia" ae presenta caudalmente. Esta empieza a 

hora después del parto y hasta 

.. veces -~~-~: ·h.~I-a}·á':1ra'~te los _primeros 4 a 8 días. La cría empieza a 

. comer p;ce-s-· ;;-ntre los 6 y 7 meses de edad, y el destete ocurre 

entre-loe 16 y 24 meses de edad (Schroeder, 1990). Sin embargo, 

los jóvenes pueden permanecer con sus madres durante aproximada-

mente 3 a 6 anos (Scott ~ ~·· 1990). 

En vida libre. las observaciones sobre reproducción arrojan re-

soltados variables. Diversos autores han encontrado diferentes 

máximos de reproducción para distintas éreas como Texas (Gruber. 

1981). Sudáfrica (Saayman y Tayler. 1973) y la costa atlántica de 

Estados Unidos {Mead y Potter. 1990). 

5. Al1mentac10n 

Los Tursiones aprovechan sobre todo peces cerca de las costas 

como las lisas (Mugil cephalus. !:!.:._ ~). aunque también se 

alimentan de anguilas. siluros. tiburones pequef\os. rayas. 

cangrejos. camarones y grandes peces pelágicos. ocasionalmente. 

como~~· Se les ha visto cerca de barcos 

camaroneros. esperando los peces que son desechados de las redes. 
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o: -: -

Sin embargo, son capace~: '.-~rg8ntz.9l-se . para ,pescar 
-;o• -- -- - __ ,,, ~-.' - ,,-.. -. 

cooperativamente, t'ormandO un -c-_rr·c·u·ú:.-.· Si rededor .'de un· cBrduma·n· ... 

al cual entran por tu~no~ ~· p'?~:a ·_:·~~;-~~U~:~-:~. -:~·;_.18~-~-"p~~-Sa~,Ü:~~~A~~e~::·:'·:se; ... , 
al !mentan con mayo_r freC_~-~~ci_~~~-e-~-~:_~'g·J~--~:- --9«?·~~~;·5, ~t~-~bi,~~~ :~~~~-~-9-~~- --~ 
bucear hasta sbo m tr~~te·:·- a~~'.i-as. ~~os-~a-s--~~-~cc·i~~n·t~-~e'~-~de·,~~:-Aft-:(Ca·~:.<--

(Watson, 1981)ª 

se han examinado algunos estómagos de Tursiones del 'Golfo'.'de-Mé

xico, y se encontró que sus presas principaleB-son~ 11Sas y 

s4balos, además de un sinnOmero de especies diferentes~ Aunque 

normalmente engullen el alimento entero. loa dientes desgastados 

de muchoD adultos indican que también parten a las presas en dos 

antes de tragarlas (Ellis. 1989). 

El comportamiento alimentario es casi tan variable como las pre-

aaa. Además de lo mencionado anteriormente. en algunas ciénagas 

de Georgia y carolina del sur. EEUU. se ha observado que los Tur-

siones acorralan y literalmente empujan a los peces fuera del 

agua durante la marea baja. y loa delfines salen del agua para 

comerlos en tierra. empujándose luego con una aleta pectoral para 

regresar al agua {Hoese. 1971: Rigley, 1983). Buanel (1973) des-

cribid como una asociación simbiótica entre Tursiones y el hombre 

al observar que los delfines aparecían cuando los pescadores de 

~a tribu Imraugen en Mauritania golpeaban el agua con palos. Loa 

Turaiones llevaban a las lisas a las redes de loa pescadores. 

alimentándose ellos al tiempo de hacer esto. 



IV. ANTECEDENTES 
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l. Investigaciones- meXicarlas-·:en- ei~·aoif~ ~de-~HéX.1cO" 
-,, _..'.~ ~.~~: ;'.'._::: : ' ' _,_.. ' 

15 

nos han _hecho estudios generales ~obre cetáceos en las aguas pa-- .--: _· -- : ,- -. --

tr1mon1a1ea del.Golfo-de MéxiCo y Mar·caribe. 

Fuentes (en elaboración) resume los resultados de 16 campanas 

oceanográficas en el Golfo de México y Caribe Mexicano; Gallo 

(1988) informa sobre observaciones de L· truncatus en la Laguna 

de Términos, campeche, y la Sonda de Campeche¡ Holmgren {1988) 

estudió varios aspectos de la biología de los Tursiones de le 

Laguna de Términos, campeche, durante invierno y primavera. 

Delgado (1992) también observó a los Tursiones en Laguna de 

Términos, pero en 1989 y 1990, determinando petrones de 

residencia. abundancia relativa y ciclos de ectividad. Alvarez ~ 

!!.!.· (1991) realizaron una proapección sobre la distribución y 

abundancia de T· truncatus en la Laguna de Mecoacán y aguas 

circundantes. en el estado de Tabasco. De la Parra (1969) 

menciona algunas observaciones hechas en las costas de Quintana 

Roo sobre esta especie. y Zacar!as (1992) investigó algunos 

aspectos sobre distribución y abundancia de !· truncatus en esa 

misma zona. 
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2. Abúndancia 

Odell (1975), Leatherwood ~ ~ (1976), Barham ~fil· (1980) y 

Leatherwood (1962), emplearon censos aéreos para:~~-~~.mar- el 

tamatio de poblaciones de Tursiops truncatus en distintas-zonas de 

las costas norteamericanas del Golfo de M6x1co.· · L·~-8t~~~~~od y 

Reeves C 1983 J, ademds de· realizar censos aéreos-•. ·corroboraron 

datos sobre tamano y composición de los grupd~-· cO\.; obS-~rvacionea 
desde tierra. Este trabajo se llevó a cabo en ·-las costas-· del sur 

de Texas, desde la Bah!a de corpus chr1st1 hasta.is frontera con 

México en Tamaulipes. 

Para las aguas patrimoniales mexic11~e del Golfo de México, en 

aftas recientes los investigadores .1acionales han hecho algunas 

estimaciones del tamano de poblaciones de Tursiops truncatus. 

Delgado y Pérez-Cortés (1992) reportan 113.75 +/- 33.46 delfines 

en las costas del sur del Golfo de México. entre Tupilco y 

Chiltepec. en el estado de Tabasco. después de fotoidentificar a 

53 individuos. 

3. DistribuciOn 

El Tursi6n Tursiops truncatua tiene una amplia d1stribuci6n a ni

vel mundial. sobre todo a lo largo de las costas de aguas tropi-

cales hasta templadas. Frecuentemente penetra en lagunas. eetua-

rios y ríos. También se le encuentra en aguas oceánicas en todo 

el mundo (Watson. 1981). En el Océano Atlántico occidental se le 
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conoce por lo menos desde el norte de Argentina hasta Nueva In

glate~r~, - Canadá., su d1stribuc10n se extiende más al norte en el 

Atis.rit1c·o nor~ste, ·pudiendo llegar hasta el norte de Noruega (Ke-. 

nney,· 1990). 

E~~:.c_~~n_t_Ci',;:·a. _J.-a·-·,11~tribuc16n de Tureiops truncatus en el Golfo de 

·México, se ha encontrado q~e ~lgunos Tursiones costeros mantienen 

un ámbito ho.gareno (definido como un limite de distribución en 

ciertas áreas), y que 6ste puede ser de 95 millas a lo largo de 

la-costa (Caldwell y Golley, 1965) o bien de 85 km 2 (Irvine !!S 

.!!.!·• 1981). La población de~· truncatus estudiada por Scott ~ 

!!!.· (1990) en sarasota Bay, Florida,. mantenia un ámbito hogareno 

de 40 km a lo largo de la costa, el cual incluye un sistema de 

bahias; protegidas por barras; y aproximadamente 1 km mar adentro 

en el Golfo de México. En este ámbito hogereno, la población se 

distribuis irregularmente. También Shane (1980) encontró que 

algunos individuos en Aransae Pass. Texaa. concentraban sus 

actividades en cierta2 zonas, y definió tres émbitos hogarefto~ 

que algunos Turaiones usaban estacionalmente y otros todo el ano. 

Las migraciones estacionales del Tursión son cada vez m6s escasas 

conforme las poblaciones habitan en latitudes menores y, por lo 

tanto, aguas más c6lidaa. Otro factor que influye de manera im-

portante en la variabilidad de sus movimientos estacionales es 

que esta especie aprovecha diferentes tipos de alimentos (peces y 

crustáceos), lo cual lo hace menos dependiente de la 

disponibilidad de algunas presas (Shane ~ ~·· 1986). Una 
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excepción· a ·este hecho.fue descubierta por scott ~ .!!!· (1990) 

qU1en encontró que.les bahias representan protecc16n sobre todo a 

las crias-· recién nacidas, pues en lae temporadas calurosas abunda 

el tiburón (Carctiar.hinus ~), su principal depredador, y es 

en estas épocas que las madres y sus crias migran hacia ol 

interior de las bahias. 

4. Fot.oident1ficac10n 

Muchos de los estudios más amplios sobre abundancia. diatri~ 

buc16n, crecimiento, m1grac16n y reproducciOn de varias especies 

de cetáceos se han llevado a cabo por medio de la fotoident1fi

cac16n, que permite individualizar a los animales. En esta 

técnica, se usan las marcas naturales en los animales para 

individualizarlos por medio de fotografiaa. Estas marcas 

naturales pueden estar dadas por cicatrices, coloración. muescas 

en la aleta dorsal y en la caudal, ectoparásitos. deformaciones, 

callosidades, etc. (Hammond, 1986; Alvarez, 1967; ltolmgren, 

1966). 

Al marcar a los animales, es posible aplicar métodos de muestreo 

para conocer caracter1sticas de la población como las menctonodae 

en el párrafo anterior. Entre ellos, se encuentra el m6todo de 

captura-recaptura, el cual ae basa en el razonamiento de que, si 

se capturan animales u organismos en dos o más ocaaiones, la po-

blación tendré animales marcados y no marcados. Dentro de los mo-

delos para poblaciones cerradas ae encuentra el "estimador de 
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Petersen",, el cual argumenta' que la :·pobláción de animales 

marcados y recaptui-ado_s ~ ~:;'.1'_en :_,_una·, mueS'tra, . dé,:·:' l~ ~población,, es 

equivalente a la. porc~·~-~ ._,~~· ·~-~1~~~'~9~,~~r~~~o~:~ en el total de la 

po~1aC16~ .(~alnm_o~d_,, __ 1·~-~~-~~J~~~:t~~~f~-~~_,~?~.~~~~~-ª--~~~-i~ey al estimador 

fundamental dé P6~er~~n··~-~-j_·~~i~"y',;::':~'1<:,~·rd~~-·~:-en-~·:,, qÚe- a~·- toman las 
.. . -~-:,:~-.- -~·:- _'_. - ~ 

muestras y un .-error .--estándffr,-~·~1·0·: Que ~P~i~-¡~-é -h~Cer _·un cáÚ::uio más 

confiable del Í:amafto li~' lá ::·p~~,{~c-1·~-n- ~ ·c-cau~hl~y',, 1977). El modelo 

que proponen Darling y MOrowitZ" ' ( 1966) también es para 

poblaciones cerradas y se basa en· loB organismos ºnuevos" qu~ ne 

fotoidentifican en cada muestreo. Uno de los modelos más 

utilizados para el caso de poblaciones abiertas es el de Jolly

Seber (Hammond, 1986), es decir que ee considera que en la 

población existen nacimientos y rnuertes. 

wursig (1978) realizó fotoidentificaciOn ayudándose de los bordes 

y formas de la aleta dorsal y cicatrices en Turaiops truncetus, y 

as! pudo describir la composición, estabilidad y tamano de loa 

grupos de estos delfines en las costas de Argentina. También 

describid la estacionalidad del apareamiento. Encontró que las 

crías siempre salían a respirar en compaftia de una adulto. 

En otro trabajo. el mismo autor (WUrsig. 1979) volv16 a utilizar 

esta técnica para describir las estrategias de alimentación y los 

hábitos costeros de un grupo de delfines Tursiops truncetus, y 

aunque no observó a todos los organismos al mismo tiempo ni los 

mismos d!as, por medio de la fotoidentificacidn pudo determinar 

que era el mismo grupo con el que eutaba trabajando. 
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Kelly ( 1983) fotoident1fic0 a una, poblac~6~~ ~~ ,!.\:trt.incatus a, lo 

largo de la costa de Orange County. ,eri efj.su~X:/; d_~.~-~alifornia, y 

determinó su fidelidad al grupo y_:·_al_;~~~i)~o_:~·tio~·oré·no;_~:_- adem4s de 

estimar el tamano de la poblacidn._ ~:~·-~:~ -.. /-·.-

Utilizando diversos 

-.----- ~~~~-- .¡~- ~-t?f~----~---

métodos, ent~·e·~_,;;ii~-8 -~ra··.'-'f0t0id.enti.ficac16n, 
'"···""!_~:--·· ·;_._~_: ::·-,:::[:'.··-"·' 

Caldwell ( 1955!. Wilrsig y ·wursig .: ( 19?]_''y :•192~ J; ·"frvina !!,!:_ tl· 

(1981) y Dos Santos y Lacerda (1987) :e~·tudf8n-- variOs aspectos de 
--'-- - -:-Oc- - --

la ecolog!a del comportamiento ,de cffterentes poblaciones de 

~- truncatus en el Océano Atldntico. 

En las aguas del Pacifico mexicano se han iniciado trabajos 

basados en la técnica de fotoidentificación y aplicados a esta 

especie. En el Laboratorio de Mam!feros Marinos de la Facultad de 

Ciencias de la UNAM se ha completado un nOmero aproximado de 100 

Tureiones fotoidentificados en la Bah!a de Banderas, Jalisco-

Nayarit CAlvarez ~ !!.!....:..• 1989; Salinas~ !!u 1990). En estudios 

preliminares, De la Cruz tl tl· (1992) lograron fotoidentificar a 

30 individuos en la ensenada de La Paz, e.e. s., y estimaron una 

poblaciOn de 56 +/- 11 Tursiones para 1991. 

Con base en la información que existe sobre la especie Tursiops 

truncatus en todo el mundo, incluyendo las aguas patrimoniales 

mexicanas, y la posibilidad de estudiar a estos delfines en la 

Laguna de Tamiahua, como se explicó anteriormente, se plantearon 

los siguientes objetivos para la presente tesis. 
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V. OBJETIVOS 

1. Iniciar un catdlogo de fotoidentificaciOn de la población. 

de !· truncatus en el sur de la ·Laguna de Tamiahua. 

2. Estimar la abundancia· relativ-a y -abs01uta de la poblac10n de 

!· truncatus en el sur de la Laguna de Tamiahua de mayo de 

1990 a noviembre de 1991. 

3. Conocer la distribuciOn de Tursiops truncatus en el sur de 

la Laguna de Tamiahua durante el tiempo de estudio en los 

siguientes aspectos: 

a) Distribución espacial, determinando en cu4les zonas se 

encuentra con mayor frecuencia. 

b) Distribución temporal, determinando los movimientos esta

cionales de la población de !· truncatus en el sur de la 

Laguna de Tamiahua. 

4. Determinar la temporada de reproducción de !· truncatus en 

el sur de la Laguna de Tamiahua por medio de observaciones 

de la conducta de los adultos (cortejo y cdpula) y la 

presenc 1.a de cr !as y su ta.mano~ 
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VI. AREA DE ESTUDIO 

La Laguna de Tamiahua forma parte-· 'de -la->z:O·n·a n'OJ:-te--del estado de 

Veracruz (Fig. 2). su ubicacidn corresponde a la porc16n media 

occidental de las costas del Gol to -de ·México, entre los 21°06' y 

22º06' latitud norte y 97º23' a 97º46' longitud oeste, con una 

orientación NNW a SSE, pa~alela a la linea de costa y separada 

del Golfo de México por una gran barra arenosa denominada Cabo 

Rojo. Dicha barra tiene forma triangular con un vértice hacia el 

este, una longitud máxima de 130 km, una anchura máxima de 6 km y 

una m!nima de 500 m~ se proyecta 15 km dentro del Golfo de México 

{Ayala-castanares ~ .!!..!·. 1969}. 

Esta laguna se localiza en la 

Tampico-Mizantla de la Repdblica 

porción oriental de la cuenca 

Mexicana. Se encuentra limitada 

por dos rios: el P4nuco al norte y el Tuxpan al sur. se comunica 

con el mar por medio de dos bocas: la Boca de Tampachichi al nor

te y la Boca de corazones al sur. Esta dltima. la m4s angosta. 

presenta 200 m de anchura máxima y 6 m de profundidad en su canal 

más profundo (Fig. 3). El borde oriental presenta numerosas 

salientes. con algunos manglares. La superficie aproximada de la 

Laguna de Tamiahua es de 5.488 km3 (Ayala-castaftares y segura. 

1981). 
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Fig. 2: Ubicación de la ~aguna de.Tamiahua en el Eatado de Vcracruz, México 
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GOLFO 
DE 

MEXICO 

Fig. 3: La Laguna de Tamiahua {tomado de INEGI. 1987). 
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La laguna tiene tres ,grandes. islas llámadas "J'uan.á': Raníirez'.~... que 

ea la mayor y es,tá localizada en la .parte norte·; 

Toro",. que es la m4s pequena y se encuentra en 1~·-~p·ar't~ ci~ht~~l .. 
·.- _, --

y la isla "El Idolo" .. ubicada en la reg16n sur:-/< 719 .. if~·-· 
"~··. 

En general, es una laguna somera, con una .pro-fu-,;dÚlad · media· de 2 

a 3 m,. aunque en ciertos canales la pr~tundida~::.'.ai_-~-~-~z.a - los 6 m. 

La marea es de tipo diurno con escasa oscilaci~n. La temperatura 

del agua está influida principalmente por _la insolación .. presen

tando temperaturas promedio de 29ºC a 31.4ºC (Ayala-Castaftares ~ 

il·. 1969). 

l. Geolog.la 

La Laguna de Tamiahua forma parte de la estructura geoldgica 

llamada "La Nueva Faja de Oro". Geológicamente. se considera una 

zona atallada de dimensiones considerables del lado oeste. La 

''Nueva Foja de oro" en México es une gran berrera arrecifa! se-

pultada que se extiende e lo largo de la costa del Golfo de Mé-

xico, desde la Laguna de Tamiahua hasta la desembocadura del Río 

Tecolutla (Cifuentes ~ !!.!..·, 1982). 

2. clima 

Por au ubicación y condiciones topográficas, el clima de la zona 

es de tipo Aw (tropical de sabana). scgdn la clasificación de 

KOppen, modificada por García (1973). 
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En la zona, ol clima es cálido subhOmedo con lluvias de julio o 

octub~e, co~ vientos que prevalecen en esa temporada del sureste. 

También se presentan lluvias ocasionales y con frecuencia prolon-. 

gadaa, originadas por los vientos del norte y noreste (los llama

dos "Nortea") que se presentan de noviembre a rebrero. son los 

m4s fuertes y los que m4s afecten a la región. Ambos vientos pre

dominantes (del sureste y _del norte) tienen un papel importante 

en la mezcla de las aguas. La temporada de Secas se ubica de mar

zo a junio. La temperatura media anual es de 24•c, y la precipi

tacidn media anual se calcula de 1340 a 1500 mm, con evaporación 

moderada, aunque depende de la insolación y la· temporada del ano 

(Anónimo. 1986). 

3. Hidrologla 

En el borde continental de la Laguna de Tamiahua desembocan 

varios ríos. en su mayor parte de flujo estacional, entre los que 

destacan La Laja, Cucharas, San Jerónimo. Tancochin. Tampache y 

Milpas. que en época de lluvias aportan grandes cantidades de 

sedimentos. principalmente 11mo-arcillosos. 

Las aguas presentan una gran turbidez. con visibilidad media de 

menos de 1 m. Las más turbias se localizan frente a los esteros 

que aportan gran cantidad de oedimentos terrígenos finos. Las 

aguas claras quedan restringidas a la región norte. con més de 

m de visibilidad hasta las proximidades de la Isla Juana Ramí

rez (Cruz. 1968). 
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La laguna ha experimentado el impacto de ·.ten~~~nOs naturales como · 

es la propia dinámica costera en la dep.o.sitaci.~>,n ·de.·se.cÜmentos. 

As!, también se ha observado una _elevación en" el·_nivel medio del 

mar, por lo cual es importante mencionar el desce~so:en e~ ·aporte 

de agua continental en los dltimos 20_ anos, lo· qUe_ ha ocasionado 

un aumento paulatino en la salinidad -(Anó-nimo~---,1986). 

cruz. (1968) estableció ,·dos regiones: la región que comprende 

salinidades ·de- 16:5 ~a·:30·~-o . .:~'--~- C?~Yo8 ·.1.1n\1t~~- ~emprenden la mayor 

parte de :la -¡~·gu~~-~- i·-~18 :·:.~8g¡·Ón. ul_tra~alin·a,: ·a~perior a las 

30.0 · •· ,,-10c8i1~º8dá·'.-e0t~~. 18 Boca de Corazones y el sur de la 
-. ·.· '- .. ·· ' 

Isla El IdolO,;_ afeCtada pol- las aguas marines .. 

4 .. Vegetaci6n 

La ribera occidental está altamente poblada de esteros ricos en 

mangle (Rizophora mangle. ~ ~. Laguncularia racemosa. 

2.2n2carpus ~). Estas áreas drenan numerosos arroyos de flu

jo considerable durante la temporada de lluvias. los que determi-

nan la salinidad de esta época (Anónimo. 1986). 

La vegetación sumergida está constituida principalmente por pas

tos y algas. Segdn lo reportado por SAnchez Mart!nez (1965) y 

Humm y Hildebrand (1962), los pastos están representados por 

~ sp. y las algas por aquéllas pertenecientes a las 

divisiones de las Feofitas, Rodofitas y Clorofitas. 
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VII. METODO 

El presente trabajo se llevó a cabo en el sur de la Laguna de 

Tamiahua. Veracruz. desde el mea de mayo de 1990 hasta el mea de 

noviembre de 1991. Mensualmente (con excepción de junio y 

noviembre de 1990 y mayo de 1991) se efectuaron salidas de campo. 

con una duración de 4 6 5 d!as. y 2 O 3 d!as de trabajo efectivo, 

siempre y cuando lo permitieran las condiciones climatológicas. 

cabe mencionar que las salidas hechas durante el ano de 1990 se 

consideraron de prospección, con la finalidad de conocer el 4rea 

de estudio, las caracteristicas generales de la población de los 

Tureiones que la habitan y su comportamiento. De esta manera, se 

pudo implementar un método adecuado las condiciones 

particulares del área de estudio y la especiar para tener la 

mayor eficiencia posible en la obtención de datos Otilesr y la 

cual se describe a continuación. 

Como es usual en el estudio de Cetáceos en el campor se realiza

ron observaciones desde puntos fijos en tierrar incluyendo un fa

ro o balizar y desde lanchar para cubrir el área de estudio y al

canzar los objetivos de este trabajo. 

l. Foto1dent1f1cac16n 

En el caso del Tursidn (Tursiops truncatue) se procura 

fotografiar la aleta dorsalr pues las marcas que se pueden 
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.. ·:''.·- ". 
prese.nt8r" .. t.a!eS como ·muescaB, ·.··c1c8.trié:es,_· manchas ·y mutilaciones 

son- 11i:i:ie~~~«:P~-;:~ 1d~ntif1c~~-1~~-1v~duAi~~nt~·- a ··_108 or-~ari:1-sm-~~-. 

En' eet.e: :gb~ft · \3'jo~~g::iias•' s}·~bt:hj~ ·~r1~~1pal~e~te 
dur~n~~ ~ iofl, r~~~oX:;i·~º'~·'. ·en· -1~~~-~8'.·:~~d~-~{~~/¡:·; ·_ fü·~r~~~d~·_; :1a i8su'na 

~--~-~~ - ~ ~~~-- " ··¡,: -"- ·- ', - - ~º~~~,-~ 
·' -·. º'-:-"- ~, ~f,~ ~;;;J!j~ ¿-.á~':=; ~,~ 

·::.r::-
Al encontrar un grupo, se fot0gr8t_ia_r.; ~-a_ la_ mayor 

cant_i_dad de delfines .. y se fes segui~ ."h~~~~~-,;~~4~e:Í~t¿:-~-

- se consideraba haber fotogratiado a todo el 9rupo1 

- se hab!a consumido demasiado tiempo en delfines \que 'eran 

dif!c1les de fotogratiar1 

- ae per~!a de vista el grupo. 

Le.a fotogre.f!,as, se agrupaban por avistamientO ·-.y se comparaban 

hasta determinar cuáles correspond!an a un mismo individuo. el 

cual ee le aa1gnd una clave de identificación compuesta de le 

atguiente manera: 

- Abreviación del nombre cient!tico de la especie (Tt • Tursiopa 

trunca tus) 

- Afto en que Be fotografió por primera ve~ (90r 91) 

- Area de estudio (~T ~ Laguna de Tamiahua) 

- Ndmero consecutivo (001 r OD2r 003r etc.) 

Ejemploa Tt90LT001 
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Ocasionalmente también· se le daba un nombre comdn, adem4s de la 

clave, cuando el individuo presentaba marcas muy conspicuas y/o 

se le ·observaba· - con frecuencia. Por ejemplo, "El Mocho" . 

(Tt90LT003) prácticamente no tiene aleta dorsal. 

Se elaboró·_-un,cuadro (Cuadro No. 6) en el cual se enlistO a todos 

los Turaiones individuali,zados con su respectiva clave, de 

acuerdo a los meses en que se trabajó en el presente estudio. 

Cada X representa la aparición del individuo del renglOn en que 

encuentra en el d!a de la columna correepondiente1 el 

subíndice de la X indica el aviatarniento en el que se encontró a 

dicho delfín en un cierto d!a. La X sin subindice marca el o los 

delfines que se fotoidentificaron por primera vez en el día tno 

necesariamente el primer avistamiento); la Xl indica que el 

individuo fue fotografiado en el siguiente grupo que se avistó. 

Si un mismo Tursión se identificó en el primero y el segundo 

grupo. esto se senala como X-1. Por tanto. es posible visualizar 

los días en que se capturó o recapturó a cada delfín. asi como el 

grupo de delfines que lo acompana. 

Se utilizaron cámaras Reflex de 35 mm con teleobjetivos de hasta 

200 mm. con películas principalmente blanco y negro Tri-X-Pan de 

400 ASA. a veces forzadas a 800 ASA. con el objeto de lograr 

velocidades de obturación de 1/500 y 1/1000 con diafragma de 

menor abertura que fl6. 
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2 ~· . Observ8.ciones :. déád.e · lancha 

.. <:, 
Con· e'i :·obfet~::;d;; /i;~a-J:i·~¿~-) ·tr~~~~~i~a .,:.: ~-ª~~~ é_s:~~ma~_::Jl.··~ abu~_danc,~8 

. ¡::~~H~:~1i~f I!1?if~~~~~~\:~1~r,i~~~;;t11.~~~~:::ºr~~~:·:~1:~~ª:: 
:. z~;~-~--- ~t:;·:-.rik3:i;¡·;r~~~ii~a -·~~- ~~~-~~i:~~-~:: ~-'.-'~ú~:~·~'gh~~~ _:_~-~-~~~-~~-t~-~\ 

'.):/><J~:_~:--·~:-~.:-,;.:~-~-:_:_'·-~~>::~ <·~:;:'.- ·_·;~;:i .. :'., - >·: .·>:' ··- .. 
-par'&· éi10 ·s~ utii'fZó--un8 llth:é:hB- efe .7'.-~~., de eslora con motor tuera 

" • - .. -':. . .. ce-.··- - _-<:. =·-- -:o.:;- .;.,~·-·-: '.·.,, 

de- borda- de·--4·0· CF .·tc8balloe de"·. tu6rz.aj. propiedad del Leboratorio 

de Ecofisiolog!a de-la Facultad de·c1enc1as. También se rentaron 

los servicios algunas lanchas con.características similares que 

se encuentran en el embarcadero del poblado de Tamiahua. 

Loe traneectoe se realizaron en un 4rea de aproximadamente 1.5 

km2 dentro de la laguna, limitada al norte por el embarcadero 

mencionado, al sur por la desembocadura del Estero de Milpas y el 

___ Can~l_ de Tampamachoco, al este por la Boca de Corazonea y al 

oeste por el Estero Angola (Fig. 5_>. Esta delimitación se esta

bleció con base en algunas navegaciones prospectivas hacia el 

norte de la laguna y al sur por el Canal de Tampamachoco, en las 

que no se registraron avistamientos (Fig. 4}. Además, la 

información proporcionada por los lugarenos y el Laboratorio de 

Ecof1s1olog1a (cuyo personal ha trabajado en la laguna desde hace 

aproximadamente 8 anos) indicaba que casi nunca se observaban 

delfines al norte del embarcadero y hasta el limite más nortc~o 

de la Laguna de Tamiahua. 



' - --No••gaclon•• 

fl(o 11150 000 

1-'ig. ~: Navegncioncs prospectivnR en la Laguna de Tamfn:hua y aguas 
adyacentes. (Tomado de INEGI. 1983) 

,,. 





Fig, 6: Observaciones JesJc lanch.t, íotograf iando a loe Torsiones. 

(Foto de Yolanda Schramm) 
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También se r~alizaro~ transectoa ·en un área de aproxi.madamente 

3 f:<:m 3 alrededor _d·eJ.· faro. de: ·1a Boca de Corazones CF1g. 4). 

S1em-Pre >'-c~~ndo :·e{ '-:<Úeaj~~ en··.·1a _,,~:iC~Í1~i"1.r de la -boca perm1t1era. 

salir al itiar·~'> .,, ' :_:~-,~-
,. . '.. ·, - ., -::/: •'i . . ·~ .~·::.· .• _:;._~-.-

- r .·, : _.:.<~~:.-.~.; • ·) -:._~:·::: :;;::e ~·~~.-;-~~ • '~~.~:::: )~-, -~ -

Al haber. un' evis_i:'ámt'~.ú¿z~.ll~~~lO;,:fü ;rcan_8ec_to~ :s~ pro~urab~ foto-

9~afi:8:-~ :;~~~-t~~-~;:o:-~;~---~~~e_'.(~~~-~~-[i·nt_~9r_:;~-~~a· '-df'.';_:: __ grU~o, ~al como se 

~'~~c;~~¡~;-::~n-~: ·;-~ --~~ci'~~ ·~~~erior e ~ig •. ~) • 
"" 

En lOs a~i~~~~-1~~-tos desde lancha también se hicieron anotaciones 
---.- -.- .--
sobre··. J~ -~~nd~--CtB de los delfines en relación e la direcc10n de 

su desple~emient~ y diotencia recorrida. la reproducción 

(cort6jo- y cópula. presencia de cr!as y jóvenes) y la 

alimentación (persecuciOn del alimento. probables presas. 

interacción con pescadores). 

3. EstimeciOn de la abundancia absoluta de la poblaciOn 

Se utilizaron la modificación de Beiley en el estimador 

tUñdamental de Petersen para una captura y una recaptura. el 

modelo de Jolly-Seber a partir de una secuencia de más de dos 

capturas {Caughley. 1977). y el método que proponen Darling y 

Morowitz (1985). La explicación y condiciones de los modelos se 

encuentran en el Anexo l. 

Se obtuvieron tres eetimacioneD absolutas de la población con sus 

respectivos errores estándar de acuerdo al modelo de Bailey. Este 
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' ' 

se. aplicó·_ considerando a los delf~nea· .· 1ndiVidu811z·adoS'' duran~e-_ la 

salida de junio de 1991 como la captura y a las fotograt!as.de la 

salida de julio de 1991 corno la recaptura. También se utilizó a 

los delfines individualizados en julio de 1991 como la captura y 

a las fotografías de la salida de agosto de 1991 como la 

recaptura. Lo mismo se hizo, respectivamente, para las 

fotografias de agosto y septiembre del mismo ano. 

El estimador de Jolly-seber se aplicó a los datos de julio, 

agosto y septiembre de 1991, considerando cada salida -como·un 

intervalo de captura. se estimó la población para la salida' 

intermedia de agosto y se calculó el error estAndar. 

Pera el método propuesto por oarling y Morowitz se utilizaron los 

datos de todas las salidas (desde mayo de 1990 hasta noviembre de 

1991). tomando en cuenta los nOmeros acumulativos de delfines 

diferenciados y fotoidentificados por mes. 

4. Distribuci6n espacial y temporal 

La distribución espacial de los avistamientos de tursiones ae 

determinó de acuerdo a los avistamieritos de lancha durante todo 

el estudio, y se marcaron en mapas. 

Para poder descrih1r la distribución temporal de estos delfines, 

se utilizó la toto1dent1f1caciOn, tomando en cuenta a los 

tursiones individualizados gracias a esta técnica. Se determinó 
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su presencia por estación del ano y, además, su grado de 

residencia. Este dltimo punto se caracterizo con base en lo 

propuesto por Ballance (1992). La· autora aplica la técnica de 

t.º~«?1.~entificacidn en Tursiops truncatus, y propone que se tomen 

en cuenta tres factores para tratar de determinar si un _individuo 

es residente de una cierta zona de estudios 

- Cantidad de veces en que fue observado un individuo 

estudio. 

- Cantidad de días entre el primer y el dltimo 

- Cantidad de días que separa cada avistamiento. 

No se tomó en cuenta el Oltimo factor, por considerarf!~:-_al_t~.menté 

variable debido a que las sal-idas no fueron regulares durante 

este estudio. 

Sin embargo, se tomó en cuenta otro factor, que es la presencia 

del individuo en las tres estaciones del afto (Lluvias, Nortes y 

secas). 

Existen otras variables que se pueden tomar en cuenta para 

determinar el grado de residencia, como la disponibilidad del 

alimento y las condiciones adecuadas para la reproducción, lo 

cual se puede determinar indirectamente al observar conductas 

propias de estas actividades. 



38 

como informac16n adicional, en ,ceda sa1ida se cOlectaron datos 

sobre la temperatura y la salinidad en la acica ~e_.c~:a.zones y .. en 
~ -- -'. '.· - ·- -_ '. - .. 

la i'aguna, eUhque las estaciones de muestreo fueron var18das. · 

A~! mismo. tOnto en las navegaciones como en las observaciones 

desde-.e1 ·.-taro~ se- agregaron datos sobre las condiciones atmos-fé

r.icas. tales como dirección del viento, visibilidad, nubosidad, y 

adem~s las'condiciones del mar en la escala de Beaufort. 

5.· Ob~ervaciones desde el taro y desde tierra 

El objetivo principal de estas observaciones tue registrar la 

conducta de reproducción de los delfines, as! como su cantidad, 

i~~l~y~ndo la presencia de cr!as y jóvenes, para poder determinar 

los máximos de reproducción·durant~ el ano. tanto por estaciones 

como por mesee. 

Para ello se utilizó una baliza situada en la escollera norte de 

la·- Boca ~~-~<?~a_zon~s. __ con una _altura de aproximadamente metroo 

sobre-el nivel del mar (Fig. 7). se emplearon binoculares de 7 x 

50, lO X 50 y l2 X 50. 

Se trabajó de las 9:00 a las 19:00 ha •• variando la hora de ini-

cio y término de las observaciones eegdn la temporada del afto. el 

estado del tiempo y la duración de las navegaciones. las cuales 

siempre se hicieron el mismo dia que las observaciones desde el 

faro. 



Fig. 7: Fotograf!a de la baliza ubicada en la punta de la escollera 
norte de la Bocn de Corazones. (Foto de Giaela Hcckcl) 
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Las obse·r:vaciones - y __ la
escollera'·ée~'caM·~- ál',tar;:; de man-~:raicas.f~l:;c:-- _ -- --,~,-----~': 

c~be · 'me~~-iona_r-~~;ª:~&~a~;e i;~~- JraJ~\d~~-~-b~lLy; ju:~º de i991, 

-· :_, -:b\ªa··:·_ -_.91>1;~ 0z·. ~ª_._ .. '_;_ 
8(·-.-ra,_:~_-.•_c_;_~.·~_;~c6·.: .. ~l-_·-ºo: ~-·_._-_~.ª2·· ~.t;~~.t>i~tÚ~-~d~~g-~:f~~} g~Y~-~<l,ªd,:;:.~e:r~_-b.:-81~~d~:~o-0~9ae_ q'_.ude-e u-n

18 

. :- . . . )ñ8tr-os ~sóbr8'te1 :1·n·1vei;~cie1Lrñar;1 ~ 
---! ' ,. ___,,_, ···:.-:· 

-·•--'".- -r "\·'.:¿.·'::,f•., ."'•)>" 
'r~:;;.;-<~;>~),;:~ ,., ,. • 

-, "<::"':··:.j~~~·~:- ;~"-... · :_c_.I;,~_: · · -;· _ :-~~~-: " 

panal ·d·e· -: abejas se tt~b!~;-fo;'ri{~:d~~,~~ Y'la -·plataforma de la baliza. 

haciendo imposible ut11I~~~ii~~:- ;· ~:~~-~::. l_as llamadas "observaciones 

desde faro". Por:lo tanto;.las observaciones se consideraron como 

hechas desde tierra. 

6. DiferenciaciOn de cr~ae y jOvenes 

Debido a que durante este estudio no fue posible capturar a loe 

delfines para medirlos y as! determinar su grupo de edad (cria. 

~oven. adulto). se tomaron en cuenta las siguientes 

caracteristicao para definir crias y jóvenes durante laa 

observaciones: 

l. Cr!a: Individuo que nada constantemente junto a un adulto (muy 

probablemente la madre) y cuyo tamafto no excede la mitad de la 

longitud del cuerpo del adulto. 

2. Joven: Individuo que nada junto a un adulto (posiblemente su 

madre) pero que ocasionalmente se aleja hasta 100 m. y luego 
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cr18.s y

, de determinar si existen máximos de- I-ep';oducciÓ~ pare esta 

especie en la Boca de corazones-de,la Laguna· de,~amiahua. 
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VIII. RESULTADOS 

1. Aviatamientos 

En el Anexo II se presentan los cuadros de avistamientos desde el 

faro en la Boca de corazones (Cuadro No. 1). desde la lancha en 

las navegaciones (Cuadro No. 2) y desde tierra (Cuadro No. 3). en 

la escollera norte de le Boca de corazones y sus playas 

adyacentes. En cada uno de estos cuadros se anotó el nOmero de 

avistamiento. la fecha. la hora. la localización, la cantidad de 

adultos. crias y jóvenes vistos. los animales fotoidentificados 

por primera vez. laa recapturas. y las observaciones conductueles 

que comprendían reproducción, alimentaciOn y movimientos. 

En el Cuadro No. (Avistemientos desde el faro) se observa que 

hubo un total de 93 avistemientos. y que se trabajó en los meses 

de mayo, julio, agosto, septiembre, octubre y diciembre de 1990, 

asi como de enero a noviembre de 1991, excepto mayo. En el Cuadro 

No. (Avistamientos desde la lancha) se anotaron 7l 

avistamientos, cubriendo los mismos meses que el cuadro ante~ior, 

y en el cuadro No. 3 (Avistamientos desde tierra) se asentaron 30 

avistamientos obtenidos en los meses de mayo, julio. septiembre y 

octubre de 1990 y enero, febrero, abril, junio, julio. agosto, 

septiembre y octubre de 1991. El Cuadro No. 3, a diferencia de 

los anteriores. se obtuvo. como ya se mencionó. solamente con 

avistamientos casuales y esporádicos. a excepción de los meses de 



43 

abril y junio de 1992, en donde no se pudo tia.bajar en la 

platatorm~-" del faro debido -ª la presencia de una colmena de 

abejas. 

El cuadro No. se configuró Onicamente con base en los 

-avistam1.éntos-de8de lancha (Cuadro ·na. 2), se observa que se 

trabajó durante 45 d!as en todo el estudio, se hizo un esfuerzo 

total de navegacidn de 4693 minutos (78.21 horas) explordndose 

160.988 kilómetros cuadrados, y en donde se vieron 297 tursiones, 

~3 de ellos ~rias y 7 jóvenes. 

2. Tamafto de grupo 

El tamafto promedio de grupo fue de 4.2 delfines, y varid de 

acuerdo a la estación del ano (ver cuadro No. 5): 5.3 en Lluvias, 

2.0 en Nortea y 2.7 en Secas. 

J. Foto1dentificac10n 

En el cuadro No. 4, se observa que se hizo un esfuerzo total de 

fotoidentificación de 1178 minutos (19 horas 38 minutos), 

logrAindose fotoidentificar 146 animales, los cuales 

correspondieron a un 49.2 t de los delfines observados. Se logrd 

una et1ciencia de fotoidentiticación (expresada en delfines 

fotoidentificados por hora de esfuerzo de fotoidentificacidn) de 

7.4. 
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(dcltineo obocrvodoa 
por km cuodr.ado) 
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Durante la estación 

fotoidÉ?:nti ti~ac·i-60 ·dé 

-48 

de Líuvi~s se hizo Un esfuerzo de 

~o:.:~ór8~ -5~- · n\1~~t~~-; -~~-: d~rld~:;::.ú>~ ,·de1f·1~-es 
~d~n-ti f1·~~do~: '-~~pr~~-~-n~~~·ron '.:un~:¿ 47. 5 ... % ::de :/16~~~:.J'ot{~·;:r~~~o;_~ y"_' 

obtén iéfidOse::"ún·a '.,~t fc'íenCr~·- d,8: r¿,·to1dén c1 ·fiCaC~i.óñ\~de · ;9 '; 55 -~:( cuádfo 
; ~:~ \~:~, ":\~~- -- -~~·:A;·: ~-;~~ _',:;~~---~'~- ~~>~~;~ >~ :·.; --~-~~:~---~-::~~~;;} ~~ r:t(:\·:~-~-::-: - _.::._ ". 

No·~- 5\l_• -,": ·-:· .. -il:. ':;:._·"> "°j:Ji;:· ·:.';~:_.\·i/ ·,_'c-:-~-:.--:.::~_,:--: . .::.(t:~ ·;:·:;~~~:-,._. 
____ ~:_-;¡;;~i'. ~:~:~, ---~~~ o__~=~~:~ _ _;,=---;r7 -- -•.. -~~\~~-;'-,;::_;·: -~~~~~-~~~~~~\i?~~~/-.-~~~:~{;~¿t,:, -- -.'.c_-:- 0.-.:~s 
En la · t;mPt~·ad~ ··y_ d'~\~ :: NO:r.te!~;~~~·¿:,i,i~~i:~- -'.~~~-:-_ ~-a!bc; ~'.?~~:}~;~~i~,~$·~~ )·;-~~ . -
fÓto1~e·~:~:~~i~:6·{~~l---d~-~~-3 horas ~19 ~~i~~~o~-~"~;;~~ 'don~~·,_ -~~s delfines 

·,_ ·~·:,, .. • _.:·· ~-'; • • -- .. .. •• 

1 

--. .;-·. <- ·'f~~~1?·~b~~'.~~~,~-cis;-\ 

~:::::::~:~:·~·n:e::::::::::";:~.;z~~~¿!*tY!~J~t~~·~~~·· 5'fo: ;;~:, 
En la estación de secas se 

fotoidentificaci6n de 5 horas · 29 minutos1 los delfines 

fotoidentificados representaron un 34.8 & de los observados, y se 

obtuvo una eficiencia de fotoidentificaci6n de 2.s. 

En el cuadro No. 6 (Delfines identificados por salida) se enlistd 

a todos los tursiones individualizados con su respectiva clave, 

de acuerdo a los meses en que se trabajó en el preaente estudio. 

Con las mejores fotografías (incluyendo lado derecho e izquierdo 

de la aleta dorsal, si se ten1an ambas} se inició el catélogo de 

totoidentificación de los turstones Tursiops truncatus en la 

Laguna de Tamiahua, veracruz. En su elaboración colaboro desde 

junio de 1991 Yolanda Schramm Urrutia (Schramm, en elaboración). 

En el Anexo lII ae presentan las totograf1as mencionadas de los 

44 individu~s identificados durante este estudio. 
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4. Abundancia relativa 

La abundancia relativa ;· se:.'.éalculd coñ·· baS8 ·en 18 cEúl-tidBd de 

delfines observados· durante lae riavegact?neS ~ hor8s de 

esfue,rzo de ____ navegaCiórl y:·-:_-el área- .,-e'xplorada. 

dividió el _encre~. iBs horas 
C - ~.occ·'·---'. - ·o· 

navegadas· o los, ;_k1i.d.~e~r;oS cuadrados recorridos, ya_ sea en un 

los datos conjuntados -,de .mayo '-de 

1990 a novi8mbre de 1991. 

De aCuerdo con estos datos, la abundancia relativa en todo el 

estudio fue de 3.6 delfines observados por hora de navegación y 

de !.8 delfines por km~ (Cuadro No. 5). Durante la temporada de 

Lluvias, la abundancia relativa fue de 6.2 delfines por hora de 

navegación y de 2.5 delfines por kmª. En la estaciOn de Nortee, 

la abundancia relativa fue de 1.7 delfines por hora de navegación 

y de 1.0 delfines por kmª. En la temporada de Secas, se 

observaron 2.0 delfines por hora de navegación y 1.2 delfines por 

kmª. 

5. EstimaciOn absoluta del tamafto de la poblaciOn 

Al aplicar el estimador de Bailey a los datos registrados en los 

meses de junio y julio de 1991 como periodos de captura y 

recaptura respectivamente, se calculó un valor de N 25 

delfines, con un error estándar de ?. Al aplicar este minmo 
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':! ·::; ·. >: . -' ~.. . -: ::.. ·. ·. ' . -
estima·dor ·a ioS d-8Í:~s ·de :i~:i10 y ·a~~s~~-; d-,~; ·-19~·{;: ~,~:'.·'.~t»i'.~·vo' una 

N ZI 36- ;~~n- un:. error· i~t-~~~á~'.-::{· ~-~~;-~~.'·-~-~~~~-~; l
0

o~I~~~~-~- de 'agosto y 

septi~ri\br~-~> e{<J..eS'h'i1::~-d~- ftle de ~-N::-_~--.. i·41·;'i··--e~-:- e~-~-~r estándar de 12 

criu'~~~~'-'-~~{~~~ 1\~%\·--. :i~/~- '··· · .r:-, 

'. ' ,· -~\> :~:::_::\ ... ~ ~-~\~ -~·< :,_::~<; - ,< 
EÍ ·mod~=i·o>~;J--',j::ii-1Y:~Set)~r 'aplicado a los datos de julio_ agosto y 

__ á_epf1e_lnb_~-e_~d~·_:_:--:_i991. _en,don.de cada mes se consideró un periodo de 

. c~~~u-~·4·_,. -~~-~P~~~~~ona una estimacidn para el mes de agosto de 

N _u_., 58 'delfines; con un error estándar de 16 (Cuadro No. 7) ~ 

El-C4lculÓ de-la población segOn el método de Darling y Morowitz 

da una N ~ 44~ pero no es posible indicar un error est&ndar 

(Cuadro ·No. 7). 

Por ·lo"tantor la estimación de los modelos de Baileyr Jolly-Seber 

y Dar~ing-Morowitz calculan una población de entre 25 y 56 

delfinesr con un limite superior de 95 • de confianza de 69 

delfines. 
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a) D1ati:1buC16n.eepacial 

'<:;_ 
.- que todos - foS - aVtstamiO~io~:'. ·se _;~ro.ctiliZ~n en.:~~-~~~~-::·~~-:"ª~ .. - ·,-, 
~-~-~~,~~-~:iP~~~e_n·~·e '·,· i'a . ~6:~a -~~de :.C~r~~-º~~-~~~-0-(~~~r-i~},~-i ~)~~~::;~J~C-~~~-~~-~~ ~:~~~~?-· 
enc~entra ap~oximadamente -2 :._km --:~;si_ ~J~~~~{cz·6'i;~· ."Í;f~- .~:l{i~:~:~·U~~'i"í1~<" 
(Zona_ III). ··--·-: -. ~º;~f!.-,.: ~;-~.:~_~_tf';;c, Ci_.;·r•: .. '_ 0c~-é (> :":~;, ---.··-,J,5.'.·_;~:· ,;~_~;:~_·_. 

--·~~::~·.-~/;~J- - '~/',· - -- _:.~~~ •';L- ::~;:~-~'.± ---._ 

estudio, la --- zon~· i't tu8 :1a ~t·q~~~~~--~~~-:~:~~~f~~;: _ m~~~~-~-·Durante .todo el 

ndmero de visita (N = 37 - 52 a del total)~ le sigúe- la Zona II 

(N Q 15 - 21 t del total) y por dltima la Zona III··(N • 8, 11 a 

del total) (Cuadro No. 6). 

Hay algunos avietamientoe que no ocurrieron en las tres zonas de 

mayor concentración antes citadas. Se trata de dos avistamientos 

entre la Zona I y la IL dos en "Chorreras", tres en la 

desembocadura del Estero Angola, uno 50 m y otro 200 m al sur 

del embarcadero. 

b) DistribuciOn temporal 

La misma tendencia de distribución espacial se observa en cada 

una de la estaciones del ano (ver Figs. 9, 10 y 11). En la 

estación de Lluvias el 50 1 de loa avistamientos se ubica en la 

zona I, 22 % en la Zona II y 14 1 en la Zona III. Durante los 







CUADRO NO. 81 J.OCALIU\ClON DE LOS AYISTAMIEITOS POR Z.ONA ~:~-~,¡,·M.i, .. (~~~ ~~--

,---· 1 1 1 -- . -· -- ¡_,__ • 1 
1 l.OHI\. 1 TODO EL !STUDlO l LWVIM 1 HORTBS~-~ 1 ~-:,, &ECM 1 
1 1 ·cantidad \ 1 con U dad 1 cantidad ~' t cantidad -· \ ·- : . __ 

\ 1-· ----~-\ \ \---.. -_---_ -----~-, ·-·· 

¡ ~:~ ~.~.~ ••• ~ ¡ 31 52 ¡ 18 so ¡ ;7,, .• ::~. ¡;. . . 38 ) 

: ~~:: ~I~-~i-: t~~ L 15 .... 21 : -- : .. e... 22 \;~~~~: -~-::~.'. ~-·ü:- :~·E~,r~~;/ ~n i' · 
:~~~.~~~ .:,_· J 8. -·· ~,- 1 :i~ }i¡ \:,., ·~~; ·¡,¡; \ ::· }''c. . 31 \---
¡Otra• ) 11 16 t 5 •• ,. ¡_· •. \''i1 )''L / 12 r 
1 1 --¡ 1'· I_·: 1. 
\TOTAL ll 11 100 \ 36 100 ~ 16.~ -·. iiJÓ· -r~- ~&·_· 100 \. 
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-· • e ' 

Mor.tes, 44 :~ ·de:1os;:·av1~-ta~ient:O's,. s~·:_ub1"canJé:~·-·1a zo~a 1·; 13 ten 

la Zona_ IX .y· 6_ t 
-· ·.,-'..> -_ .... ;:·· 

en ia\zOiia tii. de· secas, los 
':.·. ' • '.~é_ 

av1 s tam1_en.~.'?~. se_- encuentran_ en un 
::. '.: '" .. :· ,_. '_ : 

·. ·zo-~á Iry·~-~~--·~·en la :zona ·111. 

En· ··e1 cu_ad~o No. 9 se agruparon los avistamientos por cada 

_10dividUo- ~dentificado por estaciones del afto. En la estación de 

Lluvias se observó a 40 individuos diferentes en 75 

avistamientos, en Nortee 7 delfines en 9 avistamientos y en secas 

10 tursiones distintos en 11 avistamientos. 

A partir de la 'dltima columna ("Presencia") del Cuadro No. 9, se 

ordenó a los individuos segOn su presencia en las diferentes 

estaciones del ano (Cuadro No. 10), y se halló que 30 delfines 

diferentes (71 1) se encuentran dnicementes en la estación de 

Lluvias, 5 (12 1) en Lluvias y Secas, 5 (12 1) en todas les 

estaciones, 2 (5 1) en Nortes y ninguno en secas y otras dos 

combinaciones de temporadas (Lluvias y Nortes, Nortea y Secas). 

e) Grado de residencia · 

Con base en el método que propone Ballance (1992), se elaboró el 

cuadro No. 11 para determinar el grado de residencia de los 

tursiones individualizados durante el estudio. 

Se encontró que el nOmero de avistamientos por individuo tluctOa 

entre 1 y 8, en donde 23 de los individuos se observaron en 2 ó 
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CUADRO NO. 9: CANTIDAD DE AVISTAMIENTOS POR INDIVIDUO FOTOIDENTIFICADO 

EN CADA· ESTACION DEL AG°O 

'rt90I.T001 
Tt90LT002 
Tt90LT003 
Tt90LT004 
Tt91LT00~ 
Tt91LT006 
Tt90L'l'00'1 
TL90LT008 
Tt90LT009 
Tt90I.T010 
Tt91LT012 
Tt90LT013 
Tt90LTU1'1. 
Tt91LT015 
Tt91L1'016 
Tt91LT017 
Tt90I.T018 
Tt91LT020 
'l't91LT021 
Tt91L1'022 
Tt91L'l'02::3 
Tt91LT024 
Tt91LT025 
Tl91LT027 
Tt91 LT02U 
Tt91LT029 
Tt91LT030 
'l't91LT031 
Tt'JU.T0'.32 
Tt91LT033 
Tt91I.T034. 
Tt911.'1'035 
'l't91L'l'036 
Tt91 l.'1'03"/ 
'l't91L'l'DJ8 
'l't91LT039 
Tt91LT040 
Tt9l L'J'04l 
'l't91J}l'042 
Tt91 LT043 
'l't91L'l'04'1 
Tt91I.'f046 

'l'O'l'AJ, 

1 

---' 



CUADRO NO. 10: PRESENCIA DE LOS TURSIONES FOTOIDENTIFICADOS 

,POR ESTAéroNES DEL A.Ro 

1 1 · 
PRHSRNCIA 1 FRHCUBNCIA FRBCUHNCIA 1 

1 ABSOLUTA 1 RELATIVA 1 
'1 1 (\') 1 

-------...'-c~I 1-----1 
Todas· las estacio.ne••·. I s 1 12 1 

1 1 1 
Lluvias y Secas, 1 5 1 12 1 

1 · 1 1 
1 . O 1 "D 1 

l. .. . 1 ó 1 
Lluvias y Nortea 

Nortee y Scciia 

¡ ·. :°, ... sur>~l < ! .. 
::_/: ':· o" ·:e 1.,c;.)i,' I' 

---------1· ...... _...,,. I". 1 

Lluvias 

Nortee 

secas 

.. 1 •!,' '""'·'i''' · .. 1 
_T_o_T_A_L ________ ''/-';.';;.;. :42._-,;']_c;/'·'·" '100 ¡:' 

63 
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CUAD~O NOo 11.:·· G~O DB RBSIDIUfCJ:A POR INDIVIDUO 

1 1 DIAS HNTRH 
1 INDIVIDUO C~NT, A.VIS, 1 lo. Y ULTI- PRBSBNCIA 
1 · 1 MO AVIST. 
1 1 
1 1 
1 Tt90LT001 5 1 518 Todas est 

Tt90LT002 5 1 556 Todas est 
Tt90LT003 4 1 379 Lluvias 
Tt90LT004 3 1 378 Lluvias 
Tt91LT005 1 1 o Lluvias 
Tt91LT006 1 1 o Lluvias 
Tt90LT007 1 · I o Lluvias 
Tt90LT008 8 1 377 Todas est 
Tt90LT009 5 1 359 Todas est 
Tt90LT010 6 1 378 Lluv.+sec 
Tt91LT012 2 1 78 Lluvias 
Tt90LT013 6 1 359 Todas est 
Tt90LT014 1 1 o Lluvias 
Tt91LT015 2 1 17 Lluvias 
Tt91LT016 l 1 o Nortea 
Tt91LT01'/ 2 1 44 Lluv.+sec 
Tt90LT018 2 1 377 Lluvias 
Tt91LT020 3 1 70 Lluv. +sec 
Tt91LT021 2 1 67 Lluv.+Sec 
Tt91LT022 4 1 94 Lluvias 
Tt91LT023 l 1 o Lluvias 
Tt91LT024 l 1 o Lluvias 
Tt91LT025 2 1 78 Lluvias 
Tt91LT027 2 1 77 Lluvias 
Tt91LT028 2 1 77 Lluvias 
Tt91LT029 l 1 o Lluvias 
Tt91LT030 2 1 76 Lluvias 
Tt91LT031 l 1 o Lluvias 
Tt91LT032 2 1 78 Lluvias 
Tt91LT033 2 1 112 Lluv.+Sec 
Tt91LT034 l 1 o Lluvias 
Tt91LT035 l 1 o Lluvias 
Tt91LT036 l 1 o Lluvias 
Tt91LT037 l 1 o Lluvias 
Tt91LT038 2 1 78 Lluvias 
Tt91LT039 l 1 o Lluvias 
Tt91LT040 l 1 o Lluvias 
Tt91LT041 l 1 o Lluvias 
Tt91LT042 l 1 o Lluvias 
Tt91LT043 1 1 o Lluvias 
Tt91LT044 2 1 43 Lluvias 
Tt91 LT046 1 1 o Nortea 

1 
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m4s ocasiones. De estos dltimos, el ndmero de d!as que separaba 

el primero del dltimo avistamiento fluctuó entre los 17 y los 556 

_días, con un promedio de 223.04 días y una desviación estándar de 
175.48. Cinco de estos delfinee se encontraron en las tres 

estaciones del ano. cinco en dos estaciones (Lluvias y ·Secas) y 

el resto en una sola (30 en Lluvias y 2 en Nortea). 

Por otro lado. se cuantificaron los registros relacionados con 

alimentacidn {persecución de peces, identificación. de probables_ 

presas, interaccidn con pescadores) y reproducción (conductas 

como cortejO y cdpula, presencia de crías) en los avistamientos 

desde faro, lancha y tierra durante todo el estudio. Se halld que 

la alimentación se registro en 82 ocasiones~ y la reproducción 49 

vecesp y en ambos casos se distribuyeron a lo largo de las tres 

estaciones del ano (Cuadro No. 12). 

cuadro No. 12: Registros de alimentación y reproducciOn en los 

avistamientos desde farop lancha y tierra durante el eatudio. 

ESTACION 

Lluvias 

Nortea 

secas 

Total 

-~-ALIMENTACION REPROOUCCION 

36 

3 

10 

49 



7. ReproducciOn 

a) Eventos de comportamiento reproductivo 

Con el objeto de definir qué observaciones se consideran como 

cortejo y cópula, a continuaciOn se describen algunos eventos que 

se observaron relacionados con este tipo de comportamiento. 

Durante ellos participan entre 2 y 6 delfines adultos. 

l. Roces: Los delfines nadan a una distancia entre ellos de menos 

de 50 cm, paralelamente, ya sea en la misma dirección o en 

direcciones opuestas. Los cuerpos llegan a estar en contacto, 

pero sin golpearse. Las aletas pectorales también pueden rozar el 

o los cuerpos de loe demás tursionee involucrados. 

2. Chapoteos: Los delfines efectdan movimientos rápidos de salida 

y entrada en el agua de una parte del cuerpo. o girando el cuerpo 

lateralmente, provocando que el agua se levante. 

3. Salida vertical del agua: Un delf!n sale en posición vertical 

del agua, pudiendo quedar a la vista desde la cabeza hasta el 

peddnculo caudal. Ocasionalmente giran sobre su eje antes de 

regresar suavemente al agua. 

4. Empujón: un delf!n sale verticalmente del agua y asi muestra 

el vientre: otro se dirige a él y con el ~ostro, también tuera 

del aguar lo empuja por el vientre. 
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5. Giros: El del~!n ·gira sobre su· eje al·: estar aobre lá 

superficie del agua. Durante este evento·:. ue"Ob·~t;;rYd''':eri; __ doS · 

ocasiones (:~~~-istam·¡~~tO- NO. 6~~;'t ·--~~~·~-~-:i-~-~-~1~1-; -Y ·_:J~~-~ :_;~~ '~~\ ~d~ºf' 
12.~0-.91)' el: P~~~--ª~~~ct~ _de ~~n ~~l~_~r;·_:.c~i~._ ~Y':ú>:-·;· -:-··;· 

' .. · ._"• .. ' - ~'. ~:->¡_-_ ~:.:·~> _._,:,..) );;~t .,. -~ .--~~~ 
6. G~1pe·s· e~~- ·á1eta caµdiií ·-g-~ ·u~~--g~ü_PO ,·:de_ 3 __ a 5-~del.fines~- uno de 

'e·1io-~; g~:t~:~B ~-1~"áupe~-fi~'.i~ ~~~l·:~gu~·--:~on la aleta caudal. estando 
-.-- '-'>; 
vientre arriba. 

7. Nado vientre con vientre: Dos delfines est4n colocadoe vientre 

con vientre, en posición horizontal. uno abajo del agua y otro 

arriba de él; puede verse éste dltimo y no verse o verse par.to 

del cuerpo del que est4 bajo el agua. También pueden estar los 

dos en posición lateral. con las aletas pectorales saliendo del 

agua (Fig. 13). 

Para los ti nea de este estudio. los eventos No. 1 al 6 ae tomaron 

en cuenta para registrar cortejo (Fig. 14) y solamente el evento 

No. 7 se anotó como cópula. Sin embargo, las dos ocasiones en que 

se observo un pene erecto también se registraron como copula. 

b) Temporadas de reproducc16n 

- Cortejo y c6pula 

En la gráfica (Fig. 15) se observa que en la estación de Lluvias 

se registra la mayor cantidad de cortejos y cópulas. siguiendo la 
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Fig. 12: Dibujo de un pene erecto de Tursiops ~, de acuerdo a 
observaciones directas. 



Fig. 13: Descripci6n gráfica de una cópula de Tursiops ~ en el 
Estuario de Sado, Portugal (según Santos y Laccrda, 1987). 

69 



Fig. 14: Comportmniento de cortejo entre cuBtro individuos 
Tursiops ~ en ln Bocn de Corazones de le 
Laguna de Tamiahua. 
(Foto de Gisela lleckel) 
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de secas y por d.ltimo -la dEi Nortes. ·'nuraÓt6 '1os No_rtes .hay. Jnen~s 

cópulas 

observan 

y 

En la Figura No. 15 se observa que se registra la mayor cantidad 

óe cr!as durante la temporada de Lluvias. En cuanto a los 

jóvenes, también se registre la mayor cantidad en Lluvias, 

seguido de Nortee y Secas. 

Desglosando los meses nuevamente (Fig. 16), se observa que la 

mayor cantidad de crías se registra en septiembre, con un 

descenso sensible desde octubre hasta febrero: en marzo ocurre un 

aumento notable que coincide con el de junio, desde donde sigue 

aumentando durante julio y agosto. La mayor cantidad de jóvenes 

se registra en julio, y de agosto a febrero se observa casi el 

mismo n~mero, habiendo ausencia de jóvenes de marzo a junio y en 

diciembre. 

Por otro lado, cabe mencionar que las crías más pequenaa (de sólo 

un tercio de la longitud del cuerpo de la madre) se observaron en 

julio, octubre y marzo. 
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CANTIDAD DE CRIAS Y JOVENES 
10 

CANTIDAD DE CORTEJOS y COl'ULAS . . ... . . . 8 

f--- 7 

ai---.,,,.--~~ .... r-~~~~~~~~~~~-,--.--1+-~~~~~~-'-1 
1--ill§i • " l*I 1 8 

~ •• \ !! \\ 15 
~ • :• 1 1/11111 .... - 1 .. 

4 r---i!@!I • ,· • 1 - lf. f¡ •-1 s 

o 1f?1 "'llf w ~ w ""I!: """'""k 'o 
Jul Ago Sep Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun 

Leyenda 

•crlaa il!i!llJóvonoa "*cort0Jo1 -9-Cópulu 

FIG. 16: REPRODUCCION POR MESES ~ 

"' 
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. I ill!S _, nJlTACI~/ 1 ~ANtiDAD _ ¡ ~ORTEJOO 1 COPÚl.All 1 ÓUSHRVÁCÍONE,¡ 1 
1 .. 1 tcr.-Jo. J 1 1 1 1 ...: •.• ______ ¡_::__·. _ _:_, _. _._._ "-'-'---- 1 __ , ______ ,---~.::e _________ .. _ l. 
1 1 1 1 1 1 

Jullu , · 1 1 : l 3 ¡. 1 1 erra 1/J de- la 'lllOdrc, 1 
Aqoato " - -1 ·.-. ¡, 1 ·- 1 · I' 1 1 · · 1 
SPpUe111bro 1 '~-- :._'~ .• --1 ~- 8 e 1 1 _ 1 1 Se vio un pene _crec~r>, · _I 
~ctubr~ ..... L: _. , , 1, _. Z '·.' 2 1 O 1 O 1 Crfo menor t1 · t 111 de_ longitud. 1 
____ ,_. -· -·- 1_. __ 1 --- 1 --- 1 . 1· 

. 1-· .. • 1. . 1 1 1 1· 
. 1 LiuvillB 1 ZU ' 12 1 6 1 'J 1 1 

_. __ ·._ .. 1._• __ . - 1 ·_· __ ._. 1 --- 1 --- 1 1 
1 1 1 1 1 ·1 

JIOY1t!111bre .1 1 O 2 -1 1 1 1: 
,Dlcle11bC"e-. J .. _, 1 4 O j. 1 1 1-· 

1 Hnero _ 1 ,, 1 · O·: 2 1 1 1 · 1 ·-

\. Fobro~. L~ \·~"\" __ º __ \. __ • ___ \. 1
1 

1 .. . . . l •·.c .. •.. l.. .· ·: 1 . . :¡ . . 1 •. 1 
::_. ____ r::~.~rt!~'. -.:/··:4,,-:·_._, : __ .•_-_-_,-~·: :,::_< _:·:~ 
1 . ' -1 •. · •' .... ·1. :-> .1 . ·1. -_1- . ' . . . . . . ' 1 
l"8rt.o;'-- -1 ... ---¡- 5·.--.,:0·~1--· 6---- 1-· -'"1'---1-crtas-1/Z·y.l/ldela11U1dre·.- ·1 
IAbru 1, 1--,~.-·o 1. o· 1 -o- .. 1 /,~--:~ -::r.:· ·\ 
l ~~ro-:~_ .. _ l;>·: .. ·:::.·~_-1.,_:"s .. -·.·:_·~g .~k··._ )- :le..·.-:{ ·:·: ·:.,;1:; " 1 
1---·-1 _._._ .. _' ----- 1 _. ___ . __ :-1 -·-'--1- 1 
1 ·· 1 • · . . 1 · · ·. l. • . I• 'I 1 
1 1 6ecn~ · . ." 1. "1J , O 1 ' .. 6.· · 1 1 _ 1 1 1 ___ 1_-_·_1_-__ 1 ___ 1 ___ ·1 1 
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IX. DISCUSION 

1·~ Avistamiento8 

El ndmcro· de avistemientoS·- r8gisti8d0s: deSde f8r0, lancha y tierra 

(Anexo II) fue diferente c(93, -,·71 y 30 avistamientoe,. 

respectivamente) debido a un esfuerzo no homogeneo desde cada 

plataforma de observación. Descartando las observaciones desde 

tierra (Cuadro No. 3), que son casuales y no sistem4tices, la 

diferencia en el esfuerzo de observación desde faro y lancha se 

debió principalmente a que el área de estudio es pequena y es 

posible recorrerla en lancha en un promedio de 40 minutos, cuando 

no hay avistamientos. Hacer el recorrido tres veces al die (como 

se hizo a partir de junio de 1991) puede ser suficiente para 

observar a los Tursiones que se encuentren en el área durante ese 

d!a. Además, hubo limitaciones logísticas para aumentar la 

distancia y el tiempo de navegación. Por lo tanto. el resto de 

las horas de luz se aprovecharon para hacer observaciones desde 

el faro. Sin embargo, seria interesante que en estudios 

posteriores se aumentara el área recorrida hacia el mar, o bien 

que las observaciones desde el faro se sistematizaran mejor para 

la obtención eficiente y detallada de datos sobre comportamiento. 

Lo primero seria fijar las horas de observación desde el faro, es 

decir que durante las temporadas de Lluvias se podr!an hacer 

observaciones desde las 6:00 hasta las 19:00 hs.1 en la temporada 

de Nortea las horas de luz disminuyen, aunque se pueden 

aprovechar desde las 8:00 hasta las 17:00 hs., aproximadamente. 
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Las observaciones se realizan mejor en bloques de tres horas. con 

descanso de una, pues la atención decrece notablemente en ese 

tiempo. Los Torsiones se pueden observar en base a la técnica. 

llamada de "seguimiento". la cual se aplicó también en este 

estudio, en donde se procura observar a un individuo, registrando 

sus conductas hasta que se le deja de observar durante 15 minutos 

consecutivos, pues un delfin es capaz de mantenerse bajo el agua 

durante 6 minutos como mdximo. Lo más 6ptimo para loa registros 

desde el faro seria que hubiera hasta tres obaervadores 

simult4neos, ya que los grupos frecuentemente son numerosos en la 

Boca de corazones, sobre todo durante la temporada de Lluvias, lo 

cual hace dificil el seguimiento individual de los deltines por 

una sola persona. 

2. Tameno de grupo 

El tamano de grupo determinado para los delfines de la Laguna de 

Tamiahua es de 4.2 Tursiones por grupo (Cuadro No. 4). Eete 

tamano de grupo se considera relativamente pequeno comparado con 

el de otros odontocetos como Delphinus delphis (Nolaeco. 19921 

Sánchez. en elaboración). y se podría deber a sus h4bitos 

costeros. influenciados principalmente por la estructura del 

habitat (profundidad. bahías y lagunas costeras que ofrecen 

protección a las madres con cr!ae) y los patrones de actividad. 

Las aguas someras de las lagunas costeras proveen alimento 

relativamente predecible y distribuido uniformemente. Por lo 

tanto. las estrategias alimentarias. que en aguas más profundaa 
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requieren de agrupaciones mayores. en la laguna y -18 boca no son 

necesarias. En aguas oceánicas, 

dificil de encontrar, por lo que 

el elimen.~o ·,>:~s .. i:nás·.-:~,s·~.~;~o ;y 
frecuen~e·~e~-~~·.: l~~ :eS~'ec·i:~s .-de·-

odontocetos forman manadas grandes, loe: ·cual_es,; :~6'~~~:~Xci~~~ :-i.·r.~~ia_·: 
hasta de varios cientos de metros, "barr~en_~'?"-!_e; océanQ"._en,bus_ca 

de alimento y ayudándose con su capacidad-de ec-~106811z~éi6ri 

(WUrsig y WUrsig. 1979). En cuanto detectan un- d~rduln~·~·.~··~-~e1~~-~--

formar un circulo alrededor del mismo para "cercar" tt las presi'\s, 

y después entran por turnos par& alimentarse (Caldwell y 

Caldwell. 1972). En cambio, en la Boca de Corazones de la Laguna 

de Tamiahua las presas son relativamente fáciles de encontrar y 

capturar. La boca funciona a manera de embudo para la corriente 

que fluye desde la laguna hacia el mar. trayendo consigo una gran 

cantidad de peces. Los Tursiones sólo tienen que colocarse en la 

boca y esperar a que lleguen sus presas potenciales. Por lo 

tanto~ la alimentación es casi individual. y por ello los grupos 

son pequeftos. WUrsig (1978}. también encontró que los grupos de 

Tursiones en las costas de Argentina son pequenos. El tamafto de 

grupo reportado en el presente trabajo (4.21 corrobore lo 

- -informado por Shane ~ !.!...:._ (1986) que el tamafto de grupo para los 

Tursiones de las costas norteamericanas del Golfo de México es de 

2 a 15 delfines por grupo. Por lo tanto. podemos considerar que 

el tamano de grupo de los Tursiones de Tamiahua es el típico para 

este dclfin. pues es una caracterfstica propia de la esp~cie por 

sus patrones de comportamiento alimentario. los cuales en buena 

medida estdn intluenciados por el medio ambiente en el que vive 



En cuanto a la variación estacional del tamano de grupo (Cuadro 

No. 5: 5.3 en Lluvias, 2.0 en Nortes y 2.7 en Secas). ésta 

coincide con lo reportado por Shane (1977) para los delfines!..:.. 

truncatus en las costas de Texas, es decir que decrece durante la 

estación de Nortea. La razón para ello puede ser que en Tamiahua 

durante las Lluvias (tamano de grupo 5.3) se observaron 

agregaciones de hasta 20 individuos, pero siempre en la boca, 

donde presumiblemente se encontraba más alimento, y por eso se 

juntaban los pequenos grupos de 5 a 8 animales que normalmente se 

observaban también en la temporada de Nortea. La disminución en 

el tamano de grupo de los delfines durante los Nortes puede 

deberse a que éstos se alejan de las costas para internarse en el 

mar, buscando la protección de aguas más profundas. Cuando hay 

mal tiempo, lo cual es muy frecuente en esta temporada, el oleaje 

y las corrientes representan un peligro y pueden provocar 

varamientos de los Tursiones. En aguas ra4s profundas, el oleaje 

es más lento, además de que hay mucho menos posibilidad de que 

los animales sean golpeados contra el fondo marino o las rocas. 
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3. P'otoidént1tiC.ac16n .·' 

ESTA TESIS 
SAUI DE LA 

N1 DEBE 
491.IOTECI 

En el .cuaclro"No. 6 ··coelfines identificados por salida) destaca 

que 23 de. loB. 44 delfin8s t'~di~id~alizadoe se fotoidentificaron 

en más· de una s8lida~ lo cual pe~m1t1.6 hacer análisis sobre 

abund~ncia y dtst~-ibuC~·dn~"· de _la poblac~ón. 

_ .. _ .•. , 
-:··; 

El esfuerzo de fotoideri-titiCa-C16n- - · -fue ----,;á~i-~-bÍe ·.--du·ra'nte- el 

estudio, pues fue mayor durante Lluvias c3i"' hS> 49 - min.) que 

Nortea (22 hs. 57 min.) y Secas (21 hs. 27 miri. ;· CuadrO--No. 4). 

Esto se pudo deber por un lado a una mayor presenctei:- de delfines 

durante las Lluvias, además de que el estado del tiempo influyó 

de manera importante, sobre todo durante los Nortea. 

Aunque el porcentaje de delfines fotoidentificados con respecto a 

los observados es de casi 50 t para todo el estudio (Cuadro 4), 

esto no indicaría directamente el éKito de fotoidentificación, lo 

cual se ve reflejado en que el porcentaje logrado en la temporada 

de Nortes (72.4 %, Cuadro No. 4) contra el de Lluvias (47.5 %, 

Cuadro No. 4) es alto, pero en realidad durante las Lluvias· se 

observaron y fotoidentificaron más animales que en Nortea. Sin 

embargo, durante los Nortea se observaron menos animales, pero 

casi siempre en la laguna, donde es más fAci 1 fotografiarlos 

porque los grupos son muy pequenos {de 3 animales como máximo) y 

no hay oleaje. Estas condiciones particulares se reflejan en un 

alto porcentaje de animales fotoidentificados con respecto a los 

observados. Sin embargo, el indice de eficiencia de 
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fotoidenti ficaé16n· , (del fines fot0identi fié~dOB'·· 
es'túer~o: -de~- fot·~~d·e:~~i~i'i~a~·~ón ~· .:es---~,~ ·.::;~~:~·}:;P-á'~~ 

p_or hora de 

P.ora. Lluv1·as es 

de ·9.55 y P·ara Nortea 6;o._·Cabr3 mencionar ci~e·-;'._~a-. ~~i~i~nci-a está, 

in_fluenc1·aaa· por varios factores a las COndiC:ion·es. ,,-Ci1m.4ticas .. la 

habilidad dél fotógrafo~ la habilidad ae-.. l~::~~r1~~-1~~~6n para 
----· '-·--

manejar la embarcación. la calidad de la ca.mara y SUB 

aditamentos, y el tamano del grupo, la conducta del éste y de los 

individuos. Ademds .. no todos los Tursiones tienen marcas en su 

aleta dorsal .. por lo cual muchas fotografías buenas no son Otiles 

porque no permiten individualizar al animal. 

Hay algunaa de las variables mencionadas que se pueden mejorar 

para aumentar la eficiencia de fotoident1ficac16n. La hnbilidad 

del fotógrafo se puede mejorar solamente con la práctica. pero 

entre más fotógrafos experimentados vayan en la lancha. més y 

mejores fotografías se pueden obtener. El equipo es importante. 

la cámara debe ser de la mejor calidad, permitiendo una gran 

produndidad de campo; los lentes deben ser de 200 a 400 mm; un 

motor en la cámara permite captar mayor cantidad de animales en 

menos tiempo, lo cual es muy apropiado cuando varios delfines 

salen a respirar al mismo tiempo. La lancha debe ser lo mds 

estable posible. lo cual está dado en buena medida por su tamano 

(eslora de 7 a 9 rn y manga de 2 a 3 m), con piso pleno (todas 

tienen rectángulos que sirven como flotadores, pero se deben 

tapar con lámina de tibra de vidrio) para poder caminar de un 

lado a otro de la lancha con libertad y sin peligro de tropezar. 

La habilidad del tripulante para colocarse cerca de los delfines 



81 

y evitar el choque de las olas también so debe tomar en cuenta, y 

esto depende de su propia experiencia en el manejo de la lancha, 

por lo que es importante elegir a la ~ersona adecuada. 

El cot~logo de fotoidentif1cac16n que se elaboró durante' el 

estudio contiene, hasta la fecha de término del presente_; ti'a,b8j~ 

en noviembre de 1991,· las fotografías de 44 delfines 

individualizados con sus respectivas recapturas. Eo probable,·que 

se haya asentado una buena base para el estudio de la población 

por medio de la técnica de fotoidentificacidn. 

Lo anterior confirma la importancia de la fotoidentificación como 

una técnica de individualizacidn eficiente en la especie Tursiops 

truncatus. Ha sido aplicada para estudios sobre esta especie en 

México, en Bah!a de Banderas, Jaliaco-Nayarit (Alvarez ~ ~· 

1989; Ruiz y Mej!a, en elaboracidn) y en Bah!a Kino, sonora 

(Ballan•:e. 1990), as! como en otras partea del mundo como 

Argentina (WUraig, 1978)1 Texas, ~.u. (Shane, 1980) y California, 

E.U. (Kelly, 1983). 



82 

4. Abundancia relativa 

La ·-aburidancia relativa -equi 1.nformada"". ··~u'~-:~~~e 1.6 Tursiones por. 

kmª por todo el estudio~ La den-~1d~-d,--~~:~1.'6::6~n iás ·estaciones del 

ar.o, siendo en Lluv.ias la mayor~! ~(2,~_5)·-~---i-~ Siguió la - de Secas 

( 1.2) y por 111~1.mo la .de .N~~-t8~s'-;-~(-~-~~J¿-.:~~-~~~~~)~~e-::_~~n\p_~~m~rlto con la 
~' ··. - -

estimación de densidad tom~nao _en ·cuent8-1os' Tuisiones obse-rvados 

por hora de navegación, ya que mantiene un patrOn similar (6.2 en 

Lluvias, 2.0 en Secas y 1.7 en Nortfis). 

Lo anterior concuerda con los resultados de otros trabajos 

realizados en el Golfo de Méx.ico, aunque hay algunas 

discrepancias. En cuanto a investigaciones mexicanas, en el sur 

del Golfo de México, entre Tupilco y Chiltepec. en el estado de 

Tabasco, se ha estimado una densidad de 0.69 Turs1ones/km2 para 

el mes de agosto (Delgado y Pérez-cortés. 1992). el cual 

corresponde a la temporada de Nortes en este estudio. Por lo que 

se refiere a trabajos norteamericanos, en el Golfo de Texas y la 

Bahia de corpus Chriati encontraron 0.314 y l.025 

Tursiones/km~, respectivamente, en septiembre de 1979 (temporada 

de Lluvias) (Lcatherwood y Reevcs, 1983), y se reportó una 

densidad de l.4 Tursiones/km~ en Aransas Pass. Texas. en octubre 

de 1976 (temporada de Lluvias) y de 4.8 Tursiones/km 2 en enero de 

1977 (temporada de Nortea) en la misma región (Shane, 1980). 

Asi. es posible sugerir que los reportes diferentes en cuanto a 

la densidad {Tursiones/km2 ) pueden deberse a diferentes métodos 
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de observación y de c4lculo, aunque también puede indicar una 

calidad variable del habitat (Shane et !.L,.. 1966). Las densidades 

repoitadas por Delgado y Pérez-Cortés (1992) y por Leatherwood y 

Reeves (1963) se calcularon en base a transectos aéreos, durante 

los_ cuales -eS. posible cubrir áreas mucho más extensas que por 

medio de transectos .en _embarcaciones. Por lo tanto, aunque se 

pUeden observar más delfines, al calcular el indice (nOmero de 

delfines observados por kilómetro cuadrado), el valor m4s grande 

del área recorrida puede ser la causa del resultado muy pequefto. 

Por otro lado, la densidad informada en el presente estudio 

muestra una clara disminución de la temporada de Lluvias (2.5 

delfinea/km2 ) a la de Nortee (1.0 delfines/km2 ), en cambio, Shanc 

(1980} reporta un aumento de la densidad durante los Nortes (4.8) 

con respecto a las Lluvias (1.4), lo cual esta autora explica 

tomando en cuenta que algunos Tursiones, que se encuentran en 

bahías al norte de su área de estudio durante primavera y otono 

(equivalente a Secas y Lluvias en esta tesis), migran hacia el 

sur, internándose en las bah!as y canales donde la autora estudió 

una población de delfines residente que no abandona el área 

durante el invierno (Nortee). Sin embargo, el comportamiento de 

los Tursiones de Tamiahua en cuanto a movimientos estacionales es 

muy diterente, ya que se registra una importante disminución de 

la presencia de delfines durante la temporada de Nortee, lo cual 

posiblemente esté asociado a una escasez del alimento (ver 

capitulo de Distribución en esta Discusión). Por lo tanto, para 

comparar diferentes cálculos de densidad es importante considerar 

tambiOn en qué estación del ano se realizó el estudio, puesto que 
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!a temporada,.influye en la presencia de delfines .. Y.· en la 

pon1b.1liciaci di! obSérvarlOs\ 
-~ . ;·;.: -

,., .·····: ·.·.:·. 

5 .. , Est·1~·~6'~orl;' abSriiut.a- dei: tamano de le 

.-r1·-· --·-
, _ P8r_a ~-;.i-·~a_l~ll:lat'~--·_- la·_·, abU.ndancia absoluta de 

truncatus,_en - 'la Boca -·de Corazones de la LaguOa 

el de Bailey. el de 
-·;:-.: 

__ el;; de ~-.io1l'}r~Seber. 

Las· t.r.es estimaciOn.es que se hicieron con el modelo de Bailey 

{Cu~dr0 No •. 7) de 25~ 36 y 41 delfines probablemente son 

eubestimacioneS debido al· 1'ncumplimento de algunos supuestos. 

pero. a~n as! caen en el intervalo de las estimaciones llevadas a 

cabo con los otros dos modelos (25 a 56 Tursiones). 

En cuanto al modelo de Darling-Morowitzr la teoría (ver Anexo 1) 

indica que, cuando la curva alcanza la asíntota, ee he 

identificado a la población. La curva que se graficó con los 

datos observados (Fig. 16) muestra al final una tendencia al 

ángulo O grados, por lo cual es probable que se haya logrado 

individualizar a casi toda la población. El tamafto que se calculó 

(N = 44) es casi igual al namero de individuos catalogados 

durante el estudio (42). sin embargo. la N calculada puede ser 

una subestimación debido a que el método no contempla limiten de 

confianza y no cumple todos los supuestos (Bakcr y Herman. 1987). 
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·,· .' .... -. :·"'.•.::--:, >' 
Cada niodelo hace néCé.sar-fÓ e(:: ~-Uri;(,~i~~:f;;n~~ _ ~e ciertos supuestos 

para que la estimación ses 10· més··confiable posible. Los modelos 
.,_, .. ·- .. 

de Bailey (Hammond, 1986) y - ~a.r1~n~-t-;~.~ow1 tz (1986) tienen 

supuestos similares. cuyo cumplimiento se discute a continuación: 

El primer supuesto dice que la población es cerrada geográfica y 

demográficamente. es decir que existen fronteras que impiden la 

inmigración y emigrac10n de individuos con otras poblaciones y al 

mismo tiempo las tasas de mortalidad y natalidad no se deberían 

tomar en cuenta (Hammond, 1986). Anteriormente se ha mencionado 

que 23 de loa 44 individuos fueron fotoidentificados más de 1 vez 

a lo largo del mismo (Cuadro No. 6). Esto indica una cierta 

recurrencia a la zona. Además, la Figura 18 (Abundancia absoluta 

estimada segón el modelo de Darling-Morowitz) muestra al final 

que la curva empieza e tomar el ángulo O grados. Eote 

comportamiento de la curva se observa mejor en la gráfica similar 

realizada por Schramm (on elaboración) relacionada con la 

población estudiada de la Laguna de Tamiahua. como se explica en 

el Anexo 1, la teoria dice que, al alcanzar la curva la asíntota,. 

se ha logrado fotoidentificar a toda la población. En vista de 

que los Tursiones de esta área de estudio se observaron a lo 

largo de dos aftos (mayo 1990 a mayo 1992). podemos inferir que, 

al haber identificado probablemente a casi toda la población. es 

posible que exista un mínimo intercambio con otras. Todo lo 

anterior nos permite suponer que es posible que exista una 

cerradura geográfica en la población de Tursiones do lo Boca de 

Corazones de la Laguna de Tamiahua. AOn as!. hay que tomar en 
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cuenta la gran capacidad de desplazamiento de loe Tursiones~ lo 

~ual si _ ~,~diÍ.~ _ l·l~var a un intercambio con otras poblaciones, por 
,, ,- ,,,_ -

lo qUe ·a1· c::U:~p,limiento de este supuesto es dudoso. 

En cuanto:.a ,-::.la cerradura demográfica .. ésta no se cumple, ya que 

·ia P~b~B.-éidr;:· se·estud16 durante 19 meses, periodo en el que 

ocurrierOn nacimientos y _probablemente algunas muertes, aunque 

sólo se informó de una (Luis Diez. com. pers.) pero no se pudo 

comprobar si se trataba de un individuo de la población bajo 

estudio. Para evitar una posible subestimación de la abundancia, 

se aplicó el modelo de Jolly-Seber para poblaciones abiertas. 

El segundo supuesto de los modelos de Bailey y Oarling-Morowitz 

dice que la probabilidad de capturar a un animal es la misma para 

todos los individuos dentro de la población. Esto no se cumple, 

ya que al fotografiar las aletas dorsales no todas tienen marcas 

que permitan la individualización. Tamb16n se pudo observar que 

no todos los delfines entran a la laguna, en donde la ausencia de 

oleaje facilita la fotograf!~- Además, durante la época de Nortea 

es difícil y a veces imposible salir al mar, porque el fuerte 

oleaje y las corrientes en la boca y la lluvia lo impiden, 

perdiéndose la oportunidad de fotografiar a loo Tursiones que 

sólo se encuentran fuera de la Laguna de Tamiahua. Lo anterior 

provoca una subestimación de la abundancia (Hammond. 1986), y la 

dnica forma de reducirla es aumentando el esfuerzo de 
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'·' .- . 
toto1deritif1cac16n en el mar, sobre todo :_esp~rándo a:.que la:i 

condic10~es ~:~.:·e~~.·-<~-~t-'· boca~:·~~~~~~{~~-· ~al~; ... a:.~-. f~·~'.~~~~~~_·¡a~i:-~ a ,:;'·-los-

clelfines. / faLJ#•' : ' · :;¡_ .. ·····••• ·. ··.•. 

supuesto. en cloncle 2~1b'~ldei~~:~a~:~.L;,~~~==ta el\u~ -El tercer 

ae capture al animal. -s~ '_.:-¿c·u-~í/17e·~~-~i~=--·~¡~~~<e1<·--~¡o-f;g~~ºfi~·r108 en 

Las marcas no se pierden entre ios periodos de captura,. por lo 

que este cuarto supuesto también se cumple. Las marcas que se 

toman en cuenta principalmente son mutilaciones y muescas, y los 

parásitos y raspones que a veces se consideraron cambiaban 

gradualmente, y esto se pod!a ·observar claramente en las 

fotografías. 

El modelo de Jolly-Seber es para poblaciones abiertas 

demográficamente; ea decir que s! consideran los nacimientos y 

muertes de la poblacidn. Los supuestos (mencionados en el 

Anexo l) tampoco se cumplen totalmente. El primero se refiere a 

la misma probabilidad de capturar a los delfines; lo cual ya se 

explicó anteriormente que no se cumple. El segundo supuesto 

indica que cada animal marcado tiene la misma probabilidad de 

sobrevivir entre un muestreo y otro, y eato sí se cumple. Lo 

mismo ocurre con los dem4s supuestos. 

Las muestras pequenas; como las de este estudio~ en cualquier 

modelo pueden inducir un seago en la estimacidn del tamano de la 
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población. Sin embargo, en el modelo de Jolly-Seber este sesgo se 

compensa a.l h8beX. una heterogeneidad en la captura (Hammond, 

19_8~) ,. to cual ocurre en esta investigación, debido a que no se 

cu~p_le el supuesto que habla sobre la misma probabilidad de 

~~P~!J_rar a todos. los Tursiones. 

POr- tod.0 10-· ante-rior. se considera que; al menos en la estimación 

de ,. la · -abu0dancia de los Tursiones de Tamiahua, el modelo de 

Jolly-seber (Cuadro No. 7: 56 Tursiones) permite cumplir mejor 

que Ótros sus condiciones, y probablemente sea el que ha 

permitido una estimación m4s confiable. 

6. DistribuciOn 

a) Distr1buc16n espacial 

En la· Figura 8 se muestra que los avistamientos de Torsiones se 

localizan en tres zonas, principalmentes la Boca de Corazonee 

(Zona I). el área 2 km al oeste del faro (Zona II) y la cuchilla 

(Zona 1111. Para poder explicar -is razdn por la cual los 

Tursiones se encuentran con mayor frecuencia en unas zonas del 

dreo de estudio que en otras. es necesario caracterizar cada una 

de ellas. 

En este estudio. la Zona I es la que presenta un mayor porcentaje 

de aviatamientos (Cuadro No. a, Fig. 6). lo cual probablemente se 

debe a que la corriente de la laguna confluye en lo boca. 
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llevando.consigO gran cantidad de alimento. se ~a obae~~ado·que 

los Tursion·es prefieren colocarse en coritra de 'l-~, c~:r:r1~~tf;: ~ar~<·, 
a11á\e_iitai8e·: (Shane .. 1980; Schramm,. en ela~or~~~~d~;\~:·;'.;.:~~~~:··~·1Íri- l~.
s·ocá ,:,de-'.!=orazones es .un área prop1ct"8-·'pa~8 e~ta .'·i~:~¡~¡-~~-k(· 

. .. : -- ;;,:,o.;,: . ,;. / ~?:~:-_;:/:~; -·- ._.,.-

Las. ~i:>tra'a dos 4reas donde se concentran los avistamientos son 18 
zona- II y--1a zona III .. las cuales se encuentran justs:mente en- el 

p-8.SO_ de_- la corriente de' agua que v1Eine del norte. trayendo 

consigo alimento aprovechado por los Tursiones. Es probable que 

el alimento se concentre en ellas. ya que la zona III es manglar 

y en la zona II hay pastos. Ambos eon tipos de vegetación donde 

convive una gran variedad de consumidores primarios como las 

lisas (Mugil sp.) que se alimentan de detritus (Franco~.!!..:..• 

1987). una de las muchas especies de las que se alimenta Tursioes 

truncatus, que en realidad no muestra una selectividad en cuanto 

a las especies de las que prefiere alimentarse (Shane ~ .!!..:..• 

1986). En la Laguna de Tamiahua se ha observado directamente que 

los Tursiones se alimentan de mojarra. sargo, lisa, lacha. 

lebrancha y chucomite. 

Lo anterior puede apoyar los estudios de Villalobos !!..!: l!.!.:. 

(1976), quienes proponen que, debido a la presencia de las tres 

islas "Juana Ram!rez". "Del Toro" y "El Idolo" en la Laguna de 

Tamiahua. se formó un sistema de canales interiores de la laguna 

responsables de una circulación de tipo anticiclOnico, es decir, 

a favor de la manecillas del reloj. Esto implica que el flujo del 

agua ocurre principalmente de norte a sur a lo largo de la barra 
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de. cab~ Rojci •. ·has.ta -~al1r·-~:a1': :~rTiar-. pox-)1a :-,::_sOca:, de Corazones. El 
~:: •. : "'.'< 

ap0.X-t6-: de·-~s·ediinentós ·. i'ú~~~-~rC!'ii~~~~- \:le. ú;s ~!Je - -sftu-8dos en el 

de b~~de· -~on·~i·~eri:J-~1··'. ~e i~« _¡~-gun·~· e~~-a·;~Bs~~~d~~--:·há·c~a ·.la Soca 

'. °Co~~-z~n-~s. :. E~;f-~ e~t.S _ c~rroborad~ 'P'~~, :··e1·: h~~hó-de: .. ;.Q~_e, las aguas· 

m4·~: t~~--~fa;·· se enCuentran 81 sur-~~--'.].~: ~~:~~nJ ~::·e cruz. 1968). Las 
·•· .·:• ':e-._. 

especiales de t~rbi.dez ~,'..y .<~~ ~ '.~isponibilidad de 
-•<, - e 

al 1.meñtos hacen que la zona cercana a .. 18_ Boca._ de Corazones sea 

propicia para el desarrolto r~PrOdil~tf~O\:i·~- ·u~~ 9ran variedad de 

especies de peces marinos y lagunS_res '(Frarlco ~ .!!...:..• 1987). que 

constituyen el alimento principal del Tursidn .!.:. truncatus. 

Hubo aÍgunoe avistamientoa que no se encontraron en las Zonas Ir 

II y III de mayor concentración (Fig. 8). Loa dos quo se 

localizaron entre la zona I y la 11 pueden ser de anin,f,Jno en 

tránsito. ya que se observó que se desplazaban hacia la Zona I o 

la zona II (Cuadro No. 2. Anexo II). En los avistamientos en 

"Chorreras". en la desembocadura del Estero Angola y 81 sur del 

embarcadero siempre se observó a un mismo animal (Tt90LT001 • 

"Ad4 n"). ya sea solo o con uno o dos del fines más. siempre 

aliment4ndose. Es posible que "Adán" prefiera estas zonas. porque 

al aislarse da los demás delfinea en ellas. evita la competencia 

por el alimento. y sus companeroa eventuales tal vez sean 

animales con los que tenga alguna afinidad. ya que siempre se 

trataba de los mismos (Tt90LT002 = "Eva" y Tt90LTOOB "El 

GUey"). 
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b) ·01etribuc16n temporal 

mantiene constante a lo lar9-o dei-·ta-s··tres·,-e~st-cac·10-nés·~;dei' 81\o,. - lo 

cual nuevamente se explica con ia p~~~e~c.ia ~cie ~·i1:~.~-~-fo:~ ~uran.t:e· 
todo el ai".io (Franco ~!!.l.:.• 1987)::.~~'.:-

,,. 

- - - .. ~ - - - . ·-·- -
Se observa una baja sensible de a~ista~iento~': dur8;n~e · 1a época de 

Nortes en relación con la de secas y'la de Lluvias •. Lo anterior 

se confirma con la presencia de los individuos -~otoi~enti~icadoé 

en el área de estudio (Cuadros 9 y 10), pues se observó que el 

71 % de esos delfines se fotoidentif1c6 en la temporada de 

Lluvias, y que loe que se avistaron en Nortee fueron animales que 

se encontraban durante todo el ano. 

Franco ~ !!...:.. (1987), en su estudio sobre la ictiofauna de la 

Laguna de Tamiahua, seftalan que "la riqueza especifica al igual 

que la abundancia del componente marino var!en estacionalmente, 

alcanzando sus máximos en primavera y verano (Secas y Lluvias en 

esta tesis) y los valores menores en 1.nvierno (Nortea en el 

presente estudio) •.. La temperatura y la salinidad aumentan 

durante primavera y verano (Secas y Lluvias), lo cual propicia la 

reproducción de lo:s peces de la zona" (pdg. 716). Por lo tanto, 

aumenta la disponibilidad de alimento para los Tursiones en las 

estaciones seftaladas, que es cuando también los delfines 1.:. 

truncatus presentan una mayor densidad. 



92 

También la ·r~producc16n,-de lOs_ Tursione"s'. .. eS····un· fact!:>.r que influye 

de manera impor.tánte· .. en-~su' · pr~~CCn~~¡á_:8 :;.~º-· ~i:~rgf{d~·i:-~ ar\~i' y esto ... ,_-.- ,.'·\;- ·:· .. ,-

se discúte más adei~-rit~. ·(p-~rlt·o~· N:~. -·7) ~ 

:t_{_·:~_--
- - ~ -~ _-,, ,--

e) Grado de_ reside~~~ª ~~i-~- _ -'-· · -~~·~ . .;'-

Segdn el método propuesto por Ballance (1990), el grado de 

residencia de ·u~a poblacidn de Tursiops truncatus esté dado por 

un alto ndmero de reavistamientos y un largo periodo de tiempo 

entre el primero y el Oltimo avistamiento. Estos factores no se 

deben tomar en cuenta aisladamenter sino en conjunto, ya que 

aplicados aisladamente tienen defectos. Un animal que se vea 

varias veces en una misma estación no tiene un alto grado de 

residencia, y otro que se vea dos veces con un gran intervalo de 

tiempo sin observarse entre los dos aviatamientos tampoco se 

puede considerar residente (2.2..:.. ~). 

Se combinaron entonces los dos factores propuestos por Ballance 

(.QE..:. E.hl y el que aplicó ademAs en este trabajo: la 

presencia durante una o más estaciones del a~o. Aunque se 

avistaron en más de una ocaei6n 23 de los 44 delfines 

identificados (Cuadro No. 9), se encontraron diferente grados de 

residencia. Cinco animales exhibieron el más alto (se lea observo 

en 5 a 6 ocasiones, en un intervalo de 359 a 556 d!as y en todas 

las estaciones; Cuadro No. 10), pasando por un nivel intermedio 

de delfines que prefieren las estaciones de Secas y Lluvias y los 

que sólo se presentan durante las Ll\lvias (Cuadro Uo. 10), aunque 
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recurrentemente (por ejemplo el. individuo_, Tt90LT007, ,.q1_:1e se 

observó tanto en septiembre de 1990 como ~~:'·~L;~i~ñ1~' m~~- ·de-1991, 
,,-: "·'.,.-, .- : 

sin haberse identificado en otros meses~ CU.~dr~ No. 6). 

Por lo tanto, se puede afirmar que al menos una parte (el 12 t de 

los animales fotoidentificados, ver Cuadro No. 11) de la 

población es residente dur~nte todo el aft~ y otra parte (88 % de 

los animales fotoidentificados) se encuentra durante dos 

estaciones, aunque la mayoría visita la laguna en la temporada en 

que el alimento es más abundante. Es importante seftalar que el 

4rea de la Boca de corazones de la Laguna de Tamiahua parece 

propiciar la residencia permanente de los Tursiones, ya que estas 

actividades de alimentación y reproducciOn se observaron a lo 

largo de todo el afto (Cuadro No. 12). aunque existe una clara 

tendencia a aumentar estas actividades durante la temporada do 

Lluvias. La zona de estudio presenta posibi11dades de 

alimentación para loa tursiones debido a la disponibilidad de 

presas variadas y suficientes, y además la temperatura del agua 

es relativamente estable para que la reproducción también pueda 

ocurrir todo el afto. 

7. ReproducciOn 

a) Eventos de comportamiento reproductivo 

se lograron definir siete eventos de comportamiento diferentes 

relacionados con la reproducción: "roces", "chapoteos", "salida 
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vertical :de;l a"gua .. , "empujdn 11 ~ "9iroS~·:· "9:olp~:~ con al:~ta caudal" 

y, "n~~~ .vientre con vientre". · 

Los eventos observados durante este estudio han sido reportados 

por diversos autores para estudios en vida libre (Dos santos y 

Lacerda, 1987) y en cautiverio (Caldwell y Caldwell, 1972). So 

observó un evento que no ha sido reportado en la literatura, el 

que aquí se ha denominado""empujdn" (rostro con vientre), aunque 

es parecido al que ocurre cuando dos delfines chocan sus cabezas 

de frente (Shane ~ ~; 1986 .. ). 

Dos Santos y Lacerda (1987) describieron detalladamente la cdpula 

en vida libre (Fig. 13) de !.:.. truncatus, observada en el estuario 

Sedo en Portugal, y coincide con la registrada para los Tursiones 

de la Laguna de Tamiahua. 

cabe mencionar que en muchas ocasiones se observaron grupos de 3 

a 5 Torsiones exhibiendo comportamiento reproductivo. Aunque no 

fue posible determinar de cuántos machos y hembras se trataba. se 

. puede suponer que se trataba de un macho y varias hembras. ya que 

segdn lo reportado en la literatura. esta especie exhibe un 

comportamiento reproductivo polig!nico (Scott ~ !!.!...:..• 1990). Lo 

anterior coincide con el hecho de que las relaciones entre machos 

y hembras adultos son breves (Würsig. 1979). 
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b) Tempora'das de reproducciOn 

De acuerdo a la Figura 15. los Tursiones de·. Tan1:1ahua: presentan 

máximos reproductivos en marzo (estac16n de ·socas.> y septiembre 

(estación de Lluvi!ls) ·~ pu~s en !:H3_~~s·;~e':':~ª- se:_reg~_s~r~ _ l.a m~yor 
cantidad de cr!as·'pequeftas .. cortejOs y cópU.las.· se· tomo en- cuenta 

también el comportamientc;> .. ya que la gestación. "dur8 12 meses 

(Caldwell y ca_ldwell,. .1972): es dticir que si uná hembra copuló en 

marzo de-1990~ tendr4 una cr!a en marzo de 1991,. y lo mismo 

ocurre si la cópula ocurre en septiembre. 

Es importante resaltar que se observaron crias recién nac1da9 en 

octubre y marzo (Cuadro N.o. 12),. lo cual confirma que en esos 

meses o en el inmediato anterior ocurrieron loa partos. También 

se registró una cr!a recién nacida en julio de 1991 (Cuadro No. 

12}, lo cual habla de la actividad sexual que sostienen los 

Turaiones a lo largo del ano. Las cr!as recién nacidas miden sdlo 

un tercio de la longitud de la madre, es decir que si la madre 

mide aproximadamente 3 m, la cria mide aproximadamente 1 m. Las 

tallas de las cr!as al nacer se han reportado de entre 90 y 

120 cm. y crecen alrededor de 2.5 cm por mes (Salinas y 

Bourillón. 1988). 

Los máximos reproductivos aqui informados (marzo y septiembre) 

coinciden con lo reportado en la literatura, donde se registran 

normalmente dos máximos a lo largo del o~o para cata capocie en 

aguas tropicales y subtropicales (Shane 2S_ ~· 1'106). Hay 
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ciertas variaciones en estos máximos. Shane y Schmidly (1978} 

encontraron que la mayor cantidad de cópulas en la poblaci6n del 

sur de Texas se observaban de abril a mayo, coincidiendo con un 

máximo de 10.6 t de cr!as durante la primavera. En cambio, los 

nacimientos de 1-!. truncatus en la costa occidental de Florida son 

más frecuentes primavera y principios de verano~ aunque hay un 

segundo máximo a fines de verano y principios de otofto (Scott ,!!j: 

!!!..:..· 1990). 

Adn no se ha encontrado una razón por la cual var!en los máximos 

de reproducción en diferentes áreas geográficas. En general, la 

reproducción animal está favorecida cuando el clima y la 

disponibilidad de alimento son adecuados para la especie. Un 

estudio comparativo de diferentes áreas donde habitan Tursiops 

truncatus podria dilucidar esta interrogante. Para la Laguna de 

Tamiahua. es posible que sea el alimento el factor determinante. 

ya que en las temporadas de reproducción mencionadas en este 

trabajo el alimento, segdn Franco.!,.!:.!!!.:. (1987), ea m4s abundante 

que en otras temporadas. 
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X. CONCLUSIONSS 

1. se propone cont.1nuar el esfuerzo de investigación'. sobre 

2. 

3. 

Tursiops truncatus en la zona de estudio, para aumentar el 

acervo fotográfico y así conocer mejor la abundancia, 

distribución y comportamiento de esta poblaciOn a través·del 

tiempo. 

El tamaf\o de grupo de la~ Pobl8~1óri es de 
•' -.- -· .. -·-:.· ' 

Tursiones por grupo, con una var18Ctón ."est8c1C)r\81: de 5•3 

Lluvias, 2.0 en Nortes· y 2~-7 en-. sEiC4S~'.-o ,"_:~.';F,-- ;o>·- '.'-.:.: 

Para conocer mejor 

preferible usar 

el 

el 

de 

irldice 

.. '. ~~>:-'··- _,;-;~ ~. ·;·~-:;· 
·r~t-01d~n~·,if1·c~616·~;-

4;2 

-.-en 

'es-

tototdent1 t1cac1on que e1 porc.enta:1·~: .. -, ~~- _.~t~ri~~~g~~~~{·i~1:0~B' ; 
fotoidentificados respecto a los obse'rvadoS-•. · 

4. La mejor eficiencia de fotoidentificacidn se logró durante 

le tempo reda de Lluvias. 

5. Se logró completar un cat4logo con 44 Tursiones (Tursiops 

truncatus) individualizados, 23 de los cuales oe 

fotoidentificaron dos o más veces. 

6. El presente trabajo confirma la importancia de la 

totoidcntificacidn como una técnica de individualización 

eficiente para el estudio de la enpecie Turniops truncotus~ 
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·1. Se reporta una densidad relativa de 1.8 Tursiones por km2 

y de . '3 .• 6. Tti~siones por hora navegada d1J.rante todo el 

estudio. existiendo variaciones estacionales. 

8. Se estimo que el tamano de la población de Tursiops 

tiun·Catus en el 4rea cercar1a o la Boca de Corazones de la 

Laguna de Tamiahua es de 25 a 58 individuos, con un limite 

auperior de 89. Se considera que la mejor estimación es de 

58 Turstones~ llevada a cabo por medio del modelo de 

Jolly-Seber. 

9. Los Turaiones se distribuyen con mayor frecuencia en tres 

zonas del área de estudio: la Boca de Corazones (Zona IJ, el 

4rea 2 km al oeste del faro (Zona 11) y la cuchilla (Zona 

III). las cuales coinciden con la disponibilidad del 

alimento. 

10. Se observó una mayor presencia de Turatones durante la 

temporada de Lluvias, siguiendo la de secas y por dltimo la 

de Nortea .. 

11. Al menos el 12 ' de la poblaci&n de Tursionee del 4rea de 

estudio es residente y el 88 e ee transitoria~ aunque en 

diversos grados. Esto podria establecerse mejor en estudtoe 

posteriores, cuando se hubiera aumentado el acorvo del 

cat~logo de totoident1ficac16n. 
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12. Se registraron diversos eventos de comportamiento 

reproductivo: roces,. chapoteos,. salida vertical del agua,. 

empujón, giroe,. golpes con la aleta caudal y nado vientre 

con vientre. Estos confirman lo mencionado en la literatura,. 

aunque el "empujdn" no se habia reportado anteriormente. 

13. Los Tursiones de la Boca de corazones de la Laguna de 

Tamiahua presentan do5 máximos reproductivos durante el aftor 

uno en marzo y otro en septiembre. Es probable que estos 

máximos estén relacionados con la mayor presencia de 

alimento durante las estaciones correspondientes. Sin 

embargo, la actividad reproductora no está restringida a 

estos meses, sino que se observa durante todo el ano. 
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ANEXO 1 

MODELOS PARA LA ESTIMACION DE ABUNDANCIA ABSOLUTA DE POBLACIONES ANIMALES 
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Modificac10n de Bail~ para el estimador fundamental de Petersen 
para una captura y uno recaptura ccaughle_y. 1977l 

La estimación de la poblaciOn se basa en que la proporciOn 
animales recapturados en una muestre de la población 
equivalente a la proporción de animales capturados en 
poblaciOn total: 

m = M 
ñ Ñ 

de 
es 
la 

La estimacidn de N segdn el método de Bailey está dado por la 
relación: 

N ~ M en + 1) / m + 

en donde N es el tamafto de la población a estimar, M es el ndmero 
de animales marcados y liberados en la primera captura. m es el 
ndmero de animales marcados que fueron recapturados en una 
muestra subsecuente de tamafto n. El error est4ndard puede ser 
aproximado de la siguiente torma: 

E. s. = " M~ en + 1 ) ( n - m) / ( m + l p• Cm + 2) 

Condicionesz 

a) Le población es cerrada tanto geográfica como 
demogr4t1camente. 

b) La probabilidad de capturar a un animal es la misma para todos 
los individuos dentro de la población. 

e) El tipo de marcaje no afecte el que se capture el -8nimal. 

d} Les marces no se pierden entre los periodos de captura. 

Ejemplo: 

M (junio) 6 
m (julio) = 6 
n (julio) = 21 

N a 8 (21 + 1) / 6 + 1 

N a 25 

i,;.s. 1/ 11• (21+1) (21-6> / l6•ll" (6+2) 

E.S. = "/ 
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Modelo de Jolly-Seber a partir de una secuencia de m4s de dos 
capturas { caughley. 1977) 

Este modelo estima el tamaf\o de la población para cada muestra . 
intermedia. y excluye la primera y la dltima. Las condicionen de 
este modelo de población abierta son más flexibles, sin embargo, 
la estimaciOn del tarnafto de la poblaciOn es menos precisa. Estas 
condiciones son: 

1. Cada animal en la población, marcado o no. tiene la misma 
probabilidad de ser capturado en la muestra 1. siempre y 
cuando est6 vivo y dentro de la población cuando se tome la 
muestra. 

2. Cada animal marcado tiene la misma probabilidad de 
sobrevivir de la muestra 1 a la muestra (1 + 1) y de estar 
en la población al momento de tomar la muestra (1 + 1). 
tomando en cuenta que eaté vivo y en la población 
inmediatamente después de la liberación 1. 

3. Cada antmnl capturado en la muestra i tiene la misma 
probabilidad de regresar a la población. 

4. Los animales marcados no pierden sus marcas y todas las 
marcas se reportan al recuperarse. 

5. Todas las muestras son instantáneas. 

La estimación de Ni segOn el modelo de Jolly-Seber esté dado por 
l.a relación: 

Ni = ni + (ni Zi Ri / mi ri) 

El error est4ndard puede ser aproximado de la eigui_ei:ite !º-~~~~-

E.s •• " Ni (Ni-ni) (Mi-mi+Ri/Mi) (l/ri-1/Ri) + (1-ai/mi) 

Dondes 

Mi = mi + ZiRi/ri y ai a mi/ni 

Aplicación: 

Obtención de la estimación de la población en el mes de. julio de 
1.991 (N2J. 

Datos: 

Nl - julio 1991 
N2 - agosto 1991 
N3 - septiembre 1991 



Recapturas en agosto: b delfines de julio 
Recapturas en eeptiembre1 6 delfines de agosto 

Cuadro 

No. de delfines 
capturados 

ni 

21 
11 
25 

cuadro 2t Valores de m2 y Z2 que se derivan 

Recapturas en el 

ler. mea 
6• 

14 

Zl+l . 14 
Z2 

• Valor de m2 • 6 
Valor de Z2 • 14 

sustituyendo: 

20. y 3er. mes 

20. mes. 
6 3er. mea 

ZJ 

N2 • 11 + Clll(14)(lll 
(6)(6) 

N2 • ~8 

de 
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la tabla 1 

- -- -----. 



M2 • 6,, + ( 14) ( 11) , • 32 

a2 • 

E.S.2 • 15.5 

(32-6+11) (l - 1 ) + 1-0.55 
~ 6 IT --é-

Estimador de oarl1ng y Morowitz (1986) 
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Los autoree utilizaron este método para calcular la abundancia 
absoluta de la población de Ballena jorobada (Megaptera 
novaeangliae) que inverna en las aguas de las islas Hawaii. 
se grafica el ndmero de animales "nuevos", ee decir no 
identificados previamente, contra el no. de identificaciones que 
se lograron en orden (ver figura 16). sus condiciones son 
similares a las que ee aplican para el modelo de Bailey. 

Si cada ballena identificada es "nueva", la curva asciende en un 
Angulo de 45 grados, y conforme se identifica mejor a la 
población, el Angulo decrece hasta llegar a la ae!ntota. Al 
llegar a este punto, el no. de animales nuevos acumulados ee 
acercará mAs al tamano real de la población (N). 

Ahora bien. la probabilidad de observar a un delfin es de l/N. y 
la probabilidad de no observarlo es de 1-(1/N). La probabilidad 
de perder un deltin en x observaciones es (1-1/N)•. y la 
probabilidad de observarlo es de 1-(1-1/N)x. El no. esperado de 
animales que se observarán (y), ser& el ndmero total n veces de 
observar a cada animal. 

Por lo tanto:r 

y • N [l-(1-1/N)•] 

Ya que se cuenta con los valores de 'y' y •x•. que son los que 
alcanzó la curva al estabilizarse en la asíntota, se ajusta una N 
que resulte en una igualdad de la ecuación. Esa N ser& entonces 
el tamano total de la población {Alvarez. 1987). 

Aplicación: 

Se gratic6 el no. acumulado de delfines diferenciados 
(• ºnuevos") contra el no. acumulados de delfines 
fotoidentifcados (Fig. 17). Los datos se obtuvieron a partir de 
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las ~otogratias de.las aletas 
lograron individualizar desde 
1991. . 

dorsales de ·1os-._', ·Tur.Siones .que se 
mayo de 1990 hasta··, no'."-ie~br.e de 

La.t6rmu1a:~ara calcular el.tamano·de la 
de _.la ·siguiente torma: 

42 a 44 Jl-(!~_~/_4.4}_1.•4 

... 
poblacion· JN·>.\~e" ~P-~1:~~ 

42 .·;12.36 ·:».~ .. : ... .• 

La N se aplicó de. manera empiric.a. ha·S~a que se ~~-~~~~ casi uriá · 
igualdad con respecto .a y·. Al aplicar' otros-,:~aloi:es fde. ·N~ _ la 
ecuación daba mayor, __ difere11~1a~_ 

N 1 X· ___ , __ _ 
42 
43 
44 
45 
46 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

40.69 
41.54 
42.39 
43.23 
44.05 

Por lo tanto. el valor para N mAs adecuado es 44. lo cual 
significa que lo población de Tureiones en el érea de estudio 
asciende a 44 durante el tiempo que oe realizó el mismow 
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40 60 80 100 120 140 
NO. ACUW. Dt:LP. POTOID•NT1'. POR M•a 

- No.acum.dall.dll•r. 

- Fll3. 18: ABUNDANCIA ESTIMADA DEL ESTUDIO 



ANEXO 11 

CUADROS DE AVISTAMH:NTOS 

BOCA DE CORAZONES• LAGUNA DE TAMI AHUA 

MAYO DE 1990 A NOVIEMBRE DE 1991 
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CIAl111 IO. h AVIS!llllllTOS DISDI 11 IAIO, 

AVIS!. AVIS!. lltll 101.1 lllCAIIW:IOI AillllOS CUAS 10'/lllS IOTOIDll!. UCA!lllAS DISllYACIOllS UllODICCIOI 

mm 

mm 

llll!I 

mm 

mm 

111111 

111111 

111111 

11 11 111111 

11 11 111111 

11 11 111111 

ll 1l 111111 

llll !111 al SI 

lll5 
llSl btrada 1 boca 

1211 
llll 111111 
llll 
llll 111111 s 

llll 
llll btrHO V boca, 

useuda 1 
llll 

1111 

1111 lblll 
IUI 

1111 1111111 
llZI 
l!ll llhall 

m1 
1111 Jutoal flro, 

lid• s. 
1111 
1121 llhall 

1111 
1121 lll1a!S 

llll 
1151 llhall 

1211 
1111 l/l 11.1. •11 

JI 

11 

OISllVACJOllS ALllUllACIOI 

AU1e1U1dost, uocldos coi 
guiotas. 

se despbua de 11s, 
probablemente 1l1Je1t&1dose. 
111. 

Se alejude la loca 1 ae 
dlrtgH a u cuaroaero,11 l. 
bthcercadtlcauroaero. 

llllo de u lado a otro, 
probahlrntte se 1U1e1t11. 

Dnpds de tltnr H la 
boca, se 1l11nta 11 • de 
111bu. 

Se1li1utaa. 

11411 aurow.ute de u 
Ido 1 otro, pero u u hu 
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O!IASOBSllYACIOllS 

bt n1 a 11 Jag1u, fD 11 boca 
regresan J nehta a eatru. 
!h. 
sa1111, st desllua H olas. 

111. 
Sedtsplualll 1. 
111. 

satu a respirar 2 teces. 

111. 
Total ohsenado H uro 
(6ecu). 

ladH ea clrcdo utre lu 
putH de la eseollm. 

111. 
Total obsenado ta jallo 
(LIHllS). 

Sallau1tet, tertlt1l1nte. 
lll. 
Se desplHll 11 S J Htrll 
1l1boc1,1dlolutsel 
eitrtto • de ta escollera. 
111. 
Slle de 11 boca, la 11 mito 
11 faro r" 111. 
111. 
ror h fom de tu atetas 1 
51 cotportuteato (el de la 
trucada sale primo 7 le 
al91e al otro) !llpongo qte 
101 •Adb 1 in•. los prJaeros 
fotold.e11a70. 
Se dtsplun llgera1ente 111 SI 
llst1lll1 al 1 dtl faro. 
111. 

lh. 
Se• •wa 7 1t1•. ae deaphu1 
llgerm1teals1. 
lh. 



110 

CIAHO IO. 1: mst1111mos DISDI ll lll11. (cont.) 

AYIST. AVIS!. neo IOIA IDCAlIZACIDI ADIL!OS CllAS .ID'llllS ID!OIDlll. llCIJ!llAS DBSllY!CIDllS llllODDCCIOI OBSllYACIDllS ALllUl!ACIDI O!IAS DBSllY!CIOllS 

de 111os 1111. 
rrobable1eatese1ll1ntaa. 

1111 lll. 
11 11 1111!1 llll lll 111 s SeaU1t1lH. 

1111 latm • la loca r 11egu 
Usta el utre1olde la 
escollera. legrts11al1ar. 

1111 lla. 
11 IS 111111 lill lll 111 s Adll J IH se aU1eatn 

1111 lln. 
¡¡ Total o'bsenado H agosto 

(Llulas). 
--------------------------------------·-----------------------------------------------------;-----------------------••••••••H•••••••••••••H••••••••••••••••••••••••••·------•••••••••••••••••••••••• 

li 11 mm 1111 1111 loca. Lo• tl dtrnt• lo4o d d!a l1bla 11 d•lfl• ml •h altla 
al11eathdose t1 ese hgar dorsal, sblo lo bm (la 

!t!IL!IDI baallc! "ll llocba"). 
Caportatltato gral. del gpo.: 

hd.a1deu lado a otro, 
allmtlndost. 

loe1tra1alalag111. 
Se qa.tdao flot11do Hu sltlo 
H fl UlttlO 1 dt 11 bocl, 
con el caerpo 11 1. 

Sednllu1rnlasolas, 
uclaell. 
saltao " "' dlrtcellll. 

llll Jll. 
11 11 111111 1111 ll11IS !11111111 se 1l11nt11. 

1211 111. 
11 11 mm llli 1111111 S•all1nta. 

1111 Jh. 
ti ti tlllll 1111 Jutoll fito, 

al 1 
1151 111. 

ll ZI mm 1115 lltmo l loca se allae1t11. Sedesplatn le1tueatebacla 
1dntrodtlah91n11,Wta 
llegar !mi• a la plarlta. 

1111 !la. 
ll ll mm llSl nutro de bota Se1ll1e11t11. hodttlloses·uRocko•. 

1111 lh. 
ll ll 111111 1111 l/l 11 •• loca se duplar.1111111. 

1111 111. 
ll ll 111111 1111 lztrno 1 boca Se ali1nt11. 

1121 111. 1 
11 11 141111 l!ll 2 •l ll 1 Stdtsplataa l"tmalealW,' 

ala piara. 1 

1m Jh. ! 
25 25 111191 1!11 1/2 11. 1 boca Sealhelltaa. 

1!11 lh. 
21 ll 111!91 1111 l•l•ll Stdesplmnall. 

1111 Cubla11 dt rubo al s. 
tltl LltgH 11 11 bocl. 
1111 Probablt1tllt se 1U1utu. lsU ·11 .iocho•. 117 otro cot 
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CW111 IO. h &nl!llllllOS 11111 IL lilll. (cont.) 

&VII!. &VII!. lltl.I 100 1«.Wl.ACIOI &OlllDS CUAS JOYlllS IO!OIJUI. llW!llAS ossm&CIOllS UllODICCIOI OISDYICIDllS AllmlACIOI OllAS OBSmlCIOllS 

.....,.,,,, ...... ,.r1. 
dd11tu1 de aleta. 
St dnpluu l ddU1es Uclt 
di. 

1!15 111. 
11 21 1111!1 llll 1111111 

llll 111. 
11 11 111111 1111 lnall l lstl •11 llo<lo". Se desplu11 

11 A, Ucla la boca. 
llll 111. 

11 21 1111!1 1111 bit ..... Se allaHtU. Lh911losldd nlst.111. 
1111 r11. 

11 11 111111 1114 btrtm 1 eaco-
lloras se desplw bstl esctilltfl •. 

ble d!a, 11 ll'!lf al lira, 
lo7 !I lmla! " u udlo 
1e m a. 

1111 111. 
11 l1 111111 1111 51111161 se .u ... 11. 

llll 111. 
11 l! 111111 1111 111111 Stlll1Hlll, llJU 

cerca pl171 cUacMrro H 11 pl171. 
kspola1t..,plw1a 
1 ...... 

llll 111. 
ll ll 111111 1111 51111111 se ICUC!l Usta tlttr 1 

1'1 alta! de la utrala de 
l1'1oc1. 

1111 111. 
11 11 111111 1511 111111' Dos 4.t ellos st roua 11111- l•tl"lllloclo". 

1e1te 11tUs teces, te41• 
coa ti tlealre locla mlla. 
11ca1 la altld ddutor1 del 
CIHJIO, 9lr11 1 se ... qn. 
hlaa casi 1'9llo1, clo¡otm. 
Pralollo coailcta 1nul. 

1111 111. 
15 l5 1511!1 1'11 b la lo<I. lt!ILTlll St 1lllt1t11. TOIO fatos dtsdt 11 111cla. 

1111 111111111 '11. 

ll lot1l olstnldot1 
soptl .. lrt (ltulu). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11 11 llllll 1111 1111111 Se 11l1Htll. 

lh. 
1111 

ll ll 111111 ll!I 511111 se d'5plm1 al & lula 
lleg11: 1 11 escollera. 

1111 111. 
ll ll 111111 1111 ruta dr !1 Se ... ,1 ... •l •• 

HCOllttJ S 
llll 111. 

ll ll 1111!1 llll la la lo<I Slpe 1 uc:ard.uH de 
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CllllO 10, {: AYll'll!IMOS DISDI 11 IAIO. (cont.) 

AYl&f. AYISI. RC1A 101.1 IOCAll!.\ClOI IDILIOS CUAS JOYlllS IOIO!Dll!. UCAl!ilAS OBSllYACJOllS llllOOUCCIOI OBSllYACIOllS Allftll!AC!OI OllAS OBSIJYAC!OllS 

10jarras o u.rgos Ucl1 
afiera de h la911a. 

1111 Saltlttcts. 
11 11 llllll llll 1111 al 1 !l!ll!llO crt1117peq1da. tal tti Gnpo se dosp!au laS!a 511 1 

aeaor 1 11 de 101glt1d. al 1 J regresa a la boca. 
1112 lllaall Stal11nt112delflles. 
1211 1111 al SI Stali1ntaldelf11. 
llll lalo 1 dtl !aro ladtt J crla se desplau11 

1111. 
llll 1111 al 11 11 dtlUue dosplau al s. 
llll 1111al1 St al11uta u 4elfh. 
llll rta. 

11 11 1!1111 1111 bhboca. Stall1e1tn. Stdesplw1l11,re9rHH 
111. '" .. 'll llo<lo'. 

1115 111. 
11 ¡' total ob!tnado H octtbre 

lllatle). 
------------------------------------------------------------------------~---.!. ... ------------------.:.. .. .;.. _________________________________________________________________________________________ _ 

11 mm 1111 lll1alS 

llZI 
n n mm Ull lll•ll 

1111 
11 11 mm tm llllalS 

12!5 
11 11 mm 1211 lllaalS 

ll!I 
11 11 mm 1!1! Sloalll 

1111 511111 

1111 !111 al I! 

IOZl 
1111 ZDI 1al1 

ltllL!lll 

lloaadacercadellaro 
denladoaotro. 
h dellln penauce n 11 1is· 
IO slllo, flotudo, coa el 
rostro lacia lapla7a. 

!res1lt1t1delS.ldtellos 
pesaa por la boCI J se 
despluu al 1. 110 se qttda 
ea h boca 7 l1e90 se H 
111. Otros 2 estb 511 
al 1 del faro. Aparecen 
Hriu nces lre1te al faro, 
1 51, 1111 lll 1. A 4llt· 
mttslit1pos,l1l1t¡ol 
se desplar.H al 11. Por Utlao 
los "IOs 506 1 al 11. 
lla. 
ftadre 1 crla tstll ll 1 

al l del faro. el otro ada.lto 
esta a 30 1 al s de ellos. 

"'· Sale• "ces. La aleta dorsal 
tlue la puta roaa. se 1 

desplu.a ••da ti 11, 
Usta 510 1 del laro. 
lit. 1 

saJede1a1a1m,seltsphu 
ali. ! 
lh. 
Gnpo obsenado atltrlonult: 
desde la hacha. • delU1es se 
desphu111 hescolleras.; 

14el!loes .. 1ranalalagm. 
Dos delf. salen de la laguna. 



CIAlllO 10. 1: AV!SlllllU!OS HSlll IL 1110. (cont.) 

AVIS!. AVIS!. nru IOIA LOCAll!ACIOI ADULTOS CllAS JOYUIS 1111011111. llCAllllAS OBSllVACIDllS llPIOOUCCIOI 

ll 

11 

11 

51 

SI 

ll llllll 

11 llllll 

11 llllll 

SI llll!l 

1111· 
1111 lol4o s 4el !aro 
llll lll11llle 

escolleras 

llll la h bool 
ms frt1te1l fara. 

llGI lmteal!m. 
llll 

llll 111•al1 

1211 
1121 1111111 

llll 
1112 fUll I HCO· 

lleras 

1151 
!IS! 111 •al S 

!Sil 

11 mm mi 1111111 

1111 lllaall 
llll 

1111 

1!12 
UlS 

15 

11 . ¡, 

¡: 

Los adtltos 11da1 rodldose. 

Vro 1211Ur11e1tre COI 
•lntre J 4e laio (se m 
nbas aletu pectorales !ma 
4el1gul. l,.bableae1te 
copllaa. 

OBSllVACIDllS ALlftll!ACIOI 

Los dos adlltos con crla 
eatr11 7 alea de la boa. St 
dnpl1111de11 S7tlcnersa 
"el 1 4e la bool. Llego 
utm 111 1 et h ll¡m. 
Yeoaldel!hes. 

l1dosdpidosbajoela911 
r cortos; se ttt peces 
tolarsobre d apa. 

Se al11uta1. 

A la lora hlclal se 
m l (! jom) udatlo 4e 
u hdo a otro, se qtedu 
esUtlcossobrehsole, 
sedesliwsobretllu.117 
Hbncodepectscnca. 

l 4el!la se !"pina al SI, 
trae11petuhboc1. 

llgnpode•sedtspluaall 
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O!IAS OBSllVACIOllS 

Sllt1 por h escolltrl s. 
Dos se despluan al l. 
Se tea 2 a41ltos 7 l crla. 
hu Sllta 1 '"· se ICtrCH 
11 hro. 
Sedesplaunall. 

llo. 
Total obsendo ea dlcleabrt 
(lort'5), 

11 jon1 aparece ow.lo11l1e1t 

lh. 
ldH de 11 lado 1 otro. Sllto 
tD la boca, 51 1 al &. 
!h. 
Ocasloaalante, el j1n11l 
11d.a jaato a u adllto, o 
blealos2141ltos114a1 
jutoso cerca, pero 111 el 
j1mll. 
Ha. 
Slleadelahg111. Lleg.1111 
desplazarse los! 
las11!SI1111. 

llo • 

Total obsenado u enero. 
(lorl,.). 

Grtpo qu se obsen6du11te 
Hrlu \oras, t1 dlfertates 
1cthldadts. 

sede:ipl11.1111s1•a:ita 
q1'4ar a Zll 1 al SI. 

Sdelfhessaltao'(se 
desllua coa las olas. 
Sed.esplaz.analSUsta 
qotdar a 111 de eocollera s. 
ldtlflm51Jlaa. 
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CWIO ID. !: lYIStAllillTOS DISll IL fll11. (cont.) 

mn. AYIST. llCLI IOll lllCALIIACIOI IDILIOS CIIAS JOYUIS JD!OIDll!. llWlllAS OBSll'IACIOllS UllOOICCIOI OBSllYACIOllS ALl!lllAClOI OllAS OBSll'IACIOllS 

lula llf!ar 1 m rtd. Se 
q¡eua ali, probableaule 
1ll1uU1dose. 

1!11 Se KtfCH 1 11 boca f 'SS 

q¡e so• 1. se despluaa al s 
lasta quür1 l111. 

1111 1/111.1. al 1 Se desplau1 lntuule al 
1 terca H ?Nes. 

1111 St1alS,H St desllu ~• las olas 1 
1oioc. l•t!•" desplm 111. 

llll 111. 
11 11 mm llll llllall 1estb11111111 

11111 1 UD 1 al 11. Iste ll.lti10 
da coletu:os, ta1blh pana 
arriba. Se desplua1 al 1. 

1111 111. 
ll 11 llllll llll b 11 ltt1 In· lado de u lodo a otro, 

lellldll licia I• plo7a; cllpotee, 
lull 1111111 114!1 panu arribe. 

1115 Se In despluado 11 s 
lula q¡eür lll 1 11 SI. 
Se caport11 ltul. Se 
leapl1wllclat1&. 

llll 1 lf!"'" 11 1 lulo ll!gar 
lll 1 al SI. &e algm iespla-
wda1ll. 

llll bil~. y,... a l lesllzhlose coi 
luole. 

llll ltetDHtt tsU1 51 b 111 1 
al 1 dtl faro. St dtspluan 
1.ts al J. 

l!ll 111. 
51 11 llllll l!l5 5ll1o!SI 11!11 de u Jalo 1 olro Se dnpl1111 11 A, lad1 

11ulmd!ll1llodl. 11 pl171. 
1211 111. 

11 11 llllll 1111 111111 s 
1111 tia. 

11 11 llllll llll m1a1n l10es'llllo<lo'. luhlll 
U7otroq1e tle1e11a1uda 
9rudebluc1e1l11let1 
•onal. tu corrt de 11 
puta de la 11s111 r ctbrt 
cultodal1alela7parle 
dd costado, ea ubos Idos 
dt h aleta. Lo ba1tlU10S 

'11 lhlo'. 
llllLllll 

1111 Stdesplata.Uclael l. 
ll51 Cilcosed"plauaUcladS. 

11101b1Ul1all. 
HU !l Utl10 St lllw111 ta Ja 

hoc" perst¡uuba1code 
pem lacia el 1, lacia 



CVAllO 10. !: li!SIAll!UtOS DISlll IL lllO. (cont.) 

AY!S!. AVJSI. RCIA IOIA IOC.IJJ!AC!OI AlllL!OS ClllS JOVlllS 11l!OlDll!. UCAHllAS OBSllVAtlOllS llllODICC!OI 

1122 

llli 

1521 

1515 
11 51 mm m1 m • 11 1 

1111 

11 51 mm 1121 h la boca. 

1111 

1112 

1111 

1111 
1151 
1115 

ll 

las dos crlu soa de dl!m11e 
tualo: 01 es la l/2 del 
cmpo de I• 1adre f l• otra 
!/l. La erra a!s ptqueia 
salta ea las ole, cerca 
de tos 1411.ltos. 

Cortejo f clp'11 de 5 del!. 
terilna c01port. rtpr. 
Las 2 crin e:sUa cuca de 
la escollera S. Los adtltos 
qu·estab.uenco1p.repr. 
se acerca11 y el grapo se 
dispersa. 
111elcortejo,2o1h 
delflrn1 esth ta 11 gnpo 
co1¡;acto 1 se rozaa frecue1te· 
•ente. taiblh se Je~ Ye 

OBSllVAC!OllS AIUllllAC!OI 

adntro Ce Ja ligua. 

11 ¡npo de 'll lllto' esU 
llD 11111r1, persl¡m 
pem. ll¡rapoestldhperso 
ca1dlst11cl1ntretllD5de 
apror. 50 1. 

lsth 1adudo e. urtu 
dlrmlms.S.desphual 
61 lasla estua 25111! s 
de 111Sotros. lll st rebe 
m u ¡npo de 1pro1. 1 
ddllm11e11dnll9m1ute 
Ucla lacosta, sequdaa 
ttletos, rtgnsaa, ttc. 
rrohable1utt se al11nt11. 

Se desplatat H nrlas 
dlrtcdous. lao11lta. 
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O!llS OBSllVAC!OllS 

11 ¡npo de 1 del nlst. 11 
tstl 211 1 lf 11, d"pla· 
z.bdm111. 

11 9npo se dlrl!• al &. btl 
'll lloclo' COI otro 111 a 
alSI. 

111. 

111. 
Total oll!Senab H ltbrtro. 
(lortea) 

1114re r crll se .,.llua coa 
luolu, 211ol&1del foro. 
lpmm l ad1ltos r l crla 
u la escollua aar. se 
... pltWlllWllll'fUI 
do1de ostia I• otra 1adre 
'°ª crh. 
le les m otro adal lo lis. 
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CWIO IO. i: lnml!llTlll llSlll n mo. (c:ant.) 

1'1S!. AVIS!. nw IOIA l«&Li!ICIOI ADILm Cll!S JO'illlS IOTOIOIH. llWfll!S OISllVICIOllS llllODllX!OI OISllVIC!OllS ALlllll!IC!OI Oll!S OISllVICIOllS 

udar p1w mll>I, mlojose. 
110111 a aacar tola la calleu 
ttrtlcal1nteielaJ11,¡et11-
aecleado .... "'fllloS ul. 
b 11 c4p1l1, 11441 tlHlrt 
coa tlHtrt. 

1211 111•al1 COtlejo f ptob. cdp1h de l. 
llll 111 a a!SI cortejo 1 ptob. cdp1la le l. 
1211 11 9npo se U.pena. 6e les-

llu1 coa" las olu. 1t desplu 
4lst11clu corte 1 H d.lft-
rntts dlrtcdous n la bocl, 
"" 111 eatnr a Isla. 

llll llllll SI cortejo f cdpal• le l. 
llll lenlu cdp1l1. 
1144 11 9npo 1191' octlto ea la 

boca, peto illpeno. bf pe-
qulo19npos 4e 21 1 o 
so11t1I1os. rutnel!osur 
01 dl1tucl1 4e 51a2111. 
Llep1 a estar 111 • 11 
ldellato. 

1111 11111111 los ct!u estla 'j1pl40'. 
1515 111. 

11 SI 211111 1111 IH11l1 •1 linpo algo dl1peno. cerca 
llll al 111 l .. !a loca. 
llllall ·1 
llllalll ;t 

1111 1 del!. (1 ctla) se iesplwa 
al 1 

1111 11111111 1 dtlf11t1 capalu. 6e •!"!• 
u tercero. 

1111 1511all 6e julo S idfhes. se 
rozo, a teces 11ca1 11 abeu 
ttttlcal••te, nt1tru d 
tlntrt, ?IÑll n tl .,... 
he4e m 11'1º mu! o 
cbpll1. 

1111 le 111 separalo, se amcu 
U!ta 111 • 11 1 del fuo. 
J1tfHCOlluole1. 

1111 6e lesplaua U.ta 211 1 al l. 
1111 11 9to;o " iesphu 1'111-

•Hle al s. 
1111 1111111 11 9npo •uhe a d!!plaune 

1ll,j•9aodot1tnl11olas 
coa saltos. 

ll!I 11111! SI 1 delfh Alta 2nees 
1ertlt11l1t1te. 

lll! ll 1npo slpe ea la boca. 
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CWIO IO. 1: Amtlllll!IS tlSll 11 IAIO. (cont.) 

&YllT. IYJ6!. llCIA ll!IA lllCAIILICIOI IDll!OS CllAS JO'llllS IOIOlllll. llWTllAS OBSll'IACIOllS UllllDlctlOI OBSllYACIOllS ALlllU!ACIOI OTIAS OBSllYACIOllS 

Y11 1011 tu los o de dos n dos 
S. 4uplwo u lod.ls 
•Irtcdnes t1 u r1dlo 
de lit 1 dd fno. lo t11tr11 
ti h h9111. 

!lit 111. 
11 11 mm llll 21111111 14ntl!lcoll'lloclo'. 

1111 1111111 C4polldtdoslelll1ts. 
1111 11111111 

lit 1 11 " 
llll i.s 4os 9npos •• 5 ld!lotS 

se desplaua al 1, pero e1tre 
ellos Ur ua 4Jst11d1 de 
1pro1. 511. 

1111 Ul11ll l lel!. llCl. ll 'llo<llo'. 
1111111 llel!llts 
bH<Ollm s llelll1 .. 

1151 11 !"JO 4e 1 e 4eapl1u 11 1 
lela pord•rlos de •lsll. 

1115 15111111 ll 9npo le 5 (l C) litil COI 
b el ft'IJO Cr 5 se olllenn la olas. S1lt11. 
toCtl Hlrt 2 6 J .. lltOS, 
9lt11 .. ti 1111. 
rroufü tli<I•· 

1121 1111111 l lelfhesse 1 .. plw11l I 
1ll0911ll9npole 5 (l el. 

1511 ll !P>• le 1 COI 'll llo<llo' 
'1m4el 11seue1l 1npo 
lel(lc). 

1515 lh. 
11 11 llllll 1131 1111111. St de.sphu al 1 Msta llegar 

Hlalloca. 1 le escolleras. 
1151 ..,rts1"5l11l'!111l hro. 
1111 lllle •• 11 loco. 

La llllu ttl lo 'eaos 2H 1 
11 1 7 despllúdose t1 esa 
Urmllo. 

1111 111. 
Tohl obsenado H utto. 
!Seas.) 

111111 lo st p1dluo1 Nctr obsena· 
doHs delde el faro H este 
111febl101l1pnsmh 
B deJH H lo alto 
le! fuo. 

111111 Tapoco u pado obsenar n 
este 1t1 desde el faro por la 
lislll CHSI. 

11 11 111111 1111 Prl1tro apance l ddflc {lt 

Hl!I 1 h ll!UI J Us!ÚS 



- •. ¡, amtlllll!ll lllll ll lm. (cont.) 

an11. amt. ntu 101.1 IOCAlll.ICIOI umos Cl!IS JOVlllS IO!OIDll!. UCAIHl.IS OISlliiCIDllS llllODICCIOI 

ll ll 1"111 

11 11 111111 

1151 1511 al &I 

1151 11111151 

1111 lllallle 
-111111 

Ull 511 al SI 

ll41 lll1d&I 

1151 1111111 

1111 llaall 

lll5 SI 1lre1te1 
-ums 

1111 

1151 
1111 

1111 1111 al SI 

1151 Sll1all 
1111 lllaall 
1111 lllaall 
1111 llllaIS 
1151 1111 al 1 
1111 

1111 

1 

11 

Dos lellhesR row, uo 
ut1 aotlo mrpo itl 1!11 
ttrtlt1lle1te, al otro lt 
t1JlJ1 lel 1lntre cot al 
roatro. OteCa tleatrt 1rr1'1 
UOI ltflldos. 1111 roces, lt 
•"'91 otro lellh. 

l delfltes llHlru d dutre, 
"tes rou. Los 4 st row 
eatrt ellos. 

OISllllCIOllS lllllll!ICIOI 

lao ula .; u IW al ot!O, 
thUIUr. 
Trt1 uUa de u 1&40 a otro, 
1l111lt1r. 
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OTl.IS OISllYACIOllS 

.. 111 ...... 11 l. 
11 tlao ul111 te llrlgt 1 

lt -um s r •• 111 ucla 
la ,1ara .. 11 ... s" 11 
-u .... 
Aparten otros l telfhts. uo 
11 fOtu, el otro es •11 Rodo 

k ......... a. al , .... 
11,....auoa.111111101, 
nrl01 11Pl"' n fütcella 
'· Ucll HHl!O le 11 111111. 

Haan-1111!011. 
llt. 
k lbo nlaeno lt lotollea· 
tl!lctellt .. Hit ""' ..... 
l1lucu1e11:11a11:11111. 
hoes"llloc'°"·OWloul· 
1eate ultu. 

Loa 4 utrn H la boa. l1dl1 
n u lrea tsl • al 1 fd 
la10. ll'!O•ehua111lr 
le la loca al l. 
lh. 
se po1t el aol. 

loa loa 11- le! nllt. 
lesle lncu. 1t 111 les· 
plau4o lutunte al 1 
Ulll llegu 1111 ll I 
le! faro. Slyua lada el 1. 
lol llHDS •el!Im, 
lo51luoslellhn. 
ru11frnte1l faro. 
4delfhts. 
lpm .. 1 ltlllaes. 
C.Olmatl"tl,... 
kl!Im 111 aal 1 u! faro. 
lilea poco, solo la aleta. 
lt7 eslratos ie 11bts. &t te 



CHDIO IO. 1: l11S!lllhlOS llSDI IL JUO. (cont.) 

AVIS!. AYl&l. mu 101.\ MICALIIACIOI ADILIOS CllAS JOYlllS lll!OIDlll. mmms OBSllVACIOllS llllOOBCCIOI 

12Il 11111111 

1!11 llllall 

1!11 
1211 1111al11 

1211 

1121 !ID 1 al 1 
1211 
Illl 

Ill! 
1211 
1211 
1111 
Illl 11111111 

Illl 
Illl 

Illl 

llll 

ll!5 1111al11 

llll m 11111 

ms 15111! I 
1115 
1151 

15 15 111111 1111 1511alSI 11 

1151 
1111 
1111 

1115 !111llSI 

llll !ID 1211 
1111 

OBSllYACIOllS Alll!lllACIOI 
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OllASOBSllYACIOllS 

u aro alrtdedor dtl sol. 
11 deHh Hlla, Jugo se YU 
otros trn saltos. 
11 salto. Vleato SI. 
1t11fort2. 
sanos. 
llo• del!IDIS " desphm al 
S,1104.acoletnos. 
l!th los 11. Todosdlrigea el 
c1tq¡a biela la ph711. Salet 
jutostoS. 
salto. 
1se1isaltos. 
Ya 110 ka7 aro alrdtdor dtl 
sol. 
tolttu.o r salto. 
rotos al sol !t1lecllpsado. 
lobosldad IO l. 
2sallos. 
5 saltos. 1 ddfll gira sobrt 
11 •l• deotro del agu. 
Coletazos. 
rotos al sol. 
Saltosco1tlfintrel!e11 
arriba. 
11bosldad4l t. lo U711lles 
u el sol. luubra. 
lll!IO ocollululo. Las 11bes 
ffqtlerea u toao rojizo. 
Dos delfbes aadaa r!pldo 
Ucla d s. da1 2 1t1lsaltos, 
DH ah saltos COI el tlHlte 
laclamlba. 
! del!laea chapotm, l1o¡o 
11da1r!plluute,S1!111, 
se dtsllu1 coi la ola. 
2 aaltos. 
tenbad eclipse-. 
lb. 

Grtpocoa 'll ~•o•.1117 
probable1e11te es d 1iS10 q11.e 
obstrtill~S ti d Hht. 
11terlor, duut11 la uAana. 
coletazos. 
$alto tettltlll COl~leto. 
Vlnto SE aoderadaa~i1te her· 
te, tareabajudo. Bealifcirt l. 
Zdeltiousaltandtcostado 
7 dc.rsu. ho gira :;(l~re SD. 

eje. 
saltos. 
tsalto. 
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CllllO IO. 1: lYll!llllllOS DISlll ll lllO. (cont.) 

lYIS'f. lYIS'f. nen IOll IOWllltlOI IDILIOS CUIS JO'IDIS momn. uwnw; OISmACIOllS llllOOICCIOI OISllVAC!OllS!lllllllACIOI OTIAS OISllVAC!OllS 

1111 lh. 

11 11 mm 1211 1111 al 6 bttll 1 11 llflll, ÜI 
1l¡uos111tosn!alloa. 
11.,.a 1 1 11 al 1 del laro. 

llll 111. 
11 11 mm llZI !1111114• 

HCOlllnS 
llll lll1lSl1 

ncolltn s l14u h u b4o 1 otro e1 Silt11, U1 coletuos. 
tSI hta. tddfl1tl: lNlloe. 

1111 111111 2 CGldllOS. 

llll 
k 4nplun 11 &. 
Ita. 

11 11 mm llll llllalSI lo el ¡npi Hll '11 lloclo'. 
1111 h 4ellh da ' coletu.os. 
1111 llam bljaodo. Yl01to del 1. 

ltboslded TI 1. Yhlblll!ad 
1.111.1. lruoso. 

llll bhlloa. '11 lloclo' 4a 11 uttoa. 
attenando 1 de dorso 11 
4t 11e:1ttt. ea lu olu, H 
dlmcllll 1. 

1111 l ultosdel 'lloclo'" 
la bo<I. 

1111 11 Llega otro fRpo 1 co1tuo1 
11tollllllflll111. 

1111 blalloa. ll111t11iel'llclo',CG1ll-
arios 4o110·tl01tre, llct1 
•11. 

1111 htr1.11 4 4ell11tt a 11 
h¡ua, dndoult". 

1111 lla. 

" " mm 1111 111111 k dHplau1 licia ª'""º 
de la h¡ua, cot alpaos 
ultos. 

1211 1111111 111. 
TI 11 llll!I llll 111111 

21111161 llutegrapoesn·uRocho•. 
llll lll1al 1 Dos delflm 4ol ¡npo dt l 

tst!I 211 a al 1 ltl taro. 
llll frobablne1tet1lt1r0111 l1 

lapu. 
1111 bcollml kla 4tlflm. 

lll 1 al SI Tna de ellos 1G111 la c1btu 
tertlul1ute. 

1111 ll!alloa. 2dellius11lt11 l ncu de 
costadosobrt luollsea 11 
boca, ea dlreccl41 l. 

1111 111. 
11 11 mm llll 

111111 1 4olllats 4t:phzkd"' 11 
l11u1cdadeapro1. 'l/l 11. llO tlm Ua IUCU 



CllDIO IO. l: AVL!!WU!OS DISOl IL lllO. (cont.) 

AVIS!. AVIS!. 11Cll IDIA IDCALI!ACIOI ADDL!OS ClllS JDYlllS IOIOIDlll. llCA1111lS OISllVAt!OllS ll!IODICCIOI 

ll ll 1111!1 

1m m1a11 

IUI 200 1al1 

1111 

llll 
1111 

1112 

1155 
1151 

llll 
1114 
1121 
llll 
1111 

1111 
un 

1151 

1152 

1115 

151111& 
lll11Is 

21111151 
211 1 1lttdtdor 
de la boca 
m1a111 
blallo<a. 
m111s1 
ISl11IS 
2511al51 

llllllS 

2111111 

11 

del tnalode la aadre, proba
bleeate sea reclh Hclda 

l delllnes clapotm. sacn la 
caudal y la cabeza, se rozu. 

Dos dtl!lm dH C.dl no l 
saltos, uo tlt1t ti 1h1tre 
rou. 

l salto tlt1trt arriba; et 
•ieatre es rou. 

OBSllVACIOllSALllllll!CIOI 

6eal11e1tan. 
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OlllS OBSllVACIDllS 

bla1ca atrb del orlflclo 
respiratorio {'11 Rotlta'). 
Tnhlh esU1 •u Kocb• 
1'1I l1plrolas'. 

10 deltius, salto del •11Dcbo• 
Losdeüsta.bihsedeslizaa 
coa lis olas; alguos daa 
misal tos. 
1dtlfh11da •ie11tre arriba 
jutoaotro. daodocoletar.os. 
11 !"I' SI dtsplara al SI 
lasta qudat m 1111 
d•llaro. 
sallo 1111 al s1. 
lia. 
Total obsmado 11 jtllo. 
(Yer110) 
lota:lrobablne11te1osont, 
staol j1m11l.1aq1esle1pre 
estuvoaco1paladodel 
1d1ltos. 

'll lloclo'. blb del otro !ad 
dela escollera. 
Ua coletar.o. 
Dtlfhes dispersos. 

11saltodet11erpoeatero. 
Dosse1lsaltos. 
Se obsenu J deUi1es. 
Do de1!!1. 
Se obsena el gnpa cupleto 
COI la cr!t 1 '11 !ocio'. 
11 ddlh salta 2 teces de 
ladosobrtlasolas, hada la 
boca. 
1 salto lattral. hacia el •· 

Alott ti ¡npo es d• I d•ll. 
'11 lloclo' 1 2 lls 9lh 
1111al 1 dd faro. !adre 
1 crl1 151 1 al 1 1 3 ds 
tstll m 1 al 1 del faro. 

11 '"" sl¡e IOTl!odo" 1 
dlspenltdo" 1lred•dor de la 
Mea. 11 colttaio. 



CllDIO ID, l: AV!SlWDlOS DISDI IL Jl.10. (cont.) 

AVIS!. AVIS!. JICIA IOIA IOCAUIACIOI IDlllOS CllAS lOVlllS IO!OIDll!. UCAHllAS OBSllVACIOllS llllODICCJOI 

11 11 111111 

1111 

JU! l111al SI 
1111 

llll 211 •al s 

llll 
Ull 5111ls 

1151 m111s1 

llll 

mo lll 111 SI 

1111 lll 1.11 s 
IUI 

llll llldSI 

1132 1111al11 
1111 

1111 b Ja boca. 
1111 1811 al 11 
1111 lll1alll 

1111 11111111 
111! 

1111 

llll !111all 

llll 
1111 
11!! !111alSI 

llll 1111 al s 
1111 !lllalSI 
1111 

Cdptll: 'll !oc\o' 1 otro 
tlentie coa 'lnttt debajo 
del a¡u. 11 que estaba abajo 
teola el tlntre blmo. 
11 a¡u estaba ur clm, 
la.arusablt1do. 

OBSllVl.ClOllS ALJ!ll!ACJOI 
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Oll!S OISllYACJOllS 

Todos estb 210 •al 1 
J se alejan beta d l. 
Ah! estb. 
Se aceren u poco a 11 boca. 
nos sal tos c01pltlos del 'llo· 
cho'. Otros se deslltan en las 
olas. 
Sen al gnpo coapleto. 
llosdelflmultu. 
Se alejai.Ucla el S. 
l delll1 estl 511 al s, 
desplazhdost al l. se rtgresa 
deslldadose n las olas; 
ahora esti n la boca. 
11 gnpo estl abl 7 al•· 
Jhdo:st. btb •11 KocMI' 1 
'll taplrolas'. 
111. 

h el gnpo estb 'll !loe'°' 
1 '11 Paplrole'. 
ü! estl el gnpo. 
llora se m 11 d•l!lm: "11 
Bocio". ! (1 Jl, l (1 e) 1 
otm ' dtltos. 
l se1lsalto. 

2 coletar.as J chapoteos. 
2 coletatos 1 4 golpes coi 
1e4lo mrpo lacia abajo. 
11 delflm. 
·1111ouu· 
Gnpo de 4 delfhes. nrlos 
coletatostln.trearriba. 
AU esllel gnpo. 
2 saltos coapletos 117 altos, 
co19iro. 
Los 1lsaos saltos de 2 delf. 
al 1lsao tiempo. 
Ali estl el gnpo. l mi
saltos y uo co1pleto. 
4 tedios saltos. 
salto de dorso. 
All "ti el ¡npo, dlrlgl!l-
105! al s. l coleta10s J golpe 
cond rostro. 
!Hestb. 
AU est!D7sedlrige1all. 
lln. 
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CWIO 10. Í: AYISTAlllDIOS DISDI U lll11. (cont.) 

AVIS!, AV161. ncu 101.1 LllCALllACIOI !lllLIOS cms lOVlllS MOIDlll. llCAl!IJIS OISllYACIOllS UllODICCIOI OBSllVACIOllS ALl!ll!ACIOI OIJIS OBSllVACIOllS 

11 11 111111 llZI l1111ll 11 'll lloclo' 1 
'lllaplrolas', 

ll!I 151111& 1 dellh da l Slllos de 
costado sobre las olas, n 
dlreccll.la l. 

llll 2511111 2 delfines. 111 salto dt frntt 
rotrodedorso. 

llll lddllaS1lt•10J8ll07 
otroloslgu, H latalto. 

llll 1511 al 1 !los sttlsaltos 1 chapoteos. 
1 salto 111 alto J otro de 
dono. se te el tlntre nisa. 

1115 2111111 5 4tlfhts se t1p1J11, se 
rou.1, ae tolteu tlHlrt 
arriba 1 cupoteu. 

llll 35118151 111 .. 11 elgnpo. 
llll 2511115 1 dellh da S1lto c01pl1to 

J se dtsllu sobre las olas. 
1111 111111 SI !adre J crla se jutaa co1. 2 

delfl11es q;e veD111 de la la-
JUll, se nehea a separar. 

1151 h la boct. tos 1ls1os 2 dtlflles, l 
saltos largos bada la ligua. 

1151 b 11 boct. 1 d11!11, l sollos do ospolda 
1 costado. 

1511 llllalSI Al! .. 11 el gnpo. 
1511 11 lloclo' 1 otn dollla salt11 

julos U.da 11 legua, el 
resto del gnpo est.11 261 1 

al SI. 
1m 511 frt1te a 'llllollta' 

"'º""' s ISll lh. 

11 15 1111!1 llll 1111111 ti •1111ocho·. 
Ull Zll11lSI la dol!la 11ca ""1lo mrpo l 

teces. 
1151 11111111 111 .. 11el9npo. 
115! lll1alSdo Salto coapleto de u de1U1. 

escolleras 
1122 5111115 Ali osll el ¡npo. 
Ull lDI 111 SI &npo d"plauadoso al l. 
llll lll 1 al 1 salta 1 delfh 1 al caer ble 

salta el otro, 2 ftcts. 
11esp1ts 11cM! cUpotro. 

llll 1111115 tododgt11poco1 poco1otl-
1lt1to, sblose1ea aletas. 

1122 111. 

TI 11 111111 1!21 211111 SI 
1111 1511 ,¡' .. 2delfhesse1cercu1111 

hacia porq" los pmadom 



CIAllO ID, 1: AVIS!ll!D!OS DISlll IL lllO. (cont.) 

AYISI. AVIS!. nm IOIA UICALl!ACIOI AllL!DS CllAS JOYJllS IOTO!Dlll. llCA!lilAS OBSllVAC!OllS llllODBCC!OI 

1151 !Slla!SI 

em !Ola el SI 
1111 llha!SI 

1111 Sector 2111 
eure 11s1 

1113 

1121 !al1a11 
1111 

11!1 llllall 

1111 1111 frute a 
escolleras 

1151 2111116 ! delflus, 11 saltos sobre 
las olas (tleotre IDSI). 

1111 1511 al SI 

1112 blaboca. 

lll! 11172111 
ali 

1111 !111a!SI 
111! 2111al1 
Ull Sl1fre1tea 

escollen s 
tm 1DD 1 al! 
Ull 

11 11 mm 111! 2111 alrededor 11 
dehboca 

143! 1111 al 1 
1115 m 1a111 
1116 210.al 11 
1111 !SO.al SI 
1111 lllaals 

11!! ISDaa!Si 
ISll llOaalSI 
11!1 lo la bota. 
1111 

51 

OBSllVAC!DllSAL!llll!AC!OI 

tlraba1 peduos de pescado. 
cundo se acercaban las ates, 
dlbao coletazos(! m1S). 

124 

OllAS OBSllYAC!OllS 

ldeHhdaUcolellzos 
se9ddos. 
Seventdelflnes. 
Dosdelfhessedesliuasohre 
uaolahacla la boca:.1110 
salta 3 teus de hnte 1 d 
otrotodo·d tl11po,.dosllt6 
coa el tlentre bacta arriba. 
11 grupo est! dlspeno. 

lndelflnsaltaenlasolas 
lacia la boca. 
2ddflnes. 
tdelfhsa1ta1sej11t11 
coa los 2 dellhes aatetlons 
q1evenlaade h t.oca,abora 
"'1 delfloes. 
AU 1511 el gnpo. l delfl"' 
esth2G01alSI. 
ta delfh da 2 saltos, lllCJO 
otros 2 saltos f chapotea. 

1 delfhü 'saltoshacla 
la boca sobre las olas. 
1 delflu d112Hltos1 des
llr.111le11tos sobre las olas. 
11 g:npo esU disperso. 

lddfllda2saltossobre 
las olas, 
Localh.11cU11 del grapo, 
fin. 

•1111ocho• 

·uraplrolas• 
t dtlUn da 4 coletuos. 
Se obsena a 111 crta. 
Seobsenaalg:r11po. 
2delflnesdanlt:a1tosea 
las olas hacia la playa. 
Seob:;ervatlgrDpo. 
1 delnn da un sallo. 
lola7acllvldad11•lgrupo. 
Jia. 

totalobservadotnagostc 
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ClllllO 10. Í: AV!SUllIUIOS DISlll IL IAIO. (cent.) 

AV!Sl. !VIS!. nen IOIA l.llCAL!U.CIOI llVL!OS aus JOVlllS IOIOllDI. UC.ll!iiAS OBSllVACIOllS llllODICCIOI OBSllVl.CIOllS ALllUllAC!OI O!lAS OBSllVl.CIOllS 

(Verano} 

11 11 2111!1 llll 11111111 'llftoclo'allmt!ndm. 

l!ll lll 1al SI 11 Sta¡re¡aesle¡np11al 
.a11terlor. 

1!51 la 11 boca .\ deU. 7 ·u !ocho·. 
lll1alS Grapo grande dhidido ti s1b-

fil SI gnpos: 1 delf. al s de 
la mollera S, l al SI 
r 4 al ISI. 

1111 1111 al SI, 5ddfhes, llcl. t jotea 
ti 11 boca. 1 •11 Roc~o·. 

111! lllaal s 1 delUa saca el rostro 
1 arrota u per. de lado. 

IO!I llla!S ldelflltlmel1luo 
co1portutento qae el anterior. 

llll 251111 11 l del!h !lit• l ""'· 
llll !Ola 11 SI l delUnes 'Jnegaa'. 
llll 11111111 ldelflasallaycbapotea. 

V1ehe a saltar. 
1111 ldelfhsedesllu"la' 

ole hacia 11 boca. 
1111 Sii al Si l ddfh J ua hagalll 

al11eathdose t1 el 1190 

lugar. 
1111 llllalS 2 delfhes deslithdose 

ea las olas. 
1151 m 1111 1 delf. se desplun al 1 
llll Sii al Si 'llBaadlta', 
1111 llD1alSI lddfhsaleco111pez 

ea la bGca. 
1111 m 1 ahtdedor lldelflmfüpmos.'11 

de h bGca Rocho' r '11 indita'. 
1111 ioa 1 al 1 1 delfh da 2 saltos 

coapletos. 
1111 1111115 1 delfla salta l "'" 

de costado. 
1155 UD 111 SI ·nraplrolas• 
1211 IDl11ISI t dellh. da 4 coletazos. 
ms m111s1 2dellhes, lda 2colthtos 

7tlotrouncoltt&to. 
1211 UD 1 al S crh acoapalada de 1 adtlto. 
1111 1111 alrededor Grupo disperso, eutotal2D 

dtlaboca. drl!.lcoltlazoenlaboca. 
!lit IOl1alS !1!111111 'Seplle1bre' 
1m UD•alS! Ahl tsU el grv~. 
lllO SltlllS •septle1bu· 
1141 lll11ISI D11salto72coltUtos, 

!del!lnes'ju¡aodo'. 
IJl5 lll1dSI ldel!la'J•eq•'mupet. 
llll 5111lrtdtdor llgrapostdiri9tall, 

dtl{aro atauuodo poco. Sequrdan 
haciatllJSI. 
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Cl!DIO 'º· ¡, AVIS!!l!IDTOS OISDI IL mo. (cont.) 

AVIS!. AVIS!. nen IOIA LOCALl!ACIOI IJllLIDS CUAS JOVlllS IO!OlOlll. llCAllllAS OBSll"IACIOllSllllOOICCIOI OBSllVACIOllS ALIRll!ACIOI OllASOBS!lVACIOliS 

llll 111. 

11 11 mm 1131 2111alSI ll !Uno qpo. dd ulst. aa.tedor 
•11ocbo•, ·sepUembre•, 
•raplrotas•, •t1ottta.•. 
'Septlribre' sleapre est~ 11 

pocoalejadodelgru.po. 
1111 ll gpo. e:i.ta ea el alsao ligar 

Zsaltos. 
1155 llhalS 1 dol!h da salto de COilado 

Ucla la Ia¡ua; 9ln.tre 1u7 
rosa. 

lS!i lll11IS 2 delfines, 11510 coapor· 
tulntoanterlor. 

1511 5111IS l ddfh, 1lsao c01portulento 
1m lOl11lS 1 delfh, salto de costado. 
1522 l1laboca. 1 ddfla, salto alto, tle11tre 

1;7 rosa. 
mt 1111 al s 1 delffl. 2 saltos de costa-

do, tlntre 117 rosa. 
153! !111 al s 1 ddfin, salto de costado. 
1532 I• la boca. ldelflm, 2salt11 ful05, 

1 delll1 salta desplts, dtD· 
tres 1117 rosas. 

1511 la la boca. 1 ddlh salla ua tei hacia 
lalagua. 

1511 la la boca. 1 delfü salta bacla la 
lagtna. 

1511 lo la boca. 2delfhes, saltu2 nces 
haclael1ar.Vnotleneel 
dentre blanco, salta hacia 
arriba. 

1515 In la boca. 2 delfb.ts, 2 saltos, thn· 
tres rosas. 

llll 5a a al s •septlt1bre•saleco1u 
pe.tt1laboca. 

ma !Ala boca. 2 delfines, saltan! uces, 
1111 11 la boca. ldelf1D,2saltosdecostado, 

vlt11tre1117rosa. 
1121 lOD1alSI Ahi esta el gnpo. 
llll fll. 

11 11 mm mo In a.a radio de 21 •11ocho•,•11ot11a•,•raplrolas• 
111 al y SI •11a11cbado•,·aandlta•.111s10 

gnpofotograthdodesde 
laacba. 

D!ll l1111radlode Gnpo dlspmo. 
1111l7SI 

1151 lllaalS tdelflostdesllzaealas 
olas. 

lill 111 un radio d~ Gnpodlsperso. 
UlaS71 



CIADIO 10. i: AYISTAllUTOS lllSDI IL JAIO. (cont ·) 

AVIS!. AVIS!. nm IDIA IOQLI!ACIDI IDILIOS CIIAS lOVlllS ID!O!Dil!. llCAllllAS DBSllVACIDl!S llllODICCIDI 

11 11 mm 

12 12 mm 

llZl Sl1llS 

!021 !111115 

1121 Iauradlode 
m 11 r 11 

1225 50.dS 

lZll m1a11r 
1111 al s 

1211 !Dlldl 

llll 2111111 
llll 1Sl11ll 
lll! 1111e 1111 r 

!Oh al 11 
llll !111111 
llll !Oh al SI 

llll 210.al SI 

llll m1111 
1311 
1131 1111 boc!f 

llhdll 
1111 m1a11 
1511 2111111 

IUI 2ll1dl 
1102 200.all 

111! llD11IS 

1151 llO 1d SI 

1111 l111all 
llll 
l!ll loi1rallod1 

llhSJSI 

1151 bu radio de 
lll1SrS1 

l!Sl 1511115 

lD 

lp.mjej1¡1etm (j11¡0 
seiul). posible c6ptl11. 
24elfhescop11.la1. 
ld1lfh,.copalaa. 

ldelflmcopolan. 

2 ddllm copulao. 

OBSllVACIOllS Allftll!ACIOI 

1 delflD sale coi 11 pet tt 
la botar despu!s lo mu 
!0!11911. 

6 delfines se e11cte11tra1 en 
hboca. alllentbdose. 
1 deHh sale coi u pu t1 
la boca 1 des}lllh lo 1110111 
eaelagu. 
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O!IAS OISllVACIOllS 

ldelfhsedeslluuhs 
olas. 
Grupo disperso. l delflo salta 
2veces. 

Grupo disperso. 

Ali est~ el grapo. 

l d!IU. salta l mes 11r 
1lto7otrodelflo loslg:te 
con u salto, desp:ds salt11 
jutostresnces. 
Los delfines aaterlotts, ttel· 
teD a saltar juto:s 2 teces. 
t11odeellossalta117alto 
girando de costado u el aire 
paratoheracaerdevlt1tre. 
Ali estl !I ¡rupo. 
ria. 
Is el 1ls10 grapo del avista· 
1Je1to aaterlor. 

2 deHlnes salta., 110 de e:i· 

paldll 7otro de vteatre, for· 
111140 ua clrctlo en el altt. 
Ahl estld¡rapo. 
2 delfines saltaa de frente 1 
ldecostado. 
La aa7or parte del gnpo estA 
" la boca. l d!IUo salta de 
frute 1 otro de costado. 
tdelfl1sacaelrostro7 
golpea l veces en el ªi'ª• 1n 
saltocadanz. 
Ahlestlel¡r<po. 
llo. 
ls!l1i11o¡rapoloto¡rallado 
nelnlslnleolodl!de ho· 
cu. 
Los delfines apua: salea. 

ldelfh"d"ll"" las 
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CIAIJIO ID. I: li!S!l!IUTOS DISll IL IAJO. (cont.) 

AVIS!. AVIS!. ncu IDU lOCAIJ!ACIOI Allll!OS CllAS JOVlllS IOTDIDlll. UCAl!IL\S OBSllVACIDllS UllODICCIDI OBSllYACJOllS ALIRlllACIOI OTL\S OBSllVACIDllS 

olas, l saltos peqttlos. 
1111 111111 s Seallaeatan. 5 dtl!lnts se desllua en las 

olas. 
1115 h la boca. '11 llocbo' r su ac01palaDt• 

saltaa2tectsealasolas. 
Vieltres ao tan rosas. 

ld•I!I1sedtsllu"!as 
1111 hhboc.!. olas, 2 delfhes se deslizan 

Hhsolas. 
1121 1111 al s ldelfllsedesUuu las 

ale. 
llll llhal!I Ai1 tstb 5 ddllm. 
1131 111 ul s Abltstloldelflm,'llRo-

cM•. 
1115 21111! SI '11Roclo'7S19npo. 
1151 llha! SI 2 delfhts salta• 117 alto, 

dtsp¡!s se dtsllu1 oa las 
olas. 

1112 1111 al s ldelUosaltadecoshdor 
he¡o dt !mi• bch la la91-... 

1153 hlaboc.!. Al! se j11t11 (OS 2 911)0" 
1151 hlaboca. l delHnes se desl!tan eD las 

olas, 1 salta de 'Jentre. 
1151 2111a! SI 2 dtlfhts copu!u. 
1113 211111 SI 2de1Unscopaha. 
1111 !5l11!S 1 dd!h salta de costado, 

dutre 10 taa rosa. 
1111 lll11lS l ddflots se dtsl!zu " las 

olas. 
llll 118 111 SI 2 ddflm copulan. 
1111 h 11 boca. A\l est.t. d gnpo. 
1155 511 al SI ldelfh:salecoaupezH 

!abo<.!. 
Ull lllla!S 1 dtl!lnts S!ltH ea las olas. 
1212 litre 5111s1 AhltsU d¡npo. 

7 llh ISI 
1231 r1t. 

13 13 mm 1331 buradlode 21 Is el 1ls10 grtpo qu.e se foto· 
1111 l 7 s grafJ6 en el adst11tntodes· 

delancb. 
1331 lllaboca. 2 delfines se deslh.u ti lis 

olas.lsaltos. 
!lll 1511111 2 del!laes copul11. 
llll 511111 l del!lnos cop1!11. 
1111 htrel5l1S Gnpodtspeno. 

7 1511 1 
1111 11111! s 1 ddUn se desllta en las 

olas. 
llZl lll 111 I l delfhes, 1aalto1rq1eado. 
1112 htremr GnpodJsptr>o. 

l1111JI 
1115 1111 al r 1 delfh salta de costado l 



CIAllO io. 1·, mm11mos DJSllJ JL 1110. (cont. l 

IYIS!. AVIS!. llCl.! IOIA IOCALll.\CJOI Almos CIJAS JOYlllS mD!DU!. llCAl!OIAS OBSilVACIOllS llllODOCCIOI 

14 14 111111 

11 11 111m 

11 " mm 

ll ll mm 

11 11 mm 

1111 l111lll 
1111 bundiob 

211111111 
1511 llllal SI 
1111 2111 al SI 
1111 2111 •11 
1111 2111 al J 
1131 2111111 
llll lll 1 al 11 

1111 2111al11 
1110 21111111 
1111 11111111 

1111 bundlode 
11111111 

1111 1111 al 11 
1111 11111111 
un 11111111 

1141 

1111 21111111 
1121 
UH lll 11111 

1111 llllll&I 
1211 
llll 2111 al 1 

1111 
1111 llllalS 
1111 llhalSI 

1111 
1111 1111 al 11 

llll hlaboca. 

U4D 2111.11 II 

111 

nets, '1e1tre 10 t11 nu. 
2 4elfhes copalao. 

2 4e!Um copllu. 
2 4el!hes cop1l11. 

2 delfhes copalaa. 

OBSilVACJOllS ALJlllllACIOI 
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O!IAS OBSllVACJOllS 

ül .. Uelgnpo. 

2 delfines saltH 3 teces. 
Ah! est!elgrupo. 

l coletai.o. 
2 4<1fll05, 1 .. 11,. 1 cbpo
teos. 
Alll est•dgnipo. 
Al! esll el grupo. 
2 delflm, 1 .. 11, 4< cosla
do J d otro de •1'1tre. 
ül esU.dgnpo. 

l delfhessall111. 

•septle1brt•, ¡irl1tra '" n 
eldla. 
111. 
Jotal obsertado n septle1bre 
1wuu111), 

se dlrlge ll J. 
111. 
•septlt1bre•, salta 2 reces 
111 1110. se d'5plau de u 
Ido a otro u 11 •rea de 
1111. 
All sigue. 
lit. 
!!01p05 de !nters!fla: 1'10", 
11',1'11",ll",ll",l'll", 
11",2'",!I". 
111. 
AU u.Un los dos deUlus. 
Junto a la escolleras, deatro 
dehboca. 
lit. 
Se desplaua hacia la boca, 
esth tatre las escolleras J 
se dlrlget al v. Saltos oca
sionale:;. 
Despu~s de estar eu la p11nta ti 
de lae:;colltra, salubacia 
la boca y ¡>am ID 1 al s del 
!aro, 1 del!la tlm "'el" 
blancas u laaltta4orsal, 
dd ladoitqU.ltrdG. 
Ahl tsUn 2 delfhts, 1 de 
ellosda,coltta1.os. 



CllDIO 'º· 1: AY!stllllmOS DISDI 11 IAJD. (cont.) 

AVIS!. AV!S!. nru IOIA IDCAl!ZACIOI ADll!OS tl!AS lOVll!S 11111110111. lltAllVIAS OBSllVAC!OllS llllODICC!OI 

I! 

" 

11 

ll 

1111 l111all 

1111 

u mm 1211 m1alS1 
1111 lll 1 al 61 

11 1111!1 

11 1111!1 

ll 111111 

1221 15D1ali 

1211 ll91alSI 
1211 l111alSI 
llll 11111 61 

1111 111111 

1151 ZH a al SI 

1111 m111s1 

1111 1111111 
llll 1111111 
1111 m1al l 
1121 bl1boca. 
1125 l1laboca. 

1115 
llll ne aal 1 
1115 
1021 511 al 1 

11!1 tDI 1 al 11 

1151 
1111 m11111 

m 11111 
1125 
IOll 25D11ISI 

DBSllVAtlOllS All!ll!At!OI 

Saca 'ol11do ID pez dt u co
lttato, 
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D!IAS OBSllVAtlDl!S 

2 ddfbes salta• l tectS t1 

las olas. 
lla. 
Total obsenado H ochbrt 
(lluvlasJ. 

1 ddUD esU ~I • al 1 del 
faro. Ut1pos de iuenlh: 
l!",ll',l",ll",51",1", 
1·. r. 1r.1·. u·. ir. 
11·. r. r. 
Il 1lsao del!ID da I coleta· 
zos. 
All estb los l(ljJ. 
All est!n l(lj). 
1 ddfla, Ut1pos de iuer -
•ldl: 11·. u·, u·, 21·. 11·. 
30",ll".I0",11".ll",5', 
1·.11·. w.1r. n·.11·. 
ll",ll'.11'.15",ll",ll'. 
11·. 
ll 1lS10 del!la da 1 coleta -.... 
AU estl• los l. 1 Hlto, 
•tiegan• rse rou1. 
12 coletaios, 2 aallos coi -
pletos. 1 coltlato. locts, se 
deslita11nlasolas. 
All estla los l. 
Al! estl 1 del!l1. 
All estla l(lj). 
AU est!n l(lj). 
!lt1posdeill1erslhddadDl
to: ll", l!", 11", ll", 11", 
w. u·. r. 
Sah:1 de la boca. 
se d'splau.a 111. 
'111. 
tle1posdein1erolbo:l4', 
11'. 11'. 11", 11". ll', 11·. 
ll',l",l",ll'.l'.11", 
l",ll",ll",ID",l",15". 
!!". 

lla. 
Se acercan basta 51111 Idd 
faro,lu.egodealeja11basta 
360 1 al I J ~e de:splaiaa al ... 
Ahl los •e105 por '1tila nz.. 
lla. 
lada en dhersas direcclo11es. 



CllDIO 10. 1: AV!Sl111MOS DISlll ll IAIO. (cont.) 

AVIS!. AY!SI. Rlli IOIA l«Al11ACIOI IDILIOS CllAS lOYlllS IOTOIDllT. UtmllAS OBSUYl.CIOllS UllODICCIOI 

ICIT ll01el S 
1112 150 1 al SI 
1115 lDD 1 al SI 

1111 b la loa. 
1112 5111ISI 
1121 5111111 
llll lOI 1 al s 
1121 
llll llllalS 

1111 
,"; 

,' ·' ···· •··' .r, 

OBSllVACIOllSALllllllACIOI OllAS OBSllVACIOllS 

Ali O!ll, 
Ah!O!t!, 
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lsaltoalto. Y1eheasaUar 
2 nces H las olas, bcia la 
pi•!•· 
]saltos. 
Dtsplaz.hllose al ti. 
Ahl .. 11. 
Al! O!ll. 
la salto. 
5 saltos cD1pletos H dlnc
cl!11 la pla71. 
lh. 
Totalobstnadou1ovle1brt 
(loctes). 

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



tll.DIOIO.l:AVISIAllill!OSDISDllAIAICR! 

AVIS!. llCRI. IOIA LOC!lllACIOI ADULTOS cms JOVlllS JOIOIDll!. l!CAPIUIAS OBSllVACIOliS llllODOCCIOI 

mm mo l1lallde 
la boca 

1125 
mm ma Cborreras !lllLllDI 

11111111! 
1111 

111111 llll m111&det 
t1barcadero 

llll 
118111 1111 5111 al 1 de 

11 boa 
1111 

111111 llll 1.5 11111 
dd luo 

1511 

OBSllYACIOllS AL!ftil!ACIOI 

se ali1enta11, probable1e11te de 
1ojura. 

OllAS OBSllYACIOllS 

Se desp1Au1 al w, al ilterlor 
de h la¡ua. 
FlD. 

'111. 
total obsenado ea uro 
(Stca•) 

Uno de los delflaes presuta-
bauflloblanc:onlaaleta 
doml, 'Ad!n' f 'In'. 
lh. 
Ikdlaapml11domlel1(jl>-
•t•I. puta de la dorsal rota. 
111 •. 
Se desplata eR dlrecclh s. 
bclaChorruas. 
lla. 
Totalobsenadoeajallo 
(Ll1tle) 

---------------------------------------;·-~--------"'."'·---:--------~--:-~-------··-:··-------------.:-l~--------.:--_--::~:-----~-.:. . .: .... , ... ________________________________________________________ _ 
mm lll5 l •l al. del Sedespl1111al1. 

!no .... 
1121 111. 

llllll 1111 .... !lllL!lll loto desde el fuo. 
1111 111. 

mm 1115 151S!aro !1!111111 roto desde el faro, 
1211 111. 

mm 1115 t •l al 1 del mmm tu Crll H U5 cUta q1e se al11eat11. lolo!:ll:l-11. 
!aro l1otr1. 

1111 111. 
11 mm 1111 .... !l!OL!lll !1!111111 

1111 
11 mm llll SOG 1 al 1 del !t!IL!lll Sedespla111111.rotos:ll: 

faro !tlll!IDI lHI 
llll r11. 

tl Total obse"adoeu seplleabre 
(llnlas) 

11 mm 1121 Cloruras !UOl!lll Se allie1ta1. 'Adb' 7 'IH'. Salinidad dt 
!tlll!Dll sólo ¡ partes por 111. rotos~ 

11:1-11 
llll 111. 

ll mm 112! l 111 d•I !l!Ol!IDI Z delfiles se dirigu al 1, 
faro !!!111111 hacia el aulle 1 J de ellos 

!t!Ol!ll! !aclaell. 
!!1111111 

1111 111. 
11 mm llll tllalfaro !t!ILTlll roto desde el faro. 

1111 111. 
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CllDID 10. li AVISllftllllOS DISlll 11. llJCIA (cont.) 

AVIS!. nru IDIA UlCAlllACIDI IDUTDS CllAS JDVlllS IDTDIDll!. UCAHllAS OBSllVACIOllS llllOOICCIOI 

15 mm 1511 lll 1111 del !t!llllll 
fato 

1511 
11 mm 1511 l1111llde !t!ll!lll 

laslo7is !t!ll!Dll 
1111 

15 

DISllVACIDllS AllRllTACIOI O!IAS OBSllVACIOllS 

S.desplau1lac11ell. 
lotos: ll:IJ.11 
lh. 
Sede,plu11al 1. fotos: 11: 
IHI 
!ID. 
total obstnadoenoetabre 
(llulasl. 

--------------------------------------------------------------------•••••••••••••••••··-----------------------------------------------------------------------••••••H•••••••••••••••••••••••••• 
11 llllll 1122 kst1boc1dua 

este¡ob¡ola 

llll 
11 mm m2 111111 del 

hto 
m1 

u mm 1111 Dt1e1'ooca4n1 
estero bgota 

mi 
11 mm llll l111hro 

1115 
ZI 211111 1111 111 ••• 11. 

del hro 
l1111llde 
111 bo7u 

1115 
22 mm llll 21111111 

del faro 

1111 
21 mm 1111 Dtse1boca4ara 

estero Allgola 
1121 

11 111111 1111 1111 l laro 
1121 

11 mm 1m lhVfar• 

ll 

!Ull!lll Se 11iaent11 ea C'°rreras. 
mmm 

!tlll!IDI 
mmm 
Ttlll!IGI 
mmm 

!UILTIU 

ttlll!lll 
mmm 
11!111111 

Se'olteandela4o,serou.a 
ID:O! con otros. uno tleae el 
vleotrerosa.ladanYlentre 
coa Ylt1tre {cbptla), c\apo· 
ten. 

11!111111 Se allaentan. 

mmm 

mmm lada de·u Jadci al otio ti\ 

·w11· r•1n•. ~dlrlgna 
Oorreru. Tttperatua del 
a¡u: ll't.101.,, ll:l-17 
ll:H2 
lln. 
'Adlt' 7 'Ita'. 

lh. 
D11 neltaal islote 1 se dl· 
rlge1 1 las boyas. Tuperatua 
d!l a¡na: 2rc. lotos: 11:11· 
217 l!:lJ.ll 
!h. 
rotodtsdetlfato. 
'11. 
'In' (llZJ 1 '11 610I' (ODIJ 
se dlrlg11 a las boras J eo· 
cottraaos 1 'Wo' (GOIJ. Bar 
roces. 
111. 
rrl1ero son 2{1c}, se desllun 
co1lasolas,111da1cercalle 
hlancu. 
T.legoaparecenotros4deltl-
1esq1e 1ad11 paralela1e1te, 
lugoseseparan7•j1911.eteau• 
cerca de la la11c\a. 

t11peratnra del a¡m 21·c. 
lotoo:llO:o-21 
!lo. 
a.o es •Adu•. lotos: 111: 
¡z.¡¡ 
lin. 
total obsenado en dlclnbre 
(lorl!!) 

foto desde tierra. 
fl11. 
fotos:ll1:5·' 
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CIAHD ID. l: IVIS!ll!lll!OS DWll lol WCIA (cont.) 

AVIS!. mu IDIA l.OCALllACIOI ADILTOS CUIS JOY!llS IDIOIDill. lfül!UIAS OBSllYICIOllS llllDDOCCIDI 

1'51 
21 mm m1 111 • • taro 

1111 

ll mm 1311 5111 faro 
lll5 

ll mm 1152 151 •SI faro 
1151 

l! mm 1211 aproi. 15 11 al 
ldelaboea 

tm 
31 mm 1311 m • s11aro 

llll 

l1 mm l!ll llD•Slaro 

1111 
ll mm ltll llhWfaro · 

tm 

ll mm mz frnteah 
nc\llla 

lU! 
ll mm 1m 211 •SI hro 

1!11 
ll mm llll lmteala 

mUlla 
1311 

li mm 1311 m 1 sv faro 

llll 
11 mm mz Clcllllo. 

lllZ 

mmm 

IUIL!lll 

mmm 

!t!ILllll 

ll 

!tlll!IDI 

!Ulllll! ·.- ! 

!t!DL!lll "·¡·-
!t!IL!ltl 

O!SUVACIOllS ALlftllllCIOI 

ulrtad1l11d1dll11tro 

A aproi. m • d• la costa 
se desplata eatre tarlas redes. 

Se d"plua de 1 a ll J tlce-
tersar en otras dlrecclo1es. 
rrobable1ente se al11nt1 de 
lebr111cha.fi11lle11tesedes· 
plau al s. 
lh. 

seallmta. 

' .. ~ 
rrobablue11te se atlaeata. 

OllASOBSllVACIDllS 

lla. 
rot05•l11'tHI 
111. 
totalobsenidoe1t1ero 
(lortes). 

Fotodesdetlfaro. 
Ita. 

lit. 
lotos' m,oo, D 11 

Jio. 
lotos:lt2:l 
lb. 
Totalobsenadoenftbrero-
uno (loctes). 

ladanendlferentesdirtccio-
11es, se deslltan con las olas. 
!In. 
Ye1os 1aqd7 se desplaza 
ah boca, dondeencontraaos 
otro 1h. 
lotos:llll:ll-11 
111. 
totalobsenadoeauno 
(Stus). 

1otos,m,e1-1 

Los segtl1as Hsta UD a al 1 
del faro. lllos se sl91e1 des-
plaiaadoal 1. saleoe:ipor:.di-
cuente. 
111. 
lolos:ill:HI 
ls'llGteJ'• 
rin. 
Total obsenado e1 abril 
(Semi. 

Los se¡tlm lasta las boyas. 
lotos:lll:lHl. 

Jll. 
lot°'' lll:ID:D 
lit. 
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Cl!lllO 10. 1: AVIS?llUll!OS DISDI LA WCLI (cont.) 

AVIS!. nm IOIA LIJCALl!AtlOI ADILIOS cms JDVIHS IOTOIOlll. llCAUUIAS OBSIIVACIOllS llllOOOCC!OI OBSllVACIOllS ALIKlllACIOI OTIAS OBSllVACIOllS 

ll mm llll 5111 •faro !t!IL!lll Se dtspllllD 11 M, 
lotos:lll:H. 

1121 111. 
ll mm llll Clcbllla s. d!Spl1111 al s. 

1111 111. 
10 mu1 0121 1001al1do Tll!Lllll Sealimentandelacba. Se desptuan al 1. Los se911l-

la boca ll!OLIDOI 1os hasta aprox. l 11.11. al 1 
ll!ILIDID del faro. 

rotos:lll:ll-25 
om fil. 

11 mm 1251 C11d1l11. TtllL1121 l11da1deu l11doaotron11 lotos:lll:2HI. 
dlhttro do lo 1. 

lllS 111. 
12 mm 1511 l 11.1. 1 faro lotos:tll:2l-l¡ 

1521 lh. 
ll mm llll lll 1 •faro s. despluao al 1. 

fotos: llS. l fotos utes de 1 
1112 111. 

11 mm llll l 11.1. 1 faro Lasseg11llo:ihastalaboc1. 
1111. boc• TtllL!lll lalabocaserelmlosl. 

ll!Dl!lll lotos:lS:MI. 
llSl fh.. 

IS mm 1411 2001111 Tt!IL!lll VID bsta la ClltUlh, 7 1111 
de la mbllla udndeuladoaolro. 

lotos:llS:ll-11 
llll 111. 

u mm 1115 511a1 hro lalla1de111ladoaotro. Va delfla se ta al l J 2 11 l. 
lotos:ll5:1!-Zl 

llll !la. 
l! Total obsenado u julo 

(S.m). 
------·--·-•••·•····•••·····•••·····•••·•···••H••·•••••·-•••·••••••···••••·•··••••••··••••····•••••···••••·.: •••• :_;.'_ •••• .:. •• ~ •• ---···---•••••-·--•·•••··-···••·•-···•••·····•••····••••••-···••· 

11 llll!l 1!11 llllM!aro 
1111 

11 mm 1111 blaboca. 

ms 
11 mm me IDO 1 SI faro 11 

TtllLllll 
mmm 

ltlll!llS 
!lllL!B!I 

!t!IL!Ol! 
mmm 
!tlllll!I 
1t1lllm 
!l!ILll!I 
TUILll!S 
ltllL!Oll 
TtllLT02l 
nmrm 

ltloLTOO! 
TtllLIO!U 
Tt!ILTI!! 
ltl!L!Oll 

litre ellos esta ·u Rocho•. 
lit. 
•1111odo• 
'llGteJ' 

'llfapirolas• 
!otos:tll:!l·ll. 
lin. 
SedesplauinkastaZ0&1alSI 
Saltan,daucoletaz.osrse 
desplmob!clalaplaya. 
!otos:llS:lS-3'.111:8·21. 

'lllaplrolas' 
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CllllO 10, 2: AVIS!lll!UTOS DISDI U. WCll (cont,) 

AY!ST. llCll IOIA IDCAL!U.C!OI ADULTOS CIJAS JOYlllS IOlO!DllT. IICAITilAS DBSllYACIOllSllPIODDCCIOI DBSllVACIDllS ALlftlllAC!OI O!IASOBSllVAC!OllS 

1111 mmm fh. 
11 111111 llZ! 111.1. 1 faro se dtsphtal a la boca r los 

!l!IL!Oll ug1boslastahph71t1. 
lotos:lll:ll·li 

1111 fil. 
11 110111 1111 10D1lbo1as Tt!OLTOIO Se dtsplar.a11 a las boyas 1 de 

ablal!. 
1111 llo. 

12 120111 1111 111 as hro 11 TlllL!llO lotos:lll:l-11,111:1-1 
Tt!ILTnll 11 grapo" füldt: l lhcl. 

Tt!IL!Oll al •11odo•) sequda1t1 la 
m:mo1 boca 71111 e) se desplaz.a11 
rtmrm ali. 
Tt!ILTOll 11 el gr;pa de ' se obsenat "11 ftollta• (ll!IL!Oll): Capta 
Tt!OLIDOI rom¡clapoteos(j11go 
ll!IL!Oll senal o cortejo). Adeaas 
!l!ILIO!l sacan lacabeu vertical-

1e1te, a teces el c1erpo coa-
pltto. Giran htradel agua. 
rrohablecdpo.la. 

1421 Seglll1os al grapo de lD (1 cJ 
para sacar fotos. 

1111 111. 
51 llllll mo Ctclllh. Tt!IL!OIJ 4cercadelosfaritos, 

mmm 2 (1 j) cerca del p1tsto de 
mmm o:itilm. 
nmmo rotos:ill:Z-11 

1311 llo. 
51 llllll 1111 1111 !uo !l!lLTBll Seal11uta11de1ojarra.Toaa- Se desplaz.an hacia los faros 

ll!ILTD!l 1osuadtlaguwl111.erta 1UD1 al l. legresan a los 
(loto). faros. 

fotos:ill:IHI 
llll fin. 

11 Total ohsenadoujallo 
(Llulas). 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------·---------------------------------------------·-------------------·------
55 111111 012! Coclllla i l Tt!ILTOOI "llG"J" 

!ll!LID22 "lllapJrolas" 
Seall1entan. Uno estaba u 
landlilla1elotrt1porla 
bo71W alejada, Alganas ve-
ces se j111taron cerca de 11 
mlllla. 

1111 llo. 
11 1111!1 1111 1.1 b' boca ttllLTllO Se 11la~11tam, '111 ate le qdta 

TU1LT82l 1npescadoa11!0delosdel· 
!t!ILTllD !loes. 

mo lia. 
51 1!01!1 O!Ol lllal!aro ls'•u rapirolas•. 

am Fin. 
11 1111!1 lll! lllnboyas. 

llll fin. 
11 111111 llll 118 1 SE faro 11 TlllLTlll 



CllJllO 10. i: AVISTIRIU!OS DISDI 1.1 WCIA (cont.) 

AVIS!. ntlA IOIA IOCALllACIOI ADULTOS CllAS JOV!llS Til!OIDlll. llCAITUIAS OBSllVACIOllS llPIODUCCIOI 

1m 
u mm llSl E11lcsfaros· 

pla¡ita 
1m 

n 1111!1 mt Caclllla. 

om 
12 mm GIDI ZDO 1 V faro-

c1c•ma 

U!UI 
ll mm 1211 C1chilla. 

lllD 
11 mm 1111 raros cerca de 

11 mhllla. 
1111 

11 mm mu s11s!aro 
1m 

" mm mz m11taro 

1111 
n 211111 llll 2ll1ihro 

1121 

ll 

ze 

mmm 
mmm 

mmm 

!l!ILTIU 

lll!L!Dll 

mmm 

mmm 
!l!ILTUJJ 

!l!IL!Ull 
mmm 

llllL!OOl 
ll!IL!lll 

!l!IL!IDI 
mmm 

mmm 
!t!IL!Ul& 
ll!IL!lll 
lt!lL!lll 

!UIL!lll 
mmm 
Tt!IU812 
TUDLTUl 

nm1m 
mmm 

ft91LT0l0 

mmm 
mmm 
nmm1 
nm1m 

!tlDL!Oll 
Tt!ULT901 
momu 

mmm 
lllll!Ull 
ll!ILTG!I 

D11.ra11te111chapottode2 
dtlflatsn1osqoecopllaa. 
fh1estra11.losvltntrtsrosas, 
71110dttllostieattlpe11e 
erecto. 

OISllVACIOllSALlftlllACIOI O!IAS OBSllVACIOllS 

.111, .... , ·.· .. 
farecé11 Str los 1i:Jos d.tl 

· adstaaltato lo. 51 (111cha). 
rh: ·· .,, 

J.os segd1os basta la ctcHlla 
111. 

lln. 

111. 
Total obsenado ei agosto 
(Llnlas). 

roto desde el hro. 
111. 
11 'laplrolas' se acerca mho 
a la lmh.! yda •n colela10 
ta ti 19111 ¡tal te? sea 
agrulh). 

!In. 
U •t1odo• 7tdelfi11coa 
111J.tscas111yprofuadas. 
falta ·11otita-, ·rapirotas•, 
•sepliubre' y•eaadila". 

!In. 
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CQAllO ID. 2: AVIS!Alllll!OS DISOl IA WCIA (cent.) 

AVIS!. mu IDLI IOCAIIIACIOI ADULTOS CIIIS JOYlllS 

u 211!11 Jlll 209 11 faro 20 

llll 
53 

11 mm n11 1 n 111 dtl ' 
faro ·boca 

1115 

TI 111111 1115 J001lbo¡as 

1121 
11 111111 1151 caclllla 

1112 

IOIOIDll!. l!CAllOLIS OBSllVACJOllS llllDDUCCJOI 

rtmrm 

!tllL!Ol! 

ll!IL!lll 
ll!OLIOOI 
ll!IL!Oll 
llllL!lll 
ll!ILID22 
ll!OL!OOl 
llllL!Ull 
ltllLl&ll 

mmm 
ll!OLllOI 
llll11112 
ll!Dl!UOI 
ll!ILIQll 
ltllllotl 

ll!IL!Onl Algmsdelfloesd• losgnpos 
!tULtDU seroz:a11entreellos,1ada1 
tt!lLTD15 117 ceua 1111os de otros. 
ltllL1022 Vms a "!din" " c!pda. Al 

111111112 

lt!Ol!Oil 

lastrar el tlntre uo de los 
dosdelfhese11:c6pula, te1os 
tlpeneerecto,pe:ronopode· 
1-0s Jde11t1Ucar de qlih es. 

OBSllVACIOllS AllRlllACIDI 011.\S OBSllVACIOllS 

·raplrotas• 
'ilRocho' 

111. 
Totalobsenadoeaseptlt1bre:, 
(Lluhs). 

"laplrolas" 
Los se9D.l1os hasta la boca J 
abl te1os qv:e t1 gnpo es de 
apro1. 10 delfines. 
Yeaos a •Adla', 'Bandlta-, 
'Septlnbre'.romaptqulos 
i¡rupos de Jo 4 J en 101entos 
de•delfinu. 
fin. 
Total obsenadoe11oct11bre 
(Ll.,las). 

'In' 
Tie1posdel11ersldo(seg.): 
ll.ll.21.21.18.22.11, 
15,lt,tl. 
fin. 
'Ita' 
tle1posdeln1ersld11(seg.): 
21,ll,!l,ll,21.21,!I, 
11.11.12. 
ria. 
Total obst"adotn 1cvit1tre 
(lorles). 
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Cl!DID ID 3: AVIS!!llJll!DS DISDI !llllA 

AVIS!. mu IOBA LOCALILIC!OI ADULTOS Cll!S JDViliS 

mm llll Zonallhoca 
ms 

121511 lll5 2G01Wboca 
mo 

mm tm 300 11 boca 
mo 

1111!1 1151 !ID1I fara 
1111 

mm 1111 1 hlfaro 
1321 
llOD 

1111 
mm 1515 rre1teal111e-

lle!a1lalua 
1111 

llllll 1151 2111 laro 
lllD 

mm no 21a1 escolle-
ra, a 211 de 
hplaya 

1111 

311111 1151 1111 I fara 

1121 

11 llllll 1121 IDllboca. 

1121 

ID!OIDll!. llCAP!Ol!S OBSilVACIOllSllPIDDDCC!DI 

,ll!IL!lll, 

OBSllVAC!DliSAllftll!ACIOI 

ladan de 1111 lad~ a otro. 
atectscUpottan. 

Dll!S DBSllVAC!DllS 

Stdesplaunall. 
llu .. 
Se desplu.an al 11. 
!ID. 
Stdtsplnaal l. 
!h. 
totalC1hservadoe.11aayo 
(Secas). 

St dtsplaian bacia la.beca. 
llD. 
saltan. 
1s11nm1at1. 
lsUofrrnteal faro. 
Seall1ntan,talntde1oj1-
rra, paes U7 11 cbtncborro 
enlaplayasacaodo1ojarra. 
!h. 
So1 los1luos del avist. U 
('Adh' y 'lva') 
lh. 
totalobsenadoe11j1lio 
(llnl"l· 

lolos:l2:2l 
111. 
Total obsertadoeasepUe1bre 
(lluvias). 

Al 1ettnit al agua aproz. 
50 1 del delfla, lsle se aleja 
y lo no por iltlu m 
cercadd flro (121D1). 
fh. 
Totllobsenadoe1oc1tbrt 
(llulas). 

ladan cerca RDO de otro. salen 
poco. 
fotos:lll:O·S 
li1. 
Total ob!enado en enero 
(lortes). 

rotos:l11:15-25 

Ita. 
Totalobstnadot1ftbrero· 
uno (lortos). 

-----·-··--·-··-·-··---·---------------·---:-·····--------------~-------:-----------------:----·-:-----------------------------·--·-···········-····--··---·-·-······--·-------------------···· 

IOTA: Las obsuncloats t11 es-
11 S1ltda " Uclem desde 
la bast dtl faro, pat!I e. la 
caja (arriba) labla abejas. 
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CU!lllO 10 3: AVISl!llllllOS DISDI !lllL\ (c:ont.) 

AVIS!. nm 101.\ LOCALI!ACIOI ADOL!OS CllAS JOVlllS 101010111. llCAllUl.\S OBS!l1ACIOllSllllODOCCIOI OBSllVACIOllSALlnll!ACIOI 011.\SOBSllYACIOllS 

11 mm tm UD1Slfaro Lovtolucesysieapu esU 
caslend1is10sitloyco11 
elc11erpohaclaelM. 

IDll fin. 
12 mm llll UD 1SI faro 

En la boca. Estos 2 se desplatan al v. 
1201 lla. 

1l mm 1321 1St111faro Se desplatan al SI. 
llli I d•lfla SO 1 al s del faro. 

Seacercabasta2D1co11el 
c11.erpobacla Ialag119. 

llll na. 
11 250111 1111 50 1 s fuo Sedesplazaobaclatltaro, 

lllego•ira11alSl7sedes-
plam "esa dlrmioa. A 
aprar. 110 1""' saltos d• 
2 delfbes J se desplw.n 
a!s al SI iasu 300 1 del faro 
L111egolosperduosdevlsta. 

1111 llD 1 SI faro leapareceel gnpo. 
1121 !d"lifimos al 'litto' 7 

a1•11:octio•.todossedesplaza11 
ali. 

1m 15111 faro Peru11ece11 abi naos 11011.tos. 
1a4nhaclalapla7aose 
quedaaquietos. 

1131 lOl1lfaro SedesplataiialS!. r.osu1os 
porUtila nz lOU 1al SI 

1511 Jln. 
11 mm 1110 IH•lhro 1adade11ladoaotro. Saltaltet.L09tlOS]Of 

veces u el 1ls10 sltlo. 
1211 210.al SI J.ove1os1U1evuente. 
1211 tala al SI Salt11 l yeces bacl11 el l. 

lntna 111 h91aa. 
llll rh. 

ti mm 1111 IOl1lfaro Sedesllu12tecesuh.s 
olas.sedlrlg"aiSI. 

1113 3101ats1 alti1avn.q11elosve1os. 
llll fh. 

23 Totalohsenadoenabril 
!Seca:), 

•••••••••••••••••••O•OH•••••••••••••••••••OOOOoooo••••••OO••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•o••••••••••~o•••••••••o•~----••oo••o•••H••ooo••O•••••+Ooo••••••••••••••••••O•O•H••••+•• 

n mm Illl m1s1fm 

1111 

Doldtlihu.11uconlacabe
u hera del agDa y el Yhll· 
trehacJaarriba.!lotro,que 
es •11 "ix:ho•, esU eaclli! del 
prllero. rrobilblecópda. 

Sedésplaundeun lado a 
ottodelas,scolleras. flua 
de h boca. Se 'les tt con 
frecue.a.ciaconelcuerpohacla 
11 laqna. 

fin. 
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Cll.1110 10 l: AVISIA!!IlllOS 111511! lllllA (cont.) 

AVIS!. nm IOIA !OCALJIACIOI ADILIOS CllAS JOV!llS 1010111111. llCAl!llAS OBS!lVACJOllS llllDllOCCJOI DBSllVACJOliS ALl!lllACIDI OtlAS OBSllVACIDllS 

11 mm 1111 Z111Sl(11<1 111oes•1111ocho•.sedespla-
za1alSI. 

1125 111. 
11 mm 1211 40 1 1 faro rasan frute al faro7se 

tanalS,bastaq11.tdarU01 
trentealaescolleras. 

IZll no. 
21 mm 1111 frnteaesco· 

llens 
1111 rta. 

21 mm !DI! IDtrt lu esco· lst4 "11Koebo". 2tntranala 
U eras. tagua, sl1ro.eo laaadre con 

cria(entota.le11tr1114). 
1151 11•. 

22 Dlll!l 1121 15D1l!aro Sedt5plwna1SI. 
113' fin. 

23 mm llll 1111 ol I se desplatan al ilterlor dt 
lalaqana. 

1215 lln. 
21 mm 1511 1111111 Seali1e1tau. lstl'll!oclo'. 

1511 111. 
31 Totalohsenadoe11j11lo 

(S.cas). 
' ' ' ------------·----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.. ----------------------------------------------------------.. 

21 mm lill 21hl!aro lstl'llft0<ln'. 
1m !(D, 

21 nom 1111 21D 1 M faro Saleadelalaguua. 
1111 se regresall f Heheaa et· 

trar, saltando. 
l!BI 110. 

21 mm 1m IGD1M!aro Sedesplau11all. 
1112 Pin. 

1l totalobsenadoe1j1l10 
(llotlas). 

21 111111 1111 111 • s !aro 
1111 111. 

Totalobs.tnadotnagcsto 
(Ll,.lasJ. 

21 mm 1111 11111 faro 1 lsll'Ullocho'. 
l!ll 511 ti faro 'l l115altoco1plttoula5olas 

laclalala¡m. 
1131 llo. 

tolllobsenadoe15eptie1bre 
(Llnlu). 

JI 111111 ll!L JID 11 faro 
1111 111. 

totalobsenado noctlbre 
(lortes). 
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ANEXO 111 

. . ·CATÁi.OcO DE FÜTotOENTiFICACION 
~ ·. . ' ·. . 

~ TRUNCATus··EN .LA BOCA DE CORAZONES .. DE LA LAGUNA DE TAMIAHUA 

-MAYO_ DE 1990 A NOVIEMBRE DE 1991 



'l't90L'J'00l 

Gisel<1 Jlr~ckt!l 

"A.Jdn" 

Tt90LT002 "Eva." 

Yolanda Schrp.rrm Lado izquierdo 

Tt90LT003 "El M::x:ho" 

Yolanda Schranrn L:tdo izquierdo 

143 

'l'L90J.'1'001 "h.1{tn" 

Tt90UI'002 "l:.Vil" 

Yolanda Schramn Lado derecho 

Tt90I.1'003 "El M::X::ho" 

Yolanda Schranm U1do derecho 



Tt90LT004 

Yolanda Schramt1 Lado izquierdo 

Tt91LT005 

Yolanda Schrru1m ludo izquierdo 

111 

Tt90111'007 "Ibn OJijote" 

Yolilnda SchrilIT111 I.ado izquierdo 
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Tt901J!'004 

Yolanc1.:i. SChramn i..-ido derecho 

Tt91L'l'006 

.. -; : :;:.:.;.,;~.;; ·., ~,,' 
.,.,.< 

"SCptianbre" 

Yolanda Schrruim Lado izquierdo 

Tt90LT007 "lbn Quijote" 

Yolund.a sclu: amn lado derecho 



Tt90LT008 

'{olanda Schrumn 

Tt90LT009 

'lolarrl.a Schramn 

Tt90LT010 

"El Gt.\ay" 

Lldo derecho 

Lado derecho 

Yolanda Schrarrrn L:ldo derecho 

Tt90UI'OOB 

Yolanda Schramn 

Tt90LT009 

Giscla Hcckc 1 

'l't90III'Ol0 
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"El Gücy" 

1....-1do izqu ien:lo 

Lado izquierdo 

Yolnnda Sclu-.1ITtll l&ldo i zquicrrlo 



Tt92LT011 

Yolanda schr anm Lado derecho 

Tt91LT012 

Giscla Hcckcl Lado derecho 

Tt90LT013 "El Sierrita" 

Yolarrla Schramn u,do derecho 

'l't92I .. T011 

!46 

¿~ 
:~~?; 
·~~ . ~~--~:~1!~ .... ~...: .. ~ ......... 

~'l~ 
_.: i,..¡.¡.. 

Yolandil Schrilll111 I .... '1do izquiL:L"do 

Tt91L'l'Ol2 

Yolanda Schranm Li:ldo izquierdo 

'l't90L'l'Ol3 "El Sicrrita" 

Yolanda Schrcunn r..-,do izquierdo 



• 1 • -;:, 

,-

'· ·- -., -,'!!ffit 
_.-,,.· " ~~·~'f;f',Y~;~~;;~~~~ . ..' 

Tt90LT014 

Gisel.a Hecke1 

Tt~1LT017 

Gisela Heckel 

- > 
-/':"!' 

lildo izquierdo 

Lado derecho 
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Tt91t.T015 "cachirulo'' 

Yolanda SChranm lado izquierdo 

Tt91LT016 

Gisela Heckel Lado izquierdo 

Tt91LT017 

Yol arda Schrarnn L:ldo izquierdo 
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Tt90LT018 "El Madreado" 

Yolanda Schranm L:ldo izquierdo 

Tt91LT020 "El Bolita" Tt91LT020 "El Bolita" 

Yolanda Schramn Lado derecho Yolanda Schranm Lado izquierdo 

Tt91LT021 

Yolanda Schrnnm r..ado izquierdo 



Tt91LT022 
"El Papirolas" 

Yolarrla Schranm L'ldo derecho 

Tt91LT023 "Canita" 

Yolanda Schranm lado derecho 
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Tt91LT022 "El Papirolas" 

Yolanda ScJirarrrn I..::ado izquierdo 

Tt91LT023 

Yolanda Schranm 
"Can1ta" 

lado izquierdo 

Tt91L'l'024 "Conota 11 

Yolanda Sdu·a¡irn lado izquierdo 



Tt91LT025 

Gisela Hcckel 

Tt91LT027 

lado derecho 

Yolanda Schrann1 lado derech::> 

Tt9lLT028 

Yolanda Schrcinm lado izqui.erdo 

Tt9!LT025 

Giscl a Heckcl 

Tt91LT027 
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l.ado izquierdo 

Yolauda Schramn lado izquierdo 

Tt91LT029 

Yolanda Schranm Lada derecho 



Tt91LTOJO "1-t:>tita" 

Yolanda Schranm Lado derecho 

Tt91L~'032 
"Rayita" 

Yolanda Schramn 
Lado derecho 

!SI 

Tt91L'l'030 "M.:Jtita" 

Yolarda Schranm lado izquierdo 

Tt91LT031 

Yolanda Schranm lado izquierdo 

Tt91LWJ2 

Yolanda Schranm 

"&J.yita" 

Lndo izquierdo 
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Tt91LT033 "Pascual" Tt9l111'033 "Pascual" 

Yolanda Schrarnn 
Lado derecOO Yolanda SchrClJtTTI laclo izquierdo 

Tt91LT034 "Bandita'' Tt91LT034 "Handita" 

Yoland.a SChramn lado de.recto Yolanda Schr'1m11 Iitdo izquierdo 

Tt91!Jl'035 'l't91LT035 

Yolanda Schr.-um1 lado den~cOO Yolund.a Schnunn lado izquierdo 
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Tt91LT036 Tt91LT036 

Yolanda Schramn Lado derecOO Yolanda Schranm Lado izquierdo 

~'t91LT037 

Yolanda Schranm Lado derecho 

Tt91LT038 Tt9lLT03B 

Yolanda Schranm Lado derecho Yolanda SChrarrm Lado izquierdo 
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.. ¡ 
'--:-'P'l"'"°, --

'l't91LT039 Tt9lIJroJ9 

Yol.:inda Schrwnn Lado derecho ~olil.J')'.)a Schrunm Indo Izquierdo 

Tt91L'1'040 Tt91L'l'041 

Yolanla Schranm I.ado izquierdo Yolarda SChramn lado derecho 

Tt91LT042 Tt9Wl'04J 

Yol;;mda Schr.:mrn Lado derecho '::Olanda Schrarnn Lado izquierdo 



Tt91LT044 Tt91LT044 

Yolanda Sch.ranm Lado derecho Yolanda Schranm lado izquiardo 

Tt92LT045 Tt92LT045 

'tolanda Schranm Lado derecho 'tolar>:la Schranm Lado izquJ erdo 

. -, ' , -
¡-:. . •. 

: .... ;~.~:.. ,.,.... . . ... ( ·- - .. . ._ ... 
_.. -.•- :"' .. V\.Y:'t".,..'°"':l' ~ ~ ;t • 

.( 
' ..... _.,._ ~' -·-- • - .;! 

' . 
·~. ·--. • -- .-{>., _ ..... ·~ ., . 

Tt91LT046 "El Pinto" Tt91LT046 "El Pinto" 

Yolanda Schranm 
L:ldo derecho Yolanda Schranm rada izquierdo 
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