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Composición de grupos y actividades de comportamiento de la ballena
 jorobada (Megaptera novaeangliae) en la costa central y oeste del
Pacífico de Guatemala durante los meses de enero a mayo 2011
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RESUMEN
Con el fin de incrementar el conocimiento y brindar
elementos clave para el desarrollo de estrategias
de conservación y manejo de cetáceos en el país,
se analizaron los patrones en la distribución
espaciotemporal y el comportamiento del delfín
manchado, Stenella attenuata, y del delfín tornillo,
Stenella longirostris, en el Pacífico centro-este de
Guatemala. Del año 2009 al 2011 se realizaron 21
navegaciones, con un esfuerzo de 8574 km
recorridos y 650 horas de observación. Se
registraron 77 avistamientos: 52 de delfín manchado
y 25 de delfín tornillo. Los patrones de distribución,
de tamaño de grupo y de comportamiento entre
ambas especies fueron diferentes, lo cual sugiere
segregación de nicho, no solo a nivel de localidades
físicas sino en factores como especialización de
recursos y comportamiento. Los cambios
estacionales en la distribución del delfín manchado
sugieren la existencia de movimientos estacionales
de pequeña escala, probablemente asociados a
cambios en la productividad de la zona.

Palabras clave: Pacífico de Guatemala, delfín
manchado, del f ín torni l lo ,  d ist r ibución,
comportamiento.

ABSTRACT
In order to increase knowledge and provide
information for management and conservation
strategies in the country, spatial and temporal
distribution and behavioral patterns of spotted
dolphin, Stenella attenuata, and spinner dolphin,
Stenella longirostris, were analyzed. Between 2009
and 2011, 21 surveys were conducted in the central
and eastern Pacific of Guatemala with a sighting
effort of 8574 km traveled and 650 hours of
observation. A total of 77 sightings were recorded:
52 of spotted dolphin and 25 of spinner dolphin.
Differences in distribution, group size and behavior
were observed between the two species, suggesting
niche segregation, not only by physical locations
but in source and behavior specialization too.
Seasonal changes in the distribution of spotted
dolphin suggest small-scale seasonal movements,
probably related to productivity changes in the area.

Keywords: Pacific of Guatemala, spotted dolphin,
spinner dolphin,  d ist r ibut ion,  behavior.
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INTRODUCCIÓN
Existen al menos 86 especies de cetáceos en el
mundo; muchas se encuentran en estado vulnerable
o en peligro, y otras no cuentan con información
suficiente sobre su estado de conservación (Reevs
et al., 2003).

Guatemala no es la excepción: el estudio de
cetáceos en la costa Pacífica es muy reciente, por
lo que aún se conoce muy poco sobre las
poblaciones que la habitan y sobre la mayoría de
especies reportadas para el país: la UICN las
considera especies con información insuficiente.

Con el fin de incrementar el conocimiento y brindar
elementos clave para el desarrollo de estrategias
de conservación y manejo de cetáceos en el país,
en este artículo se describen las áreas de
distribución y patrones de comportamiento del delfín
manchado, Stenella attenuata (Gray, 1846), y del
delfín tornillo, S. longirostris (Gray, 1828), en el
Pacíf ico este y central  de Guatemala.

Estas dos especies pertenecen al género Stenella
de la familia Delphinidae, del grupo de los
odontocetos (cetáceos dentados). Son de tamaño
mediano, gregarias y en ocasiones se les puede
observar asociadas entre sí (Carwardine, 2002).
Dentro de aguas nacionales se encuentran descritas
dos subespecies de delfín manchado –S. a.
attenuata (oceánico) y S. a. graffmani (costero)
(Perrin, 1975) – y dos subespecies de delfín tornillo:
S. l. orientalis (oceánica) y S. l. centroamericana
(costera) (Perrin, 1990). Las dos subespecies
costeras son consideradas endémicas de la región.

El delfín manchado costero se distribuye desde el
Golfo de California hasta el norte de Perú y S. l.
centroamericana se distribuye desde el Golfo de

Tehuantepec hasta el norte de Panamá, a una
distancia de 80 km de la costa (Perrin, 1975; Perrin,
1990).

La distribución tanto espacial como temporal de los
cetáceos se encuentra determinada por diversos
factores, tales como: la abundancia y la distribución
del alimento; los sitios de apareamiento y crianza;
las condiciones ambientales y factores físicos, como
la topografía del fondo, la distancia a la costa, la
velocidad de la corriente, la profundidad de la
termoclina, la temperatura, la claridad del agua, la
salinidad, entre otros (Ferrero et al., 2002; Cechetti,
2006; Kriska et al., 2007; Vásquez et al., 2007).

Estas relaciones parecen ser muy complejas y poco
comprendidas (Ballance et al, 2006), en especial
porque cada especie parece mostrar características
muy particulares de hábitat.

MATERIALES Y MÉTODOS
La información fue obtenida a través de 21
navegaciones realizadas en los años 2009 a 2011
en el Océano Pacífico de Guatemala. Los muestreos
se dividieron en dos etapas, cada una en una región
diferente. La primera se realizó en los años 2009
y 2010 en el área este del Pacífico, de San José
(Escuintla) a la frontera con El Salvador, hasta una
distancia de 140 km de la costa (Cabrera y Ortiz,
2010).

La segunda etapa se realizó en el año 2011 en el
área central del Pacífico, de San José (Escuintla)
a Mazatenango (Suchitepéquez), hasta una
distancia de 220 km de la costa (Cabrera et al.,
2012). En las dos etapas, los recorridos en forma
de transectos lineales se realizaron cubriendo tanto
las áreas costeras como las oceánicas. En la figura
1, se muestran el área de estudio y los recorridos
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realizados durante los muestreos.

Durante las navegaciones, de dos a cuatro personas
mantuvieron observación visual durante las horas
de luz, cuando las condiciones del tiempo lo
permitían.

Al momento de avistar un grupo de cetáceos, se
registraba: coordenadas, fecha, hora, identificación
de la especie y estimación del tamaño de grupo.
Se tomaron notas del comportamiento por medio
del método ad libitum (Man, 1999).

Los comportamientos se clasificaron en cuatro
categorías generales: alimentación, desplazamiento,
socialización y descanso (May-Collado y Morales,
2005).

Los datos se contrastaron con mapas de
profundidad y pendiente de la zona. Se obtuvieron
los datos de profundidad y distancia de la costa de
cada uno de los avistamientos y se elaboraron
mapas con los registros de cada especie. El área
de distribución se estimó con un buffer de 10 km
alrededor de cada punto de avistamiento, a través
del programa ArcGis 9.3.

Para estimar las variaciones a nivel temporal, los
datos se dividieron en época seca (noviembre -
abril) y época lluviosa (mayo - octubre). Se analizó
si existía diferencia entre los datos de profundidad
y distancia por temporada, y se elaboraron mapas
de registro por temporada para visualizar variaciones
a nivel espacial.

Se determinó el tamaño promedio de grupo para
cada especie y se elaboraron mapas para identificar
patrones en la presencia de diferentes tamaños.

RESULTADOS
A lo largo de las 21 navegaciones realizadas, con
un esfuerzo activo de búsqueda de 8574 km
recorridos (3412 km en el este y 5162 km en el
centro) y 650 horas de observación (263 horas en
el este y 387 horas en el centro), se obtuvieron 77
registros de ambas especies: 52 de delfín
manchado, equivalentes al 67% de los registros, y
25 de delfín tornillo, que corresponden al 33%.

Distribución espacial. La distribución obtenida de
ambas especies no fue homogénea en el área de
estudio. Cada especie presentó una distribución
particular asociada a determinadas condiciones
fisiográficas, con una ligera región de traslape en
el inicio del talud continental y el cañón de San
José (figura 2).

El delfín manchado fue observado principalmente
en el área costera sobre la plataforma continental,
a profundidades menores de 200 m, con algunos
avistamientos en la zona del cañón de San José.
Los grupos en áreas oceánicas se registraron con
menor frecuencia (10%) y pertenecieron en su
mayoría a la subespecie oceánica.

El delfín tornillo, por el contrario, fue más frecuente
en el área del talud continental, la zona este del
cañón de San José y zonas oceánicas distantes
de la costa (60-l97 km), con mayores profundidades
y pendientes más pronunciadas.  Aunque no fue
posible identificar las subespecies en todos los
avistamientos, S.l. centroamericana estuvo
mayormente asociada al área del talud y del cañón,
mientras que S.l. orientalis fue la subespecie más
frecuente en el área de la fosa Mesoamericana y
sobre la plataforma oceánica (figura 2).
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Fig. 1. Área de estudios y recorridos realizados.

Fig. 2. Distribución espacial. Avistamientos de S. attenuata y S.longirostris en el
Pacífico este y central de Guatemala, áreas de distribución y zonas de traslape

entre áreas de distribución (S.att: S. attenuatta, S. lon: S. longirostris)
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Distribución temporal.  Ambas especies fueron
avistadas a lo largo de todo el año, lo cual indica
que ambas son residentes en el área. La ubicación
de los avistamientos del delfín manchado varió
entre las dos temporadas, lo que sugiere que la
especie presenta movimientos estacionales de
pequeña escala entre las dos épocas. Se localizó
en un área bastante costera durante la época seca,
mientras que durante la época lluviosa se le observó
en un área más cercana al talud y al cañón. Por
otro lado, el delfín tornillo no mostró mayores
cambios de distribución a nivel temporal (figura 3).

Comportamiento y tamaño de grupo
El tamaño promedio de grupo fue diferente entre
ambas especies (p < 0.05). El delfín manchado
presentó el menor tamaño de grupo con 36 ± 79
individuos por grupo en contraste con 376 ± 318
individuos en el caso del delfín tornillo.

La distribución espacial del tamaño de grupo fue
variable en ambas especies (figura 4). En general,
los grupos pequeños y medianos del delfín
manchado se encontraron sobre todo en el área
costera, mientras que los de mayor tamaño, en el
área oceánica.  El delfín tornillo se observó
generalmente en grupos de varios cientos de
individuos en toda el área de distribución.

Duran te  l os  compor tamien tos  m ix tos
(socialización/alimentación) y de alimentación, el
delfín manchado se observó en grupos de mediano
tamaño (25-175 individuos), tanto sobre la
plataforma continental como en aguas oceánicas.
En cambio durante los comportamientos de
descanso y desplazamiento se le registró en
diferentes tamaños de grupo y a todo lo largo del
área de estudio. El delfín tornillo se registró en
grupos mayores (60-1100 individuos) durante las

Figura 3.  Distribución temporal. Cambios en la distribución espacial de S. attenuata y S.
longirostris durante la época seca y lluviosa en el Pacífico este y central de Guatemala.
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actividades de alimentación y en comportamientos
mixtos. Los comportamientos de socialización se
observaron en grupos de 60 a 600 individuos. Las
mayores agregaciones se observaron generalmente
en áreas escarpadas y con profundidades de más
de 200 metros.

Entre los comportamientos sociales, se identificaron
interacciones interespecíficas, a través de la
formación de grupos mixtos, generalmente de las
subespecies oceánicas, lo cual concuerda con lo
reportado por Psarcos y colaboradores (2003) para
el Pacífico Tropical Oriental. Además, se observaron

comportamientos de corte jo y cuidado
parental/aloparental: para ambas especies, se
registraron grupos con crías durante las dos épocas
del año. Adicionalmente, se observaron juegos,
saltos e interacciones directas con la embarcación,
como el nado en proa y el surfeo.

Entre los comportamientos de alimentación, se
observaron varias estrategias grupales de caza.
Una de ellas fue la formación de barrera: los delfines
forman una extensa línea y nadan estrechamente
uno al lado de otro, dirigiéndose al cardumen frente
a ellos. Otra estrategia fue la de carrusel, durante
la cual los delfines rodean al banco de peces y los
atrapan en la superficie, forzándolos a reunirse en
un denso grupo, el cual es embestido por el centro
(Burgess, 2006).  En la mayoría de avistamientos,
se registraron especies de aves pelágicas asociadas
a los grupos de delfines; entre los géneros más
comunes están: Sula, Puffinus y Stercorarius.

DISCUSIÓN
La diferencia entre puntos de distribución observada
entre las dos especies de Stenella en el área de
estudio, junto con una ligera región de sobreposición
en el inicio del talud y el cañón, podría ser resultado
de la exclusión competitiva entre las especies. Se
cree que especies similares que se presentan
simultáneamente en un lugar determinado
(coocurrencia) compiten por recursos, a menos que
ocupen diferentes localidades físicas y/o se
alimenten de diferentes presas (Bearzi, 2005), como
podría estar ocurr iendo en este caso.
La distribución en diferentes regiones batimétricas
de las dos especies, sugiere una división de hábitats
en el Pacífico centro-este de Guatemala que podría
estar directa o indirectamente relacionada con la
profundidad. Viddi y Lecrauwaet (2005) sugieren
que la selección de hábitat y los patrones de uso

Fig. 4. Distribución del tamaño de grupo de S.
attenuata y S. longirostris.
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en delfines costeros ocurren principalmente como
una función de la distribución, los movimientos y
la abundancia de sus presas y, de forma secundaria,
como una forma de refugio respecto a los
depredadores. Sin embargo, esta hipótesis debe
ser puesta a prueba y, como en este caso, los
aspectos fisiográficos como la batimetría, podrían
proveer aproximaciones importantes para inferir
patrones en la distribución, la selección y/o la
partición de hábitat.

Los pequeños cetáceos no son conocidos por
realizar extensas migraciones estacionales (Reilly,
1990). En zonas templadas, algunas poblaciones
costeras de delfines han mostrado movimientos a
menor escala, pero se asume que en las zonas
tropicales los pequeños cambios ambientales tienen
poca o ninguna influencia en las poblaciones de
delfines (Reilly, 1990), como pareciera ser el caso
del delfín tornillo. Sin embargo, el delfín manchado
parece responder a la estacionalidad local. La
distribución más cercana a la costa de esta especie,
observada durante la época seca, coincide con los
vientos del noreste que cruzan Centroamérica y
que generan vientos más agitados, variaciones  de
temperatura y surgencias o afloramientos
(upwellings) costeros durante la primera mitad del
año, los cuales incrementan los niveles de
productividad en el área (Au y Perriman, 1985;
May-Collado y Morales, 2005). También se observa
influencia de remolinos ciclónicos que se
desprenden de los afloramientos de Tehuantepec
y Papagayo (Fernández y Alvarado, 2008). La
separación de la costa y su agregación en las áreas
más escarpadas durante la época lluviosa,
concuerdan con la época de menor productividad
en el área, en que la temperatura superficial del
agua es menor, dominan los vientos del sur y se
reduce la salinidad del agua (Au y Perriman, 1985).

Esta relación observada entre los movimientos
estacionales de los cetáceos, especialmente
costeros, y las fluctuaciones del hábitat, ha sido
observada por otros autores, los cuales proponen
que podría estar vinculada con cambios en el
movimiento de las preseas (Reilly, 1990; May-
Collado y Morales, 2005).

La tendencia a permanecer en grupos de cientos
de individuos, particularmente en el delfín tornillo
en las regiones más distantes y profundas de la
costa, podría estar relacionada con una estrategia
de protección y cooperación. Para estas especies
pequeñas (± 2 m de longitud) y vulnerables ante
depredadores, mantenerse en grupos grandes es
favorable, no solo como una estrategia de
protección, sino también para la búsqueda y captura
del alimento, ya que reunir a cientos de individuos
en un área determinada incrementa la probabilidad
de detectar y capturar los cardúmenes (Möller et
al., 2002; Gygax, 2002). Además, mantenerse en
grupo es una forma de favorecer la socialización.
Estas actividades también sirven como medio de
comunicación entre individuos (comunicación visual,
táctil o sonora), para afianzar vínculos entre los
miembros del grupo y para establecer jerarquías.
Los juegos facilitan el aprendizaje para la vida
adulta y permiten el fortalecimiento muscular
(Duncan, 2004).

La información obtenida sobre los patrones de
distribución y comportamiento de estas especies
permite ir comprendiendo el uso y/o selección de
nicho de las especies. Esto representa un paso
importante para el desarrollo de políticas de manejo
y conservación, como la creación de áreas
protegidas marinas, las cuales deben considerar
la dinámica espacial y temporal de las especies.
Así mismo, conocer el comportamiento de los
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cetáceos será clave para el monitoreo del efecto o
impacto de las actividades turísticas de observación
de cetáceos, y del potencial incremento del tráfico
marítimo, ya que su monitoreo permitirá determinar
si los patrones generales de comportamiento se
han modificado con el tiempo.
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