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MQII: Estedocumentoha sldo preparado-por Omar VIdal, a trav."de una consultorfa para
eICentro de ActMdadesde Programapara los OCtMnos y Areas Costeras (OCA/PAC)
y Is Comi8I6n Permanents del PaclftcO Sur (CPPS), como una contribucl6n al Plan de
AccI6n paraIaCoriservacl6n de lOs Mainfferoa Marinos en ~I Pacfico Sudesre, prImero
de una serle de planes de acci6n regionales del Plan Global de Acci6n para Ia
Conservacl6n, Manejo y UtIlIzact6n de Mamfferos Marinos del Programs de las
Naclones Unidas para el-Medlo Anlblente (pNUMA).

Las deSlgnaclones empleadas y Ia presentacl6n de Ia Infonnacl6n en _e documento
no Impllcan Ia expresI6n de Julclo alguna, de partedel PNUMA 0 de Is CPPS, sobre
Is condlci6n juridlca de los Estados, terrltorios, cllXtades 0 zonas, ni de sus
autoridades, nl respecto" de Iadellmltaet6n de sus fronteras 0 Ifmltes geogniflcos. Los
purttos de vista expresados en este documento son los del autor pera no
necesarlam&rtte son los purttos de vista del PNUMA 0 Ia CPPS.

A etectos b1bllogniflcos, estedocumertto puedecltarse de Ia slgulertte manera:

Vidal, 0: Los mamfferos marlnos del Oceano Pacifico Sudeste (Panama, Colombia, Ecuador, Peru y
Chile): dlagn6stlco regional. Intormes y Estudlos del Programs de Mares Regionales del PNUMA
No.142, PNUMA, 1992.
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PREFACIO

Muchas especles de mamfferos marlnos se encuentran a 10 largo de areas costeras y. como
resultado. son vulnerables a los diversos efectos provenientes de actlvidades humanas. Estas amenazas
lncluyen Ia mortal/dad Incidental en pesquerfas (esPeCialmente en aquellas que utllizan redes agalleras
ode enmalle). la explotaci6n intencional para consumo humano 0 para utilizarlos como carnada en
dfferentes pesquerfas. la perdlda 0 degradacl6n del habitat y los programas de reducci6n de
poblaciones. Los efeetos negativos de tales faetoras sobre las poblaciones de mamfferos marinos han
causado preocupaci6n entre los clentrticos, los eonservaclonistas y los encargados del manejo de
pesquerfas.

En mayo de 1984. el Programs de las Naciones Unldas para el Medio Ambiente (PNUMA) aprobo
el Plan Global de Acei6n para Is Conservacl6n. Manejo y Utllizaci6n de Mamfferos Marinos (PAMM). EI
abjativo Msleo del PAMM as "prornover la eJecucl6n efectiva de una polftles para los mamfferos marinos
que sea 10 mas aceptada posible entre los goblernos y Iagente del mundo.· Aetualmente. el PAMM esta
slendo revisado y actuallzado para que slrva de marco general apropiado para la cooperaci6n
lntemaclonal que busca Is conservaci6n de los mamfferos marinos.

En noviembre de 1981. Panama. Colombia, Ecuador. Peru y Chile adoptaron el Plan de Acci6n
para Ia Proteccl6n del Medio Marino y Areas Costeras del Pacifico Sudeste (PA/PSE). EI objetivo
principal del PA/PSE es Ia "protscclon del medio marino y las areas costeras, para promover Ia
preservaci6n de Is salud y el blenestar de las generaciones presentes y futuras. EI Plan tiende a
proporcionar el marco apropiado para el establecimiento y aplicaci6n de una politics adecuada e
integral que permits alcanzar tal objativo. teniendo en cuenta las necesldades particulares de Is regi6n."

En 1988. el PNUMA en consulta con la Comlsl6n Permanente del Pacffico Sur (epPS). aeordaron
preparar un Plan complementario al PA/PSE. que se enfocara hacia Is conservaci6n de los mamiferos
marinos de Ia regi6n. En diclembre de 1991, el Plan de Acci6n para Ia Conservacl6n de los Mamfferos
Marinos en el Pacffico SOOeste (PAMM/PSE) fue aprobado par los gobiemos de Panama. Colombia,
Ecuador, Peru y Chile. EI objetivo principal del PAMM/PSE as ·ayudar a los gobiemos participantes a
mejorar las palfticas de conservaci6n de los mamrteros marinos en Ia regi6n. EI Plan busca proporcionar
un marco apropiado para las actividades que requieran cooperaci6n regional e Intemacional, sobre Ia
base del respeto a la saberanfa de los gobiemos participantes.·

Este Dlagn6stico Regional evalua Ia situaci6n actual de los mamfferos marinos de la regi6n y fue
elaborado como una contribuci6n at PAMM/PSE. EI autor agradece los comentarios crftlcos del falleeido
Peter J. P. Whitehead sabre el manuscrlto.



INTRODUCCION

En mayo de 1984. el Programa de I~s Naclones Unldas para el Medio Ambiente (PNUMA) [United
Nations Environment Programme (UNEP)] aprob6 el Plan Global de Acci6n para la Conservaci6n.
Manejo y Utilizaci6n de Mamfferos Marinos (PAMM). Uno de los primeros proyectos de campo
patroclnados por el PNUMA, en colaboracl6n con la Unl6n Internacional parala Conservaei6n de Ia
Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN) [International Union for the Conservation of Nature and
Natural Resources (IUCN)], dentro de dicho Plan Global de Accion, se inici6 en 1985 con el abjetivo
de estudlar la biologra y el estado actual de Ia marsopa espinosa, Phocaena spinipinnis, en aguas
costeras de Peru (Gaskin et ~L 1987; Read et aI., 1988). Sin embargo. la intormaci6n obtenida desde
los inlcios del proyecto damostr6 que Ia explotacl6n (intencional e ineidentaQ de cetaceos pequenos
en aguas peruanas era de una magnltud mayor que Ia sospechada y que, ademas, no se Iimitaba a una
sola aspecle. Por consiguiente. sa consider6 conveniente ampliar el marco del proyeeto original para
incluir otras especies de eeta.ceos.

En 1988, el PNUMA en consulta con Ia Comisi6n Permanente del Pacffico Sur (CPPS) y sobre la
base de los objetlvos de esa organiZaci6n y del PAMM. acordaron preparar un borrador de un Plan
complementario al Plan de Acci6n para Ia Protecci6n del Medio Marino y Areas Costeras del Pacifico
Sudeste (PA/PSE), adoptado en 1981. y quese entocara haeia Ia conservaci6n de los mamfferos
marinos. La base para Ia preparaci6n del borrador de dicho Plan Ia constituyeron los intormes de
consultoria sobre Ia sltuaci6n de las mam/feros marinas en el OceanoPacffieo y en aguas continentales
de Panama. Colombia, Ecuador, Peru y Chile. preparados por investigadores nacionales contratados
por Ia CPPS en consulta con el PNUMA y en coordinaci6n con los gablemos.

A comlenzos de 1991. los Intormes nacionales sobre Iasituacl6n de los mamfferos marinos fueron
editados por un consultor contratado par el Centro de Aetividades del Programa para los Oceanos y
Areas Costeras (Ocean and Coastal Areas. Programme Activity Centre (OCA/PAC)] del PNUMA. En
marzo de 1991. OCA/PAC con el mlsmo consultor prepar6 al borrador de un Diagn6stico Regional que
sintetlza los informes naclonales y la literatura relevante pertlnente. Dlcho borrador fue revisado por los
rapresentantes de cada uno de los pafses particlpantes durante IaReunl6n Preparatoria para el Plan de
Acci6n para IaConservaci6n de los Mamfferos Marinos en el Pacffico Sudeste (PAMM/PSE). del 24 al
28 de junio de 1991, en Uma. peru. EI presente Diagn6stico Regional proporciona una evaluaci6n de
la sltuaci6n de los mamlfaros marinos en fa regl6n, y junto con los Intorrnes naclonales fue Ia base para
la preparaci6n del PAMM/PSE. Este ultimo fue aprobado por los gobiernos participantes en diciembre
de 1991. Se puede encontrar intormaci6n detallada para cada pars en los informes nacionales, que
tam bien seran publicados por OCA/PAC.

Para los prop6sitos de este Diagn6stico Regional, se considera que los mamlferos marinos incluyen
aquellos mamfferos que pasan toda 0 Ia mayor parte de su tiempo en el mar y que obtienen su comlda
predomlnantemente de este. Estos incluyen las especles 0 poblaclones que habitan en rfos y lagos.

COBERTURA GEOGRAFICA

Incluye aguas marinas (e Islas) del Oceana Pacifico dentro de las Zonas de Soberanfa y
Jurlsdicci6n de Panama, Colombia. Ecuador, Peru y Chile. Tambien se incluyen las areas estuarinas y
f1uviales habitadas por mamfferos marinos.

lOS MAMIFEROS MARINOS DEL PACIFICO SUOESTE

En el Pacetico sudeste se han registrado por 10 menos 60 especies de mamfferos marinos,
representando 13 familias (cerca de Ia mitad de las especies de mamiferos marinos existentes). Las
famllias representadas son: lniidae (1 especie), Phocoenidae (2), Delphinidae (21). Ziphiidae (8).
Kogildae (2). Physeteridae (1), Balaenidae (1), Neobalaenidae (1). Balaenopteridae (6), Trichechidae (1),
Otarlidae (7), Phocidae (5) y Mustelidae (4). La taxonomfa al nivel de especie sigue a Honacki et §!.
(1982), pero Incluye algunas revisiones recientes (Perrin. 1989). los nombres comunes an espanol



fueron tornados de los reportes naoionales de Panama (P), Colombia (C), Ecuador (E), Peru (Pe) y Chile
(Ch), y los nombres comunes en Ingles de los pinnfpedos siguen a Ridgway y Harrison (1981a, b), de
los ce't8ceos a Perrin (1989) y de las nutrias a CheMbar (1990).

Aunque muchas de las especies incluCdas en este reporte tambien se encuentran en otras areas,
no solo en aguas de America Central y America del Norte sino tambien en otras partes del rnundo, las
fuentes de informacl6n sobre Ia distribucl6n e historia natural se consideraron unicamente para las
poblaciones de mamfferos marlnos de pafses del Pacffico sudeste. La claslficaci6n del estado actual de
los eetaceos (Perrin, 1989; K1lnowska, 1991), del manatC (IUCN, 1988) yde las nutrias (CheMbar, 1990),
es como sigue:

En Peligro: taxa en pellgro de extinci6n y cuya supervivencia es Improbable sl los factoras que los
afeetan eontinuan operando. Se ineluyen taxa cuyos OlJmerOS han sldo redueidos a niveles crfticos 0

euyos habitats han side redueidos tan dmsticamente que se consideran en peligro inmediato de
exterminaci6n.

Vulnerable: taxa que se cree sa rnoveran en un futuro inmediato a Ia categorCa de En Peligro sl los
factores que los afectan continuan operando. Se ineluyen taxa de los que Ia mayorfa 0 todas las
poblaelones estan dlsminuyendo como consecuencia de Ia sobreexplotael6n, de una destruccl6n
importante del habitat 0 de otras arteraclones ambiantales. Tarnblen sa Ineluyen taxa cuyas poblaciones
han sido seriamente disminuCdasy cuya sobrevivencia no ha sido asegurada, y taxa cuyas poblaciones
contlnUan siendo abundantes pero que estan amenazados por faetores adversos muy saveros en todo
su rango de distribuci6n.

Insuflcientemente Conocidas: taxa de los cuales se sospecha, pero no se saba con segurldad, debido
a Ia falta de Informaci6n, que pertenecen a cualqulera de las categorfas anteriores.

Poblaciones En Riesgo: se retiere a muchas especies de cetaceos que ni estan amenazadas de
extinci6n ni es probable que 10 estaran, a aquellas de las que una 0 mas poblaelones estan extintas,
dismlnuCdas severamente 0 que actuslmente estan bajo presiones muy fuertes.

RELACION DE ESPECIES

CETACEOS

Inia geoffrensis (de Blainville, 1817)

Nombres comunes: buteo colorado, deltfn rosado (C, Pe); buteo, fansa (E); boto; Amazon River
dolphin.
Distribuci6n: este es al deltfn de rfo mas ampliamente distribufdo, encomrandose en los sistemas
fluviales de los Rros Amazonas y Orinoco en el norte de America del Sur, incluyendo aguas de
Colombia, Ecuador y Peru (Best y da Silva, 1989).
Historia natural: son pocos y limitados los estudios que incluyen observaciones de esta especie en
condiciones silvestres en aguas colombianas (Layne, 1958; Vidal et aI., 1986; Obreg6n et aI., 19888, b;
Kamminga at §!., 1989; Trujillo, 1990; Vidal, 1990; O. Vidal y M. Prieto, datos no publicados).
Estado actual: varios individuos fueron capturados vivos cerca de Leticia, Colombia, para exhibirlos en
oceanarios en los Estados Unidos (1956) yen Colombia (1986) (layne, 1958; Harrison y Brownell, 1971;
Caldwell et aI., 1989; Vidal, 1990; Vidal, datos no publicados). En 1966 unos pocos individUos fueron
capturados vivos cerca de Iquitos, Peru y envlados a los EEUU (Caldwell et .§!., 1989) Y ninguno
sobrevive actualmente. Algunos ejemplares fueron capturados y mantenidos encautiverio ceres de
Iquitos con fines de investigaci6n. Se ha reportado mortalidad incidental en Colombia (Vidal at §!., en
prensa) y en Ecuador, incluyendo areas dentro de reservas naturales. En Ecuador se explota
intencionalmente este deltfn para consumo humano. Se desconoce la magnitud de la mortalidad
incidental e intencional, asf como el estado actual de la especie en estos pafses. 1. geoffrensis esta
incluida en el Apendlce II de la Convenci6n Internacional sobre Comercializaci6n de Especies en Peligro
de Fauna y Flora Silvestres [Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild
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Fauna and Flora] y es considerada Vulnerable poria UICN.

Phocoena spinlplnnls (Burmeister, 1865)

Nombres comunes: marsopa espinosa (Pe, Ch); tonino (Pe); Burmeister'S porpoise.
Oistribuci6n: se encuentra en aguas templadas someras en las costas de Peru y Chile; en Peru, desde
Ia Bahfa de Paita hasta Ia frontera con Chile, y en Chile hacla el sur hasta el Canal Beagle.
Historia natural: como otras marsopas, E. splnlplnnls se encuentra princlpalmente en grupos pequef'ios
(hasta de ocho individuos), pero un "grupo" de 70 animales fue observado en Chile. Algunos Individuos
han sldo observados dentro de esteros en Ia costa chilena. En Peru estas marsopas se alimentan
prlnclpalmente de anchoveta, Engraulis rlngens, rneriuza, Merlucciys moo, y lorna, Sciaena deliclosa.
Estado actual: este es uno de los cetaoeos pequenos mas intensamente explotados a 10 largo de las
costas de PerU, tanto Intenclonalmente como incidentalmente. centenares de Individuos mueren
Incldentalmente en redes agalleras (=de enmalle), especialmente en aquellas para pescar
elasmobranquios. Brownell y Praderl (1982) reportaron que, de acuerdo con KS. Norris (de Ia
Unlversidad de California en Santa Cruz, EEUU), cerca de 2.000 de estas marsopas eran capturadas
cada ano a princlpios de Ia decada de 1970, aparentemente de rnanera incidental en una pesquerCa de
paces de Ia familia Sclaenidae. Sin embargo, sa cree que esta clfra as "muy conservadora" (Reeves y
Brownell, en prensa). Esta especie ha side cazada desde 1976 para usarla como carnada en Ia pesca
de centolla, Lhitodes antartica, y centoll6n, Paralomlfi granulosa, en Chile (cardenas at aI., 1987). Sin
embargo, las cifras de capturas atrlbuldas a estas faenss son consideradas for Sielfeld (1988 en T6rres
at m., en prensa) meramente especulatlvas, slendo de urgente necesidad Iadeterminaci6n del impacto
real de esas pesquerfas sobre las poblaciones de pequenos cetaceos. La carne de esta marsopa es
usada para consumo humano en Peru y ocaslonalmente por los pescadores en el norte de Chile. Va
que no se canoce el tarnarto de las poblaclones, el estado actual de Ia especie en ambos palses es
Incierto. f. splniplnnis esta inclulda en el Apendice " de CITES y esta clasificada por Ia UICN como
Insuficientemente Conocida.

Australophocaena dioptricg (Lahille, 1912)

Hombres comunes: marsopa anteojillo (Ch); spectacled porpoise.
Distribucion: se conoee unlcamente un registto de cuatro individuos en el Estrecho de Magallanes,
Chile.
Historia natural: no hay informaci6n para Ia regi6n.
Estado actual: desconoeldo en Chile. tJ.. dloptrlca esta inclulda en el Apendice II de CITES y es
considerada por Ia UICN como Insuficientemente Conocida.

Steno bredanensis (Lesson. 1828)

Hombres comunes: delfln de dientes rugosos (P, C); esteno (Ch); rough-toothed dolphin.
Distribuci6n: exlsten algunos registros en aquas alejadas de Ia costa de Colombia (Vidal. 1990),
Panama (Holt y Jackson, 1988; Holt y Sexton, 1988) y de un indlviduo cerca de Antofagasta, Chile. Sin
embargo, es muy probable que esta especie tamblsn se encuentre en aguas de Ecuador y Peru.
Historia natural: no hay informaci6n para la regi6n.
Estado actual: desconocido en Panama, Colombia y Chile. §.. bredanensis esta inclulda en el Apendice
II de CITES y es conslderada por la UICN como Insuficientemente Conocida.

SotaUa fluviatili. (Gervais, 1853)

Nombres comunes: tonina, tucuxi (C); buteo negro, tucuxi, cushushka (Pe).
Olstribuci6n: su presencia a sido documentada en el sistema fluvial del Rio Amazonas, tanto en
Colombia como en Peru. Aunque se ha especulado que se encuentra en Ecuador (Best, 1984), no se
han reportado registros definltivos (Sorovia at m., 1991).
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Historia natural: en el Amazonas estos deltines frecuentan las aguas alejadas de la rivera que tienen
poca vegetaci6n flotante, las bocas de los afluentes donde la turbulencia es relativamente alta y los
canales mas profundos de los rios (layne, 1958; Vidal at aI., 1986; Sorovia et §I., 1991).
Estado actual: Reeves y Brownell (en prensa) reportaron que, desde mediados de la decada de 1960,
alrededor de 45 Individuos fueron capturados vIVos en America del Sur (principalmente en Colombia)
para exhiblrlos en oceanarlos de tos Estados Unldos y Europa (vea.setambllm a Layne, 1958). Algunos
ejemplares que fueron capturados durante 1986 en el Amazonas colombiano murieron en un oceanaria
de ese pars (Vidal, notas de campo). Se desconoce el estado actual de las poblaciones en Colombia
y Peru. 2. f1uvlatllis esta inclurda en el Apendice II de CITES y es considerada por Ia UICN como
InsUficientemente Conocida.

Lagenorhynchus obscurus (Gray, 1828)

Hombres comunes: deltrn obscuro, chancho marino (Pe); deltrn de Fitzroy (Ch); dusky dolphin.
Distribuci6n: en aguas costeras, entre Huacho @ 11° S) Y Matarani, en Peru, y desde Iquique (g 20°
S) al menos hasta el Estrecho Collinwood (51° 50' S), en Chile.
Hlstoria natural: es una especle predominantemente costera. En aguas peruanas estos deltines se
alirnentan casi exclusivarnente de anchovetas; en Chile se han observado grupos de mas de 200
Individuos allrnentAndose de "paces.• La estaci6n reproductiva de este deltfn en Peru se presents entre
finales del Inviemo y principlos de Is primavera.
Estado actual: este delUn es el cetacea pequeno con mas alta mortalidad en aguas peruanas. Existen
capturas lncldentales en redes cortineras asf como capturas intencionales. Estas ultimas se realizan can
redes agalleras y en menor proporci6n can arpones de mana. Entre 1985 y 1988 cerea de 3.200 delfines
fueron desembarcados en una sola localidad, Pucusana. No se conoee el tamano de las capturas en
otros puertos peruanas. Reeves y Brownell (en prensa) reportaron que la mortalidad intencional e
incidental en Peru es considerable. En Chile, entre Is Isla Navarino y el cabo de Homos, se capturan
estos delfines para usarlos como carnada en la pesqueria centollera (cardenas et §!., 1987) (sin
embargo, al respeeto vease Is opinl6n de Sietfeld, 1988. en Is pilg. 3 del presente trabajo). Se
dssconooe el tamano de las poblaclones de este deltfn en Peru y Chile, asf como los efectos de los
niveles aetuales de explotaci6n sobre sus poblaclones. !:- obscurus esta inclufda en el Apendice II de
CITES yesta clasificada por Ia UICN como Insuticientemente Conoeida.

Lagenorhynchus cruciger (Quoy & Gaimard, 1824)

Nombres comunes; delffn cruzado (Ch); hourglass dolphin.
Distribuci6n: esta es una especie pelaglca que en raras ocasiones se encuentra cerea de Ia costa.
Solamente exlsten unos pocos avlstamientos frente a la costa de Chile. hacia el norte. hasta los 33° 40'
S (Clarke, 1962) yen Is Isla Alejandro I. Antartica, Incluyendo algunos avistamientos ceres de la costa.
Historia natural: no hay Informaci6n para la regi6n.
Estado actual: desconocldo en aguas chilenas. No exlsten datos que indiquen que esta especie hays
sido explotada (Reeves y Brownell, en prensa). }",. cruciger esta inclufda en el Apendice II de CITES y
es considerada par ,Ia UICN como Insuticientemente Conocida.

Lagenorhynchus australis (Peale. 1848)

Hombres comunes: delf!n austral (Ch); Peale's dolphin.
Distribuci6n: no se conoeen registros de esta especie al norte de ValparaiSO. Chile, y de los registros
que existen nlnguno ha sido lejos de la costa (vease tambien a Leatherwood y Reeves, 1983). Este delffn
es cornan en el Estrecho de Magallanes y en el Canal Beagle, y es considerado el cetacea mas
abundante en los canales del sur de Chile.
Historia natural: estos delfines han sido observados principalmente en grupos de 2 a 15 individuos.
Estado actual: Cardenas et ill. (1987) reportaron que cantidades grandes de estos delfines han sido
arponeados para usarlos como carnada en lapssquena de centolla en el sur de Chile. Se estima que
7.720 delfines, principalmente 1,. australis y Cephalorhynchus commersonii. fueron cazados entre 1976
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Y 1979, Y se obtuvo un promedio estimado de 204 ton/ario en 1980-1981 y de 400 ton/ario en 1979
1984 de carne de estos y otros mamfferos marinos (Cardenas et m.. 1987) (sin embargo, estas cifras
son consideradas especulativas por Sielfeld, 1988 en T6rres at aI., en prensa). Desde 1984la caza ha
sido prohlbida, pero no se sabe si las rnatanzas contlnuan. Estos delflnes tambien mueren en redes
agalleras. Se desconoce Ia magnltud de la mortalldad intencional e incidental. 1:. australis esta inclufda
en el Apendice II de CITES y, aunque ha sido claslficada por IaUICN como Insuficientemente Conocida,
Ia poblaci6n de Chile se considera En Riesgo.

Grampus griseu@ (G. Cuvier, 1812)

Hombres comunes: delffn de Risso (C, E, Pel; delftn gris (Pe. Ch); Risso's dolphin.
Distribuci6n: esta especie 59 ha observado principalmente en aguas profundas alejadas de las costas
y cerca de algunas Islas de Colombia, Ecuador y Peru. Existen algunos registros cerca de la costas
central y sur de Chile (Valparafso, Estrecho de Magallanes).
Histaria natural: se ha reportado que en Ecuador estos detfines son "cornunes," habiendose observado
grupes de 2 hasta 150 indlviduos cerca de algunas islas. paro que son "poco comunes" cerca de Ia
costa continental. Algunos de esto grupos estaban mezclados con otros cetaceos, particularmente con
calderones, Globlcephala sp.
Estado actual: en Peru se han capturado incldentalmente algunos detfines de esta especie en redes
agalleras. G. grlseus esta Inclufda en el Apendice II de CITES y es conslderada por Ia UICN como
Insuficlentemente Conoclda.

TursloRS truncatus (Montagu, 1821)

Hombres comune.: tonina (P. C, E); tursl6n (Pe, Ch); bufeo (E, Pe); bottlenose dolphin.
Distribuci6n: esta es una especie cosmopollta que sa ha encontrado comunmente tanto en aguas
alejadas como cercanas de Ia costa, Incluyendo islas, de Panama, Colombia, Ecuador, Peru y Chile.
Se han reportado dos formas 0 razas de esta especie, una costera y una de alta mar.
Historia natural: en Peru Ia forma costera sa aliments de anchovetas, sardinas y de varios paces
demersales; mientras que Ia forma de alta mar se aliments principalmente de paces mesopelagicos y
calamares. Se sabe que al menos en Ecuador estos delfines entran a estuarios.
Estado actual: en Peru estos delfines mueren incidentalmente en redes agalleras y en redes de cerco
para pescar anchovetas y sardinas, y sa eazan algunos animales usando arpones de mano. Se
desconoce la rnagnltud de Ia mortalidad. En Chile se cezan (utilizando arpones 0 armas de fuego)
pequet'\as cantidades de estos delfines (Van Waerebeek et aI., 1990). En Panama sa ha documentado
la muerte incidental de por 10 menos un indivlduo en una red agallera (Vidal et ID., en prensa). r.
truncatus esta inclufda en el Apendice II de CITES y es considerada por Ia IUCN como No Amenazada.

Stenella attenuata (Gray. 1846)

Hombres comunes: delffn manchado pantropical (P, C, E, Pe); delffn moteado, bufeo manchado (E);
pantropical spotted dolphin.
Distribuci6n: se han ldentlficado dos subespecies 0 formas (la forma de alta mar, §. ~. attenuata, y
la forma costera, §. ~. graffmani) en el Pacffico oriental tropical (POT) (Perrin et aI., 1985). Delfines de
esta especie han sido observados en aguas de Panama, Colombia. Ecuador y Peru.
Hislorla natural: estos delfines se han vista usualmente en grupes relativamente grandes, algunas veces
mezclados con Stenella longirostrls. ceres de las Islas Galapagos y en aguas de Panama.
Estado actual: este es el cetacea que mayor mortalidad sufre en Ia pesquerfa de atunes con rades de
cerco en el POT, que incloye aguas de Panama, Colombia, Ecuador y Peru. §. attenuata esta inclufda
en el Apendlce II de CITES y es considerada por la UICN como Insuficientemente Conocida.

Stenella longirostris (Gray, 1828)
Nombres comunes: delffn tornillo (P, E, Pel; delfin girador (C); spinner dolphin.
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Diatribuci6n: se han definido tres subespecles en el POT (Perrin, 1990): §. 1· longirostris (de aguas
troplcales y subtropicales), §. 1· orientalis (endemica del Pacfflco oriental) y §·1· centroamerlcana (de
aguas costeras de Mexico y America Central) . La especie ha sldo observada frente a las costas de
Panama, Colombia, Ecuador y al norte de PerU. Se han reportado algunos registros C8rC8 de Ia costa
de Colombia (Vidal, 1990).
Historia natural: cerca de las Islas Galapagos y en aguas de Panama estos delfines se han observado
mezolados con manadas de §. attenuata.
Estado actual: esta especie muere incidentalmente en la pesquerla de atunes con redes de cerco en
el POT. EI tamano del stock surelio, del que una parte se encuentra en PerU, aparentemente no ha
cambiado en ar'ios recientes (Anganuzzi y Buckland, 1989). §. lonqirostris esta inclulda en eI Apendice
II de CITES y, aunque esta clasificada par Ia UICN como Insuficientemente Conocida, los stocks oriental
y norter'io son conslderados En Riesgo.

Stenella coeruleoalba (Meyen, 1833)

Nombres comunes: delffn Iistado (P, C, E, Pe); estenela Iistada (Ch); striped dolphin.
Distribuci6n: estos delfines son relativamente comunes en el POT, desde IaJrnaa ecuatorlal hasta cerca
de los 25· N (Perrin et m., 1983). Esta es una especie generalmente de habitos ooeanlccs que ha sido
reportada frente a las costas de Panama, Colombia, Ecuador y Peru. 50lamente existe un registro en
Chile, cerca de Ia Isla Robinson Crusoe @ 33° 5,82° W) (cardenas at at, 1988).
Historia natural: no hay informaci6n para la regi6n.
Estado actual: esta especie muere incidentalmente en Ia pesca de atunes con redes de cerco en el
POT. §. coeruleoalba esta inclufda en el Apendice " de CITES yes considerada par Ia UIGN como
Insuficlentemente Conocida.

Delphinus delphls Linnaeus, 1758

Nombres comunes: delffn comen (P, C, E, Pe, Ch); common dolphin.
Distribuci6n: en alta mar y cerca de las costas de Panama, Colombia, Ecuador, Peru y Chile.
Historia natural: anallsis preliminares indican que las anchovetas y algunos peces mesopelaqlcos son
parte de la diets de estos delfines en aguas peruanas.
Estado actual: esta especie es explotada intensamente en Ia costa norte del Peru, y solo
ocasionalmente en la costa central. Los animales son capturados en redes y con arpones de mano.
Delfines de esta especie tambien mueren incidentalmente en Is pesqueria de atunes en el POT, aunque
en numsros mucho menores que Stenella spp. Q. delphis esta Inclulda en el Apendice " de CITES y
aunque esta clasificada por la Insuficientemente Oonoclda, las poblaciones costeras en el POT se
consideran En Riesgo.

lagenodelphis hosei Fraser, 1956

Nombres comunes: delffn de Fraser (P, G, E); Fraser's dolphin.
Distribuci6n: se han reportado unos pocos registros de estos delfines pelagicos tropicales frente a las
costas de Panama y Colombia (Vidal, 1990), y el avistamiento de cerca de 300 individuos al occidente
de las Islas Galapagos.
Historia natural: no hay informaci6n para Ia regi6n.
Estado actual: estos delfines mueren incidentalmente en la pesquerfa de atunes en el POT, pero no se
sabe si esto ocurre en el Pacffico sudeste. .b- hosei ssta inclulda en el Apendlce II de CITES y es
considerada por la UIGN como Insuficientemente Gonocida.

Lissodelphis peronii (tacepede, 1804)

Nombres comunes: delf(n Iiso (Pe, Ch); southern right whale dolphin.
Dlstribuci6n: se han reglstrado delfines de esta especie a 10 largo de la costas sur y central de Peru
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y, hacia el sur. al menos hasta los 51" 30' S en Chile.
Historia natural: en aguas chllenas estos delfines se alimentan durante la noche de peces y
cefal6podos epipel8glcos.
Estado actual: todos los reglstros en Peru han sido de animales que murieron incidentalmente en redes
agalleras. Estos delfines son explotados intencionalmente en aguas chllenas para usarlos como carnada
en la pesquerfa de la centolla, e incidentalmente mueren en redes 0 en anzuelos (Pinedo, 1985; Van
Waereweek y Guerra, 1986; cardenas et at, 1987). Sin embargo, Sielfeld (1988 !ill Torres et ~., en
prensa) diflere de las conclusiones de cardenas et al. (1987).1- peronii esta lnclulda en el Apendlce II
de CITES yes considerada par la UICN como Insuficientemente Conocida.

Cephalorhynchus commersonii (Lacepeete, 1804)

Hombres comunes: tunina overa (Ch); Commerson's dolphin.
Dlstribucl6n: es una especie costera que ha sido observada en Chile al sur de los 50· S, pero con
mayor frecuencia en el Estrecho de Magallanes (VElase a Leatherwood y Reeves, 1983).
Historla natural: habita aguas casteras de menos de 200 m de profundidad y se ha observado
usualmente en grupos de menos de cinco individuos. En Chile Ia gestacl6n de este delfln es de
alrededor de un ano y la temporada de ena tiene lugar en el verano austral (desde diciembre hasta
febrero). Se ha reportado que en Chile esta especie lIega ala madurez sexual a una edad de cerca de
cinco a sels anos y cuando alcanza una 10ngitOO de alrededor de 1.3 m. Se han encontrado
cefal6podos y paces demersales y pei8glcos en el est6mago de estos delfines.
Estado actual: estos delfines son explotados intenelonalmente y tambien mueren incidentalmente en
Chile. AI menos desde la decada de 1970 han side cazados para usarlos como carnada en Iapesquerfa
de centolla, y es paslble que su numero hays sldo reducldo de una manera impartante en el Estrecho
de Magallanes entre 1976 y 1980 (cardenas et at, 1987; Reeves y Brownell, en prensa). Sin embargo,
Sielfeid (1988 gn T6rres at at, en prensa) discrepa con 10 anterior. Cuando menos 18 delflnes fueron
capturados vivos en Chile entre 1983 y 1984 para exhibirlos en oceanarios de los EEUU, Ia Republica
Federal Alemana y Jap6n (Reeves y Brownell, en prensa). La poblaci6n chilena esta considerada par
clentlficos chi/enos como -muy vulnerable." Q. commersonli esta inclufda en el Apendlee II de CITES y
es conslderada par Ia UICN como Insuficientemente Conocida.

Cephalorhynchus eutropia (Gray, 1846)

Hombres comunes; delfln chlleno (Ch); black dolphin, Chilean dolphin.
Distrlbuci6n: es una especie castera que ha sldo observada en Chile desde ValparaiSO @ 33· 5) hasta
Ia Isla Navarino (55· 5), incluyendo los canales de Tierra del Fuego (vasse tambien a Leatherwood y
Reeves, 1983).
Historia natural: aparentemente es una especie muy "tfmida," y se ha observado en grupos de 2 a 30
lndividuos.
Estado actual: estos deffines son explotados intencionalmente y tambien mueren incidentalmente. Se
cazan con arpones de mano para usarlos como carnada en la pesqueri'a de centolla (Cardenas et §I.,
1987) Y de algunos peces, para utlllzar su grasa y para consumo humano. Sieffeld (1988 en Torres et
at, en prensa) hace notar Ia necesidad urgente de determlnar el impacto real de esta mortalidad. De
acuerdo con A. Palma y R. Maturana (del Servlcio Nacional de Pesca. com. pers., junio de 1991), las
capturas de estos delflnes son ocasionales. Oeltines de esta especie mueren incidentalmente en redes
agalleras superficiales y en redes de cerco en Chile (Reeves y Brownell, en prensa). La especie es
considerada "vulnerable" por cientfficos chilenos. g. eutropia esta inclufda en el Apendlce II de CITES
y es considerada por la UICN como Insuficientemente Conocida.

PeDonocephala electra (Gray, 1846)

Hombres comunes: ballena cabeza de mel6n (C. Pe); deltln cabeza de mel6n (C); melon-headed whale.
Distribucl6n: existen varies registros en alta mar y en aguas cerca de la costa de Colombia (Vidal,
1990) y algunos registros en el sur del Peru (Van Waerebeek et ~., 1988). Es probable que tambien se
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encuentre en aquas de Panama. y Ecuador.
Historia natural: no hay informaci6n para Ia regi6n.
Estado actual: f. electra estainclukta en el Apendice II de CITES y es considerada par Ia UleN como
lnsuficlentemente Conocida.

Feresa attenuata Gray, 1874

Hombres comunes: orca pigmea (C, Pe); pygmy killer whale.
Oistribuci6n: unos pecos registros frente a las costas de Colombia (Vidal, 1990) y un solo registro en
Peru (Van Waerebeek y Reyes, 1988). Es probable que tambi{m se encuentre en aguas de Panama y
Ecuador.
Hiatoria natural: no hay informaci6n para Ia regi6n.
Estado actual: desconocido en Ia regi6n. f. attenuata esta inclulda en el Apendice II de CITES y es
conslderada par la UICN como Insuficientemente Conocida.

Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

Hombres comunes: orca falsa (P, C, E, Pe, Ch); false killer whale.
Oistribucion: se ha observado frente a las costas de Panama, Colombia, Ecuador, Peru y existen unos
pocos registros en Chile, al norte, hasta los 30- S.
Historia natural: no hay infomacl6n para la regi6n.
Estado actual: en Peru esta especie ha sldo raramente capturada en redes. f. crassidens esta inclueda
en el Apendice II de CITES y es considerada par Ia UICN como Insuficientemente Conocida.

Orcinul orca (Linnaeus, 1758)

Nombres comunes: orca (C, E, Pe, Ch); killer whale.
Distribucion: es una especie cosmopolita que ha sido observada en aguas frente a las costas de
Colombia, Ecuador, Peru y Chile. Probablemente tambien se encuentra en Panama.
Historia natural: delfines de esta especie han sido observados atacando cachalotes, Physeter
macrocephalus, cerca de las Islas Galapagos y alimenttmdose de pinnfpedos en Peru, aunque su dieta
en 18 regi6n probablemente incluye una gran varledad de items (e.g. otros mamfferos marinos, peces
yaves).
Estado actual: sa document6 el enmallamiento de un individuo en Peru. Deltines de esta especie han
sldo baleados por pescadores en Chile (Reeves y Brownell, en prensa). O. orca esta Inc/ufda en el
Apendloe " de CITES y es considerada por 18 UICN como Insuficientemente Conocida.

Globicephala melas (Traill, 1809)

Hombres comunes: ballena pnoto de aleta Iarga, calder6n de aleta Iarga, cachalote (Pe); calder6n
negro (Ch); long-finned pilot whale.
Distrlbuci6n: solo se conocen dos reglstros confirmados en el sur del Peru, y varios registros en Chile,
desde los ~ 21- 58' S, bacia el sur, hasta al menos los 55- S. Es posible que tarnbien 5e encuentre
en Panama, Colombia y Ecuador.
Histona natural: no hay informaci6n para la regi6n.
Estado actual: desconocido en Peru y Chile. @. melas esta incluida en el Apendics II de CITES y es
conslderada por Ia UICN como Insuficientemente Conocida.

Globicephala macrorhynchus Gray, 1846

Hombres eomunes: calder6n de aletas cortas (C, E, Pe, Ch); ballena piloto de aleta corta, cachalote
(Pe); short-finned pilot whale.
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Distribuci6n: se ha avistado frente a las costas de Colombia, Ecuador, Peru y solamente dos registros
(de un individuo eada uno) en el norte de Chile. Probablemente tambien se encuentra en Panama.
Historia natural: algunos de los reglstros en las Islas Galapagos fueron de indivicluos mezclados con
cachalotes y udelflnes."
Estado actual: esta especie ocasionalmente muere incldentalmante en redes agalleras en Peru. Se
desconoce Ia magnltud de estas capturas, pero pasiblemente son importantes (Reeves y Brownell. en
prensa). G. macrorhynchus estalnclufda en el Apendice II de CITES yes conslderada par Ia UICN como
Insuficientemente Conocida.

Tasmacetus shepherdI Oliver, 1937

Hombres comunes: zifio de Shepherd (Ch); Shepherd's beaked whale.
Distribucion: sa conocen solamente dos reglstros (varamientos sencil/os) en Chile, uno en Ia Isla
Alejandro Selkirk (33" 46' S, 80" 47' W) Y el otro en Is Isla Gable, Canal Beagle.
Historis natural: no hay Informacl6n para la regl6n.
Estado actual: 1. shepherdi es18 lnclufda en el Apendice II de CITES y es considerada par Ia UICN
como Insuficientemente Conoclda.

Berardius amuxii Duvernoy, 1851

Hombres comune.: zlflo de Arnoux (Ch); Arnoux's beaked whale.
Dlsbibucl6n: se conacen tres reglstros (varamientos seoo/llos) en Chile, dos en el Estrecho de
Magallanes y uno en Is Isla Decepci6n, Islas Shetland del Sur.
Historia natural: no hay informaci6n para la regl6n.
Estado actual: ~. amUXiI esta Inclufda en el Ap9ndlce II de CITES y es considerada por IaUICN como
Insuficientemente Conocida.

Mesoplocton lavardii (Gray, 1865)

Hombres comunes: mesoplodonte de Layard (Ch); strap-toothed whale.
Dlstrlbuci6n: 59 conoeen tres registros (varamientos sencillos) en Chile, dos en el Estrecho de
Magallanes y uno en Ia Isla Navarino (55" S).
Historia natural: no hay informaci6n para Ia regi6n.
Estado actual: M. lavardll esta inclufda en el Apendice II de CITES y es considerada por la UICN como
Insuficientemente Conocida.

Mesoplotton hectori (Gray, 1671)

Hombres comunes: mesoplodonte de Hector (Ch); Hector's beaked whale.
Dlstribuci6n: solamente se conoce un registro, el varamiento de un ejemplar en Ia Isla Navarino. Chile.
Historia natural: no hay Informacl6n para Ia regi6n.
Estado actual: M. hectori esta inclufda en el Apendice II de CITES y es considerada par IaUICN como
Insuficientemente Conocida.

Mesopladon arn1voon Haast, 1676

Nombres comunes: zifio de Gray, ballana picuda de Gray (Pe); mesoplodonte de Gray (Ch); Gray's
beaked whale.
Distribuci6n: solamente se conoeen cuatro registros, un ejemplar varado en Paracas (14" S), Peru y
tres varamientos sencillos en el Estrecho de Magallanes, Chile.
Historia natural: el animal varado en Peru tenfa rnandfbulas ("picos") de calamares en el est6mago.
Estado actual: M. grayi esta inclufda en el Apendice II de CITES y esta considerada por la UICN como
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Insuficientemente Conocida.

Mesoplado" peruvianus Reyes. Mead & Van Waerebeek, 1991

Hombres comunes: mesoplodonte menor (Pe); lesser beaked whale.
Distribuclon: todos los registros conocidos son del Peru (Reyes at at. 1991).
Historia natural: los est6magos de tres ejemplares examinados contenfan peces mesopelagicos (Reyes
at aI., 1991).
Estado actual: 10 de los 14 ejemplares conocidos fueron capturados en redes agalleras. No existe
informaci6n sabre el tamano de Ia poblaci6n (Reyesetal., 1991). Esta especle, descrita apenas en 1991,
no esta inclufda en hlnguna convenci6n Internacional.

Ziphlus cavirostris G. Cuvier, 1823

Hombres cornunes: ballena plcuda de Cuvier (C. E, Pe); ziflo de Cuvier (Pe, Ch); Cuvier's beaked
whale.
Distribuclon: existen varios registros en Colombia (Vidal, 1990); un varamiento de cuatro individuos en
Ia Isla Baltra, Islas Galapagos. Ecuador; avistamientos, varamientos y un ejemplar enmallado en Paita,
Pucusana y San Juan de Marcona y Lomas. Peru; y unos pocos registros (Ia mayoria de individuos
solitarios) en Chile, hacla el sur, hasta cerca de los 36" S. Probablemente tambien sa encuentra en
Panama.
Hlstoria natural: se encontraron mandfbulas del calamar Dosidicus gigas y de otros cefal6podos en
el est6mago de un individuo en Peru.
Estado actual: el especfmen de Pucusana muri6 incidentalmente en una red. Z. cavirostris esta incluida
en el Apendlce II de CITES y es considerada por Ia UICN como Insuficlentemente Conocida.

Hyperoodon planifrons Flower, 1882

Hombres comunes: hiperodonte (Ch); southern bottlenose whale.
Distribuci6n: se conocen unos pocos registros en Chile, entre los ca 33" S Y 50" S.
Historia natural: no hay informacl6n para la regl6n.
Estado actual: desconocido en Chile. tl. planifrons esta inclufda en el Apendice II de CITES yes
considerada por ta UICN como Insuficlentemente Conocida.

Physeter macrocephalus (",.e. catodon) Linnaeus, 1758

Hombres comunes: cachalote (P, C. E, Pe, Ch); ballena de espuma (P); sperm whale.
Dlstribuci6n: ha sido observado en alta mar y cerca de las costas de Panama. Colombia. Ecuador
(incluyendo las Islas Galapagos), Peru y Chile.
Hlstoria natural: en anos recientes esta especie ha sido estudiada intensamente cerca de las Islas
Gal8pagos (e.g. Whitehead y Amborn, 1987). En Peru, el calamar Dosidicus gigas es el principal
componente de la dieta de estos cetaceos, En Chile, los machos alcanzan la madurez sexual a los 18
aries y las hembras a los 10 anos: la gestaci6n es de cerca de 16 meses y los nacimientos ocurren
principalmente en verano (enero-marzo). La dieta de los cachalotes en Chile est8 compuesta
principalmente por cefal6podos y peces demersales.
Estado actual: desde principios de Iadecade de 1950 esta especie fue explotada comercialmente en
aguas de Ecuador, Peru y Chile. Alrededor de 50.000 individuos fueron cazados en Peru hasta que se
declar6 una moratoria en 1981. En Chile se cazaron cerca de 20.000 individuos entre 1956 y 1983
(vease a Reeves y Brownell, en prensa). Algunos individuos mueren incidentalmente en la pesca de pez
espada en aguas chilenas (Northridge, 1990).f. macrocephalus esta inclufda en el Apendice I de CITES
yes conslderada par la UICN como Insuficientemente Conocida.
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Koala brevlceps (de Blainville, 1838)

NombreS comunes: cachalote enano (Pe); pygmy sperm whale.
Dlstribuci6n: registros en Paracas, Callao y Pucusana, Peru.
Historia natural: en el Peru se alimenta de cefal6podos y en ocasiones de peces pequenos.
Estado actual: desconocido en PerU. ~ breviceps esta inclulda en el Apendice II de CITES y as
considerada por la UICN como Insuficlentemente Conoclda.

Koala slmus Owen, 1866

Nombres comunes: cachalots enano (C, Pe, Ch); dwarf sperm whale.
Distribuci6n: se ha documentado en aguas de Colombia, Peru (Paracas y Pucusana) y un registro en
Valparaiso, Chile. Probablemente tambien se encuentra en Panama y Ecuador.
Historla natural: su dieta en Peru Incluye cefal6podOS y peces.
Estado actual: un individuo muri6 Incidentalmente en una red en Peru. is- simus esta inclufda en el
Apendlce II de CITES y es considerada por Ia UICN como Insuficientemente Conocida.

EUbalaena australis Desmoulins, 1822

Hombres comunes: ballena franca del sur (Ch); southern right whale.
Distrlbuci6n: existe un registro conflrmado de dos individuos frente a 110, en Iacosta sur de Peru (Van
Waerebeek et m., en prensa !ill Reyes, en prensa). En ChUe se encuentra desde Cobija (22" 32' S),
hacla el sur, al menos hasta el Estrecho de Garlache, Antlirtico (64- 40' S).
Historia natural: no hay informaci6n para Ia regi6n.
Estado actual: la poblaci6n chilena ha sido estirnada en 100 ballenas. g. australis esta protegida en
todo su rango de distrlbuci6n por IaConvenci6n Intemacional para IaRegulaci6n de Iacaza de Ballenas
[International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW)], esta inclufda en el Apendice I de CITES
yes considerada Vulnerable por Ia IUCN.

Caperea marginate (Gray, 1846)

Nombres comunes: ballena franca pigmea (Ch); pygmy right whale.
Distribuci6n: exlste solamente un registro para la regi6n, en la Isla Navarino, Chile.
Historia natural: no hay Informacl6n para Ia regi6n.
Estado actual: Q. rnarglnata esta protegida por fa ICRW, esta inclufda en el Apendice I de CITES y es
conslderada por Ia UICN como Insuflclentemente Conocida.

Balaenoptera acutorostrata Lacepede, 1828

Nombres comunes: ballena minke (C); rorcual pequeno (Ch); minke whale.
Distribucl6n: axisten algunos registros frente a la costa de Colombia (Vidal. 1990) y, en Chile, entre los
ca 33- S Y 65- S. Probablemente tambil~n se encuentra en aguas de Panama, Ecuador y Peru.
Historia natural: no hay Inforrnaci6n para la regi6n.
Estado actual: desconocido en Ia regi6n. §.. acutorostrata esta protegida por la ICRW, esta inclufda en
el Apendice I de CITES y es considerada por la UICN como Insuficientemente Conoclda.

Balaenoptera borealis Lesson, 1828

Nombres comunes: ballena sel (C, E, Pe); ballena boba (Pe); rorcual de RUdolphi (Ch); sei whale.
Distribuci6n: existen algunos reglstros conflrmados en aguas colombianas alejadas de la costa (Vidal,
1990): algunos registros hist6ricos de eaza en Ecuador (prlnclpalmente alrededor de las Islas
Galapagos); algunos avlstamlentos y capturas en el norte de Peru y, hacia el sur, desde
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aproximadamente los 306 Shasta al menos los 676 S en Chile. Sin embargo. al menos algunos de
estos registros representan ballenas de Bryde. Balaenoptera edeni, identiticadas err6neamente. §..
borealis probablemente tarnolen se encuentra en aguas de Panama.
Historla natural: oessionalmente sa han observado estas ballenas alimentandose de "krill" frente a Ia
costa norte de Peru.
Estado actual: esta especie fue explotada comercialmente en aguas de Ecuador, Peru y Chile. Entre
1974 y 1978 se cazaron por 10 menos 215 ballenas en Peru, yentre 1955 y 1983 se cazaron 2.627
ballenas (esta citra incluye varios ejemplares de §.. edeni) en Chile (vease tamb/en a Reeves y Brownell,
en prensa; sin embargo, de acuerdo con estos autores, algunas a Ia rnayorta de las ballenas reportadas
como §.. borealis probablemente eran §.. edeni). §.. borealis esta proteglda par la ICRW, esta IncluCda
en el Apendice I de CITES y es considerada por la UICN como Vulnerable. Todos los stocks del
hemisterio sur estan considerados En Riesgo.

Balaenoptera edeni Anderson, 1878

Nombres comunes: ballena de Bryde (P, C, E, Pe, Ch); Bryde's whale.
Oistribucion: frente a las costas de Panama, Colombia, Ecuador. Peru y, en Chile. hacia el norte. hasta
los 366 33' S. Se han identificado dos formas en Peru: una nerftica (cornun frente a Chimbote durante
orono e invierno) y una oceanica (frente a Paita, principalmente en primavera y verano). Se ha sugerido
una poblaci6n nortena y una surelia en aguas chilenas.
Historla natural: en Peru la forma nerftica se aliments de sardinas y otros peces pelagicos, mientras
que la forma oceanica se alimenta de Vinciquerria lucetia (un pez de la familia Photichthyidae) y de
sardinas.
Estado actual: entre 1957 y 1985 sa cazaron 2.980 ballenas en aguas peruanas; en asteultimo ano
Peru acept6 la moratoria declarada por la ICRW. La poblaci6n peruana tue estimada en 10.281
individuos en 1982 y entre 9.725 y 12.776 individuos en 1983. En Chile, en una franja costera de 500
millas (entre los 186 20' S Y los 406 S) se estim6 una poblaci6n de 16.208 animales. Entre 1976 y 1983
al menos cuatro ballenas de esta especie fueron eazadas en Chile (Reeves y Brownell, en prensa). Se
desconoce el estado actual de las poblaciones en Peru y Chile. §.. edeni esta protegida por la ICAW,
esta inclufda en el Apendice I de CITES y es considerada por la UICN como Insuficientemente
Conocida.

!!!I.'aenoptera musculus (Linnaeus, 1758)

Ncmbres comunes: ballena azul (P, E, Pe, Ch); blue whale.
Distribuci6n: existen algunos registros en Panama (Reilly y Thayer, 1990; Vidal, 1990); registros de los
cazadores de ballenas en Ecuador; y muchos registros en Peru y Chile. Esta especie ha sido observada
todo el alia, particularmente en invierno, al norte de Chimbote (96 S), Peru. Esta especie probablemente
tarnblen se encuentra en Colombia.
Historia natural: la mayorfa de los individuos que se cazaron en Ecuador a principios del siglo XX eran
animales j6venes.
Estado actual: en Peru, en donde la poblaci6n de esta especie se ha estimado en unos pocos
centenares de individuos, estas ballenas se cazaron solamente de manera ocastonal, Entre 1955 y 1971
se cazaron 1.698 ballenas azules en Chile. §.. musculus esta protegida por la ICRW, esta incluida en el
Apendlce I de CITES, en el Apsndlce I de la Convenci6n sobre la Conservaci6n de Especies Migratorias
de Animales Silvestres (Ia IIamada "Convenci6n de Bonn") y es considerada por la UICN como En
Peligro.

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758)

Hombres comunes: ballena de aleta (C, E, Pe); rorcual cornun (Ch); tin whale.
Dlstrlbuelcn: algunos registros en aguas de Colombia (Vidal, 1990) y Ecuador; cornun en el norte de
Peru, en donde se encuentra durante todo el ano pero principalrnente en verano y primavera; y comun
en Chile. Probablemente tamblsn se encuentra en Panama.
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Historia natural: ocasianalmente se han vista estas ballenas alimentAindose de "krill" frente a Paita, Peru.
Estado actual: entre 1961 y 1977 sa cazaran 1.042 ballenas en Peru; en este ultimo ario se protegi6
fa especie en aguas naclonales. Entre 1955 y 1983 se cazaron 1.413 ballenas en Chile (vease a Reeves
y Brownell, en prensa). ~. phvsalus esta proteglda par Ia ICRW, est8 inclufda en el Apendice I de CITES,
en el Apendice I de Ia Convencl6n de Bonn y as considerada par fa UICN como Vulnerable.

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781)

Nombres comunes: ballena jorobada (C, E, Pe, Ch); yUbarta (C, Pe); humpback whale.
Distribucion: su presencia ha sido documentada en aguas de Colombia, Ecuador, Peru y Chile.
Probablemente tamblen se encuentra en Panama.
Historia natural: hasta Ia teeha es el cetacea mas estudlado en Colombia, partlcularmente alrededor
de Ia Isla Gorgona. De un total de 334 ballenas avlstadas entre 1986 y 1968, se k:lentiflcaron
fotograficamente 90 Indivlduos (F16rez, 1989).
Estado actual: la pobfacl6n alrededor de Ia Isla Gorgona ha sida estimada entre 139 y 289 individuos
(Fl6rez, 1989). Entre 1951 y 1966 se cazaron 283 de estas ballenas en Peru yentre 1929 y 1966 se
cazaron 319 ballenas en Chile. M. novaeangllae est8. protegida par la ICRW, estalnclulda en el Apendice
I de CITES, en el Apendlce I de IaConvenci6n de Bonn y es considerada par Ia UICN como Vulnerable.

SIRENIOS

Trichechus inunguis (Natterer, en von Pelzen, 1883)

Hombres comunes: manatl del Amazonas (C, E, Pe); vaca marina (E, Pe); Amazonian manatee.
Distribucion: esta especle habita el sistema fluvial del Rlo Amazonas, incluyendo areas de Colombia,
Ecuador (Rros Napa y Lagarto Cocha) y Peru. En Peru se encuentra en los Rlos Napo, Tigre, Amazonas,
Marari6n (hasta su confluencia con el Rlo Pastaza), Pacaya, Samlria, Ucayali, Huallaga y PurUs.En anos
pasados los manatles eran abundantes en estas areas.
Historla natural: no hay informacl6n para Ia regi6n.
Estado actual: no se dispone de Informacl6n cientffica sobre el tamano y el estado actual de las
poblaclones de manatles en Colombia, Ecuador y Peru. La escases de avistamientos recientes en
Colombia indica que Ia especie puede estar amenazada, como ocurre en otras areas de su distribuci6n
(e.g. Brasil). Conversaciones (an 1986 y 1987) de O. Vidal y M. Prieto can pescadores locales y
residentes en la regi6n de Puerto Narino, Rro Loretoyacu (Colombia), revelaron la presencia en et arec.:
de unos pocos manatles, generalmente individuos solitarios. De acuerdo can estos reportes, en anos
recientes se cazaron para consumo local seis individuos (incluyendo una hembra prefiada). En Ecuador
la especie continua slendo atectada par la caceria i1egal y Iadegradaci6n del habitat, yesta considerada
"en peligro de extinei6n." No obstante, los manatles no estan protegidos en Ecuador, donde son
cazados por colones y personal militar en fa Laguna zancudo Cacha, y probablemente de una manera
mas intensa en Ia Laguna Lagarto Cocha (Reeves y Brownell, en prensa). los manatfes estan protegidos
legalmante en Colombia, pero no se sabe que tan efectivas son las medidas de protecci6n.
Probablemente la especie esta en una situaci6n crftica en ambos parses. En Peru esta especie as
capturada ocasionalmente par pescadores para usar su piel, mientras que un numero no determinado
muere incidentalmente en la pssca artesanal. 1- inunguis esta incluida en el Apendice II de CITES y es
considerada par la UleN como Vulnerable.

CARNIVOROS (Pinnipedia)

laloehus californianus (Lesson, 1828)

Nombres comunes: lobo de un pelo (E); California sea lion.
Distribuci6n: la subespecie ~. ~. wollebaeki se encuentra a 10 largo de la costa de Ecuador (Playa
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Gutierrez, cerca de la Bahia Caraquez y en la Isla de Ia Plata) y en las Islas Galapagos.
Historia natural: se han reportado loberas reproductivas en varias de las Islas Galapagos, siendo el
psnodo reproductive entre mayo y diciembre. Estos pinnlpedos se alimentan principalmente durante
el dia y sus presas lncluyen peces pelagicos pequefios (e.g. sardinas).
Estado actual: la poblacl6n de las Islas Galapagos se ha estimado en cerea de 40.000 individuos. ~.

ealifornianus esta inclufda en el Apendice II de CITES.

Otaria byronia (Blainville, 1820)

Hombres comunes: lobo marino comun (Pe, Ch); lobo chusco (Pe); South American sea lion.
Distribuci6n: en Peru eilimite norte para Ia parte reproductiva de ta poblaci6n as la Isla Foca (5° S)
Y su distribuci6n es contfnua hacla el sur hasta Chile. En Chile Ia especie se encuentra a 10 largo de Ia
costa, desde Arica hasta Cabo de Homos, Incluyendo varias Islas cercanas a la costa.
Historia natural: en Peru el principal perfodo reproductivo es entre enero y febrero. Sus presas incluyen
anchoveta, Engraulis mordax, jurel, Trachurus murphy, y sardina, Sardinops sagax. En Chile Iaestaci6n
de nacimientos se Inieia entre finales de diciembre y principlos de enero, con un maximo en febrero.
Su dleta diflere can la latitud donde se localizan las loberas e incluye peces (al menos 10 especies),
cefal6podos y crustaceos,
Estado actual: es el mamffero marino que mas interactua con las pesquerias en Peru, particularmente
con pesquerfas artesanales, y par esto, los pescadares los matan. Sin embargo, hasta la fecha no hay
Informaci6n disponible sabre la magnitud de Ia mortalidad total. Para 1984 se estim6 la poblaci6n de
Peru en 33.000 indivlduos y se cree que esta incrementandose, particularmente a sur de los 16° S. En
Chile esta especie es explotada comerclalmente de acuerdo con un plan de manejo oficialmente
establecldo. Se autorizan eliminaclones controladas de Indlviduos que intertieren can las pesquerfas
artesanales y Ia aeuacultura. Ademas, su carne se usa como carnada en la pesquerfa de Ia centolla
(vease tambien a cardenas et m., 1987; Reeves y Brownell, en prensa). Entre 1979 y 1990 se autariz6
Iacaptura de 99.889 ejemplares, caoturanoose unicamente 19.552 animales (A. Palma, com. pers., junio
de 1991). En 1985 el Servicio Nacional de Pesca de Chile aoloriz61a captura con fines comerciales de
30.000 10005 (Reeves y Brownell, en prensa), sin embargo, solo se capturaron 25 animales debido a las
estrletas condicionantes para las remoslones (A. Palma, com. pers., junio de 1991). No exlste
informaci6n sabre el nurnero de anirnales eazados para usarlos como carnada en la pesquerfa de Ia
centolla en el sur del pafs. EI censo realizado en 1985 en las principales loberas ublcadas entre Caleta
Vitor (18° 45' S, 70° 21' W) Y Punta Chaiguaco (43° 00' S, 74° 19' W) registr6 53.775 animales (Palma,
1985 en T6rres et aI., en prensa). Agregando a estos datos los reglstros anteriores para otras regiones
del pafs, la poblaci6n total se estima en cerca de 120.000 ejemplares (A. Palma, com. pers., junio de
1991). O. bvronia esta lncluda an el Apendice II de CITES.

Aretocephalus galapagoensis Heller, 1904

Hombres comunes: lobo fino de las Islas Galapagos (C); lobo de dos pelos de las Islas Galapagos (E);
Galapagos fur seal.
Distribuci6n: Islas Galapagos. Se observaron algunos lobos marinas (probablemente de esta especie)
cerea de Tumaco (Q§ 2° N), en Colombia (Vidal, 1990).
Historia natural: estos lobos se reproducen entre agosto y noviembre. Se alimentan principalmente
durante Ia noche y su dieta incluye peces pequefios y calamares.
Estado actual: la poblacl6n se ha estlmado en cerca de 40.000 Individuos. No se ha documentado
explotaci6n reciente de esta especie (Reeves y Brownell, en prensa). ~. galapagoensls esta inclulda en
el Apendica II de CITES.

Arctocephalus australis (Zimmerman, 1783)

Nombres comunes: lobo fino de Sur America (Pe); lobo fino austral (Ch); South American a southern
fur seal.
Distrlbuci6n: su Ifmite norte es Paracas (13° 54' 5), en la parte sur de Peru. Hasta 1979 cerca del 90%
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de Ia poblaci6n en Peru estaba concentrada en tres grandes loberas: Paracas, San Fernando (15- 09'
S) YPunta SanJuan (15- 22' S). En ChUe este lobo se encuentra en el norte desde Punta Patache (20
51' S) hasta Rocas Abtao (23- 05' S) Y en el sur desde Isla Grande de Chll~ hasta las Islas Diego
Ramirez.
Historia natural: la reproduccl6n en PerU es estacional, desde octubre hasta diciembre; Ia diets
conslste casi exclusivamente de anchovetas adUItas, Engraulls rl)Ordax, aunque los animales j6venes
tambien consumen peces demersales. En el sur de Chile, los anlmales adultos consumen camarones,
Munida gregaria, y paces. Durante Invierno y orono la poblaci6n chilena probablemente comparte el
habitat can 10005 flnos antArtlcos, ArctoceDhalusggella, que migran hacia el norta.
Estado actual: despues de casi extlnguirse,a princlpios del slglo XX, se cree que Iapoblaci6n peruana
esti Incremantandose. En 1984 se astlm6 esta poblaci6n en un mfnimode 15.000 Indivlduos.Entre1976
y 1979 al Servicio Agricola y Ganadero da Chile autoriz61a captura de cerca de 20.000Iobos. Durante
Ia decada de 1980 sa mataron cantldades desconocidas de estos 10005 para utllizartoscomo camada
en Ia pesquerfa de centolla en el sur de Chile (vBase tambien a cardenas at aI., 1967; Reeves y
Brownell, en prensa). En 1978 las pobtaclones en el sur y norte de Chile se estimaron como minima en
121.000 y 1.000 animales, respectlvamente. A. australis esta Inclukla en eI Apendlce " de CITES.

Arctocephalus philippi (Peters, 1866)

Hombres comunes: lobo fino de Juan Fernandez (Pe, Ch): Juan Fernandezfur seal.
Dlstribuci6n: en Peru se ha reglstrado unlcamente en Punta San Juan~ 15- S) Y solo a partir de
1983. En Chile se encuentra en el Archipelago Juan Fernandez @ 33- S) Yen las Islas SanFelixy San
Ambrosio (26- S).
Historia natural: en Chile este lobo se reproduce desde mediados de noviembre hasta princlpios de
enero, y su diets principal consiste de al menos cinco especles de cefal6podos. No hay datos para
Peru.
Estado actual: se estlma que Is poblaci6n chilena es de cerca da 11.000 Individuos. Los grupos
observadosen Perueran de 10 a 15 anlmales,principalmente machos. Estos lobos han sido explotados
an Chile para usarloscomo carnada (Reeves y Brownell, en prensa). La especie esta protegida en Chile,
sin embargo, algunos ejempJares emitlcos han sido capturados incidentalmente en redss en aguas
oceanloasfrente a Iqulque. Algunos animales hayados muertos en la Isla Alejandro Selkirk, Archipelago
de Juan Fel1lCindez, son aprovechados como carnada por los pescadores. A. philippi es conslderada
"vUlnerable- por cientfficos chllenos y ssta IncluCda an el Apendice II de CITES.

Aretocephalus 9azella (Peters, 1875)

Hombres comunes: lobo fino antartlco (Ch); Antarctic fur seal.
Oistrlbucl6n: en Chile este lobo se encuentra en las Islas Shetland del Sur y en al archipelago
adyacente a la peninsula antartlca, Se han observado algunos anlmales en el Archipelago de Juan
Fernandez.
Historia natural: en Chile esta aspecie se reproduce desde mediados de noviembra hasta principlos
de febrero, con un maximo a mediados de enero. Su diets Incluye "krill," paces de la familia
Nototheniidae y cefal6podos.
Estado actual: Ia poblaci6n ha venido Incrememandose desde Ia decada de 1980 y, aunque se
considera que Ia especieno esta en peligro en aguas chilenas, estaprotegida por Ia legislaci6nnacional
y por Ia Convenci6n para la Conservaci6n de Focas Antarticas, de 1972. fj. gazella esta incluida en el
Apendice II de CITES.

Arclocephalus tropicalis (Gray, 1872)

Nombres comunes: lobo fino suoantarnco (Ch); subantarctic fur seal.
Distribuci6n: solamantese conocen unos pocos registros aislados (Ia mayortade animalessolitarios)
en las Islas Alejandro Selkirk y Robinson Crusoe, Chile.
Historia natural: no hay Informaci6n para la regi6n.
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Estado actual:_no hay informacion. ~. tropicalls esta incluida en el Aplmdice II de CITES.

Mirounga leonina Linnaeus, 1758

Hombres cemunes: toea eletante (Ch); southern elephant seal.
Distrlbuci6n: Islas Shetland del Sur. Ademas, hay registros desde Caleta Barquito, Chanaral (26· 20'
$,70· 38' W) basta las Islas Diego Ramfrez.
Historia natural: no hay informaci6n reciente en Chile.
Estado actual: la poblaci6n en las Islas Shetland del Sur se ha estimado en cerca de 40.000 animales.
M. leonina esta inclufda en el Apendice-II de CITES.

Lobodon carcinophagus (Hombron & Jacquinot, 1842)

Hombres comunes: foea cangrejera (Ch); crabeater seal.
Dlstribuci6n: en aguas y hielos del Arrtartico.
Historia natural: en Chile estas focas sa alimentan principalmente de "krill.a

Estado actual: su poblacion es considerada por cientfficos chilenos como "abundante" y "no
amenazada." !:,. earcinophagus esta incluida en el Apendice II d~ CITES.

Ommatophoca rossi Gray, 1844

Hombres comunes: foea de Ross (Ch); Ross seal.
Distrlbuci6n: en aguas y hlelos del Antartico.
Histaria natural: no hay informacion raciente en Chile.
Estado actual: su poblaclon es considerada por cientrticos chi/enos como "no amenazada." Esta as Ia
menos abundante de todas las focas, calcuJ8ndose su poblaelon en cerca de 50.000 individuos. O. rossi
estA Incluida en el Apendice II de CITES.

Hydrurga leptonyX Blainville, 1820

Hombres comunes: foea leopardo (Ch); leopard seal.
Distribuci6n: en aguas y hielos del Antartico. Tamblen hay registros en Guanaqueros (30· 10' S, 71·
26' W), en Ia isla Robinson Crusoe, Archipelago de Juan Fernandez, yen el Flordo Parry, Magallanes.
Historia natural: no hay informacion raciente en Chile.
Estado actual: su poblaci6n es considerada por cientfficos chllenos como "no amenazada." ti. leptonyx;
asta incluida en el Apendlce II de CITES.

Leptonychotes weddelli Lesson, 1826

Hombres comunes: foea de Weddell (Ch); Weddell seal.
Distribuci6n: en aguas y hielos del Antartico. Ademas, hay registros en el litoral de Concepci6n, Isla
Mocha, Isla Robinson Crusoe y Cabo de Homos.
Historia natural: no hay informacion reciente en Chile.
Estado actual: su poblaci6n es considerada por cientrticos chilenos como "no amenazada." b. weddelli
esta inclufda en el Apendice II de CITES.

CARNIVOROS (Mustelidae)

Lutra felina (Molina, 1782)

Nombres comunes: chungungo (Pe, Ch); gato marino (Pe); nutria de mar (Ch); marine otter.
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Dlstribuci6n:a 10 largo de Ia costa peruanase eflCuentra en concentraciones discontfnuas, por 10 que
las poblaclonesprobablemente son pequetiasy estanaisladas(Cheh8bar, 1990). En Chilesaencuentra
desde Plsagua hastaAysltn. Posiblemente existendos subespecies, de las que 1.- t. p,gruvlensis sea Ia
que sa encuentraen Peru.
Historia natU1'llI: en Peru esta aspecle sa alimentade paces, moluscos y crusbiceos; mientras que en
Chile su dleta Incluye cuando menos cinco especies de paces, cuatro de moluscos y tres de
crusticeos. En Chile estas nutrias se reproducen en primavera.
Estado actual:en Peruesta especlees cazadaocaslonalmeme par su piel, y cantidades desconocidas
mueren Incldentalmente en rades. Se desconoce el taman<> de las poblaciones en Peru, pera se han
reportado avistamlentos regulares en las localidades Moro de Suma, Chala, Ia Reserva Nacional de
Paracas, Naplo, Paralso, Ancon y en Ia Isla Pachacamac (Chehebar, 1990). A pesarde Ia proteccl6n
legal, el camerclo de esta especle continua, partlculannenteen Chile (Reeves y Brownell, en prensa).
Estos autores repartaron sobre un IndMduo que murl6 accidentalmente en una red en Chile. La
poblaci6n chilenaes considerada par clentlflcosnaclonalas como -VUlnerable.· La poblacl6nen Iaparte
norte de Chile es considerada por Ia UICN en serlo peligro de desaparecer. mientras que esta nutria
es rara en el centro del pafs (ChaMber, 1990). .b- feUna esta inclul'da en el Apendlce I de CITES yes
considerada par Ia UICN como En Pellgro.

Lutra Iongicaudis (Olfers, 1818)

Hombres comunes: nutria (Panama); nutria de rio, lontra (C); nutria eomun, lobo de agua (E); nutria
del noroeste (pe); neotroplcal otter.
Distribucl6n: en Panama esta especie se distribuye ampliamente en las corrientes de agua de los
bosques humedos, sin embargo, no es comen (CheMbar, 1990). Aparentemente existeunapoblaci6n
en buen estado en las areas vfrgenes alrededor del Rfo Teribe (ChaMbar, 1990). Se encuentra en el
Amazonas colomblanoy peruano. EnEcuadorse encuentraen losRlosNangaritza, Yacuambi y zamora
yen Ia Reserve Cotacachi Cayapas (CheMbar, 1990). Hay un registro en el RfoTumbes en Ia costa
norte de peru. Cheh8bar (1990) menciona que esta especie as numerosa en Ia regl6n amaz6nica del
Peru.
Historia natural: en Peru Ia alimentaci6n as a base de paces; no se tiene otra informaci6n para Ia
regl6n.
Estado actual: no hay informaci6n para el Amazonas colombiano; aparentemente es abundante en
Ecuador. 5e ha menclonadoque en Peru 18 caza casl ha eliminadoa esta especie; sin embargo, v8ase
a CheMbar (1990). .b. longicaudis esta inclufda en el Apendlce I de CITES.

Lutra provocax Thomas, 1908

Hombres comunes: huillfn, nutria de no (Ch); southern river otter.
Distribuci6n: al menos desde los 41" 30' 5 hasta el Canal Beagle, Chile.
Historia natural: desde el Afo Baker (48" S) hasta el sur de Chile se encuentra en aguas marinas
costeras. mientrasque hacia el norte del pafs se encuentra en rios. Se alimentan de paces marinos y
de agua dulce, y en el sur de Chile tamblen comen crustaceos.
Estado actual: Ia distrlbuci6n original de Ia especle comprendia desde los 36" Shasta Ia regi6n de
Magallanes, las Islas del sur y el Cabo de Homos (Chehebar, 1990). Su rango de distribuci6n se ha
dismlnul'do en la parte norte y aetualmente Ia especie esta extinguida desde el sur de Temuco hasta
cerca de Santiago (CheMbar, 1990). La especle ha desaparecido de Ia parte norte de su distribuci6n
original en Chiledebido a Iasobreexplotaci6n y alteraci6ndel habitat, perc todavia existen poblaciones
importantesen el sur del pafs (CheMbar, 1990). Esta considerada par cientfficos chilenos "en peligro
de extlnci6n."!,.. provocax esta inclufdaen el Apendice I de CITES y es considerada por la UICN como
En Peligro.

pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788)

Hombres comunes: 10Mn, ariranha (C); nutria gigante de rfo (C. E); yacu-puma (E); lobo de rfo (Pe);
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giant river otter.
Distribuci6n: Amazonas colornblano y peruano. En Peru las colonias mas importantes se encuentran
a 10 largo del Rio Manu. En Ecuador esta especie se encuentra unicamente en localidades aisladas de
los bosques hurnedos orientales, incluyendo los Rlos Bobonaza, Ishpingo, Cuyabeno, Guapi, Lagarto
Cacha y Tarapuy, asl como en la Bessrva Faunfstica Cuyabeno y en el Parque Nacional Yanumi
(Chehebar, 1990).
Historia natural: en Peru esta nutria se encuentra en regiones de "agua negra"; no hay mas informacion
para la regi6n.
Estado actual: la poblaci6n de esta especie en Colombia es considerada relativamente importante y
en buen estado (Cheh9bar, 1990). Se cree que la poblaci6n ecuatoriana esta "en peligro de extinci6n."
La especie es cazada por su piel en Colombia, Ecuador y Peru, pera no hay informaci6n disponible
sobre el numero de animales que mueren. .e. brasiliensis emalnclufda en el Apendice I de CITES yes
considerada par la UICN como En Peligro.

EL MANEJO DE LOS MAMIFE~OS MARINOS

Legislaciones nacionales

Panama

No existe un plan nacional para el manejo de los mamfferos marinos. La unica legislaci6n pertinente
tiene que ver con la protecci6n de los delfines que mueren incidentalmente en la pesquena de atunes
con redes de cereo. Sin embargo, las estipulaciones sobre protecclon de Iavida silvestre son aplicables
a mamfferos marinas (Marashi, 1986).

Colombia

EI manejo de los cetaceos, slrenios, pinnfpedos y de sus habitats se menciona brevemente en una ley
(de julio 31 de 1978) que tiene que ver con Iaconservaci6n y manejo de la fauna acuanca. De acuerdo
con dlcha ley, las especies de estos grupos estan protegidas. TambiEmhay una declaracl6n breve y muy
general sabre Ia necesidad de preservar especies en peligro. Recientemente se aprob6 el Acuerdo No.
0020 de abril de 1991, deIINDERENA, en el que se estableeen medidas para Ia protecci6n de los
deltines involucrados en la pesca de atunes con redes de cerco en el Pacifico colombiano (L. Aorez,
com. pers., junio de 1991).

Se ha documentado la presencia de mamfferos marinos y, por 10 tanto estan protegidos legalmente, en
al menos tres Parques Nacionales: Isla Gorgona (Steno bredanensis, Tursiops truncatus, Stenella
attenuata, Pseudorca crassidens, Globicephala sp. y Megaptera novaeangliae); Ensenada de Utria
(Megaptera novaeangliae); y Amacayacu, Amazonas (Inia geoffrensis, Sotalia fluviatilis, Trichechus
inunguis, Lutra longicaudis y Pteronura brasiliensis).

Ecuador

EI poder legislativo de Ecuador no ha dictado una ley especffica para la protecci6n de los mamfferos
marinos, sin embargo, el marco legislativo vigente a servido de fundamento para que los diferentes
sectores del poder ejecutivo que tienen capacidad normativa formulen una serle de preceptos que
mantienen una relaci6n directa e indirecta con la proteccion y manejo de los mamiferos marinas (M.
Hurtado, com. pers., junio de 1991). Por ejemplo, las ultirnas regulaciones del gobierno de Ecuador
protegen a los cetaceos en aguas jurisdiccionales.

La protecci6n de mamfferos marinos en las areas protegidas ha sido diffcil y en general se considera
inapropiada debido a la falta de coordinaci6n, vigilancia y presupuesto (par ejemplo, existen reportes
de la caza de Lutra longicaudis).
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Peru

Todas las especles de mamlferos acuaticos,est8n prategidas legalmente, y exlsten areas de reserva y
reservas nacionales para Iaprotecci6n de estos rnamlferos, sin embargo, no haymecanismos de control
efectlvos. En 1976 sa prohibi6 legalmente la caza de Otaria byronia y Aretocephalus australis. EI
goblerno de Pen) Incluye en su claslficacl6n de especies Men vias de extlncl6nMa Lufra felina, b
longicaudis y Pteronura brasiliensis. por to que su caza esta prohlbida totalmente. En 1985 se
tenninaron las operaclones de caza comercial de ballenas y en 1989 se decret6 Ia prohibici6n de toda
captura, procesamlento y comerclo de cetaeeos pequer'ios.

Chile

Existen algunas estipulaciones generales sobre fa caza, comercializaci6n y transporte de animales de
caza, can referenclas especlficas a los cetaceos, pinnrpedos y nutrias (Marashi. 1986). La caza
comercial de ballenas se prohlbi6 en 1983. Desde 19n todos los cetAceos pequer'ios han sldo
completamente protegldos. aunque varias especies mueren tanto i1egalmente como incidentalmente.
Aretocephalus phllfppli. ~. gazella y Mlrounga leonina estan completamente protegidas. y A. australis
y Otaria byronia estan protegidas parcialmente. Sin embargo. se cazan varias especies de pinnrpedos
lIegalmente.

EI maneja de mamfferos marinos par media de acuerdos internacionales

En esta seccl6n se Incluyen los acuerdos, convenciones. tratados, etc. internacionales aplicables a cada
nacl6n (vease tambien a Marashi, 1986).

Panama

EI Plan de Acci6n para fa Protecci6n del Medio Marino y Areas Costeras del Pacffico Sudeste (PAjPSE)
y su Convencl6n Regional. adoptados en 1981; CITES. estableclda en 1973. y que considera todas las
especies de mamlferos marlnos; y al Protocolo para Ia Conservacl6n y Administraci6n de las Areas
Marinas Protegidas del Pacfflco Sudeste (PCMMPjPSE), adoptado por Panama, Colombia y Ecuador,
pero hasta la fecha ha sido ratificado solo por Panama. La protecci6n de los delfines asoclados con Ia
pesqueria de atunes con rades de cerco se lIeva a cabo siguiendo los Iineamientos de la Comisi6n
Interamericana del Atun Tropical (CIAT).

Colombia

EI PAjPSE, CITES Y el PCAAMPJPSE.

Ecuador

EI PAjPSE, CITES, fa Convenci6n Internacional para Ia Regulaci6n de Ia Caza de Ballenas (ICRW),
estableclda en 1946, y que considera todas las ballenas con "barbas" (misticetos); el Tratado de
Cooperaci6n Arnaz6nica; y se est8 considerando Ia posibllidad de adherirse a la Convenci6n sobre la
Conservaci6n de Especies Migratorlas de Anlmales Silvestres (Ia Convenci6n de Bonn) (M. Hurtado,
com. pers., junio de 1991).

Peru

EI PAjPSE; el Tratado Antartico, estableeido en 1959, y que considera todos los mamlferos marinos del
Antartlco (los autoctonos y otros que ocurren allQ; CITES; la ICRW; Ia Convenci6n Internacional sabre
la Prevenci6n de la Contaminaci6n Marina (MARPOL); Ia Convenci6n sobre la Protecci6n de la
Naturaleza y Preservaci6n de Ia Vida Silvestre en el Hemisferio Occidental (NPWH); la Convenci6n sobre
Ia Protecci6n del Legado Cultural y Natural (WHC); el Convenio de Protecci6n de Recursos Vivos de
la Antartida; el Acuerdo entre Peru y Brasil para la Conservaci6n de la Flora y Fauna de los Territorios
Arnaz6nicos; el Tratado de Cooperaci6n Amaz6nlca; y el Acuerdo entre Peru y Colombia para la
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Oonservacion de la Flora y Fauna de los Territorios Amaz6nicos.

Chile

EI Tratado Antartlco: la Convencion para la Conservaeion de las Focas Antarticas, establecida en 1972,
y que considera a Arctocephalus spp.• Mirounga leonina, Lobodon carcinophagus, Hidrurga lepton'lX,
Leptonychotes weddelli y Ommatophoca rossii; CITES; la ICRW; y la Convenci6n de Bonn, establecida
en 1979, y que considera a Eubalaena australis, Balaenoptera musculus y Megaptera novaeangliae. En
el informe nacional se pueden encontrar algunos convenios adicionales.

PROBLEMAS QUe AFECTAN A LOS MAMIFEROS MARINOS

Explotaci6n directa

La explotaci6n directa de mamfferos marinos en la regi6!1 es con el fin de utilizar su carne para
consumo humano, como carnada para atras pesquenas, y par su piel. A continuaci6n sa enlistan las
especies de mamfferos marinas que se sabe (0 se sospecha) son cazadas; se pueda encontrar
informacion mas detallada en Ia Relaci6n de Especies.

Panama

AI menos TursloQ.S truncatus, Stenella spp. y Delphinus delphis han sido cazados ocasionalmente para
utilizarlos como carnada en la pesquerfa de tiburones y de otros peces.

Colombia

Se cazan con arpones de mana cantidades desconocidas de delfines (probablemente Tursiops
truncatus, Stenella spp. y Delphinus delphis) para usartos como carnada, at menos en Ia pesquerfa de
tlburones (Vidal et m., en prensa; M. Prieto, com. pers.).

Ecuador

En los ambientes dulceacurcolas se dispone de informacion cualitatlva y fragmentaria, que seriala que
se cazan (presumiblemente con arpones de mano) cantidades desconocidas de Inia geoffrensis,
Trichechus inunguis, Lutra longicaudis y Pteronura brasiliensis para consumo humano. Las ultimas dos
especies tamblen son cazadas par sus pieles. De acuerdo con Reeves y Brownell (en prensa),
Trichechus inunguls fue cazado tradicionalmente con fines de suoslstenola en el Amazonas hasta finales
de la dacada de 1970, y al menos un cazador comerclal permanecla activo en la Laguna Redondo
Cocha durante la decada de 1980, quien cazo entre siete y 10 manaties en un perlodo de ocho meses,
desde finales de 1983 a principios de 1984. La carne de estos animales fue vendida a bases militares
(locales) de Ecuador y Peru.

Los problemas que afectan a las especies de mamfferos marinos de los ambientes marinos-costeros
han sido reducidos paulatinamente por las medidas de ordenamiento (M. Hurtado, com. pers., junio de
1991). Sin embargo, exlste informaci6n fragmentaria sobre la caza de delfines (e.g. Tursiops truncatus,
Stenella spp. y pelphinus delphis) para usarlos como carnada. Otras especies que fueran explotadas
en el siglo pasado, pero que actualmente no 10 son, incluyen a Physeter macrocephalus, Balaenoptera
borealis, §.. musculus y ~. physalus.

Peru

Se cazan para consumo humano, Lagenorhynchus obscurus, Delphinus delphis y Tursiops truncatus,
principalmente con redes agalleras de deriva y demersales, pera tambien con arpones de mano. Se
cazan cantidades desconocidas de Lutra felina para utilizar su piel. No se tiene informacion al respecto
para los mamfferas acuatlcos de la region amazonica, Otras especies que se explotaron para consumo
humano hasta 1985, perc que actualmente no se cazan, incluyen a Physeter macrocephalus,
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Balaenoptera borealis, .!2. edeni, .12. musculus, §. physalus y Meqaptera novaeangliae.

Chile

Se cazan cantidades desconocldas de Phocoena spinlpinnls, lagenorhvnchus obseurus,
l.a.genorhynchus spp., Tursiog§ truncatus, Cephalorhynehus eutropla,Otarla byronia y Aretocephalus
australis para consumo humano. Sin embargo, hay opiniones contradictorias al respeeto (vease la
Relaci6n de Especies). Tambien seexplotancomercialmenteotras partes (piel,dientes,genltales, grasa,
etc.)de Otariabyronla.SecazanPhocoena3plnlpinnis, lagenorhynchus obseurus. b. Australis, Turslops
truncatus, USSQdelphis peronii, GePhalorhvnchus commersonli, Q. eutropia, Otaria byronia,
Aretocephalus australis y A. ohlllppi para usarlos como camada (vease Ia Relaci6n de Especies).
Aetualmente hay unaexplotaci6nreglamentada de O. byronia.Tambiensecazan Phocoenaspinipinnis,
Lagenorhynchus australis, US§Odelphls peronii y Cephalorhynchuseutropla para usarloscomo carnada
en otras pesquenas. Q. eutroPla tambllm secaza por su grasa y LY.l:ra fetina par su piel. Otras especles
que se explotaron hasta 1983, pero que aetualmenteno se cazan, incluyen a Physeter macrocephalus,
Balaenoptera borealis, .12. edeni, .12. musculus, ~. physalus y Megaotera novaeangllae.

Mortalidad incidental en pesguerfas

Panama

Los detfinesStenella attenuata, §. longirostrisy Delphinusdelohis muerenen Iapesquerfa de atunescon
redes de cerco. Un ejemplar de Tursiops trungtus murl6 en una red agallera 60 km at oriente de Ia
eiudad de Panama (Vidal et aI., en prensa).

Colombia

Se han documentado dos enmallamientos de Inla geoffrensl§(Vidalet at, en prensa). Existen tambien
capturas incidentalesde detfines(probablementeStenellaattenuata, .§. longirostris y Delphinus delphis)
en la pesca comercial de atunes con redes de cereo, perc se desconoce Is incideneiay magnitudde
esta mortalldad.Otrasespeciesque puedenestarsiendoatrapadasen pesquerias artesanales con redes
agallerasincluyena Sotaliafluvlatilis, Turslops truncatus, Stenellaattenuatay Megapteranovaeangliae.

Ecuador

Cuando menos Stenella attenuata, §. longirostris, §. coeruleoalba y Delphinus delphis murieron
incidentalmente cuando existi6 Is pesquerla de atunes con redes de cereo. Actualmente los lances
sobre delflnes para capturar atunes estan prohlbidos (M. Hurtado, com. pers., junio de 1991).
Informael6nfragmentaria indica queTursiopstruncatus es ocasionalmentecapturado en redesde nylon
para capturar camarones y en rades agalleras con abertura de malls pequena (Van Waerebeek et i!!.,
1990). Algunosdelfinesencontradosvarados (fursiop.§truncatus y Stenellaattenuata) mostraban signos
de habsr muerto en redes, Existe formaci6n eualltativa y fragmentaria sobre Ia mortalidad de
mamlferos marinos en ambientes duleeacufeolas asociada al empleo de metodos de pesca ilegales,
tales como envenenamiento del agua y dinamlta.

Peru

Lasespecies Phocoenaspinipinnis, Lagenorhynehus obseurus, Delphinusdelphis, Tursiops truncatus,
Lissodelphis rmronii, Pseudorca crassidens, Orcinus orca, Globicephala macrorhvnchus, Mesoplodon
peruvlanus, Ziphius cavirostris, Kogla simus, Aretocephalus australis, Otarla byronia y Lutra felina
mueren en rades agalleras, mientras que Lagenorhynchus obscurus, Delphinus delphis y Tursiops
truncatus tambien mueren en las pesquerfas de sardinas y anchovetas con redes de cereo.

Chile

Las especies Phocoena spinipinnis, Lagenorhynehus obscurus, .b- australis, Tursiops truncatus,
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Lissodelphis peronii, Cephalorhynchus commersonii, g. eutropia, Orcinus orca, Ziphius cavirostris,
Physeter macrocephalus, Eubalaena australis, Otaria byronia, Arctocephalus philippi, Lutra felina y Lutra
provocax mueren en redes agalleras, mientras que Phocoena spinlpinnis, Lagenorhynchus obscurus,
Tursiops truncatus, Salaonoptera acutorostrata y Otarla byronia mueren en las pesquerfas de sardinas
y anchovetas con redes de cerco y en la pesca con boUches; Otaria byronla lamblen muere en redes
de arrastre para capturar camarones y Lissodelphis peronii muere atrapado en anzuelos,

Competencia con otras pesguerfas y programas de reducci6n de poblaciones

Algunos mamfferos marinos son eazados, en ocasiones de una manera sistematica, debido a que
compiten, 0 se sospecha que 10 hacen, por presas con los pescadores. No hay informacion sobre
programas de reducclon de poblaeiones en Panama, Colombia, Ecuador, Peru y Chile. Sin embargo,
en Peru pescadores artesanales matan i1egalmente individuos de Arctocephalus australis y Olaria
byronia (MaJlufy Reyes, 1989) yen Chile existen eliminaciones controladas de Olaria byronia. Tambien
en Chile se ha reportado la eliminaci6n de ejemplares d~ Orcinus orca por algunas personas que
equivocadamente eonsideran que esta especie representa un peligro potencial para los pescadores
artesanales y para los buceadores.

Capturas de animales vivos

Se han capturado en la regi6n eJemplares de algunas especies de mamfferos marinos con 81 proposito
de exhiblrlos (Iocalmente a en otros pafses) a para utilizarlos en lnvestlqaclon cientffica, para 10 cual han
sido enviados a oceanarios e institutos de investigaci6n. No hay datos disponibles score la autonzacion
en Panama y Ecuador para capturar animales vivos en sus aguas territoriales.

Colombia

Varios ejemplares de Inla geoffrensis fueron capturados entre finales de Iadecada de 1960 y principies
de la de 1970 cerca de Leticia, Amazonas (Layne, 1958; Harrison y Brownell, 1971; Vidal, 1990). Desde
principlos de la decada de 1960 se capturaron Vivos al menos 45 ejempiares de Sotalia tluviatilis en
America del Sur (principalmente en Colombia, pero lambien en Brasil). Algunos deltines de estas dos
especies se capturaron eerea de Puerto Narino, Amazonas, en 1986; basta 1987 solo unos pocos
segufan vivos (Vidal, notas de campo).

Peru

Unos pocos individuos de Inia geoffrensis fueron capturados con fines de exhlbieion e investigaei6n.

Chile

Entre 1983 Y 1987 se capturaron con fines cientificos 35 eJemplares de Cephalorhynchus commersonii
en el Estrecho de Magallanes y fueron exportados a los EEUU, la RepUblica Federal Alemana y a Jap6n.
En 1988 se capturaron 11 erfas de Olaria byronia y tueron enviadas a Egipto.

Destruccion del ambiente natural y contaminacion

La dsstruccion del ambiente natural y la contamlnaclon pueden traer graves consecuencias sabre las
poblaciones de mamfferos marinos, sabre todo cuando se afecta la eficacia de su reproducci6n. No se
dispone de informaci6n relevante para Panama. Colombia y Ecuador.

Peru

Las especies ArctoeeRhalus australis y Otaria byronia sufren una alta mortalidad Juvenilpor Iallrnltaclon
de su distribuclon a zonas de diffcil acceso 0 protegidas de dlsturblos humanos (Majluf, en prensa). EI

22



habitat de Lutra felina se ha Iimitado par efectos de Ia contaminaci6n.

Chile

En eilitoral de Ia zona norte del pars exlsten descargas de relaves de la mineria de cobre y en eilitoral
de Ia zona central Ia contamlnael6n proviene de las industrias pesqueras, qu{micas y agricolas (e.g.
fenilizantes y pesticldas). Se han registrado residuos de pesticidas organoclorados en tejidos de
Balaenoptera edeni y ~. physalus capturadas en Ia zona central del pars, ast como residuos de DDT y
sus metabolitos en el hrgado y la grasa.

NECESIDADES Y RECOMENDACIONES

Debido a que gran parte de Ia proble""tlca Involucrada en Ia conservaci6n de los rnamfferos marinos
de Ia regl6n es companlda par las cinco naclones consideradas en este Informe, se juzg6 conveniente
deflnlr, en tannlnos generales, las necesidades y recomendaciones mas importantes para Ia regi6n
como tal. Sin embargo, en cada infonne naelonal se detallan las medidas y recomendaciones para los
problemas especfficos de cada pars.

Necesldades V recomendaclones generales

(1) Incrementar el conocimiento clentffico sobre IablologCa, ecologCa, dinamlca poblacional, interacci6n
con las pesquerias y situacl6n actual de los mamrteros marinas de Ia regi6n. Esto se puede lograr:

a. Entrenando cientrticos locales;
b. Estandarlzando las rnetodoloqias para coleetar y analizar Ia informaci6n;
c. Promoviendo programas de observadores y de monltoreo;
d. Promoviendo estudlos a largo ptazo, con Ia participacl6n de cientrticos locales, regionales y de

otros parses;
e. Identtflcando las especiesde rnamrteros marinos cuyo estudio debe considerarse prioritario (veanse

los detalles para cada pars);
1. Obteniendo el apayo econ6mico necesario para lIevar a cabo dichos estudios; y
g. Promovlendo estudios socio-econ6mlcos de las pesquerias anesanales y evaluando el impaeto de

las Interacciones can mamrteros marinos sabre estas pesquerlas,

(2) Promover la conservacl6n [termlno que, como ha sido deflnido en Ia Estrategia Mundial para la
Conservaci6n (1980), abarca Ia preservaci6n, el mantenimlento, Ia utllizaci6n sostenida, Ia
restauraci6n y Ia mejora del entorno natural] de los mamrteros marinas de Ia regi6n y de sus
habitats, ayudando a evltar Is extinci6n de las especies, subespecies, razas y poblaciones. Esto
se puede lograr:

a. Entrenando los capitanes y la tripulaci6n de barcos pesqueros para evitar y/0 reducir la mortalidad
incidental de mamrteros marinos en estas actividades;

b. Diseliando e implementando programas de educaci6n para aumentar el conocimlento de los
pescadores locales y del publico en general sabre el papal de los mamfferos marinos en el
ambiente marino, enfatizando Ia necesidad de su conservaci6n;

c. Apoyando, revisando y ampliando los tratados regionales relacionados can la conservaci6n de
mamfferos marinos;

d. Diseliando 0 modificando las legislaciones nacionales concernientes a los mamfferos marinos;
e. Apoyando, ampliando y, si es necesario, modificando los tratados regionales existentes sabre la

conservaci6n de los amblentes marinas y costeros (y de los mamfferos marinas);
f. Apoyando logrstica y econ6micamente el mantenimiento de las reserves a parques naturales

existentes en donde se hayan registrado mamfferos marinos, y el establecimiento de nuevas
reservas en areas crfticas para estos mamrteros (tales como zonas de reproducci6n); y

g. Apoyando las medidas de manejo y control necesarias para Ia conservaci6n de los mamfferos
marinas.
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