
Preparado en colaboracion con Ia 

CPPS 

J.C. Reyes: 

lnforme nacional sabre Ia situacion 

de los mamiferos marinas en Peru 

lnformes y Estudios del Programa de 
Mares Regionales del PNUMA No. 145 

PNUMA 1992 



PREFACIO 

Muchas especies de mamiferos marines se encuentran a lo largo de areas costeras y, como resultado, son 
vulnerables a los diversos efectos provenientes de actividades humanas. Estas amenazas incluyen Ia mortalidad 
incidental en pesquerias (especialmente en aquellas que utilizan redes agalleras ode enmalle), Ia explotacion 
intencional para consume humano o para utilizarlos como carnada en diferentes pesquerias, Ia perdida o 
degradacion del habitat y los programas de reduccion de poblaciones. Los efectos negatives de tales facto res sobre 
las poblaciones de mamiferos marines han causado preocupacion entre los cientificos, los conservacionistas y los 
encargados del manejo de pesquerias. 

En mayo de 1984, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PN UMA) aprobo el Plan Global 
deAccionpara Ia Conservacion, Manejoy Utilizacionde Mamiferos Marinos (PAMM). Elobjetivobasicodel PAMM 
es "promover Ia ejecucion efectiva de una politica para los mamiferos marines que sea lo mas aceptada posible 
entre los gobiernos y Ia gente del mundo". El PAMM sera revisado y actualizado para que sirva de marco general 
apropiado para Ia cooperacion internacional que busca Ia conservacion de los mamiferos marines. 

En noviembre de 1981, Chile, Colombia, Ecuador, Panama y Peru adoptaron el Plan de Accion para Ia 
Proteccion del Medio Marino y Areas Costeras del Pacifico Sudeste (PAIPSE) El objetivo principal del PAIPSE es 
Ia "proteccion del medio marino y las areas costeras, para promover Ia preservacion de Ia salud y el bienestar de 
las generaciones presentes y futuras. El Plan tiende a proporcionar el marco apropiado para el establecimiento y 
aplicacion de una pol itica adecuada e integral que permit a alcanzartal objetivo, teniendo en cuenta las necesidades 
particulares de Ia region." 

En 1988, el PNUMA, en consulta con Ia Comision Permanente del Pacifico Sur (CPPS), acordaron preparar 
un Plan complementario al PAIPSE, que se enfocara hacia Ia conservacion de los mamiferos marines de Ia region. 
En diciembre de 1991, el Plan de Accion para Ia Conservacion de los Mamiferos Marinos en el Pacifico Sudeste 
(PAMM/PSE) fue aprobado por los gobiernos de Chile, Colombia, Ecuador, Panama y Peru. El objetivo principal 
del PAMM/PSE es "ayudar a los gobiernos participantes a mejorar las politicas de conservacion de los mamiferos 
marines en Ia region. El Plan busca proporcionar un marco apropiado para las actividades que requieran 
cooperacion regional e internacional, sobre Ia base del respeto a Ia soberania de los gobiernos participantes." 

Este informe nacional, preparado por J.C. Reyes, presenta una revision y evaluacion de Ia situacion actual de 
los mamiferos marines en Peru incluyendo las especies de agua dulce, expone sus problemas a nivel nacional y 
concluye con recomendaciones para su manejo. 

Su contenido refleja Ia informacion tecnica que el autor tenia a su disposicion. 

Este informe fue utilizado entre otros como base para el desarollo del PAMM/PSE. 
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1. INTRODUCCION 

1.1 OBJETIVO Y ALCANCE DEL INFORME 

El presentees un informe detallando Ia situaci6n actual de los mamiferos marinos en aguas territoriales del 
Peru, como un aporte a Ia implementaci6n del Plan de Acci6n de Mamiferos Marinos para el Pacifico Sudeste. El 
termino "mamifero marino" usado aqui incluye tanto aquellos mamiferos que habitan aguas marinas como los de 
aguas continentales. 

Los mamiferos marinos tienen una larga historia de utilizaci6n en el Peru. Los habitantes de Ia costa peruana 
durante el periodo pre-inca capturaban pinnipedos para ser usados como alimento y como fuente de aceite y piel. 
De hecho, se cree que estos carnivores constituyeron una parte importante en Ia alimentaci6n de los antiguos 
peruanos (Wing and Reitz, 1982). Con respecto a los cetaceos, se sabe que las costillas de ballenas varadas eran 
utilizadas como base para las viviendas, mientras que otros huesos servian para Ia fabricaci6n de diversos utensilios 
(Cobo, 1956). Exist en indicios de que los habitantes de Ia costa norte capturaban ballenas usando arpones de cobre 
(Lopez de Gomara, 1941; Vasquez de Espinoza, 1948). 

La explotaci6n comercial de cetaceos mayores se remonta s61o al siglo pasado, cuando los balleneros 
norteamericanos iniciaron Ia captura de cachalotes en aguas peruanas, actividad que tuvo su auge a partir de 
1925-1926, tras Ia introducci6n de Ia navegaci6n a vapory los arpones de cabeza explosiva. Con Ia llegada de los 
primeros barcos balleneros se inici6 tambien Ia explotaci6n comercial de pinnipedos, de los cuales se utilizaba 
especialmente el aceite. Es en este corto periodo que las poblaciones de mamiferos marinos fueron reducidas 
sustancialmente, haciendose necesario un consenso mundial para atender las necesidades de conservaci6n de 
estos recursos. 

1.2 BREVE DESCRIPCION DEL AREA GEOGRAFICA 

La zona costera del Peruse caracteriza por una plataforma continental relativamente estrecha, con un limite 
exterior localizado como promedio en las is6batas de 110 a 160 metros. En areas como Cabo Blanco y Punta 
Parinas ellimite exterior de Ia plataforma se extiende a s61o 3 6 4 millas de Ia costa, mientras que a nivel de Ia Bahia 
de Chimbote este limite alcanza las 70 millas (Schweigger, 1964). Las islas frente allitoral peruano se presentan 
en el area entre aproximadamente los 6 y 14°S. Las mas importantes son las is las Lobos de Tierra, Lobos de Afuera, 
Macabi, Chincha e Islas Ballestas. Todas estas islas sostienen poblaciones de aves y mamiferos marinos, 
principalmente pinnipedos. Pequenas poblaciones de lobos marinos se presentan tambien en islas menores e islotes 
ubicados en las zonas norte y sur (Schweigger, 1964; Majluf y Trillmich, 1981; Tovar y Fuentes, 1984). (Vease 
Ia Figura 1 en Ia pagina siguiente.) 

A lo largo de toda su longitud Ia costa peru ana recibe Ia influencia de Ia rama cost era del sistema de Ia Corriente 
Peruana ode Humboldt, el cual consiste de muchas corrientes mas o menos independientes interactuando de una 
manera relativamente compleja. Las aguas de Ia rama cost era se origin an del ascenso de aguas subsuperficiales 
de origen subantartico con temperaturas superficiales oscilando entre 8 y 15°C. La salinidad frente a las regiones 
sur y centro es inferior a 34.5%o, pero sus valores aumentan a medida que Ia corriente se mueve hacia el norte y 
recibe Ia influencia de las aguas subtropicales (Gallardo, 1984; Brainard y Mclain, 1987). Su velocidad relativa 
fluctua entre 4 y 15 crn/seg, experimentando un aumento a medida que disminuye Ia latitud. Hacia el norte Ia 
Corriente Peruana se desvia hacia el oeste al encontrar el Frente Ecuatorial de aguas calidas a Ia altura de Punta 
Aguja (5°S) (Schweigger, 1964; Gallardo, 1984). Caracteristica de Ia rama costera de Ia Corriente Peruana es Ia 
presencia del fen6meno de afloramiento. El afloramiento es producido por los vientos del cuadrante sur, que 
predominan a lo largo de Ia costa, alejando el agua superficial calida y mas liviana de Ia costa, resultando en un 
reemplazo de estas aguas por aguas mas frias y ricas en nutrientes tales como nitrates, fosfatos y silicates que son 
transportados hacia Ia zona euf6tica donde favorecen un alto grado de productividad en todos los niveles tr6ficos 
del ecosistema (Barber y Smith, 1981; Gallardo, 1984; Brainard y Mclain, 1987). La dinamica de los procesos 
oceanograficos y biol6gicos que sostienen Ia alta productividad del ecosistema peruano pueden ser fuertemente 
distorsionadas por el fen6meno El Nino, caracterizado por Ia afluencia de aguas de naturaleza tropical dentro del 
sistema. Aunque frecuente, Ia ocurrencia de El Nino es de naturaleza irregular y a Ia fecha impredecible (Barber 
y Chavez, 1983; Philander, 1983). El impacto biol6gico mas severo de El Nino ocurre sobre Ia anchoveta peru ana, 
produciendo alta mortalidad de larvas afectando asi el exito reproductive de Ia poblaci6n (Valdivia, 1978). AI mismo 
tiempo Ia reducci6n en Ia disponibilidad de anchoveta tiene un efecto negative sobre las poblaciones de aves y 
mamiferos marinos en el area (Arntz, 1986). 

El area ocupada por los mamiferos marinos de aguas continentales peruanas se restringe a Ia cuenca del rio 
Amazonas y sus tributaries, area de bosque lluvioso con fuertes cambios ambientales relacionados a los periodos 
de lluvias. Durante estos, los rios suelen desbordarse e inundar toda el area de pastos, determinando cambios en 
Ia distribuci6n y conducta de Ia fauna incluyendo a los mamiferos marinos. 
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1.3 ESPECIES DE MAMIFEROS ACUATICOS PRESENTES EN PERU 

A continuaci6n se presents informacion sintetica sobre cada una de las especies de mamiferos acuaticos. Se 
incluyen algunas especies que hasta Ia fecha no han sido registradas en aguas peruanas, pero que probablemente 
se encuentran en el area. 

Orden PINNIPEDIA 
Familia Otariidae 

Arctocephalus australis (Zimmermann, 1783) 
Nombre comun: lobo fino sudamericano 

Distribuci6n: Esta especie se distribuye ocasionalmente desde Rio de Janeiro (Brasil) hacia el sur bordeando el 
extremo sur del continente y teniendo como limite norte el area de Paracas, en el sur de Peru. Hasta 1979, cerca 
del 90% de lobos finos en Peru se concentraban en tres grandes colonias: Paracas (13°54'S), San Fernando 
(15009'S) y Punta San Juan (15~2'S) (Majluf y Trillmich, 1981). 

Historia natural: La dieta del lobo fino sudamericano en Peru esta compuesta casi exclusivamente por adultos 
de anchoveta (Engraulis ringens). lndividuos j6venes pueden alimentarse de peces demersales (Majluf, 1989; 
Majluf y Reyes, 1989). La reproducci6n es estacional, entre octubre y diciembre (Majluf, 1989). 

Situaci6n actual: La poblaci6n de lobo fino sudamericano esta aumentando despues de su casi extinci6n 
a principios de siglo. El censo mas reciente arroja una citra de casi 15.000 lobos finos en Peru (Tovar y Fuentes, 
1984), u n estimado que se considers minimo (Majluf y Reyes, 1989). Exist en constantes denuncias de pescadores 
de que los "lobos" consumen grandes cantidades de peces de importancia comercial. De acuerdo a estudios 
realizados, Ia proporci6n de anchoveta ingerida por los lobos finos es muy inferior al volumen extraido por Ia flota 
industrial (Mucky Fuentes, 1987; Pauly, 1987). A nivel de flota artesanal, ocurre mortalidad accidental, una 
interacci6n que involucra principalmente a ejemplares j6venes (Majluf y Reyes, 1989). La especie esta incluida en 
eiApendice II de Ia Convenci6n sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 
(CITES). (Majluf y Reyes, 1989). 

Arctocephalus philippii (Peters, 1866) 
Nombre comun: lobo fino de Juan Fernandez 

Distribuci6n: Archipielago de Juan Fernandez e islas San Ambrosio y San Felix, frente a Chile (Torres, 1987). 
Su presencia en Peru ha sido registrada en Punta San Juan desde 1983 (Majluf y Reyes, 1989). 

Historia natural: No se conoce Ia dieta en Peru, pero en Chile esta especie se aliments de cefal6podos 
(Torres, 1987). 

Situaci6n actual: En su principal area de distribuci6n, esta especie numera aproximadamente los 10.000 
individuos (Torres, 1987). Los grupos observados en Punta San Juan comprenden de 10 a 15 individuos, 
principalmente machos. Sin embargo, es probable que su nurnero sea superior, ya que es dificil diferenciarlo del 
lobo fino sudamericano, especie comun en el area (Majluf y Reyes, 1989). La especie esta listada en el Apendice 
II de CITES (Majluf y Reyes, 1989). 

Otaria byronia (Biainville, 1820) 
Nombre comun: lobo com lin, lobo chusco. 

Distribuci6n: Desde Rio de Janeiro (Brasil), bordeando el extremo sur del continente hasta las costas de Peru. 
Elllmite norte de Ia poblaci6n reproductora es Isla Foca (05°13'S) (Majluf y Trillmich, 1981) aunque existen registros 
de ejemplares en Zorritas (04°S} (Vaz-Ferreira, 1982}. 

Historia natural: Esta especie tiene un espectro alimentario mas amplio que el de otros otaridos presentes en el 
area. Anchoveta, jure I (Trachurus murphyi)y sardina (Sardinops sagax) son parte de Ia diet a (Majluf y Reyes, 1989). 

La reproducci6n en esta especie es estacional. El principal periodo reproductivo tiene Iugar entre enero y febrero. 
Un segundo periodo de menor intensidad se presents en julio. La lactancia dura normalmente un ano, pero puede 
prolongarse ados (Majluf y Reyes, 1989; Majluf, datos no publicados}. 



Situaci6n actual: La poblaci6n de lobos chuscos en Peru ha sido estimada en 33.000 ejemplares (Tovar y 
Fuentes, 1984), y parece haber indicios de que su numero va en aumento, en particular al sur de los 16°S (Majluf 
y Reyes, 1989). Esta es Ia especie que presenta un mayor grado de interacci6n con las pesquerias, en especial 
con Ia pesqueria artesanal. La persecuci6n y matanza de los lobos chuscos por parte de los pescadores artesanales 
se debe principalmente a que estos organismos destruyen sus redes. Hast a Ia fecha no exist en estimados del dalio 
causado a Ia pesqueria ni el efecto que Ia matanza puede tener sobre Ia poblaci6n. La especie esta incluida en 
el Apendice II de CITES (Majluf y Reyes, 1989). 

Orden CETACEA 

Suborden Mysticeti 
Familia Balaenopteridae 

Balaenoptera musculus (Linnaeus, 1758) 
Nombre comun: ballena azul, rorcual azul 

Distribuci6n: Presente en todos los oceanos. Por regia general en el hemisferio sur estos cetaceos permanecen 
al sur de los 40°S durante el verano, migrando hacia el norte en los meses de invierno (Leatherwood y Reeves, 1983). 
En aguas peruanas, sin embargo, las ballenas azules se presentan durante todo el alio, particularmente en verano 
y al norte de Chimbote (09°04'S) (Ramirez, 1983). La distribuci6n al sur de este punto es poco conocida. 

Historia natural: La ballena azul se alimenta casi exclusivamente de crustaceos eufausidos. La abundancia 
de estos organismos en el Pacifico oriental tropical (Reilly y Thayer, 1989) podria explicar Ia presencia continua 
de ballenas azules en Ia costa norte de Peru. No se conocen muchos aspectos de su biologia en aguas 
peruanas, pero en general el apareamiento ocurre durante el invierno (Leatherwood y Reeves, 1983; Yochem y 
Leatherwood, 1985). 

Situaci6n actual: Protegida en el Peru desde 1966, Ia ballena azul fue capturada s61o esporadicamente frente a 
Ia costa peruana (Ramirez, 1989a). El tamalio de Ia poblaci6n y sus tendencias son desconocidas, aunque se ha 
estimado en unos pocos centenares (Northridge, 1984). La especie esta incluida en una serie de acuerdos 
internacionales, siendo los relevantes para el area Ia Convenci6n Ballenera lnternacional (CBI), CITES (Apendice 
1), Ia Convenci6n de Bonn (Apendice 1), Ia Convenci6n lnternacional sobre Ia Prevenci6n de Ia Contaminaci6n 
Marina (MARPOL; "en peligro"). En adici6n, Ia ballena azul es clasificada como "En peligro" por Ia Union 
lnternacional para Ia Conservaci6n de Ia Naturaleza (UICN) (CMS, 1988; Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Balaenoptera physalus (Linnaeus, 1758) 
Nombre comun: ballena de aleta 

Distribuci6n: Cosmopolita. En general, Ia ballena de aleta permanece al sur de los 50°S en verano (Gambell, 
1985); sin embargo, frente a Ia costa norte de Peruse le puede observardurante todo el aflo pero en especial durante 
el verano y primavera a una temperatura promedio de 21.7°C (Ramirez y Urquizo, 1985; Ramirez, 1988a). 

Historia natural: El alimento fundamental de esta especie es el krill. Aunque considerado un raro evento, ballenas 
de aleta han sido observadas ingiriendo krill frente a Paita (P. Ramirez, com. pers.). La reproducci6n ocurre durante 
el invierno (Leatherwood y Reeves, 1983; Gambell, 1985). 

Situaci6n actual: En el Peru I<J. especie est a protegida desde 1977 (Majluf y Reyes, 1989). Nose conoce el tamaflo 
de Ia poblaci6n, pero Ia captu.entre los alios 1961-1977 totaliz61.042 individuos (Ramirez, 1988a). AI igual que 
Ia ballena azul, Ia ballena de aleta esta protegida a traves de acuerdos internacionales como Ia CBI, CITES 
(Apendice 1), Convenci6n de Bonn (Apendice 1). Su clasificaci6n porIa UICN es "En peligro" ( CMS, 1988; Perrin, 
1989; Klinowska, 1991). 

Ba/aenoptera borealis Lesson, 1828 
Nombre comun: ballena sei, ballena boba 

Distribuci6n: Ampliamente distribuida en todos los oceanos, realizando migraciones hacia el sur en verano 
(Gambell, 1985). Observaciones en las areas de caza en el norte de Peru sugieren que esta especie prefiere aguas 
relativamente trias, desde que fue poco observada a temperaturas mayores de 20.8°C. Su presencia frente a Paita 
ha sido registrada solo durante los meses de agosto a octubre (Ramirez, 1988b). 



Historia natural: En el hemisferio sur Ia alimentaci6n de Ia ballena sei se realiza casi exclusivamente en latitudes 
altas. La dieta comprende krill y pequeflos paces (Gambell, 1985). Ocasionalmente las ballenas sei soh observadas 
alimentandose de krill frente a Ia costa norte de Peru (Ramirez, 1988b). Apareamiento y concepci6n ocurren en 
aguas templadas durante el verano, desde donde las ballenas se dirigen a sus areas de alimentaci6n en latitudes 
altas (Gambell, 1985). 

Situaci6n actual: La espacie nose captura en Peru desde 1978. Hasta 1974 las capturas de ballena sei se 
reportaron junto con las de ballena de Bryde, por lo que se desconoce Ia magnitud de las capturas por espacie. Entre 
1974 y 1978 se capturaron por lo menos 215 ballenas sei, sin incluir las registradas en 1974 como "Bryde+Sei" 
(Ramirez, 1988b). Nada se sabe sobre el tamaflo poblacional ni las tendencias de Ia poblaci6n que frecuenta 
aguas peruanas. Protegida por acuerdos internacionales: CBI, CITES (Apendice 1). Su clasificaci6n porIa 
UICN es "No amenazada" (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Balaenoptera edeni Anderson, 1878 
Nombre comun: ballena de Bryde 

Distribuci6n: Es comun frente a Ia costa norte de Peru, donde se ha determinado Ia presencia de dos formas. La 
forma neritica es frecuente frente a Chimbote en otoflo e invierno, mientras que Ia forma oceanica ocurre frente a 
Paita (5°S), con mayor fracuencia en primavera y verano (Valdivia eta/., 1981; Ramirez y Urquizo, 1985). Esta 
espacie no parace realizar grandes migraciones (Cummings, 1985). 

Historia natural: Frente a Peru Ia alimentaci6n de Ia forma neritica consiste de sardina y otros peces pelagicos 
como el jurel. La forma oceanica se alimenta preferentemente de Vinciguerria lucetia y sardinas (Ramirez, 1986). 
No se conoce mucho acerca de Ia reproducci6n en aguas peruanas. En general Ia reproducci6n se lleva a cabo 
durante todo el aflo, pero en algunas areas hay indicaciones de estacionalidad (Cummings, 1985). 

Situaci6n actual: La ballena de Bryde fue Ia ultima espacie de cetaceos mayores capturada en aguas peruanas. 
Su captura en forma regular se remonta a 1968, continuando hasta 1985 en que Peru acat6 Ia moratoria 
daclarada porIa Comisi6n Ballenera lnternacional. Entre 1957 y 1985 se captur6 un total de 2.980 ejemplares 
(Ramirez, 1989a). 

Para 1982, Ia poblaci6n frente a Peru se estim6 entre 1 0.281 ballenas mientras que para 1983 las estimaciones 
varian entre 9.725 y 12.776 ballenas (Ramirez, 1985, 1989a). El estado actual de Ia poblaci6n es desconocido. 
B. edeniesta incluida en Ia CBI, Apendice I de CITES y clasificada como "No amenazada" porIa UICN (Perrin, 1989; 
Klinowska, 1991 ). 

Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) 
Nombre comun: ballena jorobada, yubarta 

Distribuci6n: Cosmopolita. Es una espacie altamente migratoria. En el hemisferio sur permanece el verano en 
el area antartica, y retorna a las aguas ecuatoriales en invierno, migrando general mente cerca a Ia costa. En el Peru 
ha sido observada principalmente en Ia zona norte durante las operaciones balleneras entre mayo a noviembre, 
pero con mayor frecuencia entre septiembre y noviembre (Ramirez, 1988c). 

Historia natural: Durante el verano, las ballenas jorobadas se alimentan de eufausidos y paces pequenos, no 
ingiriendo alimentos en el invierno cuando llegan a las aguas tropicales a reproducirse (Winny Reichley, 1985). 

Situaci6n actual: La ballena jorobada esta protegida en Peru desde 1966 en base a disposiciones de Ia CBI 
(Majluf y Reyes, 1989). Entre 1951 y 1966 se cazaron 283 ejemplares en aguas peruanas (Ramirez, 1989a). No 
existen estimaciones del tamano poblacional en Peru, pero observaciones realizadas durante las faenas de 
captura sugieren un incremento relative (Ramirez, 1988c). La espacie esta incluida en Ia CBI, CITES (Apendice 
1), CMS (Apendice 1), MARPOL ("Amenazada") y clasificada como "En peligro" por Ia UICN (Perrin, 1989; 
Klinowska, 1991). 

Suborden Odontoceti 
Familia Physeteridae 

Physeter macrocephalus Linnaeus, 1758 
Nombre comun: cachalote 

Distribuci6n: Cosmopolita. En aguas peruanas las mayores concentraciones se presentan en invierno frente 
a Pisco (14°S) yen verano frente a Paita (5°S), sugiriendo un patr6n migratorio entre estas dos areas (Saetersdal 
eta/., 1963). 



Historia natural: La dieta de los cachalotes en aguas peruanas esta constituida principalmente par Dosidicus 
gigas, una especie de cefal6podo abundante en el area (Clarke eta/., 1987). La estructura social es compleja. Los 
cachalotes viajan solos o en pequenos grupos, pero durante Ia epoca de reproclucci6n los grupos suelen ser de 
mayor tamano; Ia reproducci6n es estacional. (Clarke eta/., 1978; Leatherwood y Reeves, 1983; Rice, 1989). 

Situaci6n actual: En el Peru Ia captura de cachalotes desde estaciones costeras se inici6 en 1951 y se 
prolong6 hasta 1981, en que se ved6 esta actividad. La captura total en este periodo fue de 49.858 ejemplares 
(Ramirez, 1989a). Nose conoce el estado actual de Ia poblaci6n, pero durante. los primeros anos de captura Ia 
selecci6n de ejemplares mas grandes merm6 inicialmente Ia proporci6n de machos adultos y luego Ia de hembras 
adultas (Ramirez, 1989b). 

P. macrocephalus esta incluido en Ia lista de Ia CBI yen CITES (Apendice 1). Su clasificaci6n porIa UICN es "No 
amenazada" (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Familia Kogiidae 

Kogia breviceps (de Blainville, 1838) 
Nombre comun: cachalote enano 

Distribuci6n: Presente en todas las aguas tropicales, sub-tropicales y templadas (Leatherwood y Reeves, 1983). 
En el Peru hay registros en Paracas, Callao y Pucusana (Van Waerebeek eta/., 1988). 

Historia natural: Alimentaci6n a base de cefal6podos yen ocasiones peces pequenos (Reyes y Van Waerebeek, 
en preparaci6n). Nose conocen datos sabre su reproclucci6n en Peru. 

Situaci6n actual: Desconocida. lncluida en Apendice II de CITES y clasificada como "No amenazada" porIa UICN 
(Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Kogia simus Owen, 1866 
Nombre comun: cachalote enano 

Distribuci6n: Restringida a aguas tropicales y templadas. En el Peru hay registros en Paracas y Pucusana (Van 
Waerebeek eta/., 1988). 

Historia natural: Alimentaci6n a base de cefal6podos, aunque tambien se ha registrado peces (Leatherwood y 
Reeves, 1983; Reyes y Van Waerebeek, en preparaci6n). No existen datos sabre su reproducci6n en Peru. 

Situaci6n actual: Desc.Jnocida. Un ejemplar fue capturado accidentalmente en Pucusana (Reyes y Van 
Waerebeek, en preparaci6n). lncluida en Apendice II de CITES y clasificada como "No amenazada" porIa UICN 
(Perrin, 1989). 

Familia Ziphiidae 

Ziphius cavirostris G. Cuvier, 1823 
Nombre comun: zifio de Cuvier, ballena picuda de Cuvier 

Distribuci6n: Cosmopolita. En Peru se han observado frente a Paita (P. Ramirez, com. pers.), un ejemplar 
capturado en Pucusana yvaramientos en San Juan de Marcon a y Lomas (Van Waerebeek eta/., 1988; Reyes, datos 
no publicados). 

Historia natural: Cefal6podos constituyen el alimento principal (Heyning, 1989). El est6mago de un ejemplar 
examinado en Peru contenia picas de Dosidicus gigas y otros cefal6podos (Reyes, Van Waerebeek, Cardenas y 
Yanez, en preparaci6n). Se conoce muy poco sabre su reproclucci6n (Heyning, 1989). 

Situaci6n actual: Desconocida. El ejemplar capturado en Pucusana se enmall6 accidentalmente en una red 
de pesca. lncluida en Apendice II de CITES y clasificada como "No amenazada" porIa UICN (Perrin, 1989; 
Klinowska, 1991 ). 

Mesoplodon grayi von Haast, 1876 
Nombre comun: zifio de Gray, ballena picuda de Gray 

Distribuci6n: Circumpolar en el hemisferio sur. Un ejemplar varado en Paracas (Reyes, en prensa). 



Historia natural: No hay informacion sobre habitos alimenticios, pero el est6mago del ejemplar varado en Peru 
contenfa picos de calamar (Reyes, en prensa). No existen datos sobre su reproducci6n. 

Situaci6n actual: Desconocida. lncluida en CITES (Apcfmdice II) y clasificada como "No amenazada" porIa UICN 
(Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Mesoplodon peruvianus Reyes, Mead y Van Waerebeek, 1991 
Nombre comun: mesoplodon menor 

Distribuci6n: Hasta Ia fecha, conocida s61o en aguas peruanas (Reyes, Mead y Van Waerebeek, 1991). 

Historia natural: Los pecos est6magos examinados contenian restos de peces mesopelagicos; picos de calamar 
y crustaceos. Nose conocen datos sobre su reproducci6n (Reyes, Mead y Van Waerebeek, datos no publicados). 

Situaci6n actual: Desconocida. AI menos 10 de los 14 especimenes conocidos de esta nueva especie han sido 
capturados en Ia pesca artesanal; no existen estimaciones del tamalio poblacional (Reyes, Mead y Van Waerebeek, 
1991; Reyes, datos no publicados). Nose encuentra incluida en ningun acuerdo internacional. 

Familia Phocoenidae 

Phocoena spinipinnis Burmeister, 1865 
Nombre comun: marsopa espinosa, tonino 

Distribuci6n: A lo largo de Ia costa peru ana desde Bahia de Paita al sur (Allen, 1925; Van Waerebeek eta/., 1988). 

Historia natural: En Peruse aliment a principal mente de anchoveta (Engraulis ringens), merluza (Merluccius gayi) 
y lorna (Sciaena deliciosa) (McKinnon, 1988). Se conoce muy poco sobre su reproducci6n. 

Situaci6n actual: Esta especie es una de las mas afectadas por Ia pesqueria artesanal a lo largo de Ia costa 
peru ana. Cientos de est as marsopas mueren enmalladas accidental mente en redes agalleras, en especial aquellas 
utilizadas para Ia pesca de elasmobranquios (Read eta/., 1988; Van Waerebeek y Reyes, 1990). Nose conoce 
el tamalio poblacional ni el efecto que Ia rnortalidad accidental tiene sobre Ia poblaci6n. La especie esta incluida 
en el Apendice II de CITES y clasificada como "No amenazada" porIa UICN, (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Familia Delphinidae 

Lagenorhynchus obscurus (Gray, 1828) 
Nombre comun: delffn oscuro, chancho marino 

Distribuci6n: Circumpolar en el hemisferio sur. En Peru se le conoce desde Matarani hasta Huacho (Van 
Waerebeek eta/., 1988; Reyes, 1988). 

Historia natural: Especie costera; en aguas peruanas su alimentaci6n es casi exclusivamente a base de 
anchoveta (McKinnon, 1988). Parece tener una epoca de reproducci6n bien definida que se presenta a fines de 
invierno y comienzos de primavera (Reyes y Van Waerebeek, datos no publicados). 

Situaci6n actual: El delfin oscuro es Ia especie de cetaceos menores con mas alta mortalidad en aguas peruanas. 
Existe captura accidental en redes agalleras asi como una captura dirigida. Esta ultima se realiza con redes 
agalleras y en menor proporci6n con arpones de mano. Unos pecos son capturados por las embarcaciones de 
pesca industrial. Estudios realizados revelan que entre 1985 y 1988 se capturaron alrededor de 3.200 de estes 
delfines s61o en el puerto de Pucusana (Read eta/., 1988; Van Waerebeek y Reyes, 1988a, 1990). Nada se sabe 
sobre el tamalio poblacional o los efectos de los niveles actuales de explotaci6n sobre Ia especie. 

lncluida en Apendice II deC ITES y clasiticada como "No amenazada" porIa UICN, (Perrin, 1989; Klinowska, 1991 ). 

Tursiops truncatus Montagu, 1821 
Nombre comun: tur~i6n, buteo 

Distribuci6n: Se presenta en toda Ia longitud de Ia costa peruana. AI me nos en Ia costa central se ha identificado 
una forma neritica y una forma oceanica, diferenciadas anat6mica y biol6gicamente (Van Waerebeek et a/., 
1988, 1990). 



Historia natural: La forma neritica se alimenta de anchoveta, sardina y una variedad de peces demersales. La 
forma oceanica se ali menta preferentemente de peces mesopelagicos y cefalopodos oceanicos (Van Waerebeek 
eta/., 1990). Hasta Ia fecha se conoce muy poco sabre Ia reproduccion de esta especie en aguas peruanas. 

Situaci6n actual: AI igual que otras especies de cetaceos menores, los tursiones son capturados en redes 
agalleras. En Ia mayor parte de los casas Ia captura es accidental; algunos son victimas de una captura directa 
con arpones de mana. Otras capturas ocurren en Ia pesca industrial de anchoveta y sardina. La magnitud de Ia 
captura total de esta especie es desconocida (Van Waerebeek eta/., 1990). Tursiops truncatus esta incluida en 
el Apemdice II de CITES y clasificada como "No amenazada" porIa UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Delphinus de/phis Linnaeus, 1758 
Nombre comun: delffn comun 

Distribuci6n: Cosmopolita. En el Peru presente a todo lo largo de Ia costa (Van Waerebeek eta/., 1988). 

Historia natural: Especie pelagica; observaciones preliminares sabre su alimentacion indican anchoveta y peces 
mesopelagicos como parte de Ia dieta (Reyes, datos no publicados). No hay datos sabre su reproduccion en Peru. 

Situaci6n actual: El delfin comun se presenta ocasionalmente cerca de Ia costa, yen este caso se captura en 
redes y con arpones de mana (Van Waerebeek y Reyes, 1988a, 1990). Esto es cierto para Ia costa central de Peru, 
pero en Ia costa norte Ia especie es mas comun, reemplazando al delffn oscuro en Ia composicion de las capturas 
(Reyes, datos no publicados). La captura de esta especie en Ia pesca industrial necesita ser investigada y 
cuantificada. La especie esta incluida en el Apemdice II de CITES y clasificada como "No amenazada" porIa UICN 
(Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Stene/la attenuata (Gray, 1846) 
Nombre comun: delffn manchado pantropical 

. Distribuci6n: Mundial en aguas tropicales y subtropicales. En el Peru es comun en Ia costa norte, habiendo sido 
registrado al sur en aguas costeras frente a Cerro Azul (13°S) (Perrin eta/., 1985; Van Waerebeek eta/., 1988). 

Historia natural: Se ha determinado Ia presencia de una forma neritica y una forma oceanica (Perrin eta/., 1985). 
No se tiene informacion sabre su alimentacion ni su reproducci6n en Peru. 

Situaci6n actual: La especie es capturada regularmente porIa flota atunera que opera en el Pacifico oriental 
tropical (Perrin eta/., 1985; Perrin, 1989). lnclu ida en el Apemdice II de CITES, y clasificada como "No amenazada", 
porIa UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Stene/la longirostris (Gray, 1828) 
Nombre comun: delffn tornillo 

Distribuci6n: Presente en todos los mares tropicales y templado-calidos. En el Peru registrado para Ia zona norte 
(Donovan, 1984). 

Historia natural: Especie pelagica; nose conocen sus habitos alimenticios o aspectos de Ia reproducci6n frente 
a Peru. 

Situaci6n actual: Aunque el delfin tornillo esta involucrado en Ia mortalidad accidental en Ia pesca de atun, Ia 
poblaci6n sure no de Ia forma "panza blanca", parte del cual se presenta frente a Peru (Perrin eta/., 1985), no parece 
haber experimentado cambios en los ultimos anos (Anganuzzi y Buckland, 1989). 

La especie esta incluida en el Apemdice II de CITES, y aunque clasificada como "No amenazada", las poblaciones 
en el Pacifico oriental tropical son consideradas "En riesgo" porIa UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Stene/la coeruleoalba (Meyen, 1833) 
Nombre comun: delfln listado, delffn azul y blanco 

Distribuci6n: Mayormente en mares tropicales y templado-calidos. En Peru registrada principalmente en Ia zona 
norte (Donovan, 1984; Au y Perriman, 1985) pero tambiem en el sur (Reyes, datos no publicados). 

Historia natural: No hay informacion. 



Situacion actual: Desconocida. lncluida en el Apendice II de CITES y clasiticada como "No amenazada" porIa 
UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). , 

Lissodelphis peronii (Lacepede, 1804) 
Nombre com(m: delffn liso 

Distribucion: Circumpolar en el hemisterio sur. Los registros para el Peru corresponden a las zonas central y 
sur (Lazarte y Valdivia, 1988; Van Waerebeek, com. pers.). 

Historia natural: Desconocida. 

Situacion actual: Desconocida. Los ejemplares registrados fueron capturados accidentalmente en redes 
agalleras. No exist en estimaciones de su tamaflo poblacional . La especie esta incluida en el Apendice II de CITES 
y clasiticada como "No amenazada" porIa UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Steno bredanensis (Lesson, 1828) 
Nombre comun: delffn de dientes rugosos 

Distribucion: Mares tropicales y templado-calidos. Es probable su presencia en aguas peruanas (Leatherwood 
y Reeves, 1983; Van Waerebeek y Guerra, 1988). 

Historia natural: Desconocida. 

Situacion actual: Desconocida. lncluida en el Apendice II de CITES y clasificada como "No amenazada" por Ia 
UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Sotalia fluviatilis (Gervais, 1853) 
Nombre comun: buteo negro, tucuxi, cushushka 

Distribucion: Presente en el rio Amazonas y sus tributaries, al igual que en Iagunas y canales. Hacia el sur 
se le encuentra en el rio Ucayali, aunque nose conoce si se presenta en los rios Curanja y Purus, mientras que 
hacia el norte llega a los rios tronterizos con Ecuador y Colombia (Grimwood, 1967; Vidal, 1990; T. Luscombe, com. 
pers.). 

Historia natural: El buteo negro tiene preterencia por las contluencias de rios y canales, y no parece trecuentar 
el bosque inundado. La dieta esta constituida hasta por 28 especies de peces (da Silva, 1986). 

Situacion actual: En Ia mayor parte de su rango Ia especie esta sujeta a capturas dirigidas y sutre mortalidad 
accidental en redes pesqueras, asi como Ia reducci6n de su habitat y tuentes de alimentaci6n. Sin embargo, no 
se tiene intormaci6n especitica sobre su situaci6n en Peru. lncluida en el Apendice I de CITES, y clasiticada como 
"No amenazada" porIa UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Globicephala macrorhynchus Gray, 1846 
Nombre comun: ballena piloto de aleta corta, calderon de aleta corta, cachalote 

Distribucion: Especie comun en aguas tropicales. En Peru registrada en las zonas norte y centro (Van Waerebeek 
eta/., 1988). 

Historia natural: No hay intormaci6n. 

Situaci6n actual: Frente a Peru esta especie es capturada ocasionalmente en redes agalleras. Existe un registro 
de dos ejemplares capturados por una embarcaci6n de pesca industrial en Pucusana (Van Waerebeek eta/., 1988). 
Aunque nose conoce Ia magnitud de Ia captura en Peru, no parece ser aU a. La especie esta incluida en el Apendice 
II de CITES y clasiticada como "No amenazada" porIa UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Globicephala me/as (Traill, 1809) 
Nombre comun: Ballena piloto de aleta larga, calderon de aleta larga, cachalote 

Distribucion: En aguas templadas a trias. Su distribuci6n en Peru es poco conocida, con s61o dos registros 
contirmados en el sur (Van Waerebeek eta/., 1988; Van Waerebeek, com. pers.). 



Historia natural: Desconocida. 

Situaci6n actual: Desconocida. La especie esta incluida en el Aplmdice II de CITES y clasificada como "No 
amenazada" porIa UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Grampus griseus(G. Cuvier, 1812) 
Nombre comun: delfin gris, delfin de Risso 

Distribuci6n: Principalmente en aguas tropicales y templado-calidas. Para el Peru existen registros desde Ia zona 
norte hasta Ia zona centro-sur (Donovan, 1984; Van Waerebeek eta/., 1988). 

Historia natural: Desconocida. 

Situaci6n actual: Desconocida; unos pocos especfmenes mueren accidentalmente en redes agalleras (Reyes, 
datos no publicados). lncluida en CITES (Apendice II) y clasificada como "No amenazada" porIa UICN (Perrin, 
1989; Klinowska, 1991). 

Peponocephala r1lectra (Gray, 1846) 
Nombre comun: ballena cabeza de mel6n 

Distribuci6n: Especie tropical. Para el Peru hay registros de Ia zona sur (Van Waerebeek eta/., 1988). 

Historia natural: Desconocida. 

Situaci6n actual: Desconocida. lncluida en CITES (Apendice II) y clasificada como "No amenazada" porIa UICN 
(Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Feresa attenuata Gray, 1874 
Nombre comun: orca pigmea 

Distribuci6n: Presente en aguas tropicales y subtropicales. Un solo registro para Peru (Van Waerebeek y 
Reyes, 1988b). 

Historia natural: Desconocida. 

Situaci6n actual: Desconocida. lncluida en el Apendice II de CITES y clasificada como "No amenazada" porIa 
UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Pseudorca crassidens (Owen, 1846) 
Nombre comun: orca falsa 

Distribuci6n: Principalmente en mares tropicales y templados. Los registros en Peru corresponden a las zonas 
norte y centro (Van Waerebeek eta/., 1988). 

Historia natural: Desconocida. 

Situaci6n actual: Desconocida. Ha sido capturada en redes, aunque muy raramente. Esta especie esta incluida 
en el Apendice II de CITES y clasificada como "No amenazada" porIa UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Orcinus orca (Linnaeus, 1758) 
Nombre comun: orca 

Distribuci6n: Cosmopolita. Se presenta con relativa frecuencia en Ia zona norte de Peru (Dahleim eta/., 1982), 
pero tambien en areas al sur, incluyendo San Juan de Marcona (Van Waerebeek eta/., 1988; Majluf y Reyes, 1989). 

Historia natural: Amplio espectro alimentario, incluyendo peces, tortugas marinas y aves, ademas de otros 
mamiferos marines (Leatherwood y Reeves, 1983). En el sur de Peru se les ha observado alimentandose de 
pinnipedos (Majluf y Reyes, 1989). 

Situaci6n actual: Desconocida. No hay datos de abundancia en aguas peruanas. Se conoce de un solo caso 
de captura accidental en redes de Pucusana (Majluf y Reyes, 1989). La especie esta incluida en el Apendice II de 
CITES y clasificada como "No amenazada" porIa UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 



Familia lniidae 

lnia geoffrensis (de Blainville, 1817) 
Nombre comun: delffn rosado del Amazonas, buteo colorado, boto 

Distribuci6n: Esta especie se distribuye en los rios de Ia Amazonia como el Putumayo, Napo, Tigre, Maraii6n, 
Huallaga, Ucayali y Amazonas (Grimwood, 1967). Como factores limitantes a su distribuci6n se mencionan las 
fuertes corrientes de agua y aguas trias cerca a los Andes (Best y da Silva, 1989a,b). 

Historia natural: Se le encuentra en una serie de habitats riberefios, incluyendo rios principales, canales y lagos. 
Tambien frecuentan el bosque inundado. Se han descrito alrededor de 50 especies de peces que constituyen su 
dieta; algunos de estos peces son de importancia comercial (Best y da Silva, 1989a,b). 

Situaci6n actual: Desconocida, pero al igual que en otras partes de su rango esta especie puede verse afectada 
por una serie de actividades humanas, incluyendo deforestaci6n, reducci6n de alimento y contaminaci6n. A 
mediados de los 1960 unos pocos ejemplares fueron capturados vivos y enviados a Estados Unidos. Ninguno 
sobrevive en Ia actualidad (Caldwell eta/. 1989). Mas recientemente algunos individuos tueron capturados y 
mantenidos en cautiverio cerca a lquitos con tines de investigaci6n. lncluida en Apendice II de CITES y clasificada 
como "Vulnerable" porIa UICN (Perrin, 1989; Klinowska, 1991). 

Orden CARNIVORA 

Familia Mustelidae 

Lutra Felina (Molina, 1782) 
Nombre comun: gato marino, chungungo 

Distribuci6n: A lo largo de Ia costa peruana, desde aproximadamente 9°S al extremo sur (Brack, 1978; Majluf and 
Reyes, 1989). Posiblemente existen dos subespecies, de las cuales L.f. peruviensis sea Ia que se encuentra en 
Peru (Brownell, 1977). 

Historia natural: El chungungo se alimenta de peces de orilla, moluscos y crustaceos (J.C. Rivero, com. pers., en 
Majluf y Reyes, 1989). La reproducci6n de Ia especie se produce durante Ia primavera (Sielfeld, 1983). 

Situaci6n actual: En areas como Ia isla San Gallan, frente a Paracas, existe aproximadamente un chungungo por 
cada 100 metros de orilla (J.C. Riveros, com. pers.). No hay estimados para otras areas. En ocasiones Ia especie 
es capturada por los pescadores por su piel, mientras que un numero no determinado perece accidental mente en 
Ia pesca artesanal (Majluf y Reyes, 1989). Est a especie est a incluida en el Apendice I de CITES y clasificada como 
"Vulnerable" porIa UICN (Sielfeld, 1983; IUCN, 1986). 

Lutra longicaudis (Oifers, 1818) 
Nombre comun: nutria del noroeste, pisua, mallu-puma 

Distribuci6n: Presente en Ia regi6n amaz6nica, aunque confinada a los rios de corriente rapida y aguas claras. 
En Ia selva alta se ha registrado en Ia Convenci6n, Cuzco, y hasta en el rio Curanja (Grimwood, 1967). Se ha 
reportado en el rio Tumbes, en el norte del Peru. 

Historia natural: La alimentaci6n es a base de peces; nose tiene otra informaci6n. 

Situaci6n actual: Cazada intensamente por su piel, Ia nutria amaz6nica ha sido casi totalmente eliminada de las 
areas ahora pobladas de Ia Amazonia (Grimwood, 1967). lncluida en el Apendice I de CITES, y clasificada como 
"Vulnerable" porIa UICN. 

Pteronura brasiliensis (Gmelin, 1788) 
Nombre comun: lobo de rio, lobo gigante de rio 

Distribuci6n: Se le encuentra en los principales afluentes del Amazonas, aunque en Ia actualidad se le encuentra 
s61o en rios como el Ucayali, Huallaga, Maraiion, Tigre, Napo, Putumayo y Yavari. Las colonias mas importantes 
estan a lo largo del rio Manu (Grimwood, 1967). 



Historia natural: Vive en Ia selva baja, en regiones de "agua negra", lagos cristalinos con humus y Iagunas 
(Grimwood, 1967). Su alimentaci6n es poco conocida pero debe consistir de peces en su mayoria. 

Situaci6n actual: La especie ha sido cazada en gran numero por su piel, tanto que en algunas areas esta total mente 
extinguida (Grimwood,1967). lncluida en el Apendice I de CITES y clasificada como "Vulnerable" porIa UICN. 

Orden SIRENIA 
Familia Trichechidae 

Trichechus inunguis (Natterer, 1833) 
Nombre comun: manati del Amazonas, vaca marina 

Distribuci6n: Conocida en Peru para los rios Napo, Tigre, Amazonas y el MaraMn hasta su confluencia con el 
Pastaza; igualmente en los rios Pacaya, Samiria, Ucayali y Huallaga, asi como en sus tributaries. No hay registros 
para Madre de Dios pero Ia especie esta presente en el rio Purus (Grimwood, 1967; Husar, 1977). 

Historia natural: Se le encuentra mas frecuentemente en aguas turbias y Iagunas, alimentandose principalmente 
de plantas acuaticds y vasculares. 

Situaci6n actual: Desconocida. La especie ha sido yes capturada por su carney piel (Grimwood, 1967; Husar, 
1977). Actualmente Ia degradaci6n del habitat puede tener un efecto mayor sobre las poblaciones de esta especie 
que las capturas dirigidas. lncluida en Apendice I de CITES y clasificada como "Vulnerable" por Ia UICN. 

2. MANEJO DE MAMIFEROS MARINOS A NIVEL NACIONAL 

2.1 LEGISLACION NACIONAL 

Existe legislaci6n sobre el manejo de los recursos marinos, sin embargo en casos como el de los mamiferos 
marinos no hay mecanismos de control efectivo. Algunos grupos de estos animales estan protegidos a traves de 
acuerdos internacionales (CITES, CBI, MAAPOL), otros estan incluidos en Ia legislaci6n nacional que protege areas 
geograficas con su flora y fauna, mientras que otros se han establecido regulaciones especificas tendientes a su 
conservaci6n. 

Siendo los mamiferos marinos en grupo heterogeneo, es necesario especificar Ia situaci6n de cada uno de los 
grupos involucrados. 

Legislaci6n sobre mamfferos marinas 

• Pinnipedos 

En 1976 se prohibi6 legalmente Ia caza de Otaria byronia y Arctocephalus australis en Peru. Mediante 
Aesoluci6n Ministerial (AM) No. 01710-77-AG/DGE del 30 de Septiembre de 1977, el Ministerio de 
Agricultura clasific6 a I lobo comun, Otaria byroniay a I lobo fino sudamericano, Arctocephalus australis como 
especies en situaci6n vulnerable, clasificaci6n reafirmada porIa reciente AM No. 01082-90-AE/DGFF del 
14 de Noviembre de 1990. A traves de Ia AM No. 942-77-PE del 8/11/77 se autoriz6 Ia caza de 3.400 
ejemplares (2.900 lobos comunes y 500 lobos finos) para Ia temporada 1977-78. 

El censo poblacional de 1984 arroj6 un estimado de 50.000 lobos marinos en Ia costa peruana, de los que 
el 69% correspondia allobo comun y el31% allobo fino. Se recomend6 ademas Ia caza de 2.800 lobos 
comunes machos, operaci6n que no se llev6 a cabo. En los aflos 1985 y 1986 no se realizaron censos por 
falta de recursos econ6micos. A traves del oficio No. 028-87-PE/DGE del14/1/87, Ia Direcci6n General de 
Extracci6n del Ministerio de Pesqueria recomend6 un censo poblacional con miras a una saca solicitada 
por Ia Direcci6n General de Apoyo Artesanal y Capacitaci6n, ante reclamos constantes por parte de 
los pescadores. El censo, planificado para Diciembre de 1987, tampoco se llev6 a cabo. Finalmente, Ia AM 
No. 01 06-88-PCM del 5/12/88 dispuso Ia conformaci6n de una comisi6n multisectorial para estudiar Ia 
interacci6n entre lobos marinos y las pesquerias, asi como diseflar un plan para Ia explotaci6n racional de 
este recurso. Hasta Ia fecha no existe un pronunciamiento de dicha comisi6n. 

Existen disposici6nes de Ia Divisi6n de Fertilizantes de Pesca de Peru que prohfben disturbar las colonias 
de lobos marinos asentadas en las puntas e islas guaneras durante las campaflas de extracci6n (P. Majluf, 
com. pers.). 



• Mustelidos 

La Resoluci6n Suprema No. 236 del4/5/51 declara una epoca de veda y prohibe Ia caza de Lutra felinadesde 
el15 de diciembre hasta el31 de marzo de cada aiio. La Resolucion establece ademas el procedimiento de 
caza con fines de estudio y las infracciones correspondientes. 

Tanto Ia nutria del Amazonas, Lutra longicaudis, como Ia nutria gigante del Amazonas, Pteronura brasiliensis, 
estan protegidas por el Oecreto Supremo No. 934-73-AG que veda por tiempo indefinido Ia caza y/o captura 
de las especies de ani males silvestres de Ia Amazonia. Actualmente por RM No. 01 082-90-AG/OGFF las 
especies de nutrias presentes en Peru estan clasificados como especies en vias de extincion. 

• Cetaceos 

La caza de ballenas en el Peru ha venido siendo regulada de acuerdo al sistema de cuotas acordado por Ia 
Comisi6n Ballenera lnternacional (CBI) de Ia cual es pais miembro desde 1979. Finalmente, el Peru paralizo 
Ia caza de ballenas en Ia unica estaci6n que operaba en Paita luego de Ia temporada de 1985 en que se 
cazaron 39 ballenas de Bryde (RM No. 323-84-PE, del 27/9/84). Esta decision se tomo en base a las 
recomendaciones de Ia CBI, que en su reunion anual de 1982 voto a favor de Ia adopcion de una moratoria 
de Ia caza comercial de ballenas a partir de 1985 (para Ia caza desde estaciones costeras). 

Con respecto a los cetaceos menores, recientemente se public61a Resolucion Ministerial No. 569-90-PE (del 
29 de noviembre de 1990) que prohibe Ia captura y comercializacion de estos ani males en aguas peruanas. 
Por otro lado las dos especies de delfines del rio, lnia geoffrensis y Sotalia fluviatilis, estan incluidas en el OS 
No. 934-73-AG que veda por tiempo indefinido Ia caza de especies silvestres de Ia selva. 

• Sirenios 

El manati del Amazonas, Trichechus inunguis, se incluye en el OS No. 934-73-AG que veda por tiempo 
indefinido Ia caza de especies silvestres de Ia Amazonia. 

Areas protegidas que albergan mamlferos marinas 

Entre estas podemos citar: Ia Reserva Nacional de Paracas (OS No. 010-85-PE, 1975), Ia Zona 
Reservada de San Juan (OS No. 01 0-85-PE), Ia Reserva Nacional Pacaya-Samiria (1972). y el Parque Nacional 
Manu (1973). La Resolucion Ministerial No. 172-91-PE declara una zona adyacente a Ia costa peruana de 
0 a 5 millas marinas como Zona de Proteccion de Ia flora y fauna existentes. 

Las legislaciones arriba mencionadas son de dificil aplicaci6n debido a Ia falta de recursos para ejercer 
un control efectivo. 

2.2 LEGISLACION NACIONAL ADICIONAL 

Se requiere de dispositivos legales mas especificos sobre Ia conservacion y manejo de mamiferos marinas en 
Peru. lgualmente sera necesario normalizar las operaciones de reducci6n de poblaciones de lobos marinas 
reclamadas por los pescadores. 

2.3 ENTIDADES NACIONALES RESPONSABLES DE LA PROTECCION Y EL MANEJO DE LOS MAMIFEROS 
MARINOS 

La ley 21147, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, establece que "corresponde al Ministerio de Agricultura 
normalizar, regular y controlarla conservaci6n de los recursos forestales y de fauna Silvestre, asi como autorizar 
su aprovechamiento, con excepcion de las especies que se reproducen en aguas marinas o continentales que 
corresponden a Ia jurisdiccion del Ministerio de Pesqueria". Se desprende de esta ley que tanto el Ministerio de 
Agricultura como el Ministerio de Pesqueria estan encargados de Ia administraci6n y manejo de los mamiferos 
marinas en Peru, el primero a traves de Ia Oirecci6n General Forestal y Fauna (OGFF) y el segundo a traves de 
Ia Oireccion General de Extracci6n (OGE) y dellnstituto del Mar del Peru (IMARPE). 



2.4 ORGANIZACIONES NACIONALES QUE SE DEDICAN A LA INVESTIGACION 

En Ia actualidad, las investigaciones sobre mamiferos marinos en el Peru se llevan a cabo en parte por 
instituciones gubernamentales y organizaciones privadas. Dentro de las primeras, eiiMARPE realiza censos de 
lobos marinos, aunque desafortunadamente Ia carencia de recursos econ6micos no permite hacerlo en forma 
regular, existiendo aliOs en que no se realizan censos. En alios recientes el lng. Pedro Vasquez (Universidad 
Agraria La Molina) ha venido realizando estudios sobre ecologia y abundancia de lobos marinos. Estudios de 
comportamiento de lobos finos en Punta San Juan vienen siendo realizados porIa Ora. Patricia Majluf mientras que 
Milena Arias-Schneiber (Universidad Agraria La Molina) ha iniciado investigaciones para evaluar Ia naturaleza y 
magnitud de Ia interaccion de estos mamiferos marinos con Ia pesquerias de Ia zona. 

Investigaciones sobre ecologia alimentaria de Ia nutria marina vienen siendo desarrolladas por Raul Sanchez 
(Asociacion Peruana para Ia Conservaci6n de Ia Naturaleza). 

Las investigaciones sobre cetaceos mayores, tambien realizadas por IMARPE, han sido suspendidas desde 
Ia adopcion por parte del Peru de Ia moratoria declarada por Ia CBI. Los cetaceos menores no habian recibido 
atencion hasta 1984 en que se inici6 un estudio sistematico por parte de miembros del Grupo Cetaceos de Ia 
Asociacion de Ecologia y Conservaci6n (ECCO). El estudio en menci6n continua en ejecuci6n, yes Ia base de Ia 
informacion concerniente a cetaceos menores que se incluye en este informe. Cabe mencionar aqui el apoyo del 
lnstituto de lnvestigacion y Desarrollo Hidrobiol6gico (INDEHI) de Ia Universidad San Agustin de Arequipa que esta 
tomando a su cargo los estudios sobre mamiferos marinos en Ia zona sur del pais. 

3. EL MANEJO DE MAMIFEROS MARINOS EN EL AREA MEDIANTE MECANISMOS 
INTERNACIONALES 

Se mencionan a continuaci6n los acuerdos internacionales en los que el Peru participa en Ia actualidad: 

• Comision Permanente del Pacifico Sur (CPPS). lmportante en Ia proteccion de habitats a traves de 
programas de monitoreo y control de Ia contaminaci6n marina, y hasta Ia fecha por su papel como ente 
coordinador del Plan de Accion del Pacifico Sureste. 

• Comision Ballenera lnternacional. Mediante Ia adhesion de Peru a Ia CBI en 1979, el pais paso a regirse por 
el sistema de cuotas determinado por este organismo, y desde 1985 se pleg6 a Ia moratoria sobre Ia caza 
comercial de ballenas. 

• Convencion sobre el Comercio lntemacional de Especies Amenazadas (CITES) de Flora y Fauna Silvestre. 
Desde que todas las especies de cetaceos estan incluidas en alguno de los apendices de esta Convenci6n, 
es uti I en el control de exportaciones de animales vivos, como ocurri6 en el pasado con los delfines de rio. 

• Convencion lnternacional sobre Ia Prevenci6n de Ia Contaminaci6n Marina (MAR POL). Tambilm importante 
en Ia protecci6n de habitats. 

• Convenci6n sobre Ia Protecci6n de Ia Naturaleza y Preservaci6n de Ia Vida Silvestre en el Hemisferio 
Occidental (N PWH). La Convencion esta abierta a todos los paises miembros de Ia Organizaci6n de Estados 
Americanos para Ia protecci6n de su flora y fauna nativas. 

• Convencion sobre Ia Protecci6n del Legado Cultural y Natural (WHC). Particularmente util en Ia protecci6n 
de areas protegidas y zonas de reserva en Ia costa peruana. 

• Acuerdo entre Peru y Brasil para Ia Conservaci6n de Ia Flora y Fauna de los Territories Amaz6nicos de Ia 
Republica del Peru y de Ia Republica Federal de Brasil. 

• Tratado de Cooperaci6n Amazonica. 

• Acuerdo para Ia Conservacion de Ia Flora y Fauna de los Territories Amazonicos de Colombia y Peru. 



4. ACTIVIDADES ESPECIFICAS Y PROBLEMAS QUE AFECTAN A LOS MAMIFEROS MARINOS 

4.1 CAPTURA 

En Ia actualidad el grupo de mamiferos marinos mas afectados por captura tanto dirigida como accidental es 
el de los cetaceos menores. La captura dirigida es realizada por pescadores artesanales, afectando principalmente 
al delfin oscuro (Lagenorhynchus obscurus), delfin comun (Delphinus de/phis) y tursi6n (Tursiops truncatus). Se 
emplean redes agalleras y arpones de mano. lnformes aun no total mente confirmados indicarian el uso de dinamita 
como complemento en Ia pesca dirigida con redes (Van Waerebeek y Reyes, 1989, 1990). La captura accidental 
ocurre en redes agalleras utilizadas particularmente en Ia pesca de elasmobranquios. Las especies involucradas 
son principalmente Ia marsopa espinosa (Phocoena spinipinnis), las tres especies mencionadas arriba y otras en 
menor proporci6n (Read eta/., 1988; Van Waerebeek eta/., 1988; Van Waerebeek y Reyes, 1990). 

Con respecto a Ia pesca industrial se conoce de capturas de delfines por parte de embarcaciones cerqueras 
(bolicheras) dedicadas a Ia pesca de anchoveta y sardina. Las especies de cetaceos menores involucradas son 
principalmente el delfin comun, el tursi6n y el delfin oscuro. Nose tiene informaci6n sobre Ia naturaleza de estas 
capturas, aunque parece ser accidental, del misrno modo que se carece de estadisticas para estimar su magnitud. 
Esta interacci6n ha sido directamente observada en los puertos de Chimbote y Pucusana. Entrevistas con 
pescadores de Ia zona sur revelan Ia misma situaci6n en puertos como llo y Matarani (Reyes, 1988). 

Estadisticas de captura de cetaceos menores son compiladas y publicadas por el Ministerio de Pesqueria. Sin 
embargo, nose hace distinci6n entre pesca artesanal e industrial. Tampoco se conoce Ia composici6n por especies, 
desde que las estadisticas se presentan en total por peso bajo el rubro "mamiferos marinos (toninas)". La siguiente 
tabla muestra las capturas de cetaceos menores (en toneladas metricas) entre 1984 y 1988. 

Af\o 1984 1985 1986 1987 1988 

Total 515 756 573 470 426 

Fuente: Ministerio de Pesqueria, Oficina de Estadistica 

Hasta Ia fecha existe una flota de embarcaciones de Ia Uni6n Sovietica dedicada a Ia pesca de arrastre de 
merluza y otras especies demersales. Aunque se ha reportado Ia captura accidental de un tursi6n en las redes 
de arrastre (J. Cox. com. pers.), el impacto de esta pesqueria sobre mamiferos marinos no puede ser evaluado a 
falta de mayor informaci6n al respecto. 

Aunque Ia pesca de atun asociado a delfin se realiza mayormente en aguas internacionales, incluyendo 
aquellas frente al Peru, nose tiene informaci6n sobre Ia magnitud de Ia mortalidad de delfines en estas aguas. 

4.2 PROGRAMA DE REDUCCION DE POBLACIONES NATURALES 

En Ia actualidad no existe un programa para reducci6n de poblaciones, sin embargo, ante las continuas 
denuncias por parte de los pescadores el Ministerio de Pesqueria dispuso Ia creaci6n de una comisi6n multi sectorial 
para evaluar Ia interacci6n entre los lobos marinos y las pesquerias y establecer las pautas para una explotaci6n 
racional de estos recursos (RM No. 01 06-88-PCM del 5/12/88). 

4.3 DESTRUCCION DEL AMBIENTE NATURAL Y CONTAMINACION 

Gran parte de Ia contaminaci6n del marfrente a Peru es deb ida a Ia descarga de relaves mineros, que en zonas 
como Lima se producen a traves del rio Rimae a raz6n de 23 millones de metros cubicos por af\o, mientras que en 
Tacna alcanzan las 200.000 toneladas metricas por dia (Escobar, 1988). No existen cifras exactas sobre el nivel 
de Ia descarga de efluentes domesticos, Ia mayor parte de los cuales son vertidos en el mar, ni sobre Ia 
contaminaci6n por pesticidas y herbicidas, o Ia derivada de Ia exploraci6n y explotaci6n de petr61eo en Ia costa norte 
(Gallardo, 1984). Gallardo (1984) resume algunos problemas de contaminaci6n en localidades consideradas 
criticas en Peru, sin embargo, nose cuenta con informaci6n cuantitativa sobre los niveles de contaminaci6n en 
estas areas. Los efectos de estos contaminantes sobre las poblaciones de mamiferos marinos permanecen 
desconocidos. 



El problema del trafico maritime es evidente durante las temporadas de extraccion de concha de abanico en 
el area de Ia Reserva Nacional de Paracas, una de las principales zonas albergando apostaderos de lobes marines 
en Peru. Otros habitats de mamiferos marines seven afectados porIa actividad extractiva de guano de las islas 
y puntas a lo largo de Ia costa. 

Los lobes marines se ven actualmente limitados en su distribucion a zonas de dificil acceso o protegidos de 
disturbios humanos, lo que causa un aumento en Ia mortalidad juvenil por interacciones denso-dependientes 
(Majluf, en prensa). Lutra felina ve limitado su habitat por efectos de Ia contaminaci6n (R. Sanchez, com. pers.). 

4.4 OTROS 

Uno de los factores que afecta a los mamiferos marines y que no se relaciona con actividades humanas es 
el fenomeno El Nino, anomalia oceanografico-atmosferica que se presenta regularmente en Ia region del Pacifico 
sureste. Como resultado de este evento se produce una drastica reduccion en Ia disponibilidad de anchoveta, que 
sustenta a Ia mayoria de poblaciones de mamiferos marines en el area. El ejemplo mas notable es Ia mortalidad 
observada en las poblaciones de lobes marines durante el evento El Nino 1982-83 (Tovary Fuentes, 1984; Majluf, 
1985; Arntz, 1986). Aunque nose tiene informacion directa sobre el efecto El Nino en las poblaciones de cetaceos 
menores, se puede esperar un efecto similar al observado en los lobes marines (Majluf y Reyes, 1989). 

5. RECOMENDACIONES 

5.1 ESPECIES CAPTURADAS 

Con Ia finalidad de conocer los efectos de Ia captura sobre las poblaciones de mamiferos marines, deben 
realizarse censos en forma regular. En el caso de los lobes marines, se debe tener en cuenta Ia proporci6n de 
ani males que se encuentran en el agua al memento de realizarse el censo asi como Ia estaci6n y hora del dia en 
que se lleva a cabo el conteo. A pesar que Ia captura de cetaceos menores en aguas costeras del Peru es Ia mas 
alta de Sudamerica, no existen datos sobre el tamano poblacional de ninguna de las especies (Van Waerebeek y 
Reyes, 1988). Debido al aumento de las capturas observado en anos recientes, las estimaciones de abundancia 
de cetaceos menores deben ser prioritarias para conocer Ia situacion de Ia poblacion y evitar Ia sobreexplotacion 
de las especies involucradas. Un programa continuo de monitoreo de las capturas de cetaceos menores esta en 
operacion desde 1984 en el puerto de Pucusana (Read eta/., 1988; Van Waerebeek y Reyes, 1988, 1990), y podria 
servir como modele para programas similares en otros puertos. 

Las estadisticas de captura de cetaceos menores han sido criticadas debido a que presentan totales en peso, 
sin dar una idea de Ia composici6n por especies (Reyes y Van Waerebeek, 1990). Recientemente se edit6 una guia 
para el reconocimiento de las especies de cetaceos menores mas comunes en aguas peruanas (Reyes eta/., 1988). 
Se espera que esta guia ayudara a registrar el numero de cetaceos menores desembarcados, informacion 
relativamente mas facil de obtener que los volumenes de desembarque. Como parte de los estudios en ejecuci6n 
se estan elaborando relaciones longitud/peso para estas especies, con lo cual se tendria una estimaci6n mas 
confiable del volumen capturado para cada puerto. 

5.2 ESPECIES QUE REQUIEREN PROTECCION ADICIONAL 

Desde un punto de vista practice, existen especies de mamiferos marines en Peru que requieren protecci6n 
adicional para asegurar su conservacion, aunque esto no signifique necesariamente Ia promulgacion de nuevos 
dispositivos legales, sino mas bien Ia introduccion de mecanismos que aseguran el alcance de objetivos 
establecidos en Ia legislacion actual. Los programas de "saca" de lobes marines deben contemplar estudios en 
relacion al fen6meno de cebamiento dandose protecci6n al resto de Ia poblacion al memento de realizar las "sacas". 
La creacion de areas protegidas en Ia costa permitiria preservar el ambiente de lobes marines, nutrias y cetaceos 
en aguas peruanas. 

La captura accidental de mamiferos marines (en especial de cetaceos menores) es uno de los problemas mas 
complejos por resolver, principalmente por sus connotaciones sociales. Por ello las alternativas de conservacion 
deben apuntar a reducir el impacto de las propuestas de soluci6n sobre las comunidades pesqueras. En 1987, 
el Ministerio de Pesqueria inicio en Pucusana un programa de reintroduccion de espineles o palangres ("long-lines") 
para Ia pesca de elasmobranquios. Esta iniciativa produjo interes en los pescadores, algunos de los 
cuales continuaron esta pesca que no representa una fuente de captura accidental de mamiferos marines. 
Desafortunadamente por fait a de recursos el programa tuvo que ser descontinuado, pero demostro que pod ria ser 
una alternativa para incrementar el ingreso de los pescadores y al mismo tiempo reducir considerablemente Ia 
captura accidental de mamiferos marines. Aunque Ia captura dirigida de cetaceos menores ha sido proscrita 
recientemente, se necesita evaluar Ia magnitud de Ia captura accidental. 



5.3 MEDIDAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA MEJORAR EL ESTADO DE LOS MAMIFEROS 
MARINOS . 

Como se mencionara anteriormente, el Peru no cuenta en Ia actualidad con una polftica integral sobre 
mamfferos marinos, de manera que el desarrollo de esta debe ser un objetivo a alcanzar a fin de lograr Ia 
conservaci6n de estos animales. 

En el plano intemacional, Ia aplicaci6n de acuerdos bi o muhinacionales como Ia Comisi6n Permanente del 
Pacifico Sur (CPPS) y Ia Comisi6n Ballenera lnternacional, de los cuales el Peru es pais signatario, ayudarfan a 
mejorar el estado de los mamfferos marinos tanto a nivellocal como regional. En adici6n, Ia adhesi6n de Peru a 
Ia Convenci6n sobre Ia Conservaci6n de Especies Migratorias de Animales Silvestres (CMS) constituirfa otro 
instrumento para Ia conservaci6n de los mamfferos marinos. 

5.4 ACTIVIDADES RELEVANTES A LA CONSERVACION DE LOS MAMIFEROS MARINOS 

Se hace evidente que cualquier intento de manejo de mamfferos marinos en el Peru requiere de estudios 
previos documentando los parametros ecol6gicos y biol6gicos relacionados con las diversas especies. Es 
necesario investigar el efecto de Ia dinamica del ecosistema marino peruano, en particular eventos como El Nino, 
sobre aquellas especies sometidas a captura ya sea accidental o dirigida, a Ia vez de mejorar el registro de las 
estadfsticas de captura en el caso de los cetaceos menores. Con tal motivo se necesita el esfuerzo con junto de 
las instituciones gubernamentales y privadas a fin de establecer una red de monitoreo y toma de datos sobre 
mamfferos marinos a lo largo de Ia costa, lo que a su vez podrfa coordinarse con organismos similares en otros 
parses de Ia regi6n. 

Otro de los aspectos importantes a considerar en Ia elaboraci6n de estrategias de manejo de mamfferos 
marinos es Ia disponibilidad de personal que tome a cargo Ia administraci6n de estos recursos. Se hace por ello 
necesaria Ia capacitaci6n de profesionales y tecnicos a traves de cursos a nivellocal y regional. Esto ultimo permitira 
Ia estandarizaci6n de metodologfas con miras a Ia coordinaci6n regional mencionada arriba y a un conocimiento 
de Ia problematica de los mamfferos marinos en un contexto global. Finalmente, no debe pasarse por aho los 
programas de concientizaci6n de Ia opini6n publica, necesarios para asegurar el exito de las polfticas a 
desarrollarse. 
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