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INTRODUCCIÓN

Galicia, situada al NO de la Península Ibérica,
con unos 1195 Km. de costa, presenta una morfolo-
gía costera peculiar: las Rías.

Las aguas del litoral gallego se caracterizan por
presentar una elevada productividad, consecuencia de
las Rías en el borde occidental que, junto con los
vientos estacionales de NO, generan fuertes aflora-
mientos (upwelling) de aguas frías y ricas en nutrien-
tes (Wooster et al. 1976; Fraga, 1981; Tenore et al.,
1995 y Álvarez-Salgado et al., 2002); registrándose
con mayor intensidad entre los meses de Mayo a Sep-
tiembre, aunque también se han detectado importan-
tes episodios en primavera. Como consecuencia de
estos afloramientos, se favorece el crecimiento de
fitoplancton en ese área, registrando valores altos de
concentración de clorofila-a y de producción prima-
ria (Tilstone et al., 2003).

Esta elevada productividad favorece la gran bio-
diversidad de la zona, tal como se demuestra en

diversos estudios, con alrededor de 300 especies
de peces (Solórzano et al., 1988), más de 75 espe-
cies de cefalópodos (Guerra, 1992) y, al menos,
26 especies de mamíferos marinos: 20 cetáceos y
6 pinnípedos (López, 2003 y CEMMA, 2005).

Estudios de López et al. (2002, 2003 y 2004) seña-
lan al delfín común (Delphinus delphis) como el más
abundante, con una población de unos 7000 a 10000
individuos, seguido del delfín mular (Tursiops trunca-
tus), del que se estiman unos 600 a 1000 ejemplares. 

El delfín común se localiza a lo largo de toda la
costa gallega, registrando un mayor índice de avis-
tamientos en aguas alejadas de la costa, con más de
200 m. de profundidad y en el segundo cuarto del
año; mientras que el delfín mular se encuentra, pre-
ferentemente, en aguas mas próximas a la costa,
con profundidad menor a 200 m. en el sur de Gali-
cia, aunque también en aguas profundas al Norte
(López et al., 2004). 

La mayoría de los avistamientos se han registra-
do a bordo de barcos de pesca, lo cual puede signi-
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RESUMEN

El presente trabajo muestra resultados de un pro-
yecto europeo llevado a cabo entre Enero y Agosto de
2001 bajo el título: “Pelagic fisheries in Scotland
(UK) and Galicia (Spain)”. Con este estudio se pre-
tende mostrar cómo el uso de técnicas SIG, que con-
sidera dimensiones espacio-temporales, suplementa-
do con la información procedente de imágenes de
satélite, son herramientas muy útiles para el segui-
miento de mamíferos marinos; permitiendo identificar
patrones de comportamiento estacional y espacial, así
como la influencia que ejercen sobre estas poblacio-
nes los distintos parámetros físico-químicos, los
medioambientales o las interacciones interespecíficas.

PALABRAS CLAVE: SIG, SST, clorofila Clorofila-
a, sustanciaSustancia amarilla, Delphinus delphis,
Tursiops truncatus.

ABSTRACT

The present report is based on a European project
that has been carried out from January 01 to August
01 under the title “Pelagic fisheries in Scotland (UK)
and Galicia (Spain)”. This work tray to show what
useful is GIS techniques, because takes into account
spatiotemporal dimensions, support by remote sen-
sing imagery. Both are good tools to monitoring mari-
ne mammals, allowing identify pattern of seasonal
and spatial behaviour, just as physicochemical or
environmental parameters have influence on these
mammal populations, as well as interactions with
other species.

KEY WORDS: GIS, SST, clorophyll Chlorophyll-a,
yellowYellow substance, Delphinus delphis, and Tur-
siops truncatus.
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ficar que los cetáceos se concentran donde está su
fuente de alimentación.

MATERIAL Y MÉTODOS

Durante 2001 y entre las fechas 12 de Febrero a
30 de Agosto, tres observadores simultáneos distri-
buidos en sendas áreas geográficas del litoral galle-
go (Figura. 1) estuvieron embarcados a bordo de un
total de 11 barcos pesqueros de la flota de litoral,
realizando 80 mareas a lo largo de 134 días, no con-
secutivos, durante los cuales realizaron el avista-
miento de pequeños mamíferos en la costa gallega,
recopilando información detallada en una serie de
estadillos, tal como:

• Nombre de las especies, estimación del número
de individuos en el grupo, y presencia o no de
crías.

• Comportamiento de los mamíferos en el
momento del avistamiento, i.e., en presencia de
barcos de pesca.

• Información logística, como posición y veloci-
dad del barco.

• Información medioambiental, p.e. velocidad y
dirección del viento, estado del mar o visibilidad. 

Toda esa información fue introducida en una base
de datos access creada especialmente para este pro-
yecto; posteriormente fue integrada en un SIG (Sis-
temas de Información Geográfica) y finalmente com-
parada con imágenes de satélite procesadas de:
Temperatura superficial marina (SST), y Clorofila-a
(Chl-a) y Sustancia Amarilla, procedentes de los sen-
sores AVHRR (Advanced Very High Resolution
Radiometer), a bordo del satélite NOAA (US Nacio-
nal Oceanic and Atmospheric Administration), y
SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-wiew), a
bordo del satélite SeaStar spacecraft, respectivamen-

te para , con el fin de poner de manifiesto la relación
existente entre avistamientos y los distintos factores
medioambientales.

Las imágenes fueron proporcionadas por el Ply-
mouth Marine Laboratory, U.K. tras haber sido pro-
cesadas empleando el algoritmo AVHRR Oceans
Pathfinder SST para SST (Walton, 1988 y Walton et
al., 1990) y el algoritmo SeaWiFS Bio-optical Algo-
rithm Mini-workshop para concentración de Chl-a
(O’Reilly et al., 1998). La resolución, para ambas
es de 1.1 Km.

Las imágenes corresponden a los días de embar-
que de los observadores, pero debido a los proble-
mas con la cobertura nubosa en muchos de esos
días se consideró un orden preferente de elección de
imágenes: mismo día, día anterior, día siguiente,
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Figuras 1 y 2. (1)Distribución espacial de los 3 observa-
dores a lo largo del periodo de estudio (12 Febrero - 30
Agosto de 2001). (2) Reagrupación de las celdas del grid
en sub-áreas.

Tabla 1. Número de avistamientos de las distintas espe-
cies de mamíferos marinos entre febrero y agosto de 2001
en el área de estudio.

Figuras 3 y 4. (3) Mapa de avistamientos de mamíferos
marinos entre febrero y agosto de 2001, con 2 áreas cla-
ramente diferenciadas. (4) Frecuencia de avistamientos
en cada celda del grid en relación con el número de pun-
tos de control.
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dos días antes y dos días después; y en otras oca-
siones se optó por trabajar con medias de imágenes
para un período de tiempo establecido. 

Así mismo, se creó una cuadrícula de grid, divi-
dida en 32 celdas de dimensiones 14’24’’ de longi-
tud y 14’42’’ de latitud (Figura. 2) a fin de georefe-
renciar toda la información disponible y poder
realizar los estudios oportunos para determinar las
relaciones existentes entre los distintos factores en
cada una de las celdas.

Para este estudio, el grid ha sido reagrupado en
sub-áreas, tal como se ha hecho en estudios previos
(Lopez et al., 2002, 2003 y 2004) para), a fin de
poder comparar resultados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El número total de avistamientos fue de 186,
siendo Delphinus delphis (149) la observada
mayor número de veces, seguido de Globicephala
melas (9), Grampus griseus (5), Stenella coerule-
oalba (4), Tursiups truncatus (6), Phocoena pho-
coena (5), Balaenoptera physalus (1) y finalmen-
te Delphinidae y Mysticeti (2 y 5) sin identificar
(Tabla 1).

El número total de avistamientos aumenta entre
Mayo y Agosto, coincidiendo con la época de
mayor índice de afloramientos, registrándose un
mayor número de observaciones en las sub-áreas
SA5, SA6, y SA2 (Figura 3).

Esto mismo se puede apreciar en el mapa de fre-
cuencias (Figura. 4), donde el mayor índice de avis-

tamientos se registra en la zona sur de Galicia, más
alejado de la costa, mientras que al norte están más
próximos al litoral.

Fueron identificadas 7 especies uniformemente
distribuidas en dos áreas: la Cantábrica (SA2) y la
Atlántica (SA3, SA4, SA5 y SA6) (Figura . 3).

En la región Atlántica se observa un elevado
número de avistamientos entre las batimétricas de
los 100 y 200 m de profundidad, de acuerdo con
estudios previos (Lopez et al., 2002; Lopez et al.,
2003 y Lopez et al., 2004). Así como se verifica
que la especie más avistada fue Delphinus delphis
(Figura. 5), localizándola a lo largo de toda la
costa, pero con preferencia en las sub-áreas SA5
y SA6.

El delfín mular tambien se localiza a lo lago del
área Atlántica, y mucho mas próximo a la costa que
que el delfín común, aunque en mucha menor pro-
porción (Figura. 6).

Por otra parte, atendiendo a las imágenes proce-
sadas de satélite, correspondientes a medias de
temperatura superficial y de concentración de clo-
rofila-a, se aprecia claramente cómo el mayor
número de avistamientos coincide con áreas de
temperatura media entre 16.5 y 17.5 ºC, y con con-
centraciones medias de clorofila entre 0.3 y 0.5
mg/ppm. (Figuras. 7 y 8).

Por último, al integrar toda la información en el
GIS, se obtuvo que la mayor frecuencia de avista-
mientos se produjo con temperatura de superficie
de 16.5º C (Figura 9) y concentración de clorofila
de 0.36 mg/ppm (Figura 10); corroborando y afi-
nando lo observado en las imágenes de satélite.
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Figuras 5 y 6. Mapa de avistamientos, en el período de estudio, del delfín común (5) y del resto de las especies
identificadas (6).
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CONCLUSIONES

En este período de estudio, se registraron un total
de 186 avistamientos, siendo Delphinus delphis la
más frecuente con 149 observaciones.

El número de avistamientos aumenta entre Mayo
y Agosto, coincidiendo con la época de mayor índi-
ce de afloramientos, y localizándose en dos zonas
principalmente: la región atlántica (SA5 y SA6) y la
cantábrica (SA2) entre las batimétricas de 100 y
200 metros de profundidad, conforme a resultados
obtenidos en estudios previos.

La mayoría de las especies se registran en el área
Atlántica, con una clara preferencia por las sub-
áreas más al sur (SA4, SA5 y SA6).

La marsopa (Phocoena phocoena) se observa
sólo en la SA4 y SA6, sobretodo en la última, tal
como ocurre con el delfín listado (Stenella coeru-
leoalba), aunque éste aparece en 1ocasión en
SA3.

Finalmente, se aprecia que la mayoría de los avis-
tamientos de mamíferos marinos se produjeron en
las zonas donde la media de temperatura fue entre
16.5, y con concentraciones medias de clorofila
entre 0.36 mg/ppm.
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Todas las figuras precedidas de asterisco se incluyen en el cuadernillo anexo de color

*Figuras 7 y 8. Imágenes de medias de temperatura
superficial y clorofila-a, de junio a agosto de 2001. Los
avistamientos se marcan como puntos blancos.

*Figuras 9 y 10. Histograma de frecuencias de avista-
mientos en relación con la temperatura superficial (9) y
con la concentración de clorofila-a (10).
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