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INTRODUCCIÓN

Los cachalotes son un grupo de cetáceos dentados
altamente autapomórfico, reconocidos por su notoria
asimetría craneana y complejo nasal hipertrofiado
(Thornton et al., 2015). Los cachalotes modernos son
poco conocidos debido a su ecología restringida al
nado en profundidad y dieta predominantemente
teutívora (consumo de calamares). Las tres especies
modernas: el cachalote enano Kogia sima, el
cachalote pigmeo K. bevriceps y el gran cachalote
Physeter macrocephalus son el remanente de una gran
diversidad pasada, que alcanzó su máximo esplendor
durante el Mioceno tardío (Fordyce & Muizon, 2001).
Fósiles de estos animales han sido hallados a lo largo
de todo el mundo, principalmente representados por
dientes aislados o fragmentos craneales. El material
diagnóstico, como cráneos completos o incluso
individuos articulados es bastante escasos. Debido a
esta escasez de registro fósil la validez y descripción
de muchos taxones es debatida, como la subfamilia
Hoplocetinae (Hampe, 2006) o el morfogénero
Scaldicetus (Bianucci & Landini, 2006). Durante los
últimos 30 años se ha incrementado el número de
especies fósiles de este grupo descritas debido a que
nuevos restos craneales han sido hallados a lo largo
del mundo, especialmente en la Formación Pisco de
Perú (Lambert et al., 2017).

GEOLOGÍA

La Formación Pisco es considerada como uno de los
principales yacimientos fosilíferos o «Fossil
Lagerstätte» del Cenozoico marino del mundo
(Esperante et al., 2008, 2015), debido a la gran cantidad
y exquisita preservación de los restos hallados en sus
rocas. Extendiéndose por más de 300 km entre Ica y
el norte de Arequipa, corresponde a una serie de
transgresiones depositadas entre el Serravaliense y
el Tortoniense(Muizon & Devries, 1985). Durante el
Mioceno medio y tardío el litoral costero peruano se
encontraba de 50 a 100 kilómetros tierra adentro
(Marocco & Muizon, 1988). Gran parte de la costa
estaba dominada por un sistema deambientes de baja
profundidad protegidos que incluía penínsulas, islaer,

bahías y playas, que albergaban una gran diversidad
(Muizon & Devries, 1985); ejemplo de esto es la zona
de Sacaco al norte de Arequipa. En el desierto de
Ocucaje existen ciertos casos excepcionales con
localidades de ambiente pelagico como Cerro
Colorado, que corresponde a un sistema de mar abierto
con un archipiélago (Di Celma et al., 2016). Las
condiciones ambientales en la Cuenca Pisco todavía
no son bien conocidas; si bien hay evidencia isotópica
que indica una fuerte influencia de corrientes de aguas
frías (Amiot et al., 2008) la fauna de moluscos presenta
una fuerte afinidad tropical con la provincia
malacológica Panameña (Devries & Frassinetti, 2003).

PALEOBIOLOGÍA

Los cachalotes son el grupo de cetáceos dentados
que divergió más tempranamente del resto de
odontocetos. Se ha propuesto que el origen de este
linaje se remonta al Eoceno-Oligoceno (Geisler et al.,
2011); sin embargo, los restos más antiguos conocidos
corresponden al final del Oligoceno (Mchedlidze,
1970). Los análisis filogenéticos agrupan a las tres
especies de cachalotes modernos en las familias:
Physeteridae y Kogiidae. Adicionalmente existió un
tercer linaje conformado únicamente por los
«cachalotes raptoriales», formas fósiles del Mioceno
medio-tardío.

 Los Physeterida, familia en la que se incluye al
moderno Physeter, se reconocen por presentar una
fosa temporal muy reducida, ausencia de dientes en
el maxilar y una cuenca supracraneal (cavidad para el
complejo nasal) hipertrofiada. Dos dientes (MUSM
2629) procedentes del nivel SAO de Sacaco (Muizon
& Devries, 1985) indican la posible presencia de
Physeteroidea en el Mioceno tardío. Dicho material
comparte afinidad con Aulophyseter de Norteamérica
o Orycterocetus de Europa, debido a la ausencia de
esmalte y aspecto alargado sin afinación repentina.

 Los Kogiidae en Sacaco se encuentran representados
por Koristocetus de Aguada de Lomas (Collareta et
al., 2017). Estos animales se diferencian del resto de
cachalotes debido a la presencia de una cresta sagital
para el anclaje de los músculos faciales y una cuenca
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supracraneal reducida para albergar un complejo nasal
también reducido (Vélez-Juarbe et al., 2015). Otro
kogido es Scaphokogia cochlearis, un animal
caracterizado por su cuenca supracraneal a manera
de sopera y su rostro tubular (Muizon, 1981). La
morfología craneal de Scaphokogia indica que a
diferencia de otros cetáceos este animal prefería los
ambientes bénticos, y que el desarrollo del rostro
podría haber estado ligado a un sistema sensorial aún
desconocido.

Los «cachalotes raptoriales» se diferencian del resto
de Physeteroidea debido a la presencia de grandes
dientes con esmalte tanto en la mandíbula como en
el maxilar y una gran fosa temporal evidenciando una
fuerte mordida. Se conocen en la Formación Pisco a
Acrophyseter deinodon y A. robustus. Una tercera
especie de Acrophyseter ha sido reportada (Lambert
et al., 2017); sin embargo debido a la mala preservación
de la región dorsal no es posible sacar mayores
conclusiones. Un taxón controversial es Livyatan

Figura 1 Filogenia esquemática de los cachalotes (Physeteridae) calibrada en el tiempo, mostrando la diversidad de morfologías
craneales. En color azul se resalta el clado en que se agrupan los diversos cachalotes. La región de los cráneos de color
rojo muestra el tamaño relativo de la fosa temporal para la inserción de los musculos mandibulares. Modificada de
Lambert et al. (2016).

melvillei, cuya posición ha variado como grupo
hermano de los Physeteroidea (Lambert et al., 2010,
2017) más derivados o dentro del linaje de los
«cachalotes raptoriales» (Collareta et al., 2017).

IMPLICANCIAS PALEOECOLÓGICAS

La coexistencia de distintas especies de cachalotes
indica que durante el Mioceno tardío la costa peruana
era un ambiente lo suficientemente productivo como
para poder mantener esta diversidad sin un
solapamiento evidente de nichos. Los «cachalotes
raptoriales» de la Formación Pisco podrían haber
ocupado un nicho ecológico similar al de las modernas
orcas, en la cumbre de la cadena trófica. Koristocetus
evidencia una morfología basal, mucho más adecuada
para una dieta piscívora frente a la dieta teutívora de
los kógidos modernos (Collareta et al., 2017). En el
caso de Scaphokogia la morfología craneal evidencia
que este animal pudo haber tenido una ecología
béntica, similar a la de las modernas morsas o de
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cetáceos arcaicos, como Mammalodon. Esta
diversidad de cachalotes, junto con la de otros grupos
de cetáceos como Platanistoideos, se redujo
drásticamente durante el intercambio faunístico del
Plioceno, siendo reemplazados por los delfines
modernos (Marx et al., 2016).
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