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PRESENTACION 

De conformidad con las disposiciones previstas en la Ley Federal de Pesca, 

el Instituto Nacional de la Pesca realiza investigaciones científicas y 

tecnológicas de la flora y fauna acuáticas; da asesoramiento para preservar, 

repoblar, fomentar cultivar y desarrollar especies pesqueras; y emite opinión 

de carácter técnico y científico que proporciona elementos de juicio a la 

autoridad pesquera para la admstración y conservación de los recursos. 

El CRIP-La Paz es uno de los Centros Regionales de Lnvestigación con que 

cuenta el Instituto Nacional de la Pesca, está abocado a atender 

necesidades de investigación de los recursos pesqueros localizados en aguas 

de jurisdicción de Baja Califomia Sur, y tiene como responsabilidad 

fundamental aportar elementos y bases de información necesarias para la 

toma de decisiones relativas a la planeación, admstración y regulación 

pesqueras en la región. 

El propósito del Boletín Pesquero es dar a conocer al Sector Productor y 

Comunidad Científica, parte de los resultados obtenidos por el cuerpo 

técnico y de investigación del CRIP-La Paz. En esta ocasión se presentan 

temas relacionados con especies marinas de la región, principalmente 

mamíferos marinos y especies reservadas a la pesca deportiva. 
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EL RECURSO ATUN 

Luis Fleischer y Alejandro Zárare ~illafranco' 

INTRODUCCION. 

Este trabajo es una compilación de información 
relevante sobre la biologia y características del 
recurso atún y de su pesca a nivel mundial, tomando 
en cuenta lo realizado por diferentes autores 
(Matsumoto, 1959 y 1962; Blackbum, 1962; Klawe, 
1963; Owen, 1968; Ueyanagi, 1969; Klawe, et al.,. 
1970; Cole, 1980; Joseph, et al., 1980; Butler, 1982; 
González, 1982; Collette y Naven. 1983; Salazar, 
1984; Webb, 1984; Compean, 1985, 1988; Shennon, 
Panorama Atunero, 1986, 1987, 1986; Bard, 1987; 
Cornpean y Picazo, 1987; Olvera, et al. 1990; 
Panorama Pesquero, 1991) con el fin de difundir en 

Los atunes son organismos migratorios y gregarios 
(forman cardúmenes), siendo su distribución en todos 
los mares del mundo, pudiéndoles localizar entre los 
45' latitud norte y 45' latitud sur, aunque algunas 
especies sobrepasan estas latitudes. 

El atún aleta azul, ei aleta amarilla y la albacora 
presentan adaptaciones hidrodinámicas que les 
permite ctibrir grandes distancias para dirigirse a sus 
zonas de alimentación y reproducción principalmente, 
encontrándolas ampliamente distribuidas en el 
Océano Pacifico, Océano Atlántico y otros mares. 

forma general y sencilla los diferentes aspectos del En cuanto al barrilete blanco también es 
recurso atún. cosniopolita, pero de menor tarnriño y sin las 

adaptaciones que presentan los otros atunes. El 
Es extensa la información que existe sobre esta bonito, es una de las especies que se encuentra en 

pesquería, y además son varias las especies de ireas niuy restringidas a todo lo largo del Océano 
túnidos que son explotadas en México y en el mundo Pacífico Oriental (OPO), representado por dos 
como son: Atún aleta azul (Thunnus thinnus); Atún siibespecies. 
aleta amarilla (Thunnus albacares); Barrilete 
(Katsuwonus pelamis); Albacora (Thunnus Distribución: 
clnlunga); Bonito (Sarda chiliensis) entre otras, es 
por esto que aquí sólo mencionaremos características 
importantes de su biologia como: Su distribución, 
longevidad, temporadas de desove, edad de madurez 
sexual, cantidad de huevecillos que ponen. Por otra 
parte, está su importancia como recurso comercial 
por lo cual muchas preguntas se hacen al respecto: 
i,Existencia actual del recurso?, ¿A que edad 
alcanzan e1 peso comercial?, ¿Calidad y propiedades 
del pescado?, iConcentración de contaminantes? e 
¿Importancia estratégica de los puertos mexicanos en 
el Océano Pacífico Oriental ? 

1. Localización y habitat del Atún aleta azul, atún 
aleta amarilla, barrilete, albacora y bonito. 

1.- Atún aleta azul (Thunntrs thynnus): para esta 
especie existen dos subespecies, una se localiza en el 
Océano Atlántico y otra en el Oceano Pacífico. La 
subespecie del este dcl Pacífico podcmos encontrarla 
dcsde Alaska hasta la Baja Califomia y la del oeste 
desde 13 Isla Sakhalin en el sur del Mar Okhotsk 
hasta el norte de las Filipinas. Es usualmente de mar 
abierto, pero temporalmente se acerca a la costa, 
tolcran aniplios intervalos de temperatura. 

2. -  Aaúii aleta airiarilla (Thunnus albacares): su 
distribución es niiindial tanto en mares tropicales y 
sribtropicaics, aiiseiite solarneiite en el Mar Mediterrárieo. 
Se le localiza en inar abierto y veríicalineiite lo podeinos 
encoiilrar coiiiiiiiriieiite distribriido arriba de !a 
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termoclina. El liniite tennal superficial de distribucióii es 
entre los 18' y 31' C. 

3 . -  Albacora (Thunnus alalrrnga): es cosmopolita, 
de aguas templadas y tropicales, incluyendo el Mar 
Mediterráneo. Especie de mar abierto, abundante en 
aguas con temperaturas superficiales entre 15.6 a 
19.4"C, la distribución vertical se presenta entre la 
superficie y los 380 m de profundidad con 
temperaturas entre 13.5 a 25.2"C, en algunos casos 
se ha reportado a una profundidad de 600 m. 

geográfico incluye subespecies en el norte y sur, 
separad= por una población tropical (Sarda 
orentnlis). La subespecie del sur Sarda chiliensis 
chiliensis, que ocurre desde Mancora, Perú, 
justamente al sur del Golfo de Guayaquil hasta el sur 
de Talcahuano, Chile. La subespecie del norte, Sarda 
chiliensis lineolata ocurre desde las costas de Alaska 
hasta e! sur de Cabo San Lucas, en la Baja Califomia 
y en las islas Revillagigedo. Es una especie que 
podemos encontrar cerca de la costa. 

4.- Barrilete (Karsuwonirs pclamis): especie 11. Existencia (Población) actual de este 
cosmopolita, encontrándose en aguas templadas y recurso a nivel mundial. 
tropicales, con un intervalo de temperatura entre 14.7 
y 30°C, La distribución vertical esta dada desde la Las capturas mundiales obtenidas en 1982 por 
supetficie hasta los 260 m de profundidad. parte de la CIAT (Compeán, 1985) dan una idea de la 

población capturada por especie (Tabla 1). 
5 . -  Bonito (Sarda chiliensis): restringido a la parte 

del Océano Pacifico Oriental, este intervalo 

Tabla 1.- Capturas mundiales en toneladas de túnidos en 1982 (CIAT) 

Atún aleta ainarilla Captiira (1) Patudo 
Océano Atlántico Este 120174 Océano AtlAntico 

Oeste 6576 
Océario Pacífico Este 159655 Océano Pacífico 

Oeste 207905 
Océano Indico 41415 Océano Indico 
Total 535725 Total 

Captura(t) 
Este 39620 

Oeste 8299 
Este 64079 

Oeste 37056 
33886 

182940 

Barrilete Atúii aleta azul 
Océano Atlántico Este 103 192 Océano Atlántico Este 13377 
Océano Pacífico Este 93050 Océano Pacífico Este 4270 

Oeste 487 17 1 Oeste 22523 
O c h o  Indico 42169 
Total 7623 14 Total 51365 

Albacora 
Océano Atlhntico 
Océano Pacífico 
OcCano Iiidico 
Total 

* Esta información estadística no incluye la pesquería del bonito. 



111. Tiempo de vida de los Túnidos y sus 
principales depredadores. 

La longevidad que presentan las diferentes especies 
es: 

1 .- Atún aleta azul: presenta una longevidad que va 
de 25 a 30 años, con una talla máxima de longitud 
furcal de 300 cm; comunmente 200 cm. Rara vez se 
han capturado ejemplares de 400 cm. El rango de 
peso máximo encontrado ha sido de 540 y 560 kg. 

2.- Atún aleta amarilla: alcanza una edad máxima 
entre los 15 a 20 años, con una longitud furcal 
superior a los 200 cm, el registro de peso máximo 
registrado ha sido de 176.4 kg. 

3.- Albacora: pueden alcanzar una longevidad 
entre 10 a 12 años, teniendo una longitud máxima 
alrededor de los 123 cm y peso máximo entre los 40 
kg. 

4.-  Barrilete: su longevidad esta entre 8 y 12 años, 
pueden alcanzar longitudes máximas de 108 cm, 
correspondiendo a un peso de 32.5 a 34.5 kg, pero 
comunmente son encontrados con talla de 80 cm y 
peso entre 8 a 10 kg. 

5 . -  Bonito: la longevidad de esta especie oscila 
entre 8 y 12 años, alcanzando una longitud máxima 
de 102 cm en el hemisferio norte y peso entre los 
11.3 kg. 

Los principales depredadores de los atunes son los 
atunes mayores, existiendo canibalismo en algunas 
especies, también tiburones, picudos, orcas y 
calderones (ballena piloto). 

IV. Edad que alcanzan en peso comercial 
Óptimo para empacadoras (entre 15 a 20 kg por 
pieza) y edad a la que alcanzan su madurez sexual. 

1 .- Atún aleta azul: a los 3 años de edad alcanzan 
¡os 15 kg. de peso con 100 a 1 10 cm de longitud 
furcal, a esta edad es cuando están llegando a la 
madurez sexual. 

2.- Atún aleta amarilla: a los 6 años de edad 
sobrepasan los 15 kg de peso y entre los 4 y 5 años 

alcanzan su madurez sexual con aproximadamente 
75 cm de longitud furcal 

3.- Albacora: entre 6 y 7 años de edad, alcanzan 
los 15 kg, entre los 4 y 5 años alcanzan su madurez 
con una longitud furcal de 90 cm. 

4.- Barrilete: su peso comercial es entre 6 y 10 kg 
alcanzándolo después de los 4 años de edad, pasando 
los dos años de edad alcanzan su madurez con 
aproximadamente 45 cm de longitud furcal 

5.- Bonito: después de 4 años de edad y una talla 
superior de los 70 cm, en el hemisferio norte, a los 
dos años de edad alcanzan su madurez sexual y entre 
47 a 53 cm de longitud furcal. 

V. Relación que se establecerse entre la talla, 
peso y edad del atún. 

La relación entre la talla y el peso es una función 
potencial, la relación con la edad se puede 
estandarizar para ciertos tamaños, ya que estos 
organismos en la etapa larval a juvenil presentan en 
poco tiempo un crecimiento rápido, estabilizándose 
gradualmente conforme va llegando a adulto. En 
forma adulta los cambios en talla y peso van siendo 
poco observables sin que esta siga aumentando con la 
edad. Gracias a los métodos utilizados para la 
determincación de la edad que consiste en contar las 
líneas de crecimiento tanto en otolitos, como en 
vértebras, en el dentario o las escamas e 
indirectamente con otros métodos, se han podido 
establecer las edades en algunas especies cuando 
llegan a su madurez sexual, así como de su 
longevidad o determinación de crecimiento en talla- 
peso para ciertas edades. Por ejemplo; cuando por 
algún método directo o indirecto, se establece la edad 
para la talla-peso de un pez sexualmente maduro, 
podemos inferir que existe la probabilidad de que los 
individuos observados en una población semejantes a 
esa talla-peso presenten la edad establecida. 

VI. Temporadas de desove. 

1 .- Atún aleta azul: en el Pacifico el desove ocurre 
en verano al noreste de las Filipinas, sin embargo en 



recientes estudios, las larvas han sido descritas al este 
de la Corriente de Kuroshio. 

2.- Atún aleta amarilla: el desove ocurre todo el 
año, observándose picos en los meses de verano. Es 
posible que el desove se efectúa en una epoca similar 
a la del barrilete, pero difiere de acuerdo a la zona 
considerada. Así en el Pacifico Oriental, más 
precisamente en la región de Tehuantepec y Punta 
Maniato (Centroamérica) el desove es más intenso de 
enero a abril, aunque ocurre casi en todos los meses 
excepto de agosto a octubre. En el área de la Isla 
Cocos, el desove se efectúa principalniente de 
noviembre a abril. En la costa central y sur de 
México, el desove se efectúa en primavera y verano y 
cerca de las islas Revillagigedo se extiende de niayo a 
septienibre. 

3.-  Albacora: el desove se desarrolla en dos zonas, 
una al sur del Ecuador y la otra al norte, durante los 
meses de verano. 

4.- Barrilete: desova en tandas (varias veces en el 
año) através del ano en aguas ecuatoriales y entrando 
13 primavera en aguas subtropicales. En el Pacífico 
Oriental, el desove se efectúa en los meses de 
primavera y verano cerca de la isla Cliperton y en el 
Golfo de Tehuantepec. 

5.- Bonito: en el hemisferio sur, el desove ocurre 
en aguas cercanas a la costa, entre los mese de 
Septienibre y Diciembre. En el Iiemisferio norte, el 
desove principia en marzo, progresivaniente se va 
desarrollando en los siguientes meses confornie se va 
incrementando la temperatura. 

VII. Cantidad de huevos y larvas promedio que 
tienen los atunes por desove, ; qué porcentaje de 
estas llegan a la edad comercial ? 

La cmtidad de huevecillos que las henibras ponen 
es entre 500,000 y 10'000,000 dependiendo de la 
especie. 

1.- AtUn aleta azul: una henibra con un peso de 
270 a 300 kg puede producir tanto con10 10 millones 
de huevos por temporada de desove. 

2.- Atún aleta amarilla: una hembra puede poner 
de 2 a 8 millones de huevos en una temporada de 
desove. 

3.- A!bacora: una hembra de 20 kg puede producir 
entre 2 y 3 millones de huevos por temporada. 

4.- Barrilete: en hembras de 41 a 87 cm de longitud 
furcal pueden desovar entre 80,000 y 2 millones de 
huevos. 

5.- Bonito: una hembra de 3 kg puede desovar 
entre 500,000 a un millon de huevecillos, la 
fecundidad se va incrementando exponencialmente 
con la talla. 

Es dificil predecir que porcentaje de larvas llegan a 
la edad comercial ya que sólo se tienen estudios de 
sobrevivencia de larvas a juveniles, es decir llegando 
a una longitud de 12 mrn aproximadamente. En un 
estudio con larvas de barrilete se estimó que la 
sobrevivencia larval era de un 30 a un 40%, pero es 
muy dificil extrapolar o hacer inferencia5 sobre que 
porcentaje de juveniles pasa a adultos. 

VIII. ;Al desovar el pescado, demerita su 
calidad? ;Baja su contenido graso? ;Cuánto 
tiempo después de éste?. 

Sabemos que algunas especies marinas en su 
recorrido migratorio hacia las zonas de desove dejan 
de aliinentarse, pero esto no es común en los atunes, 
ya que son predadores voraces. En estudios de control 
de calidad por parte de las empacadoras nunca se ha 
observado o encontrado algún cambio significativo en 
la calidad de la carne que demerite su calidad. Por ser 
organismos que constantemente deben mantenerse en 
moviiniento para bañar sus branquia y consumir 
oxígeno, muestran un alto metabolismo y por lo tanto 
la capa de grasa que rodea su cuerpo es de un grosor 
poco apreciable (de pocos milímetros). 

IX. El Cadmio, Plomo, Arsénico y Mercurio. 
;Cuál es la cantidad normal en los túnidos?, ;Se 
acentúa con la edad del pez? ;A que edad rebasa el 
contenido de estos metales pesados que puedan ser 
nocivos para el organismo humano? 



En cuanto a los elementos mencionados, sabemos del pez para eliminarlo, éste presentará una rápida 
que con el tienipo todo organismo tiende a disminuir saturación del contaminante y esto sólo será 
su capacidad funcional para asimilar o eliminar verificado con pruebas de control de calidad. En la 
sustancias o elementos que se encuentran dentro de su tabla 2 se muestra la cantidad de mercurio en los 
cuerpo, dependiendo principalmente del grado de atunes. 
metabolísmo de cada individiduo, siendo poco 
predecible determinar en que edad algunos metales 
pesados rebase su concentración. Tomando en cuenta 
el medio ambiente que io rodea, si las concentraciones 
de estos elementos en el mar sobrepasa a la capacidad 

Tabla 2.- Cantidad de mercurio en los atunes, expresado en partes por millon 
(modificado de Salazar, 1984). 

No. de Peso Loiigitild Iiitervalo Mercurio - 
Especie y Area iiidiv. (kg) fiircal (cm) Promedio 

1.- Aleta Azul 6 200-27 1 0.468.9 1 0.68 
Golfo de Cádiz 1 1 72 0.8 0.38 
Oeste de Atláiitico 1 
Massacliiisetts 

2.- Atun aleta amarilla 
Golfo de Griiiiea 88 2-105 0.07-1.20 0.42 
Hawaii 22 31-98 0.24-1.320.54 
Pacitico 6 4.37 0.20-0.76 
Ailáiitico (Africa) 3 4.540 0.29-0.77 0.49 

3.- Alhacora 
Califomia 

4.- Barrilete 
Mawaii 26 0.6-1.8 20.15-0.35 O. 18 
Golfo de Giiiiita 5 2.6 O. 1 1-0.20 0.26 
Pacifico 1 0.45 
Filipinas 1 
Saii Diego, Cal. 1 

La Food and Dmgs Administration (FDA), indica Las pruebas de control de calidad para un traba-¡o 
un valor estándar de concentración entre los 0.5 ppm Óptimo deben de realizarte para cada desembarco y 
de mercurio en carne de atún para consumo humano. así determinar que el producto no presenta 
La Organización Mundial de la Salud (FAOtOMS), concentraciones de algún elemento nocivo que dañe 
establece el contenido miximo permisible de al consumidor. 
concentración de mercurio en atún en 7.0 ppm. E! 
Instituto Nacional del Consumidor (TNCO) propone 
que el nivel superior permisible debe oscilar entre 2 y X. Condición o propiedad del atún que puede 
3 PPm. ser nociva para el organismo humano 



La carne que se aprovecha del atún para el 
consumo humano no presenta características que 
dañen al consumidor, ya que las concentraciones de 
sustruiciris o e!ementos que podrían ser nocivos se 
encuentran en cantidades poco apreciables dentro del 
pez (Salazar, 1984). Aden:ás desde hace muchos 
siglos este recurso pesquero ha servido de alimento y 
nunca ha afectado su consumo en condiciones 
normales. 

Las condiciones o propiedades que puedan alterar 
las caracteristicas normales de la carne pueden ser 
debido a factores externos conio: altas 
concentraciones de los elementos contaminantes en el 
cuerpo del pez en una área contaminada, un manejo 
iiindccuado e insalubre de la canie o problemas de 
intoxicación por un producto enlatado en malas 
condiciones (Botulismo). 

XI. Propiedades cualitativas y cuantitativas del 
atún como alimento enlatado para consumo 
humano. 

El atún, independienteineiite de su sabor, los 
rendiniientos que proporciona su carne, tanto en 
calidad como en cantidad, son superiores a la carne 
de res. Por ejemplo, una lata de tamaño estandar (198 
g). mezclada con otros guisos y alimentos, rinde para 
que conian varias personas. Además, los elenlentos 
nutritivos que contiene son también superiores. 

Tomando como base una cantidad de cien gramos, 
la i;orción comestible del atún es del 100 por ciento y 
prcporciona 288 calorías y 24.2 gramos de proteínas. 
Po: comparación, en igual cantidad de came de res, la 
porción aprovechable es realmente de 85 gramos; 
riporta 297 calorías y 16.6 gramos de protcinas, 
iti-nos cantidad de proteinas que contienen 100 
gramos de atún. 

El atún, como la mayoría de los peces, contiene 
Fxa grasa y en cambio un alto grado de proteínas y 
n:nrrales, así como vitaminas solubles en grasas A, 
D, E, K y en agua B y C, fósforo, calcio, iodo y flúor, 
en cantidades adecuadas y balanceadas. Además, la 
cvnr es facil de masticar y de digerir, porque siis 
tejidos no contienen gran cantidad de tejido conectivo 
(fibraso), conio ocurre con los mamiferos. 

La came de atún es enlatada regularmente en 
salmuera o aceite de ajonjolí, oliva y soya. Las 
formas de prepararlo para la mesa familiar no tienen 
liniite. Puede comerse solo, o bien cocinarse, 
hornrarse, asarse, freirse, consumirse crudo en forma 
de ceviche, mezclarse en sopas, guisos de pastas, 
verduras, arroz, etc., con resultados que pueden 
satisfacer el gusto del más exigente consumidor. 

XII. Diferencias de calidad entre los túnidos 
mexicanos y el Europeo, Asiático y Africano 

No existe diferencia en la calidad del atún pan  las 
diferentes regiones del mundo, la calidad se da por el 
buen manejo del pescado por la flota que lo captura, 
sabemos bien que si existen diferencias en la came de 
una especie a otra, como ejemplo el aleta amarilla y el 
barrilete, donde su sabor, textura y apariencia 
canibian, siendo del agrado del consumidor el 
aprovechamiento del aleta amarilla . 

La calidad puede variar (desmerecer o aumentar el 
valor de la canie en el momento de la captura del 
atún) debido a factores como, el manejo del producto 
arites de su congelación, la forma de apilar10 y 
cantidad apilada dentro de la bodega del barco (la 
presión en peso que puede sufrir la canie puede 
niodifícar sus propiedades nutritivas), tiempo y 
temperatura de congelación en las bodegas del barco 
(óptimos para preservar en buen estado al atún 
capturado). En el momento del proceso de enlatado, 
la calidad varia de acuerdo a los aditivos (aceite, 
salmuera, condimentos) para darle un mejor sabor y 
conservación a la came, tipo de lata y recubrimientos, 
temperatura y tiempo de cocimiento y por último la 
presentación. 

Con relación a la oferta y la demanda, la 
importancia en la calidad de un producto pesquero, 
esta dada principalmente por su apariencia, textura 
y sabor. Otro punto que la representa es su 
comercialización, cuando la promoción de un 
producto es buena (es decir lograr que en los medios 
de difusión el producto sea del agrado de los 
consuniidores) dentro del mercado nacional e 
internacional, el producto puede automáticamente 
aumentar de calidad, y considerando que lo que se 
esti ofreciendo, muestra buenas garantías de compra 



(presentación, sabor, precio) la satisfacción comercial 
es mayor, redituando en ganancias económicas a ia 
empresa. 

XIII. A la Baja California Sur y en especial a La 
Paz, i que tanto le favorece su situacitin geográfica 
para la captura y obtención de túnidos ? 

La distribución de capturas en todo el Océano 
Pacífico Oriental, se localizan principalmente frente a 
las costas de la República Mexicana. Con esto se 
muestra que los barcos atuneros mexicanos no 
necesitan recorrer grandes distancias para encontrar 
las zonas de captura del atún, adernis que la mayoría 
de los puertos mexicanos (La Paz, B.C.S., Mazatlhn, 
Sin., San Carlos, B.C.S., Manzanilla, Col.) están en 
esta gran zona. En cuanto a La Paz, B.C.S., 
específicamente el Puerto de Pichilingue se encuentra 
en una zona estratégica. 

XIV. Puerto mexicano o punto geográfico del 
país en el que se obtiene este recurso en mayor 
abundancia. 

No hay una posición geográfica definida a la que 
los barcos atuneros se puedan dirigir y capturar gran 
cantidad de atunes de considerable talla, ya que como 
anteriormente se mencionó, son organisnlos que 
constantemente están migrando durante todo el aiio y 
que por condiciones ambientales presentes en ciertas 
épocas del año o cambios ocasionados por el efecto 
del Fenomeno del Nifio, estos organismos pueden 
carrrbiar sus rutas. 

Además no se puede especificar un puerto en donde 
se encuentre el atún en mayor proporción. Se sabe 
que los puertos que más reciben el atún capturado son 
Mazatlán, Sin. Ensenada, B.C., La Paz, B.C:S., por 
la infraestructura que presentan para su proceso y 
comercialización, pero esto no quiere decir que a sus 
alrededores se localiza la mayor abundancia, sino que 
es por la demanda del producto que presenten sus 
enlaíadoras. 
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ABUNDANCIA RELATIVA, COh4POSICION POR TALLAS DEL DORADO (Coryphaena 
hppums) Y SU RELACION CON LA TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR EN 

CABO SAN LUCAS, B.C.S. DURANTE 1990. 

Sara E. Cmtro Gonzblez., Car!os Gómez Rojo. y Alexander Klett Traulsen. 

RESUMEN 

El proceso de calentamiento de las agiias superficiales del mar, a pariir de julio, presenta condicioiies oceánicas favorables para la 
agregación de Dorado en el kea frente 2 Cabo Sai Lucas, B.C.S., proceso que se manifiesta principalmente a partir de agosto, cuando 
la tasas de cap:ura se increinectru~ considerahleinente. El calentamiento de las aguas alcanza un tnáximo en octubre y el índice de 
abundalicia en noviembre, lo que permite suponer que existe un retraso de aproximadamente un mes entre el calentamieiito de la capa 
superficial del rnx y la alta disponibilidad de Dorado en el área. 

La variación eii la longitiid media mensiial se relaciona con la proporción de sexos eir la captiira. De mano a junio se presentó un 
increinento en la hila inedia y una inayor proprcibii de inaclios, y a partir de Julio la proporción de Iietnhras se incranenta y la talla 
media distnicuye, esto coincide co1.i la &poca de! ailo en qoe se presentan las mayores temperaturas siiperficiales y corresponde al 
penodo de debilitamiento al ei &ea de Ia iii:?tieiicia de la corriente de Califoniia. 

Se propone una liipótesis iridicaiido que el Dorado rnigra desde e! Golfo de Tehilantepec a la boca del Golfo Califoniia entre el 
periodo de mayo a tiovieinhre aproximadaneiite. 

TNTRODUCCION 

En un análisis reciente sobre la situación que 
guardan los recursos pesqueros mundiales, la 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura 
y Alimentación considera, que ante la intensa presión 
de pesca a que han estado sometidos los recursos 
pesqueros de las zonas costeras, será necesario 
incrementar la explotación de especies oceánicas 
como Ics Dorados y otras que actualmente se suponen 
subexplotadas (FAO, 1991). 

Existe una impofmte actividad de pesca deportiva 
en las aguas costeras que circundan al extremo sur de 
la pezínsula de Baja Califomia que tiene como base 
al puerto de Cabo San Lucas, B.C.S., un alto 
porcentaje de la captura total anual que se obtiene se 
compone de una sola especie: el Dorado (Coryphaena 
hippurus), un pez migratorio. de calidad y valor 
alinaenticio reconocidos, reservado para la pesca 
deportiva, desde 1972. 

Importantes pesquerías comerciales de Dorado en 
el Pacifico Norte se ubican en aguas alrededor del 
Japha, Taiwan, Hawai (Palko, et al.), y en las Islas 
Marianas (Larson, 1984). En el Atlántico y Golfo de 
México el aprovechamiento es con palangre, pesca 
artesanal y pesca deportiva. En aguas del Pacífico 
Mexicano su captura por parte de la flota nacional de 

palangre entre 1980 y 1987 no excedió el 5% de la 
captura total (Klett et al. 199 1). 

En la actualidad se sabe que gran parte de la 
fluctuación en las capturas de una pesquería se 
encuentra relacionada con las variaciones en 
abundancia yió disponibilidad de las especies 
ocasionadas por cambios climiiticos (Forsbergh, 
1989; FAO, 1991). Los peces, en particular los 
epipelágicos, están esencialmente ligados a su 
ambiente físicoquímico, siendo la temperatura el 
principal factor que determina su distribución y 
abundancia (De Sylva, 1989). 

Cushing (1975) demostró que las actividades 
pesqueras están determinadas principalmente por los 
circuitos migratorios de los peces, que a su vez se 
adaptan a la estructura de comentes y al ciclo de 
producción. 

En las costas del Japón la temporada de pesca 
comienza en mayo y termina a mediados de 
noviembre, con un pico desde agosto hasta mediados 
de octubre. En Hawai se captura todo el año con un 
pico de disponibilidad en los meses de verano (Tester 
y Nakamura, 1957; Kojima, 1955 citados por Palko, 
op. cit. En Las Islas Marianas, la temporada normal 
inicia en noviembre y finaliza a mediados de abril con 
un pico en marzo (Larson, op. cit.). En el Pacífico 
Mexicano, Mendizábal et al. (1990) encontraron las 



más altas concentraciones en mayo y junio frente a 
las costas de Oaxaca y Chiapas. Beltrán (1984, su 
fig. 2) reporta la variación estaciona1 de las capturas 
por pesca deportiva en Mazatlán, Sin. para ell periodo 
1979-82, encontrando mayor abundancia en los 
meses de octubre y noviembre. En Baja Califomia 
Sur, el comportamiento es similar. 

Kojirna (1955, 1964; citado por Palko, op. cit.) 
observó que el Dorado se presenta en aguas donde la 
temperatura superficial del mar (TSM) varia de 21 a 
30 'C. Wang (1974) (citado por Palko, op. cit.) 
reporta que el 70% de las capturas en la pesca 
galangrera de Taiwan se registra en TSM de 26 a 27 
C. Larson (op. cit.) sostiene que prefieren 

aproximadamente 24 'C y sugiere que anomalías en 
la TSM alteran su patrón migratorio. Mendizábal et 
al. (op. cit.) observaron una TSM de iiiixiiiia 
abundancia a los 25.3 'C. 

Este trabajo tiene por objeto determinar la relación 
entre la abundancia relativa de Dorado (C hjppurus) 
y las variaciones de la temperatura superficial del 
mar en el área de Cabo San Lucas, B .C . S . ,  además se 
dan a conocer el cambio mensual en la talla 
promedio, composición por tallas y proporción de 
sexos. Esto, con el propósito de contribuir al 
conmimiento biológico-pesquero de la especie, 
indispensable para una explotación ordenada de la 
misma. 

AREA DE ESTUDIO 

El puerto de Cabo San Lucas, B.C.S. se localiza 
t n  la vertiente occidental de la entrada del Golfo de 
Crilifomia, uno de los mares más estudiados del 
mundo (Molina-Cruz, 1986), aproxiii~adainente entre 
los 22'45' y 23'00' L N. y entre los 109'45' y 
110'00' L W (Fig. 1). La boca del Golfo está ubicada 
sn una. ccr;.ipleja regi8n hidrográfica, donde la zona de 
traiisición subártica-subtropical se encuentra con la 
Corrieiite Ecuatorial del Norte y con el agua que 
fluye hacia afuera del Go!fo de Califomia (Roden, 
197 1).  

E: ciima oceánico de la región está influenciado 
por 'la presencia de dos sistemas principales de 

corrientes: el Sistema Ecuatorial, compuesto por la 
Contracorriente Ecuatorial del Norte (CCEN), la 
Corriente Ecuatorial del Norte (CEN) y la Corriente 
de Costa Rica (CCR); y el Sistema de Giro 

Anticiclónico del Pacifico Norte (GAPN). Estas 
corrientes varían significativamente dentro de un ciclo 
anual como respuesta a los cambios en la fiierza y 
posición de los vientos dominantes (Baumgartner y 
Christensen, 1985). 

Wyrtki (1966) (citado por Baumgartner y 
Christensen, op. cit.) describió para el Golfo de 
California, la presencia de dos patrones principales de 
circulación superficial que dominan alrededor de 
marzo-abril y septiembre-octubre respectivamente, el 
patrón de primavera consiste de un fuerte GAPN con 
agua de la Corriente de Califomia (CC) 
extendiéndose a través de la entrada del Golfo y un 
débil sistema ecuatorial al sur; y el patrón de otoño 
que muestra un debilitado GAPN, una fuerte CCEN, 
y el desarrollo de la CCR introduciéndose hacia el 
norte a la boca del Golfo. 

Según Grifiths (1 965) la caracteristica 
oceatiográfica más notable en la entrada del Golfo es 
un sistema de "frentes oceánicos" caracterizado por la 
convergencia de tres tipos de masas de agua: Agua 
del Golfo de California, cálida y alta en salinidad; 
Agua del Sistema de la Corriente de California, fría y 
baja en salinidad; y Agua del Pacífico Ecuatorial, 
cálida y de salinidad intermedia. De acuerdo con 
Molina-Cruz (op. cit.) la posición geográfica de los 
frentes varía a través del tiempo pero generalmente se 



localizan cerca de Los Cabos en el extremo sur de la 
península de Baja Califomia. Uda (1953, 54, 59 ,61) 
y Knauss (1957) (citados por Griffiths, op. cit.) 
demuestran que los sistemas frontales son áreas de 
gran productividad biológica y de alta abundancia de 
peces pelágicos. 

Por el hecho de estar situada en una área de 
transición de masas de agua, el clima oceánico de la 
región es sensible a la variación interanual de la 
circulación en gran escala; particularmente a la 
asociada con el fenómeno "El Niño/Oscilación 
Austral". Baumgartner y Christensen (op. cit.) 
sugieren que la transición entre periodos Anti-El 
Niño (ó La Niña) y El Niño pudiera estar marcada 
por un cambio de la CC a la CCR como la fuente de 
agua superficial disponible para el intercambio con el 
Golfo. 

MATERIAL Y METODOS 

Los datos utilizados en el presente trabajo fueron 
obtenidos directamente del muelle de desembarque de 
las flotas de pesca deportiva de el Puerto Cabo San 
Lucas, durante el año de 1990. 

La colecta de la información se efectuó durante 
cuatro días en la tercera semana de cada mes. Los 
peces fueron medidos con una cinta reiráctil desde el 
extremo anterior de la boca hasta la bihrcación de la 
cola y pesados enteros, el sexo se determinó mediante 
la diferenciación de características anatómicas 
estemas; los machos maduros presentan una cresta 
ósea en la región de la cabeza, aspecto ausente en las 
hembras, mismas que fueron abiertas para 
corroborarlo. 

Los datos de captura (C) corresponden al número 
tohl de orgacismos pescados en el lapso de la 
crinipaña de muestreo; el esfuerzo (F) es el número de 
viajes efectuados en la misma comisión; y la Tasa de 
Captura (TC) es la expresibn del número de peces 
capturados por viajes de pesca deportiva y es 
utilizado como indicador de ¡a abundancia aparente 
del recurso. 

los valores diarios observados, mismos que fueron 
proporcionados por la Flota Pisces de Cabo San 
Lucas. 

RESULTADOS Y DISCUSION. 

ESFUERZO DE PESCA, CAPTURA, 
ABUNDANCIA RELATIVA (CPUE) Y 
TEMPERATURA SUPERFICIAL DEL MAR 
(TSM). 

En la figura 2 se muestra la variación mensual del 
número total de operaciones de pesca registrados en 
el aiio. Excepto, en abril, septiembre y diciembre, el 
resto de los meses sobrepasaron las 1000 salidas vía 
la pesca. Septiembre fue el mes de menor actividad, 
probablemente debido a las malas condiciones para la 
pesca por la influencia de los ciclones en esa área. 

Fig. 2 
En todos los meses del año se registraron capturas 

de Dorado, pero es notable el incremento a partir de 
Agosto, nivel que se sostiene relativamente hasta 
alcanzar un máximo en Noviembre. Esto se observa 
en la figura 3 en donde además resalta que los 
aumentos en las capturas no se deben específicamente 
a incrementos en el esfuerzo, ya que el número de 
viajss se mantiene aproximadamente en el nivel de los 
meses anteriores. 
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Los cambios en ¡a captura mensual se encuentran 
más relacionados con la variación en la abundancia 
relativa de Dorado, como puede observarse en la 
figura 4. Los meses en que aumenta o disminuye la 
captura coinciden exactamente con los misnios 
cambios observados en la Tasa de Captura. 
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Fig. 3 
La media mensual de ta TSM (Fig 5 )  muestra que 

a partir de abril inicia un proceso continuo de 
calentamiento del agua que aicanza u n  misirno en 
octubre, y a partir de ahi da paso al proceso inverso 
de enfriamiefito. De julio a noviembre el proiiiedio 
mensual de la TSM se mantuvo por arriba de los 
26OC. Este proceso de calentamiento de las aguas 
superficiales del mar indica que a partir de julio 
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riiiipicza a haber condiciones oceánicas favorables 
prirz la agregación de dorado en el área frente a Cabo 
Szr. Lucas, proceso que se manifiesta a partir de 
agosto cuando las tasas de captura sufren un aumento 

considerable. El calentamiento de las aguas alcanza 
un máximo en octubre y el índice de abundancia en 
noviembre. Esto, permite suponer que existe un 
retraso de aproximadamente un mes entre el 
calentamiento de la capa superficial del mar y la alta 
disponibilidad de dorado en el área (Fig. 5). 
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Fig 5 
La presencia de grandes concentraciones de 

Dorado frente al Golfo de Tehuantepec en mayo y 
junio (Mendidbal, op. cit.) y los altos índices de 
abundancia de Dorado en octubre y noviembre en 
ambos lados de la boca del Golfo de Califomia 
(Beltrán, 1984), sostienen la hipótesis de que existe 
un proceso n~igratorio del Dorado de sur a norte en 
aguas del Pacífico Mexicano en los periodos 
señalados. Este proceso migratorio puede estar 
relacionado y favorecido por el desarrollo del patrón 
de corrientes de otoño descrito por Wyrtki (op. cit.) 
ya que coinciden en el tiempo. 
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COMPOSICION POR TALLAS 

La estructura de tallas del Dorado capturado por 
pesca deportiva en el extremo sur de la Península de 
B.C.S., se determinó con base en la medición de 9 15 
individuos. El intervalo de tallas de los individuos fué 
de 40 a 145 cm de longitud. El 66.7 % midieron entre 
70 y 95 cm. Los más pequeños aparecen con más 
frecuencia en la captura de febrero, y de agosto a 
octubre con tallas promedio menores a 80 cm (Fig. 
6). Los individuos más grandes aparecen en los meses 
restantes del año. 

Se observa en la figura 5, que justo cuando la 
temperatura superficial del mar (TSM) empieza a 
elevarse por arriba de los 26"C, la talla media 
empieza a bajar, el proceso se invierte cuando la 
TSM empieza a declinar. 

PROPORCION DE SEXOS 

De la muestra analizada la composición por sexos 
de la captura fue de 56.8 % de machos y 43.1% de 
hembras a lo que corresponde una razón de sexos de 
1 : 0.758 (machos - hembras) para todo el periodo 
anual. Junio es el mes en que la dominancia de 
machos se hace evidente (Fig. 7) y coincideritemente 
es el mes en que aparecen ¡os individuos de mayor 
tamaño en la captura (Fig. 6). 
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CONCLUSIONES 

Aunque se detectó captura de Dorado en todos los 
meses del año, podemos argüir que: 

1. La presencia de individuos jóvenes en el mes de 
febrero y de agosto a octubre nos indica que se 
presentan en la zona dos periodos de reclutamiento, 
el segundo con mayor incidencia que el primero, 

2. El reclutamiento de agosto a octubre está 
relacionado con las temperaturas promedio más 
elevadas. 

3. Se propone una hipótesis señalando que el 
Dorado migra desde el Golfo de Tehuantepec a la 
boca del Golfo de California entre el período de mayo 
a noviembre aproximadamente. 
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ACTIVIDADES TURÍSTICO-EDUCATIVAS EN DOS ZONAS DE REFUGIO DE LA 
BALLENA GRIS Eschrichtizrs robustus (LILLJEBORG, 186 1 )  EN BAJA CALIFORNIA SUR, 

MÉXICO DURANTE LA TEMPORADA 199 1 .  

Pablo A. Loreto Campos, L~tis A.  Fleischery M. Octavio mara vil!^ Chávez 

RESUMEN 

Se preseiitan los res:i!tados del prirxer icoiiitoreo de actividades tiiristico-ediicativas con la bolletia gris Eschnchrius robustus de 
visitantes de diversas iiacioiialidades. Las actividades se desarrollaroii e:i le Iagiiiia Saii Ignacio y eii la pace central de la Bahía 
Magdaleiia, iibicadas eii el estado de Baja Califoniia Siir, Mbxico a bordo de oclio einbarcacioiies inayores, procedeiites del piieito de 
Saii Diego, Califoniia, E.U.A., eiitre :os meses de febrero y ii?arzo de 1991. E! monitoreo, desarrollado por observadores tanto 
Nacioiiales como extra!ijeros, cubrió i;n total de 20 de los 28 viajes rzilizados. Mediante iiii análisis de la ii~formacióii colectada por 
inedio de una bitácora, .se co:iocic el deseiripeiio de los viajes y el iitipacto poteiicial qiie estas actividades represeritaii para la ballena 
gris y para siis áreas de ref~igio. De esta iaai:era, se coiiipnicbó oficiniineinte la efectividad de las inedidas téctiicas iinplemeiitadas por 
la Secretaria de Pesca (Iioy SEMARNAF') pzra pennitir la ordeiiada rea!izacióii de estas actividades, sin coii.sar distiirbios a la 
poblaci8ii de balleiias qiie aiiiialinerite visita estas Areas iinicas eii el iniiiido. 

Palabras clave: ballena gris, laguna, actividades turístico- educativas, monitoreo, observación. 

ABSTRACT 
Tlie resilits of the iiio:iito;ii:g of t!ie tciristic aiid cdiicative activi!:es of visitors of differeiit iiatioiialities with tlie gray wliale 

Escliriclr~ius robustus iii San Igiiacio lagooi: aiid iii tiie cei:tr:,l part of Ealiía Magdaleiia, Baja Califoniia Siir, Mexico, in Febniary aiid 
Marcli 1991, are preseiited. niese visitors were broiigi~t to tlie areas !r.e!itioiied o11 board of 8 vesse!s departing from San Diego, 
Califoniia, USA. Twetity oi:; of 28 trips werr: moiiitored by observers bot!i Mexicaii aiid Nortli-ainericai:. Tluoiigii tlie aiialysis of tlie 
iiifoniiation collected by tlie i:iraris of a log, tlie perfoniiaiice aiid pote!itiai iiiipnct o!' tliese activities oii tlie gray wliale aiid its refiiges 
wrrc: hiowr~. As a coi:c!iisioti, :!le et?'ectivziless of t!ie techiiicel ineasiires iinp1eineiite.J by Secretaria de Pesca (SEMARNAP at preseiit) 
iii ordcr to allow tliis kiiid cf activities wi:hoi!t distiirbilig ilie popii;atioi? of gray whales was oficia:iy verified. 

Keywords: gray whale, lagoon, touristic and educative activities, monitoring, observation 

En ei invierno, como todos los años desde tiempo 
inmrmurial, la ballena gris Eschrichtius robustus 
rccnsr: puntualmente desde los mares de Bering, 
Ci:ukchi, y Beaufort en las zonas árticas a la costa 
?:cidrntril del Océano Pacífico de la península de 
B;i)a Cnlifomia, México (Leatlienvood et al, 1990). 
Cs:u significa un recorrido de más de 19,000 Km en 
\.!$e redondo, es decir, una de las dos migraciones 
nins largas (Fig. 1) conocidas de cualquier mamífero 
IJ,x:s c! al, 1984). Ahí, la ballena gris recorre las 
cxtas y utiliza cinco sitios específicos localizados en 
c: Eshclo de Baja California Sur, donde se concentra 
c m  ia rinalidad prin~ordial de aparearse, parir y 
I:::¿mantar a sus ballenatos. Este fenheno ha sido 

seguido con gran interés por la comunidad científica 
por un poco más de una década en su etapa moderna, 
produciendo diversas investigaciones sobre aspectos 
importantes como la biología, la ecología y el 
comportamiento de esta especie. Al mismo tiempo, la 
accesibilidad que brinda la ballena gris por sus 
hábitos costeros y por su fiel migración hacia el sur, 
ha motivado un gran deseo en el público general -en 
su mayoría extranjeros- de visitar las zonas de 
concentración invernal de estos cetáceos, y disfmtar 
del espectáculo natural. Con el tiempo, el incremento 
de la demanda ha permitido el desarrollo continuo de 
una actividad eco-turística, la cual, a través de 
actividades denominadas "turístico-educativas", 
congrega en tomo a las ballenas grises en agiias 
niexicnnas a visitantes de todo el mundo. Este trabajo 



presenta los resultados del primer monitoreo oficial 
de dichas actividades mediante observadores a bordo. 

ANTECEDENTES 

El Gobierno de México, consciente de su 
responsabilidad hacia esta especie niarina que se 
reproduce primordialmente en sus costas, promovió 
en el aiío de 1972 la creación de Santuarios ó 
Refugios para la ballena. gris (ballenas y ballenatos); 
acción pionera a nivel mundial que le mereció el 
reconocimiento de la con~unidad intenlacional y que 
en corto plazo fue imitada por otros paises. El pritiier 
Refugio fue declarado en la laguna Ojo de Liebre, 
Baja California Sur en 1972 (Diario Oficial, 14 de 
enero de 1972), mediante Decreto Presidencial que 
fue posteriormente modificado (Diario Oficial, 28 de 
niarzo de 1980) para incluir, aden~ás de las aguas de 
Ojo de Liebre, a dos lagunas anexas: Manuela y 
Guerrero Negro, Baja California. Un decreto 
posterior protegió a la laguna San Ignacio, B.C.S. 
(Diario Oficial, 16 de Julio de 1979). Desde el 
establecimiento de estos refugios, se hizo necesaria la 
investigación biológica y la reglamentación de las 
actividades humanas en esas áreas protegidas. 

Adicionalniente, el Gobierno de México designó, a 
propuesta de la entonces Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología (SEDUE), la "Reserva de la 
Biosfera del Vizcaíno" en el estado de Baja California 
Sur. (Diario Oficial, 30 de Noviembre de 1988) 
incorporando en ella a dos de los refugios de ballenas 
tradicionalmente protegidos por las iniciativas 
anteriores establecidas por la SEPESCA (actual 
CEMARNAP) (laguna Ojo de Liebre y laguna San 
Ignacic) constituyéndose éstos como parte 
iundamental de las zonas núcleo de la reserva mas 
avpiia de Latinoamérica (Fig.2) 

Pc: estas razones, el Programa Nacional de 
i:,:.cs:igaci5n y Conservación de Mamíferos Marinos 
(PNICMM), con sede en e! Centro Regional de 
Iiiucstigacion Pesquera La Paz, B.C.S., perteneciente 
51 Instituto Nacional de la Pesca, ha trabajado con 
esre rsurso durante más de 10 años a través del 
Pr2g:rima denominado Ballena Gris de México, 
iiiicstigando diversos aspectos de su biología y 

ecologia y, en forma particular, los efectos 
potenciales que las actividades denominadas 
"turístico-educativas" tienen sobre la porción 
reproductora de esta población y sobre el ambiente 
lagunar (Fleischer, 1987 documento interno no 
publicado). 

El turismo tradicional ha consistido normalmente 
en "viajes de placer" en los cuales, el factor principal 
es, o no hacer nada, o diversión a lo grande. Un 
nuevo concepto que se ha popularizado en los últimos 
aiios en muchos paises es el turismo educativo, que 
propone la oportunidad de viajar y cultivarse a la vez, 
sin menoscabo de la diversión. Muchas veces, el 
turismo educativo es promovido por organizaciones 
naturalistas de muy diversos orígenes y propósitos; 
pero en donde la mayoria tienen en común un sano 
interés en el bienestar integral de nuestro planeta. En 
este caso el turismo educativo es definido como 
turismo ecológico o eco-turismo. 

Las actividades "turístico-educativas" a bordo de 
embarcaciones ( más de 80 t ) se definen como 
aquellas acciones relacionadas con la observación de 
la vida silvestre marina y terrestre incluyendo 
rnaniíferos marinos (elefantes marinos, lobos marinos, 
focas de puerto) y, en especial, a la ballena gris en 
zonas de jurisdicción nacional. Estas actividades 
perniiten proporcionar a los pasajeros una visión 
ecológica completa de la diversidad biológica 
existente en la península de Baja California; ya que 
durante su desarrollo se conoce, además de las zonas 
de ballenas, islas y áreas naturales del Pacífico 
Mexicano, el desierto y sus moradores. Esta clase de 
turismo, en particular el relacionado con los 
mamíferos marinos, ha tenido un auge espectacular, 
promovido por algunos países ex-balleneros 
comerciales como los Estados Unidos, Canadá, 
Holanda, e Inglaterra, que ahora han adoptado ui 

actitud ultra-proteccionista hacia los niamíferi 
marinos. 

El primer viaje de este tipo fue efectuado en 
Diciembre de 1969 en la laguna Ojo de Liebre, Baja 
Califomia Sur. En 1971-72, los propietarios de los 
barcos empezarcn a solicitar los permisos oficiales 
correspondientes para entrar a esa laguna costera; y 



cuando fue declarada refugio o santuario de la ballena 
gris el 14 di: enero de 1972, los buques comenzaron a 
llevar a sus pasajeros a la laguna San Igcacio, Baja 
California Sur; y sólo Ics fueron exigidos los 
permisos hasta 1979, cuando le tocó en turno a esa 
segunda laguna el ser declarada como refugio (Com. 
Pers. de Biól. Margeq L. Stinson al autor). 

METODOS, MATERIALES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de estos objetivos se utilizaron 
nueve observadores designados oficialmente por el 
PNICMM; siete mexicanos, incluido el autor que 
actuó como observador principal y supervisor 
general, y dos extranjeros. En el caso de los 
mexicanos, uno de los requisitos fue el dominio de la 
lengua inglesa. Los observadores recibieron 
explicaciones prvvias sobre el Programa, sus 
objetivos, los formatos, la manera de colectar la 
información y su responsabilidad durante y posterior 
al crucero. 

La captación de la infomlación se efectuó por 
medio de una bitácora diseñada por el PNICMM. Se 
utilizaron binoculares, libretas de campo para 
znctnciones complementarias, y diversos formatos de 
registro de mamíferos marinos varados. Las 
entrevistas y convivencia con los pasajeros y 
tripu!ación de cada barco, el seguimiento de su 
accionar diario en ¡as lagunas, la permanente 
comunicación entre el observador y los capitanes y 
los n2:u:alistas a bordo, fueron elementos básicos en 
el ~onilorro. 

Las observaciones se hicieron a bordo de ocho 
embarcaciones turísticas procedentes de la ciudad y 
puertg de San Diego, Califomia, E.U.A. Los nombres 
y csracterísticas se encuentran en la tabla 1. De 28 
viajes efectuados se monitorearon 20 (tabla 2). Estas 
actividades se concentraron eri la laguna San Ignacio 
!. :3. !quna de Bahía Magdalena (Figs.3 y 4); únicos 
lqarrs  autorizados para la observación durante la 
::r.ip~.rnda de monitoreo. 

3: !as ocho embarcaciones norteamericanas 
3u!?r!7adas sólo el "Sea Bird", por medir 50 m de 

longitud y por su amplio calado, fue la única que no 
entró a la laguna San Ignacio. 

El primer aspecto de la normatividad mexicana 
bajo la que se rigen esos navíos, es que sólo se 
pem~ite la presencia simultánea de dos de ellos dentro 
de !as lagunas; y sus acciones se limitan únicamente a 
la entrada, fondeado y salida; realizando la 
tripulación y los pasajeros sus movimientos en 
embarcaciones menores (lanchas). Los reglamentos 
existentes son claros y estrictos, y conviene 
ejecutarlos para desarrollar una observación segura, 
tanto para las personas como para las ballenas: Está 
proliibido: molestarlas, perseguirlas, arrojar objetos 
contra ellas, dañarlas en forma alguna, nadar y/o 
bucear con ellas, subirse encima de ellas o montarlas, 
producir cualquier tipo de ruido dirigido a tratar de 
"influir" en las ballenas en forma alguna. 

En cuanto a las principales recomendaciones y/o 
obligaciones para los motoristas de las lanchas: uso 
de salvavidas para todos los pasajeros de cada 
lancha, no exceder el cupo normal de pasajeros para 
cada lancha, no insistir en seguir a la(s) ballena(s) 
que evada(n) claramente la cercanía o el contacto con 
la Imcha, no navegar intencionalmente en el rumbo o 
dirección de nado de las ballenas, evitar seguir 
continuamente a las ballenas con cría y prevenir así 
cualquier situación de riesgo para ellas. La 
sugerencia en este caso, es seguir a cada ballena con 
cría a una distancia en la cual no se afecte ni el 
rumbo ni la conducta de esas ballenas y esperar a que 
las ballenas "voluntariamente" se acerquen a la 
lancha. Durante cualquier acercamiento, se 
recomienda mantener el motor encendido en posición 
neutral, no interrumpir los apareamientos, navegar a 
velocidad moderada. para evitar probables colisiones 
con las ballenas, llevar remos, y si es posible radio 
portátil. 

ZONAS DE OBSERVACION 

LAGUNA SAN IGNACIO, B.C.S. 

La laguna San Ignacio (Fig. 3) está situada en la 
costa del Océano Pzcífico de la península de Baja 



California dentro de la Reserva de la Biosfera del 
Vizcaíno, entre los 26'43' y 26'58' Latitud Norte y 
los 113O08' y 113O16' Longitud Oeste, 
aproximadamente a 680 Km de la frontera de México 
con los Estados Unidos de Norteamérica. El clima es 
árido con un promedio anual de precipitación de 56 
mrn que cae principalmente en los meses de invierno, 
no existiendo flujos de agua dulce hacia la laguna 
(Contreras, 1988). La laguna es un sistema de 
canales angostos relativamente profundos, rodeados 
de bajos intermareales, con un eje longitudinal Norte- 
Sur que se extiende casi 32 Km. Tiene un área de 162 
Km2, de los cuales un 57 % (87 h 2 )  tiene una 
profundidad >2 m suficiente para ser navegables por 
las ballenas. El rango de marea es semidiumo y varía 
entre 0.9 y 2.4 m y las corrientes de marea en la boca 
y los canales son muy turbulentas. La temperatura 
ambiental media anual es entre 18 y 20°C. La boca 
es de 3.8 Km y se define por una línea de rompiente 
(<I Km de ancho) que incluye el canal de entrada de 
anchura y una profundidad promedio de 3.6 m, el 
cual pasa junto a la Pta. Holcombe (isla Ana), en el 
extremo sur de la misma boca (Fig. 3). 

Debido a su excelente ubicación geográfica, sus 
características batimétricas internas, sus interesantes 
alrededores deserticos y por la preferencia de que es 
objeto por la misma ballena gris, las actividades 
mediante embarcaciones mayores se han efectuado 
regularmente y en mayor número desde 1972 en 
laguna San Ignacio. Más aún, cuando se ha 
comprobado, durante mas de un decenio, que es en 
este lugar donde los contactos amistosos con las 
ballenas grises son frecuentes, de forma que los 
turistas llegan con la esperanza de contarse entre los 
afortunados. 

BAHIA MAGDALENA, B.C.S 

El enorme complejo lagunar de Bahía Magdalena 
que se ubica entre 24'50' y 25O42' Latitud Norte y 
11  1'30' y 112O10' Longitud Oeste, fuera de la 
Reserva de la Biosfera del Vizcaíno, comprende 3 
zona bien definidas, las que de Norte a Sur se 
dcnominan como: Estero Adolfo López Mateos 
(Xorie), la parte central llamada propiamente Bahía 
Magdalena y en la porción sur, la denominada Bahía 

Almejas (Fig.4). Bahia Magdalena es una laguna 
costera sin afluentes; mide 45 Km de largo en 
dirección Norte-Sur, y 25 Km de ancho (Este-Oeste), 
partiendo de sus extremos mas amplios. Sus limites 
occidentales son la larga isla Magdalena en el Norte y 
la isla Margarita en el Sur. La temperatura ambiental 
promedio anual es entre 20 y 22OC. Su contacto con 
el Océano Pacífico es por medio de una boca de 6 Km 
de ancho entre las dos islas mencionadas, con una 
profundidad máxima de 38 m, por lo que la influencia 
marina es determinante (Contreras, 1988, op. cit.). 

RESULTADOS 

De acuerdo al plan de trabajo y, como indican las 
tablas 2 y 3, durante la temporada 1991 de 
reproducción de la ballena gris, 8 embarcaciones 
mayores estadounidenses planearon 30 viajes con 
objetivos turístico-educativos; de éstos se realizaron 
28, 18 se dirigieron a la laguna San Ignacio (64 %), y 
10 (36 %) a la parte central de Bahía Magdalena. Se 
monitorearon un total de 20 (71 %), correspondiendo 
15 (75 %) a la laguna San Ignacio y 5 (25 %) a Bahía 
Magdalena respectivamente. 

Los nombres y las características gcncralcs dc csas 
embarcaciones se presentan en la tabla 1, en donde se 
incluyen además de sus particularidades físicas, la 
capacidad de transporte de pasajeros y el número de 
equipos adicionales que fueron utilizados en sus 
expediciones de 1991. En ella, se aprecia que el 
aluminio fue el material predominante (7 de aluminio 
y 1 de madera) y que el intervalo de pesos de los 
barcos osciló entre 88 y 99 toneladas brutas. El barco 
mas grande fue el Sea Bird con 50 m de eslora y los 
otros seis estuvieron entre 23.1 m (Big Game) y 34.4 
m (Royal Polaris). El equipo adicional consistió en 
lanchas de aluminio y lanchas de hule, y motores 
fuera de borda. Comparando los totales de los 
pasajeros por viaje (tabla 2) y la capacidad de 
transporte de los barcos (tabla l), se aprecia que 
existe una proporción aceptable. 

El concentrado de la tabla 2 ilustra los viajes 
planeados, los viajes cancelados, los viajes realizados, 
los totales de pasajeros por barcolviaje, y los 



globales, los viajes nionitoreados, y los viajes sin 
monitorear. Esta tabla también suministra el número 
correspondiente del viaje llevado a cabo por cada 
barco; las fechas comprendidas por cada viaje; el 
costo en dólares por persona para cada viaje; y el 
origen del grupo o asociación a la que pertenecían los 
visitantes, destacándose que: 6 de los viajes 
organizados durante la temporada 1991 
correspondieron a organizaciones culturales 
relacionadas con museos de historia natural; 3 a 
asociaciones de interés en la conservación ecológica; 
2 a instituciones de tipo académico; una a un taller 
fotográfico; sólo 1 a una organización turística; y la 
mayoría (8) Fueron de diversos grupos particulares. 
Uno de los viajes fue organizado por la prestigiada 
Smithsonian Institution de Washington, D.C. E.U.A. 

La tabla 3, se refiere específicamente a la 
actuación o desempeño de la flota en la observacion 
de las ballenas grises en las dos localidades 
autorizadas: Laguna San Ignacio y Bahía Magdalena. 
La información es desglosada por embarcación y por 
viaje en cada uno de los dos lugares, es decir, se 
detallan los dias de estancia en el lugar; el número de 
lanchas (rentadas) usadas por los pasajeros para la 
observación de la ballena gris por día; los totalcs 
diarios de observadores por día (sin importar si 
repitieron); el número de salidas de las lanchas por 
día requeridas para ofrecer el servicio de observación; 
el tiempo total efectivo de observación por estancia en 
cada localidad, por barco y por viaje; y finalmente, 
los promedios por día de aquellos tiempos totales. 

La tabla 4 es un concentrado de actuación 
específico por barco y por viaje con respecto a la 
observación de las ballenas grises en las dos 
Ixalidades mencionadas, estancia en días, el número 
de lanchas (rentadas) usadas por día para 
observacion, totales de observadores por día (sin 
importar si repitieron), número de salidas de las 
Imchas necesatias para ofrecer el servicio, tiempos 
totales efectivos de observacibn por estancia, y 
promedios de esos tiempos por dla. 

Con la información de las tablas 3 y 4, se observa 
claramente el desempeño de cada embarcación en 
cada localidad mediante los criterios diseñados. Los 

valores son absolutos, y sólo existe un promedio. Se 
considera que las tablas son ampliamente explícitas y 
suficientes para proporcionar un panorama general e 
ideas específicas sobre las actividades turistico 
educativas en las dos localidades mencionadas. 
Aunque algunas bitácoras estuvieron incompletas y 
algunos viajes no fueron monitoreados se logró 
monitorear el 71 % de ellos de manera satisfactoria. 
En orden de importancia, por la medida de sus 
actividades, y de acuerdo a lo que fue posible 
monitorear, los ocho barcos pueden ser colocados de 
la siguiente manera: Searcher, Pacific Queen, Royal 
Star, Royal Polaris, Qualifier 105, Big Garne, 
Spirit of Adventure, Sea Bird. 

LAGUNA SAN IGNACIO 

En esta zona, obviamente, la actividad principal es 
la observación de ballenas grises, desarrollada en esta 
ocasión a bordo de lanchas de fibra de vidrio de 22 
pies de largo ("pangas" con capacidad de 8 personas), 
y con motores de 40, 45, 50 y 55 H.P. propiedad de 
pescadores locales del Ejido Luis Echevema, B.C.S., 
quienes rentaron sus servicios a los barcos por 
primera vez en los 20 años que los barcos turísticos 
han venido a esta laguna. El precio acordado entre los 
pescadores y los capitanes de los barcos fue de 10 
dólares por persona por día; costo que fue asimilado 
por los propietarios de los barcos (los pasajeros 
líderes o guías de las expediciones no pagaron). Los 
permisos a los pescadores para brindar este servicio 
fueron otorgados y controlados por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE en ese 
entonces) asegurando un beneficio directo de la 
presencia de todos los turistas. 

En 199 1, como ha sido la norma por varios años, 
la única área de observación autorizada en San 
Ignacio fue una zona comprendida de la boca de la 
laguna con dirección hacia el interior de la misma, 
hasta la localidad conmida como Punta Piedra, a 
partir de la cual se traza imaginariamente una línea 
hasta la costa opuesta (Fig. 3). Ahí, so10 se permiten 
la presencia simultánea de sólo dos embarcaciones 
mayores, por lo tanto, la proporción de lanchas 
ocupadas fue de tres por barco, es decir 6 por día 
como máximo. El horario autorizado de observacion 



de las ballenas fue de las 08:OO a las 15:OO hrs., el 
cual varió a veces de las 09:OO a las 1600 hrs, (7 
horasldía) de acuerdo a las condiciones ambientales y 
las necesidades operativas de cada barco. La zona de 
anclaje de los barcos se localiza cerca del líniite iiortc 
del área permitida. El uso interno de la laguna h e  
planeado anticipadamente para des ernbarcacioncs 
por día. de forma que un tercer buque sólo tenía que 
esperar la salida de una de aquellas para poder entrar; 
esta medida siempre fue respetada. De los siete 
barcos cuyo destino de observación dc ballenas grises 
h e  esta laguna, sólo uno, el Sea Bird, no puede entrar 
a causa de su tamaño y calado; razón por la cual 
permaneció afuera y usó sus propias lanchas de hule 
(Zodiacs) para los fines conocidos. Por lo tanto, 
existe una marcada diferencia entre el programa de 
visitas de este barco y los otros seis que si pueden 
introducirse a lag. San Ignacio. 

Se hicieron visitas a un nianglar situado en la costa 
opuesta a Punta Piedra para observar aves y plantas a 
bordo únicamente de las tres lanchas de aluniinio o 
inflables tipo Zodiac propiedad de cada barco y 
equipadas con motores fuera de borda de 25 y 30 
H.P. También, en las mañanas y en las tardes, se 
hicieron recorridos por la playa situada entre el 
manglar citado y la punta norte de la entrada de la 
boca de la laguna llamada Punta Bronaugh. 

Eii la laguna San Ignacio (tabla 3). sc 
inoiiitorearoii quince viajes. En ellos, se transportnroil 
433 pasajeros. La estancia de las ernbarcacioncs fue 
de 2 y 3 días por viaje, y sólo un barco eii fornia 
excepcional permaneció 4 días en uno de sus viajes. 
Eri conjunto, la ocupación significó un total de 41 
diss. Con respecto a las lanchas rentadas para la 
observación de las ballenas grises, cada uno de los 
siete harcos contrató tres, distribuyendo a los turistas 
en ellas conforme a sus deseos, sir. seguir un criterio 
obligado, salvo el de la capacidad de Ia lancha. Los 
totales de los pasajeros/observadores por día y por 
crtsncia reflejan aproximadamente los totales 
gtneraies de los cruceros; y cuando éstos últimos 
aparccen rebasados significan las personas que 
rcpitiercn. El número máximo de salidas por lancha 
Fcr día fue 12 y el niíninio 3 .  El tiempo total por 
estancia dedicado a la observación de ballenas, tuvo 

un intervalo de 06:OO-21:22 horas por día, con 
promedio de observación de ballenas por día entre 
03 :06-06:OO horas por día, resultados que concuerdan 
con los horarios establecidos. 

BAHIA MAGDALENA: 

Con una duración de estancia de 2 días por barco, 
las actividades se concentraron únicamente en la parte 
ceiitral de ese complejo, es decir Bahia Magdalena. 
Las observaciones de la ballena gris se desarrollaron 
específicamente en el área de la boca de Bahia 
Magdalena (6 Km), la cual como ya se ha 
mencionado es profunda (hasta 38 m). Además, se 
efectuaron visitas en lancha (sin bajarse a tierra) a un 
manglar -cercano al lugar de fondeo de las 
eti~barcaciones- situado al norte de la villa de 
pescadores conocida como Puerto Magdalena (Fig. 
4). También hubo recorrido en la playa ubicada en el 
extremo norte de la boca de la (Punta Entrada). 
Todos estos movimientos se efectuaron usando las 
lanclias de aluminio de 16 pies de largo o inflables 
tipo Zodiac y niotores fuera de borda de 25 y 30 H.P. 
propiedad de cada barco. A diferencia de la laguna 
San Ignacio, el horario de observación fue abierto y 
limitado sólo por las condiciones ambientales o de luz 
del día. 

La tabla 3 indica que cinco viajes fueron 
nioiiitoreados. En esos cinco viajes se transportó un 
total de 143 pasajeros. La estancia en Bahía 
Magdalena fue de dos días para cada embarcación, 
alcanzando un total general de 8 días. Cada 
embarcación usó 3 lanchas para observar la ballena 
gris (tabla 1). Los totales de pasajeros/observadores 
por día y por estancia reflejan casi uniformemente los 
totales generales de los cruceros; y cuando estos 
últimos aparecen rebasados significan las personas 
que repitieron. El número máximo de salidas de las 
lanclias por día fue 12, y el mínimo 3; el tiempo 
miíxiiiio total de observación efectiva por estancia fue 
de 17:3 1 h, y el mínimo de 06:01 h. El promedio mas 
alto por día de esos tiempos efectivos fue de 08:45 h, 
y el mas bajo de 03:OO h. 

Por otro lado, durante el monitoreo se entrevistó a 
un total de 45 1 de los 576 visitantes que participaron 



(tabla 2). Debido a bitácoras incompletas, 125 
personas quedaron sin ser entrevistadas originando un 
recorte en la información buscada. El máximo de 
visitantes por viaje y por embarcación observado fue 
38, y el mínimo 19. El Sea Bird, la más grande, 
realizó Únicamente un viaje y transportó a 43 
personas. 

Las diferentes nacionalidades de los visitantes y 
sus números son las siguientes: 542 ciudadanos de los 
Estados Unidos de Norteamérica, 8 de Inglaterra, 7 
de Alemania, 4 de Canadá, Suiza y Suecia, 2 de 
Escocia y Japón respectivamente, 1 de Italia y 2 de 
México. De los 45 1 entrevistados, la distribución por 
sexos fue de 190 hombres y 26 1 mujeres. Para el 90 
% (ambos sexos), ésta fue su primera experiencia 
eco-turística. 

CONCLUSION 

Los visitantes y las embarcaciones se condiijeron 
similarmente tanto en la planeación corm~o en el 
desempeño; es decir, fueron respetuosos de la 
normatividad establecida por la Secretaria de Pesca 
(actual SEMARNAB) en esas áreas; particularmente 
la de no permitir el uso de áreas de anclaje a mas de 
dos embarcaciones al mismo tieinpo y la del respeto 
al entorno ecológico y, por supuesto, de las bailenas 
grises que son el principal atractivo. Esa 
normatividad es efectiva y refuerza la existencia de 

refugios de la ballena gris ya declarados. El 
lacto causado, en esta ocasión, en las dos 
ilidades fue inapreciable ya que, por la misma 

naturaleza y origen (grupos organizadores) de los 
. . 

viajes, el accionar prudente y cuidadoso h e  inherente. 
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Ligura 1. Migraciones de la ballena gris entre los tilares de Beriiig, Chukchi, y Beaiifort y los refugios de las 
lagunas Ojo de Liebre (l), San Ignacio (2). y el complejo lagunar Baliia Magdalena (3). Baja Califomia Sur, 
México. 



Figura 2. Sitios de alta concentración de ballena gris en México y la zona de la Reserva de la Biósfera del Vicaino 
en Baja California Sur. 



Figura 3 .  La una San Ignacio, B.C.S. Zonas de Observación de: 
Ballenas Manglares Playa m Zona de Fondeo X.  






































