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!NTRODUCCION. 

En una época como la nuestra, a pesar de las condiciones impe• 
rantes en el mundo, as1 como la fuerte crisis económica por la 
que atraviesan pa1ses como M~xico, a la constante lucha que 
sustenta cada naci6n por su supervivencia en un marco donde el 
mismo hombre ha sido la causa de la extinciOn de razas y espe
cies, no deja de existir interés y preocupación por parte de 
rnuchos goniernos del Mundo en preservar, para beneficio propio 
y el de futuras generaciones, las riquezas naturales aan exis
tentes. 

Tal es el caso de nuestro pa1s, que ha destacado desde hace -
varias décadas por su participación tanto en foros nacionales 
como internacionales, as1 corno por la firmeza de su posición 
en cuanto a pol1tica conservacionista en favor de las distin
tas especies de la flora y fauna, mismas que a causa de la -
irracional explotaci6n del hombre han visto amenazada su exis 
tencia. 

Al igual que México, otras naciones y algunos organismos in-
ternacionales, al estar conscientes de la grave situación a 
la que se enfrentan dichas especies, han conjuntado esfuerzos 
para apoyar la preservación de las especies en v!as de extin
ción a través de una reglamentaci6n para su ~xplotaci6n. 

En este sentido, la investigación realizada en el presente 
trabajo ae centra en un caso muy particular, que es el estu-
dio de la ballena gris que abordaremos desde tres aspectoa1 

a) El biol6gico, en el que trataremos de describir lo -
mis claramente posible al sujeto de nuestro eatudio, 
a fin de que se le identifique perfectamente, hacie~ 

do del conocimiento general cu&les aon sus caracte-
r1sticas fiaicobio~6gicas, sus h&bitos dentro de un 
ecosistema determinado en cuanto a las principalea -
etapas de su ciclo vital, como aon: alimentaci&n, -
miqraci6n, reproducci6n y su adaptaci&n a un hibitat 



definido para cumplir con la• etapas de su ciclo de -
vida. 

b) El segundo aspecto al que nos avocaremos es el socio
econ6mico, en el que se destacartn puntos como la ex
plotaci6n de la ballena qris, señalando los antecede~ 
tes hist6ricoa de esta actividad; adem4s, identifica
remos los principales pa!ses dedicados a esta explot! 
ci6n y sus flotas balleneras y buques f!brica. Asimis 
mo, se hablar& de las temporadas de caza y cuotas de 
captura establecidas como medida reglamentaria para 
evitar la explotaci6n irracional de la especie. 

En este mismo Cap!tulo se abarcará lo referente a la -
comercializaci6n de la ballena, exponiendo la importa~ 
cia que tiene para ciertos paises contar con una indu• 
tria ballenera lo más desarrollada posible. TambH!n -
se dar&n a conocer las estad!sticas de consumo humano 
e industrial, lo que manifiesta en qran medida la mag
nitud de esta actividad. 

De igual importancia en el campo socioecon&nico es lo 
relativo al impacto que las actividades turística e -
industrial tienen sobre el ciclo biol6qico de la ba-
llena gris, los cuales se exponen de manera general. 

c) En un tercer aapecto se revi•ar&n las cuestiones leq! 
lea, nos referiremos a la leqislaci6n nacional e -· -
internacional que existe sobre la conservaci6n, pre-
servaci6n y utilizaci6n racional de estos cet4ceos1 -
adem4s, en esta parte trataremos de reseñar la probl!_ 
m4tica a la que eate tema conlleva en cuanto a laa • 
relaciones entre los Estados, debido a las diferen-
tes posiciones que cada uno sostiene segdn su calJdad 
de pats conservacionista o ballenero. 

Para eleqir a la ballena qris como objeto de inveatiqacien •• 
tom~ en cuenta priaordialmente •u preaencia temporal en terr! 

11. 



iii. 

torio mexicano, lo que la hace formar parte, aunque aea por un 
corto per!odo, de sus recursos naturales. Por tanto, es comP! 
tencia de nuestro Gobierno conocer m&s acerca de ella y prote
gerla, como lo hace con otros recursos que se encuentran en el 
territorio. 

Por otro lado, México siempre se ha pronunciado en favor de la 
conservaci6n de los recursos naturales existentes, y esto lo -
ha demostrado al ser miembro de ciertos organismos cuya acci6n 
estl encaminada a dicho objetivo, como es la Comisi6n Interna
cional Ballenera (C.I.B.), creada en 1946 durante la II Conve~ 
ci6n sobre la Caza de Ballenas, con el objeto fundamental de -
lograr el establecimiento de un sistema de reglamentaci6n in-
ternacional de la caza de la ballena, a fin de asegurar su co~ 
servaci6n sin hacer a un lado el desarrollo de las industrias
derivadas de esta actividad. Dentro de esta Cornisi6n, la re-
presentaci6n del Gobierno mexicano ha actuado en el grupo de -
los conservacionistas, apoyando todas las Resoluciones cient!
ficas tendientes a reducir las cuotas de captura de las espe-
cies en peligro de extinci6n. 

No fue s6lo a partir de la adhesi6n de M6xico a la C.I.B.,--
en 1949, que empez6 a adoptar la po•ici6n con•ervacionista, ya 
que adem&s de no ser un pais ballenero, desde tiempo atr&s fue 
uno de los primeros paises en el mundo que a nivel interno --
cre6 una legislaciOn protectora en esta materia, lo que produ
jo reacciones favorable• en otro• Estados de Am~rica Latina, -
as1 como en algunos Organismos Internacionale• dedicados a este 
aspecto, como la Uni6n Internacional para la Conservaci6n de la 
Naturaleza (IUCN) y la C.I.B., entre otros. 

El caso de la ballena qri• constituye un ejemplo significativo 
4e 101 re•ultados que pueden obtener•• de los e•fuerzos realiz! 
do1 por aucha• per•ona• dedicada• a e•t• noble labor, que e• -
la de salvar del peli9ro de extinci6n a nwnero•a• especie•. 

Hace alguno• años se creta irremediable la desaparici8n de la -
ballena 9ri• a cau•a de la caza de•piadada a la que fue soma·--
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tida, pero ahora, desde el punto de vista biol6qico, ~sta ha • 
superado en mucho la amenaza de extinci6n que la asedió insis
tentemente a fines del Siglo pasado y a principios del presen• 
te. 

Sin embargo, aunque en la preservaci6n de esta especie se ha -
logrado mucho, no debe olvidarse que las intensas actividades 
de exploraci6n y explotaci6n de los recursos minerales e hidr~ 

carburos realizados en M~xico, como es el caso de la roca fos
f6rica en Bahta Magdalena, puede lesionar o alterar en cierta 
medida el equilibrio biol6gico de éstas, pudiendo ast verse -
afectada la vida y supervivencia de ellas. 

Tambi~n debemos considerar otro elemento que juega an papel -
muy importante en el futuro de estos animales, que es el tu-
rismo. Si bien es cierto que el espectáculo que estas balle
nas proporcionan es muy bello y realmente constituye un priv~ 

legio biol6gico para nuestro pa!s, también es cierto que el -
turismo no controlado o reglamentado podr!a afectar de forma 
negativa el futuro de esta especie. 

Algunos estudios y prácticas realizada3 por diversos cienttfi 
cos han podido demostrar que la presencia pr6xima de observa
dores afecta a este cet,ceo en sus h6bitos, cuesti6n que ana
lizaremos mb detalladamente en un apartado especial. 

En este mismo sentido y en base a la constante preocupaci6n de 
cient!ficos, bi6logos, ec6logos y ocean6qrafos por el posible 
impacto que pueden causar las actividades tur!stica e indus-
trial en las zonas en que se encuentran las ballenas, as! como 
al ciclo vital de las mismas, se ha tratado de mantener un 
equilibrio razonable entre la protecci6n de la flora y fauna 
de cierta• 'rea• y los proyectos de exploraci6n y explotaci6n 
de ciertos recursos naturales, en particular loa no renovable• 
como es el caao del petr6leo, la sal y la roca fosf6rica, ya -
que estas actividades pueden cambiar radicalmente el modo de -
vida de la fauna y flora, as! como cambiar el h&bitat en que -
estas •• deaarrollan. 



CAPITULO I 

ASPECTOS BIOLOGICOS DE LA BALLENA GRIS. 

Algunos autores han señalado que el origen de las ballenas se r! 
monta a unos setenta millones de años. Se cree que los animales 
predecesores de esta especie fueron los mam1feros terrestres. 

Se ha considerado que la serie de cambios fisiol6gicos experime~ 
tados por estos animales se debi6 fundamentalmente a su incursión 
a las orillas de lagos, estuarios y bah1as poco profundas, a las 
que se acercaban en busca de alimento. 

Se estima que despu~s de 20 millones de años de la apariciOn de 
~stos, sus descendientes empezaron la captura de presas en aguas 
cada vez m&s profundas y por lapsos de tiempo mayores, debido a 
que el alimento en tierra iba escaceando, mientras que en el me
dio acuatice era abundante (1). 

Esta hipótesis ha sido manejada a causa de la existencia de muy 
pocas evidencias y a que han sido encontrados muy pocos fOsiles 
que de alquna manera expliquen esta transici6n. 

El origen de las ballenas est& asociado, segdn vestigios cient1-
ficos, con la ballena antigua o arcaica denominada cientificamen 
te como "Archaoetes", la cual tenia la apariencia, no precisame~ 
te de una ballena, sino de un "enorme dragón o serpiente marina
que llegaba a medir 21 metros de longitud" (2). 

Dicha especie no se asemeja en apariencia a las ballenas que ac
tualmente conocemos, aunque algunas de sus caracter1sticas biol~ 
91cas si responden a_las presentadas por los cet&ceos actuales. 

(l) Rango!, Hu90. Mexicanas por Nacirnicntei. M~xic:9, Secretada 
de Pesca, 1980; p. 4. 

(2) Vargas, Jorge. LA Ballena Gris de M4x1eo. M6xico, CEESTEM, 
1Hlr p. 3. 



2. 
Por supuesto que para lograr tal cambio de vida, estQa ani~alet 
sufrieron tr3~sformaciones morfoldgicas: el cuerpo que origina! 
mente ten!a ;:uatro patas fue cambiando hasta sustituir las dos P! 
tas traseras por una resistente y gran aleta caudal que le per~i
t1a la locomocien, y las dos delanteras se convirtieron en dos -
pequeñas aletas que le serv!an para cambiar de direcci~n y para 
mantener el equilibrio. 

As1 como su fisonomía externa cambiaba, su or9anismo interno tan¡~ 

bién tuvo que modificarse, transformando su sistema respiratorio, 
los orificios nasales,que originalmente se localizaban en la pa~ 
te superior del hocico, se desplazaron a la parte superior de la 
cabeza, aumentando ésta de tamaño y adapt§ndose as! a su nuevo -
h~bitat ecol6gico. Por supuesto que esta transformación morfol6-
gica le llev6 muchos miles de años. 

Los arqueocetos o ballenas arcaicas desaparecieron hace 25 millo
nes de años, el registro f6sil más antiguo que se conoce de los 
cet4ceos es de hace 50 millones de años, el cual posefa las mis-
mas caracter!sticas morfolegicas de los cet~ceos contempor§neos, 
siendo los odontocetos (l) o ballenas dentadas los que desde en
tonces hicieron su aparici~n y 20 millones de años después, se-
qOn la antiguedad de los f~siles que se conocen, surgieron los -
mysticetos (4) o ballenas barbadas, siendo a esta categorfa a la 
que pertenece la ballena gria. Ver esquema l. 

l. DESCRIPCION Y CARACTERIST?CAS. 

La ballena gris es un mam!faro marino perteneciente al: 

(3) Odontocetos es una de las subdrdenes de los cetlceoa, cuya 
caracter1stica distintiva H la de poseer dientes, 

(4) Mystic•to• es el ••qundo suborden de lo• cet.tc•o•, al iqual 
que lo• odontoceto1, en su fase embrionaria po•e•n diante1,• 
solo que nunca •• l•• desarrollan y en 1u luqar cuentan con-~ 
unas barbilla• en forma de lint1n&• que en su extrel!IO inferior 
astan recortada• en fibras barbudaar a esto• au1titutoa de -
dientes •• l•• danoaina •peinea•. 
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ORDEN: CETACEOS 
SUBORDEN: MYSTICETUS 
FAMILIA: ESCHRICHTIIDAE 
GENERO: ESCHRICHTIUS 
ESPECIE: ROBUSTOS 

Este cetáceo es un animal con cuerpo fusiforme o alargado que 

carece de las segundas extremidades, las cuales se sustituyen 

por aletas, tienen el cráneo alargado y sin pelo, y también -

carece de pelvis. 

La ballena gris está provista de un cedazo ubicado en la boca, 

el cual se forma por placas córneas con bordes desflecados es 
mo cortinas que comienzan desde el borde de la mand1bula sup~ 

rior, las cuales suman varios cientos y se conocen con el no~ 

bre de peines que pueden lle9ar a medir desde 50 cm. hasta un 

metro de largo (5) y éstas le permiten retener a los pequeños 

crustáceos de los que se alimenta. El color de las barbas -

varia del negro al blanco o aperlado, siendo éstas duras, del 

gadas y de textura sedosa. 

Este cetáceo alcanza un tamaño de 13 a 15 metros de longitud 

y su peso es de aproximadamente 35 toneladas. Su cabeza es 

pequeña y a diferencia de algunos otros rnam!feros este animal 

carece de aleta dorsal, la cual est! sustitu1da por una serie 

de nodulos vertebrales. Posee adem!s cola horizontal que mu~ 

ve de arriba hacia abajo, la que le permite sumergirse y emer 

ger (6). 

Tiene dos orificios o espir!culos colocados en la parte supe

rior de la cabeza, los que le permiten respirar cuando emerge 

a la superficie. El aire llega hasta los pulmones a través -

de largos tubos respiratorios que se cierran en el momento en 

(5) Cet!ceos. Enciclopedia del Mar ALBATROSJ S Vob. España, 
td. cttsA. 1959, Vol. 11 p. 258. 

(6) Peyréfitte, Josf Blanco. Monograf!a sobre las Ballenaa. 
116~co, CIIO, l981i p. l. 
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que la ballena se sumerge, permiti~ndo cQn ello estar bajo 
el agua alrededor de 5 a 10 minutos sin salir a la superfi·
cie, de lo contrario, por su misma naturaleza de mamffero,se 
ahoqar!a al entrarle agua a los pulraones, 

El ox!qeno qi¡e entra a su organismo es bien distributdo, ya 

que disminuye su riego sangu!neo para que el ox!geno vaya --
preferentemente al cerebro y al corazón. Estos animales 
respiran de 3 a 5 veces en sucesiones riptdas y sus imner--
siones son poco profundas, aunque despuds efectaan una lar-
ga y profunda inmersi6n que va desde los 100 metros de pro-
fundidad hasta los 300 metros de distancia, durando hasta 18 

minutos bajo el agua (7). 

Se cree que la ballena gris expulsa agua por los espir!cu-
los, sin embargo, se trata de aire caliente que al hacer -
contacto con el aire fr!o del mar, forma vapor de agua que -
sale a manera de chorro, 

Sus ojos se encuentran colocados muy lejos de la frente, -
casi en la terminaci6n del cr4neo y se localizan uno de cada 
lado. Dicha posicidn le impide ver un objeto con los dos -
ojos al mismo tiempo. carece del sentido del olfato, por lo 
que no le es posible buscar su alimento por medio de este 
sentido. 

Este animal, como todos los mamfferos, es homotel'Jl\O o de s~ 
gre caliente, es decir, conservan la misma temperatura en .. -
diferentes luqares del medio amb.tente, su coraz&n tiene cua .. 
tro cavidades y el latido de Oste ea lento, retrasando el -
ritmo card1aco durante las inmersiones. Se presume que el 
corazdn de la ballena gris tiene "casi el tamai\o de un Volks
vaqen" (8). 

(7) Contrera•, Javier. Zonificaci6n da la Ballena Gris en Lagu
na Ojo da Liebre, M•xico, O.X.A., 1§11; p. 8, 

CB) Varqas, Op. Cit. p. s. 



6. 
El nado de ésta no es muy veloz si se le compara con otras 

especies, pero alcanza una velocidad de 3 a 4 nudos duran

te viajes normales y en ocaciones cuando existe peligro p~ 
ra ellas, nada a una velocidad de 8 a 12 nudos. 

A pesar de que su color original es negro, se le ha dado -
el nombre de ballena gris debido a gue en algunas partes de 

su piel se posan numerosos par&sitos de color blancuzco, lo 
que dá la impresi6n a distancia de que la piel es gris&cea, 

pues al desprenderse estos organismos le dejan cicatrices -
de color blancuzco. 

2. HABITOS ALIMENTICIOS. 

La caracter1stica distintiva de los mysticetos, el carecer 

de dientes, determina el tipo de alimentación de la ballena 

gris. 

En el caso de los odontocetos, es la gran variedad de peces 

cafal6podos (9) los que conforman su dieta, en tanto que la 

alimentaci6n de los mysticetos est! constituida principal-

mente por el plancton marino. 

Las ballenas comen invertebrados cuyo fluido corporal cons

tituye una de las principales reservas de agua; la grasa -

corporal, al ser metabolizada, proporciona agua corno subpr~ 

dueto y la presencia de los riñones y ausencia de gl~ndulas 

sudor1paras le sirven de mecanismos auxiliares en la reten

ción del agua. 

En ~poca de verano, cuando las ballenas se encuentran en 

las aguas del Mar de Bering y Chuckchi, comen casi ininte-

rumpidarnente. La ballena gris de M~xico se alimenta de pe

ces pequeños y varias clases de minasculos animales marinos 

llamado plancton,_ los cuales obtiene del fondo marino. 

Y por alimentarse de los pequeños animales que viven en el 

(9) Cefal6podos es una clase de moluscos que tienen el cuerpo 
envuelto en una especie de saco y la cabeza estS rodeada 
de tentlculos y tiene pico c6rneo. 
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fondo marino se les conoce como ballenas ili~fagas (comedo

ras de fango), ya que ellas "muerden" los sed1mientos del -

fondo y con sus peines filtran los pequeños animales y suel 

tan el lodo. 

En general todas las ballenas, obtienen su alimento del zoo
plancton, en donde se encuentran pequeños crustáceos de co-

lor rojo brillante, conocidos con el nombre de krill (10). 

Estos crustáceos crecen en grandes cantidades y dependiendo 

de la zona geográfica varía su ubicaci6n a mayor o menor 

profundidad en el mar, aunque generalmente se localizan muy 

próximos a la superficie. Se agrupan en bancos sumamente -
apretados en un área de pocos metros cuadrados, dando en ··

ocasiones un tinte rojizo al agua. Este es un alimento ri

co en vitamina A, proteínas y grasas, lo cual lo convierte

en alimento valioso para las ballenas. Adem~s de krill, se 

alimentan de pequeños peces y grandes cantidades de invert~ 
brados pequeñísimos y de diminutos crustáceos llamados anf! 

podos (11). 

En algunas ballenas muertas se han encontrado mSs de 500 kg. 

de comida en su est6mago. El alimento que ingieren las ba

llenas durante los meses de junio a octubre les proporciona 

una gruesa capa de grasa que les sirve de reserva alimenti
cia durante su migraci6n y etapa reproductiva. 

Las cr!as de las ballenas se alimentan de la leche materna.

durante sus primeros diez meses de vida, aprendiendo poste

riormente a comer el plancton marino como cualquier ballena 

adulta. 

(10) Krill (euphasia superbaí es un crust&ceo cuya longitud no 
excede de los 6 cm. su cuerpo es de color verde, haciendo 
contraste con su cabeza, abdomen y ap~ndice que son de co
lor naranja. El color verde se debe a que este crustSceo 
en su alilllentaci~n ingiere pequeñas plantas unicelulares 
(diatomdasl que contienen elorofila. 

(lll .\nf!podos son aquellos crustfceos de pequeño tamaño que -
~ienen el cuerpo conprimido lateralmente y el abdomen -
encorvado hacia abajo. 
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Algunos investigadores sostienen que la ballena gris durante 

su migraci6n y reproducción no se alimenta, dedic!ndose solo 
a la actividad de apareamiento y parici6n. 

Sin embargo, algunos otros observadores cient!ficos aseveran 

que estas ballenas s1 se alimentan en las costas de Baja Ca-

1 ifornia, sélo que no lo hacen con la misma intensidad que -

en el verane en los mares Articos. 

Se desconoce qu~ es lo que comen, aunque se cree que en la -

Bah1a San Quint!n absorben del fondo de la laguna gran cant! 

dad de camarones y pequeños crustáceos. Algunas personas v~ 

c~nas de las áreas de la bahía dicen que es probable que es

tos animales atrapen sardina, ya que en el tiempo en que se 

encuentran en dicho lugar la pesca de sardina disminuye con

siderablemente, aunque ésto no ha sido comprobado (12). 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA. 

La ballena gris por sus caracter!sticas y propiedades fisic~ 

biol6g1cas ha tenido gran importancia en su significado co-

mercial. Para algunos pa1ses este animal contribuye a su -

subsistencia alimenticia¡ para otros representa una de las -

arandcs maravillas de le naturaleza, despertando un alto in

ter~s para realizar estudios cient!ficos, en tanto aue para 

otros es simplemente un producto con el cual pueden lucrar. 

se estima que la ballena gris hizo su aparici6n hace unos -

30 millones de años. La localizaci6n exacta donde ~sto su

cedi6 se desconoce en gran medida, aunque se han encontrado 

huesos semif6siles en el Oceáno Atl!ntico, en las playas del 

Canal de Inglaterra, en Suecia y en el Mar Báltico. 

Estos f6siles revelan la existencia de tales animales en el 

Atl!ntico Norte y aguas adyacentes a Islandia desde 500 años 

o.e. (13), los cuales permiten suponer que pudo sobrevivir -

{12) Villa, Bernardo. Las Ballenas Grises de Ba¡a California -
Otra Vez Amenazadas. M!xico, Instituto de iolog!a, UNAM; 
p. 5. . 

Cll) Contrera1, ()p. Cit. p. l. 



t. 

en estas aguas hasta el Siqlo XII U4l, 

Hacia los Siglos XVI y XVII la poblaci6n de ballena 9ris 
disminuyó en gran medida, siendo a fines del Siglo XVIII 

y principios del XIX cuando estuvo seriamente amenazada 
por la caza intensiva a la que fue sometida (15), pero -
gracias a la protecci6n internacional se ha ido recupe-

rando notablemente. 

Actualmente se calcula que son cerca de 4000 ejemplares 
los que penetran en aguas protegidas de Baja California, 

teniendo su mayor concentración en la Laguna de Ojo de 
Liebre, Baja California Sur, M6xico. 

Hasta donde se tiene noticia, esta especie sobrevive en 
los mares árticos del Oc@ano Pac!fico Norte. Por su con 
centración, existen dos bancos balleneros, los que se e~ 

cuentran separados por la Península de Kamchatka, Asia: 

1).- Banco Asi&tico, cuya migracien realiza desde el Mar 

Okhotsk hasta Coreaf y 

2).- Banco Americano, que hace su migraci6n del Estrecho 

de Bering hasta la Pentnsula de Baja california, M4xi 
co. 

La ballena gris para cumpLir con su ciclo biol~gico tiene 

dos residencias, una donde pasan el verano alimenttndose -
y fortaleciendo a sus cr!as, hibitat ecol~gico que se loe! 

liza en los mares del OCe4no Artioo, en Bering, Chukchi -
y en el Mar de Okhotsk1 al finalizar la etapa veraniega y 
otoñal inician su grandiosa travesta para pasar el invier
no en su otra residencia, las templadas costas de Baja --

California, Mdxico, o bien en el Mar de Corea, aunque a --

114) Rangel, Op. Cit. 2· 24. 
(15) Alba, P•rez, Carlos. Con1ideraciones •obre el Illpacto de 

Activídade1 Humana• en la Pob!acidn de Ballena Gri• en 
Baja california sur, 8.c.s. Mliloo, 0.1.a.c.s., 1111 1 p, 1. 
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este dltimo lugar ya casi no van (Mapa l). 

En 1978 se inform6 que el nt1mero de ballenas existentes ~
ascend!a a quince mil ejemplares, de acuerdo con el censo
del Laboratorio Nacional de Mam!feros Marinos de San Diego, 
California, pero recientemente en la VI Reuni6n Internacio
nal sobre Mamiferos Marinos efectuada en febrero de 1981, -
se report6 que la población de ballena gris comprende 18 000 
animales, cifra que en 1984 fluctda entre los 19 y 20 mil -
ejemplares. 

4. MIGRACION Y REPRODUCCION. 

La migración de la ballena gris desde las aguas !rticas has
ta las costas de Baja California Sur, en nuestro pa!s, cons
tituye un hecho por dern~s interesante desde todos los puntos 
de vista, en principio por el aspecto biol6gico, ya que la -
interrogante de los bi6logos y cient!ficos continda aan la-
tente acerca de la gran orientación y exactitud de .esta esp! 
cie para que cada año realicen su larga travesta, en la cual 
recorren de 10 a 12 mil kilómetros. 

Esta migraci6n es catalogada como una de las mas extraordina 
rias de que el mundo de la ciencia tenga noticia. Cada año, 
en el mes de diciembre, empiezan a arribar a las lagunas y -
bah!as de la Pen!nsula de Baja California millares de ejem-
plares de este animal. 

Un rebaño parte de las cercantas de la Pentnsula de Kanchatlca 
y el mar de Okhotsk, bordean la cadena de las Islas Aleutia
nas, cruzan la inmensidad del Pacifico Septentrion•l y ape-
recen frente a los litorales de Oregon y California, Estados 
Unido~, y sin detenerse siguen su curso paralelo a la costa. 
Algunas doblan ei rocoso Cabo San Lucas y se internan en el 
Golfo de California en las Costas de Sonora y Sinaloa, donde 
terminan su viaje, mientras que otras ae conce~~ran en la• • 
lagunas y bahtas de Baja California en •l Paclfico (Mapa 2). 

1 
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Entre esta• dltilllas destacan principalmente l•• lac¡una• de • 
Ojo de Liebre~ Guerrero Negro, Manuela, Ballena• y San I9• 

nacio, ·y las Bah!as de San Sebasti!~ V1zca!no, Magdalena, 

Reforma, Almejas y el Golfo de Baja California, cerca de -
las costas de Sonora (Mapa 3). 

De acuerdo a su alimentaci6n durante el verano, la ballena 
almacena en su cuerpo qran cantidad de grasas, las que ad! 

m!s de impedir que el calor escape de su cuerpo, protegif~ 

dola as! de las bajas temperaturas del agua, le permite -
una mayor flotabilidad. 

La exactitud en el arribo de estos cet!ceos es realmente -
impresionante, de acuerdo a los estudios que han realizado 

distintos cient!ficoR. Estos aseveran que lallegada de 
tales animales fluctGa en su fecha en un lapso no mayor de 
cinco d!as, ya sea al iniciar o al finalizar el recorrido. 

Cada año al llegar las ballenas en el mes de diciembre a -
las aguas nacionales utilizan las bah!as y lagunas anterio~ 
mente citadas. Siempre las primeras en acercarse son las 

hembras que el año anterior fueron preñadas, de ah! las --
hembras jóvenes y luego los machos. 

Durante su migración al sur todas las ballenas preñadas 
llegan próximas a alumbrar fetos de 3 a 5 metros de lonqi-
tud, mientras que en la migración al norte, las ballenas que 

van cargadas llevan fetos de 10 a 30 crns. aolamente, con lo 
que ae estima que la preñaci6n se efect~a en febrero (16) -

y como el lapso de gestación ea de 12 meses, para febrero -
del año siguiente dar!n ~ luz. 

Como dato curioso encontramos que a finales de abril de ---
1984 se avist6 un grupo de tres ballenas grisea j6venes muy 
cerca del norte del Golfo de California, a pesar de que no 

era la ~poca normal en que se les localiza en la 1ona. 

(16) Contrera•, o¡. Cit. p. 7. 
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Las razone• por las que la ballena qri• lleqa a Maxico son, 
por un lado, realizar el apareamiento y, por el otro, la -
parici6n. 

Es por ello la inminente preocupaci6n de nuestro Gobierno 
por mantener las condiciones ecol6qicas en grado propicio 
para que estos cet!ceos contin6en su ciclo, ya que puede -
afirmarse que las distintas lagunas costeras donde llegan 
estos animales juegan un papel muy importante en la prese~ 
vaci6n de esta especie. 

La poblaci6n de ballenas ha tenido una recuperaci6n signi
ficativa, pues •en 1857 esta especie fue diezmada y en 
1870 estaba casi extinta, habiendo quedado unas pocas doce 
nas de ballena gris• (17). 

Pero ahora, con la ayuda y cuidados extremos de parte de -
algunos pa!ses conservacionistas, se estima que la pobla-
ci6n ha llegado a cuantificarse en unos 20 mil ejemplares 
( 18) • 

REPRODUCCION. 

Como nosotros sabemos, la etapa de reproducci6n es una.de -
las mas importantes dentro del ciclo biol6qico de cualquier 
ser, pero en el caso de las ballenas y otros animales, •sto 
constituye una franca garant!a de la existencia futura de 
esta especie, misma que, como ya anteriormente comentamos, 
tuvo sus años cr!ticos en donde se observaba con tristeza -
su pr6xima desaparicien; •in ell\bargo, gracias a lo• qrandea 
esfuerzos de algunos grupos proteccionistas, este temor se 
ha ido aminorando. 

Es despu~s de un largo peregrinar por los mares y de acue~ 
do a la naturaleza f!sica de las ballenas, que las tranqu! 

(17} Riñgel, 

(18) Ibídem. 
op. Cit. 
p. 25. 

p. 24. 
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las aguas de la costa occidental de la Pen!nsula de Baja -

California fueron elegidas por esta especie, ya que les -
brindan las 6ptimas condiciones para la reproducc16n, corno 
son la temperatura adecuada, el grado de salinidad, la tr8!!. 
quilidad y profundidad que necesitan para cumplir con una 
etapa de su ciclo biol6gico. 

Algunas hembras dan a luz a la entrada de las lagunas, otras 
en mar abierto: sin embargo, lo más frecuente y normal es -
que la parici6n se realice dentro de las lagunas y bah!as. 

Esta etapa biol6gica se lleva a cabo a través de un gran -
rito de apareamiento. Durante su larga travesia de migra
ci6n los machos célibes y las hembras en celo vienen iden
tific&ndose como pareja y as! empieza el cortejo, previo a 
la c6pula; en ésta, el macho elegido es ayudado por un se
gundo macho. 

La hembra nada boca arriba y el macho elegido se coloca -
sobre el vientre de la hembra, quedando as! paralelos, es 
entonces cuando el otro macho coloc&ndose en posici6n tran! 
versal sobre la pareja, empuja ejerciendo presi6n en la 
uni6n de @sta, asegurando de esta forma el preñamiento de 
la hembra (Esquema 2). 

Al quedar la hembra preñada, su per!odo de gestaci6n dura 
aproximadamente 12 meses, y al termino de este lapso, cua~ 
do ya se acerca el momento de parir, las ballenas procuran 
un lugar tranquilo y solitario, 

Generalmente los pequeños nacen de cola, ca~acter!stica -
peculiar de la mayor!a de los cetlceos, pues si nacieran 
de cabeza se ahogar!an. Al nacer es ayudado por su madre 
para que salga inmediatamente a la superficie y empiece a 

respirar. La madre lo empuja hacia arriba con su cabeza 
o lo levanta con su cuerpo. El recifn nacido mide de 4.2S 
a 5,25 m~tros y pesa de 700 a l,350 kg. 

La hembra llftamanta a 1u cr1o mediante sua dos mama1 que •• 



.Esquema 2 
17. 

Apareamiento de Ballenas 
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encuentran localizadas en la parte anterior de su cuerpo, -
pero debido a que el beb~ no sabe mamar, es ella la que a -
través de los masculos abdominales impulsa la leche hasta -
la garganta del ballenato. En cada descarga de leche expul 
sa 4 litros. Esta leche es aproximadamente ocho veces más 
rica en grasa que la leche humana¡ además, no contiene aza
cares, con lo cual el crio aumenta de peso muy rápido (19). 

Pasados dos meses desde su nacimiento, el ballenato crece -
hasta tener 7 metros y pesar hasta 2, 275 kilogramos. El ba 
llenato aprende a nadar a la hora de iniciar el viaje de re 
greso al norte, pero no se separa de su madre, quien lo si
gue amamantando hasta los 8 meses, cuando aprende a comer -
del plancton polar. 

Durante el verano crece y se fortalece en las aguas !rticas, 
listo a iniciar su recorrido a fines del otoño a las aguas 
de Baja California, con lo que continda su ciclo biológico. 

El desarrollo de este cap!tulo, referente a los aspectos -
biológicos de la especie objeto de nuestro estudio, se hizo 
con la finalidad de informar al lector de cu!l es el sujeto 

al que nos vamos a referir a lo largo de nuestra investiga
ci6n1 la deacripci6n f!sica y el desarrollo de su ciclo bi~ 
16gico nos hara tener un conocimiento mas preciso y recono
cer con exactitud a la especie en cuesti6n, tambi6n nos hara 
conocer c6mo, cu&ndo, dónde y por qu~ hizo su aparición en 

nuestro planeta. 

Por otra parte, destacar puntos como su distribuci6n geogr4-
fica nos dara una idea mas clara de su relaci6n con un eco-
sistema determinado y nos permitir& saber, para cubrir otros 
objetivos posteriores, c6mo est&n interrelacionados los pa! 
aes que dentro de sus aguas jurisdiccionales tienen la pre
sencia, en una determinada @poca y tiempo en el año, de es
pecies como la que agu! se señala, y cutl es su implicaci6n 

a nivel internacional. 

(19) Ibidem¡ p. 17. 
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En el ca•o de la ballen& qria, •1 vtaje migratorio •• ••94n 
alqunos cient!ficos el mas largo de los realizados por cu•! 
quier m.am1fero, este animal se desplaza desde las agua• de 

las costas del Artico, donde encuentran la alimentact&l --" 
por ellas requerida hasta las aquas costeras de Baja Califa~ 
nia, M6xico, las cuales prefieren poX' su tranquilidad y pro
piedades fisicoqutmicas para C"~mplir con la etapa reproduct! 
va de su ciclo biol~qico, 

Estas ballenas por su aparicidn en territorio mexicano, con! 
tituyen uno de los recursos naturales, por ello su conocimie!!_ 
to y conservaci~n compete a nuestro pats. Astmismo, debido 
a lo importante de esta especie a nivel ecoldgico, la ballena 
gris ha sido el tema central de muchos trabajos y reuniones -
cient1ficas, principalmente entre M4xico y Estados Unidos, pa!s 
que por su cercan!a a las zonas donde este mam!f ero se desa-
rro 11 a , ha demostrado mayor inter'• y curiostdad en el estu
dio de áste. 

A nivel de restblen de lo ya expusto en este capltulo, podemos 
destacar que la evolucidn de los mamtfero• marino• ea en ge
neral un hecho de los mas complejos y controYertido• de la 
propia ciencia ya que seqGn vestigios fueron mamfferos terre! 
tres que al tratar de adaptarse a su h.tbitat y buscar medio• 
y elementos de subaistencia, re9resaron al medio marino, a P! 
sar de que se cuenta con poca información al respecto. La teo 
r!a mas aceptada se refiere precisamente a que por la bdsqueda 
de alimento de los mamíferos terrestres tuvieron que volver a 
adapatarse al medio acu4tico. 

Para que adoptaran las caractertsticas f isicobiol6qicas y to-
dos loa h&bitoa de vida como son, al111lentac1en, reproducct~n, 

y adaptacien a un hibitat determinado que tienen en la actual! 
dad, tuvo que paaar much!simo tiempo. 

Como ya se comente en alguna parte de eate capttulo, a peaar -
de que fueron los od.ontocetos quienes ap•~ec:teron prU..l'O, ~ 



•e considera que la ballena gri• únyaticeto) COllO el cetaceo 
m.ts antiguo, ello en base a los registro• fdsilea con lo• -
que se cuenta. 

. 

Las grandes propiedades que este animal tiene a nivel nutri• 
cional o la utilidad de los productos derivados de e1, lo -
convirtieron en una especie codiciada a nivel internacional, 
que por sus mismas caracter!sticas biol6gicas,como es que su 
nado no alcanza velocidades muy altas en comparaci6n con otras 
especies, se hizo presa fácil para los cazadores, lo que con
llev6 a que estuviera en peligro de extinci6n. 

Luego de la introducci6n que se hace sobre los aspectos biol~ 
gicos de esta especie, teniendo ya detectado nuestro sujeto de 
estudio, podemos hablar en los capttulos siguientes sobre los 
intereses que a nivel nacional e internacional en el aspecto 
econ6mico y pol1tico se tiene sobre esta especie en particu-
lar. 



CAPITULO II 

ASPECTOS SOCIOECONOMICOS. 

En este capitulo trataremos de dar una visi6n general de los as
pectos m&s importantes de la explotaci5n de la ballena gris, se
ñalando algunos de los antecedentes históricos, as! como la re-
glarnentaci6n internacional existente en cuanto a sus temporadas 
de caza y cuotas de captura. 

Se expondrá tambi~n lo referente a la flota ballenera y buques -
fábrica de los paises dedicados a esta actividad. 

En lo que respecta a su comercialización, se tratarán aspectos -
como la evoluci6n, desarrollo e importancia actual de la indus-
tria ballenera mundial ast como las estad!sticas tanto de consu
mo humano como del industrial de los pa!ses balleneros. 

Por dltimo , se plantear& el posible impacto de las actividades 
tur1stica e industrial en el desarrollo de este cet&ceo dentro 
de la zona de Baja California, M~xico. 

l. EXPLOTACION. 

La explotaci6n de los diferentes recur1os renovables y no -
renovables tiene como finalidad el aprovechamiento total o 
parcial de los mismos. Sin embargo, el objetivo de la expl~ 
taci6n de 6stos ha variado conforme a las necesidades de los 
pueblos, por ejemplo en el caso de la explotaci6n de la ball~ 
na gris, misma que en la antigüedad era cazada exclusivamen
te para satisfacer necesidades inmediatas como el alimentarse: 
pero conforme descubrieron que la ballena no s6lo podta serles 
Otil como alimento sino que exi1ttan muchos otros usos y be
neficios que ésta pod1a reportarles su explotaci6n fue ma1 i~ 
tensa. 

y debido a la intensidad de esta actividad, la~·ballen11 •• -
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vieron m&• aaena1adas, pue• 8sta1 se cazaban ya no adlo con 
miras nutricionale• sino para industrializarla• y coaercia• 
lizarlas. 

Fue as! que la idea de establecer una reglamentaci6n inter
nacional trajo consigo la especif icaci6n de los lineamien
tos y normas de las temporadas de caza y cuotas de captura, 
as! como el control de la flota ballenera y buques•f,brica, 
con la finalidad de preservar y recuperar la poblaci6n de -
mam!feros marinos y permitir una explotaci6n racional de los 
mismos,tanto para el consumo humano como para el industrial. 

A. - ANTECEDENTES HIS'l'ORICOS. 

De acuerdo con las diferentes fuentes de informaci6n, -
se sabe que desde la antigüedad las ballenas han ejerc! 
do una gran atracci6n sobre los hombres. 

Esto se puede explicar por los diversos vestigios rupe! 
tres que se han encontrado en pa!ses como Noruega, que 
nos muestran la importancia que tales animales han teni 
do en el transcurso de la historia. Sin embargo, aún 
cuando se sostiene que el hombre de ese per!odo ya te-
n1a conocimiento del aspecto y tamaño exacto de esta e! 
pecie, no existe hasta la fecha ninguna evidencia que -
nos señale que en ese tiempo se tuvieran algunos medios 
para cazarlas, y que permita catalogar esta caza como -
industria ballenera. 

Se puede considerar que la explotaci6n de la ballena se 
realiz6 desde la ~poca de los fenicios, ya que dentro 
de esta gran civilizaci6n ea donde se han encontrado -
rasgos de la participaci6n relevante de la misma en su 
alimentaci6n as1~=omo la introducc16n de "productos d! 
rivados de lo• cet&ceos, espec!ficamente del cachalote• 

(20)1 adem!s otra de las principal•• caracter!stica1 

(20) Maldonado, Alfonso. seis Siqlo• de Persecúci&n, Mfxico, -
CEESTEM, 19811 p. 12. 
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de esta poblaci6n,fue su gran actividad relacionada con 

la navegaci6n, situaci6n que denotaba la gran dependen
cia de ésta con el mar. 

Es en los escritos del Rey Alfredo el Grande (871-899) 

donde se encontraron las primeras referencias exactas -
de pr~cticas profesionales sobre la caza de las balle

nas en las costas de Noruega (21); en este tipo de docu

mentos se vislumbra que tal práctica puede considerarse 

como actividad en si, sin que ésto signifique que estaba 

constituída como industria propiamente dicha. Se cree -
que su explotación era simplemente para consumo humano y 

que se llevó a cabo aproximadamente hasta el Siglo XII. 

A este respecto existen pruebas extraídas por los nume -

rosos cient1ficos e investigadores, tales corno huesos f6 

siles desenterrados, que Jernuestran que los pobladores -

esquimales de Alaska ya las cazaban en el año 1 500 D. c. 
Esta poblaci6n corno la fenicia y muchas otras más, gene

ralmente han" ••• dependido de las ballenas para subsis

tir " (22) sin causar grandes bajas, ya que de acuerdo a 

sus hábitos y costumbres se sabe que solamente tomaban -

lo que necesitaban y utilizaban. • 

Es en el siglo XIV cuando el dinamismo ballenero empieza 

a desarrollarse hasta convertirse en una industria, tra

yendo consigo la participaci6n de diversos paises euro -

peos, como Inglaterra y Holanda en las nuevas expedicio

nes dentro del aciano. La construcci6n de barcos es -

pecializados de gran tonelaje fue realizada con la fina-

(21) Vargas, Op.Cit. p. 13. 
(22) Informe Anual del Programa de Conservaci6n d!_l!,_.Ballena 

Gris¡ Temporada 1981, Baja California Sur, Secretar1a de 

Pe1ca, 1982; p. 9. 
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lidad de practicar las modalidades de la caza de la ba
llena, asi corno para el procesamiento de sus derivados 
en alta mar. Esta industria se consideraba como uno de 
los principales renglones de la economta de varios pat-
ses. 

Las expediciones hechas con el objeto de descubrir nue
vas rutas entre los ontinentes permiti6 la aportaci6n 
de interesantes informaciones sobre la existencia de ba 
llenas en el Mar Artico, coadyuvando ast a la creaci6n 
de una nueva industria y activando la participación de 
diversos paises en la misma. 

El monopolio ballenero lo tentan los vascos, que hab!an 
desarrollado un sistema rn~s adelantado para cazar ball! 
nas1 pronto Inglaterra, Holanda y Noruega empezaron a -
ejercer fuerte presi6n como competidores, formando un -
"cintur6n de ciudades estrechamente ligadas a la expan
si6n de la industria ballenera. Aproximadamente más de 
70 mil personas vivian directamente de dicha industria" 
( 23) • 

Para el Siglo XVII! la caza de ballena tenta como obj! 
to la obtanc16n de grasas, de aceites para su industri! 
lizaci6n y de la flexible l&mina c6rnea, que tenia una 
gran demanda para la fabricaci6n de ".corsets", ya que -
"una ballena g~\nde pod!a dar m&s de una tonelada de va 
rillas ••• " (2C). 

En el Siglo XIX, cuando· la flota ballenera de los Esta
dos Unidos se incorporó a esta actividad, comenz6 a de!. 
plazar a paises como Inglaterra y Noruega, que en ese -
entonces ya ten!an una actividad ballenera bastante de

sarrollada. 

(23) Maidonado, OP· cit. p. ta. 
(2C) Marwin w., Don. 

SH rari Tours1 
"Clo1e Encounter• With the t;reat Whales.• 
San ble90 Caiit. Oll. p. t4. 



Para la Uni6n Sovi•t1ca ••ta actividad C011en16 en el año 
de 1933, en la• agua• de la parte septentrional del Pac1· 
fico y en las agua• del Artico •n 1947. Desde luego, en 
este dltimo año la captura de la ballena se realiz6 bajo 
la reglamentaci6n de la Comisi6n Internacional Ballenera. 

En M8xico la actividad pesquera disminuy6 durante la epo
ca de la Independencia, ya que los recursos que ofrecían 
los yacimientos de oro trajeron consigo una inclinación -
a la minerta. Por otra parte algunas embarcaciones extra~ 
jeras empleaban mano de obra en nuestro pats para la expl~ 
tación de ballena gris en territorio mexicano. 

Uno de los cazadores y observadores de ballena m&s renom
brado fue el Capit&n Charles Scammon, •quien descubrió en 
el año de 1855 la Laguna Ojo de Liebre• (25),conocida des
de entonces como Bah!a Scanunon, en donde encontró un nume
roso grupo de cet4ceos, mismo que decidi6 explotar. 

Scammon fue uno de los hombres m4s reconocidos en cuanto 
a sus conocimiento• eobre ballena, no s6lo porque logr6-
proporcionar la de1cripci6n, h&bitos y fisiología de ••te 
animal, sino porque a 8sto tambi8n agreg6 una excelente 
obra sobre el desarrollo de la actividad ballenera en -
Norteamerica (26). 

No tard6 mucho la incursión de otros barcos ballenero• -
a la Bah!a Scammon, ya que las grandes toneladas de acei
tes que eran extraídos por Scammon condujeron a que dife
rentes pa!se• entraran a la competencia contra tate. 

La persecusi6n y la captura de la ballena gria en Maxtco 
"alcanz6 gran magnitud ya que fueron cazada• hasta casi 
extinguirlas" (27). Rapidamente la poblaci6n de ballena 

(25) Informe, Op. Cit. p. 9. 

(26) Maldonado, Op• Cit. p. lS. 

(27) Idem. -
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gris comenzO a declinar en forma alarmante a fines del 
S.iglo XIX. 

Durante el per1odo de la Guerra Civil de Estados Unidos 
de Norteam~ric~ ia utilizaci6n del petr6leo empieza a 

tener auge, intensificándose su uso al graáo que "el -
interés por el aceite de ballena decay6 notablemente" 

(iB) junto con el aprovechamiento de los derivados de -

la ballena1 por ejemplo, el aceite de ballena en el 
alumbrado pablico fue reemplazado por el petr6leo. 

También podemos apuntar que fue la baja poblaci6n de ba 
llena gris lo que ya·no hac1a costeables las expedici~ 

nes, lo que a su vez permiti6 que este animal fuera re
cuperándose lentamente. 

Sin embargo, cuando la poblaciOn parec1a haberse recup~ 
rado, "nuevamente es atacada, esta vez con los modernos 

barcos-fábrica, equipados con todo lo indispensable" (29) 

para la caza de la ballena, poniendo a· esta especie una 

vez más en peligro. 

Esta sigui6 siendo cazada hasta el año de 1938, fecha en 
la que debido a la baja notable en la poblaci6n,no s6lo 

de la ballena gris, sino tambi8n de otras especies, fue 

necesario empezar a reglamentar su explotaci6n e indus

trializaci6n, pagando cuotas y estableciendo temporadas 

de caza y vedas 1 todo •sto a trav8s de la Convenc iOn 

Internacional para la Caza de Ballenas, firmada en Washing_ 

ton O. c., el 2 de diciembre de 1946, con el objetivo -

principal de una posible recuperaci6n de los mamlferos -

marinos. 

(28) Gobierno Constitucional de B.c.s. Direcci6n General de Aso 
ciaci6n Social, C1vica y Cultural. Las Ballenas f los Balle• 
neros, Baja California sur. 1981; p. 17. 

C2t) lnfo?119, Of· Cit. p. 9. 
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Cabe hacer not•r que M•xico, aun cu•ndo muchos de sus 
nacionales trabajaron en barcos norteamericanos en la 

captura de este cet,ceo, nunca ha sido un pata cazador 
de ballenas, ni ha contado con una flota ballenera pa

ra la explotaci6n e industrializaci6n de la especie. 

M6xico se adhiri6 a la ConvenciOn el 17 de junio de -
1949 y ha luchado conjuntamente con otros pa!sea, a -

trav~s de un sinnOmero de decisiones tanto nacionales 
como internacionales, para la conservaci6n de la ba-
llena gris en las zonas donde habita. 

B.- TEMPORADAS DE CAZA. 

A partir del establecimiento de normas y reglas que -
regulan la caza de las ballenas, esta actividad se ha 

desarrollado más o menos de manera racional y .orde
nada. El origen de tal reglamentaci6n esta en la Co~ 
venci6n Internacional para la Caza de las Ballena•, -
y actualmente el 6rgano que se encarga de vigilar que 
asta se aplique es la Comisi6n Internacional Balle

nera, la cual fue creada precisamente para controlar 

la caza de las ballenas y as! lograr que las poblaci~ 
nes disminu!das, aumenten, tomando en cuenta lo• cri
terios de conservaci6n de la especie y del apro~echa
miento racional de estos animales. 

Es dentro del Reglamento de la misma Convenci6n donde 
se encuentran cla•ificadas las especie• de ballenas -
susceptibles de explotaci6n y el establecimiento de -
las temporadas de caza, situaci6n que hace po•ible la 

futura repoblaci6n de mamtferos marinos. 

Hasta la fecha se han celebrado 36 reuniones de la C,2 
mi•idn, llevada• a cabo anualmente para discutir la• 

diversas opcione•, m•toclo• y medida•, tanto de pal•e• 
firmante• como de lo• ob•ervadore1, para mantener un 
nivel 6ptimo en la poblaci~n de cet&ceos. 
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Dentro de la Cornisi6n participan diferentes organizacio

nes intergubernarnentales, entre las cuales podernos citar 

a la Ccrnisi6n para la Conservaci6n de los Recursos de la 
Vida Marina Ant&rtica (CCAMLR), el Consejo Internacional 

para la Explotación del Mar (ICES), as1 corno el Progra-
rna de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
entre otros. 

Corno un eJemplo para exponer el sistema que se sigue en 

la Comisión para el mejor cuidado de los mamíferos mari
nos, nos basaremos en los documentos de la reuni6n cele

brada en 1982. Cabe señalar que tanto la estructura como 

el funcionamiento de dicho sistema no ha variado en gran 

medida desde que la Comisión fue creada. 

El Comit~ Cient1fico de la Comisi6n es el 6rgano que es

pecifica las temporadas de caza y los limites de captura, 

as1 corno el significado y clasificaci6n que se les da a 

cada una de las especies. Para el caso particular de la 

ballena gris se conceptGa de la siguiente manera: 

"Ballena Gris (Eschrictius Robustus) significa 
cualquier ballena gris, gris de California, 
pez d~bil, cabeza dura, espalda gris"(30). 

El concepto usado por la C.!.B. para ubicar cada especie 
dentro de una clasif icaci6n, donde se determinan captura 

y temporada de caza, est! basado en el nGmero poblacio-

nal de cada una de estas especies; ~sto ea, de acuerdo a 

la cantidad, nivel o tamaño en el crecimiento nurnerico -

de ballenas, como se puede apreciar en el Cuadro l, to-

m&ndose también en cuenta para esta cla•ificaci6n facto

res como la reqi6n geogr!fica, sexo, •pocas de aparea--

miento, gestaci6n y parici6n. 



CUADRO l. 

CLASH'ICAC lON DE LA8 CAN'I'ILJADES DE BALLENAS 1 

'!'odas las cantidades de ballenas puede11 ser clasificadas de una a tres categor2'.as, de 
acuerdo con el reporte del Comité Cientlf ico y en base a los nrtmeros poblacionales 
para su captura comercial. 

- MANEJO DE LA EXISTENCIA sosTgNIUA 
SMS 

"SUSTAINED MANAGEMENT STOCK" 

- CANTIDAD MAXIMA SOSTENIDA PEHMISIBLE 
MSY 

"MAXIMUN SUS'fAINABLE YIELD" 

- MANEJO DE LA EXISTENCIA INICIAL. 
IMS 

"INITIAL MANAGEMENT STOCK" 

Es cuando la cantidad de ballenas -
permanece en un nivel estable por -
un periodo de tiempo considerable y 
est~ sometido a un r•gimen conatan
te de cal'tura. La captura comercial 
de ballena dentro de esta clasifica 
ci6n debe regirse por los reportes
del Comité Cientlfico, el cual debe 
de establecer que dicha captura no 
exceder4 de entre 10 y 20• de la 
cantidad m•xima producida (MSY). 

Cuando la cantidad es igual o alean 
za un nivel superior al miximo so•= 
tenido producido, la captura no de
be exceder del 90• de e•ta cantidad, 
en el caso de que ••ta •e encuentre 
en un 10\ debajo del nivel .. •i•o -
sostenido producido, es per•1•1ble 
tambien t0111ar el 90\ de captura. 

I• una cantidad auperior en un nivel 
de la cantidad .axiaa •o•t•nida pro• 
duci4a1 la casa c01Mtrctal en ••t• -
ca•o ••tara pera1t1da de acuerdo al 
reporte del Ce>111t• Cienttf tco, con la 
finalidad de adoptar aedida• para pre QI 
venir el rieago de que la cantidad ·= • 
..ax1.. •01tenida producida baje •u ni 
vel, tomando aqul ta~bi•n el 90\ per: 
•hible de cap~ura con respecto al •Y. 



CUADRO l. 

Para el caso de las ballenas que adn son susceptibles de extinci6n, existe una olasi
ficaci6n especial llamada Existencia Protegida: 

- P.XISTENCIA PROTEGIDA 
PS 

"PROTECTION STOCK" 

Esta cantidad deberá estar en un 10% 
abajo del nivAl del MSY, no est~ con 
siderada como caza comercial, s6lo = 
para consumo humano y local. 

fuentes Schedule, International Convention for the Regulation of Whaling, 1946. 
The Red House Station Road Histon Cambridge. February 19831 p. s. 

~ • 
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La división geogr~fica establecida para este obJetivo e~ 

tá definida a partir de la localizaci6n de los principa

les mares y oceános del mundo: Oceáno Pac!fico Norte y -

Sur, Oceáno Glacial Artico, Mar del Norte, Mar de Jap6n, 

Mar de la China Meridional, Mar de Berrng, Mar de - - -

Okhotsk, Mar Amarillo y Bah!a de Hudson: asimismo se -
consideran las longitudes de dichas &reas y los dos He-

misferios. 

Se calculan los meses de captura en base a las ~pocas de 

apareamiento, gestaci6n y parici6n, ya que es durante es 

te tiempo cuando se corre un mayor riesgo y peligro de -

bajar las cantidades ya alcanzadas. Por lo general se -

trata de capturar machos y hembras adultas, o sea anima

les que y~ han cumplido su ciclo reproductivo, ya que 

de lo contrario, al capturar hembras y machos juveniles, 

hembras cargadas y hembras acompañadas de ballenatos la~ 
tantes y ballenatos destetados, significar!a una menor -

posibilidad de equilibrar el nivel de existencias en una 

forma efectiva. 

Las épocas de captura se dividen en dos: ~poca abierta, 

que corresponde a ocho de los doce meses del año, donde 

la captura de la ballena es permitida, y la época cerra 

da, que se calcula aproximadamente del 12 de diciembre 

al 7 de abril, lapso en'el que las especies realizan su 

funci6n reproductiva. 

Es pertinente señalar que la ballena qris es una de las 

pocas especies que se encuentra altamente protegida. Su 

inminente extinci6n a finales del siglo pasado y su 

lenta recuperaci6n han llevado a los paises miembros de 

la C.I.B. a tomar medidas que permitan su futura repo-

blaci6n. 

Los meses de captura para esta especie est4n clasifica

dos de la misma forma que para las otras especies1 lo -
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puesta de ambos paises de establecer una temporada de 
veda en su totalidad, que ha sido apoyada por algunos 

otros paises conservacionistas como Suecia, Australia, 

Nueva Zelandia y Orn~n, entre otros, afectar1a graveme~ 
te la situación tanto de los paises que se dedican a -
la captura con fines industriales, como a las comunida 
des de la región ~rtica. 

En este sentido, en las reuniones se han dado propues
tas tales como "suspender las temporadas de caza y caE 

tura para lograr bajar a un nivel cero las cantidades 
de ballena gris" (33). 

Pese a las quejas derivadas de dichas propuestas, y d~ 

da la problem~tica que ésto acarrearia, tanto para las 
comunidades abor1genes de esquimales corno para el res

to de los paises cazadores de ballena, el Comité Cien

t1fico ha recomendado que tanto la temporada de caza -
corno la clasificación dada a esta especie y sus 11mi-

tes de captura continOen como hasta ahora, ya que no -

se han registrado bajas considerables. 

C.- FLOTA BALLENERA. BUQUES FABRICA, TECNICAS DE CAPTURA. 

Cuando el hombre realizó sus primeras expediciones rna

r1timas y descubrió que la ballena le era dtil para el 

aprovechamiento y satisfacci6n de primeras necesidades, 

entre ellas la alirnentaci6n, empez6 a cazarlas emplean

do para ello los diferentes utensilios o armas rudimen

taria• con las que contaba en esa 'poca, 

A trav•s de la historia, las t~cnicas de captura han -

variado, antigÜamente la caza de la ballena se realiz! 

ba empleando pequeñas balsas, utilizando arpones y la~ 

zas, con las cuales pod!an atacar a estas poderosa• e 

inofensivas be1tia1. 

(33) Ibideftl, p. 14. 



que var!a es el ndmero de animales que de esta especie 
se pueden capturar. La caza de ballena gris se efectda 
dentro de limites riqurostsimos, ya que se permite cap
turarla s6lo para consumo humano y no con fines comer-
ciales, como es el caso de la •parte septentrional del 

Pacifico, donde se permite la captura exclusivamente -
para satisfacer las necesidades de la poblaci6n ind1g! 
na que vive en las costas de los mares de Bering y -

Chukchi • ( 31) • 

Las necesidades culturales e hist6ricas de estos grupos 
6tnicos hacen indispensable la caza de la ballena gris 
como alternativa nutricional, de ah! la importancia que 

se le ha dado a lo largo de las 36 reuniones de la Com! 
si6n, en cuanto a mantener protegida a esta especie pa
ra los habitantes de las comunidades anteriormente cita 
das. 

ll. 

Dos elementos que no han podido balancearse adecuadame~ 
te son los próblanas de subsistencia.que dstos padecen y la 

dependencia de la reglamentac16n·en la temporada de caza. 

De acuerdo con los reportes de la XXXII Reuni6n Anual de 

la Comisi6n, en la temporada de caza de 1980 la comuni-
dad de Siberia, en la Uni6n Sovi@tica, captur6 un gran -

ndmero de hembras jovenes, lo que signific6 que los re-
sultados de los esfuerzos realizados para lograr una re
poblaci6n fueran m!nimos (32) • 

M@xico y Estados Unidos han presentado reportes conjuntos 
y programas de conservaci6n de esta especie. La Pro---

(31) Nikoronov, Ivan e Ivashih, Mijail. Los Rusos y las Balle
nas, Revista Tdcnica Pesquera, M~xico, Departamento de Pes 
ca;-1979, Año XII, Ndm. 1371 p. 30. 

(32) Chairman's Re ort of Thirtieh Meetin 
ommis on. e e ouse ation 

c84 4N!Si ~119781 p.12. 
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(35) 

(36) 

34. 

Se considera que la captura comercial de la ballena co
rnenz6 hacia el año de 1868, cuando para ese fin se em-
plearon por primera vez barcos de acero con rn!quinas de 
vapor y cañ6n arponero, inventado por el noruego Svend 
Foyn a finales del Siglo XIX, revolucionando en gran m! 
dida las técnicas de captura hasta ese entonces utiliZ! 
das, como es el sistema de amortiguamiento y compresor 
para hinchar al animal y poderlo llevar a flote hasta -
tierra, donde era destasado y utilizado posteriormente 
para consumo humano y para su comercialización. Este 
método fue operado durante largo tiempo (34). 

Años después, una de las preocupaciones más importantes 
de pa!ses como Inglaterra y Holanda, que para ese ento~ 
ces ya se perfilaban como grandes potencias balleneras, 
fue la construcci6n de barcos más especializados y de 
gran tonelaje, hasta llegar a lo que hoy en dia es la -
caza de ballena con "una industria mecanizada" (35). 

El m~todo de captura se inicia al patrullar el mar hasta 
localizar alqdn cet&ceor para este fin se emplean apara
tos detectores de sonido, con los cuales se rastrea a -
estos animales hasta que salen a la superficie. Una vez 
localizados visualmente, las naves se acercan a una dis
tancia de aproximadamente 60 metroa para disparar certe
ramente sus arpones del tipo •explo•!vo• o •granada•. 
Cuando el arp6n acierta en alguna parte vital del animal, 

••te muere r&pidamente1 de lo contrario, •i •~lo reaulta 
herido, se defiende con gran vigor varia1·hora1 hasta el 

cansancio, cuando al perder 9ran parte de su fuerza se -
hace presa f&cil (36). 

Fuentea, Enrique. Loa Acosado• Gilantea del Mar. Reviata 
Tfcnica Peaquera, Afto VII, Rtlií. 7 J Mixico, Depto. de • 
Pe1ca. 1968J p. 18. 
Oa1is en el Espacio. !nciclopedia Cou1teau. Mundo Sublu• 
rino, Vol. 2 Or6Ion-Hy1pam•rica. Espafia. 19111 p. 60. 

Ibidem. p. 24. 



(37) 

JS. 

Es necesario señalar que, en la reqlamentaci6n para la 
caza de la ballena de la Convención Internacional &a-
llenera, tambi~n se ha tratado de que los .,todo• de -
captura sean menos crueles. 

Segdn los reportes de la XXXIV Reunión de la Comisión 
Internacional, se planteó la necesidad de que los pai
ses implementaran otro tipo de t~cnica en sus ~todos 
de caza. Australia como pata netamente conservacioni! 
ta afirmó que •el mdtodo de matanza de ballenas com4n
mente usado es cruel, por lo que urge terminar con el 
uso del arpón granada• (37). 

De acuerdo a los puntos de vista expuestos por los paf 
ses conservacionistas, el uso del arpón granada, ade-
m&s de ser un mdtodo cruel significa desperdicio, pues 
la carne del cet&ceo no puede ser utilizada en su tot! 
lidad si se emplea este mdtodo. 

Por otra parte, los paises conservacionistas exponen -
que no hay oposici6n para la caza de ballena, siempre y 

cuando esta se realice de manera racional y no aanqui
naria1 este punto de vista es considerado por los pal
ses ballenero• como sentimentalismo de grupos minori~ 
rios. 

se puede citar, como ejemplo a este respecto, que en -
la XXXIV Reunión de la C.I.D. se hizo una propuesta -
encaminada a suspender la captura de c~alquier ballena 
durante cinco años a partir de 1985, lo cual •• consi
der6 por el grupo ballenero una demanda un tanto arbi• 
traria, ya que consideran que •en la explotación de los 
recursos marinos la cooperación de los diversos paf••• 
es necesaria, siempre y cuando se base en razones y -
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evidencias cient!ficas" (38), aspecto no procedente en 

lo que se refiere a las técnicas de captura de ballena. 

Por otra parte, estos pa!ses argumentan que de acuerdo 
\ 

a los reportes del Comit~ Cient!fico, la poblaci6n de 
cetáceos va en considerable aumento y que de ninguna -

manera se encuentra en peligro de extinci6n para adop
tar tan drástica medida. 

Las declaraciones hechas por el Ministro de Pesca de -
Noruega en la 6ltirna Reuni6n celebrada en Gran Bretaña, 

realzan su inconf orrnidad y comparan los tipos de vida 

entre un pa!s conservacionista y un pa!s dedicado a la 

caza de la ballena, diciendo: "supongo que quienes pr2 

testan contra la cacer!a de ballenas jamás han hecho -

llamados para luchar contra las matanzas de reses o -
terneras en los rastros. Por el contrario, hasta don

de sé, ellos suelen disfrutar a menudo de jugosos bis
teces tiernos y humeantes" (39). 

Sin embargo, pese a los enfrentamientos por defender -
los argumentos de ambos grupos, las t~cnicas de captu

ra contindan y los barcos-fSbrica adn esperan a la na

ve cazadora para continuar con sus actividades, En la 

cubierta de un barco-fSbrica la tripulaci~n aproximada 

es de 150 y destazan en una hora una ballena azul de -

27 metros y 120 toneladas de peso, desprenden cuatro -

capas de carne en trozos y la hierven para extraerle -

el aceite1 en otra cubierta se procesan los huesos, -

los 6rganos internos y la lengua, los cuales son con-

vertidos en alimento para el con•umo humano y animal, 

as! como para fertilizantes o en la elaboraci6n de di

ferente• tipos de vitaminas. 
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Dentro de cada flotilla ballenera ai .. pr• ••tin pr••~ 
tes los representantes del servicio de inspecc16n del 
Estado donde se realiza la captura, con la finalidad de 
que dicha actividad se desarrolle dentro de los par.fin! 
tros comprendidos en las disposiciones de la Convenc16n 
y de las Resoluciones que la Comisi6n toma anualmente. 

En los barcos-fAbrica las ballenas son lavadas, proce
sadas, enlatadas, empaquetadas y almacenadas, con el -
objetivo de disminuir el tiempo que se emplear!a en -
llevar al animal ~ tierra para ser procesado. 

Los barcos balleneros y buques-f&brica sovietices y -
japoneses son actualmente los m4s modernos. Estos -
pa!ses constituyen las dos principales industrias ba
lleneras mundiales y su actividad representa un impo!:_ 

tante rengl6n de su econom!a, por lo que realizan 
fuertes inversiones para adquirir este tipo de flota. 

Alguno• otros pa!ses dedicado• a esta actividad como C! 
nad&, Alaska, Per~, Braail, Dinamarca, Noruega y E•P! 
ña, entre otros, poseen barcos balleneros y barcos-f' . -
brica en menor escala, pero que tambien son una fuerte 
competencia para las grandes industrias. 

O. - CUOTAS DE CAPTURA PERMITIDAS, PLANEADAS Y OBTENIDAS • 

Antes de que existiera una reglamentaci6n internacio
nal para la caza de ballenas, para evitar la extin--
ci6n de estas especies los pa!ses dedicados a dicha -
actividad optaban s6lo por dejarlas de capturar dur·ll!!, 
te algdn tiempo, haciendo as! poaible la recuperaci6n 
del nivel poblacional1 sin embargo, •sto no era sufi• 
ciente, ya que al cazarla• nuevamente no lo hacfan de 
manera racional, lo que representaba un peligro cada 
vez mayor para la supervivencia de eeto1 anilllal••· 

Tal practica, por aupqeeto, fue conaiderada .tnoeeran
te, ya que no 9arantiaaba de ni!MJW'& fonaa un adecua-
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do equilibrio en la cantidad de ballenas, por lo que se 
requerir!a de la implementación de alg~n instrumento r! 
gulatorio que asegurara la existencia de estos cet&ceos, 
en donde se asentaran las bases o lineamientos a seguir 
en lo relacionado con la determinación racional de cuo
tas de captura a las que cada pa!s debe someterse. De 
esta manera se lograr!a la repoblaci6n y equilibrio de 
las diferentes especies de ballenas. 

Es as! que dentro de la Comisión Internacional Ballene
ra se creó el "Schedule" o Reglamento de la Convenci6n 
en el cual quedar!an comprendidas las reglas o normas 
que regir1an la actividad de la caza de ballenas; en -
este reglamento cada especie tiene una clasif icaci6n -
determinada, dependiendo de la poblaci6n existente de 
ellas, en base a la cual quedan determinadas las cuo-
tas de captura permitidas por esta Comisión para cada 
especie. 

Para determinar las cuotas de captura, adem&s del ntlm! 
ro poblacional se considera el sexo y tamaño de las b~ 
llenas. As1, se excluye a las hembras preñadas o muy 
j6venes, toda vez que es en esos ejemplares donde se -
depo•ita la esperanza de la repoblaci6n. 

Para determinar las cuotas de captu~a por especie tam
bien se toman en cuenta las necesidades de cada pa1s,
y en base a ellas se establece el ndnÍero de ejemplares 
que le estar& permitido' cazar. 

Por otra parte, •e considera tambifn la ubicaci6n geo
gr&fica, con la finalidad de llevar un r•cord de capt! 
ra por lrea•1 geogrlficamente ae ha dividido en do• -
Bemi•ferio•• · el Sur, que considera de la zona acuat1-
ca del Circulo ~olar Antlrtico al Ecuador, la cual •• 
divide en aei• areaJ comprendida• entre las longitud••• 

l ~20~ 
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El Hemisferio Norte·no esta dividido en &reas ni lonqi
tudes, s6lo se indica que la regi6n comprende desde el 
C!rculo Polar Artico al Ecuador. 

El caso particular de la ballena gris, por su misma na
turaleza y situaci6n, es muy especial1 esta especie ha 

estado durante mucho tiempo clasificada como especie -
protegida debido al peligro al que se enfrent6 por lar

go tiempo. Actualmente su captura es, de entre todas -
las especies de ballena, la que est& al nivel m&s bajo. 

Para las ballenas localizadas al Este del Hemisferio -
Norte, el l!mite de captura es de 179 ejemplares anua-

les, adem&a de que la captura en eata regi6n esta prac
ticamente reservada para las comunidades de Groenlandia, 

Canadl y Siberia, quienes para su subsistencia ae dedi
can a esta actividad. •x.a captura de ballena gri• en la 
zona del Este del Pac!fico eat6 permitida, pero a6lo P!. 
ra abor!genes o por acuerdo del gobierno a beneficio de 

loa mismo• y s6lo cuando la carne y derivados de la ba
llena sean utilizados exclusivamente para el conaumo lo 
cal de los abor!genes. El nCmero de ballena gris, de 

acuerdo con el Reglamento no debe exceder del l!mite e• 
tablecido• (40). 

En lo que se refiere al concepto de captura planeada, -
podemos decir que Í4 considera dependiendo de las nece
sidades de cada pa!s, adn cuando deben apegarse ~sica

mente al l!mite de captura establecido en el Reglaaento' 

(40) Schedul; International Convention tor the Requlation of Wha• · Gs4q. 1 46. The Red kous• sution load, Alaton c¡¡¡;rld9e. 
4NP. 19831 P• 18. 
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es decir, cada pa!s tomando en cuenta su capacidad de 
captura con respecto a las t~cnicas y buques-f&brica 
con los que cuenta, planea cazar un n11mero determinado 
de ballenas, ntlmero que por supuesto no debe rebazar -
el l!mite adjudicado. 

Las capturas obtenidas son aquellas que cada pa!s lo-
gra al finalizar la temporada de caza especificada en 
la C.I.B. 

Anualmente el Comité Cient!fico de la C.I.B. analiza -
los reportes de cada pa!s cazador respecto de su captu 
ra planeada y obtenida, a fin de llevar un control so
bre el cumplimiento de las cuotas de captura estableci 
das a cada uno de ellos. 

El concepto que se maneja en la c.r.B. es el de "capt~ 

ra o ltmite permisible" pues es dentro de la Comisión 
donde se determina el ntlmero de ballenas que se tiene 
permitido capturar de cada especie en las diferentes -
!reas geogr!ficas. Es en base a esa cuota de captura -
que los pa!ses dedicados a esta actividad planean, de 
acuerdo a la capacidad de sus flotas, la cantidad de -
ballenas que han de cazar. 

Los miembros de la Comisi6n han acordado que es indis
pensable continuar con el establecimiento de cuotas de 
captura debido a que a~n es necesario vigilar la repo
blaci6n y explotaci6n racional de las ballenas, y es -
dentro del marco en el que se desarrolla el sistema de 
control internacional para la captura de ballena que -
• ••• los pa1ses que practican esta actividad vienen in
tercambiando inspectores, revi1ando que se cumplan ea• 
trictamente toda• las medidas para regular la captura 
de ballena ••• • (41). 

«4l)Nikoronov ••• Pl?· Cit. p. 31. 
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La Coaisi6n adopt6 en su XXXIV Reunión Anual la aedida 
de protección m4s importante de sus actividad••• que -
fue la suspensión de la caza comercial de ballenas du
rante un periodo de cinco años a partir de 1985, para 
permitir el restablecimiento de todas las poblaciones 
de ballenas. Al finalizar esta moratoria, la C.I.B. -
"tratart de analizar exhaustivamente el efecto de esta 
medida en cada población de ballena y determinar& de -
acuerdo a las recomendaciones del Comit6 Cient!fico, -T 

cu&l sera el mejor curso a sequir" {42). 

Es muy probable que debido a esta resolución algunos -
paises decidan retirarse de la Comisión o que protes-
ten energicamente en contra de esta suspensión tempo-
ral de la caza comercial de ballenas. 

2. COMERCIALIZACION. 

Una de las principales finalidades en la explotación de -
cierto recurso, adem4s de satisfacer las necesidades prima 
rias, es su industrialización o comercialización. Tal fue 
el caso de la ballena qris, ya que esta actividad de capt~ 
ra empezó a desarrollarse por la necesidad que algunas co
munidades tentan de alimentarse y fabricar arttculos que -
les permitieran subai1tir' es decir, lo que obtentan de ª! 
te animal era empleado Cnicamente para su beneficio y el -
de au comunidad. 

Posteriormente se dieron cuenta que los productos deriva-
dos de este animal pod!an servirles como elemento de int•!_ 
cambio por otros productos que tambi•n les eran neceaarios 
y con loa cuales contaban comunidades distinta• a la• d• -
ellos. Fue ast como se inició el trueque de arttculos en~
tre comunidades vecinaa. 
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Con el tiempo se fueron dando cuenta de que estoa produc
tos ten1an mucha demanda por otros grupos, ya que hab!an 
descubierto la diversidad de usos que pod!an darle; es e~ 
tonces cuando además de capturar este animal para satisf! 
cer las necesidades de alimentaci6n, realizaban la caza -
de un ndmero mayor de ballenas, que destinaban para comer 
ciar, ya no s6lo con las comunidades vecinas, sino cubri
endo una zona más amplia. 

Esta actividad fue imitada por otros paises distintos a -
los abor!genes esquimales, mismos que aunque ajenos a las 
necesidades de carácter primario con las que empez6 a ex
plotarse la ballena, vislumbraron el gran beneficio econ~ 
mico que pod!a reportarles, contemplando as1 el adoptar -
de manera m!s formal la actividad de la caza de ballena. 

Fue entonces cuando debido, a los intereses econ6micos -
que algunos paises ten1an, dicha actividad tom6 causes -
muy distintos , inici!ndose la gran actividad ballenera y 
dando paso a la creaci6n de importantes industrias, que -
al mismo tiempo creaban un mercado, ya no s6lo a nivel in 
terno sino de mayor alcance. 

A.- INDUSTRIA BALLENERA. PAISES DEDICADOS A ESTA ACTIVIDAD. 

Se sabe que la caza de la ballena tiene sus comienzos 
aproximadamente desde el Siglo XVII. Esta actividad te

n1a por objeto extraer el aceite y la carne de la ball! 
na para obtener satisfactores, como lo eran el alimento 
o combustible, que en ese entonces no ae ten1an f&cil-

mente para la subsistencia del hombre. 

Fue a principios del Siglo XVIII cuando la captura de • 
e1te animal empez6 a tomar un rumbo diferente, debido a 

que en esta tpoca 101 derivados de tal mamtfero 111arino 
ya no s6lo se utilizaba como una alternativa de conawno 
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y uso local, sino que loa producto• obtenidos C011en1a-
ron a siqnif icar una fuente de ingreso• para las pera~ 
nas que se inclinaron a desarrollar y explotar esta ac
tividad. 

De tal manera, a partir de la caza intensiva de este C! 
t&ceo, la elaboración de productos derivados fue toman
do un papel importante dentro del mercado interno y ex
terno de las principales regiones balleneras, d'ndose -
as! el inicio paulatino de las industrias balleneras -
propiamente dichas. 

La grasa en forma de aceite era utilizada en la indus-~ 
trializaci6n de varios productos, tal como la elabora
ción de margarina comestible y cosm•ticos, adem&s de 
que ten!a diversos usos como son la iluminación o en la 
producción de jabón. 

Las barbas de la ballena eran empleadas, por su misma -
rigidez, en la fabricación de varillas que se vendtan -
en las industrias paragUera y de corseteria. 

En aquella Gpoca estos productos resultaban altamente -
atractivos, tanto para los comerciantes como para los -
compradores, ya que adn no se hab!an descubierto otros 
recursos naturales por medio de los cuales pudieran re
emplazar estos objetos demandados. 

Por ello la industria ballenera se consideró como una -
de las principales fuentes de ingresos en la economta -
de vario• pa!ses, tales como Noruega, Inglaterra y Ho-
landa. 

Paulatinamente se fueron incorporando diferentes pa!ses 
a dicha actividad1 as!, la flota ballenera de los Esta
dos Unidos de Norteam•rica y la de la Unión Sovietica -
se unieron a la misma a principios del Siglo XIX, des·-



plazando casi de inmediato la concentraci6n o monopo
lio que para ese tiempo se encontraba en manos de No
ruega principalmente. 

Aunque hoy en dia ya se han encontrado recursos natu

rales que han sustituido a los que se elaboraban a -
partir de los productos obtenidos de la ballena, ade
m~s de que, de acuerdo a diferentes investigaciones -
realizadas por cient!f icos especialistas de la Acade
mia de Ciencias del Ministerio de la Industria Pes-
quera de la Uni6n Soviética en el año de 1977, se ha 
encontrado que los órganos vitales de la ballena como 
son los ojos, ovarios y estómago representan •nuevos 
materiales para salvaguardar la salud humana• (43). 

La ballena es una gran fuente de materia prima y exi! 
ten numerosas utilidades de la misma por ejemplo, se 
hidrogena el aceite de la ballena para hacer grasas -
comestibles, se extraen vitaminas y horrnonas de los -
h1gados y gr4ndulas, •1a carne se congela por grandes 
toneladas y se enlata para convertirla en alimento de 
alto valor proteico para animales o para abono• (44). 

El aceite de esperma esta considerado como una mate-
ria prima muy valiosa, ya que se emplea tanto para f! 
bricar jabones y glicerinas como para fijar la esen-
cia arom4tica de los perfumes1 se utiliza tambi•n pa
ra lubricar todo tipo de maquinaria moderna, ya que -
gracias a la viscocidad de este producto •1ubrica a 
altas presiones y altas velocidades, humedeciendo la 
mayor!a de los metales• (45), ta?nbién es muy utili-
zada en la industria aeroespacial. 

(43) Fuentes ••• Oo. Cit. p. 16. 

(44) Ibidtm. p. 17. 

(45) Swartz, L. Steven. Las ballenas y su Industria. Revista 
T•cnica Pe1quera, ..,xico, Departamento de Pesca 1970, -
AAo. IX. Ida. 9f, p. 22. 
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Desde la Segunda Guerra Mundial, 17 pa!ses cazadores 

de ballena, firmaron la Convenci6n Internacional para 
la Caza de la Ballena. En ese entonces se pensó que 
con la creaci6n de un organismo que dependiera de la 

O.N.U., se protegería aün m!s a las especies en peli
gro de extinci6n, declar!ndose vedas que proporcio-
nar!n la reproducci6n de las especies comerciales. La 

C.I.B. fij6 las cuotas de explotaci6n bas!ndose en -

unidades de ballena azul, debido a que esta especie -
es la de mayor tamaño y mejor calidad que cualquier -

otra, ésta representa la unidad base por medio de la 

cual se va a determinar la captura de las demás espe

cies, por ejemplo; la captura de dos ballenas grises 
tienen paridad con la captura de una azul1 seis balle 

nas "sei" tienen paridad con una ballena azul. 

Esta forma de igualación con una unidad base se lleva 
a cabo para todas las especies. 

Dentro de las principales industrias balleneras pode

mos citar: 

a).- Industria ballenera japone1a, la cual tiene un -
importante papel en la caza de la ballena dentro 

de los grandes mares. su únportancia radica en 

las grandes cantidades de captura de- ballena -

esperma, bryde y mink, ast como otras pequeña• 

ballenas para su industrialización. 

b).- Industria ballenera soviftica, que captura y -

procesa tres tipos de ballenas principalmente, 

dos de ellas las toma en grandes cantidad•• •i

guiendo las indicaciones de la Convenci6n lnte! 

nacional Ballenera. Caza la .. ballena Hpel'lla 

y la de aleta para objetivo• comercial••· La -
otra clase •• la ballena qris y aelo la captura 

para con•umo local, •• decir, para ali111entar a 
la comunidad de &iberia. 
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e).- Industria ballenera peruana, que también es impor
tante dentro de la actividad. Conjuntamente con 
Estados Unidos, industrializa el aceite de la ba-
llena como materia prima. Este pa1s ca~a la balle 
na esperma y algunas especies pequeñas. 

d).- Industria ballenera noruega, que es la primer po-
tencia ballenera, lugar que ha obtenido a partir -
de comienzos de este Siglo. Noruega dej6 de cazar 
las grandes ballenas despu~s de 1967 y actualmente 
caza a las pequeñas especies como la ballena minke, 
cuya carne se industrializa para uso local y para 
exportaci6n a Jap6n. 

e),- Industria ballenera española, industria que tambi~n 
juega un papel relevante en esta actividad, ya que 
toma cantidades significantes de ballena esperma -
anualmente. 

f).- Industria ballenera de Groenlandia,pa!s cuya act!· 
vidad no est& tan desarrollada aOn, a pesar de que 
constituye una fuente de ingresos para ese pa!s. 
Caza especies como la minke y algunas comunidades 
abor!genes capturan para consumo interno a balle-
nas cabeza de arco y aleta. 

g).- Industria ballenera de Alaska,_que tiene caracte• 
r!sticas parecidas a la de Groenlandia, en cuanto 
a que la utiliza principalmente para conlrUJllo inte~ 
no y no para comercializarla. 

h).- Industria ballenera coreana, cuya actividad tiene 
un lugar sobresaliente, ya que se capturan e in-
dustrializan grandes cantidades de ballena minke 

cada año. 

1).- Industria ballenera chilena, la cual es atln nuy • . ' 
pequeña, y se dedi~a principalmente •~azar ball!, 
na esperaa, aei y de aleta para c01Mtrciali1ar1a. 
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j) .- Induatria ballenera de Ialar1dia, que opera bajo 
e1tricto·control gubern ... ntal, cada año indua
trializa cientos de ballena de aleta y ••i y en 
mayor medida la esperma. 
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k).- Industria ballenera australiana, cuya actividad 
no •• ha desarrollado coapletamente. Pe•e a eso, 
caza pequeña• cantidad•• de ballena eaperaa arm&!, 
mente. 

1).- La regi6n Artica del Canad&, donde la gente cap
tura especies de ballena, como la dentada y nar
val y, ocasionalmente, matan la cabeza de arco. 
Esta industria no esta muy avanzada y en la re-
gi6n se utiliza mas que para su comercializa--
ci6n, para consumo humano. 

m).- Industria ballenera de las Islas Azores y Madei
ra, donde los balleneros todavia cazan con .-to
do• rudimentarios1 por tal motivo no poaeen una 
industria propiamente dicha, la cual podrta ca
talogar•• como incipiente, ya que toman pequ•ft! 
1iaa• cantidades de ballena jorobada o yubarta 
anualmente. 

n).- Industria ballenera del Caribe, donde la• lequ! 
ftas Antilla• poseen una iñdustria ballenera con 
las caractertsticas de la induatria de las talas 
Azores y Madeira, ya que cazan ballenas 'Yub•~•• 
y su carne y aceite •• usa requlannente para co! 
sumo local (46). 

La C.I.B. no tiene un estricto control de la• indu•tria• -
de cada pata, sin eabargo, las .. didas que dicta para los 

The Great Whalesg Revista National Geographic Magazine 
Vo!. 151. Ndííí. Washinqton 19761 p. 250. 
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pa1ses dedicados a esta actividad hacen que se tenga una re

gulaci6n en cuanto a la conservaci6n de los mamíferos marinos, 

para que no sean explotados indiscriminadamente por esta 

actividad y se vean en serio peliqro de extinci6n, 

B.- ESTADISTICAS DE CONSUMO HUMANO E INDUSTRIAL. 

En lo que se refiere a estad1sticas de consumo, debido a 

que se carece de la informaci6n necesaria para cubrir -

ampliamente dicho punto, lo anico que podemos decir es -

que el consumo de la ballena gris ha estado exclusivame~ 

te reservado para aquellas comunidades que con fines al~ 

menticios requieren explotar esta especie; tal ha sido -

el caso de los abor1genes de Alaska, Canadá, Groenlandia 

y Siberia. 

Dentro de la Convenci6n Internacional Ballenera, respal

dada por su Reglamento, la explotación de la ballena gris 

está limitada a un nivel cero para caza comercial en - -

cualquier regi6n geográfica, exceptuando la región Este 

del Pacifico, en donde se estableci6 que la captura lim! 

te está comprendida en 179 ballenas gris como máximo (47), 

las cuales pueden ser capturadas para satisfacción de ne 

cesidades primarias de las comunidades .antes citadas. Con 

~sto queda perfectamente delimitado que a los pa1ses que 
pretendieran cazar esta especie con fines comerciales les 

queda totalmente vedada dicha pr!ctica. 

Muy independientemente de que los derivados de la balle

na son dtiles para el hombre, se considera que la carne 

de @sta es un alimento rico en prote1nas y vitamina A, -

es tambi~n baja en grasas en comparaci6n de otras carnes 

como la de pollo, cerdo o salmón (Ver Cuadro 2), de ahl 

la importancia que tiene la captura y consumo de dicha -

especie. 

(47) Schedule ••• Op. Cit. p. 18. 



49. 

Los l!mites de caza no han variado para esta especie de! 

de que se estableció la Comisión Internacional Ballene-

ra, todo ello a consecuencia del reducido na.mero de ani

males en existencia, lo cual obligó a todos los paises -

dedicados a esta actividad a mantenerla en un marco de -

protección absoluta, decisión que nasta la fecha ha sido 

acatada por las comunidades que de ella viven y por to-

dos los pa!ses dedicados a esta actividad (48). 

3.- POSIBLE IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES TURISTICA E INDUSTRIAL EN 
EL DESARROLLO DE LA BALLENA GRIS. 

Desde hace mucho tiempo, el peligro inminente al que se en-

frentaban las ballenas estuvo constituido principalmente por 

el asedio insistente al que fueron sometidas por el sinnúme

ro de cazadores que las atacaban con fiereza. 

Sin embargo, gracias a los grandes esfuerzos de bi6logos, -
oceanólogos, científicos y muchas otras personas interesadas 

en el tema, se han logrado estaolecer medidas protectoras, -

tales corno la creación de áreas de refugio en la Península 

de Baja California, M~xico, mismas que hoy en d1a nos perrn! 

ten hablar con optimismo de la notable recuperación de la -

población de la ballena gris. 

Se han obtenido reportes de diferentes instituciones nacio

nales, regionales e internacionales, asi como de asociacio

nes dedicadas al estudio y conservaci6n de este animal, ve

rificando que.por ahora esta especie ya no se encuentra en 

peligro de extinción. 

Ciertamente, este peligro ha ido disminuyendo, pero aún no 

se ha logrado eliminar definitivamente; la caza de balle-

nas ha significado un qran riesgo, que por fortuna se ha -

(•8l VIII ReuniOn Internacional sobre Mamíferos Marinos. 
La Paz, BaJa California Sur, Universidad, AutOnoma 
de Baja California Sur, marzo 1983. 
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podido controlar. Sin embargo, existen en la zona de refugio, 
ocras actividades como la industrial, la pesquera y la turísti 
ca, las cuales Juegan un ?ª9ª~ 5umamence relevante en el futu 

ro de dichas especies, ya que ~seas pueden determinar su corta 
o larga existencia. 

Por tanto se nace urgente, elaborar un programa que reglamente 
este tipo de actividades, mismo que, lejos de afectar, coadyu

ve al desarrollo biol6gico normal de estos mamíferos. 

A.- TURISMO. 

La presencia de la ballena gris en México se ha convertido 

en los altirnos años en un espectáculo muy atractivo para -
el hombre, pero los estudios cient1ficos marinos y ecol6g~ 

cos revelan que la presencia humana puede dañar algunos h! 
bites y reacciones de estos animales; por ello, es i.~por-

tante hacer notar que el turismo no reglamentado o contro
lado puede afectar de forma irremediable el futuro de la 
especie (49). 

Ahora que el principal y ~4s temible enemigo de las balle

nas, los cazadores, han visto aminorada su acci6n, sobre t~ 
do por la oportuna intervenci6n de la Comisi6n Internacio
nal Ballenera, ha aparecido un nuevo enemigo de esta especie, 

el turisca,que sin ninguna intenci6n cruel o sanquinaria -
puede perjudicar a las ballenas, aún cuando su anico objet! 

vo es apreciar el espect!culo que estos animales brindan. 

El turista es atraido a las zonas hacia donde esta e•pecie 

emigra, como son Guerrero Negro, Laguna Oio de Liebre, Lag~ 

na San Ignacio y Ban!a Magdalena, principalmente, con el -

objeto de observar los rituales de apareamiento o parici6n 
de ballenatos. 

{4§) Aurio!es, Davi~. ta Reproducci~n de la Ballena Gr1• y el -
T'~rismo, Centro de Invest1gaciones Biol!qica• di li&ja~li• 
!ornia A.C., iga2. Bolatin No. 81 p. 23. 
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La mayor1a de las personas que visitan estos lugares lo ha
cen por un inter~s cient!fico, biol6gico o simplemente para 
satisfacer la curiosidad, observ!ndolas de cerc~, descono-
ciendo muchas veces el efecto dañino que su presencia puede 
ocasionar a la especie. Las colonias silvestres en la fpo
ca de reproducci6n tratan de permanecer en !reas aisladas,
escapando de la contaminación y del ruido, protegiéndose de 
todo tipo de intromisi6n a la que tanto le temen (50), 

Sin embargo, cuando esta atm6sfera de tranquilidad se altera 
a causa de la presencia humana o por cambios climatol6gicos 
o geográficos, estos animales son susceptibles de emigrar -
a otra !rea donde les sea posible y propicio reproducirse¡ 
por otra parte, "las actividades tur1sticas no deben inte-
rrumpirse o restringirse, sino m!s bien deben controlarse,
orientAndolas en cuanto a lo que debe o no hacerse" (51). 

La poca información y datos estad!sticos que existen sobre 
mmn1feros marinos, impide por el momento conocer a fondo el 
daño que los turistas pueden causar a esta especie. 

Al9unos relatos de investigadores cient!ficos, como el bi6l~ 
90 m~xicano, Bernardo Villal nos indica que el ruido del mo
tor de las lanchas de los innumerables visitantes afecta -
los ultrasonidos con los que se comunica-la ballena con su -
ballenato1 por otra parte afirma que laa propel~s de las mis
mas tambi6n las pueden lastimar cuandÓ 6stas se le aproximan. 

Por tal motivo, Bernardo Villa, asequra que es indudable que 
la presencia humana produce alteraciones en la conducta bio
l6qica normal de las ballenas, misma que va en detrimiento -

Alba,Carlos. Consideraciones sobre el Impacto de Actividad•• 
Hwnanas en las Poblaciones de Ballena Gris en Ba a Callfoi== 
nia Sur,~ U.A.B.C.S., 
Villa, Bernardo. Las Ballenas Acosada&. Revista T6cnica Peaqy~ 
ra, Mtxico, Departamento de Pesca, 1§79, Año XII, Mo. 37, p. 
11. 
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de au act~vi~ r•p~uctiv•, 

Otros investigadores del Museo de aistoria Natural de San 
Dieqo California, como Steven SWartz y Michael Bur1k, t~ 
bi4n realizaron estudios sobre al comportamiento de la b~ 
llena qris en la Laquna de San Iqnacio, Baja california,
~xico durante los meses de enero a abril de 1977 (52). 

Sus observaciones pudieron revelar las distintas reaccio• 
nes que estos animales presentaron por la presencia de em
barcaciones en la zona; su comportamiento estaba determirl!, 
do por la forma en que las mismas eran operadas, es decir, 
si las embarcaciones se aproximaban a velocidad r4pida,las 
ballenas reaccionaban evadiendo o escapando de su cercan!a; 
por el contrario, si se operaba a una velocidad similar a
la que las ballenas nadaban y la revoluci6n de los motores 
se pod!a mantener baja, las ballenas parec!an no intranqui
lizarse ni hu!an del lugar e incluso se sent!an atra!das -
por 6stas. •oicha conductá fue reqistrada por alqunos inves 
tiqadores como curiosa o amistosa• (53). 

Swartz y Bursk demostraron que este calificativo era el acer 
tado, pues de acuerdo con sus propias experiencias, al acer
carse a ellas con la intenci6n de tomar fotoqraf!as del ri-
tual de apareamiento, observaron como dos machos que corteja
ban a una hembra, interrumpieron el cortejo al 1er descubier
tos y se ocultaron bajo el agua; poco tiempo despu•s, ai ver 
que el bote estaba ah! sin ninguna intenci~n de dañarla1, la 
hembra emerqi~ dando qiro1 en torno del bote comenzando a ju

gar empujando suavemente la lancha. 

(52) Swartz L. Steven y Bursk Michael. La1 Amisto1as Ballena• Me~i 
nas. Revista T8cnica Pesquera, M8xico, Departamento de Pesca, 
~g, Año XII, No. 37, p, 11. 

( 5 3 ) Alba, O¡>. Cit. p. 5. 
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Posteriormente los machos se unieron al juego pudiéndo de 
esta manera acariciar a uno de ellos que mostr6 gran dis~ 
sici6n a que tales caricias se repitieran. 

La conducta observada por parte de la mayor!a de las balle 
nas ante la presencia de botes inclu!a desde sonidos emit! 
dos en periodos prolongados, cambio de patrones en el rit
mo de su nado y desapariciones alargadas por inmersi6n (54) • 

Además de afectar la tranquilidad de estos animales, existe 
un efecto mucho más importante realizado por la perturba-
ci6n humana, ya que debido al tr!fico de turismo que año -
con año se incrementa, el nÚlllero de cortejos y copulaciones 
que posiblemente sean interrumpidos pueden ir aumentando y 

ésto, logicamente,traerá un resultado negativo en los nao! 
mientas que ocurran posteriormente, en las subsecuentes -
temporadas (55). 

El impacto humano para las ballenas trae como consecuencia 
que esta especie empiece a buscar otros lugares aún fuera -
de su ruta normal para reproducirse, situación que en oca-
siones resulta peligrosa, pues el perder la direcci6n de su 
migración las lleva a varar en las playas, ocasionandoles -· 
irremediablemente la muerte. 

Los efectos del acoso sobre las ballenas aún no son bien ca 
nocidoa se cree que la ruta migratoria puede variar, pues -
ae ha observado que las ballenas cada vez navegan mi• lejos 
de la costa, lo cual puede traer como resultado que los hl
bitos de las ballenas se vean afectados, siendo 61to Gltimo 
determinante en la estabili1aci6n de la población ballenera . 

. (54) Auriolea, Op• Cit. p. 24. 

(SS) Ibidea. p. 25. 



No se nieqa que el observar ••to• ani.llale• en 101 lugar•• 
de rsproducci~n o refuqio tiene adem&s de fines recreati
vos, un interts bioleqico o ctenttfico que a tantos inves 

tigadores inquieta, 

En otro sentido, es importante resaltar que el turisl80 que 
llega a esta costas es en su mayor1a extranjero. Se cale! 
la que sólo el diez por ciento es nacional y el noventa -
restante lo constituyen turistas, investigadores y cientt
ficos de otras nacionalidades. ''como norteamericanos y aus 
tralianos• (56}, aspecto que para el Gobierno Mexicano de
ber!a significar una gran entrada de divisas. 

Sin embargo, de acuerdo a datos proporcionados por el Inst! 
tuto Nacional de Pesca; en el Programa Nacional de Mamífe
ros Marinos, efectivamente cada año llegan hasta la costa 
de Baja california numerosas excursiones procedente• de San 
Diego y Arizona, Estados Unidos, a presenciar y di1frutar -
de este espect4culo. Lo malo es que estas excursiones son 
totalmente programadas por empresas norteamericanaa. 

Estas empresas organizan excursiones de doa a seis hora• ~ 
ra acercarse a observar ballenas, leones marino• y focaa.• 
De esta :nanera, canalizan en forma recreativa y educacional 
es~e cuadro natural o~recido por los maaiferos marino• dur~ 
te loa meses de diciembre a abril. 

Para poder ejemplificar lo ~teriormente expue1to, dart1110s -
algunos datos o cantidades, que adn cuando 4stos son de la -
d6cada anterior debido a la ilnposibilidad de obtener en las 
diferentes rnstituciones informaci~n actualizada, nos pueden 

(56) Fleischer A. Censos de aallena Gris an la Laquna de Guerrero 
Negro, a.c.s., M4xico, VIII Reuni6n Internacional aobre llAnl! 
feros Marinos da Baja California. 
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ayudar para demostrar lo que nuestro pa1s pierde en utili

dades por concepto ~urfstico. 

En el año áe 1973, se organizaron en los Estados Unidos -

aproximadamente 28 excursiones, gue en promedio tra1an de 

25 a 30 personas cada una. El costo de viaje por persona 
era de $455.00 dls., lo que equivale a un total de 13 650 

d6lares por excursión; algunos viajes eran en barcos rn~s 
pequeños y su precio fluctuaba entre 225 y 350 dólares 

por viaje. Si a estas cantidades obtenidas por viaje, 

agregamos que no sólo se efectuó una excursión, veremos -
con tristeza que el monto de las utilidades por observar 

a las ballenas beneficiaron especialmente a las diferen -

tes empresas norteamericanas (57). 

De otra forma, las ganancias que nuestro pais pudiese caE 

tar estar1an dedicadas al Programa de Conservación de Mam1 

feros Marinos o como subsidio de las investigaciones cien

t1f icas hechas por mexicanos. 

Por otra parte, el Estado de Baja California Sur est~ con

siderado como una de las zonas con mejores perspectivas de 

desarrollo tur1stico en el contexto nacional, ya que cuen

ta con la existencia de importantes recursos naturales. 

La Secretaria de Turismo, asi como las diferentes Depende~ 

cias con las que éstt colabora, :1an promocionado a la región 

por las caracter1sticas que presenta, con el fin de obtener 

una mayor afluencia tur1stica, a6n cuando el espectlculo -

brindado por las ballenas s6lo constituye un factor mSs de 

dicha promoci6n. La problem!tica de no contar con una in -

fraestructura tur1stica adecuada en las lagunas donde esta 

especie emigra, hace que se imposibilite verdaderamente la 

(57) Villa. O¡¡· Cit. P• 12. 
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demanda de visitantes en el área (58). 

Por otra parte, antes de pensar en crear cualquier tipo de 
infraestructura para impulsar el turismo, es necesario aho~ 
dar en el conocimiento de este mam!fero marino, a fin de co 
nocer sus hábitos y establecer de qué manera se puede resp~ 
tar su existencia y buscar la forma de preservar ese equil! 
brio ecol6gico, sobre todo, reconociendb que la ballena es
ta considerada como patrimonio nacional. 

B.- DESARROLLO INDUSTRIAL. 

La actividad industrial de un pa1s, es generadora de muchos 
beneficios a la econom!a nacional como fuente de empleos e -

ingresos, es por ello, que cada gobierno apoya el desarro -
llo industrial, fomentando a la nueva industria y apoyando 
a la ya existente. Sin embargo, para el tema que nos ocu-

pa esta actividad representa un cierto grado de peligro en 
la preservaci6n de las especies, en este caso, a la ballena 

gris. 

El equilibrio ecol6gico y la salud ambiental de las lagunas 
costeras de la Pen1nsula de Baja California, h&bitat donde 
se dan cita año con año estos ejemplares, guardan caracte -
r1sticas muy favorables en cuanto a condiciones f1sicas, -
qu!micas y geol6gicas, mismas que esttn en funci6n de su •! 
tuaci6n geogr!fica y clirnatol6gica, por ésto, las ballenas 
consideran esta zona como 6ptima para realizar su funci6n -

reproductiva. 

Por otra parte, se vislumbran grand•• unenazas que podrlan 
ocasionar serios daños a la ecol09ta, principalmente en la 

re9i6n de Bahla Sebaatian Vizcalno, Guerrero Negro y Bahla 

Maqdalena, en donde Petreleo• Mexicanos, l'oca Foaf6rica y 

la Induatria Salinera d•aarrollan actividad•• 4~ explora -

(58) fñtreviata personal con e~f• 4•1 Departa .. nto 4• DiseAo, 
de la ieeretarla de Turiaao, Jllxico,D.r. 2 de junio de lflJ. 
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c16n y explot.aci6n. 

Mucho es lo qy~ se ha hablado acerca del gran o poco daño 
que dichas actividades pueden causar a la ballena gris que 

se encuentra •n las zonas anteriormente mencionadas. 

Se ha dicho qu~ la contaminacidn producida por estas in -
dustrias, ya sea por los dep6sitos de hidrocarburos en el 
caso de PEMEX, o por las substancias t6xicas que se empl! 
an en el procesamiento de la roca fosf6rica y que son de

sechadas directamente al mar, o bien por los métodos de -

explotaci6n de las salinas que producen gran ruido, cons! 
derado tarnbiép corno contaminante, pueden, en un momento -

dado, ser motivo determinante para que las ballenas bus -
quen nuevos lugares en donde pasar el invierno sin sufrir 

alteraciones que pueden afectar su existencia. 

Aan cuando se carece de estudios completos que permitan -

conocer el .fdllpacto de las actividades industriales en la 
presencia y comportamiento de las ballenas en aguas de B! 

ja California, algunos efectos negativos podr1an suscita~ 

se si se pe~mitiera de forma incontrolada la invaai6n o -
contaminaci6n de sus aguas. 

Por tanto, en este apartado nos dedicamos a exponer los -
argumentg1 que dichas empresas manifiestan en defensa de 

sus act1v~4ades, y lo expuesto por ellos con respecto a -
las meQ~~I que han adoptado para evitar el causar daño a 
estos Qeticeos. 

a).~ ROCA FOSFORICA MEXI'CANA. 

Da•de 1976 se ha trabajado en el proyecto para la -
inatalaci~n de una qran planta de beneficio de foa

fori ta al norte de Bah!a Maqdalena, en la reqi6n l! 
gunera cercana al puerto de ~pez Mil.teoa, Baja Cali 
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fornia Sur¡ el proyecto fue encomendado a la empresa 
paraestatal Roca Fosf6rica Mexicana, S.A. de C.V. -
(ROFOMEX) , a la cual se le di6 gran impulso en 1981 
con la finalidad de sustituir las frecuentes import! 
cienes de este mineral, procedentes principalmente ~ 
del mercado norteamericano. 

La extracci6n y procesamiento de la roca fosf6rica -
trae múltiples beneficios a la industria mexicana, en 
la que se emplea principalmente como abono o fertili
zante en el campo. 

Hasta la fecha son dos los yacimientos de f6sforo con 
los cuales trabaja esta empresa, el de San Juan de la 
Costa y el de Santo Domingo, ambos en Baja California. 

El primero de ellos se encuentra ubicado a 40 km. al 
norte de La Paz, Baja California Sur, y se haya en -
plena operaci6n, ya que su infraestructura reuni6 las 
condiciones necesarias para iniciar su explotaci6n -
desde 1981 (59). 

La fosforita se extrae de las rocas, previa molienda¡ 
la extracci6n del mineral de este yacimiento se reali 
za a trav~s del procedimiento de "tajo abierto" (60). 

De acuerdo a las caracter!sticas d& la zona donde se 
encuentra ubicado este yacimiento, la explotación de 
San Juan de la Costa no parece ser peligrosa desde el 
punto de vista ecol6gico, ya que est& muy alejado de 
la ciudad de La Paz¡ 19 cual evita la contiuninac16n -
citadina, aunque no puede negarse que •1 contribuye a 

(59) c6rdova, Falix. La Ballena Gris y la Exelotaci6n de Fosfori
ta en Baja Californ"ta sur. CEESTEM, Mlxico, 1981; p. JO. 

(60) Extracci6n a tajo abierto. Se producen explo•ionea conocidas 
como pegadas con cartuchos de dinamita, laa cual•• rompen la 
roca en fraccione• pequeñas, calculando pr•vialfttlnt• a la ex• 
ploaien, la cantidad que •• d•••• obtener. 
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la contaminaci6n local; por otra parte, la flora del 
litoral terrestre es mtnima, pues el yacimiento est4 
en zona rocosa; lo que respecta al transporte del mi 
neral en embarcaciones podemos decir que ~sto no 
constituye un elemento contaminante, debido a lo am
plio de la bahía y por el buen lavado con aguas oce! 
nicas, teniendo cuidado de evitar derrames y hundim~ 

entos que provocarían considerables daños a la ciu-
dad de La Paz y playas adyacentes. 

En lo que se refiere al efecto ecol6gico en los mami 

feros marinos, San Juan de la Costa no parece prese~ 
tar grave peligro, en primera instancia porque la P2 
blaci6n de ballenas en la zona del Golfo de Califor
nia no es tan vasta como ocurre en el Pacifico. 

El segundo yacimiento, el de Santo Domingo, es un am 

plio territorio colindante al sur con la costa de Ba 

h!a Magdalena y al Norte va más allá del Puerto de -
L6pez Mateos. El proyecto de Santo Domingo empezó C! 
si en las mismas fechas que el de San Juan de la Co! 

ta, sin embargo, las condiciones geográficas de ubi
caci6n de este yacimiento han impedido que por el rn~ 
mento se contin~e trabajando en ~l: por un lado, a -
diferencia del yacimiento de San Juan de la Costa, la 
fosforita se encuentra en la arena de playas y este-

ros, lo que implica que los·voldmenes del mineral pr~ 
cesado sea mucho mayor, en virtud de que el fosfato -
aparece en una baja concentraci6n y por tanto requie
re un proceso especial de enriquecimiento, además de 

que se ha encontrado que la arena contiene grand~a -
cantidades de material "coquenoide" (61) lo que hace 

que el equipo que debe utilizarse sea m4s especialiZ! 
do y, por tanto muy costoso. 

(61) Este elemento est4 formado por conchas fesiles de gran -
dureza que aporta 6xido de calcio, le que repre1enta im
pureza en la fosforita. 



Debido a la grave situaciOn econ6mica en la que se 
encuentra nuestro pa1s, se ha visto imposibilitado 
para adquirir la maquinaria y el equipo de import! 
ci6n, ya que el monto que tendr1a que invertirse -
es cuantioso; por ello, el proyecto de este yací-
miento qued6 interrumpido en noviembre de 1982, -
quedando la infraestructura en un 60% de avance. 

Por otro lado, el peligro ecol6gico en esta zona 
es mayor, pues aqu1 abunda la flora.litoral y la 
fauna acu~tica y terrestre, y precisamente la zona 
de explotaci6n y transporte del mineral es en la -
regi6n de Bah1a Magdalena, en donde se encuentran 
las lagunas de reposo y reproducción de la ballena 
gris. 

En la explotaci6n de fosforita se requiere de la -
utilizáci6n de maquinaria pesada y muy complicada, 
como son las gigantescas aspiradoras y las poten
tes dragas. 

En el desmonte de manglares y "el procedimiento de 
enriquecer el fOsforo, que se efectda a través de 
tratamientos qu!micos se requieren el uso del áci
do ac!tico, &cides grasos y detergentes, adem&s de 
otros reactivos de explotaciOn, cuyos residuos se 
descargan en el mar, contaminando lagunas y litor! 
les, aumentando los riesgos para la fauna marina" 
(62) en general, y muy en especial para ~as balle
nas y ballenatos. 

En el proceso de extracciOn se utiliza, adem&a de 
los reactivos y &cides, el agua del mar, a partir 
de la cual se genera agua dulce para el lavado del 

(62) COrdova, Fflix. La ballena gris i la exAlotaciOn de -
fosforita en Baja California Sur, CEESTE , Alxico, -
19111 p. 33. . 

60. 
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mineral, pues el aqua de mar contiene cloruro de sodio 

en grandes cantidades, contaminante poco deseado en -

este proceso debido a la alta corrosi6n que causa en 

el carb6n de acero, material con que est& hecho la 

mayor parte del equipo industrial que es empleado. 

Como ya se mencion6, el uso de reactivos implica un -
gran problema en cualquier operaci6n, sin embargo, de 

acuerdo a las declaraciones de algunas personas de 

ROFOMEX, existe una empresa, que est! realizando un -

estudio ecol6gico de todo el sistema que utilizan en 

sus actividades, para cualificar y cuantificar el im

pacto dañino que estas operaciones producen en todos 

los medios, tales como el agua, el aire, el suelo y -

el medio ambiente humano. En base a dichos estudios 

se buscar!a dar soluci6n a lcsposibles efectos peligr2 

sos ( 63) • 

El ruido que produce la maquinaria empleada por ROFCMEX 

es otro de los aspectos criticados, pu~s se considera 

que ~ste es un contaminante y que en el caso de las -

ballenas puede interrumpir de alguna manera su ciclo 

reproductivo, adem!s de que las aleja definitivamente 

de la zona: sin embargo, la firma asesora inform6 que 

a~n cuando es verdad que el ruido es intenso, segdn -

las normas establecidas no rebasa el nivel para ser -

considerado como contaminante. 

En cuanto a Santo Domingo, donde existe.mayor conglo
meraci6n de ballenas, apenas se est!n estudiando esta! 

efectos para poder atacar el mal que generan, por ser 

ROFOMEX una empresa paraestatal ha cuidado mucho el -

aspecto ecol6gico sin escatimar esfuerzos para evitar 

causar daño. 

(63) Entrevista personal con al Jefe de Proyectos de ROFOMEX1 
Mexico, o. F. 20 de abril de 1983. 



Por todo •sto, en la VI Reuni6n Internacional para el 
Estudio de los Mam!feros Marinos, en marzo de 1981, -
se expresó el punto de vista de bi6logos mexicanos y 

extranJeros, respecto a realizar estudios ecol6gicos 

necesarios para minimizar los posibles efectos perju

diciales a la fauna marina. 

Se expres6 también la conveniencia de realizar un tra 

bajo coordinado entre las industrias y los centros de 

investigaci6n cient1fica marina, a fin de que a corto 

plazo puedan predecirse los efectos que la industria

lización de fosforita produce en el h!bitat ecol6gico, 

y de dichos estudios se sugieran medidas protectoras. 

El gobierno mexicano ha insistido mucho para que to

das las actividades de desarrollo industrial, princ~ 

palmente en lo que respecta a la extracción marina -

de materia prima y su procesamiento se realice pre-

via investigaci6n ecol6gica. Esta medida no signif!_ 

ca retraso o bloqueo al desarrollo industrial ni re

presenta una carga econ6mica (64), sj.no por el con
trario lo que se pretende con ésto es proteger el 

equilibrio ecolOgico y la seguridad de la vida. 

Debido a la inquietud surgida por estos efectos, el 

Centro de Estudios Econ6micos y Sociales del Tercer 

Mundo convoco en el mes de mayo de 1981 a una mesa 
redonda, en la que se expuso la preocupación ante el 

riesgo de alterar el ciclo biol6gico de la ballena -

gris en la zona. Francisco EscandOn, representante 

de ROFOMEX, present6 un estudio acerca del fósforo, 

explicó que en la ex?lotaci6n de fosforita, asum!a 

el hecho de que una industria minera como la de San 

Juan de la Costa provoca en realidad serios cambios 

topogr!ficos, adem!s de ruidos y desechos, pero agr! 
g6 también que ya tienen consideradas algunas medí--

(64) C6rdova ••• Op• Cit. p. 34 
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das para evitar daños; los impactos producidos en el 

medio topográfico no alteran en gran medida la orogr! 
f1a del lugar, aunque de cualquier manera promet1an -
reforestar la zona en cuanto concluyeran los trabajos 
de explotaci6n. 

Por otra parte, señaló que el ruido producido por la 
maquinaria utilizada se estima en 70 decibeles que aün 

se encuentran dentro de los parámetros no contaminan
tes, de acuerdo a la Reglamentación para el Control y 

la Prevención de Contaminación Ambiental. 

En el caso de santo Domingo, las actividades ah1 rea
lizadas repercuten en forma un tanto dañina a la to};X) -

grafia, vegetación y tráfico mar1tirno1 aqu1, el prin

cipal problema son las pulpas de desecho, constitu1-
das en un 28% de material s6lido, sin embargo, ~atas 

son depositadas en presas especiales. Parte de los -

reactivos son ácidos grasos que sufren un proceso de 

degradaci6n y el agua, con los reactivos restantes, -
se filtra a trav~s de la arena donde se pretende que 

estas dltimas queden, por lo que al llegar al mar el 

indice de reactivos es m1nima. 

En la misma reuni6n se expres6 que ROFOMEX no esd af~ 
tanda y que ni afectar1a a la ballena gris o a su 

h&bitat, pues la topograf1a de la regi6n serta restau 

rada una vez terminado el dragado (65}1 en lo concer

niente a las aguas residuales, @staa se filtran a tra 

v@s de un espesor de arena de 2 400 metros, de forma 

que el &cido sulfQrico al combinarse con los fragmen

tos de concha contenidos en la arena forman yeso, 

mismo que impide su paso al mar. Ahora, en cuanto al 
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transporte, ~ste se realiza una vez por dta, ida y 

vuelta, desde la Soledad a Punta Belche y para ello -
utiliza remolcadores cuyas propelas están protegidas 
con corazas para no herir a las ballenas en caso de -
un acercamiento de ~stas. 

Por otro lado, ROFOMEX informo haber convocado a un -
concurso sobre impacto y control ambiental, sabi~ndo
se despu~s que tal concurso fue ganado por una empre
sa privada (66), de la cual se desconoce su raz6n so
cial y los resultados de dicho estudio. Actualmente, 
al referirse a la empresa que realiza los estudios en 
~ante Domingo, lo hacen diciendo que es su firma ase-
sora. 

Carlos de Alba, coordinador del Departamento de Biol2 
g!a Marina de la UABCS y Luis A. Fleischer, presiden
te de la Sociedad Mexicana para el Estudio de los Ma
rn!f eros Marinos, A. c., han expresado abiertamente -
que la empresa ROFOMEX ha colaborado mucho con la So
ciedad en sus investigaciones, proporcionando lanchas 
y todo aquello que les es requerido, mostra~do una 
amplia disponibilidad (67). 

Es pertinente señalar lo que alguna vez dijera Daniel 
Lluch, director de CCIMAR, en cuanto_a que tenemo• -
que aprender a convivir con el desarrollo sin frenar

lo, pues constituye un compromiso para obtener meta• 
y aprender a investigar (68)·. 

Por todo f~to debemoa tener siempre preaente que loa 
beneficios que una industria proporciona al territo

rio deben ser considerado• en raz6n a loa efectoaqu• 

( 66) Iderll. -(67) Entrevista personal con' el p~eaidente de la Aao~iac16n 
Mexicana para el Estudio de· loa Mmnlferoa Marinos, A.C., 
La Paz, B. c. 16 de marzo de ltll. 

('8) llondrag&n ••• gp. Cit. p. 33. 
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dicha industria puede causar tanto al ecosistema huma
no, vegetal y animal, como a los propios seres que lo 

habitan; por tanto industriales y cient!ficos deben -
trabajar conjuntamente para lograr que las actividades 
de la empresa sean totalmente ben~f icaa a fin de pro
teger a la naci6n y a sus habitantes. 

b).- PETROLEOS MEXICANOS, 

En base al hecho de que las lagunas costeras de Baja -
California sirven de albergue para la ballena gris du
ran te su apoca de reproducci6n, las cuales se han vis

to amenazadas por la actividad industrial en la zona -
causando daño tanto a las ballenas como a la misma eco 

logia marina, nos remitiremos a exponer los reportes -
ofrecidos por el Departamento de Protecci6n Ambiental 
de Petr6leos Mexicanos (PEMEX), en cuanto a su partic! 
paci6n en esta área. 

Algunas organizaciones nacionales, como el Club •La -
Casa del Mar•, el Instituto Mexicano de OCeanograf!a, 

A. c. y el centro de Estudios Econ6micoa y Sociales -
del Tercer Mundo, han expresado su preocupaci6n sobre 

el equilibrio ecol6gico de las lagunas en que PEMEX -

tiene proyectos de perforaci6n en la plataforma cont! 
nental submarina (69) dónde se localizan dep6sitos de 

hidrocarburos. Asimismo han formulado a PEMEX una se 
rie de cuestionamientos con el fin de conocer cu4les 
son los posibles efectos negativos de su actividad so 
bre la poblaci6n de ballena gris (70). 

(69) Por plataforma continental submarina se entiende el &rea 
submarina adyacente a la costa de un estado ribereño, as! 
como el echo y el subsuelo respectivo, que llega a unos 
200 metros de profundidad. 

l70) 
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Todo esto basado en la importancia biol6gica que dichas 
lagunas tienen con respecto a la repoblaci6n mundial de 
la ballena gris, pues como es sabido en estas zonas c!
lidas se realizan las importantes funciones de aparea-
miento de ballenas y pariciOn de ballenatos. 

Se cree que el ruido de la maquinaria empleada por PEMEX 
tanto en tierra como en el mar, pueden provocar confu-
si6n en la orientación de ballenas y ballenatos (71), -
as! como las constantes fugas de petr6leo que toda per
foraciOn provoca, las cuales destruyen el plancton de -
esa zona, trayendo como consecuencia que estos animales 
se queden sin alimento. 

La peticiOn más relevante expuesta por todas las Insti
tuciones fue la de "detener temporalmente en esas lagu

nas los trabajos durante el tiempo que las ballenas pe! 
manecen en el lugar~ (72), demanda que consideramos muy 

lejos de llevarse a cabo por la cr!sis econ6mica que -
experimenta el pa!s. 

PetrOleos Mexicanos inici6 sus actividades de perfora-
ci6n en el &rea de Bah!a Sebasti!n Vizca1no ·a partir de 

mayo de 1977, habi~ndose perforado cuatro pozos en el -
agua y tres de tierra, aumentando eata cantidad en no-
viembre de 1978 (Cuadro 3). Para fines de diciembre de 

ese mismo año las actividades de perforaciOn e~ esa &rea 
fueron suspendidos definitivamente, trasladando sus act! 
vidades a las zonas denominadas "Abreojos• y "Marina" -

localizadas aproximadamente en la regi6n de Bah1a Magd! 
lena (73). 

De acuerdo a lo~ estudios realizados por bi6logos, oce!. 
n6grafos, ingenieros y cient!ficos en general que cola

boran para PEMEX, el impacto de las actividades de di·-

(71) Ibide111. p, l. 
(72) Ibidem. p. 2. 

(73) 'Ibídem. p. 5. 
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cha :tn•tituci6n en la miqraci6n y reproducci6n d• la• 
ballenas ha sido m!nima o nula, ya que la mayor!a de 
los trabajos de perforaci6n marina se han desarrolla
do fuera de la temporada en que las ballenas vienen a 
las costas bajacalifornianas, o cuando su nl1m.ero es -
reducido (74). 

Como se sabe, el medio ambiente marino cuenta con un 
muy delicado equilibrio ecol6gico " ••• que a veces se 
rompe por las violentas actividades del hombre •• •175). 

La extracci6n de hidrocarburos, as! como sus consecu 
encias, el ruido y los derrames, están considerados 
como los contaminantes más severos y persistentes del 
medio marino. 

Ya que las ballenas utilizan para su orientaci6n el -
sentido del o!do, por medio del cual pueden reconocer 
el alimento y evitar los obstáculos; a este sentido -
se le denomina "ecolocalizaci6n•. El o!do de las ba-~ 

llenas es muy agudo y sienten aversi6n por los cam 
bios bruscos de sonido, a~n cuando parecen aceptar 

los ruidos m4s o menos constantes. 

Durante la Segunda Reuni6n Internacional sobre Mam!fe 
ros Marinos, celebrada en febrero de 1978, se insis-

ti6 en el grave problema del ruido de motores fuera -
de borda, avionetas y helic6pteros que PEMEX utiliza 
en las actividades de perforaci6n, que afecta negati
vamente a las ballenas, "asustl.ndolas e induci,ndolas 

a buscar rutas menos transitadas y más tranquilas cu
yos efectos cient!ficos son impredeciblesu (76). Sin 
embargo, los estudios e informaci6n con los que PEMEX 
cuenta actualmente, no hacen referencia a que el rui-

(74) Ibidem. p. 5. 
{75) Ib1dem. p. 20. 

(76) l!!!!!· 
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do producido por las perforaciones haya afectado los -
ciclos migratorios y/o reproductivo• de la ballena --
gris. 

Por otra parte, proporcionaron algunos datos respecto 
a que el ruido no alcanza niveles que afecten a las b! 
llenas, • ••• ya que la intensidad del sonido generado 
es de 85 decibeles (dbl, que al transmitirse por el -
aire disminuye hasta 7 db. en los primeros 8 km., y -

hasta O db. en los 17 km. de distancia• (77)~ cuando -
el ruido emitido se encuentra localizado en la interfa 
se aire-agua, • ••• la intensidad del ruido disminuye 4 

db. cada vez que se duplica la distancia, de tal forma 
que a 290 km. la intensidad del ruido ser& de 53 db., 
y de 25 db. a los 32 km. • (78) 

Para PEMEX, pues, carece de fundamento vilido el decir 
que el ruido de las perforaciones puede provocar alte
raciones en las rutas migratorias de las ballenas y -· 
que el paso de las lanchas y aviones de Petr6leos Mex! 
canos les moleste. 

La posibilidad de contaminaci6n por derrame durante la 
perforaci6n de un pozo tam.bi'n est& contemplada por di 
cha Instituci6n. Esta contaminacien se considera un 
tanto remota, ya que adn no se ha comprobado que las -
ballenas se alimenten o no en eataa lagunas ya que to
do parece indicar que durante su estancia en el Artico 
las ballenas son capaces de devorar varias toneladas -
de plancton o krill, acumulando grandes reservas de -
grasa para su migraci~n, apareamiento, parici6n, cria~ 
za o alimentacien de ballenatos (79). 

Adem&s, la probabilidad de que se produzcan derramami-

(77) Villa, Bernardo. Las Ballenas Acosada•. Revista Ttcnica 
Peaquera, Mtxico, Departamento de Peaca, 1979, Año XII, 
NtSm. lJ p. 8. 

{78) Comentarios ••• Op• Cit. p. 9. 

(79) Ibidem. p. 11. 



entos es m!nima, ésto se ha logrado con la ayuda de 
avanzadas técnicas de perforación y la disposición y 

utilizaci6n de lodos¡ dichas técnicas fueron expues
tas claramente por el Superintendente del Area de E! 

plotaci6n del campo de Guerrero Negro, asegurando -· 
que no existe riesgo alguno de contaminación ni pel! 
gro de un futuro derrame. 

Es evidente que las actividades de PEMEX en Baja Ca
lifornia no se van a suspender porque perturben a -
las ballenas, ya que estos yacimientos constituyen -
una fuente de importancia económica e hist6rica para 
México. Sin embargo, esta Instituci6n est~ consciente 
de que tan son importantes los yacimientos de hidro
carburos como lo son las ballenas. Por tal motivo se 
ha pensado en establecer ciertas pautas de coordina
ción de las actividades que fueran benéficas tanto P! 
ra PEMEX, como para las ballenas. 

Por ello, se solicitar! por parte de esta Qltima Ins
titución, la colaboraci6n de las diferentes asociaci~ 
nes civiles y/o universitarias como la "American Cet~ 
cean Society", la Universidad Autónoma de Baja Cali-
fornia sur y la Universidad Autónoma de M6xico, entre 
otras que se dedican al estudio de las ballenas y --

otros cet&ceos para tomar las medida~necesarias en -
la protecci6n de este mam!fero marino (80) 

et.- SALINAS DE GUERRERO NEGRO. 

En el desarrollo de este apartado trataremos de expl! 
car el proceso de explutaci6n utilizado en la indus-
tria 1alinera, ~uya repre1entaci6n en M'xico la tiene 
la empresa Exportadora de Sal, s. A., y de e1ta mane
ra aclarar las duda• que en torno a dicha actividad -
hah surgido con re1~cto al impacto que la mi1ma pue• 

(80) Ibidem. p. 1s. 
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da ocasionar en el ciclo biol6qico de loa mile• de -
ejemplares de ballena qris que llegan a nuestro pa!s, 
especialmente en las costas de la Pen!nsula de Baja -
California. 

La informaci6n vertida aqu! ha sido proporcionada por 
el Coordinador Jur!dico de Exportadora de Sal, S.A., 
en una entrevista personal en la que nos explic6 ver
balmente el proceso seguido por la empresa para obte
ner un producto de alta calidad, que a su vez repre-
senta una fuente de fuertes ingresos para nuestro --
pa1s. 

Exportadora de Sal, S.A. (ESSA}, es el resultado de• 
una coinversi6n entre K~xico y Jap6n, donde las empr! 
sas que representan los intereses de ambos paises son: 
La Comisi6n de Fomento Minero, por parte de M~ico, y 

•Mitsubishi Corporation• en representaci6n del Jap6n. 

La sal, el producto que esta empresa explota, ea un -
compuesto de sodio que al entrar en contacto directo 
con el aqua y el cloro reacciona de forma muy activai 
estos elementos, al combinarse, forman una sustancia 
que ha sido vital para el mundo. A travf• de la hist~ 
ria, la sal ha sido objeto de innumerables transacci~ 
nes comerciales y actualmente tiene varias aplicacio
nes; la producci6n salinera mundial. en qran porcent!. 
je est& destinada al desarrollo de otras industrias -
como la qu!mica, vestido, cosmetolog!a,· combustible • 
aeroespacial, papel, pl!stico, jab6n y en la indus •• 
tria alimenticia, entre muchos otro• usos de la vida 
diaria humana (81). 

Las fuentes de las cuales se extrae la sal sons yaci
mientos subterr&neos denominados •domoa salinos•, de-

(81) Entrevista personal con el Coordinador Jurtdico de Ex-
portadora de Sal S.A., Mtxico, D.F. , 10 de junio de 1983. 
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pósitos subterr!neos de salmueras y de la evaporaci6n 
del agua de los oce!nos, en donde se habilitan insta
laciones como las operadas por el complejo de Export~ 
dora de Sal en Guerrero Negro. Los campos salinos de 
ESSA se localizan en el centro de la Pen1nsula de Ba

ja California, a 798 km. al sur de Tijuana y al costa 
do norte de la Laguna Ojo de Liebre. 

El proceso de producción de sal se inicia en la esta
ción de bombeo localizada en la Laguna Ojo de Liebre, 
donde se encuentran diez bombas accionadas por moto-
res diesel, que van suministrando constantemente el 
agua suficiente para cubrir las 20 mil hectáreas que 
constituyen el sistema de concentraci6n. El tratamie~· 
to del agua de mar por evaporación solar incluye dos 
~reas1 una de concentraci6n que son las 20 mil hect4 
reas y otra de cristalización de 3,200 ha. 

Mientras se evapora el agua y se incrementa la con-
centraci6n de sal, la salmuera es conducida a trav~s 
de un sistema de vasos que se controlan por un com-
plejo de compuertas y canales hasta que alca.nzan un 
grado cercano al de la saturaci6n1 desputs, la sal
muera es dirigida hacia los vasos de cristalización, 
donde la sal ya precipitada forma cristales que lue

go se depositan en el fondo de los vasos y forman -
agrupamientos cuya dureza semeja la de una roca y su 
tamaño es como el puño de una mano. Aa!, los crista
les forman capas cuyo espesor es de 15 a 20 centtme

tros, mismos que ser&n peri6dicamente •cosechados•. 

En las &reas de evaporaci6n de ESSA •• cuenta con --
200 km1. de diques, 40 km•. de canales y 4S kms. de 

caminos en loa que ae realiza el acarreos ••t• •• h! 
ce .. diante tres 96~~ola1 con capacidad de 360 tona., 
siendo movidas por un tractor. Siete de eataa unida• 
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des triples se desplazan desde la planta cristalizado
ra a la planta lavadora que se encuentra localizada a 
14 kms. de distancia. 

Al llegar la sal a la planta lavadora, es descargada a 
una gran tolva que la distribuye a través de ocho ban
das transportadoras, las que primero pasan por un pro
ceso de aspersi6n de agua de mar, procedimiento que h!_ 
r& elevar la pureza de la sal a un 99.7i el grado de -
calidad rn~s elevado en el mundo. 

Cuando la sal est! lavada se vuelve a cargar mediante 
bandas transportadoras en barcazas, que son remolcadas 
a la Isla de Cedros. Una vez que llegan a la isla se -
colocan sobre las barcazas dos tractores para mover la 
sal hacia las tolvas que alimentan las bandas transpo!_ 
tadoras de descarga1 al ser descargada la sal se apila 
o descarga directamente a los barcos ah! atracados. 

En Morro Redondo, puerto de Isla de Cedros, atracan 
barcos hasta de 156 mil toneladas y debido a la versa
tilidad del sistema de estiba se logran manejar 3 mil 
toneladas por hora, lo que evita las demoras' costosas 
a los barcos. 

Como hemos podido apreciar en el desarrollo de esta 
breve exposici6n sobre el proceso que-1e sigue para la 
obtenci6n de la sal comdn, no existe ningdn sistema 
que de alguna manera pu~iese dañar o poner.en peligro 
la existencia de los ejemplares que de ballena gria -
arriban hasta las costas de la Peninsular en primer l~ 
gar, porque las instalaciones salinera• e1tan perfect! 
mente bien plane~da• y 1u ubicaci&n f1aica e1tl un ta~ 
to di1tante de- 101 lugares donde cada año •• dan cita 
astas, por lo que el acceso de ella• a las inatalacio
nea salinera• e1 caai, :illlpo11ble. 

En la entrevista se coment& que de lo• 28 años de ac~i 
vidad de la empresa, se tiene conoc1111en~o que a61o en 



73. 

llfta oca•ten r••ult8 l••ionado un ballenato, cuando •ste 
se aproximó a una de las barcazas transportadoras1 sin 
embargo, despu's de ese accidente la empresa tom6 las -
precausiones pertinentes para que no se repitiera otro 
accidente. 

Por otra parte, nos explicó que en lo que respecta a -
elementos contaminantes producidos en el desarrollo de 
sus actividades no existe ningd.n peligro, ya que duran
te el proceso al que se somete este producto no se uti
lizan sustancias t6xicas que pudieran ser fuente conta
minante de las aguas de las lagunas costeras ni se ex-
pulsan polvos o se producen ruidos que no pudieran ser 
soportados.o que se consideren contaminantes. 

La empresa manifest6 que tiene mucho cuidado de no afee 
tar la ecolog!a de la zona en la cual est4 establecida, 
además de que segQn declaraciones hechas por algunas -· 
personalidades avocadas al estudio de esta especie y de 
otras mam!feros marinos, entre ellos el Presidente de -
la Asosiaci6n Mexicana para el Estudio de .Mam1feros Ma

rinos, esta empresa esta cooperando de forma 1ncondic12 
nal con las instituciones cient1ficas y con los b16lo-
goa que en ellas laboran para proteger la existencia de 
estos cet!ceo1. 

En este Capitulo nos hemos podido dar cuenta de la gran import~ 
cia que ha tenido para muchos pa!ses la actividad ballenera no -
s6lo en esta ~poca, sino desde civilizaciones antiguas, puesto -
que la evolución en la explotaci6n de un recurso ha dado la pau
ta para la conformaci6n de la estructUJ:a econ6mica de las nacio
nes, as! como para la confiquraci6n del comercio internacional y 

como consecuencia el comportamiento de los Estados, dentro del -
contexto mundial. 

E:s necesario recordar que en un principio la finalidad primor -
d.i,al de la caza de la ballena era la aati•facci6n da las necesi• 
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dades priJ!larias de la comunidad y que esta satisfacci6n determi
naba el grado de explotación, Sin embargo, el hecho de que P.ste 

recurso comenzara a ser demandado por otras poblaciones, trajo -
como consecuencia que se modificara el objetivo de la forma pre
dominante de producci6n, es decir, de autoconsumo, adquirió pau

latinamente caracter1sticas de una producción comercial. 

De esta m~nera, la comercialización de los productos derivados -
de la ballena reportaron grandes ganancias económicas de los pa! 

ses que se dedicaban a esta actividad, significando un renglón -
importante dentro de su econorn1a. 

La capacidad para explotar y aprovechar este recurso y comercia
lizarlo a nivel internacional, conforrn6 la fuerza económica que 
cada una de estas naciones fue adquiriendo. 

El mismo desarrollo de la sociedad, de las formas de producci6n, 

trajo consigo que se fueran conformando t~cnicas más avanzadas 

para la obtenci6n de los productos derivados de este animal, d~ 

do paso a la creación de pequeñas industrias dedicadas exclusi-

vamente al aprovechamiento de esta especie, las cuales se fu~ron 

convirtiendo en industrias más sofisticadas y grandes. 

El poder1o económico que fueron adquiriendo los paises dedicados 
a esta actividad fué transformando la interacci6n de los Estados 

en el contexto internacional, pues sus relaciones se basaron fun 

damentalmente en la desigualdad econ6mica y en-el interés de con 

vertirse en el primer pa1s cazador de ballenas; situaci6n que 

trajo consigo la sobreexplotaci6n de esta especie, llegando a p~ 

nerla en peligro de ext~nci6n. 

La monopolizaci6n de este recurso por parte de los paises dedic~ 

dos a esta actividad, tuvo que corregirse. Por tal motivo, se -
pens6 en una reglamentací6n a nivel internacional a trav6s de un 

organismo especializado, que ayudara a la conaervaci6nypreaerv! 

ci6n de las especies en peligro de extinci~n, evaluando los di-

ferentes intereses econ&nicos'de loa Estados, aa1 co~Q las nece

sidades primarias de algunas cmnunidade• que incluyen en •u die-



75. 

ta alimenticia a este cet4ceo. 

r.a Comisi6n Internacional Ballenera fu~ creada con la finalidad 
de velar por la preservaci6n de estos recursos y de medir en los 

conflictos surgidos entre las naciones, que al actuar de acuer-
do a sus propios intereses aprovechen ciertas situaciones para -
beneficio econ6mico y pol!tico, y se olviden de un principio un! 
versal y una obliqaci6n a la cual deben de responder, como es el 

cuidar y cooperar con todos los pa!ses a fin de que los recursos 
naturales existentes sean explotados en beneficio de todo el mun 

do, pero de forma racional y adecuada, puesto que en la medida -
en que los pa!ses cooperen para la conservaci6n de sus recursos 
tanto a nivel interno como en el ámbito internacional permitirá 
asegurar para generaciones futuras la disponibilidad de todo ti

po de especies. 

En la preocupación por conservar ~sta especie, M~xico se adhiri6 
a la Comisi6n Internacional Ballenera, observando y previniendo 
a nivel interno todos aquellos aspectos perjudiciales que pueden 

ocasionar las actividades tur1sticas e industriales en la zona -
donde la ballena, llega cada año a continuar su ciclo biológico. 

No obstante que nuestro pa!s ha expedido sendos Decretos median

te los cuales algunas sonas se han convertido en !reas naturales 
protegidas, los resultados positivos han sido muy escasos, pues 
la conservaci6n de esta especie, as! como sus zonas de reproduc
ci6n, se han encontrado con la problem4tica de la actividad tu-

ristica e industrial. 

Consideramos que, aan cuando existen estudios que han demostrado 
::¡ue tanto las actividades tur!sticas como industriales no han -
~casionado grandes peligros en la estancia de Astas animales en 
~uestras aguas, la idea de coordinar, planificar y garantizar -

~l aprovechamiento de los recursos internos, es lo que permiti
:&, que ae regulen los procesos evolutivos ecológicos y que As
~os contribuyan al desarrollo de aquellas actividades que jue-
~&n un papel importante dentro de la estructura econ6mica de ~ 

>::ico todo ello a travfs de las necesidades planteada• por •l d! 



sarrollo econ6mico y por otra parte la coyuntura actual del pala, 
actuando prioritariamente aobre las •rea• que lo juatifiquen y • 

las que est~n a punto de perder sus caracter!sticaa y valorea na 
turales. 

Si esto se logra coordinar e integrar, la conservaci6n de las e:! 
pecies, en este caso particular de la ballena gris y las activi

dades tur!sticas e industriales permitir4n darle un uso adecuado 

a estas áreas, ayudando a sustentar la posici6n conservacionista 

que México presenta tanto en el organismo especializado en esta 
materia, corno en otros foros internacionales. 



CAPITULO III 

ASPECTOS LEGALES 

1.- LEGISLACION Y/O REGLAMENTACION INTERNACIONAL 

Desde la antiguedad el mar estuvo considerado como todo un miste
rio y un reto a la vez. Este es el proceso que se ha tenido que -
experimentar a través de la historia¡ descubrir todo aquello que 
el mar encierra como recursos naturales, y a la vez conservarlos, 
ha sido una de las innumerables preocupaciones de los paises de -
la comunidad internacional. 

Adem!s de ser un medio de comunicación, en el mar se encuentran -
recursos de la m!s variada gama que contemplan soluciones para m~ 
chos problemas graves que enfrentamos no solo hoy en d!a, sino 
que tal vez afrontar!n generaciones futuras; es en el mar donde -
se encuentran muchos de los elementos necesarios para la elabora
ción de productos útiles para la vida humana. 

Por ello es necesario que exista un régimen no s6lo a nivel naci~ 
na! sino internacional que establezca las pautas a seguir para l~ 
grar óptimos beneficios de los recursos del mar, tratando de que· 
cada gobierno desarrolle programas para la conservación y recupe
raci6n de los recursos naturales que se encuentran localizados en 
los espacios terrestres o marinos bajo su jurisdicción~ respondie~ 
do a su derecho de soberan!a, siendo ellos mismos los únicos res
ponsables de la administración de dichos recursos. 

De acuerdo al Derecho Internacional Público, los paises costeros 
pueden ejercer su soberanía sobre los espacios ocelnicos de •u ju
riadicci6n, como son: ias aguas interiores, la platafor~a contine~ 
tal y el mar territorial y zona econ6mica excluaiva. 
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t.oa recursos que se encuentran en estos espacio• e~t&n considera
dos como patrimonio nacional, por tanto se adquiere la exclusivi
dad para disponer de ellos en el tiempo y forma que el Estado coa 
tero considere pertinente, principalmente en base al Convenio de 

. las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 

Esta situación se torna diferente con aquellos recursos que se l~ 

calizan fuera de la jurisdicci6n de algQn Estado, ya que tales r! 
cursos son catalogados como pátrimonio coman de la humanidad. La 
problem!tica a establecer un Derecho del Mar que equilibre las e! 
ploraciones e investigaciones marítimas ha hecho que se trate de 
reglamentar a trav~s de convenios, tratados internacionales, todo 
áquello que pueda servir en bien de la humanidad. 

Los adelantos tecnol6gicos, la crisis econ6mica que sufren la ma
yor!a de las naciones del mundo, sobre todo las subdesarrolladas, 
la lucha por parte de las grandes potencias no solo por un espa-
cio terrestre o marítimo, sino ahora espacial, y la falta de em-
pleos y alimentos han ocasionado que, afin cuando ningOn Estado en 
particular tiene la responsabilidad sobre la administraci6n de los 
recursos que se encuentran contenidos en la alta mar, fuera de su 
jurisdicci6n, se perciba la necesidad de establecer una legislaci6n 
internacional que act~e corno mediador en los grandes litigios por 
parte de las naciones del mundo por preservar su poder!o y dominio 
sobre la esperanza que el mar significa para-resolver muchas de -

las insatisfacciones y necesidades a que se enfrenta et mundo hoy 
en d1a. 

Esta le9islaci6n no s6lo fu6 creada con la finalidad de mitigar 
aquellas grandes conflagraciones de la humanidad, sino tambi•n pa
ra normar la cooperación entre los patse• en materia de recur•o• • 
marinoa. 
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Deapu•a de loa año• de entrequerraa, el Conaejo Internacional para 
la Explotaci8n del Mar, creado en el año de 1902, y la Orqanizaci6n 
de las Naciones Unidas para la Aqricultura y la ~imentacien (FAO), 

iniciaron qrandes estudios de los recursos de alta mar, con inicia
tivas dirigidas a la elaboraci~n de Convenciones Internacionales ~ 
rala protecci6n de los recursos marinos (82 ). 

Ten!a como finalidad evitar la explotaci6n irracional de los recur
sos no renovables y todas aquellas especies que se han visto en P!_ 

ligro de extinciOn. 

Las dificultades de este tipo de normatividad legal plantea son -
numerosas, y se puede decir que complejas, pues es dificil conjun

tar criterios sobre los diferentes aspectos que el mar encierra:
sin embargo, existen organizaciones que pese a ser de reciente ere~ 
ci6n han logrado implementar normas de alcance internacional que -
regulen de alguna manera u otra· la preservaci6n del mar y sus recu~ 

sos • Este es el caso de la Comisi6n Internacional Ballenera, or
ganismo que ha tratado de coadyuvar a la preservaci6n no sólo de una 

determinada clase de ballena sino de la mayor1a de los mam!feros -

marinos. 

Algunas de estas especies han estado acosadas por una explotación -
irracional, lo que ha tra!do como consecuencia su inminente desapa
rición: esta preocupación de diversos pa!ses puede ejemplificarse -
en el caso de la ballena gris, que ha podido ser conservada gracias 
a la legislaci6n internacional existente (83). 

(92) Osmañczyk,Edmund Jan. Enciclopedia Mundial de Relaciones In
ternacionales y Naciones Unidas, Ballena• • F.C.E. Mfxico
Madrid- Buenos Aires, 1976, p. 426. 

(93 l Rabasa o. Emilio. et. al. M8xico y el R8iimen del Mar, Secre 
tar!a de Relaciones Exteriores, 2a. ed. , Mixico, 1974, p. 10. 
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A.- COMISION INTERNACIONAL BALLENERA 

Respondiendo a la preocupaci6n e interés mundial de preservar 
para las generaciones futuras todas las riquezas naturales y 

lograr un medio ambiente en óptimas condiciones para que la v! 
da humana, animal y vegetal se desarrolle sin ningQn inconve-
niente, ha sido necesaria la creaci6n de ciertos organismos o 
instituciones que atiendan el cumplimiento de tales objetivos. 

Tal ha sido el caso de la Comisión Internacional Ballenera c. 
I.B., o (I.W.C. en inglés), cuya creaci6n estuvo fundamentada 

en base a estudios que demostraban la inminente desaparici6n -
de algunas especies de ballenas, debido principalmente a la C! 

za irracional de estos cetáceos; as! pues, se hacia indispens! 
ble protegerlos para evitar su extinción, tratando de estable

cer ciertas medidas de control a las que estar!an sometidos 

los pa!ses dedicados a la caza de ballenas, a fin de poder con 

tinuar con esa actividad. 

Como antecedentes directos de la C.I.B. tenemos que bajo tales 

principios se firm6 en Ginebra la I Convenci6n sobre la Regul! 
rizaci6n de la Caza de Ballenas el 24 de noviembre de 1931. En 

esta Convención se estipul6 entre otras cosas, cuales serian -

las especies susceptibles de explotaci6n. 

En base a ésto se contempl6 la urgencia de establecer un sist! 

ma de reglamentaci6n a tal actividad, cuya meta era la de ase
gurar la efectividad con el objetivo de preservar y aumentar -

la población de estas especies. As1 se elabor6 el Reglamento -

de la convención, mismo que fuf aprobado el 8 de junio de 1937 

en Londrea, y los Protocolo• de 6ste se firmaron en la misma -
ciudad el 24 de junio de 1938 y certificados el 26 de noviembre 

de 1945, siendo este Reglamento aplicado a todas aquella• 
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dependencia• y aqentes particular•• cuya actividad aea la C! 
za de este animal, quedando bajo el rAgimen los buques-f&br! 
ca, las estaciones terrestres y los barcos balleneros que se 

encontrasen dentro de la jurisdicción de los gobiernos miem
bros. 

En este sentido cabe mencionar que era este tipo de reqlame~ 
taci6n la necesaria para seguir una estricta disciplina que
evi tara lo irracional de las actividades. 

Ast , el 2 de diciembre de 1946 se finn6 en Washington la II 
Convenci6n Internacional sobre la Caza de Ballenas, su órga
no rector es la C.I.B. y estableci6 su sede en Londres (B4). 

Fue durante esta Convenci6n donde se expuso la necesidad de 
crear una Comisión Internacional que fungiera como 6rgano -
rector y que se integraría con un representante de cada Go

bierno contratante, adem4s de sus asesores. 

Una vez constitutda • la Comisi6n estimular&, rec0111endar& y 

organizara estudios e investigaciones relacionadas con la 
ballena o la caza de Asta, adem4s recopilar& y analizar& da
tos estad!sticos poblacionales, entre otros aspectos de este 
mam!fero" (85). 

De eata manera, la C.I.D. se integró por tr•• Comitaa: el ~ 
mit6 Cient!fico, el Comit' T'°nico y al Comitt de Finanza• y 

Administraci6ni •stos son establecidos cada año en la aeai6n 
de la ComisiOn. 

Ca4) 011mañczyr, Edmund Jan. ~E~nc~ic~l?o~;;.;;¡~.,:.;;:¡;.;.;;~~.;¡;.;...-;;.;;;.~¡.-..~;....¡¡~ 
t•rnacionales y Nacione• Uni as. ue 
noa Airea, 1970, p. 124. 

{85) La• Ballena• ~la Comiai6n Internacional Ballenera. Univerai
did Xutbno111a a¡ laja catllornia, La Paz, Mlxico, ltll, P• l. 
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En ella el Presidente hace una encuesta entre los Comisionados 
para determinar si ellos desean representación en los Comit6s -
Cient1fico y Técnico, de ser as!, los Comisionados designarln a 
los miembros de dichos Cornit~s. 

El Comit~ de Finanzas y Administración est' integrado por cinco 
Comisionados, mismos que son designados por el rresidente de la 
Comisi6n. 

El Comit6 Cient!fico representa la opini6n pablica de la Comi-
si6n y es el 6rgano que señala la evolución de las poblaciones 
de ballenas. Es en base a sus reportes que se determinan las 
cuotas de captura y se tornan otras medidas de protecci6n. El e~ 
mit6 Cient!fico presenta sus recomendaciones al Comit~ Técnico 
y éste a su vez las transmite a la Sesi6n Plenaria de la Comi-
si6n, donde para la aprobación de las propuestas se requiere 
del 75% de los votos emitidos (86). 

La Comisión Internacional Ballenera está facultada para "enmen
dar las disposiciones del Reglamento, mediante la aprobaci6n de 
art!culos sobre la preservaci6n y utilización de existencias ba 
lleneras, determinando las clases protegidas y no prot~gidas, -
apertura y cierre de la temporada de caza, zonas de refugio, 
tiempo y métodos de caza, as! como la intensidad de la misma, -

-
tipos y eapecificaciones de mecanismos, aparatos e instrumentos 
que se vayan a utilizar, m6todos de mediciOn y formularios para 
el regiatro de la caza y oti:os datos estad1sticos y biológicos" 
( 87 ) • 

( 86 ) Entrevi•t• personal con el Subdirector de A1untos Multi
lateral•• de la Direcci~n General de Asuntos Peaquero~ -
Internacionales.- Secretarla de Pesca, Maxico, D. F., 
13 de Julio de 1983. 

( 87 ) La• ballena• ••••• , Op. Cit.. Pa9. ', 
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Los trabajos que realiza la Comiaidn Internacional a.llenera -
se dan a conocer a trav•s de reuniones plenaria•, cuya frecue~ 
cia es anual y se llevan a cabo generalmente la segunda quinc! 
na del mes de julio en Londres, Gran Bretaña, donde se encuen
tra la sede. 

Durante dichas reuniones, a las que asisten los representantes 
de los pa1ses miembros y algunos Delegados de Orqaniamoa Inte~ 
nacionales, quienes fungen como observadores, se han consider! 
do agendas de trabajo muy completas, que tienen por objeto ac
tualizar los conocimientos b4sicos, para lo cual son ayudados 
por el Cornit~ Científico. De estas reuniones se obtienen las -
cuotas de captura que los paises interesados en tal actividad 
pueden obtener de acuerdo a cada especie de ballena. 

I.as agendas de trabajo son distribuidas con antelación a cada 
pa!s miembro, para que estdn al tanto de los aspectos que se -
tratar4n en la reuni6n y as! puedan desarrollar su posición en 
cada punto que se discuta. El contenido de la agenda correspo~ 
de al prototipo de cualquier reunidn1 

- Apertura de la Reuni6n, 
- Registro de las Delegaciones de los pa!ses miembros, acredi-

tando su legalidad. 
- Admisidn de Organiamoa Internacionales como ohservadores y -

Prensa acreditada. 
- Aceptaci6n de la Agenda de Trabajo. 
- Recepcidn de loa informes de loa COmitb. 
- Desarrollo de loa temas apuntados en la Aqenda. 
- Adopci6n de Conclusiones. 
- Desiqnaci6n y Condicione• para la Prdxima Reuni6n, (,88 l. 

( 08 ) X.a Ballenu. .. • Qp:. Cit. p. 7 
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_Los pa!ses que actualmente pertenecen a est• ComisiOn son; 

- Antigua Barbuda 
- Argentina 
- Australia 
- Belice 
- Brasil 
- Corea 
- Costa Rica 
- Chile 

- Dinamarca 
- Egipto 
- España 
- Estados Unidos 
- Filipinas 
- Francia 
- Holanda 
- India 
- Ialandic. 
- Jamaica 
- Jap6n 
- Kenia 

- Mauritania 
- Mbico 
~ Nueva Zelandia 
- Noruega 
- Om&n 

- Pa!ses Bajos 
- PanamA 

- Perú 
- Reino Unido de Gran Bretaña 
- Repdblica Federal Alemana 
- República Popular China 
- República Sudafricana 
- Santa Lucia 
- San Vicente y Granada 
- Senegal 
- Seychelles 
- Suecia 
- Suiza 
- Uni6n Sov.iética 
- Uruguay 

La preocupación mundial ante el peligro de que los nivele• actua
les de explotaci6n ballenera pudiesen llegar a extinguir diversas 
especies, hizo que el número de pa!ses miembro• aumentara cási en 
un 100% en 1olo dos años, d~ 23 que eran en 1980 a 39 en 1982,ac
tualmente se cuentt con la membre1ta de 40 pafsee. 

El papel que e1te tipo de organi1mos 1uatenta •• 1umamente dificil 
e importante, ya que en su seno se regi1tr1n fuertes presiones •. Ac
td1 como un foro conciliador donde •• pla1man grandes intereees y 

e10 hace que 11 lucha ••• mis tenaz, pues cada parte va di1pue1to 
a defender e imponer sus.razones; por un lado ee encuentran 101 -

.1 
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pat•e• cazadore de ballenas y por el otro la partic~paci6n acti
va de los patses conservacionistas. 

La c.r.B. debe entonces estudiar la posici6n de ambos grupos y 

conciliar sus intereses, sin descuidar el objetivo para el cual 
fu~ creada, que es buscar los rn~todos 6ptirnos para lograr que las 
poblaciones balleneras disminu!das aumente. 

Por ello y debido a que la Comisi6n no cuenta con una flota de 
apoyo para vigilar la captura de ballenas, procede a instar a -
los paises miembros a presionar en las transacciones comercia-
les de productos cuyo origen sea de paises no miembros. ( 89). 

A este respecto podr1amos comentar que si bien esta medida coac 
tiva, adoptada por la C.I.B. contra aquellos pa!ses que abusan 
de la explotaci6n de las ballenas, no es una medida del todo P2 
sible ni legal, ya que son paises que no se encuentran regidos 
por esta Comisi6n, s! podemos considerarla como una medida que 
responde al sentido comdn y justo de aquellos patses que tratan 
de adaptarse a una regla legal y humanitaria, sacrificando en -
muchas ocasiones su producci6n o su consumo primario. 

PARTICIPACION DE MEXICO 

La participucien de M•xico dentro de la C.I.B. data deade IU ad 
h••i6n el 31 de diciembre de 19•8, quedando ••entada •u calidad 
de miembro en el Decreto publicado en el Diar~o Oficial de la -
Federaci6n del 10 de marzo de 19•9. 

Sin embargo, aun antes de que formara parte de un Organi•mo In
ternacional aobr• la materia, nuestro pata ya habla tomado me4! 
da• a nivel interno. El gobierno mexicano conciente de la 

( 89 ) Ibidem. p. 11. 
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nece•idad de conservar loa recursos naturales y aobre todo de 
la preservaci6n de la fauna marina de nuestras costas, muy en 
eapecial de la ballena gria, a partir del 24 de septiembre de 
1931 decret6 las prohibiciones de capturar con fines comercia
les a la ballena gris, la ballena azul menor de 70 pies, la Y!!. 
barta menor de SS pies, la jorobada y los cachalotes menores -
de 35 pies, adem4s de prohibir la captura de ballenas qravidas 
o ballenato•. 

Posteriormente, a partir del 20 de enero de 1933, se promulga
ron por primera vez medidas restrictivas para proteger a las -
ballenas que eran objeto de explotacidn desmedida por parte de 
otros pa!ses en aquas de jurisd.tcc.tdn mexicana. 

En julio de 1933 ~xico se adhtrid a la Convencidn de Ginebra 
sobre la Proteccidn de las Ballenas. 

El 7 de mayo de 1945 elalX>rd un Acuerdo en el cual se daban re! 
triccione• a las cacertas de ballena• adultas, estableciendo t! 
llas m!nimas para su captura. Por supuesto, excluta a los caza
dores abortgenes, cuya actividad ballenera la desarrollaban pa
ra cubrir •u• necesidades primarias. 

As! pues, siquiendo su lfnea tradicional, el Gobierno Mexicano 
ha sido conservacionista desde su adhesidn a e•ta Convenci6n, -
ya que deade su inicio se opuso a la caza comercial de ballenaa. 

Es atinado cementar que dentro de este marco, -"'xico ha actuado 
ampliamente dentro del grupo conservacionista, demostrando su -
polttica de proteccii5n al crear refuqios para proteqer a laa b! 
llenas, hecho que le colee~ en el liderazgo de lo• paises con-
servacionistH, demo1trando tambitn su gran sentido humani tari:o 



.al declinar •u voto en favo~ de loa esqutm•l•• de Ala•ka, qu1e
nes hicieron la peticidn de que se les asignara un~ cuota redu• 
cida de captura para fines alimenticios durante la fpoca de in
vierno. 

La decisidn de respaldar dicha petici6n se basó en l• stmilitud 
de las capturas dom6sticas o familiares que est&n consideradas 
en la leqislaci6n pesquera mexicana. Por ello,Mdxico se coloc~ 
como un pa!s moderadamente conservacionista y humanitario, Oe -
continuar en este foro, M~xico deber4 seguir su lfnea de apoyo 
a las opiniones cientff icas tendientes a reducir cuotas de cap
tura e incrementar &reas de reserva o refugios donde proteger a 
estos cetáceos. 

Actualmente ~xico pertenece a los Comitds Cientffico y Tdcnico 
en los que se discuten en detalle los temas de cada sesidn, por 
lo que las instrucciones giradas a la Delegación Mexicana son -
participar activamente dentro de ~stos Comitf•, fOI't'l\ar un crite 
rio m'a acertado en base al cual se tomaran decisiones, 

Por otra parte, su participación en estos Conitfs se basa en 
considerar que en nuestro pa!s existe un proqrUl& activo de in
veatigaci6n y conservación de estoa recursos, programa que es • 
responaabilidad da la Secretarta de Pesca1 por ello.debe aprov! 
charae el foro para informar de nueatros esfuerzo• de inveatig! 
ci6n y lograr el beneficio de la opinten pill>lica y de la conun! 
dad cientlfica internacional, a fin de oont·tnuar dichas inve•t! 
gacionea con cierto respaldo mundial. 

En aste punto cabe expresar que en varias ocaatone• durante las 
reuniones anuales de la c.r.a., la Delegaci~n Mexicana 80ltcit6 
a la Comia1en •• la proporcionara apoyo fi~nciero p.lra amplt-..:r 
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. •ua eatudio•.•olicitud que ha•ta la fecha no ha tenido ninguna 
respuaata favorable y no por ello ha auapendido aua eatudioa, 
sino por el contrario, cada año va enriqueciendo ••toa con la 
partic1paci6n de investigadores extranjeros que, con el mismo 
esp!ritu de protecci6n hacia la fauna marina que los mexicanos 
tienen, han colaborado para cubrir cada vez m4s zonas y as! t! 
ner un 1114yor conocimiento de estas especies. 

Al recibir M6xico la Agenda de Trabajo de la reuni6n de la C.I. 
B., procede a elaborar su Pliego de Responsabilidades, es decir, 
contesta punto por punto los contemplados en dicha agenda, exP'?. 
niendo la posicidn que la DelegaciOn Mexicana sustentar& en la 
citada reuni6n. 

Hasta la techa han sido 36 las reunionea celebradas por la Co
misi6n, mismas que se han celebrado en Briqhton, Gran Bretaña, 
con excepci6n de la Qltima la cual se acordO que se realizara 
en Bueno• Aires, Argentina. 

En la reuni6n TrigAsima Primera, celebrada en 1979, la Delega
ci6n Mexicana, siguiendo su actitud tradicional de protectora 
y con1ervacionista, hubo de apoyar en•rgicamente las propuea-
ta1 relacionadas con la adopciOn de moratorias sobre la captu
ra de cualquier especie de ballena que se considera. en peli-
qro de extinci~n, durante el periodo m•• amplio poaible, de-
biendo rea:izar la• gestiones necesaria• para que la1 cuotas -
de captura sean lo m4s bajas posible para todas la• ea~i•• -
en todas laa 4reas geogr&ficas. 

En la reuni6n TrigAsima Segunda, realizada en 1980, Maxico fuf 
conaiderado un pa!s fuertemente conservacioni1ta debido a 101 

programa• de inveatigaci~n que se realizan en territorio 
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nacional y que fueron presentados en las reuniones, asf como por 
su firme posición en defensa de los recursos marinos. 

En la reunión Trigésima Tercera, que se llevó a cabo en 1981, 

México enfatizó su interés por la conservación, protección e in
vestigación de estos recursos, considerando un balance de alter
nativas que excluyera los conflictos generados por la necesidad 
de conservación y los derechos de los Estados costeros en la ut! 
lizaci6n de sus recursos, principio que México apoya firmemente. 

En la reunión Trigésima Cuarta, de 1982, M~xico recalcó una vez 
más la posición conservacionista, resaltando puntos como la de
signación de refugios de ballenas en nuestro pa!s y los esfuer
zos de investigaci6n que se han desarrollado sistem&ticamente -
en dichas &reas. 

Uno de los aspectos m!s relevantes de esta reuni6n,fué la adop
ción de una medida que sin duda es una de las mas importantes 
y nunca antes contemplada1 se acord6 "Suspender la caza de ba
llenas con fines. comerciales durante un lapso de cinco años a 
partir de 1985, con una reducción paulatina en las cuotas de -
captura entre los años de 1982 a 1985" (90), con la finalidad 
de permitir que las poblaciones de ballenas se recuperen. Al -
finalizar dicho periodo se realizar&n estudios acerca del efe~ 
to producido en la recuperación de cada •specie, lo que marca
r& la pauta para una acci6n futura, 

Otro de los puntos importantes de esta reunión fu8 el referen
te a las Especies y Limites de Captura por las discrepancias -

( 90) Chairman 1 11 Rellrt of the 3' th Meeting} International 
whalini commia on, The La HOUH, Stat (.Tf ROad Hiaton 
Ciiííbrl ge. C84, 4NP, 19•24 july 1982, p.32. 
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entre los especialistas de los paf ses miembros se concluy6 
en adoptar las mismas cifras de captura de 1981, las cuales 
ya fueron reproducidas en el apartado de Cuotas de Captura, 
en el Capitulo II. 

Por otra parte, en tal reuni6n, nuestro pa!s reiter6 su firme 
posición sobre los derechos de los Estados costeros en la uti 
lizaci6n y aprovechamiento de los recursos en su zona econ6rni 
ca exclusiva. 

Retomando el aspecto de la moratoria de la caza comercial,al
gunos paises decidieron retirarse de la Comisión y no tendrían 
que acatar dicha disposici6n. 

En la Comisi6n se contempl6 la posibilidad de que cualquier -
gobierno objetase la suspensi6n de la caza comercial de ball! 
nas, a lo que podr1a entonces responderse con la aplicación -
de una sanción econ6mica en contra de los paf ses que reduzcan 
la efectividad de tal medida conservacionista. 

Ahora con lo que respecta a la reunión Trig8sima Quinta, cel! 
brada en 1983, y para dar un ejemplo del curso que sigue cada 
reunión, comentaremos algunos de los aspectos que definen la 
posici6n que la representación del Gobierno Mexicano debe de
fender en la reuni~n los puntos a comen~ar son parte de la -
Agenda de Trabajo que todos los años recibe nuestro gobierno 
y a la cual da contestación inmediata a fin de aclarar la po
sici6n que su Delegación sustentara. (91 ), 

Declaración de Apertura. Al igual que todos los años, en e! 
te punto cada paf 1 debe elaborar un informe el cual e1 

( 91) Entrevi1ta Per1onal con el sr. Jorge Terrej, Subdirector 
de Asuntos Multilateral•• de la Direcci6n General de 
Asuntos Pe1quero• Internacional•• de la· secretarla de 
Pesca. "'xico, D. F., ll de Julio de 1911. 
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distribu1do a lo• miembro• de l• r•unien. en dicho info~e cada 
pa!s expresa la poaici6n que sustentar• en la aesidn, 

La. Delegacidn Mexicana harfa referencia de su interl• por la 
conservacidn, protecci6n e investigacidn de tales recursos, as! 
como la accidn de nuestro pafs en la desiqnacidn de refugios de 
ballenas, lo que ha permitido elaborar programas de investigación 
en tales zonas, mismas que M~xico ha venido desarrollando sin 
ayuda de fondos internacionales, 

Tambián en esta reuni6n se propondrfa nuevamente la inclusi6n -
del idioma Español como lengua de trabajo de la C,I,B., punto -
que hab!a quedado sin solucionar en las anteriores reuniones. -
Asimismo, se señalarfa el aspecto de soberanfa de los Estados -
costeros para la administraci6n de los recursos pesqueros que -
se localizan dentro de su Zona Econdmica Exclusiva, como es el 
caso de los pequeños cet~ceos que son responsabilidad de cada -
Estado, su conservaci6n y administract6n y no competencia de la 
C.I.B. 

- Aceptación de la Agenda de Trabajo. En eate punto se discuten 
los aspectos contenidos en la Agenda y se aprueba o modif tca és 
ta. 

- Deaignacien de los Comtt••. A este respecto la Delegación Mexi
cana tenta inatrucciones de reiterar au inter8• en participar -
activamente en lo• Comit••· 

- Revi•ien de Procedimientos de Adminiatraci~n. Se revisan en es
ta parte los procedimientos de la administracidn de lo• cedceo•. 
Amimiamo se hace referencia a al9uno• te.niatno• manejado• en la 
reuni~n. 

- COn•ideraciones •obre Especie• Proteqtdae, !n este punto se abor
dar& el oa•o de las once HpeciH· de ballenu que el Colatd 
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Cienttfico ha clasificado como especies protegidas.Se han de
tectado considerables incrementos en su poblaci6n,entre estos 
casos se cuenta a la ballena gris, 

- Santuarios de Ballenas. La C,I,B. creó un santuario en el Oc4~
no Indico y en la ComisiOn se recomend6 dejar la responsabili
dad de organizar las investigaciones en dicho santuario a Ho
landa y Seychelles. En este sentido, la Delegaci6n Mexicana -
deber!a estar muy pendiente de la forma en que va a tratar e! 
te tema la C.I.B., ya que en ~l se involucra la soberan!a na
cional de los Estados costeros. La Delegación Mexicana en la 
Trig6sima Cuarta Reuni6n se opuso a la creación de nuevos sa~ 
tuarios sin la completa aceptaci6n y satisfacción de los Esta 
dos costeros, pues siguiendo nuestra pol~tica se deben respe
tar los derechos de los Estados para llevar a cabo la cre~ci6n 
de tales santuarios. 

- Infracciones e Informes de los Observadores Internacionales -
para las temporadas Bl-83. El Subcomit6 de Infracciones se 
reúne generalmente antes de la Reuni6n Plenaria. 
En 1982 se hicieron una serie de recomendaciones especificas 
a los países cazadores. ~n el tratamiento de este punto la D~ 
legaci6n Mexicana deber!a abstenerse de participar, ya que 
dentro del esquema Internacional puede constituir una posible 
violaci6n a los derechos soberanos de los Estados que capturan 
en su zona económica exclusiva. 

- Poblaciones de Ballenas y Límites de Captura. En este punto el 
Comité Cient1fico elabora ciertas recomendaciones, basándose 
en el an4lisis de la informaci6n de las diferentes poblaciones 
de ballenas y ad determina de forma m's acertada, las cuotas 
de captura anuales. l..a part1ci~ac16n de M6xico en este tema es 
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. muy recomendable y por ello la Delegaci6n Mexicana tnclgyd 
en el Subqrupo d• Trabajo de E•peci•• Protegida•, donde ae 
d1scutir1an aspecto• referente• a estas especies y a la ba• 

llena gris. 

- captura de Subststencta Aborigen, Este tema se refiere & la 
captura por parte de los esquimales de Estados Unidos de la 

ballena de arco, misma que se encuentra en peligro de exti~ 
cidn; aunque el Comit~ Cienttfico ha decidido no dar cuota 
para esta especie, los esquimales insisten en lograrla aun
que generalmente no la respetan. México debe participar e -

insistir en la conservación de esta especie. 

Pequeños Cetáceos. México debería expresar nuevamente su o
posici6n a que la Comisi6n estudie e intente regular a los 

pequeños cetáceos, ya que este terna no es de su compe~encia, 

de lo contrario incurrir!a en intrornisi6n sobre la soberanía 
de los Estados costeros, mismos que podr!an presentar alguna 

queja al respecto. 

Medidas para Desalentar las Operaciones Balleneras que no Co!!_ 

trola la C.I.B. Se revis6 la relación de datos estad!sticos 
que los patses balleneros elaboran sobre los productos de im
portaciOn y exportaci6n derivados de la ballena y se analizan 
algunas acciones para tratar de detectar las embarcaciones 
que capturan en forma irregular estos cet!ceos. 

D6cada Internacional de la Investigaci6n de los Cet&ceos. Es
te punto se refiere a la degradación de los h4bitats de ball! 
nas, cauaados por actividadea industriales, entre otras, que 
provocan el deterioro del ambiente marino en que viven las b! 
llenas. Aqu! ..-xico harfa referencia a su Programa Nacional • 

de Investigaci6n y Conaervacien de Mamtfero• Marino• y el Pro 

grama de E•tudio del Medio Ambiente en l• Zona de Baja cali-· 
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fornía, investigaciones que se realizan a fin de evitar que 
los ecosistemas se destruyan, 

Adopción de los Reportes de los Comités. Este documento es 
el resultado de las reuniones previas a la anual, donde se 

recoge el estado en que se encuentra cada especie de balle
nas y cet&ceos, para dar a conocer los resultados en la se
si6n Plenaria de la Comisión. 

Matanza humanitaria. Se ofrecieron recomendaciones acerca de 

los métodos y tecnologías de captura y muerte de ballenas. 
México debe tomar en cuenta que es conveniente que los pa!ses 

desarrollen nuevas prácticas y técnicas que permitan una mue~ 
te rápida a las ballenas sin que tengan mayor sufrimiento. 

Revisión del Reglamento. La Delegaci6n Mexicana estar1a muy 
al pendiente de los cambios que se realicen al Reglamento que 

riqe actualmente a la Comisi6n,principalmente en los puntos -

donde se involucra a las especies protegidas. Por otra parte, 
se debería tomar en cuenta la posición firme que siempre ha -

sostenido México en cuanto a los puntos en donde exista peli
gro de violaci6n de los derechos soberanos de los Estados cos 

teros. 

Cooperación con otros Organismos Internacionales. La Delega-

ci6n Mexicana estar!a pendiente del tipo de cooperaci6n que -

la C.I.B. mantiene con diversas organizaciones, principalmente 

con la Convención sobre el Comercio Internacional de E~pecies 

Amenazadas de la Fauna y la Flora Silvestres, que controla el 
intercambio comercial entre sus pa1ses miembros de animales y 

vegetales vivos y muertos, as1 como de los productos de espe

cies que se encuentran en peligro de extinci6n. 



Fecha y lugar de las Reuniones de 1984 y 1985. En ••t• punto 
se piden proposiciones sobre nuevos lugares para la celebra
ci6n de las siguientes sesiones; a este respecto, la Delega

ciOn Mexicana tiene instrucciones de no proponerse como sede. 

Informe de la Trigésima Cuarta Reunión. La Delegaci~n Mexica 

na analizará el documento presentado como informe de la se-
si6n anterior, cuidando que no se hayan lesionado los dere-

cnos soberanos de nuestro pa!s respecto a la utilización de 

los recursos pesqueros, o bien insistir que el foro no es el 
adecuado para que se discutan aspectos concernientes a pequ~ 

ños cetáceos, ya que este punto es responsabilidad de los Es 

tados costeros y no competencia de la C,I.B. 

Entre los puntos más sobresalientes de esta reunión tenemos 

a la moratoria de Captura, siendo §ste uno de los temas más 
controvertidos de la discusi6n entre los bloques representa
dos en la Comisión • Se informe que desde que se di6 a cono-

cer la propuesta de suspender la caza comercial de ballenas, 
la mayoría de los patses miembros iniciaron de forma indepe~ 

diente estudios acerca de los niveles poblacionales de las -

especies en cuestión, estudios que han sido turnados al Com! 
t~ Científico de la Comisi6n, para que sea en el seno de és

te y con la cooperación de los miembros del COmit@, donde se 

decida, sobre bases cient1ficas, si la moratoria propuesta -
es o no justificable. 

Por otra parte, otro tema de debate fue lo concerniente a -

los L!mites de Captura: el Comit~ Cient!fico presente un an• 
lisis del promedio de existencias balleneras, en ba1e al cual 

se recomendaron =iertas metodolog!as para continuar con la -
investigaci6n y evaluar la cantidad de cet.tceo• en el mundo, 
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·de tal manera que estando mi• acordes con l~ realidad se 
puedan determinar las cuotas de captura de cada especie. 

Un tema cuya limitaci6n aún no est4 definida es el estudio 
y regulación de los pequeños cet8ceos., se ha puesto en te
la de juicio si la C.I.B. tiene o no competencia para tra
tar los aspectos relativos a esta clasificación. 

En la reunión Trig~sima Sexta, cuya celebraci6n tuvo lugar 
en Buenos Aires, Argentina, la Delegación Mexicana llevaba 
instrucciones muy precisas respecto de la postura que ten
dr!a que adoptar en la citada reunión. 

Deb!a reflejar como hasta ahora, su actitud de pa!s con
servacionista, explicando al mismo tiempo los esfuerzos 
realizados en la investigacion, protección y conservaci6n 
de los cetáceos,con la finalidad de ayudar a tener un con~ 
cimiento más preciso de la situación de estos recursos. 
Reiterar!a su apoyo a los aspectos de soberanía y los dere 

chos de los Estados miembros en su zona econ6mica exclusi
va, ae tal manera que estos principios no se vean afecta-
dos por la Comisi~n. 

con respecto a la moratoria, aún cuando a M~xico no le afee 
ta tal medida, debe considerar la importancia de •sta, pri~ 

. cipalmente en lo que se refiere a la ballena gris y cuidar 
que las disposiciones adoptadas estdn acordes con las que -
ya se aplican en Laguna Ojo de Liebre y San Ignacio. 

En caso de aprobarse la moratoria, Mtxico propondr& que se 
establezca un mecanismo de inve1tigaci6n continua durante -
los cinco años y evaluar la recuperaci6n de los recursos. Y 
si no existe ba1e cient!fica que justifique la moratoria, -
Maxico sequirA apoyando loa l!mites cero de captura, princ! 
palmenta respecto de la ballena qris y la de arco. 

1 
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En s1, la Delegaci6n Mexicana deber!a apoyar las pol!ticas 
de conservación de los cetSceos e impugnar las medidas res
trictivas al ejercicio de la soberan!a de los Estados sobre 
los recursos comprendidos en las aguas de su jurisdicci6n. 

De esta manera,se ha tratado de dar a conocer algunos de los 
aspectos más importantes que se discuten en el seno de la c. 
I.B. y sobre los cuales defienden su posici6n los dos bloques 
en que est~n divididos los miembros de·1a ComisiOn. 

Sin embargo, tambi~n se debe tener presente que cualquiera 
que sea la razón de cada bloque, se debe buscar el equilibrio 
de ambos, para los recursos que la naturaleza ha delegado a -
la humanidad, a fin de obtener beneficio para todos y evitar 
la pronta extinci6n de los recursos naturales. 

La exposici6n de la estructura, funcionamiento y objetivos de 
la Comisión Internacional Ballenera, obedece en primera ins-
tancia a conocer de que manera este organismo internacional -
ha establecido medidas para proteger estos mam1feros marinos, 
puesto que el grado de desarrollo que han alcanzado los pat
ses de la comunidad internacional, ha hecho cada vez mSs di-
f1cil la adecuación de las necesidades del hombre con la natu 
raleza. 

La creaci6n de un organismo especializado como la Comi1i6n I~ 
ternacional Ballenera, tiene como ffnalidad en principio da -
preservar el equilibrio ecol6gico de una especie, as! como de 
fortalecer, evaluar y promover las relaciones econ6m1cas y p~ 
l!ticas que surgen como consecuencia de la explotaci6n de es

te recurso. 

En el aspecto económico se preocupa por evaluar loa beneficios 
existentes y promover su adecuada y racionll utilizaci6n. En 
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"el aspecto polftico, procura reafi~"ll\ar los derechos de sobe
ranía y jurisdicci6n que cada Estado tiene sobre los recursos 
que se encuentran en su territorio. 

Es por eso que esta Comisi6n ha procurado no solo ver las im
plicaciones de la conservaci6n de esta especie como recurso -
no renovable, sino diferencia a través de este cuidado la ne
cesidad econ6mica y alimenticia de los pa!ses que viven de es 
te recurso, con la de frenar el uso irracional de esta espe
cie. 

En la consecuci6n de este objetivo, la Comisión trata de que 
a través del cuidado de este cetáceo no disminuya el desarro
llo de los paises dedicados a esta actividad; sin embargo, lu
cha para que esta explotaci6n se realice de manera adecuada, 
contribuyendo al crecimiento de esta especie. 

Es bien sabido que existen bases s6lidas que justifican la 
agrupación de pa!ses para crear organismos en el que se puedan 
externar las inquietudes que cada nación tiene respecto de al 
gan tema espectf ico, as! también es cierto que esas bases só
lidas están fundamentadas por situaciúnes coyunturales que 
han "obligado" de alguna manera a pensar en la estructuración 
de un determinado tipo de organizacien. 

Tal es el caso particular de la Comisión Internacional Balle
nera, toda vez que, su objetivo fundamental es la preservaci6n 
de la poblaci6n de algunas especies que han sido cazadas en ·
forma irracional, vi6ndose disminuidas hasta ponerlas en pel! 
gro de extinci6n. 

Por tal motivo, la influencia que un recurso como la ballena 
gris puede ejercer en la gran cadena que conforma todo un 



'sistema internacional, ea lo que nos ha hecho detallar la ac
tuaci6n de la Comisi6n Internacional Ballenera en su funcidn 

de preservar un recurso, que para muchos podr!a significar ~ 
co determinante para el rol polftico de los Estados, pero que 
sin embargo, constituye un pretexto m&s para analizar la par
ticipaci6n de paises como México en lo que a su pol!tica exte 

rior se refiere. 

Es dentro de este contexto en el que se encuentra la partici
paci6n de nuestro pa!s en la Comisión, puesto que su actividad 
constituye un objetivo más de su pol1tica exterior, ya que e~ 
mo se ha mencionado a lo largo de este trabajo, nunca ha sido 
un pais cazador de ballenas, ni para subsistencia, ni para co 

mercializar. 

La Comisi6n Internacional Ballenera es pues un organismo que 
ha coadyuvado a que se tome conciencia de que el cuidado de -
los recursos naturales es indispensable para el futuro desa-
rrollo de las naciones, 

La cooperación que los pa!ses desarr~llen tanto a nivel inteE 
no como internacional a través de un organismo especializado 
de esta naturaleza, prevalecer& para el beneficio de la huma
nidad, situada en una realidad ca6tica. 

B.- CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHO DEL MAR 1982. 

La compleja situación que empezO a surgir en la Comunidad In

ternacional, a consecuencia entre otras cosa~, del Programa -
de,DescolonizaciOn de Naciones Unidas en 1945, fue lo que d:i& 

la pauta para qua muchos pa!ses reconocieran la importancia -

de loa uaoa y racursos del mar. 
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~on la aparici6n de nuevos estados soberanos e independien
tes dentro del panorama mundial, surge la necesidad de ree~ 
plazar el Derecho tradicional por un nuevo ordenamiento que 

deber!a contribuir a modificar el sistema prevaleciente en 
la distribuci6n internacional de la riqueza, ordenamiento -
jur!dico que fuera capaz de establecer los aspectos del co~ 

portamiento humano respecto del mar comprendiendo q1le ~ste 
constituye tres cuartas partes de nuestro planeta (92 ). 

Esta normatividad tendr!a como objeto principal ser reconoc! 
da y aceptada internacionalmente, ya que se sabe que desde -

tiempos pasados "las normas relativas al Derecho Internacio

nal fueron de carácter generalmente consuetudinario hasta la 

Primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho 
del Mar, celebrada en Ginebra en 19 58" (93 ) • 

La nueva codificaci6n del Derecho del Mar, hizo posible la -

redacci6n de un Convenio Internacional con un amplio conjun

to de nuevas normas para regir el comportamiento de todas 

las naciones, de sus ciudadanos e instituciones, relativas a 
la materia que nos ocupa. Asi"'lismo, en el intento de establ~ 

cer un nuevo 6rden econl5mico internacional, los asuntos del 
mar, por su gran implicaci6n económica se convirtieron en 
una preocupaci6n constante. El explotar y preservar el medio 

ambiente marino y utilizarlo en forma racional y adecuada fue 
el principal objetivo. Por ello, en las rnOltiples negociacio
nes que originaron la Convenci6n del Derecho del Mar no s6lo 

trataron de abarcar los aspectos tradicionales del rnisrno,sino 

( 92 ) 

( 93 ) 

Szekely, AJ.OOrto. MEXICO Y EL DERECHO INTERNACIONAL DEL 
MAR Ed. -UNAM. 1978 p. g. 

Seara V4zguez, DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 9a. ed.M~ 
xico. Ed. PorrOa, 1983 p. 136. 
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ae ••tablecer jurtdicamente la• d•finicion•• y delimitacion•• 
de las ~onas mar!timas que todo Estado costero tiene derecho 
a explorar, explotar y proteger. 

Por eso, y de acuerdo a diferentes autores;. la Convenci6n del 
Derecho del Mar obedece a un gran logro de finales del siglo -
XX, ya que más del 40% de la superficie total de los mares y -

la mayor1a de sus recursos se encuentran bajo la jur1sdicci6n 
de las naciones costeras. (94 ) • 

La Primera Conferencia fue celebrada del 24 de febrero al 27 -
de abril de 1958, en la cual participaron 89 paises, teniendo 
gran significado, ya que en ésta surgieron cuatro Convenciones 

que establQcen todos los lineamientos a seguir referente a 
Mar Territorial y Zona Contigua, Alta Mar, Pesca y Conserva-
ci6n de los Recursos Vivos en Alta Mar y Plataforma Continen
tal y aün despuAs de 26 años de formuladas estas Convenciones 
el fondo de ellas sigue vigente. (95 l 

Dos años m!s tarde, en 1960, se celebr6 la Segunda Conferen
cia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en Gine
bra, en la cual no se adoptaron acuerdos relevantes. La Gnica 
resoluci6n que se adopt6 fue la referente a la asistencia t6c 
nica en materia de pesca (96 ) • 

En 1967, en la Viqésimo~rimera Sesi6n de la Asamblea General 
de la O.N.U. se examinaron alqunos temas sobre la •ut111zac16n 

( 94 ) 

( 95 ) 

( 96 ) 

Temple, Swing, DERECHO 0EL MAR Contextos No, 21 Secc. 
Internacional, Mlxico i9U, ) . p. 51, 

Jazic, Zivojin. APLICACION DE LA CONVENCION SOBRE EL 
DERECHO DEL MAR Contextos No. 21, Mlxico, 1§84 P.48 
Seara, Op• Cit. p· 260. 
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¡\aclf ica de lo• fondo• aarino• y oceanico• ... a11a de 101 
llatte• de juri•dicoi~n nacional y de la explotacidn de aua 
recurso• en inter•• de la humanidad entera• (97). In e•ta -
Aaabl .... cre6 un Comtta ad-hoc, aiamo que H encarc¡ada 
de ••tudiar e•te asunto. En ba•• a ello,•• convoc6 en 1969 
a una T9rcera Conferencia 1obre Derecho del llar. 

Ce.o re•ultado de la labor reali1ada por ••te C.oait•, en -
1970 la Asamblea General apro~ la declarac14n ante• citada 
como Patrimonio Comdn de la Humanidad, quedando.entone•• e! 
tablecido en la Convencien que •1a zona de lo• fondo• aari• 
no• y ocetnico• y su subsuelo fuera de 101 l.lait•• de la j~ 
risdicci~n nacional, ast cOlllO sus recurso• son patriaonio -
coat1n de la humanidad, cuya exploraci6n y e.xplotacidn •• • 
r-.lizara en beneficio de toda la hu.anidad, independiente
aente de la lituacitSn qeoc¡dfica de lo• litad.o•" (91). 

A partir de 1972, •• convoca al priaer perlodo de .. •ion•• 
de la Tercera Conf erenc.ta 80bre el Derecho clel llar en llew -

York, liendo ha•ta lilZ dentro ael dtcillopr.taer periodo de 
... 1one• que votaron 130 pal••• para la aceptacidn del tex• 

to del Proyecto de Convenio, al cual •• le hicieron vari .. 
•mienda•. 

Durante e•t• perlado 4e ca•i el.tea afto1, se e•tucliaron proy~ 
to• de texto relativo• a tratado• 110bre el rlc¡iMn nacional 
ele lo• reeurao• .. rino• y de lo• 11eCaniS110• 4e exploracidn r 
uplotac16n de lo• fondo• marino• y la preHrvaci6n de •n• 

(97 ' 
(91 ) 

fdeii. -TIX'IO DI t.A COllVDCIC* DI llACIOllU UlllDU soau a. 
DDICllO bit ID. p. t. 
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mediOJ la posición de los paises industrializados occidenta
les frente a los exportadores de materias primas, entre otros 
temas. ( 99 ) • 

La Convenci6n de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, -
por fin se firmó el 10 de diciembre de 1982 en Montego Bay, 
Jamaica, suscribiéndola 119 paises incluido México. El 18 de 

Marzo de 1983, el gobierno Mexicano ratific6 su posición con 
respecto al Derecho del Mar, siendo el segundo pa1s en ratifi 
carlo, después de las Islas Fidji. 

El nuevo orden del mar perfilado en la Convención, se compone 
de nomas generales que deberSri ser puestas en pr&ctica e in! 
trurnentadas a todos los niveles, unilateral, bilateral, regi~ 
nal, global o mundial sobre el particular, la Convención est! 
blece en primer lugar, los conceptos empleados respecto de la 
ubicaci6n de las ionas mar!tirnas donde cada Estado costero g~ 
za de ciertos derechos como es en aguas interiores, zona con
tigua, plataforma continental, zona exclusiva y alta mar. 

Las aguas interiores se consideran como parte del Estado, son 
aquellas que se encuentr&n dentro de las fronteras territori! 
les y de la l!nea de base a partir de la cual se mide el mar 
territorial U.00). Las aguas interiores_ también se conocen co
mo mar nacional. En ~ste se comprenden loa lagos, mures inte
riores, puertos, bahtas y golfoa, canales y rtos, que todo o 

en parte no sean internacionales dOl) • En dichas aguaa el Es
tado ejerce la misma soberanta que en au zona terrestre. 

(99 
(100) 

(101) 

Jazic. ~cit. p. 48 
Szekcly. Op. Cit. p. 111. 
seara. Op. Cit. p. 263 
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~l concepto de mar territorial esta inclu!do en la Convenci6n, 
como el espacio mar!timo situado entre el mar nacional y el -
alta mar, "Forma parte del Estado y ejerce sobre ~l plena so
beran1a, aunque sometida a ciertas limitaciones" <10a. 

En el Articulo 2o. de la Convención se especifica el régimen 
juridj.co del mar territorial, considerlndose que "la sobera-
n!a del Estado se extiende al espacio.suprayacente, al que no 
se aplican las limitaciones propias del mar territorial, tam
bién al suelo y al subsuelo de dicho mar territorial" (103). 

Esta situación est& tambi6n comprendida para el caso del Est! 
do Archipielágico extendiendo sus aguas a la franja de mar ªª 
yacente designada como mar territorial (104). 

En lo que se refiere a la anchura del mar territorial, ésta -
se especifica en el Articulo 3o. de la Convenc16n, en el que 
se establece un limite que no exceda de las 12 millas marinas, 
contadas a partir de la 11nea de base. 

Con el nombre de zona contigua, la Convención en su Articulo 
330. designa a la parte vecina del mar territorial, y sobre -
esta zona,el Estado costero puede ejercer una serie de compe
tencias de cadcter limitado á.OS) , es decir, el Estado podd 
tomar medidas de fiscalizaci6n necesarjas para prevenir cual
quier infracci6n. 

El límite de la zona contic¡ua, que la mayorla de los palees -
reconocen, no debe exceder de la• 2' millas marinas contadas 

<.102 

( 103 

( 104 

( 105 

,¡Q¡,Qg. -p. 265 

ldem. -Convenc18n ~· Cit. p· 3. 
Seara. .2f.· Cit. p •. 271 
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de•d• la l!nea baae a partir de la cual •e mide el aar territ~ 
rial. 

Otro de los espacios sobre al cual cada Estado costero tiene -
derechos soberano&, es la Plataforma Continental, en el lecho 
y subsuelo de las &reas submarinas que se extienden m4a all& -
de su mar territorial y a todo lo larqo de la prolongaci6n na
tural de su territorio hasta el borde exterior del ma.rgen con
tinental, o bien,ha.sta una distancia de 200 millas marinas co~ 
tadas a partir de la ltnea base de donde se mide la anchura del 
mar territorial, cuando el borde exterior del margen continen-
tal no llega a esa distancia, se considera que esta zaia estA 
sujeta a efectos de exploraci6n y explotacidn por parte de 
otros pa!ses (106) \ 

Lo anterior se encuentra establecido en el Art!culo 76 de la -
Convenci6n, cre4ndose una Comisi6n de L!mites de la Plataforma 
Continental, la cual tiene como funci6n, recibir informaci6n de 
los pa!ses contratantes y formular recomendaciones a dichos -
paises sobre los l!mites externos de esta ~07). 

M6xico se adhiri6 a la Convencidn sobre la Plataforma Continen
tal el 2 de agosto de 1958, entrando en vigor a nivel nacional 
el lo. de aeptiembre del milltlllO año (108) • 

En la Convenci6n del Derecho del Mar, la Zona Econ&nica Exclu•! 
va ead considerada como el &r.ea situada ds all' del mar terr!, 
torial y adyacente a aste, en la cual el Estado coatero ejercer& 
derechos de soberan!a en lo que se refiere a la exploraci6n y ex• 
plotaci6n de los recurso~ vivos y no vivos localizados en esa -
area, a•! como tambitn la conservaci6n y ordenaci6n de la• ••pe-

l06) Ibidem. p. 273. -l07) Idem. -toe> szekely, OR· Cit. p. 179. 
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cies altamente migratorias que especialmente se dan cita en 
la zona. 

Sobre los derechos de jurisdicción la Convenci6n señala,que 
el Estado costero puede decidir en cuanto al establecimiento 
y utilizaci6n de islas artificiales, instalaciones y estruc
turas, investigaci6n cient!fica marina y protección del me-
dio ambiente marino. 

Es importante resaltar que los derechos soberanos en esta -
zona estfn conferidos s6lo sobre los recursos naturales, m's 
no sobre la zona en s!,como es el caso del mar territorial 
(109). 

El alta mar es otro concepto manejado en la Convenci6n y 6s
te se identifica como el área mar!tima que se extiende m's -
all' de los limites exteriores de la Zona Econ6mica Exclusi-
va. 

El régimen juridico de alta mar se caracteriza por estar ba
sado en los principios de igualdad y libertad de navegaci6n, 
pesca, tendido de cables submarinos, sobrevuelo, construc -
ci6n de i•las artificiales y otras instalaciones e investi-
9aci6n cient1fica, entre otros. 

Para nuestro pa!s, la Convenci&n 4el Derecho del Mar ha sido 
un instrumento jur!dico muy Gtil que le ha servido de apoyo 
para conservar a la ballena.gris, cet&ceo al cual se le ha 
dedicado atención para evitar su extinc16n. 

Por otra parte, la necesidad de conocer la utilidad •con&ni
ca de la• eapecies y aae9urar su explotación en forma racio
nal y adecuada, ha-hecho que diferentes pal••• ••pecialaente 

<iot> J!>19 p. 143. 
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aquello• que se conaideran en viaa de desarrollo, como Méx! 
co, participen en este tipo de neqociaciones que faciliten 
y respalden las medidas para preservar la• eapeciea que en 
alq1ln momento han eatado en peligro de extincidn. 

La COnvencidn del Derecho del Mar en sus Articulo& 64 y 65 

hacen referencia a la cooperacidn q~e debe existir por par
te de todos los Estados a fin de proteger a las especies a! 
tamente migratorias ( Ver Anexo I ) , y en el Arttculo 120 

se retoma este concepto de cooperaci6n para las actividades 
de pesca o caza de estas especies dentro y fuera de la Zona 
Econdmica Exclusiva, con el objeto de asegurar la preserva
ción y utilizacidn adecuada de dichas especies. 

A trav6s de esta Convencidn y de la Comisidn Internacional 
Ballenera, l~s esfuerzos realizados a nivel interno de to
dos 1os Estados dedicados a la conservacidn de los mamtfe
ros marinos, y en el caso de nuestro pata al cuidado de la 
ballena gris, se han visto respaldados por la misma coope
racidn que ae ha establecido entre todos los Estados para 
proteger dichas eapecies. 

En diversas ocasiones noa hemos preguntado por qua un pala 
como el nuestro, inserto en una economla en deaarrolllo de 
graves problema• y carencias, participa tan activamente 

en foro• internacional•• de esta naturaleza. Adn cuando J 

es una nacidn que nunca ha sido cazadora d~ ballena• a pe
sar de tener en sus litoral•• ••to• recuraoa. 

Creemos que ••to puede analizarse 4eade la perspectiva de 
lo que implica un recur•o natural para el de•arrollo de -
las relaciones internacionales. 

De acuerdo con muchos autor•• dedicados al estudio de la 
problttmat1ca e importancia de loa rec\irao• naturales y su 
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futuro, tallbitn penaUlOa que 80n preciHmente ••to• y •u 
sitwaci~n geoqratica, las condiciones que ocupan un nivel 
importante dentro de las relacione• internacionalea, sin 
que estos factores sean actualmente una causa d~isiva -
que provoque cambios radicales en el '1nbito intern&cional. 

Consideramos que en este sentido, los recursos naturales 
tienen un doble valor, para aquel pa!s que posee vastos -
recursos en su territorio, significa por un lado, su desa
rrollo econ6mico y por el otro,le coloca como pats poder~ 
so, ya que no hay que perder de vista que desde la 6poca 
de la conquista, el poder de una naci6n se basaba primor
dialmente en su dominio sobre el mar y la tierra, siendo 
ésto factor decisivo en :as relaciones poltticas con 
otras naciones. 

Es indispensable por otra parte, pensar que •i bien es -
cierto que en el curso de 1.lls relaciones internacionales 
la capacidad del hombre puede modificar las estructuras -
econdmica, po¡ttica, social y adn la estructura ftsica de 
loa recurso• naturales que en su Estado prevalecen, tam -
bi6n •• cierto que estos seguirin siendo una variable im
portante dentro del contexto de las relaciones internacio 
nales. 

Debido a la iniciativa de aquello• paises que dentro del 
sistema de las relaciones internacionales no ocupan un l~ 
qar predominante, se han creado organismo• internaciona -
les que tratan de ••tablecer un equilibrio .as equitativo 
en la comunidad internacional. 

Ea neceaario pensar que ••• equilibrio debe estar deter11i
nado, tal vez por laa modificacion•• nec::•••ria• que deban 
hacerse en las formas de produccien que prevalecen en cada 
naci8n, ya que ••t• •• encuentra in••rto en \IDA civiliza-
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ci6n, y los problemas de conta.m1naci6n y el deterioro pro
gresivo del equilibrio escol6gico natural ha empezado a se 
ñalarnos qu6 tan grave podr!a resultar el hecho de no con
tribuir a su conservaci6n. 

A nuestro parecer, la legislaci6n ecológica entendida como 
aquel conjunto de normas jur!dicas, basadas en un criterio 
ambientalista de car&cter global, regulan la conservaci6n 
y mejoramiento del ambiente como un todo y las formas de -
producci6n tienen relaciones funcionales, puesto que dicha 
legislaci6n es la que regula las conductas humanas que pu! 
den influir a trav~s de sus efectos en la calidad de la vi 
da y én los procesos de interacci6n que se dan en el hom -
bre y su ambiente. 

Es pues, que la conservaci6n de las especies y el uso ra -
cional y adecuado de los recursos naturales con loa que -
nuestro planeta cuenta, son indiapensablea para el deaarr2 
llo futuro de los pa!ses, pues su evaluaci6n sera la que -
determine el rumbo futuro de las relacion .. entre los pai
ses. En la medida en que el sistema no tome en cuenta a 
los recurao.s naturales como un elemento para su desarrollo 
y no se preocup•n por su conaervaci6n, •• vera po1tergado 
el despegue econ6mic0, pol!tico y social de 101 patsea. 

En el caso de M•xico, el prot99er una e1pecie que nunca le 
ha reportado beneficios econ6mico1, 1i9nifica reafirmar 1u 
poa~ci6n tradicional en el lmbito internacional, ya que 
nuestro pata esta con1iderado a nivel mundial ca1110 pionero 
en lo que a la conservaci6n y protecci6n de recur10~ natu
ral•• •• refiere. A•tmi1mo, en lo que 1 1u1 relacione• e! 
teriores te refine, el Gobierno Mexicano 1e ha dee~acado 
por su caracter pacifista y conservacion1Jta en todo• lo• 
sentidos, lo que le ha ~do una posici6n auy especial res-
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pecto de las dern&s naciones de la comunidad internacional. 

El pensar en qu@ beneficios puede traer que Mexico partic! 
pe en un foro de esta naturaleza, es una de las interroga~ 
tes que nos hemos formulado; sin embargo, al analizar el -
curso de la polttica exterior de M6xico nos hemos podido -
dar cuenta que fsta se ha sustentado en lo• principios de 
igualdad y equidad, afirmando aa1 la soberan!a de los pue
blos sobre sus recursos naturales. 

Por otra parte, el hecho de que la ballena gris llegue ha! 
ta nuestras costas por un ainnt1mero de factores biol6gi -
coa, le confiere a nuestro gobierno el derecho y obliga -
ci6n de protegerlas, procurando que su equilibrio ecol6gi
co no se deteriore. Esta acci6n puede ejercerla debido a 
que dicha especie se encuentra dentro de sus aguas juria -
dice iona lea. 

En realidad podemos darnos cuenta que nuestro pata ha toJn! 
do una conciencia ecol6gica, que tal vez se traduzca en una 
polttica de autopreservaci6n, que incluya en un futuro a -
esta especie como parte de una gran liata de sus recursos 
alimenticios. 

La posici6n pol!tica de afirmar la soberanla de loa pueblos 
sobre sus recursos •• lo que hara que se lleven al cabo me~ 
didaa o mecanismos conducentes a mejorar el aprovechlUlliento 
de loa miamos, haciendo un reparto justo de loa beneficio• 
y fCJllentando el desarrollo independiente de loa paises, so
bre todo de loa subdesarrollados. 

2. LIGill.ACIQll NACIONAL. 

Dado loa vastos litorales con loa que Mlxico cuenta, son -
loa que han contribu!4o de una aanera especial a ••jorar -
loa nivel•• nutricionaiea d• la poblaci6n y a crear nuevos 



•Pl•o•, aaf como aportar iJlport.ant•• 110nto• d• divi•a• ~ra 
el pats. 

Es as! que desde principio• de la vida independiente de ... x! 
co, dentro del panormaa polttico de ••• entonce•, •• comenz~ 
ron a e•tablecer y deaarrollar ordenamiento• gubernamental•• 
tendiente• a re9ular y fomentar lo• diferente• lineaaiento•, 
no sOlo en materia pesquera, sino en las dem4s nec••idad•• -
econ6micas del pa!s. 

Es hasta 1853, con la creacidn de la Secretar!a de Fomento -
durante el gobierno de Santa Anna, cuando el deaarrollo de -
la legislación de este sector tom~ un rumbo diferente • ••• 
fue as! como la pesca se incorporó a una corriente de orden 
y sistemas ••• " (llQ, empezando a captar una ubicación den
tro de la economta del pata como recurso nacional. 

Dentro de la admini•traci6n del Presidente Benito Juarez, 
• ••• •e reglamenta la protección de la• espacies aa! COllO la 
re9ulaci8n de pemquerta• seqdn lo diapuesto en el Reglamento 
del 16 de marzo de 1871 ••• " (lll). 

De e•ta manera, •• explotaban lo• recur80• marino• para lo• 
mexicano•, este reqlaaento aportar!& una •eri• de requisito• 
en lo• que a pesca •e refiere, tale• oomo el reqi•tro de em
barcaciones nacional•• y extranjera•, de permi.oa y de pat•! 
te•. 
El inter•• del qobierno mexicano por incentivar el creciaie! 
to pt•quero llevd' a iapul•ar.la creac16n de diferente• d•P9!, 

lU. 

(l1Q) D\lblan Jlanuel y Losano Jo•• Mad•. Legialaci4n Mexicana, 
!'.di t. PorrGa, •xico, li77, p. 15. 

UU> tex•• x C4d.1r.• de Mexico. PHea, ldit. Porrda, •x1co, 
7a. ea., 111 , p. 203. 
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dencias y departamentos relacionados con el manejo de esta ac 
tividad dentro del pafs. 

Es as1, que la apertura democr!tica y el afán de institucion! 
lizar la actividad pesquera conllev6 a que en los subsiguien
tes periodos presidenciales se hicieran diferentes reformas y 
reglamentos para aprovechar y conservar los recursos naciona
les, a trav!s de la protecci6n, investigaci6n y propaganda de 
esta actividad. 

Todo esto se inici6 con la creaci6n de la oficina de Psicultu 
~a, dependiente de la Secretaria de Fomento, mediante la ley 
del 13 de mayo de 1891. La preocupaci6n por aprovechar los -
litorales de México tuvo una gran relevancia dentro de la ge! 
ti6n del presidente Francisco I. Madero, lo cual signific6 -
que se comenzaran las explotaciones pesqueras consideradas c2 
mo" ••• la base de la alimentaci6n del pueblo mexicano ••• " 
Cu2). 

El gobierno revolucionario de Venustiano Carranza cred la Di
rección de Estudios Biol6gicos en 1915 d&ndole al Eatado una 
participac16n m's directa en lo que a control y vigilancia de 
la flora y fauna acu&tica se refiere. 

Asimismo, dentro de este pertodo •• estableci6 la Secretaria 
de Agricultura y Fomento, por la Ley de secretarla• de E1ta
do del 25 de diciembre de 1917 ~13), creando1e dentro'de la 
mi1ma, la Direccidn Fore•tal d• caza y Pelea, la cual ten!a -
atribuciones en las tareas de inve•tigacidn cienttf ica en es
ta materia. 

E1to1 antecandente1 de la polttica pesquera proteccioni•ta -
han tenido una illlportancia para el paf1, ya que de alguna •! 

(11J 

Con1tituci6n Polltica de lo• l•tado• Unidos JINMicano•, 
e&ira de blputadO• dei con9re90 de la Onl8n, xLtx ti -
9i•latura, Mlxico, 1975, p. 204. 

Ley••· Of• Cit. p. 204. 



nera la serie de decisiones ratificada• por los reqt .. ne• po•t
revolucionarios, pudieron demostrar que para ~xico •• y ha •i
do de suma relevancia eatablecer una orqanizacidn damocritica e 
independiente de la pe•ca y sus actividadea. 

COrreapondi6 al Presidente Alvaro Obreg6n, la publicac16n de 
las disposiciones preliminares de las atribuciones correspon 
dientes a la Secretarta de Agricultura y Fomento, tales como la 
conservaci6n y promoci6n de la riqueza natural. 

La primera Ley de Pesca de 1925, promulgada por el entonces Pr! 
sidente Plutarco El!as Calles, respondi6 a las antiguas aspira
ciones de un ordenamiento en el ramo de pesca, el cual trataba 
de" ••• abordar las autorizaciones, vedas, servicios de insp~ 
ci6n, definici6n de los actos de pesca y f6rmulas para la_obte~ 
ci6n de permisos " ~14). 

El Reglamento de esta Ley fu• expedido el 17 de febrero de 1926, 
bajo el nombre de Reglamento de Pe•ca Marltimo-Fluvial de la R! 
pdblica Mexicana, mismo que fue abrogado un año deapu•• por un 
Reqlamento con el mismo nombre, publicado en el Diario Oficial 
de la Federaci6n, el 15 de marzo de 1927. 

Durante la gesti&n del Presidente Emilio Portea Gil,ae dispuso 
el establecimiento de zona• preferencial•• de explotacidn pe•
quera para u•o exclusivo de lo• habitantes de regione• litora
les. 

El 26 de agosto de 1932, se expidid una nueva Ley de Pesca por 
el Presidente Pascual Ortlz Rubio, orientada hacia la pesca en 
general, autorizacione• y control de la pesca, otorgando prio
ridad a la pesca de con•wao alimenticio nacional y la conserva 

C.ll.4) Ibidem, P• 20•. 
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ci6n de recursos pesqueros(l;J.5), 

Al ir adquiriendo mayor importancia la pesca nacional, ae vi6 
la necesidad de regular jurfdicarnente su desarrollo; por tal 
motivo, bajo la gestión del Presidente L&zaro c&rdenas se 
crearon disposiciones relativas a la protecc16n, investiga -
ción y propaganda de las actividades pesqueras, 

A principios del sexenio del Presidente Manuel Avila Camacho, 
el proceso de inst1tucionalizaci6n en el ramo pesquero se vi
goriz6, pues adern&s de las funciones ya establecidas, se adi
cionaron otras, corno fueron las tareas de conservación, desa
rrollo, organización. fomento, protección, vigilancia y con -
trol de la fauna y de la flora y fauna acultica. 

Diez años mas tarde, en 1947 el Ejecutivo Federal envió a la 
C&mara de Diputados un nuevo proyecto de Ley de Pesca que -
aubati tuir1a los ordenamientos de 1932 y 1938. X. expo1ici6n 
de motivos señalaba que la pesca hab1a evolucionado, •,,, in
troduciendo nuevos sistemas de trabajo, conservación, indua -
trializaci6n y transporte de los productos, extendilndo1e la 
acción de loa pe1cadore1 a e1pecies que antea no eran objeto 
de explotaci6n•(11,, 

En la administración del Pre1idente Miguel Alemin, el Ejecuti
vo envió al Senado de la Repdblica un nuevo proyecto de Ley de 
Peaca,con el objeto de est:Ablecer las condicione• tlcnicaa y -
legalea para el ejercicio de la pesca y la explot:Aci6n de lo• 
recur1os naturalea,pr0Jnulqlndo1e la Ley de Pe1ca de lo• Esta
dos Unido• Mexicanos, mediante Decreto en el Diario Oficial de 
la Federaci&n el 16 de enero de· 1950, factor fund .. ental, ya -
que ful a travaa de la creaci&n de eata le9i1laci6n de donde -
•• desprenden 1•• di1tinta• di1po1icione1 enfoca4a1 a regular 

<11~)Ibi4em. p. 206, 
(llf)Conat1tuc16n, Op• Cit. p. 20t. 
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el aprovechamiento de 101 recursos marinos, a1f coiao las de -
proteger y establecer zonas de refugio• y santuario• para la 
con•ervacien de la• diferentes especies que se encuentran en 
peligro de extinción; tal es el caso de la ballena gri•. 

Durante el mandato del Presidente Adolfo Rui~ Cortinez se in
tensificó esta pol1t1ca de protección a las especies,expidie~ 
do disposiciones tales como la de fijar normas para la pesca 
e industrializacidn del abuldn, publicado en el Diario Oficial 
del 28 de agosto de 1956; controlar las zonas de captura, pu
blicado en el Diario Oficial del 8 de septiembre de 1956 y el 
de fijar reglas para la explotaci6n de la langosta en aguas -
territoriales prohibiendo la explotación de langostas vivas, 
publicado en el Diario Oficial del 9 de octubre de 1957. 

En el ragimen del Presidente Adolfo L6pez MAteo1 tiene lugar -
la creación de leyes, reglamentos y disposiciones tendientes 
al incremento de la actividad pesquera en general. 

Por su parte, el Presidente Gustavo Dfaz Ordaz, expidi6 la -
Ley 1obre la Zona Exclusiva de Pesca de la Nación el 9 de di
ciembre de 1966, publicada en el Diario Oficial del 20 de en!. 
ro de 1967. Esta determinación daba una mayor protección, -
ejerciendo una jurisdicción exclusiva para fines de peaca en 
una zona espec!fica. 

Durante la gestión del Presidente Luis Echeverr!a Alvarez, el 
sector pesquero amplie 1u1 funciones administrativas dandole 
un mayor •nta1i• al fomento, inve1tigacien y explotacien de -
la flora y fauna acuitica. 

Por acuerdo Presidencial del 15 de enero de 1971 la Direccidn 
General de Pesca e Indu•tria• Conexas de la Secretarla de In
dustria y Comercio se convirtid en Sub•ecretarfa de Peaca de 
esa mi1111a Secre~rfa, inteqrada por cuatro direccion••• Tec-
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nolog1a Pesquera, Regiones Pesqueras, Planeaci6n y Promoción 
Pesquera y Capacitaci~n y Fomento Cooperativo. Asimismo se 
creó el Instituto Nacional de Pesca. ( 11~). 

Al promulgarse la Ley Federal de Aguas se cre6 la Oirecc16n 
de Acuacultura como una dependencia de la Secretaria de Re -

cursos Hidr&ulicos, fomentando entre otras cosas la preserv! 
ci6n de las aguas dulces y salobres nacionales y la investi
gación y explotación de la flora y fauna acultica. 

En este régimen se increment6 la participación del sector -
.pesquero, ya que por un lado se crearon entidades paraestat~ 
les como Productos Pesqueros Mexicanos, S.A. de c.v., Fidei
comiso para la Preservación y Control de las Aguas y el Des! 
rrollo de la Flora y Fauna Acultica y Fideicomiso para Otor
gamiento de Cr~ditos a favor de Cooperativas Pesqueras para 
la adquisici6n de Barcos Camaroneros, entre otros. 

Por otro lado, tambi4n encontramos en este rfgimen,la crea
ci6n del Fondo Nacional de Fomento de Sociedades Cooperati· 
vas, basadas en la Ley Federal para el Fomento de la Peaca 
del 10 de mayo de 1972, otorglndo eat1mulos o permisos a fa
vor de estas sociedades cooperativas. 

Otra de las actividades que se vieron favorecidas en lo que 
al sector peaquero se refiere, fue la reforma que se hizo al 
Art!culo 27 Constitucional, rnedi~nte la cual se establece la 
Zona Fcon6mica Exclusiva de 200 millas n&utic~s, que permite 
a la nación ejercer los derechos de soberania y jurisdicci6n 
sobre ea ta area. ( 117) • 

En la qestien del Pre•idente Jose L6pez Portillo, al expedi! 

(116) Con1tituc1en, Op. Cit. p, 211. 

(ll7) LeyH, Op. Cit. p. 212·. 
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sa la Ley Orq&nica de l• Admini•traci6n Pdblica, 1e cred el 
Departamento de Pesca hoy Secre~rta de Pesca, tratando de i~ 

teqrar en un depart&mento administrativo todas aquella• fun

cione• dispersas con al fin de establecer una pol!tica unita
ria y congruente que racionalice la axplotaci6n y el aprove -

charniento de 101 recur1os del mar. 

Al crearse dicho Departamento, el Presidente L6pez Portillo 
expidi6 el Reglamento Interior del Departamento de Pesca, el 
cual represent6 un esfuerzo para concentrar recursos, unifi

car funciones sustantivas anteriormente dispersas. (11~ 

Otro de los instrumentos con capacidad técnica y administra

tiva que se cred durante ese sexenio fu6 el Banco Nacional -
de Fomento cooperativo, el cual cambia su objetivo, organiZ! 

ci6n y denominaci6n a Banco Nacional Pesquero y Portuario, -
S.A., por medio del Decreto expedido el 30 de diciembre de 
1979, miamo que ayudaría a resolver las necesidades de finan

ciamiento de las actividades pesqueras, portuarias y navieras 
del pab. '120) 

Todo esto, con la finalidad de tener una organizaci6n que per
mitiera establecer una pol!tica que se puediera incorporar a 
los programa• nacionales de desarrollo. 

E1 importante resaltar que en el programa de gobierno de Mi
guel de la Madrid Hurtado, plasmado en el Plan Nacional de -
Desarrollo 1983-1988 y dado a conocer el 30 de 111&yo de 1983, 

la evaluaci6n que sobre este tema hace el actual presidente 
de Maxico, establece qua tanto la requlaci6n de la pe•ca co

mo la conservacidn de las especies deben adquirir un car&c -

Q.19) Ibidem p. 215. 

~20) IAJa.11 P• 216. 
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ter prioritario dentro del contexto nacional (12~ debido a 

la importancia en lo que se refiere a generaci6n de alimen
tos, empleos, divisas y desarrollo regional descentralizado 
que puede crear el desenvolvimiento de este sector. 

Las metas y acciones a realizar como parte de la instrwnen
tación del Plan son las de " ••• integrar el marco jur1dico 
de actividades pesqueras, adecuándolo a las necesidades ac
tuales de su desarrollo .•• (122), ya que a través de los años, 
la pesca ha significado uno de los renglones más importantes 
de la econom1a mexicana, y tomando en consideración los vas
tos litorales con los que M~xico cuenta, su Mar Patrimonial, 
Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva, ~stos 
determinan la gran producción y nieveles de productividad -
que se encuentran en nuestras aguas jurisdiccionales, encon
tr&ndose en ellas riquezas susceptibles de explotación y con 
servaci6n. 

La principal intenci6n durante este periodo Presidencial es 
fomentar el desarrollo pesquero en las diferentes 6reas co
mo son: investigaci6n, industrializaci6n, captura y conserv~ 

ci6n con el fin de darle una estructura sólida que responda 
a las necesidades internas y externas del pa1s y de desarro
llar su potencial mediante la participación integral y equi
librada de los sectores ptlblico, social y privado. (123) 

A.- DECRETOS Y LEYES. 

En lo que se refiere a la conservaci6n de mam1feros mari
nos, mencionamos que ~xico ha expedido tre• Decreto• con 
sus respectivos Reglamentos, que señalan las 4reas deaig
nadaa como zona• de refugio para la protecci6n de la ball! 
na gris. 

(121) Primer Informe de Gobierno 1983. Pr••idente Miguel de la 
Midrid Hurtado,Peaca y iecuraoa del Mar, secretarla 4• -
P••ca, Direcci6n General de P\.lblicacionea, 1913,p. 101. 

CW) Ibid•. p. 310. 

<123) Jdn. -
) 

i 
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Estos tres Decretos se llevaron a cabo en di~tíntas ges
tiones presidenciales que constituyen, hasta hoy, la tln! 
ca medida legal otorgada a nivel nacional para la prese~ 
vaci6n de esta especie. 

Mdxico ha tratado incluso, con su adhesión a la Comisión 
Internacional Ballenera (CIB), de dar una pol!tica rele
vantemente conservacionista, teniendo como finalidad -
principal que la supervivencia de este animal no se vea 
amenazada por el hombre y sus actividades. 

México se ha destacado siempre por las distintas pol!ti
cas pacifistas y conservacionistas de ciertas especies -
de la flora y fauna acu~tica, incluyendo los mam!feros -
marinos y en especial a la ballena gris, basado princi -
palmente en el fundamento jur!dico de mantener, proteger 
y optar por las diferentes alternativas que coadyuven a 
este objetivo. 

Nuestro pats, nunca ha cazado ballenas, ni las ha explo
tado comercialmente, ni ha otorgado permisos para que 
otros paises las cacen en aauas jurisdiccionales. 

El hecho de que la ballena qris emigre cada año en la -
temporada de invierno hacia aguas mexicanas es un factor 
importante para nuestro pa!s, ya que 6sto le otorga los 
derechos que todo Estado rivereño tiene de ejercer su s~ 
beran!a y jurisdicci6n tanto en aguas interiores como en 
su mar territorial, zona contigua y plataforma continen
tal para tomar cualquier medida que ayude a la protecci6n 
de esta especie y considerarla como patrimonio nacional. 

Por tal motivo, es necesario resaltar la gran importancia 
que el Arttculo 133 Constitucional encierra en lo refe -
rente a adopciOn de Leyes y Tratado•: 
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"ARTICULO 133.- Esta Constituc16n, las Leyes del Congreso 
de la Uni6n que emanen de ella y todos los 
Tratados que estén de acuerdo con la~misma, 
celebrados y que se celebren por el Presi
dente de la RepGblica, con la aprobaci6n -
del Senado, ser&n la Ley Suprema de toda -
la Unión ••• " (124) • 

Con fundamento en éste articulo, México, como pa1s miembro

de la CIB, acata y otorga una significante relevancia a las 
distintas propuestas y lineamientos sobre la caza de la ba

llena, considerando que este cet!ceo, por su importancia -

como objeto de investigación cient1fica marina, no es un r! 
curso meramente explotable, y resaltando que la preserva--

ci6n de este mam!fero marino depende de la participación de 

los Estados que estén interesados en ella, México se vi6 en 

la necesidad de establecer una medida legal tendiente a coo 
perar con la repoblación paulatina de esta especie. 

Para tal efecto, el Gobierno mexicano estipul6 el primer De 

creto de los mencionados,integrado por un Articulo Unico, -

donde se especifican las !reas de veda durante los meses de 

diciembre a abril, periodo durante el cual las ballenas em! 

gran a 1os litorales mexicanos a reproducirse; asimismo,se 
elabor6 su reglamentación correspondiente, donde se dan las 

disposiciones para el cumplimiento de dicho Decreto. 

Nuestro pa1s fu~ uno de los primeros en e1 nwdo que eniU6 -

una legislaci6n de protecci6n para estos mamlferos marinos, 

"P:oduciendo reacciones favorables en otros paises de AmAr! 

ca Latina y en especial de ciertos organismos internaciona

les que se interesan por la supervivencia de este cet&ceo -

mexicano, •• " ( 12~ • 

Este primer Decreto fu~ expedido durante la 9e1tiOn preside~ 

cial de Luis Echeverr!a Alvarez (1970·1976) y fue publicado 

tí24) Cíinstltucihn, gp. el\. p. 19~. 

(125) Varga• A. Jorge. LA BALLENA GRIS DE MEXICO, CFESTEM, 1980,
p. 9. 
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en el Diario Oficial de la Federación el 1' de enero de 1972, 

declarando zona de refugio para ballenas y ballenatos las -
aguas de la Laguna Ojo de Liebre, al sur de la Bahta de Sellas 

tián Visca!no, en el litoral del Oc,ano Pac!fico, territorio 

de Baja California (12Q • (Ver Mapa •) • (Ver J'.rleJID ll). 

El Articulo 89 Constitucional dispone que: 
"Las facultades del Presidente son las siquientes: 
r.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el 
Congreso de la Uni6n, proveyendo en la esfera admi 
trativa a su exacta observancia ••• • (127) • 

Es en base a esta norma y con fundamento en los Art!culos l. 
2, 12 y 15 Fracci6n V de la Ley de Pesca vigente que el Gobie~ 
no mexicano se bas6 para establecer los aspectos legales m4s 

importantes que reviste este Decreto. 

En ~l se enmarcan primordialmente las atribuciones que el G2 
bierno mexicano y las Instituciones y Dependencias avocadas 
al tema tienen para la regulaci6n y aprovechamiento de la f lo 
ra y fauna acu&ticas. 

Todo esto se encuentra integrado en el Art1culo l. de la Ley 
de Pesca vigente, incluido en el Decreto, en donde se hace -

referencia a que: 
•Esta Ley es reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en 
cuanto a la requlaci6n, fomento y aprovechamiento de la flo 
ra y fauna acu&ticas, como elementos naturales susoepti.bles = 
de apropiaci6n para hacer una distribuci6n equitativa de la 
riqueza p11blica y cuidar de su preservaciOn.• (128). 

A trav4s de esta normati~idad que proporciona el Articulo 27 
Constitucional y el Articulo l. de la Ley de Pesca viqente, •• 
da relevancia a todas las aquas comprendidas dentro de lo• l! 

O::ZCJ blarlo dllcla! de la Federacitln, 14 de enero de 1972. 

'JZ7) Leyes y C&digo• de Maxico, PESCA, Maxico, Colecci6n Porraa, -
1972, p. 7. . . 

l 
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. mites del territorio nacional logr&ndose ad un mejor rend! 
miento de la econom1a del pa1s a través de la explotac16n del 
mar, sin que se perjudiquen el proyecto de conservaci6n de -
las especies por medio de la intervención del Estado, aprov! 
chando al m!ximo aquellas que sean dtiles para el hombre. 

El car4cter socioecon6mico del Decreto permite otorgar la ga
rant1a de que la regulaci6n de los recursos naturales son de 

orden p11blico y social compete a la jurisdicci6n federal, • ••• 
incidiendo en una serie de esfuerzos a fin de asequrar la -
aplicación de la Ley como facultad federal ••• • (129). 

Dicho orden y car4cter est!n inscritos en el Articulo 2. de 
la Ley de Pesca vigente en los siguientes t~rminos: 

•Esta Ley es de inter~s pt1blico y social. su aplicaci6n com
pete exclusivamente a la jurisdicción federal ••• • (130). 

Las diferentes atribuciones que el Decreto establece para aa 
yor auge del desarrollo y explotación racional y met6dica de 
la pesca y sus actividades, estan citadas en los Articulo• -
12. y 15. fracci6n V, as1 como en el Reglamento del Decreto, 
reafirmando las facultades que el Ejecutivo Federal y la1 
diferentes instituciones tienen para determinar y vigilar que 
el establecimiento de zona$ de refugio y.. 1antuarios coadyuven 
a un mayor rendimiento en lo que a conservaci6n de la ballena 
se refiere. 

As1 encontramos: 
•ARTICULO 12.-

(129) 

(130) 
(131) 

I.-
II.

III.-

La aplicaci6n de esta X.y corresponde a: 
El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
La secretaria de Industria y Comercio1 y 
Las dem&1 autoridad•• federale• corre1pon4ien
te1 ••• • (131) • 
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• ARTICULO 15.- El Instituto Nacional de la Pesca, que depender! 
de la Secretaria de Induatria y Comercio, tendr! 
las siguientes facultade1: 

v.- Emitir de car&cter t6cnico y cientlfico• al2). 

Este Decreto reafirma la posioi6n que M•xico ha guardado desde 
que se adhiri6 a la Convenci6n Internacional Ballenera, como -
pa!s conservacionista y pacifista en favor de la pre1ervaci6n -
paulatina de esta especie considerada en peligro de extinci6n, 
ya que para "'xico ninguna operación, por importante que sea, d! 
be causar daños graves e irreversibles a este entorno natural, -
susceptible de aprovechamiento por las generaciones futuras. 

?or tal motivo, consideramos que en el gdnero social- econ6mico 
que este Decreto establece a travds de sus articulo• le permite 
la bdsqueda de nuevas bases jur!dicas en la con1ecuci6n de los -
objetivos de su polltica exterior en este sentido. 

El mantenimiento de una posici6n conservacionista firme 1 facilita 
a los pat... la labor de preservar lo que se considera dtil para 
el hombre, ya sea en el plano de la inve1tigaci6n cienttfica o -
de la industrializaci6n, esta actitud positiva establecera un -
equilibrio adecuado entre el hombre y su medio ecol6c¡ico. 

a).- DECRETO DEL 16 DI JULIO DE-1979. 

Con ba•• a la milll!Ul filo•of!a conservacioni1ta y protectora 
de la ballena. qri• que caracteriz6 la elaborac16n del Decr! 
to anterior, y observando que no s6lo el area 'de la Laquna -
de Ojo de Liebre •• eleqida como al dnico ·~bitat• de la• 
ballena•, sino que esta elecci~n tambian ca11prende el inte
rior de la Laguna de S.n Iqnacio en el litoral del Paclfico 
laja California Sur, el Gobierno Federal decidi6 ••tablecer 
un saqundo Decreto que protegiera la zona 9eo9rlf ica ma1 4! 
plia para la con .. rvaci6n d• esta especie 

Ibid .. p. ll. 
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La expedici6n de este Decreto se llev6 a cabo en la adminis
traciOn presidencial de Jos~ L6pez Portillo(1976-l982), cons
ta de dos Art1culos, en los que se declara " zona de refugio 
para ballenas gr!vidas y ballenatos, y zona de atracciOn tu-
r!stica mar1tima a las aguas de la zona interior de la Lagu-
na de San Ignacio, Estado de Baja California Sur" ú.33).(Ver 
Anexo Ill ) , publicado en el Diario Oficial de la Federación -
del 16 de julio de 1979, con su respectivo Reglamento.(Ve:r MapaS) 

La finalidad de este Decreto, es la de conservar y mantener -
las especies de mam!feros marinos que cumplen su ciclo repr2 
ductivo en aguas mexicanas, as! como concientizar sobre las 
necesidades y condiciones que pueden perjudicar a la ballena 
gris, reconociendo que este cet!ceo, corno patrimonio nacio -
nal, no s6lo. deriva derechos para los mexicanos, porque na -
die puede atentar contra ella, sino tarnbi8n impone obligaci2 
nes, porque es importante conservarla. 

Es indispensable resaltar que en eate Decreto se incluye la 
determinaci6n de proteger no s6lo a la ballena gris y ·balle
natos, aino tambi'n a ballenas gr,vidas, diaposicien princi
pal que la C.I.B. toma en cuenta para la seguridad de una r! 
poblaci6n efectiva de estos animales. 

Se 1abe a partir de estos estudios cienttficoa • que la 
ballena gris de M6xico es la 11nica cuya poblaci6n se ha in
crementado en forma notable ••• • CLJ4), situaci6n. que ha hecho 
posible que Mfxico tenga un papel destacado en su firme pol! 
tica conaervacioniata. 

E•te Decreto reviste Hpecto• de relevancia tanto b1ol6gicoa 
como •ociale• y econ6mico1, ya que desde el punto de vi•ta -. . 
biol6gico • ••• el eatudio de la ballena 9ria puede contri --

.. 
(133) Diario Oficial de la Federac16n, Maxico 16 de julio de 1979. 
(134) Varga• ••• Op• Cit. p. 10 
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buir a ampliar loa conocimiento• •obre loa diferente• aspec
tos de la fisiología humana ••• • (lJS}, as! como una relevan -
cia desde el punto de vista 1ocioecon6mico, porque ae decla
ra zona de atracci6n turística dicha !rea, con el objeto de 
contribuir de alquna manera a la qeneraci6n de divisas para 
el pa!s por este concepto. 

Las disposiciones legales en que se basa tal Decreto son f~ 
damentalmente: en primer lugar el Art!culo 89, Fracción I, -
de la Constitución Pol!tica de los Estados Unidos Mexicanos, 
por medio del cual se especifican las atribuciones que este -
Art!culo le confiere al Ejecutivo, tales como "••• promulgar 
y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, pr2 
veyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia 
••• • (lJ6)1 as!miamo encontramos los Art!culos 30, Fracción -
IV; 36, Fracci6n 201 42, Fracci6n 10 y 43, Fracciones ~. IV 
y X, de la Ley Org4nica de la Administración Pdblica Federal, 
donde se especifican las atribuciones que corresponden a la 
Secretar!•• de Marina y de Turismo, as! como al Departamento 
de Pesca, hoy Secretarla de Pesca. 

Lo anterior.con el objetivo principal de conjuntar esfuerzos 
para un mejor logro en el ejercicio de la soberanta en aguas 
jurisdiccionales mediante la autoridad adecuada, incentivan
do el turismo y ayudando a conservar y fomentar el desarrollo 
de la flora y fauna acuaticaa. 

En el Art!culo JO, Fracci6n IV de la Ley Organica de la Admi
nistrac16n Pdblica se resaltan los asunto• que corresponden a 
la Secretarla de Marina en loa siguientes terminosr 

~) Id-. • ........ 
UJ6) conatituci&n ••• 0p. Cit.p. 123. 
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•A la Secretaria de Marina corresponde el despacho de lo• si
guientes asuntos~ 
Ejercer la soberan1a de aguas territoriales, as1 como la vigi 
lancia de las costas en el territorio, as! como la vigilancia 
de las vías navegables, islas nacionales, y la Zona Econ6mica 
Exclusiva ••• " (137). 

Esta norma permite la participación de esta dependencia de 92 
bierno mediante la vigilancia del territorio nacional, todo 
ello,llevado a cabo conjuntamente con la S~cretaria de Comun! 
caciones y Transportes,que se menciona en el Art!culo 36, Frac 
ción 20, como sigue: 

" A la Secretar!a de Comunicaciones y Transportes corresponde 
el despacho de los siguientes asuntos: 
Intervenir en todos los problemas relacionados con las comuni 
cae iones y transportes por agua ••• " (138). 

El Articulo 42, Fracción 10, menciona todas aquellas atribu -
cienes que tiene la Secretaria de Turismo para un mayor fome~ 
to tur1stico en el área, ya que en la estipulación del Decre
to no s6lo se declara Zona de Refugio la Laguna de San Igna -
cio en el litoral del Oc~ano Pacifico, sino que se declara 
también zona de atracci6n tur!stica mar!tima, 

Por tal motivo, se trató de dar una legalidad más amplia seña 
landa: 

"A la Secretar!a de Turismo corresponde el aespacho de los si 
guientes asuntos: 
Programar, organizar, coordinar, vigilar y ejecutar en su caso 
las medidas de protección y fomento al turismo con las Secreta 
r!as de Estado y Departamentos Administrativos, organismos dei 
centralizados, empresas de participaci6n estatal, comit6s t6cnI 
cos de fideicomisos tur1sticos, autoridades estatales y munic! 
pales para que en el campo de sus respectivas funciones o atrI 
buciones se cumplan los planes oficiales para la zona de desa
rrollo tur!stico. , • • (139). 

GJ7) Ley Órgln1ca de la Adñilnistraci6n POblica Federal, M6xico, 
Ed. Porrda, 1979, p. 44. 

UJB) lbidem.p •. 49. 
(139) Ibídem p. 60. 
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Es a la Secretar!a de Pesca a quien corre•ponde el tratar de 

conservar este entorno natural a trav•s de sus atribuciones 

estipuladas en el Articulo 43, Fracciones II, IV y X de l~ -

Ley Org4nica de la Administración Pdblica: 

" Al Departamento de Pesca, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos: 

II.- Conservar y fomentarel desarrollo de la flora y fauna -
acuáticas, fluviales y lacustres, as! como planear, fo
mentar y asesorar la explotación y producci6n pesquera 
en todos sus aspectos. 

IV.- Fijar las 'pocas y zonas de veda, de las especies acu'
ticas y establecer viveros, criaderos y reservas as! co 
mo organizar y fomentar la investigación sobre la flora 
y fauna mar!tima, fluvial y lacustre y difundir los mé
todos y procedimientos t6cnicos, destinados a obtener -
un mejor rendimiento de la psicultura. 

x.- Las dern!s que le encomiende expresamente las leyes y re 
glamentos ••• " (140). 

Corno M6xico no ha sido nunca cazador de ballenas, ha promo -

cionado su cuidado a trav•s de todo 6sto, tratando de no afe~ 
tar su ciclo de vida, logrando un beneficio m!nimo, que cons

tituya la fuente de conocimientos dtiles para futura• investi 
gaciones por medio de la observación de este cet&ceo. 

Dentro del Decreto en cuestión, se incluyen tambian loa Artt
culos 1,2,12 y 13, Fracci6n III, XIV, Fracción III y XV, Fra~ 

cienes I, IV y V de la Ley de Pe•ca, as! cano el Art!culo J, 
Fracci6n II, de la Ley de v1as generala• de comunicación, con 
la finalidad de ampliar el marco jur!dico de referencia que -
se considera par5 la elaboraci6n de dicho Decreto. 

Todos los Art1culo• de la t.y Federal para el fomento de la 
pe•ca, hacen una e•pecificacien clara del objetivo principal 

que persique e1te Decreto, tratando principalmente 'de que ••
tos refugio• ••an vigilados. 

~40) Ibid1111.p. 61. 
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En el Articulo 1 de la Ley Federal para el fomento de la pes

ca se hace referencia a la protecci6n racional de la flora y 
fauna marina considerada como riqueza ptíblica,en los siguien

tes términos: 

"Esta Ley es reglamentaria del Articulo 27 Constitucional, en 
cuanto a la regulaci6n, fomento y aprovechamiento de la flora 
y fauna acu!ticas, como elementos naturales susceptibles de -
apropiaci6n para hacer una distribuciOn equitativa de la ri -
queza p6blica y para cuidar de su preservación ••• " 0.41). 

Adem!s, se garantiza a través del Articulo 17 Constitucional 
un mayor rendimiento en la explotaci6n de la pesca sin que se 
perjudique la conservaci6n de las especies y dando garantias 
en la regulación de estos recursos naturales que corresponden 

al dominio de la Naci6n. 

Este aspecto está planteado en el Articulo 2 de la Ley de Pe! 
ca donde se especifica el carácter social que guarda el Decre 

to: 

"Está Ley es de in~erés social y pdblico. Su aplicaci6n com
pete exclusivamente a la jurisdicci6n Federal ••• " (142). 

Asimismo, en lo que corresponde al Articulo 12, encontramos -
que hace referencia a la aplicaci6n de esta Ley corno sigues 

•i.a aplicación de esta Ley corresponde a: 
El Presidente de los Estados Unidoa Mexicanos, la Secretar1a
de Industri ... y Comercio y las dem&s autoridades Federales com
petentes ••• " Q.43) • 

En las facultades del Ejecutivo en lo que se refiere a la con
servación de las especies, est&n incluidas en los Art1culos 13, 

Fracción III, XIV, Fracci6n III y XV, Fracciones I, IV y V con 

la finalidad de asesQrar en materia pesquera a todo aquello -

que contribuya a fomentar y dar desarrollo a laa ~•peciea. 

(Ml)Leyea ••• Op• Cit. p. 7 
(la) Ibidem p. 8 

(MJ)Ibidem p. 11 -
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Por último, el Decreto incluye el Artículo 3, Fracción II de 
la Ley de Vias Generales de Comunicaic6n, en el que se conc! 
den atribuciones y facultades expresas para la inspección y 
vigilancia de los litorales mexicanos, estimulando la parti
cipaci6n del pueblo mexicano para contribuir a un desarrollo 
6ptimo en la conservaci6n de este mamífero marino. 

:i. DECRETO QUE MODIFICA AL DEL 6 DE DICIEMBRE DE 1971. 

El último Decreto, del 6 de enero de 1971, est! fundado en la 

misma filosof!a conservacionista que caracterizó a los otros 
dos. Este modifica al primer Decreto estipulado para la con
servaci6n de la ballena gris, en el cual se declara como •zo
na de. refugio para ballenas y ballenatos el !rea de la Laguna 
de Ojo de Liebre al sur de la Bah!a de Sebasti4n Vizca!no, en 
el litoral del Oc~ano Pacifico, Estado de Baja California" 
~44), ya que se prestaba a confusión, pues lo que actualmente 
se conoce como Laguna Ojo de Liebre, comprende las Lagunas de 
Guerrero Negro y Manuela mismas que no se encontraban inclui
das en el primer Decreto •. 1ver AneXo IV ) • 

Estas 4reas, al estar inscritas en el Complejo Lagunas Ojo de 
Liebre, tienen las mismas condiciones y reglamentos que las -
otras zonas de la Laguna ya que est! comprobado cientificame~ 
te que tambi8n ah1 se refugian las ballenas en estado de gra
videz para dar a luz. 

Por tal motivo, y para que existiera una mayor claridad res
pecto a los l1mites geogr!ficos de las zonas de refugio, el ~ 
bierno Federal decidió decretar como • Zona de refugio ·para b! 
llenas y ballenatos las aguas del Complejo Lagunar Ojo de Lie
bre" (145 l. 

Este Decreto modific6 el Arttculo t1nico del primer ordenamie~ 

(144) Diario Oficial de la Federac16n, Maxico 14 de enero de 
1972. 

U4~ Diario Oficial de la rederaci&n, ..-x1co 21 de marso de 
1110. 
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to y se le adicion6 un segundo articulo, en el cual se ha -
cen las especificaciones de las atribuciones que la Secret~ 
r1a de Marina y de Comunicaciones y Transportes y el Depar
tamento de Pesca, actualmente, Secretaria de Pesca, tiene -
para vigilar y prever un buen cumplimiento de lo dispuest,o 
en el Decreto. 

Todo ésto,se encuentra basado juridicamente en los diferen
tes art1culos de la Constitución Mexicana, la Ley Orgánica 
de la Administraci6n PGblica Federal y la Ley para el Fornen 
to de la Pesca. 

La finalidad fundamental de estos articules es que de algu
na manera se fomente la conservaci6n y aprovechamiento de -
los recursos naturales en bien de la sociedad. 

La evoluc16n que ha tenido el concretizar una legislaci6n -
interna en materia de conservaci6n de las especies en peli
gro de extinci6n, particularmente la ballena gris, denota -
la finalidad de estos Decretos, ya que no sólo se pensó en 
crear un cuerpo de normas jur1dicas que protegieran en un -
!rea determinada el nacimiento de las ballenas, sino que se 
pens6 en funci6n de que ese cuerpo permitiera establecer un 
vinculo que respaldara la partic'i!llci&l de M6xico en la Comi 
si6n Internacional Ballenera. 

La efectiva repoblaci6n de este mam!fero marino y el fomen
tar su conservaci6n, corno el aprovechamiento de los recur -
sos nacionales, han sido los principales objetivos que M6x! 
co se ha planteado como pol!tica tanto a nivel interno como 
externo. 

El hecho de que exista esta reglamentaci6n permite que den
. tro de aguas jurisdiccionales, la ballena gris, goce de la 
protecci6n que necesita para recuperarse poblacionalmente,-
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respaldada por todas aquellas Instituciones correspondien -
tes en la vigilancia del buen funcionamiento de estos Decre 

tos. 

En la actualidad la vigilancia y explotaci6n de dichas &reas 
decretadas como refugio se lleva acabo satisfactoria.mente. 
Sin embargo, existen situaciones que todav!a no están total
mente reglamentadas; por tal motivo,es necesario ver la si -
tuaci6n de los recursos naturales que a largo plazo ser4n 
susceptibles de explotaci6n por parte de otros pa!ses, en be 
neficio de toda la humanidad. 

Nuestro pa!s fue uno de los primeros en el Mundo que emiti6 
una legislaci6n de protección para estos mam!feros marinos, 
" ••• produciendo reacciones favorables en otros pa!ses de 
Am6rica Latina y en especial de ciertos organismos interna
cionales que se interesan por la supervivencia de este cetá 
ceo mexicano ••• " (146) • 

Este primer Decreto fue expedido durante la gesti6n preside~ 
cial de Luis Echeverr!a Alvarez ( 1970-1976 ) y fu6 publica
do en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 
1972 declarando zona de refugio para ballenas y ballenatos -
las aguas de la Laguna Ojo de Liebre, al sur de la Bah!a de 
Sebasttán Vizca!no en el Litoral del Ocfano Pac1fico, terri
tcrio de Baja California (147). 

EJ. articulo 89 Constitucional dispone que: 
~ Las facultades del Presidente son las siguientea1 
I.- Promulqar y ejecutar las leyes que expida el Conqre•o de 

la Unión, proveyendo en la esfera dministrativa a 1u exac 
ta observancia ••• " (148). -

E• en base a esta norma y con fundamento en loa art!culos l, 
2, 12 y 15 Fracci6n V de la Ley de Pe1ca vigente. 

(146) Varqaa A. Jorr¡e,LA BALLENA GRIS DE MEXICO, CEESTU, 1910 
p. 9. 

(lA7) Diario Oficial de la Federaci&n 14 de enero de 1972. 
Utl) Con1tituci~n ••• en. Cit. p. 96 
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3, PROGRAMA CONJUNTO DE INVESTIGACION SOBRE BALLENA GRIS: 
MEXICO - ESTADOS UNIDOS. 

Tanto México como Estados Unidos, siendo miembros de la e~ 
misión Internacional Ballenera y estando dentro del grupo 
conservador de e&ta Comisión, han destacado su participa-
ci6n en el seno de este foro internacional al pronunciarse 
como paises defen::\ores de los recursos marinos, y en este 
caso en preocuparse por la protección Y.conservaci6nde las 
diferentes especies de ballenas. 

Dicha defensa no s6lo ha sido expresada verbalmente dentro 
de tal foro, sino que cada pa!s ha desarrollado programas 
de investigaci6n dentro de sus aguas jurisdiccionales. Al
gunos investigadores de Institutos norteamericanos pidie-
ron autorizaci6n al Gobierno Mexicano para realizar estu-
dios sobre los cet~ceos que llegan a nuestras costas, como 
es el caso del arribo anual de la ballena gris a las aguas 
costeras de la Pen!nsula de Baja California. 

Uno de los investigadores fue Raymond Gilmore, quien en --
1952 inició una serie de viajes a esta Pentnsula para los 
pretendidos estudios. Después, de 1967 a 1978, personal de 
"National Marine Fisheries Service" de los Estados Unidos 
de Norteamérica inició estudios poblacionales en la región, 

-
Por otro lado, el Gobierno Mexicano ya hab!a dado en mu-• 
chas ocasiones la muestra de su verdadera preocupaci6n -
por la recuperación poblacional de estos cetlceos, alej&~ 
dolos del peligro de extinci6n. 

En este sentido se puede apuntar que tal f en6meno migrat2 
ria 1e considera muy importante para su amplio estudio, -
sifndolo tambifn por el compromi•o que nue•tro pa1s adqu! 
ri6 para mantener y conservar e•ta especie, as! como el -
medio ambiente que le o~rece la• ventajas ecol6gica• para 

1u dHarrollo. 
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Esta responsabilidad nacional se materializ6 dando una res 
puesta directa, misma que fue la detenninaci6n, por Decre
to Presidenc13l, de tres de las cuatro lagunas principales 
de la Costa de Baja California como santuario y refugio P! 
ra ballenas7 en dichas zonas se lleva a cabo la procrea -
ci6n y reproducciOn de esta especie1 las lagunas son: Gue
rrero Negro, Laguna Ojo de Liebre y San Ignacio(l49 ). 

La acci6n de crear refugios implicaba la necesidad de in-
vest ígar los recursos potenciales del 4rea, as! como la -
ecologta del sistema lagunar. Lo que origin6 que dentro -
del Programa de Investigaci6n relativo a mam!feros marinos 
del entonces Departamento de Pesca, se creara un Convenio 
entre la Universidad Aut6noma de Baja California Sur y el 
Departamento de Pesca, para el estudio de la Ballena Gris 
en México. 

As! pues, podemos afirmar que nuestro pata ha tomado muy -
en serio la responsabilidad que la propia naturaleza le ha 
delegado. 

A partir de 1979 los Gobiernos de M'xico y de Estados Uni
dos, al darse cuenta del gran inter's que comunmente deme! 
traban por la preservaci6n de esta especie, decidieron con -juntar esfuerzos para llevar a cabo estudios mas formales 
a cerca de la ballena gris. Fue a1t que de manera oficial 
se cre6 el "Programa Conjunto de Inve1tiqaci6n sobre Ball! 
na Gris: M'xico-Estado• Unidos", por un periodo inicial de 
cinco años (1978-1983). 

Se iniciaron as1 las reuniones entre tecnico• del •Natio-
nal Marine Fiaheries Service" y el Instituto Nacional de -
Pe1ca1 en dichas reuniones ae presentaron 101 respectivos 
pro9ramaa y objetivo• de investiqac16n. El proqrama reaul
tado de laa reuniones fue el que reproducilllo• en eate mi1-

mo apartado. (V•r Anexo V), 

(149) Pl•ischer, Luia A. Memoria• d• la I Reun16n de Activida• 
des Re9ionale1 Relacionadas con la OC::eanografia. CllO, 
x. taa, 1.c.s. del 15 al 17 4• oetubr• d• 1tl11 P·'º· 
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El mecanismo de operaci6n del programa presentado por am
bos pa1ses no tuvo variaciones considerables de forma ni 
de fondo durante los cuatro años que estuvo vigente. 

Una vez presentado el esquema de trabajo, que comprende -
9 puntos, se t:liscuti6 y acept6 lo siguiente: la responsab!_ 
lidad de desarrollar los primeros cinco puntos serta del 
Instituto Nacional de Pesca, en tanto que el desarrollo -
de los puntos seis al nueve serta materia de la Delega--
ci6n Norteamericana, en donde la participación mexicana -
serta meramente de apoyo t~cnico. 

Los objetivos perseguidos por el programa se dividieron -
en tres tipos de estudios, que fueron: 

1) Estudios Poblacionales. 
- Determinar distribuci6n y abundancia de ballena gris 

durante la estaci6n reproductiva. 
- Determinar el tndice de natalidad y principales za-

nas de reproducci6n. 
- Determinar tndice de mortalidad ast como las princ!, 

pales causas de muerte. 
- Determinar movimientos locales de madres y cr!as, -

as! como cambios en el tamaño de los grupos a través 
de la estaci6n reproductiva. 

- Realizar pruebas de fotoidentif icaciOn para estudios 
posteriores de movimientos, longevidad y conducta. 

2) Estudios Ecol6gicos. 
- Obtener par&metros f1sicos medioambientales del •i•

tema lagunar y determinar la relaciOn e~istente en-
tre éstos y la distribuciOn y abundancia de la pobl! 
ciOn. 

- Obtener par&metros oceanoqr!ficos b&sicos del siste
ma lagunar. 

3) Estudios EtolOgicos. 
- E1tudiar la interacci6n hombre-ballena, los efecto• 

en la conducta, distribuci6n y mortalidad. 
- Estudio• de conducta reproductiva. 

Lo1 organismos encargados de llevar a cabo •1 pr09rllla -

fueron a 
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Mfxico. Departamento de Peaca1 In•tituto Nacional de Pesca 

E.U.A. National oceanic and Atmoapheric Admini•tration. 
National Marine Fisheries Service. 
National Marine MamJnal Laboratory. 

Las !reas de estudio fueron: 

- Laquna Ojo de Liebre, 

- Laquna Guerrero Negro, 
- Laquna Manuela, 
- Laquna San Iqnacio, 
- Bah!a Magdalena, 
- Bahía Sebasti&n Vizca!no y 

- Bah!a Almejas. 

Con la exposici6n de los objetivos que persegu!a el Progr! 
ma se vislumbra claramente lo ambicioso de 6ste, para po-
der cubrir todos los aspectos que revelen el conocimiento 
profundo de tal especie. 

La metodologta empleada se planeó de acuerdo al lugar de -
estudio, teniendo principalmente tres bases de operaci6n: 
desde tierra, en botes y por censos afreoa 

Los estudios tuvieron mucho 4xito1 ain embargo, debido a -
que el Gobierno de Estados Unidos hizo un recorte presupu
estario en el Convenio Bilateral con Mfxico, la temporada 
de 1982 marc6 fin al Programa Conjunto, dejando 1610 a los 
participantes e investiqadore• mexicanos la responaabili-
dad de continuar con los estudios. 

Concluy6 as! el Programa despufs de cuatro temporadas (1978-
1982), habiendo obtenido de cualquier fo:rma fruct!feros re
sultados, cwnpliendo con casi todos loa objetivos iniciales 
del Programa (150 ). 

( 150) o o 
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Como se pudo observar en el desarrollo de los Programas de 
las zonas principales, en donde se concentra la mayor po-
blaci6n de ballena gris, los esfuerzos realizados por los 
investigadores fueron m!s que exhaustivos y bien planeados 
a fin de obtener los mejores resultados. 

Actualmente nuestro pa!s continda con sus investigaciones 
sobre ~sta y otras especies de mam!feros marinos, aunque -
ya no conjuntamente con Estados Unidos7 estas investigaci~ 
nes estSn bajo la observaci6n de la Sociedad Mexicana para 
el Estudio de Mam1feros Marinos, sociedad que se encuentra 
auxiliada por la Universidad Aut6noma de Baja California -
Sur, el Centro de Investigaciones Biol6gicas, A.C. y el Go 
bierno del Estado de Baja California Sur. 

Desde 1976 la Sociedad ha venido organizando reuniones --
anuales a nivel internacional sobre mamlferos marinos, en 
las cuales se dan a conocer muchos de los avances logra-
dos en el campo del conocimiento de los cet&ceosr con ~sto 
la comunidad cientlfica y personal docente, tanto nacional 
como internacional. avocados al estudio e investigaci6n de 
estos animales resultan beneficiados con la informaci6n -
proporcionada en dichas reuniones, la cual es pI'oducto de 
los trabajos realizados por investigadores nacionales y e! 
tranjeros, que durante todo el año se orientan al estudiQ 
de esta especie. 

Es aa1 como cada año, generalmente durante el mea de marzo, 
que se celebra la Reuni6n .Internacional sobre Mam1feros M! 
rino1 en Baja California. Esta Reuni6n 1e lleva a cabo en 
La Paz, B.c.s., con duraci6n de 3 6 4· d1as, donde los inve! 
tigadores dan a conocer los temas y resultados de los trab! 
jo1 por ellos realizado11 al finalizar las expoliciones se 
forman mesas de trabajo con el objeto de analizar las pone~ 
cia1 presentadas y formular, en base a ellas, reconiendacio• 
ne1 para la concertaci6n de futuras accione• en el estudio 
de 101 lllalftlfero1 aarinos. 
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Durante la VII Reuni6n Internacional se recanend6 la conv! 
niencia de plantear en la C.I.B. que solicitaran a loa Go
biernos de M'xico y de Estados Unidos continuar con los es 
tudios sobre mam!feros marinosr puesto que se hace necesa
ria la conjugaci6n y cooordinaci6n de esfuerzos, ast como 
una mayor comunicaci6n entre cient!f icos de ambos países -
para lograr resultados 6ptimos y planear investiqaciones -
futuras, lo que reportar! mayores beneficios a esta espe-
cie. 

Es necesario señalar que debido a la escasa informaci6n -
sobre este tema, todos los datos vertidos en este apartado 

fueron tomados exclusivamente de dos documentos ( 151), -
ademts de la 1nformaci6n obtenida en una entrevista reali
zada en la Subdirecci6n de Asuntos Pesqueros Internaciona
les, de la secretar!a de Pesca ( 152 ). 

La creaci6n de un Programa Conjunto de Investigacidn sobre 
Ballena Gris entre dos pa!ses como M4xico y Estados Unidos 

podría parecer en primera 1nstancia poco representativo P! 
ra el estudio de las relaciones internacionales, sin embar 
qo, podemos afirmar que dicho proqrama constituye un per-
fil mas detallado de la pol!tica conservacioniata que nuea 

tro pata ha desarrollado. 

( 151) 

B.C.S• M~xico, 1981. 

Ballena Gris. 
eros Mar no•, 

and Atmo•phe-

( 152) Entrevista personal con el Subdirector de Asuntos Multi 
later&les, de la Direcci6n General de Asuntos Pesqueros 
Internacional•• de la secretarla de Pe•ca. M•xico, D.F. 
13 d• julio de 1983. 
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A nivel internacional nuestro gobierno al participar en la 
C.I.B., se ha avocado al cuidado de estos mam!feros mari-
nos, cooperando con los dem!s Estados para el eficaz segu! 
miento de tal pol!tica, con el fin de que el sentido de -
~sta continae vigente. 

Para tal efecto, se pens6 en la creación del programa con• 
junto que tuvo como finalidad ayudar a la conservaci6n de 
esta especie, mediante el procesamiento de la informaci6n 
que permita el conocimiento del comportamiento de estos -
animales, efectuando una evaluac16n sistem&tica de la mis
ma, para actuar sobre todo a la luz de las metas que se -
persiguen en dicha cooperaci6n internacional. 

Nuestra pol!tica exterior debe ser creativa y din4mica, e! 
tableciendo acciones coordinadas a trav~s de instituciones 
especializadas. En el caso de la ballena gris, ante su in
minente extinción, se conjuntaron esfuerzos para proteger
la. 

Adn cuando las investigaciones que cubre el Programa son 
biológicas, ~stas dan la pauta para que al conocer un poco 
m&s sobre el comportamiento de este animal, se difunda la 
informaci6n correspondiente, con el fin de definir estrat! 
gias que permitan sustentar de una manera mis efectiva la 
polltica con1ervacioniata de nuestro pa!~. 

A nivel nacional servir& para revisar aquellos planes en -
pro de la conservaci6n de esta especie, as1 como para eva• 
luar las riquezas del mar que tambitn ae tienen en el te-

rritorio. 

La deacripci6n del contenido de este Programa Conjunto de~ 
tro de nuestra investiqaci6n sirve para ejeanplif icar de •! 
guna forma el esfuerzo de Mex1co para inatruaentar su pol! 
tica conservacioni1ta, .Pu•• aunque ae adolece d• recursos 
para la inveat19aci6n exhaustiva de esta especie, nue•tro 
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pa!a ha tratado de buscar a travf• de lo• mecanismos inter 
nacionales una mayor precisión a au po•ic16n en el tema -
que nos ocupa en la comunidad internacional. 



CONCLUSIONES. 

A través de esta investigaci6n hemos podido observar que en 
muy pocos años las cuestiones ecol6gicas, de ser marginales 
han cobraoo dia a d!a mayor importancia ante la opinión pa
blica, convirtiéndose en foco de controversias y pron6sti-
cos. 
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Mucho puede hablarse al respecte, pues éstas dejaron de to
rnarse como un inventario estático de recursos, pasando a -
constituir un elemento de pol1tica esencial para identificar 

. y cuantificar las transformaciones de la naturaleza provee! 
das por el crecimiento de la sociedad moderna, de la indus
trializaci6n, de la alta tecnolog1a, cuestiones que han tra! 
do como consecuencia, la problemltica del uso irracional -
de los recursos y su desequilibrio. 

Es pues que dentro de esta problem!tica podemos ubicar el 
uso inmoderado de las riquezas del mar, mismas que se han vi! 
to deterioradas por el principal elemento degradante "el hom
bre", toda vez que, es el principal productor de agentes no
civos que perjudican los ecosistemas. 

Justamente porque estas riquezas significan reservas potenci! 
les que podr!n ser utilizadas por el hombre, actualmente a n! 
vel internacional se ha tratado de establecer un orden sobre 
101 oc~anos, en un entendimiento jur!dico universal, que per
mita a 101 Estados administrar las riquezas de loa mismos, en 
beneficio del gfnero hwnano. 

Este orden se ha gestado en el seno de 101 Organismos Espec1! 
lizados de la Organizaoi6n de la1 Naciones Unidas (ONU), los 
cuales han tratado de determinar la• pauta• conducentes en -
pro de la conservaci6n de 101 recursoa naturales. 

~I 
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El caao particular de la ballena gri• noa ha permitido r! 
pasar algunos problemas sobresalientes en el contexto in

ternacional, entendi~ndo que 'sta es tal vez un pequeñ!s! 
mo eslab6n de la gran cadena de la problem&tica mundial. 

De esta manera hemos podido observar que los recursos na
turales son de alguna manera elementos que determinan el 
comportamiento interno y externo de cada uno de los Esta
dos de la comunidad internacional. 

Situación que pudimos constatar a trav~s de la breve expo 

sici6n del capitulado, desde la propi~evoluci6n de la --
explotaciOn y comercializaciOn de esta especie, que modi
ficar!a el curso de las relaciones entre los Estados, ha! 
ta la necesidad de analizar la estructura y funcionamiento 
de un organismo que reglamente de forma adecuada la explo
taci6n y equilibrio de este recurso. 

Efectivamente, la evoluciOn en la explotaci6n de este re
curso marc6 grandes diferencias econ6micas entre los Esta 
dos, ya que esta explotaci6n de ser de autoconsumo comen
zó a comercializarse, marcando de esta manera la posiciOn 
econ6mica de los pa!ses dedicadqs a esta actividad. 

Esta posici6n serta la que modificar!a el curso de las re 
iaciones entre Estados, ya que configurar!a el esquema -
en el que posteriormente se desarrollar!a_el cuidado y pr2 
tecciOn no s6lo de esta especie sino de otras que tambi'n 
~on susceptibles de explotaci6n. 

La dinimica socioedon6mica, es la que ha dado origen a los 
desequilibrios deí.entorno natural, toda vez que, las cau

sas de los problemas ambientales se aaocian a diferente• -
modos de aprovechar y utilizar los recurso• naturales. 

El caso de esta especie se puede vincular no a6lo con aua-
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implicaciones de conservaci6n, sino que esta especie nos -
puede poner en relieve la complejidad de las relaciones in
ternacionales, pues no hay que perder de vista que el alca!!_ 
ce de los objetivos de las relaciones entre Estados, estan 
intimamente relacionados con el inter~s nacional de cada uno 
de estos Estados, es decir de lo que para cada uno de ellos 
representará para su futura seguridad nacional. 

Por tal motivo se trat6 de plasmar lo que para M'xico signi
fica el cuidar estos mam!feros marinos en las &reas donde se 
realizan actividades tur!stica e industrial. 

Al resaltar esta cuesti6n, podemos afirmar que el inter6s de 
conservar una especie como la ballena gris es a nuestro par! 
cer uno de los objetivos de la Pol!tica Exterior de M6xico -
puesto que a trav6s de pol!ticas a nivel interno y externo 
sobre el cuidado de un recurso explotable no renovable, pro
curara ante todo cuidar aquellas especies que puedan aignif ! 
car un beneficio, si no inmediato, tal vez futuro para el -
pa!s. 

Por eso, creemos que a nivel interno no ea casualidad el que 
se haya creado la Secretar!a de Desarrollo Urbano y Ecolog!a 
(SEDUE), la Secretaria de Marina (SM), y la Secretar!• de Co• 
municaciones y transportes (SCT) que tienen la func16n primot 
dial de buscar estrategias y alternativas as! como de la viq! 
lancia de la aplicaci6n de esta1 estrategias pa~a el cuidado · 
de los recursos naturales que fungen como base material para 

••• desarrollo. 

Aun cuando ya 1e ha expresado a lo largo de e1te trabajo que 
la pol!t1ca de con~ervaci6n de ·1a .ballena 9ris de Mtxico, no 
obedece a cuestiones econ6mica•, puesto que para Mfxico este 
recurso no es 1uceptible de explotaci&n, podemos decir que •• 
a partir de la aobrexplotaci6n a la que fue •om•tida ••ta ••· 
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pecie, el motivo por el cual nuestro pa1s ha abordado lo• 
mecanismos necesarios para el cuidado y recurepaci6n de -
estos animales. 

Esto lo pudimos constatar mediante la presentación de los 
aspectos legales nacionales como los Decretos expedidos -
para establecer zonas refugios y apocas de veda, as1 como 
los aspectos legales internacionales como la Comisión In
ternacional Ballenera y la Convención del Derecho del Mar, 
que han coadyuvado para que este cetáceo se conserve. 

De tal manera que al sostener esta actitud como pa!s pio
nero en el cuidado de las especies en peligro de extin--
ci6n, nos permitirá colocarnos en el liderazgo en esta m! 
teria entre los pa!ses que llevan esta tendencia mundial, 
as! como influir positivamente para continuar con la pol! -tica de responsabilidad regional a la que de una forma u 
otra nuestro pa!s se ha comprometido. 

Esto3er' posible mediante la promoci6n adecuada del cuidado 
y racional explotación de los recursos para establecer me
jores relaciones econ6micas con Am8rica Latina y con el res 
to del mundo. 

Por tal motivo, si tomamos en cuenta que cada d!a que pasa, 
la cr!tica situación económica y polttica por la atravesamos 
la gran mayor!a de los patses del mundo, nos.acerca~· al 
l!mite ~e que el poder!o de las naciones monopolicen todos 
aquellos recursos que no han sido explotados, nos daremos 
cuenta de que la actitud de un grupo de naciones empeñadas 
en modificar y adoptar las relaciones jur!dicas, econ6micaa, 
pol!ticas y sociales de los Estados, obedece a la importan-
cia que un recurso, ejemplificado en nuestro caso por la b!_ 
llena gris, tiene para el curso de las relacione• interna-
cionales actuales y de un futuro pr6ximo. 



ANEXO I. 

ARTICULO 64. ESPECIES ALTAMENTE MIGRATORIAS. 

1. El Estado ribereño y los otros Estados cuyos nacionales 

pesquen en la región las especies altamente migratorias 

enumeradas en el listado que abajo se transcribe, coop!,_ 

rarán directamente o por conducto de las organizaciones 

Internacionales apropiadas, con miras a asegurar la CO!!_ 

servacl6n y promover el objetivo de la utilización 6pt! 

1111 de dichas especies en toda la región, tanto dentro 

como fuera de la zona econ6mlca exclusiva. En las regi,2_ 

nes para las que,no·.exista una organización Internacional 

apropiada, el Estado ribereño y los otros Estados cuyos 

nacionales capturen esas especies en la reglón coopera-

r•n para establecer una organización de este tipo y partl. 

clper en su5 trabajo1. 

Listado de Especies Altamente H!gratorlas. 

1. Atún blanco: Thunnus ala1unca. 

2. Atún rojo: Thunnus thxnnus. 

3, Patudo • Thunnus obesus. 

... Listado: Nlltsuvonus e!1aMls. 

5, Rabll: Thunnus. !lbacares. 

6. Atún de aleta 
negr1: Thunnus atlantlcu1. 

146. 
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1. Bonito del Pacfflco1 Buthynnus allettematus. Buthynnus afflnls. 

8. Atún de aleta azul 
del sur: Thunnus macaoyll. 

9. Helva: Auxls thazand. Auxis rochei. 

10. Japuta. Fami 1 la dramidae. 

11. 11arl in. Tetrapturus angustlrostrls. Tetrapturus belone. 

12. Velero: 

13. Pez espada: 

14. Paparda: 

15. Dorado: 

16. Tlbur6n oceánico. 

17. Cetáceos {ballena y 

focena). 

Tetrapturus fluegerl. Tetrapturus 1lbldus. 

Malaria mezar1. Malaria indica. 

lstloporus platypteras. lstioporus al 1 lcane. 

Xlphlas gladias. 

Scomberesox saurus. Ceterhirus maxlpus. 

Calalabia Adocetus. Scomb\!resoux sauras scombroldes. 

Coryphaena hlppurus. Cophaena equirells. 

11exanchus grlseus. Ceterhlrus maxlpus. 

Familia alepidae. Rhincodon typus. Eschrlchtlldae. 

Famil la Physeteridae. Famll la ~alaenidae. 

Familia Eschrichtildae. Familia Borodontldae. 

ARTICULO 65. MAMIFEROS MARINOS. 

Ninguna de las disposiciones de e!ta parte menoscabar¡ el derecho 

de un Estado ribereño a prohibir, ! Imitar o reglamentar la exp1.otac16n 

de los mamfferos marinos en forma mas estrict1 que la establecida en -

esta parteo, cuando proceda, la competencia de una organlzaci6n lnter-

nacional para hacer lo propio. Los Estados rlbereftos cooperaran con m!, 

ras a la conservación de· los mamfferos nwrlnos y, en el caso especial 

de los cetSceos, realizar'"• por conducto de las organizaciones lnter• 

nacionales apropiadas, acttvld1des encaminadas a su conservaéf6n, ~mi 

nlstracl6n y estudio. 



ANEXO TI, 

DECRETO QllE pECL ABA ZONA DE BEEllG 10 PARA BAI LENAS Y BALLENATOS 

LAS AGUAS DEL AREA DE LA LAGUNA OJO DE LIEBRE, AL SUR DE LA • 

BAHIA DE SEBASTIAN VIZCAINO, EN EL LITORAL DEL OCEANO PACIFI~, 

TERRITORIO DE BAJA CALIFORNIA. DIARIO OFICIAL DEL 14 DE ENERO 

DE 1972. 

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, Presidente de los Estados Unidos 

Hex'lcanos, en uso de las facultades que al Ejecutivo Federal CO!!,. 

fiere el articulo 89 fracc16n 1 de la Constltuc16n Polftlca de 

los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en los artfculos • 
lo., 2o., 12, 16, fraccl6n V y demás relativos a la Ley de Pesca 

VI gente, y 

CONSIDERANDO: Que la H. Comlsi6n Nacional Consultiva de Pe!. 
ca en vigor, expres6 su oplnl6n en el sentido de que es necesario 

y urgente declarar zona de refugio para las ballenas y ballenatos, 

las aguas del irea de la Laguna Ojo de liebre, ubicada al Sur de 
la lahfa de Sebastfan Vlzcafno, en la Costa del Territorio Sur de 

laja California. 

CONSIDERANDO: Que clentff lcamente esti cOfllProbado que en las 

aguai' del irea de la laguna Ojo de liebre se refugian las ballenas 
en estado de gravidez para que tenga verlf lcatlvo el nacimiento de 

los ballenatos. 

CONSIDERANDO: Que nuestro pafs se adhlrl6 a la Convencl6n In• 

ternaclonal par• la Reglamentacl6n de la caza de la ballena, cOfl 

fecha 17 de junio de 19~9. 

'' 
CONSIDERANDO: Que la reglamentacl6n de la caza de la·ballena 

prohibe t01111r o 1111tar ballenatos (d11tetado1), o 1111110nes, o ba11! 

nas aC0111Paft1das por ballenatos (destetados) o ballenatos lllMllOnes. 
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CONSIDERANDO: Que para la preservac16n y desarrollo de las exr! 

tenclas balleneras es necesaria la designación de áreas de refugio 

que atiendan al mantenimiento del recurso, he tenido a bien dictar 

el siguiente. 

DECRETO. · 

ARTICULO UNICO. Se declara de refugio para ballenas y ballena· 

tos, las aguas del área de Ja Laguna Ojo de Liebre, al Sur de la Ba· 

hía de Sebastían Vizcaíno, en el litoral del Oceáno Pacífico, Terrl· 

torio de laja Calffornia. 

TRANS ITOR 1 O. 

UNICO. El presente Decreto entrará en vigor 30 dfas desp"'s de 
su publtcac16n en el Diario Oficial de la Federacl6n. 

R [ G L A M E tf T O. 

llegla111entacl6n del Refugio de Ballenas, en la Laguna Ojo de 

Liebre, laja Caltfornta. 

Con el fin de proteger de&fd.,.nte a las poblaciones de lal 1!. 

na Gris y en general a toda la vlda·1flve1tre de la.Laguna Ojo de 

Liebre, asf COlllO pua Mntener un equll lbrfo adecuado de 1u1 condl 
clones naturales. 

1. Para entrar en la Lagun~ se necesita un pen11fso especial que -

ser• otorgado por la Dlreccf6n General de Reglones Pesqueras. 

2. La elllbarcacl6n que entre sin perMlso y que Infrinja algunos de 

101 puntos del regl ... nto, se ftar• acreedor a las sanciones • 

que Indica la ley· para el FOtllento de la Pesca, las q .. ser"' 
deter11l'ftada1 por la Autoridad correspondiente. 
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3. No se admitirán más de dos embarcaciones extranjeras al mismo 

tiempo dentro de la Laguna y cada una de ellas operaria con un 

permiso individual. 

4, En el caso de las expediciones que tengan finalidades clentff.!. 

cas, debidamente evaluadas por el Instituto Nacional de Pesca 

y conducidas por personal especializado, podrán operar en cua.!_ 

quier tiempo bajo las condiciones que la Direccl6n General de 

Regiones Pesqueras establezca. 

5. El permiso para entrar en la Laguna podrá condicionarse a la 

presencia de un oficial cientfflco mexicano cuando asT lo re

quiera la autoridad correspondiente. 

6. Ninguna embarcacl6n podrá anclarse en medio de la Laguna, exce.e. 

to en el canal principal y a diez millas naútlcas dentro de los 

estrechos de la boca de la laguna (al sur de las Islas brosas, 

en el punto donde el canal vira hacia el oriente). 

7. No podr6 desembarcarse en el lado sur y norte del canal de los 

bancos de arena, canales menores e Islas del canal central. En 

el caso de las Islas brosas podr6 ocaclonalmente desembarcarse 

en la porc16n oriental cuando el permiso especial asf, lo espe• 

clflque. 

8. No se podr6n operar embarcaciones de motor en las cercanías de 

los principales criaderos de Ballenas, cuando ast sea los lnv!?_ 

lucrados se har6n acreedores a una sancl6n y a la e•puls16n -

fuera del 6rea. 
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'· En cualquier lllOllWnto, los funcionarios o Inspectores de la DI· 
reccl6n General de Reglones 'esqueras podrin cancelar un perml 

so cuando se c0111pruebe que una elllbarcacl6n disturbe las ballenas 

cometa cualquier otra violación al Regla1111nto. 

10. Los per•lsos estar6n aprobados de acuerdo con tarifa establecida 

en el reng16n de la pesca deportiva. 

11. No se permite dentro de la laguna, la captura de esp~cles ya sea 

semiterrestres o acu,tlcas, e•cepto en los ca1os· en que asr se 

especifique en el permiso corresp0ndlente. 
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12. La visita a la laguna desde la parte Contfnental se permltlrí a 

través de los puntos seftalados por las Autoridades cnrrespondie~ 

tes. 

t3. El permiso otorgado para visitar el refugio de ballenas será es• 

pecff ico y no dá derecho a operar en nfnguna otra •rea de la Ba· 

ja California o Islas de la mis111o1. 



ANEXO m· 

DECRETO POR EL QUE SE DECLARA COMO REFUGIO PARA BALLENAS 

GRAVIDAS Y BALLENATOS Y ZONA DE ATRACCION TURISTICA MARI· 

TIMA, LAS AGUAS DE LA ZONA INTERIOR DE LA LAGUNA DE SAN 
IGNACIO, DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. DIARIO OFICIAL 

DEL 16 DE JULIO DE 1979. 

Al 11\élrgen de un sello con el Escudo Nacional, que dice: 

Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. 

JOSE LOPEZ PORTILLO, Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le co~ 
fiere el Articulo 89 fraccl6n 1 de la Constituc16n Polftlca 

de 101 Estados Unidos l'leKicanos y con fundamento en los Ar

tf culos 30 fracc16n IV, 36 fraccl6n XX, ~2 fraccl6n X, ~3 

fracciones 11, IV, y X de la Ley Orginica de la Admlnlstra

cl6n Públ lea Federal; to., 2o., 12 y 13 fraccl6n 111, t~ 

fraeel6n 111, 15 fracciones 1, IV, y V, de la Ley Federal·· 

para el Fomento de la Pesca y 3o. fraec16n 11 de la Ley de 

Vfas Generales de C0111Unleael6n y 

PRIMERO. Que las especies de Pesca constituyen un reeu!. 
so natur1l que forma parte de la riqueza públ lea de 11 Nael6n, 

que el Estado tiene el deb4tr de conservar. 

SEGUNDO. Que el -Depart1t111ento de Pesca, por conducto de la 

Olreecl6n General del Instituto de Pesca, 11evv6 a cabo estu·· 

dios bio16gicos y clentfflcQs para determinar que en las aguas 

dt la Laguna San lgn1clo, Estado de laja California Sur,'ie r! 

fuglan las b1llena1 en estado de gravidez, pare que teng1 ver! 

flc1el6n el n1clMlento de 101 ballenatos. 
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TERCERO. Que nuestro país se adhlrl6 a la Convencl6n In· 

ternacional para la Reglamentación de la Caza de la Ballena, 

con fecha 17 de junio de 1949 y que actualmente forma parte 

de la Comisión Técnica y Científica de dicho organismo. 

CUARTO. Que la reglamentación de la caza dela ballena· 

prohibe capturarlas o matarlas en estado de gravidez, asr co

mo ballenatos destetados y lactantes. 

QUINTO. Que para la preservaci6n y desarrollo de las -

existencias balleneras deben asignarse áreas de refugio que 

tiendan al mantenimiento del recurso, por lo que para tal • 

deslgnaci6n fue necesario declarar como zona de refugio para 

ballenas y ballenatos y zona de Atracción Turístico Marítima 

la Laguna San Ignacio en el Litoral del Oceáno Pacífico, Es· 

tado de Baja Cal lfornla Sur. 

SEXTO. Que el cumplimiento de los objetivos seftalados • 

requieren de la vigilancia estricta de la zona de refugio de 

que se trata, asf cOlllO de la coordlnac16n y vigilancia de las 

medidas de proteccl6n y fOlllento a la actividad turística en 

for1111 coordinada por las Dependencias competentes. 

SEPTI"º· Que en consecuancia, fundándose las pres8ntes 
disposiciones en razones de orden técnico y de lnter•s públ.!. 

co, ha tenido a bien dictar el siguiente. 

DECRETO. 

ARTICULO PRIMERO. Se declara como refugio para ballenas 

gravldas y ballenatos y zona de Atraccl6n Turístico Marfti11111, 
las aguas de la zona Interior de la Laguna San Ignacio en el 

Litoral del Oce6no Pacfflco, Estado de Baja California Sur, 

en una zona comprendida entre las coordenadas siguientes: 26• 
'47" 10" N, 113°16 .. 22•·w, 26º'47'' 11J'"M, 113016 .. 22 .... W, 26o lt7'º 

10''N, ll)o 1,. .. 5~·-w, y durante el período correspondiente, 
qua tendr6 principio con la retirada de la últi1111. 
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ARTICULO SEGUNDO. Las Secretarías de Marina, Comunlcaci2_ 

nes y Transportes y el Departamento de Pesca, proveerán y vlg.!_ 

larán el estricto cumplimiento de este mandato, en la esfera 

de sus respectivas atribuciones. 

Transitorio 

UNICO. El presente Decreto entrar' en vigor al df·a slgu.!_ 

ente de su publ lcación en el Diario Oficial de la Federación. 

R E G L A M E N T O 

Reglamento para el Refugio de Ballenas y Ballenatos en 

Laguna San lgnaclo, B.c.s. 

Con el fin de proteger conveniente111ente las poblaciones 

de ballena gris y sus crfas, asT cOlllO la vida silvestre de la 

Laguna, procurando mantener el equilibrio en las condiciones 

ecol6gicas, se emite lo siguiente: 

1. Para entrar en la Laguna se necesita un per111ho espacial 

que ser6 otorgado por la Dirección General de Reglones Pe! 

querH. 

2. La elllb1rcacl6n que entre sin per111lso y que Infrinja alguno 

de los puntos del reglamento, se har' acreedor a las san·_ 

clones que Indica la Ley para e1 F0111ento de 1a Pesca, las 

q .. ser6n detef'lltnadas por 1• Autoridad correspondiente. 

J. No H .a,;,ltlr'n Ñs de dos elllbarcaclones ••tranjeras al • 

111ls1110 tle111Po en el atrac•dero autorizado según .. pa 'djun . -
to Y cada una de ellas C>J)erarTa ton un per111l10 Individual. 
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4. En caso de que las expediciones tengan finalidades clent.!_ 

flcas, devidamente evaluadas por el Instituto Nacional de 

Pesca conducidas por personal especializado, podrín ope

rar en cualquier tiel'll!)o bajo las condiciones que la Dlrec 

ci6n General establezca. 

5. El permiso de visitar la Laguna podrí condicionarse a la 

presencia de un oficial científico 111exicano cu~ndo así lo 

requiera la autoridad correspondiente. 

6. No se podrá desembarcar en aguas dentro de la Laguna ni 

en sus islas interiores; será competencia del Delegado de 

Pesca y Oficina de Migración conceder permisos especiales 

para arribar en esta área. 

7. No se podr¡n operar embarcaciones de motor en las cerca

nías de los principales criaderos de Ballenas, cuando -

así sea, los involucrados se harán acreedores a una san

ción v a la expulsión fuera del área. 

8. En cualquier momento los funcionarios o Inspectores de 

la Dirección General de Reglones Pesqueras podrin cance

lar un permiso cuando se compruebe que una embarcación 

disturbe las ballenas o cometa cualquier otra violación 

al Reglamento. 

9. Los permisos estarán aprobados de acuerdo con la tarifa 

establecida en el renglón de la pesca deportiva. 

10. No se oermlte dentro de la Laguna, la captura de aspe• 

eles va sean semlterrestres o acuáticas, excepto en los 

casos en que así se especifiq~e en el permiso correspo!!. 

diente. 

11. La visita a la Laguna desde la oarte Continental se P•!. 

mitlri a través de los puntos ••"•lados por las autori

dades correspondientes. 

12. El permiso otorgado para visitar el refugio de ballenas 

será especfflco v no da derecho a operar en ninguna otra 

irea de laja California o Islas de la mis111a. 
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ANEXO IV. 

DECRETO POR EL QUE 5E HODIFICA EL DIVERSO DEL 6 DE DICIEMBRE 

DE 1971, DECLARANDOSE COMO ZONA DE REFUGIO PARA BALLENAS V 

BALLENATOS LAS AGUAS DfL COMPLEJO LAGUNA OJO DE LIEBRE, UBI

CADOS EN BAJA CALIFORNIA SUR. DIARIO OFICIAL DEL 28 DE MARZO 

DE 1980. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Esta· 

dos Unidos Mexicanos.- PresJdencia de la República. 

JOSE lOPEZ PORTILLO. Presidente ConstitucJonal de los Est! 

dos Unidos Mexicanos, en uso de la facult•d que me confiere el 

Artfculo 30 fracción IV, 36 fracción XX fracciones 11 y IV de 

la Ley Org¡nica de la Admlnistración Públic1 Federal¡ lo.fricción 

11, 2o., 13 fracción 111, 14 fracción 11, 15 fracciones 1,IV, y V 

de la ley Federal para el Fomento de la Pesca, y 

Considerando. 

PRIMERO. Que por Decreto Presidencl1l de 6 de diciembre de 1971, 
publicado en el Diario Oficial de la Federacl6n el 14 de enero de 

1972, se decl1r6 como Zona de Refugio pira b1llenas y ballenatos, 

las aguas de 11 laguna Ojo de liebre, al Sur de la Bahfa Sebastián 

Vlzcaino en el Litoral del Oceáno Pacfflco, Est1do de B•J• Callfo!. 

nl1 Sur. 

SEGUNDO. Que el Complejo Lagun1r que geogrlflca111ente se conoce 

cOlllO laguna Ojo de liebre, comprende las L•gunas de· Guerrero Negro 

y 1'11nue la. 

TE~CE~O. Que el Decreto menclon1do en el considerando Pr!mero, no 

se hice referencia a lis L1gun1s Guerrero Negro y M1nuel1, lo cu1l 

h1 d1do lug1r 1 confusiones que hin ocasionado diversos proble1111s 

156. 



ya que siendo una unidad, se dan las mismas condiciones en las la· 

gunas que forman el complejo. 

CUARTO. Que el Departamento de Pesca, ha llevado a cabo estudios 

biol6gicos y científicos, determinando que en las aguas del Compl!. 

jo Hidrogeográflco Ojo de Liebre, Estado de Baja California Sur, 

que comprende la Laguna del mismo nombre, así como las denominadas 

Manuela y Guerrero Negro, se refugian las ballenas en estado de· 

gravidez, para que tenga verificativo el nacimiento de los ballena 

tos. 

QUINTO. Que en virtud de las razones anteriores, es necesario lllD· 

di ficar el Decreto del 6 de diciembre de 1971, para que exista el!. 

ridad, respecto a los límites de la zona ~e refugio de que se tra

ta, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO. 

ARTICULO UNICO. Se modifica el Artfculo Unlco y se adiciona 

un artículo Secrundo al Decreto Presidencial del 6 de dlcielllbre de 

1971, oubl icado en el Diario Oficial de la Federación del l~ de 

enero de .1972 para quedar como sigue: 
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ARTICULO PRIMERO. Se declara como zona de refugio para ball!. 

nas v ballenatos las aguas del Complejo Lagunar Ojo de Liebre, que 

comprende la Laguna del mismo nombre, así como las lagunas denOllll

nadas Manuela y Guerrero Negro, ubicadas al Sur de la 8ahía Sebastlin 

Vizcaíno en el Litoral del Oceáno Pacífico en el Estado de Baja Ca· 

lifornia. Sur. 

ARTICULO SEGUNDO. Las Secretarías de Marina, Comunicaciones y 

Trans~ortes y el Departamento de Pesca, proveerán y vigllarin el e!. 

trícto cumpl !miento de este mandato en la esfera de sus respectivas 

atribuciones. 

Transitorio. 



UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al dfa siguiente 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federacl6n. 
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A N !' Xt> V. 

PROGR¿\MA CON.JUNTO DE INVEST!GACION SOBRE BALLENA GRIS MEX!CO
g¡¡TAPOS UN r DQS • 

1. cuantificación y evaluaci6n de la población. 

Determinar abundancia, distribuci6n y cambios durante la -
temporada de alumbramiento, en la Laguna Ojo de Liebre y -
zonas aledañas. 

Determinar principales freas de reproducción. 

2. Determinar los movimientos locales de madres y cr!as, as!
como los cambios poblacionales por !rea a travds de la tem 
parada. 

3. Determinar el nt1mero de nacimientos por trea y total. 

4. Determinar indices de mortalidad en recifn nacidos y en 
ejemplares maduros, a•1 como la causa que propici6 su muer 
te, 

5. Estudio de la interacci6n hombre-ballena1 •u• efecto• en la 
conducta, diatribuci6n y mortalidad. Fundam~ntalmente loa
efecto• causado• por embarcaciones preaentea en la miama -
!rea. 

6. Prueba• de obaervaci6n con lente• de viai6n nocturna. 

7, Fotoidentificac1en para futuros estudio• de movimiento• de 
longevidad. 

8. Estudio de migrac16n por medio de marca• visualea. 

9. Obtener 101 datos b&aicos oceanoqrfficos dentro de la Laguna 
Ojo de Liebre. 
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