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A m a l 

¿ i me vas a enseffar a pregonar quesitos, 

a ponerme el balancín en los hombros 

y a anáar por los Cdmioos, lejos muy lejos? 

El lechero 

Ja lla, calla ... ¿ Y para qué ibas tú a vender 

quesitos? No, hombL·e; tú leerás libros muy _ 

~rancle:oi y serás sa bio ... 

A m a l 

¡ No , no; yo no quiero ser s abio cunea! Yo 

quiero ser cono tú ... Tendré mis ~uesitos · e n 

un pueblo que está en un camino colorado, 

junto a un viejo baoyán, y los ira vendiendo 

de cho~a eo choza ... Di lechero,¿te he 

entretenido mu cho? 

El lechero 

No, hombre, nada. No sabes tú l o contento 

que me voy. Ya ves; me hds enseñado a ser 

fel i z vendiendo quesitos ..• 

(Rabindranaz Tagore 
El Cartero del Rey .) 
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RESUMEN 

Como parte de los es tudios que lleva a cabo el Ine ·a tu to Na

cional de la Pesca a través del Programa de Investigaci6o y Coose~ 

vación de Mamíferos Marinos, se realizó un estudio de la poolación 

de ballena gris (Eschrichtius robustus) en la Laguna Guerrero Ne-

gro, B.C.S. du.I1inte las temporadas de enero a marzo de 19~2, 19~3 

y 19d5 y se hizo une evaluación del potencial turístico-educativo 

que este ~ecurso puede representar. 

Se estimó la abundancia y distribución de las ballenas esta

blec iéndose patrones específicos de comportamiento de la població~ 

Se realizaron es t udios de natalidad y mortalidad, así como de mar

caje de ballenas mediante técnicas de fotoi dent ificación. 

Se hizo una evaluación del turismo que visita el área de Gu~ 

rrero Ne gro considerando diversos aspectos (afluencia, procedencia, 

nivel educativo y necesidades), con el propósito de elaborar un -

programa de aprovecnamiento turístico-euucativo que permita la uti 

lizaci6~ óptima de l recurso ballena gris en esta área sin afectar 

a la población. 



I N TRODUCCIOH 

Uno de los hechos má s interesantes que se suceden en la cat~ 

raleza es el de las migraciones animales. Recorridos que se repi--

ten ciclicamente variando micimamecte ea distancia y tiempo, y que 

en algunas especies conducen a loa animales a lugares muy lejanos 

ael punto áe part ida, de ellas destaca la amplia migración de la -

ballena gris (Eschricntius robus t as) que naciendo ea el invierno -

en aguas Mexicanas, en la primavera migran hacia e l norte acompa~ 

fiando a sus madres, llegando hasta sus áreas de alimentación en -

las aguas del golfo de Alaska y mar Chukchi, recorriendo aproxima

damente 12 000 km. para posteriormente, a f inales de otofio y prin-

cipios de invit: rno regresar nuevamente a las costas de .ldéxico a -

cumplir con los objetivos de la reproducci6n y parición, buscanc.10 

principalmente las templadas y protegiaas aguas que o:rrece n las l~ 

gunas costeras de la costa occidental de la Península de Baja Cal~ 

foriüa, cerran.do as í .;iu ciclo biológico. (Fig. 1). 

Entre las i. onas más importantes para los fines reprov.uctivos, 

de crianza y de pari ción ae esta especie estac las Lagunas ae Gue-

rrero Negro (LGN), Ojo de Liebre (LOL) y San Ignacio (LSI), así C2. 

mo las Bahías de nominadas Magdalena (ml) y Alme jas (BA) ubi cadas -

todas en el estado s ur de la Península de Baja California (?ig. 2). 

Una porción menor de la pobla ción de ballena gris que vuelve a re-

producirse a i'liéxicu act ualmt: nte se in t erna en el Golfo de Ca li for-

nia y entra a las lagunas y baüía s de la ,; costas de Sonora y Sina-

loa, principalmenta a las Bahías- Yavaros y Reforma, Gilmore et a l 

(1967), ? indley y Vidal (1902) , ?leischer y Beddintong (19d5). 
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Habiendo sido una ae las espe cies ~ás explotadas ~urante el 

siglo pasado (Henderson 1972, Reeves 1977) y encontrándo se dos ve

ces en p e ligro de extinción, esta especie está actualmen i;e pro tegi 

da, ya que d esde 1946 la Comisión Ballenera In-i;eroacional (IWC) -

prohibió su captura comercial (I;'/C 1946) de esta manera , la pobla

ción que se creía extinta, se ha ido re c uperando poco a poco y ul

timameni;c se na esti ;nado una po i:J lacióo t otal con uo nivel ue 18 000 

~ 2 . 00C ballen<> s (Reilly et al 19b3) . 

En 1972 , Lléxico s iguienjo una políticci conserva c ioni sé~ y prQ 

gre s isi;a, dec l aró la .Lagu na Ojo de Liebre como una zona de refugio 

nat11ra l para la ballena gris ; postteriormeni;e, e o 1979, extiende e~ 

t a protec c ión a la Laguna Sao I gnacio y en 19oü incorporó a la La

gu na Guerr ero il egro a la z ona ue reserva y p rotecc ión para la re-

producción a e esta especie (Diario Oficial de la Federación de 1972, 

1979 y 1980) . 

En l os Último s años se ha dado una &ran rele va ncia t a nto en 

for os nacio nale s como in t ernacionales a la ballena g:-is , y en hiéxi_ 

co por diferente s me dios de comunicac ió n se le ha ando amplia dif~ 

sión a s u punt~~l mi ~ración , geoerdodo as í un gran in t e rés en visi 

t ar l os s i t ios de reproducción, at; r a .enrlo )utl el'V°8 'Jo ees Je todo e l 

muo '.! o interesaaos en e s i;e i·enómeno y pro lilovi endo el des21r~·o llo d e 

activi dade s tu r í s i;i c o-educativas alreJ.edo r de esta especie , por . lo 

que l a Secrei..e ría de Pes c a , a tra vés de l Pro gr él rw:1 l'ia cioc.:il c!e In-

ve s 'tiga c ión y Conserva c ión de !JE':!l:líferos Msrinos (PNICñlhl ) dependieE_ 
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te del Insti t uto Nacional de la P ~ s ca ha impleotado un Proyect o de 

Investigaci6o de Ballena Gris de México, el cual ha estado t raba-

jaodo eo forma continua e ininterrumpida desde 1978 enfocando fun

damentalmente a investigación y evaluaci6n de esta espe ~ i e en a--

guas Mexicanas. El pres e nte tra bajo f orma parte d" este Proyecto y 

por consi gui ent e está vinculado con los objetivos nacionales de iQ 

vestigacióo y cons er vaci ón de es t os re cursos potenciales y a las -

meto do lo6ía s ap licadas ea l a s otras área s don de opera el pro grama 

nacional ci ta do. 

Lo s objetivos princi pale s de l PNICJl'.1: estan definidos ea det~ 

lle ea Fleischer 1978 y se agr upan en Es tudios Poblacionales y Es-

tudios Ecológicos del Sistema Lagunar. A estos objetive s se le a-

gregao ea 1980 los Estudios Etológi cos cuyos principales objetivos 

son: 

Reali za r estudi os de lo s principales patrones conductuales -

obs ervados. 

Evalua r el impac t o potenci a l de la s actividades humanas, es-

pec ~alme nte la s denomi nadas visita s tu ríst ico-educativas. 

Estos es tudios que se hao veo.ido realL1aodo en una forma s i~ 

temáti~á en la s difer entes l agunas de procrea~ióo ha o sido reporta 

dos para las diferentes área s por: LOL F l eischer (1978 , 1979 , 

1980) , Rice e t al ( 1980) , ? le ischer, Manzanilla y :Fue nte s (1983) , 

Fleischer y Fuentes (1 90 3) , Fleisc her y Beddiotong (1985), Fleis

cher ea pre nsa. Para l a LSI Swartz y Cummings (1978), Swartz y Jo

oes (1979a y 197 9b, 1950a y 1980b , 1981), Jooes y Swartz (1 9b4) . -
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Para BM .F l e i scher y Contreras ( 19b3) , Fl eisc ne r, Contr eras y Micne l 

(1984) , F l e ischer y lilichel (19d5), y en la LGN Bryant y Laff'erty -

(19b0 , 19b1), Brya nt et al . (19d4), Cervantes, Aguirre y .l'' l e ischer 

( 19tl 3). 

Sin embargo varios úe estos estuáios han sicio dirigicios unic_!! 

mente nacia obj etivos po biacionales, sin que su enfoq ue a barque e l 

a provechamiento ciel gran potencial turístico-educativo de esta esp~ 

cie, lo que re quiere un estudio sistemático mediante e l cual, sin ! 

fectar a la población de ballenas grises presentes en l as áreas de 

procreación y sin violar los decretos de protección establecidos se 

pueda utilizar su migración anual y puntual regreso como un atracti 

vo turís ti co-edu cativo de Baja California Sur. Por lo que conside-

rando las ba s es biolÓgi.cas para la adecuada protección y conservación 

del recurso y por otro lado re cabando l a informaci~n necesari a para 

la implementación de norma s que permitan apro vechar el potencial e

ducativo y turístico de la ballena gris, se puede elaborar un plan 

de des'arroll o de esta s actividades, enee l cual de bera n incluirse -

también las ex~resiones culturales. Por todo lo anterior y asumiendo 

que el recurso ballena gris pueda ser utili zado si n explotación di

r ec ta de una manera productiva a través de estos aspectos se reali

zó esta tesis que pretende evaluar las coudiciones necesa ri as para 

desarrol lar dicho plan en una ¿o na espe cí f i ca que , por sus caracte

rísticas f ísi cas, es la más iaónea para el de sarrol Lo de estas acti 

vidades. 

Ea a s í quQ los objeti vos particulares ae es ta te s i s son: 

:) Estudios Poblacionales. 
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Determinar la distribuci6n y abundancia estacional de la balle

na gris en la LGN durante las temporadas invernales de 19~2, 

19~3 y 19~5 comparándolas con otras fuentes. 

Conocer el índice estacional de natalidad y las principales zo

nas de reproducci6n y procreaci6n de la ballena gris en el in~ 

terior de la LGN. 

Definir el índice estacional de mortalidad y sus principales -

causas en el área de estudio. 

Iniciar un catálogo de fotoidentificaci6n de las ballenas que -

se introducen a la LGN durante la época de reproducci6n. 

II) Evaluaci6n del Potencial Turístico-Educativo. 

Determinar la afluencia de visitantes por temporada de repro-

ducci6n de ballena gris a la LGN, y determinar el promedio du

rante los años de estudio. 

Recabar la informaci6n referente a las necesidades e inquietu

des del turismo en la LGN, asf como también datos complementa

rios de su procedencia, nivel de edades y cultura, forma de -

viaje y permanencia en el área de estudio. 

Recomendar un programa de mejoras materiales en la zona de ob

servaciéh de ballenas en la LGN para optimizar estas visitas y 

aumentar la posible captaci6n de divisas. 
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Evaluar y sugerir las modificaciones y la reglamentación necea~ 

ria que permitirá el establecimiento y desarrollo continuo de -

ciertas actividades turístico-educativas en el ~rea de estudio. 

Para este tra bajo se seleccionó a la LGN, por su fácil acceso y 

representativo número de visitantes, ya que esta laguna se localiza 

a sólo 20 km. de la población del mismo nombre, la que a su vez se -

encuentra a 2 km. de la carretera transpeninsular (Fig. 3); siendo 

este lu gar uno ae los pocos sitios en el mundo que ofrece estas ven

tajas; características que lo han hecho un sitio preferencial del t~ 

rismo atraido por estos acontecimientos naturales. 

El desarrollo de esta tesis comprendió un periodo de estudios -

de 1982 a 1985, durante los cuales se llevaron a cabo censos pobla-

cionales en la laguna aesde diferentes plataformas de observación: -

censos en bote, censos aéreos y observaciones desde tierra u:t;ilizan

do la metodologÍa definida por el PNICMM y se aplicaron técnicas de 

fotoidentificación. Asimismo se realizaron evaluaciones del turismo 

presente en el lugar de estudio. 

Debido al cambio de las conaiciones batimétricas de la entrada 

de la laguna ocurridos en 19ó4 los resultados poblacionales no se -

pueden comparar directamente; por lo que en 19ó5, se llevaron a ca

bo censos, reconocimientos y mapeos aéreos de la zona, así como de

terminaciones batimétricas espe cificas para determinar los cambios 

ocurridos en la entrada de la laguna y su efecto en las ballcnes -

que la visitaron. 

7 



Anteceaentes Históricos. 

A través de los tiempos en la mayoría de las culturas ha exis

tido entre los hombres y las ballenas una relación especial, que ha 

quedado plasmada en el arte, a través de la pintura, escultura, 11~ 

teratura; y también en la religión, ejemplos cte lo anterior son los 

trazos ae Rodoy y de Dramen que se localizan en territorio noruego 

y provienen de la prenistoria, 2 2UO A.C. (Ruiz, 19o1). Asi mismo -

en México se proaujo esta manifestac16n artística primitiva en las 

cuevas pintadas de la Sierra de Guadalupe en la Península de Baja -

CSlif'ornia, siendo muestra más de la impresión que estos organismos 

hao causado en el hombre. 

En otras civilizaciones antiguas también se encuentran presentes 

estos cetáceos, v.g. en el hemisferio austral hay una constelación 

que recibe el nombre de "Cetus" o ballena y que en la ant.igua Gre

cia era identificada como el monstruo enviado por Neptuno Rey del 

Mar para devorar a Andrómeda; asi mismo se presenta el leviatan -

bíblico, existiendo además otras leyendas. Posteriormente, en la -

Edad Media, la ballena fue frecuentemente plasmada como moastruosa 

fiera, dándosele el carácter de horror del mar aunque de igual ma

nera, llegó a formar parte de algunos escudos o obiliarios, y eo In 

glaterra, Uales e Irlanda del Norte fue consid erada como pez real, 

junto con los delfines y las marsopas lLockley 19~9). 

Al término de la Edad Media y con el inicio del Renacimiento 

se incrementó el interés en estas especies y surgen trabajos de -

los que por su trascendencia deben destacarse los de Lionaeus y -
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de Bu!!on citados por Mattheue l1978). 

En el siglo XIX tambi~n aparecen algunas obras importantes, 

entre ellas destacan las contribuciones de Cuvier, de Scoresby y 

desde luego el trabajo de Charles M. Scammoc (1~7~) entre otros, 

que a~n cuando fue uno de los cazadores que más explot6 esta es~ 

pecie, también llev6 un registro biol6gico detallado de ellas da~ 

do descripciones morfológicas muy precisas. 

Ea cuanto a la utilizaci6o directa de estos animales los en-

tecedeotee se remontan a la edad de piedr~, ya que es muy posible 

que los hombres utilizaran loe animales var~ doe como una fuente - · 

de alimentaci6n (S.ijper 1979), así mismo, huesos de ballenas de

senterrados junto a los restos de pobladores esquimales de Alaska 

prueban que estos hombres las cazaban ya hacia el afio 1 ~00 A.c. 
y hacían con sus huesos utensilios. 

Las tribus indígenas que vivían en la éosta oeste de Vancouver 

y de Washington, cazaban regularmente ballena gris desde tiempos -

prehist6ricos como lo demuestran los huesos encontrados en dichas 

localidades (Reagan 1917), dicha caza se ll9vaba a cabo µesde pe--

quefias canoas y se utilizaban arpones fabricados mucha s veces con 

los mismos huesos lSwan 1870 y Swanson 1956). 

Este tipo de caza aborigen persiste hasta nuestros días aunque 

con algunos cambios, producto de la modernización para una explota-

ci6n más eficiente y los cuales se detallan posteriormente, la pri

mera explotación confirmada la llevan a cabo los habitantes de Eur~ 
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pa Noroccidental hacia los años 800 - 1 000 D.c. (SÍijper 1979) a!_ 

glos después loa vascos empiezan a cazar ballena franca (Eubalaena 

glacialis) en la Bahía de Vizcaya (Hq,rt 1984). 

Al comenzar el Renacimiento la caza de ballenas ya era una a~ 

tividad económicamente importante, utilizándose principalmeote la 

ballena franca(Eubalaena glacialis), que en forma de aceite era u

tilizada en las industrias del jabón, la margarina, cosméticos e i 

luminacióni; así como las "barbas'', con las que hacían corsea, var!_ 

llas de paraguas, deslizadores de trineo y otros artículos que de

bían combinar tanto rigidez como flexibilidad (Allen 1980) con el 

desarrollo de la civilización en Europa, la demanda de estos pro-

duetos creció y hacia el siglo XVII varios paises se unen a la . ex

plotación de ballenas, entre ellos, Inglaterra, Alemania, Holanda 

y Francia, que basan su caza en las especies de distribución árti-

ca (Slijper 19 79). 

Para el siglo XVII también Norte América empezaba la caza de 

ballenas, aunque sólo con operaciones costeras sin ir a las regio

nes árticas. No es sino hasta el siglo XVIII que los norteamerica-

nosse lanzan a los mares de Groenlandia en donde realizan capturas 

masivas junto con la flota inglesa y como consecuencia, esta acti

vidad de captura de balLeoas en el Artico dejó de ser rentable, 

Un punto muy importante que hay que hacer notar es que hasta 

entonces la caza de las ballenas se realizaba en barcos de vela, -

lanchas de remo y con arpones de mano, lo que obligaba a los ball~ 

ceros a explotar especies lentas hasta los mediados del siglo XIX, 

10 
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para entonces la caza ae ballenas ya no se concentrana en l as es-

pecies mayores anteriormente citadas, persiguiéndo s e nuevas espe-

ciee entre ellas la ballena gris, que por sus nábitos costeros y -

sobre todo por el aeecubrimiento de sus lagunas de crianza en lag 

costas de México, ofrecía una mayor vulnerabilidad. 

La primera es tación para procesar ballenas de esta especie -

fue es"tableciaa en 1tl54 y para 1tl74 ya operaban 11 estaciones en -

las costas de California y Baja California; la poblaci6n de balle

nas estimada entre 11;153 y Hl56 era de 30 000 ejemplares lo cual r~ 

sultaba sumamente atractivo y rentable (Scammon 1tl'f4) en el invier. 

no de H; 60 - Hl ó.1; 60 barcos balleneros entraron a las lagunas de · 

crianza (Sta r ks 1922 ), asimismo, para el periodo de 1ti69 - 1o71 ~ 

se estima una captura comercial de 1b 000 ballenas entre las zona·s 

de crianza y alimentación por lo que el decremento de la población 

fue muy rápiao, para Hlo3 solamente se obtuvieron 5b ballenas, en 

1tio5, 68 y para 1006 unicamente 41 (Townsend 1887). 

Posteriormente con el perfeccionamiento de las embarcaciones 

y artes de captura, como el invento del cañón lanza arpones, los -

balleneros ya pudieron dirigir sus esfuerzos hacia loe granaes ro~ 

cuales, especies que basta entonces habían sido inalcanzables por 

su velocidaa, lo que permitió, con el cambió de interés por estas 

especies, ~a recuperación de las ~ species, que c omo la ballena -

gris habían sido muy explotadas. 

A principios del presente siglo se introducen loa barcos fa~ 
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toría; con ellos viene la explo t a c i ón pelágica ae los cetáceos -

(Harri s on 1979) y asi mismo al aumentar la eficiencia en la expl~ 

tación les poblaciones comienzan a decrecer rápidamente. 

Para 1925 la ballena gri s que ya s e h3bía re cupera do se ve -

nuevamente en peligro. Durante 1930 - 1932, se logra la produc--

ción áe aceite más alta registrada en la historia. De i gua l for-

ma, la pobla ción coreana también empezó a ser peraeguiaa, áurante 

1910 a 1930 ae acuerdo con Rice (1971), s e capturaron 1 474 y ya 

para 1933, solamente se cap turaron 2 ballenas por lo que se le 

consideró virtualmente ext i nta en esas aguas. 

Es t e tipo de emba rca ciones operó durante akgún tiempo en al

tamar, ' fuera de los mares pa trimoniales, donde se encontraban li

bres de prohibiciones por part e de los gobi ernos, s in embar go, a 

partir de 1931, M~xico firma con varios pai ses acuerdo s pa ra reg~ 

lar la caza de las mismas. En 1937 se crea un tratado entre va--

rios paises para controlar la ca za de bal l enas y para 1947 se 

crea la Comisión Ballenera Internaciona l (I. W. C.) cuyos objetivos 

prin cipales so n regular y estab lecer medi das para la caza y pro-

tecci6n de cierta s e spe cies de ba llenas . 

Ac tu a lment e sólo se permi te l a ca pt ura anual de 90 ballenas 

gris es pa r a los esquimales de la URSS y una ca ntida d similar para 

los esquimales de Alaska, como cuota de s ubsi s tenci a con objetivos 

más bien de tradición cultural. 
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Se considera entonces que la poblaci6n de ballena gris que e~ 

tuvo dos veces en pe ligro de extinción, se ha recuperado, coostit~ 

yendo así un modelo de re cuperación, por lo c~al su estudio siste

mático es muy importante, ya que los resultados que este arroje, -

podrían servir para otras especies, adecuándolos a éstas. 

Además del interés comercial que por estas especies se desa

rrolló, existe actualmente otro punto de atracción que se ha pre

sentado desd e ha ce algunas décadas y es el de la observación di-

recta de estos organismos en su medio natural. 

En un inicio, como se mencionó anteriormente los griegos y -

otras culturas ya habían mostrado cierto interés por ellos pero -

es basta nu estra era cuando vuelve a desarrollarse en forma con--

sistente. Ulrante los afios 40's se inicia según Hoyt (1984) la é

poca moderna de observación de ballenas, comenzando en Estados U

nidos de Norte América cuando el profesor Carl L. Hubbs del Instt 

tuto de Oceanografía Scrips de California realiza obs ervaciones -

de la migración de las ballenas grises por la costa de California 

hacia las laguna s de la península de Bajá California. 

Estas observaciones se hacían al principio con binoculares, -

posteriormente en ~crips se construyó un mirador con equipo más e~ 

pecializado y después inició además de estos ~ensos, los censos 

aéreos utilizando avionetas de la guardia cos t era de los ~.U.A. y 

menciona incluso que e l actor Errol Flynn financió además un censo 

en helicóptero s iendo es t os los primeros censos poblaciona1es de -

ballena gris en Baja California (Hoyt 19~4). 

1 .3 
' 
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Al profesor Hubbs, se unieron varios investigadores entre e

llos Y. Walter y Keneth Horris y así fue como gradualmente se fue 

formando un grupo interesado en los observa~io nes directas de mamf 

feros marinos. 

En 1950 se convirtió el monumento nacional Cabrillo en ~n -

Diego tuna vieja estaci6n de la armada) en el primer mirador pú-

blico para la obs ervaci6n de ballenas. En 1952 R. Gilmore da ini

cio a los censos oficiales de ballena gris por parte del gobierno 

de los E.U.A. En 1959, Gilmore dirige el .primer crucero naturali~ 

ta fuera de las costas ae san Di.ego y actualmente se ha creado en 

este puerto toaa una infraestructura para la observaci6n ae esta 

especie, durante la época de su migración a las lagunas mexicanas 

se organizan viajes de unas cuantas noras hasta varias semanas 11~ 

gando incluso a la entrada de estas lagunas. 
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Morfología y Biolog{a. 

Según Coffey ( 197éj) los miaticetos compre nden 3 1·amilias cu

yas ca?1lcterísticaa son1 

Balaenidae.- Sin surcos guturales y sin aleta dorsal, poseen . 

unes barbas largas y flexibles, su cabeza es muy graede represen-

tando más de un cuarto de la longituá total, v.g. la ballena fran

ca Euba laena glacialis (Fig. 4). 

Balaenopteridae . - Se distingue por tene r aleta dorsal, gar-

ganta con surcos y la cabeza proporcionalmente más pequefia que las· 

ballena s fra ncas. v.g. Balaenoptera musculua comunmente conocida -

como la ballena a zul (li'ig . 5) . 

Eachrichtidae.- Carece de la aleta dorsal, en lugar de la cu 

cual tiene una pequefia joroba s eguida de 10 a 12 nódulos facilmen

te vieibles cuando e l animal se arquea para bucear, posee de 2 a -

4 surcos guturales, la cabeza equivale a 1/ 5 de la longitud total 

y cuenta con un promedio de 150 barbas a cada lado de la mandíbula 

y son de color amarillo, alcan~a· por lo común un tamaño de 13 a 16 

metros, con un 9 ~ so de 25 a 30 tone ladas. (Scammon 1984) (Fig. 6). 

El color de su piel es neero moteado con algunas manchas bla~ 

cas, lo cual aunado a la grao abundancia de ectoparásitos en su -

piel como piojos y lapas le dan la impre sión de ser de color gris. 

Parásitos. 

La mayoría de la s bal l enas grises que han podido ser examin~ 
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das, cazadas o fotografiadas presentaron por lo menos Oos tipos 

de ectoparásitos, al parecer específicos que incluyen tres espe-

cies de cianidos y una de lapas. 

LAPAS.- Cryptolepas rhachianecti Es la única lapa encontraaa en la 

ballena gris, es una especie cercana al género Coronula que se ea-

cuentr a regularmente en las ballenas Humpback (Rice 1971) la mayor 

abundancia dentro del cuerpo de la ballena se presenta alrededor -

del espiráculo, así como ea la base de las aletas y en las partes 

que presentan mayor exposición directa al aire. 

CYAMIIOS.- La ballena gris presenta tres especies de cYamidos 

.Hurley . y Móhr Q957) Cyamus scammoni, Q. ceti y Q. keslery hay . 

que hacer notar que pocos ce•áceos presentan m~s de una especie -

de cyaRlidos parásitos; las Únicas especies con más de un tipo ae 

cya~idos son la ballena franca (Eubalaena glacia!is) y el cacnal2 

te (Physeter macrocefalus) (Leung 1967). 

Cyamus scammoni.- Es el más común y abundante de las tres espe-

cies y no na sido encontrado ea otro tipo á e ballena, se localiza 

cerca de las lapas y se puede encontrar también en la base de las 

aletas, en los pliegues genitales y en algunos casos cerca del a-

no (Andrews 1914). 

Cyamus ceti.- Originalmente descrito fue e ncontrado en la ballena 

de arco y el Artico (Hurley y Mollr-op. cit) la reportan para la ba 

llena gris. Es menos numerosa que Q. scammoni pero más abundante 

y frecuente que Q. kessleri, se puede encontrar en los pliegues al 

1ó :r .... ___ _ ,.. ___ _ 
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rededor de los canales auditivos, cerca de los ojos y en la base 

de las aletas, cerca del ombligo y ae las glándulas mamarias1 au~ 

que es muy raro en los pliegues genital y anal (Rice 1971). 

Cyamus kessleri.- Es el menos abunaante y se le encuentra alrede

dor del ano y en la zona genital, pocas veces hay en las glándu-

las mamarias o en el cuerpo (Rice op. cit.) 

Acerca de los enaoparásitos Rice (1971) reporta ocho espe--

cies que incluyen J tremátodos, 2 céstodos, 1 nem,todo y 2 acant~. 

céfalos. 

Treshchev (1969) publica un trabajo de parásitos en sangre 

de ballena gris que incluyen una especie de trypanosoma. 

A diferencia de otras ballenas barbadas la ballena gris se 

alimenta del bentos, su dieta está constituida principalmente por 

anfípodos y para alimentarse baja al fondo, se ladea y abre la bo

ca de manera que pueda raspar el fondo con loa labios, cuando sale 

a la superficie aún lleva lodo alrededor de la boca, señal que es 

característica de la acci6n de alimentars e , 9demás de dejar marca s 

m\]y notorias en el fondo (Rice loe cite) (Fig. 6). 

El espiráculo, como en otras especies, tiene una válvula que 

se cierra cuando la ballena bucea evitando la penetraci6n del agua, 

la tráquea puede bloquearse al nivel de la garganta de modo que el 

agua no e ntre a los pulmones mi entras come (R:iagway1972). 
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Asi mismo se ha postulado que durante su estancia eo las zonas 

ae r eproducci6o las ballenas oo se alimentan sustancialmente, y aun 

que existen evidencias aisladas (Swartz 19~4) hasta el momento no -

se ha probado lo contrario, además se hao realizado muestreos de la 

fauna bentónica de las lagunas e o diferentes ocasiones y oo se hao 

reglistrado ninguna de les especies que conforman su dieta prefere~ 

cial, ni tampo co se bao encontrado las huellas características oc~ 

sionaaas por las barbas al raspar el fondo (lleiacber .en prensa). 

Las ballenas poseen una capa de grasa que varía de grosor de 

acuerdo a la zona aoat6mica en donde se encuentra, y a la estación 

del año, contribuyendo, esta distribuci6o, de manera importante en 

la regulación térmica del animal (Ridgway 1972), La cabeza, aletas 

y cola poseen una capa muy delgada de grasa que engrosa un poco al 

rededor de los ojos, la parte restante del cuerpo es la que posee 

una capa de grasa de mayor espesor, La grasa, además de ser aisla~ 

te térmico, es una grao reserva alimenticia; durante la época de 

alimeotaci6o las ballenas engrosan su capa de grasa, al llegar 

a la época de reproducción la utilizan como fu ente de ecergÍa, ·· ""' 

llegando a perder del 20 al 30 ~en dichas épocas (Rice 1971). 

Nomeoc.l.atura, 

El nombre científico de la ballena gris ha sufrido varias m~ 

dificaciooes, inicialmente se había considerado el propuesto por 

Erxleben (1777) Balaena gibbosa definido para una es pecie del A-
• 

.. - p. ·~ : .-:- 1 •• ~- .... .. -
\ " '' ·:~· ... ' 
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tlántico. Posteriormente Lilljeb0r~1~61) describe otra especie 

Balaenoptera robusta también para el Atlántico y Vape (186tl) de-

nomina a Agaphelus glaucus como la ballena gris del Pacífico. 

Tratando de definir si la especie del Pacírico era diferente 

a la del Atlántico, Dewse y Junge (1937) y Vederlung (1939) trab~ 

jan con comparaciones de esqueletos subfósiles, forografíaa y tr~ 

bajos anteriores, concluyen que se trataba de la misma especie, -

posteriormente Rice y Wolman (1971) determinaron que las dos esp~ 

cies descritas para el Atlántico, Balaena gibbosa por sus oaract~ 

rísticas correspondía más a la ballena franca y que Balaenoptera 

robusta era la aqténtica ballena gris, sin embargo la ubicaron en · 

una familia diferente a la de loa Balaenopteridos, en la familia 

Eschrichtidae, quedando así como nombre correcto1 

Eschrichtus (Gray 1864) robustus (Lilljeborg 1861) 

Su clasificación es: 

Reino.- Animal 

Phylum.- Vertebrado 

Orden.- Vetaceos 

Suborden.- Mysticetos 

Familia.- Eschrichtidae 

Géaero.- Eschrichtus 

Especie.- robustus 



Reproducci6a, 

Como se ba meacioaado las ballenas acuden a las aguas templ~ 

das y someras de las costas de la peaíasula de .Baja California ~ 

ra su reproducción; previo a la cópula, realizan ua cortejo que -

se puede prolongar desde unos pocos minutms basta horas, las be-

llenas pueden estar ea grupos de dos, tres 6 más. Las ballenas se 

frotan las aletas, juegan coa la cabeza, giran y saltan por enci

ma del agua. Estas actividades se realizan indistintamente dentro 

y fuera de las lagunas, lo cual a diferencia de la cria de los ~ 

llenatos que sucede con una mayor frecuencia dentro de las aguas 

interiores (Aguirre y Palom~ 1981), 

El tiempo de gestación es de aproximadamente 13 meses, las -

crias al nacer miden de 3,5 a 5.0 m aproximadamente, pesando de -

500 700 Kg (Scammoo 1874) en esta etapa requieren grao cuidado 

por parte de la madre con quien permanecerán hasta ser capaces de 

valerse por sí mismas. Cuando las crias regresan al Artico su ta

maño ha alcanzado de 6 - 7 m y su peso es de 1 500 kg en promedio 

(Rice 197~). La leche materna está constituida en un 50 ~de gra

sa, ya que la naturaleza del hábitat exige gran cantidad de ener

gía de reserva, El período de lactancia dura aproximadamente 6 m~ 

ses, hasta que el ballenato ya ha aprendido a alimentarse del be~ 

tos (Rice 1971). 

Para esta especie de ballenas se ha calculado la madurez 

sexual según Rice (1971) a los ocho afies, la madurez física en--

tre los 30 y 40 affos y la longevidad entre los 60 a 70 afios. 
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Los cálculos para determinar la edad se realizan basados en 

diferentes características (Coffey 1978)1 

a) Longitud total.- Aunque esta medida estd afectada por va

rios factores nos refleja la edad aproximada de las ball~ 

nas. 

b) Barbas laminares.- Nos daa infor11&ci6n más certera, ya que 

a lo largo de cada lámina hay canales perpendiculares a la 

longitud, su número aumenta con la edad, pero s!.n embargo 

este método solo se puede emplear confiablemente én indiV1, 

duos jóvenes, -ya que las barbas sufren desgaste y deteri~ 

roa con el uso (Co!fey loe cite). 

c) En el canal 6tico de las ballenas hay una formaci6n de qu!. 

ratina que funciona como un transmisor de sonido, si éste 

se secciona longitudinalmente se puede apreciar en él una 

serie de bandas que reflejan períodos de crecimiento, que 

pueden ser usados para determinar la edad. El problema ~

que presenta este método, ea que aún no se conoce exacta

mente la relación: longitud/tiempo, por lo cual ae deter

mina una edad relativa y no la edad real. Mds, sin em-

bargo, este método es el que nos da una mejor aproxima

ción. 

Según Scbeffer (1976) la estructura de la población ea de ªl 
rededor de 52 % macbos y 4~ % hembras con una poblaci6n de alre

dedor del 44 % sexualmente inmadura. 



" La tasa de nacimi ento es de 0.13 con una mortalidad de casi 

o.o8 sugerida por la estructura de la poblaci6o por edades consi

derándola como una población estable con una distribución por~ 

dades igual y una tasa de nacimi ento constante ;• (Rice 1971),aan"

que Swartz an J ones 1983 , cons i deran un rango de .:profoccióo de 7 .O 

con 11¿1 crias proci.l:ida s y finalmente Fleischer y Bed.diogtoog -

1985 estiman el r a ngo de produ ~~ ióo ea promedio de 6 . ó7, con una -

produ cción de crías de 1068 .5 y a su vez el rango de mortalidad lo 

definen en 0.035 . 

Depredadores. 

La orca Orcious ~ es un predador conocido de las ballenas 

barbadas (Kllis 1980) aunque las orcas raramente hao sido vistas -

atacando a las ballenas grisea; (Scammoo 1874) reporta tres orcas 

atacando a 11.1aa hembra .y . ag: .cri:El en la boca de una laguna de la Ba 

ja California. Gilmore (19ó0) reporta un ataque por seis orcas a 

aos bal~enas grises ea La Jolla, California. 

Rice (1971) encontró marcas de dientes de orca en el td ~de 

un grupo de ballena gris qu e examinó, aunque La proporción real 

de l a población que es atacada se desconoce. 

Ea ballenas varadas pace op cit) y Jonagará (1969) reporta 

a lo s lobos Canis lupus como predadores, quoque solo se hao visto 

atacando a ballena s o ba llenatos varados en l a s playas, en ia zo

na de estu dio se ha n encontrado hue l l as de ataques, a los anima-

les varados, de coyotes y tiburones. 
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Migraci6n. 

La ballena gris existe en la actualidaa unicamen~e en ei Pacf 

fico Norte, antigua~e nte existía también ·en el Atlántico pero se -

ha extinguido por causas hasta ahora desconociaas (Rice 197d). Por 

lo qµe se refi ere a las ballenas ael Pacífico Norte, se presenta--

ban dos poblaciones aisladas, las que nacen en aguas de Baja Cali

fornia y las que nacían en aguas de Corea y que actualmente se co~ 

sideran virtualmente extintas (Kowalski 1981). 

De los últimos días de mayo a octubre la ballena gris ocupa -

las aguas del norte del Mar de Bering y del mar de Chu~chi siendo 

esta la época de alimentación, a la llegada del otofto salen rumbo· 

al sur siguiendo un rumbo paralelo a la costa oeste Norteamericana. 

Llegando a las zonas ae reproducci6n hacia loa últimos días de di--

ciembre y principios á4! enero, aunque existe información reciente 

de ballenas ea Bahía Magdalena en el mes de noviembre (Fleischer 

com pers). (.Fig. 1 ). 

La mayoría asiste a las lagunas de la costa oeste ae Baja Ca

lifornia, Guerrero Negro, San Ignacio y Bahía ~agaalena, pero unas 

pocas rodean Cabo Sao L~cas y se internan e~ las Bahías ae Sonora 

y Sinaloa (Bahías Yava ros y Reforma). Aquí permanecerán hasta me

diados o fines ae marz o cuando inician nuevamente su migraci6n ha-

cia el norte Gilme et al. (1964), Findleyet al. (19oJ). 

La velocidad promedio con que se aesplazan las ballenas es ae 

7. '1 km/hr (Pike 1962) aunque él mismo reporta que la s ballenas se 

desplazan con más velocijad durante las noras con luz. Aunque en -
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DE se R I p u r ·o N D E L 

A R E A D E ESTUDIO 

La península de Baja California es una cordillera que se e~ 

tiende 1460 Km. de Sur a Sureste desde la frontera con E.U.A. ha~ 

ta Cabo Sao Lucas. En su lado Oriental se presentan costas rocosas 

con precipicios que da n hacia el Mar de Corte~, en tanto que en el 

litoral del Oceáno Pacífico la costa se va inclinando gradualmente 

presentando interrupciones en forma de planicies y en una de ellas 

se forma el Desierto de Vizcaino, entre la sierra de San Borja y 

la sierra del Vizca íno de Sao Andrés, lugar en que se localiza la 

laguna de Guerrero .Negro área de trabajo para este estudio. (Fig. 2) 

En la zona costera de M~xico son características las depre~ 

siones marginales conocidas como lagunas costeras, que están defi

nidas como " una depresión de la zona costera por debajo del nivel 

-de pleamar media superior, con una comunicación permanente o efím~ 

r a con el mar separada por algdn tipo de barrera". 

Por lo general estas lagunas poseen una elevada productividad por 

·lo que representan una gran riqueza pesquera y ofrecen también , -

l a s condi ~ i o nes necesarias para que numerosas especies completen -

sus ciclos biolÓ¿icoa. 

Las características propias de cada una de las lagunas coet~ 

rae están det ermina das por elementos tales como su situación geo

gráfica, oleaje, corrientes, vientos, aporte de ríos, comunicación 

con el mar y origen geológico; esto dá como resultado que cada la-

guna costera present e comunidades vegetales y animales caracterís-
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ticas.Además implica también que sean ecosi s temas muy delicudos 

y compli cados por lo que son muy fáciles de perturbar con conse

cuencias ecol6gicas muy seri as. 

En e l área de la Bahía Sebastí~n Vizcaíno exist en tres la~ 

na s denominadas, e n orden de ubi cación de Norte a Sur : Llanuela , 

Guerrero Negro y Ojo de Liebre. (Fig. 7 ). El origen geológico de 

estas L1guna s es común y se de bío s egún Ptlleger (1 96 2), a la for

mación de una depr esión co s tera durante épocas en que el nivel 

del mar era má s ba jo qu e e l actual. Esta depresión debío inundar

se po s t eri ormente a l subir el nivel de l mar durante la transgre-

sión del rtolo ceno, originándose así una gran laguna paralela a la 

cos t a . Est a laguna contaba entonces con tres comunicaciones inde

pendient es con el mar y con el paso del tiempo, la sedimenTación 

ocasion6 la fragmentación y evolución de la l a guna , provocando la 

aparición del sistema l a gunar actual qu e esta compuesto áe las 

tres l agunas independient es me n ci on~ uas . 

No sa pr ese nta n esJurrimi entos de río s , ni t a~poco s a r epo~ 

t a n en un pa sado r e ciente ( 1~e 2 n 1331); as~ec to lU e l es Jonfi era 

cara c ter ís t icas UIUY espacia l es a es t as l a¿una s de proc:r eac ión da 

la J 3ll ena 0.r i s . 

Caracterís t icas oe la Laguna Guerrero Negro. 

La l a3una '.herr:; ro Ne.;r o está s ituada a 13 a l cura de l paral~ 

l o 23 °N a 20 Km ap ro'<imad eiman t e J a l poblado del mismo nombre. La 

barra principal de la laguna, con un ancho aproximado de 4.5 Km. , 
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se extiende hasta la boca de la laguna Ojo de Liebre y se le ct eno

m~ oa comuomeote Isla de Arena (Fig. tl). 

El área de estudio consiste en un canal de entrada de casi -

ó km. de largo y 1 km. de ancho, con dos brazos que se abren uno -

bacia ' el este de 5.5 km. de lara o y el otro hacia el oeste cte 11 -

km. de longitud c onformando un área total de cerca de 17 1c111
2 pero 

de loe cuales, debido a su profundidad, t eolo 12 lai es el área -

utilizable por las ballenas (Cervantes et al 1983), el resto del -

área está constituida por marismas, bajos arenosos y pastizales ma 

rinos que se descubren con las marea s (Pig. 8). 

Desde 1985 la entrada de la laguna se encuentra obstruida 

parcialmente por un gran bajo arenoso ocasionando una reducción en 

el canal de acceso, con una profundidad m~xima cerca de la boca de 

14 m. que va decreciendo a lo largo del canal principal, hasta 11~ 

gar a 4 6 5 metros de profundidad a una distancia de aproximactame~ 

te 5 km. de la boca. El sur de la l agu na está conectado con la La-

guoa Ojo de Liebre por una serie de bajos arenosos que solo en al-

gunas mareas extremas s e vuelven parcialmente navegables, aunque -

estos canales de comunicación no son utilizados por las ballenas -

debido a su escasa pro!undidad. 

La tempera t ura del agua presenta variaciones respecto a la bQ 

ca y al interior siendo en promelio de 15º y 17ºC respectivamente, 

con un intervalo máximo reportado en invierno de 9ºC (Green loe. cit · 

no presentando estratificación vertical de temperatura, ni de sali

nidad la que es menor en la boca (35°/oo) que en el interior (38<>/oo). 

Las mareas tienen un intervalo prome dio de 1.5 metros, siendo 
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la s máximas de hasta J.O m. y la s mínimas de 1.0 m; e s ta variación 

de mareas ocasiona fuertes corrientes de ha 8ta 4.5 nuáos en la bo

ca o entrada de la la6uoa. 

La produc t ividad es part i cularmente alta en relación a ot r a s 

z ooas c er ca nas ; el valor promedio de fijación de carbon o es de 

47 . 2 mg C/ m3; día (Phleger 1962 ; esto puede estar inf lueu ciado por 

las surgencias qu e hay en las á r eas de Batiía Vizcaíno y que e nri-

queceo las lagunas ocasiona ndo una grao productividad en estas a-

guas. 

El lu gar está compu e s t o de t errenos arenosos con partes au- · 

j e ta s a i nun:ia cio nes en las orillas, el suelo ea de tipo Solonchak 

que es t ípico de r egi 0nes ma l drenadas o áridas y que se caracte-· 

riza por pres e ntar un alto cont enido de sales en alguna part e del 

s uelo o en toda el área. Asociado a este tipo también se encuentra 

en menor cant i dad, el su e lo del tipo Regos ol que es caradterístico 

de un s ue lo jove n o inmaduro y que típicamente no prese n ta capas 

disti nt i vas ; estos s oo c l ar os ~ on t extura arenos a muy parecidos a 

l a r oca que le s di ó ori gen. Abunda n también las roca s sedimenta--

rias y volcano-s edimentarias origi na da s 811 .;, 1 Cenozoico y en el -

peri odo Cuaternari o . 

El clima es dr i dc , seco y extre~oso con llu~ias escasas en 

i nvi .;rn o y una .precipitación anu a l total me uor a 100 L!Ill . La temp~ 

ratura ambi enta l mej í a oscila entre 1d 0 a ¿oo C y es tá influ encia

da por e l aire frEsco de l cer ca no Pacífico , lo cua l clas i f i ca este 

clima como Buh' s k se¿;ún Koppen. 
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Exi s te l a vege taci6 n típi ca de l as du na s costera s o de de--

s iertos arenosos, cons tituída por vegeta ción muy resi s t e nte a las 

3 lta s salinidades, con tallos gruesos y semileñosos, hojas muy pe

que.:a s resiste ntes a la evapora ci é L y de poca altura, aeí como ta!! 

bién hay zonas desprovistas de vegetación. 

Guerr ~~u Kegro, el poblado del mismo nombre se ubica en el -

límite Norte del esta do de Baja California Sur, a 3 km. del paral~ 

lo 28°N y pertenece al municipio de Mulegé; actualmente cuenta con 

8 · 00 habitan tes que en su mayoría trabajan en la Compañía Export~ 

dora de Sa l, S.A. de C.V. (ESSA), empresa paraestatal. 

El poblado cue nt a con acceso por caITetera pavimentada y es 

considerado por la carta turística de Detenal como población de -

categoría I, ya que cuenta con aeropuerto local, hoteles, restau~ 

raote s , arquite ctura religiosa, gasolineras, supermercados y term1 

cal de camione s foráneos con servicios l ocales diarios. Se comuni

ca con la laguna por una brecha transitable todo el tiempo, termi

nando en un muelle que contiene ins talaciones abandonadas de ESSA; 

ya qu e durante la década de 1957 a 1967 esta laguna fue utilizaaa 

paru el embarque y transporte de sal , lo que incluso algunos auto

res (Bryant, Lafferty 1981 y Leatberwood 1972) pre te nde n r e lacio-

nar coq la desapari ci ón de l a población ball~ ne ra de 1964 a 1970 -

de esta laguna, s i n ~mbargo , y como se dis cuoirá eo otra se cción -

de es t e trabajo, esta asumción es a l parecer e~u ivocaáa. 

El nombre de la la guna y de la población se deben según Hen

dersoo (1972) a que durante las explotaciones balleneras del siglo 
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paeodo, y ruodameotalmeote por eu cpmplicado caoal de eotrada y -

lo reducido de su poblaci6o balleoera en comparaci6o coa la adya

ceote laguoa Ojo de Liebre ocasiooaron que el barco "Black: 'larrior '' 

(Guérrero Negro) procedeote de Hooolulú, Haw'-l ii que eotr6 el 27 de 

Noviembre de 185d, y que estuvo por espacio de dos semaoas captu

raodo balleoas, al S3lir el 10 de Diciembre de la laguoa, el capi

táo no tomo eo cuenta que la corriente de la marea entrante era e~ 

tremadamente fuerte, por lo que le fue imposible maniobrar y lle

gar al oceáoo y el buque ballenero terminó hundiéodoee, daodo nom

bre así a la laguna y al poblado que más tarde ahí se establecería. 
1 



.MATERIAL y .METO DO 

Para la realit:ación de este traba jo se llevaron a cabo las 

metodologías establecidas y empleadas por el Programa Nacional de 

Investigac ión y Conservación de Mamíferos Marinos dependit:lnte de -

la Secretaría de Pesca, y que describe en detalle Fleischer (eú 

prensa), ileiacher (1979, 1980, 19d 1) y Fle iscner y Beddintong 

¡ · (1985). Est os mé t odo s permiten la esta ndarizaci ón de los resulta

dos ob tenitios y su comparación posterior para com 1.letar así la in

formación entre esfuerzos paralelos. Los métodos utili zados para -

la estimación de abundancia relativa de ballena gris comprendie---

Z'Oll I 

Censos desde tierra: Un puesto base d e observación se insta-

16 a 30 •· de la boca de la laguna Guerrero Ne gro, situado en el -

sitio más .veutajoso sobre una duoa en la la dera Oeste del canal -

de entrada lo que pe r mitía dominar perfectamente el t rá nsito o ---

acceso de las ballenas a la la gu na , y que permitía además deter:aj,_ 

nar lo s :novimieotos de ent r:i::l.:i y s'l li da da las b-> ll enaa esta zona 

era accesible para los observadores mediante boies , trayecto que -

tomaba solamente 10 minutos saliendo desae el muelle de la laguna 

'(Fig. 8) . 

Las observa ciones se realizaron desde este sitio una vez, por 

semana de las 10100 a l as 1 ),100 nrs, utilh:.ando binocu l!i r e s de 

7 X 50 . Se obs::ir vaba en t urno s de una ho1~a e n grupos de dos perso-

uas obse1yaudo cada uno sola¡¡¡ectt:J 30 nünutos y acotando los datos 

_durante los s i gui entes 30 minut os , cambiándose por otra pareja de 

observadores al término de este tiempo, lo que evitó errores por -

fatiga de los obsprvadores. La zona de observación se delimitó ar

bitrariamente en relación a las caracteri'sti· cas topográficas de _ 
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la laguoa coosideraodo por uo lado el fácil acceso a la zona, la 

elevaci6o de la duna y tomando como referencias uoa de las torres 

de seí'l.a lamien to de la ESSA y uoa psqueña eoseoada ; con ba 3 e en estas 

observaci ones se determioaroo los movimieo~ os de entrada y salida 

de la s ballenas, a not~ ndose: 

- Los tipos de ballenas, definidas est~s como c on cría (c/c) 

y solitari ..i s. 

- La hora de observaci6n . 

- La direc ción del movimiento de las ballenas . 

La distancia aproximada a la que fueron vistas. 

- El flujo neto de ballenas. 

Adicionalment e s e tomaron en cuenta las condiciones climát!.° 

cas que pueden afe ctar a los observadores y coosecueotemen t e a 

los censos y por co nsigui ente sesgar los resulta dos y así de-

terminar el grado de confiabilidad de cada observaci6o, estos fu~ 

ron 

- Estado de l mar según la escala de Beauff ort. 

- ~ obertura o nubla do del cielo por cuadrantes. 

- Estado de la marea. 

- Velocidad y direcc ión del viento. 

- Visibilidad, consideraaa esta corno : excelent e, buena, re-

gular y mala (Obs ervando s e unicamente en lao dos primeras 

condiciones). 

Censos en bot e : Para la realización de estos censos se con

sid'"' rarón las caracterís t icas bat1mét >:icas que por su profundidad 



permiten la pre s encia de las ballenas ea la l J guoa, misma que se 

dividió en un total de tres traosectos determinados ea relación a 

los canales principales del cuerpo de agua, descritos anteriorme~ 

te. Para los censos en bote se utilizó una lancha de fibra de vi-

drio de 6m. de eslora, coa motor fuera de borda de 40 :r. p., la v~ 

locidad de recorrido de los transectos siempre se mantuvo consta~ 

te y superior a la de las ballenas siendo de aproximadamente 20 -

km/H. 

A bordo se realizaron observaciones de las ballenas a ambos 

lados de la lancha, babor y estribor, requiriéndose para esto uo 

mínimo de tres personas , uno para dirigir la lancha, siendo ade--

más el responsable de la seguridad abordo y dos observadores más 

para que conteran a lo largo del t c·ansecto considerándose los da

tos registrados para censos en tierra y además el ángulo de la o~ 

servación, tomando la proa de la embarcación como Oº y como 1d0° 

la popa o espejo de la lancha, a manera de cubrir 1dOº por área; 

pudiéndose en ocasiones contar con un tercer observador para auxi 

liar a alguna de las tres personas citadas (Fig. 9 ). 

Se recorrieron y contaron dos veces cada transecto, ida y 

vuelta y se promedió el total de ballenas vistas por t ransecto, -

siempre y cuando no existiera una diferencia mayor al 5% entre e~ 

toa conteos,( situa ción que no se presentó pero en la que comunme~ 

te cuando se da el caso se toma el número mayor' Estos censos se 

realizaron una vez a la semana. 
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Censos !éreos.- DJ.rante loe años de estudio fueron utiliza

dos diferentes tipos de avionetas de ala alta para estos censos, 

siguiendo las técni-:as deacri tas en Fleischer 0978, 1980} Se sobr~ 

voló la laguna siguiendo los transectos previamente deter~inados 

para los censos en botes. La altura de vuelo fue de 1000 pies por 

ser experimentalmente la más adecuada para ver claramente a las -

ballenas pero sin molestarlas y asi evitar que estas se sumergie

ran provocando errores en los censos (Fleischer 1980). La veloci

dad indicada de los vuelos fué de 150 km/hr pera estandarizar el 

esfuerzo de observación aérea. 

De acuerdo con Fleiscner (1979, 19d0) y Swartz (1979, 1980, 

1981), en las lagunas Ojo de Liebre y San Ignacio, estos censos se 

realizaron tomando en cuenta el costo de los miamos durante la é

poca de mayor abundancia .de las ballenas que se presenta a media.;;. 

dos de Febrero. 

Además de los datos registrados pare los dos tipos de censos 

anteriormente descritos, en el caso del tipo de ballena observada 

se agregó la clase de ballena condicional (Co), que correspondía 

a las ballenas que por estar sumergidas al momento del censo, pe

ro que si son visibles y no se pueden clasificar como c/c 6 S. 

Para estos casos se colocaban dos observadores en el mismo 

lado de la avione"ta la cual volaoa sigu i endo la orilla de la lag_!! 

na, dejando así el lado más favorable a los observadores, es t o era 

con el fin de tener una réplica del conteo, sin duplicar el factor 

económico, y asi conseguir una mejor estimación de la ¿oblación de 

ballenas (Fleischer loe cit ). 
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ESTUDIOS DE MORTALIDAD. 

Se locali~aroo las balleoas muertas , ya sea varadas eo la -

playa o flotaodo a la deriva, o desde el aire y se tomaroo los d~ 

tos morfomét r icos y se sexa ron eo cada caso cuan do esto fué posi-

ble; en algunas ocasiooes ya fuera por imposibil\dad para llegar 

a loa sitios donde estaban las ballenas o por estar ya en estado 

avanzado de descomposición no fue factible realizar el registro -

completo de estos datos. 

FO'.l.'OIDENTii'I GACION. 

Las balleoas fueroo fotografiadas desde la lancha al térmico 

de los censos utilizando un leote zoom de 10-¿10 mm, montado en u

oa cámara de 35 mm coo pelícuia blanco y negro 100 ASA, se trató 

de tomar los cuat r o iados de la ballena (dorsa l, izquierdo y dere 

cho, frente y posterior cuando fue posi ble; los datos complemeg 

tarios fueroo 

- Lu gar y fec ha de la fotografía. 

- Tipo de ballena, utili zando la c l asificación anteriormente 

descrita. 

- Hora de observación y dirección de la ballena. 

- Lados fotografiados. 

N~mero de rollo y de fotografías. 

- Comentarios u observaciones. 

EVALUACION DEL POTENCIAL TURISTICO - EDUCATIVO. 

Para el cumplimiento de esta parte del trabajo se r ealizaron 

encuestas entre todos los turistas present es en el área de estudio 
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un día a la semana, alternando los días de la semana para conside

rar la representatividad de tod.oe los días, durante las temporadas 

de estudio que abarca este trabajo {enero a marzo de 1982, 1983 y 

1985), Se determinaron• la af luencia, procedencia, nivel cultural 

o acad~mico y necesidades tanto materiales como infora;ativas y es

to permiti6 comocer loe requerimientos para la elaboraci6n de un- · 

· proyecto de carácter turístico-educativo que permita · ~1 aprovecha

miento regional de este recurso, lo que se discute al final de es

te traoajo. El cuestionario tipo utilizado para re1Üiúilr . est:i~ ei;i

c ues tas se anexa a este reporte. (Anexo 1). 
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HESUL'l'.AD08 

Considerando los obje t ivos propues t os para ·1a realizaci6n -

del pres en i;e trabajo los resultados se ban dividido en dos puntos 

determinando por un lado el aspecto poblacional y por otro, el as

pecto t ur ístico-educativo. 

Estudios Poblacioneles . 

Se reeli~eron censos de la población de bal lena gris en la -

l aguna Gu errero Ne~ro de enero a warzo aurante los aúos des 1982, 

1983 y 198 ? obteniéndose patrones muy espe cíficos en cuanto e abu~ 

dancia de la poblaci6n. 

iBUNDANCI.4 DE BALLENAS.- Ea los resultados de los censos re!:_ 

liz~dos en botes en 1982 (Fig. 10) se distingue una ~uodaocia ma

yor en la población en el inicio de la segunda semana de Febrero -

(día 8), s egui aa por una r'pida disminución en la pobla ~ióo y pos~ 

teriormente un nuevo incremento a finales de Febrero con otra 

oscilación hasta mediados de &arzo. 

Pera el año de 1982, el m'ximo ae ballenas observadas fue -

de 77, de las cuales el 78% fueron bal Lenas con cría y solo el --

¿1.4% lo conformaron ballenas solitarias (Tabla N°. 1 ). 

Para el afi o de 1983 este comportamie nto se repite aunque e l 

total de la poblaci6o muestra una disminución, en este ca s o el pi

co má ximo fue solo de 36. 5 ballenas correspo oJieodo el 61.6% a ba

llenas con cría y e l 38. 4~~ a ballenas solitarias, este punto se r~ 

gistró el 10 de Febrero (Fig. 11 ). 
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Ea la Fig. 1¿ se puede observar claramente este patrón en ~ 

la abundancia de la poblaci6n total asi como el descenso notorio 

del número total que sufre en 1983. 

En las Fi~sJ3 y14 se Te la dietribuci6o de las ballenas en 

la temporada 198¿ y 1983, se aprecia que la mayoría se localizan 

en el c¿oal ue entrada y en menor proporción prefieren el transe~ 

to Este y por último el Oeste. 

En la Fig. 15 se observa el promedio de ballenas por día vi~ 

tos en 195¿ desde tierra en comparación con las observaciones de~ 

de lancha. 

La Fig. 16 nos muestra el promedio de ballenas por hora a- ' 

vistadas desde tierra durante la temporada 198¿. 

El flujo de ballenas dentro de la laguna en 1982 se repre

senta en la Fig. 17 . Eo las Fige)d y19 vemos la comparaci6n del 

número total de ballenas vistas en los censos en lancha d~ 1982 

y 1983 respectivamente con el número de ballenas /tiempo total -

del cens~ esto con el fin de testificar la uniformidad de tiempo 

empleados para la reali zaci6n de los censos. 

Por otro lado, en la Fig.20 pueden apreciarse los result! 

dos de loe censos aéreos que ha realizado el Programa Nacional de 

Ballena Gris en esta laguna, dichos censos fueron realizados dos 

veces por temporad~ durante la segunda semana de Febrero lo que 

de acuerdo al patrón de movimientos de esta especie en esta la&!_ 

na nos indicaría ( como ya se mencionó anteriormente~, los puntos 

de máxima abundancia d ~ l recurso. Se observa un claro descenso, 

además de que siempre se conserva una relación proporc: onal entre 
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el alto porcentaje de ballenas con cría a diferencia de las be-

llenas solitarias. Si vemos la Fig. ¿ 1 donde se detallan los ce~ 

sos aéreos desde 1952 a 198 5 ( los datos ha s ta 1977 fueron tom! 

dos dt.. 'fr".lderson (1972) y Bryent (1980); los de 1978 a 1981 de Flei_!! 

cher (1979, 1980, 19e1 y 1982); los de 198 2 , 1983 y 1985 son resul 

tado de ~os censos aéreos realizados en este trabajo)y En la Ta

bla No. se obs erva un máximo de 151 ejemplares para 1954, segui

do de un des censo hasta 1964 donde des~ parece la poblaci6n hasta 

1970 cuando apare ce nuevamente. 

En la Fig2¿ se observa la relaci6n que guardan las balle-

nas coa la marea, y se aprecia claramente que la mayoría se mue-

ven en el mismo sentido de la marea, sobre todo cuando esta es 

de s cendente. 

MORTALIDAD.- Respecto a la morta lidad, esta s6lo se .obser

v6 ea ballenatos y fue aproximadamente el 3% de la población to

tal analizada, Tabla No. en la que también se incluyen los da

tos morfométricos y sexo de lo s ballenatos mu ertos. 

Lae causas no se pudieron establecer ya que por el estado 

de putrefacci6n de los cadáveres no fue posible trabajar en ell 

llos, l a zona donde fueron encontrados fue a lo largo de la bo

ca de la laguna, lo cual se pudo de ber quiza a que la corriente 

los arrastró has t a este lugar. 

En la Fi g.i::'. 3 vemos parte del cambio físico que sufrió la 

laguna, este mapa fue realizado durante los censos aéreos de 

1985. 

Finalment e r ¿specto a la Fotoident ifica 8i6n, en las Fi¿ s. 

24 y 25 vemos a lgunos de los tipo s de marca s qu e s e utilizar6n 
• 

30 

. _, 



para los estudios de fotoidentificaci6n eo este trabajo . Se ioici6 

el cet•logo de ballenas y entre los primer os resultados obtenidos 

est• la coofirmaci6n de que las ballenas no eiempre utilizan la 

misma laguna como se crey6 durante algún tiempo, ya que ballenas 

perfectamente identificadas se observaron ea ot ras lagunas, aún d~ 

rante una miama temporada. 

Turismo. 

Al realizarse 1CX>O encuestas y la evaluaci6o de loe turistas· 

que llegaa ·a la Laguna Guerrero Negro, se nota que hay una afluen

cia aproximada de 25 personas ea los días laborables, la cual se ~ 

incrementa a m4s de l doble durante los fioes de semana y días fes

tivos, ya que los residentes del lugar aprovechan para asistir a -

observar a las ballenas. 

Esto oos dá uo resultado aproximado de 2705 personas y 785 -

vehículos durante la temporada de Enero a Marzo, meses que las ba

llenas están en el área. 

Procedencia. 

De este total, la gran mayoría es turismo procedente de Est~ 

dos Unidos (Fig.26 ), hay también algunos canadienses, europeos y 

el porce ntaje de mexicanos es ba j o. 

Di vulgaci6o. 

Eo la Fig. 27 tenemos que estas actividades no reciben una -

grao divulgaci6o, ya que la mayoría se entera por publicaciones 
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que casi eiempre .soncientíficas, con una circulación restringida y 

otra práctica común es enterarse por gen t e que ha estado en el lu-

gar, lo que implica en general que este tipo de publicidad no lo-

gre atraer un número e levado de visitantes. 

AlojSlliento y Transporte~ 

Se puede observar también que la manera más común de aloja;

miento de los visitantes son casas rodantes o camver's y remolques 

(Fig. 28 ) algunos utilizan tiendas de campafia · y en general el tu

rismo que utiliza los notelee de la ciudad es muy reducido. 

Frecuencia. 

Combinando los visitantes de cada año y loa que visitan la -

laguna más de una vez en el mismo tiempo, tenemos que representan 

un poco más de la mitad se los visitantes, sin embargo hay que to

mar en cuenta que en este porcentaje se incluyen los residentes 

del lugar (Fig. 29 ). 

Duración de las Visitas. 

La mayoría visita el lugar s olamente por un día, esto en 

gran parte se debe a que actualmente oo ha y una ~ona J i spo nible a~ 

plia t anto para a campar como par~' obs erva ~ ión y es parcimiento, sin 

embargo, si hay posibilidad de aumentar el espa ci o y los servici os 

con que cuenta este lugar lo cu a l serí a muy apropiado ya que e l ig 

terés particular de los visitantes como s e ve en la fig. 30 es pri~ 

cipalmente por conocer y apr ender de l a s bal l e nas y también de los 

~~. ,, .. -.~ .., \ 
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otros· a ~rb~ tiv o ~ ~ el ~re~ "º~ J D UG 

s ie .::'"Lü , e Lc:. (li ¿;; . .31 ) • 

En las ~i gs . ; 3) ten emo s ~ue l a ¿en~e que vi s ita est 0 1~ 

ga r conior~~ un grupo co a ~c a iti1iaa~e ~ econ6mi c ~~ y un nive l · aca 

dém i c o medi o y alto , l o q u ~ e~ importante te ner ~ n cuenta e l pl~-

nec r un proyecto turístico -ed u ~ lti~o par l est= lu gar. 

e rJ la gráfi ,::! <:! 1~0. 3'-i- u-· no s ml.4 dstr;..;.G la s ne ~ j..:!:J i clad _; S plantt ct 

J a s dura nt e l as 80 t revist - :, ¡ _;owo s6 pel<.:-.:e ::preci::n· una 1JOr " i6n iE 

portante pi de mejoras mínima s para el mejor t unci c namidnt o 1e est e 

sitio , a s i c owo t am bién una J i fus i ón mayor y al~una s a c t iviuades ·· 

culturale ~ dentro ael ~i s~o . 

As i mi smo , cons i der a ndo el análi s i s a el nive l econ6wico y cul 

tura l de los visi t ~ nt G s a es t¿ sitio y la s posibilidades ec on6xi-

cas ae paga r por es t os servici os , lo ~ue es muy import a nte para la 

planea ci6n de las futuras a ctividades; indi can en c onJuntb que el 

proyecto s ería mu y r entable. Además, el costo no de berá ser el mis 

mo .para los vi si tan t es nac: i ona l es qu e par __; los extranjeros, deberá 

estar prohibido t odo tipo de disturbios al e cosi s tema asi como ta~ 

bién se contard coa un r egl amen t o a l a vi s ta de t odos qu e J u e~ure 

el comportamiento ad ecu ad o d ~ lo s visit ~ nt es en es te ti ro d8 áreas 

es nec esa rio au uw.:s conta r ~ on un esta::ionau:ien t o as i como c on la 

' nfraestructura par ~ la recole~ci6n de basur a y ma ntcn i ~ie nto del 

lu gar. La p l anea0i6n arqui tect 6ni ~ ~ de l lu ga r ser t ob j ato de nue

vos traba j os específi~oa Bobre el t e~a . 



D I S ü U ~ I ü N 

De acuerdo con 10 3 result ad os ob tenidos se o bserv J c l j rame~ 

te un patrón de movimiento específico pa r~ l ~ población de balle

nas de est e l agu na, el pi co de má xima abur.dancL1 c o i r;cid ~ '"r. nu e-2_ 

tras temporad as de 198¿ y 19~ 3 ocurriendo am bos en l a segunde se

ma na de Febrero. 

Posterior mente, un:i semana después de sciende el nivel total 

un poco más del 50%, pero se sigue conservando e inc luso se incr~ 

mente el porc enta je respecto ~ ballenas con cría qu e ll ega u s er 

de un 94.6 ;k . 

A tres seman 3s del pi co máximo es cuando sucede el se;undo 

increme nto considerable en l a población, llegando a 48.5 % y con

tinuando e l mayor porcentaje (88.5 0) de ballenas con cría. 

La mayor par"te de l a población abaüdona la laguna eo:re fi

nes de Febrero y las dos primeras s emanas de ~ar6o, este patrón -

estublecido en es tas dos temporadas sufrió cambios en 1985 debido 

quiza al asolve ocurrido en l a boca de la laguna. 

En relac ión a la utili ~ación de la l aguna por las ba llenas 

se not a una c l ara mayorí a de ballenas con cría, las cuales repre

s entaron entre e l 61. 6 1c al 94. ó .; de la pobla ción t otal conforme 

avanza la temporada ; asimismo se observaron muy pocos casos de b~ 

llena s e n cortejo o apareami ento a di f erenci a de estudios re~li 6~ 

dos en las la~nas Ojo de Liebre y San I Gn ~ cio; lo cual s e puede 

deber principu lmente a las caracterís tic~ s de la s la ; unas, ya que 

Gu erre ro Negro es mJs pequ ei'la en cua nto a área y por ~ ión utili za-
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Ole .f10 r lu ~ ·o.:..::... lac. a s , ::.. ~ .;;.:.:_::;:;; a C: r.i u e en e l i r: t ..; rior l :.1 f ~\.1.~.'u nci.:i éHi 

de l os c -.. ne 1.:u es me cor que "' º l e..; o ~r"" :.a;u nas . 

l' o.L· otr o Lájo, ao '3e oos .rvó tam;,oco t.< oc. z.ou ifi ca ci 5n por -

tipo de b~ ll e nes ~entro de l~ 12 ~u~~ c o~c es a l caso da Ojo de -

Lie'cre, Gonde S9 ;re ...; eota i;.na 3!..:l....:c::;i ón de ár-J:as wt,;:,r a.8fin ida de 

acuer'.io a l - ~ i po áe bail.e nas ( C/C ó S) lo cual oe debe ta¡¡¡bi.;n a -

las d iw~ns iones de la l~~una y a sus caracterís tica s ba•imétrica~. 

En cuaotu a l a auun:.:.ancia Ci e la p ob la ción, el pi co r.1.,;xi;;;o 

que se h~bía registra do entre e l ;eríoao ae 19,¿ a 1~8; suceái Ó en 

19J4 seg~u loa Ciatos de ~ en sos aéreos lHeudersoa 1~7,), d e~pués 

hasta 19dü se presen i;a el siguien•e y de aqu í en adelante se nota 

un nuevo descenso hssta que ea 198? solo se detectaron nueve ba-

lleoas. 

De acuerjo con a l e;unos autores, (Bryaot 1981, Gard 197·5 , E:

berhardt 196-5 ) la des aparici6n ae las ballena .:; en la la guna Gue-

r·rero Neg:to durante el período de 19b4 - 1970 se ha rela~ion~do -

coa la utili~aci6n durante la décaaa de 1957 a 1967 de la laguna 

para embarque y transporte áe sal que desarr ollaba la ESSA y por 

l a dinámica de esta laguna, daaa la constante acumulaci6o de se-

dimentos, la misma empresa d ·, ·agaba constantemc cte para poder man

t e ner abierto e l acceso de la la guna a s us b3rca¿as y que realiz~ 

bao la traos Jortacióo de sal y poe consi guiente a las ballenas . 

Sin embargo, comparando la c fec has de inicio y terminación 

de los dragados (1957 y 19ó7 r <::spectiv<:i ui ente) con los ce nsos de -

bai ,eoa ~ efectu~dos de 195¿ a 1985 (Heod~rson 1975, Bryao t 1981), 

se ve uoa diferencia de siete aüos para la desapa rición de las -

últiffias, así como la apa rición en 1972 de una poblaci6o bastante 
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fu erte , que inicia uo as ce nso f lu c tu :in t e has t a 19J 1 y posterior- - -

mer.te un cla ro aes ce oso ha s t a 198 5 donde como ya se ser,,_; ló s olo s e 

r e di s traron nu e v~ ba llenas ; lo cual no s in di ca , ya s ea un co~~ort! 

mi eoto c í c li co de la po bl a ción de ba ll ena:.; en l a l a guna , ya que pa 

ra 198 6 y 1987 se reporta una cantidad mayor de ballenas den tro de 

la l aguna (Fle i s cher com. pers.); o bie n, la dismi nución de la po

blación pueu e debers e a uoa seri e de ca~bi os fí s i cos su f ri dos ~or 

la l a guna (asolvami e oto) de a cue r do con lo s pro ce sos di námi cos d e 

es t os cuerpos de a gua ya que lo s ci c los d e asolva mi eo t o y desas ol-

ve en una l a guna c,-. s t e r a s on característicos de s u evolu ci ón ¡¡ a -

largo pla zo está condena da a des apare cer en l a esca l a de t i empo -

t;eoló gica. 

Por l o anterior se cons idera que lo s r eportes a ote s refe ri-

dos , no coinciden en tiempo con l a desa pa rición d e l as ba llenas, e 

incluso al revis a r los trabajos que sobre esta l aguna se han veni-

do realizando, se eocootraroo diferenci a s en los re s ulta dos obteni 

dos por esta tesis y los tra bajo s s i ffi ila res efe ctuados en las mism 

mas f echa s por Bryaot et al. (1984). Estas diferencias pue den de-

berse a la metodología utili ~a da, sobre todo a la 0rao di s paridad 

ea cuanto a uniformidad de esfuerz os em~ leados en los censo s (A-

nexo 2), ya qu e eo este tra bajo, el esfuerz o de conteo c omo ya s e 

explicó e l tiempo oo varió signif icativamente y en e l traba jo de -

Bryaot et al . (1984) l a va riación es muy s i gni f ica tiva. 

En cuanto a dis tribución de las ball e na s dent ro de l a la--

guna, la ma yor parte se encuentra en el ·canal de e ntra da y e l re§_ 

to se distribuye en los bra üos Este y Oes te , esto se puede debe r 

. . ~ - -:-'"":' --:---:-- - ~~ .. --
- .; .... .f .... \ 

·-·_, 
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priacipalmente a ,ue los c ~ na les van dismi nu yendo en profunJidad 

a wed i J a ~ue van aLe jánaos e ae La en -¡;r a a ~ . 

J bs erv:rndo l o:; ill ovi1Lie1. ,os di.l J.a s ballenas conta i::: s desde 

r;uestro pun · o de observc: ción eu cierra, 0n contraste con el nú-

;nero de ball cn:.:.:: ';u e s e censaron ese mis !.'.: o cl í " desde lanc '1as , s e 

ve que no ha · relación entre e l número total de balle nas .: los -

movimientos de las misrras dentro de la laguna. 

Se nota que l as ballenas tienen ruayor movilidad durante las 

primeras horas de observ . ción y esta va disminuyendo en el t rena 

curso del aía, esto qui ~ a se podría relzcionar con lo s factores 

climáticos como e l viento de La 10 2alidad; sin embar6o , .. ara ,:_ fir

mar esta hipótesi s s e necesitarían es t udi os má s completos de este 

tema. 

Por lo que a nat3li da d se r efiere, no se observó ningún na 

cimiento, ni pruebas de ello en el interior de la la¿una como s~ 

rían la presencia de placentas o resto s de ellas y de acuerdo con 

los datos de a bun lancia, en relación con l os periódos de tiempo, 

se podría pensar ~ue esta laguna es usada por las ba l lenas más -

bien como escala e n su mi gración y basicamente por ballenas con 

cría a dife _·encia de l uso m:fo conspicuo que hac en de las otras -

la¿;unas . 

Re f € rente a la mortalidad, los cadáveres encontrados e n la 

boca de la laguna sugieren más el hecho de que fueran arrastra-

dos por la marea y las corrientes y quedaran depositados en la -

playa ya que en esta z ona es frecuente encontrar res t os de obje

tos que flotaron a la deriya durante algún tiempo, pro cedentes -
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más bien de mar abierto y .no del in terior de la l a ~una. 

Los estudios de fotoidentif i cación demo s traron qua al~unas 

ballenas no tienen absoluta fidelida d a un sólo lugar en el uso 

de las laguo~ s durante su época de reproducción ya que ball0nas 

qu e fueron plen amente ide ntificadas para esta laguna fueron ob-

servadas tambi én en ot r as lagunas aún dura nte la misma t emporada 

Turístico - Educativo. 

Los resultados obteniJos nos indica n que este lu ec. r "1 S un 

punto de atracción tanto para turistas extra nje r os como para na

cionales, aunque de estos últimos, la grao mayoría son res iden--

tes del lugar, lo que es sin duda, de ~rau importancia para la 

plaoeación de actividades culturales que ayudarían, tanto para -

la captación de divisas, como para el ei;parcimi eoto de los resi

dentes. Entre las primeras medidas para la reali zación de este -

objetivo deben figurar: 

La mejor divulgación de este sitio, pero cuidando que jun-

to a la información turística que se de a conoces se indiquen el 

mínimo de cuidados que un sitio de esta naturaleza necesita; asi 

mismo, se debe re g la~ 3 ntar la presencia de los remc l qu es y/o cam 

pers en esta zona, ya 1ue por es te trabaJo, se v" que estos so n 

los t rans portes y alojamientos más comun~s para visitar este lu

gar. Sin embar6 o, por las características de es te ecosistem3, lo 

idaa l sería prohibir que utili zaran este sitio para pernoctar, -

con lo que se lograría además que se tuviera que utiliz , r la in-

fraestructura hotelera de l lug~r aon la ~onsiguiante ierrama O JO 

46 

--. - ·-:-- -· -,-·-~---

-. ·-··"" 



cómica para el mismo o biec,aadecuar si t i os a lternativos para a

camper, como los'~r <dl ,:, r r arks ''. 

De igual manera convendría Cjvers ific3r l os atracTiv0s de 

este lugar; lo que sin ·:iu da lo ;;raría que los vü¡i't "' ri"Les acudi e-

ran con m~yor irecue~cia a cs l.a ¿oua, ya ~ue de cue .. ~ a con una -

gran v;;ri c llaú Lle <HracGivos naturales; pudiendost;; ues·1,a car tam-

bi~n: l a s salinas y sus act iviaaaes, las aves r~ sidentes, visi-

tantes y migratorias a s i como el ecosistema del desierto su flora 

y fauca y l u zona en general que presenta un inter¿s muy partic~ 

lar desde el punto de vista geológico; todo lo cual podría repr~ 

sentarse en uc museo, el cual estaría ubicaao en las an"ti¿uas 

instalaciones de la s a linera, administrado por una comisión mix

ta con r ·~ pres en i; antes ae la comucidad y podrí..: <J star en servicio 

todos los días del a~ o in J ependientemente de la temporada de re

produccióc de las ballecas. 

D..iraote la temporada de ballenas existe un procedimiento 

legal para poder visitarlas en laccha, el cual requiere de un pe~ 

miso de ls Secretaría de Pesc a , pero bien se pod r ía ofrecer la 

alternativa de usar telescopios, lo que sin duda es más accesible 

economicamente para la mayoría de los visitac"tes y a la vez más 

seguro para los turistas y las ballenas. 
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e o N e L u s I o N E s y R E e o M E N D A e I o N E s 

I) La máxima ocupación por las ballenas de esta laguna en -

el período de observación ocurre a principios de Febrero, lo cual 

coincide también coü las otras lagunas utili~adas por estos cetá--

caos. 

II) La gran mayoría de los ejemplare.a son ballenas con cría 

y no se observaron ballenas en cortejo ni apareánd ose as i como -

tampo co en amamantamiento, a diferencia de lo que ocurre en las 2. 

tras lagunas. 

III) Ho b.ay una zonificación de ballenas por tipo dentro lle 

la laguna, lo cual tamoién llifiere de las otras laguuas. 

IV) No se encontró alguna relación en tiempo entre el draga

do de la laguna y la desaparición de las ballenas. 

V) A di tere nc i a de l as otras lagunas, aquí sí se uot6 la re

lación que existe entre los movimientos de las balLenas y las fases 

de las mareas. 

VI) Se plantea la hipótesis de la relación inversa entre el 

movimi ento ue las ballenas y e l patr ón de viento~ lle la lo calidad 

aunque para confi roar e8 t a se necesitarían estudios específicos. 

VII ) Se plantea l a hipótes i s de que esta la guna es ocupada 

como escala durante la migración, apoyalla en la t o:toiaentiticación 

de algunas ballenas en la z ona y los patrones de comportamiento -

durante la misma temporada . 

VIII ) Se recomienda la planeación y construcción de un mu- 

seo regional en esta zona, para apoyar las actividades turístico

educa ti vas. 

IX) No se recomienda la adaptación o constru cci ón de un área 

de campamento, solamente de vi s ita s con hor"arios y re glamentos fijos 
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X) As i lli i s~o se recoc i enda la ~ ontinuaci6n a~ ec tu di os s obre 

es te lu gar, P"" r " entender s u co::J :;.>le jid" d y ¡;oder asi al ir c ono-

ciindolo aprovecharlo ic ~ ~:r sme nt e s i n 9 l ter" rlo. 
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TABLA No. 1 

,., -~ 

.!!'ECHA DE WTAL DE 
OBSERVACION BALLENAS 

\.Jl 
o l:l Feb 77 

14 Feb 2ti 

2ti Feb 4i:l. 5 

7 Mar 18.5 

Número . de ballenas grises en la Laguna 

Guerrero Negro y composición de ballenas -

C/c y ballenas S durante 19b~. 

PORCENTAJE DE PO RO El/ TA JE DE OBSERVACIONES 
BALLENAS C/ e BALLENA~ S 

7i:l.5 21.4 1er. pico máximo 

9~. 6 5.4 1 er. descenso 

db. ó 11.4 2o. pico 

' 94,5 5,55 2o. descenso 
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\ 

FECHA DE 

OBSí.:RVACiüN 
V'I .... 

10 Feb 

18 Fe b 

24 Feb 

3 Mar 

1 

TABLA No. 2 

TOTAL DE 

BALLENA::> 

36., 

16.5 

22 

Número de ballenas en la Laguna GueITero 

Negro y composición de ballenas C/c y balle

nas S durante 1~83. 

POLWUi 'l'AJB IJB PORCENTAJE DE 

BALLENAS G/c BALLENAS S 

61.b 3tl. 4 

90.9 9. 1 

70.4 29.6 

No se reeliz6 por mal tiempo. 

OBSERVACIONES 

1 er. pico máximo 

1 er. descenso 

2o. pico 



. ·-· - -J - TABLA No. 3 ; Total ' de ballena s observadas en la laguna Guerr ero Negro y relación oe 
. · I 

~~:-·_-.f: ballenas C/c y ballenas s, durante el p eriódo 1980 -19e3 . 
. • 1 . ·. ~ 

· I FECHA TOTAL TOTAL TOTAL PO RCEN TAJE PORCENTAJ E FUEr'iTJ:: 
BALLENAS BALLENAS BALLENAS BALLENAS BALLENAS 

! C/ c s C/ c s 
' r 

1980 132 70 52 53 47 Bryant 1980 

\J1 1981 
f\) 

104 79 ¿5 71 29 PNI ClYThl 

1982 84 66 1tl 78 22 Este traba -
j o 

19e3 59 47 1¿ 79 ¿1 Este t r a ba-
jo 

i 
' < J79 2G2 117 (6 9 .1) ( 30 . 'J ) 

< "f_' 94.7 65 .5 29.2 69 .1 30. 9 



Ai?C 

1952 

1953 

1954 

19?5 

195ó 

195'7 

195ti 

1959 

19óO 

1961 

1962 

1963 

1964 

1965 

1966 

1967 

1960 

1 ':Jb9 

1970 

19'/1 

1972 

197 3 

1974 

1975 

- -.--~ . -- · ~- . 

TABLA l'lo.4 Resu~én ae los censos a éreos en la 
Laguna Guerrero Ne ¿ro 

Nº TOTl.L 

37 

Ó'.) 

1? 1 

No hubo 

40 

50 

No hubo 

38 

2ti 

12 

33 

No hubo 

o 
o 
o 
o 
o 

o 

o 

No hubo 

No hubo 

72 

50 

Jtl 

53 

-· -

FUEN TE 

Hena erson (1975) 

Henaerson ( 197 5) 

Hena crson ( 197 5) 

Hendersoo ( 191? ) 

Heoderson t 1975) 

-! .. ~~ _ ,¡ 

Hendersoo ( 197 5) 

Heoaersoo (19 '(5) 

Heoaerson t1975) 

Henderson t 197 5) 

Henderson ( 1975) 

Henaerson ( 197 5) 

Henaerson t 197 5) 

Hendersoc t197'JY 

Hendersoo t 197 5) 

Henaerson ( 197 5) 

Henaerson ( 197?) 

Hendersoo t 197 '.:l) 

Henderson ( 1975) 

Henderson ( 19-75 ) 



Cont. 

ANO No. TOTAL FUENTE 

1976 111 Henderson ( 19ó5) 

1977 50 Secretaría de Peeca 

1978 No bubo 

1979 No hubo 

1980 1 32 Bryant et al. (.19tl 2) 

19a 1 104 Secretaría de Pee ca 

198¿ 84 Este trab3jo 

19tl 3 58 Este trabajo 

19tl4 No hubo 

1985 9 Este trabajo 
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·1·" BL l1 HO . J -¿eftH..: J. Ón ut:: la~ t::OCUt::t:j li ae t:1 .L ectu.auaa o. 't ur.i. c ... aa .i:Jvr :p..1.v ~ edta.11. .. ia. 

F E C HA PROC EDE NC IA (!lo . de Turi stas) . 
19d2 E.U .A . % CANA DA % MEXICO ú OTROS ,, TOTAL 

Febrer o Iº 

2 Mar. 19 8 4 - J1 
8 Lun. 16 - - 10 26 

14 Dom. 2b - ¿o 4 50 
21 Dom . JO - 14 1 4 '.:> 
2d Dom. ¿5 10 2J - 5d 

Marzo 7 Lun. 1d - - 1 19 
8 Dom. J5 '/ 15 J 60 

1¿ Lun. 24 J - - ¿7 
1 5 Vi er . 3¿ 3 2 4 41 

TM'AL 2J5 J 1 80 23 3o9 

198J 
Eoero 

21 Vi<!r. 14 b - 7 ¿g 
¿1 Jue. 17 - .3 - 20 
J 1 Lun. ¿1 ¿ - 2 25 

]' ebrero ...,, 1 Mar. 21 2 - 5 2ó ...,, 
10 Ju e. ¿¿ 10 - - J¿ 
1d Vi <ir. 16 - - - 16 
¿4 J ue. 19 - - - 19 
28 Lu o. ¿Q - ¿ - ¿2 

Ma r zo 
5 Sab. JO 2 5 - J7 

TOTAL 180 24 10 14 ¿¿8 

1985 
Enero 

20 Dom. 40 - 27 5 n 
27 Dom. J8 - 12 ·5 55 
¿(j Lun . 29 - - - ¿9 

Febrero 
5 Mar. 31 - 18 19 68 
9 Sab. 22 - - 21 43 

15 Vier. 21 - - - 21 
22 Vier. 19 8 - - 27 
¿o Mar . 1ó - - - 18 

Marzo 
3 Dom. 37 5 4 22 68 

TO'rAL 255 13. 61 72 401 

ll l<Ali íj'()'f'AT. 670 67:.13 68 6 .b 1 151 15. 13 10g 1 Q.9J qqtj 



TABLA No. 4 Morfolog:(e de loe ba llene toe mllerto e e ncontr . .1 ctos e n le 

L.,guna Guerrero Negro en l os años de 198¿ y 198J . 

190¿ 19oJ 
Fecha 7 Fc b. 14 Feb. 2tl Feb. 2 1 ~'eb. 

Sexo o o o o 

1 5.20 4. 33 J.07 J. 90 
2 0 . 64 0 .5 5 0 . 74 o. ?9 
J 0.90 0.67 O.o¿ 0 . 65 
4 0 . 92 O. bO O.tl 4 O. b7 
5 

.] 6 - 1.0';1 1. ¿9 1.0J ;¡ 
" 7 - 1 _¿9 1 . 51 1."o 

tl - 1. 66 1. 94 
1. '' 

9 - 2.0? ¿ . Jtl 1. 90 
~ Uil 1 .04 o . 75 1.0'.i O.b ~ 

11 o. J5 0 . 36 0.4J o. J4 
12 

13 - - 0.70 0.56 
14 0.91 - 0. 9 1 O.?¿ 
15 0. 59 - 0. 65 O. ?¿ 
16 o. ~5 - o . 3? 0 . 2 t> 

17 

18 

19 

20 ( J pliee u ac ) 0.75 (4pl.) O. :i 4 ( 5pl.) o. 35 ( 3p l. ) o . 4¿ 

O.G1 O. JO O. 5o o . 3¿ 
0 ° 6 1 o.¿ 3 ü . 6:; 0. 33 

o . 57 o . 1 3 
0 . 7¿ 
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1 
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! 

1: 
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1 • 
¡-- - - - - --____ t._ _ _ l 1 
1- --- l---¡ 
- -- - -, . 1 1 

1 1 1 
1 1 
1 1 

1 · .- Longitud Total. 

2. - Del hocico a l espirácC1lo. 

J .- Del hoc i co al ojo. 

4.- Del hocico al oido. 

5.- De l hoc i co al centr o del ojo. 

6. - Del hocico al ombligo . 

7.- Del ho ~ico a l primer nodulo do r se l. 

8 . - D~l hocico a la a bertura gdni t a l. 

9 Del hocico a l a no . 

ro . Anchura del pedun Julo 
11 - ~n cho de l a aleta peJtora l . 
12 . - Pr oyecci6n J e l J oo n1ibu l a. 
13 La r go de la aleta pectora l 

14.- Anchura máxima de l a a leta caudal . (total) 

15. - An chura de l ~ a l eta cauda l ( .por lóbulo) 
16.- Punta de la a leta coud d l a 1'1 i Gs erJión . 

17.- No . de no j ulo s vert ebrales. 

18. - No. de barbas ma ndibulare s . 

19.- Anchura de l'1 G ranu r , s. 
20 .- Ko . de p lie~u e c y medidas . 

-- ¡.- _ .. ... ~ ---- ~ 
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1 
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®AREAS DE ALIMENTACION 

~ AltEAS DE RE,.ROOUCCIOH 

- ltUTA MlúltATOR IA 
1600 

EUA 

40 

140 o 

F 1G . 1 RUTA MIGRATORIA, ZONAS DE REPROOUCCION Y ALIMENTACION 

O E LA BALLENA GRIS ( Escbrj chtj us r otous t usl. 



1 L. úUERRERO NfGRO . 
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JL.SAH IGNAC IO. 

4 8 . MAGDALENA . 

115. 

FJG.2 AREAS DE RERODUCCJON DE LA 

BALLf NA GR 1 S 

110• 
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CALIFORNIA 

8 L4GUNA MANUELA 

(!) LAGUNA GUEIUtE~ NEGRO 

e) LAGUNA 010 DE ueeRE 

FIG .7 COMPLEJO LAGUNAR MANUELA- GUERRERO NEGRO - OJO 
D[: L I EBRE 



JAHIA 

YIZCAINO 

o AREA UTILIZADA roR L4S 

,_. TRANSECTOS DEL CENSO 

-- - - MARCAS DE MAREA SAJA 

CA.MINO A 
GUERRERO 
NEGRO 20KM . 

FIG . 8 CARACTERISTICAS Y AREA USADA POR LA 5 BALLENAS 

EN LA LAGUNA GUERRERO NEGRO B. C.S . 
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FIG . 9 DfAGRAMA DEL BOTE USADO PARA LOS CENSOS DE BALLENA 
GRIS 
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FIG .10 RESULTADOS OE LOS CENSOS EN BOTE DE BALLENA GRIS EN LA LAGUNA 
GUERRERO NEGRO TEMPOl\ADA 1982 . 
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FIG . 13 DISTRIBUCION DE BALLENAS EN LA LAGUNA GUERRERO NEGRO 19112 
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:.r:Ern no. 1 

:ue 2tionaric ;sra Turi s ~ a s. 

1 . ·- Norn b1·<: y r:. .. 'acl 

¿ - - h·of c:s ) ón . 

J.- Fro; ecie n-.:i a. 

4.- ~=Gio a c lraospo~te: 

'::) Automovil c) Camper d) Otros (indi 
cur) 

5.- ¿ Su visita es específi ca para cono cer a la s ballenas? 

6.- ¿ Cuantos días durará su estancia? 

7.- ¿ Qué tipo de alojalliien t o us urá? 

~.- a) Tienda de campaña b) Camper 

tl.- ¿Co n qué fre cuenci a asiste a este lugar? 

c) Hotel 

9.- ¿ Cómo se entero de la existencia de este lugar? 

d) Otros 

10.- ¿ J onoce el reglamen to que regula el funcionamiento tle este -

lu gar ? 

11 . - ¿Qué tipo de información maneja o ha manejado sobre mamífe--

ro ·. marinos en general y sobre Ballana Gris en particular? 

12 .- ¿ Pertenece a a lguna asociación cons ervacionist3? ¿ ..:uál?. 

1J.- Si su visita es de paso, ¿ Le gustaría regresar unicamente a 

conocer más de l a s ballenas? 

14.- ¿ Qu~ tipo de mejoras sugiere para el optimo funcionamien t o -

de este sitio? 



A N E X O No. 2 

Este Trabajo. Bryant, et al. l19Cl4) 
Fecha (1962) No. de Ballenas Tiempo No. de Ballenas Tiempo 

C/c s Total (mio.) C/c s Total (mio.) 
Enero 31 61. 5 1¿ 73,5 136 42 16 58 70.5 

Febrero !$ 6Cl 17 tJ5 142 53 10 63 79 

7 61 12 73 122 

8 - - - - 60.':> 16.5 77 d1 

14 33 11 44 143 29 .5 1 30.5 81.5 

17 24.5 4.5 ¿9 2ó5 

20 34 . 5 7 41. 5 205 

¿1 - - - - 34.5 ¿¿,5 57 81 
l.D 
f\) 

2 6 45 10.5 55,5 115 

¿¡j - - - - 43 5.5 48.5 79.5 

Mar:.10 1 26 7.5 23,5 97 29 11 40 65.5 

7 11 5 16 145 17. 5 1 18. 5 7t>. 5 

8 - - - - 2 6. 5 . 5 27 80 

16 7 ,5 7. ') 110 
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