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D• la• 120 ••p•cl•• de planta• •nconlrad•• para •l ~rea de 
'rabajo en el De•lerto de Vlzcalno, •• abaervá el con•u•o 1 

por parte del berre~da 1 de SS ••p•cl••• de la• cual•• fueron: 
2 eap9cle• de 'rbole•, 33 de arbusto•, 17 de hl•rb•• 2 de 
paatoa y una ••P•CI• d• llqu•n. Sl•ndo I•• ••P•cl•• •ayor
•ente conau•tdaa la hierba Oenothera cr•••lfalla y el arbueta 
~ougul•rla dlgu•tl • Sl•ndo I•• flor•• la• partea d• la• 
planta• preferida• por •I tr.rrendo. 

En general se can•ld•r• probable que loa berrenda• en el 
Deaterta de Vlzcaina na beben agua y eatlsfacen sus reque
rl•lento• de eate ele••nto a partir de lo• ve9etalea que 
cansu•en. 

D•I total de cenaoa de b•rrendo 1241 realizado• en al 
D••l•rto da Vlzcalno durante 10 aftoa 11977-19161, ••obtuvo 
un prat1edta de pablaclÓn de SS •1- 21 berrendas, observando•• 
una tendencia a dla•lnulr en el núaero de berrenda• eatl•adaa 
entra 1977 113 eJ .. plaraal y 1992 1391, aal caao un lncre
.. nto da 1913 1461 .._1916 1971. 

La proporción da ••cho• y hattbraa adulta• 0,4111 
encontradas para el berrendo en el Deaterta de Vtaca&no, es 
•l•llar al eatabl•cldo para otra• poblaclanea da berrendo en 
I•• qua hay prealán da caza •obra loa ••cho• adultoa de un 
30 a 411l' anual. 

La• ••nada• del berre~do aon en ,anaral pequeftaa, proma
d landa 4.S +/- l.6 Individua• por ..nada In• 5101, laa cualea 
eat¿n ca.puaataa por hattbraa adulta• en au •ayor parta y en 
•enor porporclón por •achoa adultoa, anl .. I•• Joven•• y 
cr{aa. El ta•afta y eatructura da la• •anadaa tiende a variar 
a travéa del afta •n funcldn da laa faaea reproductiva• del 
berrenda • 

La época de cela del berrenda en el Deaterto de Vlzcalna 
•• preaenta entre ••Ya y JUlla, para el ... de a,aata loa 
•achaa tiran la funda de loa cuernoal al nacl•lenta de laa 
cr{aa •• preaenta en loa ••dladoa de enero y febrera, 
tentando la ••Yorla da la• hattbraa doa crlaa cuando •• pre
••ntan abundante• lluvia• y una cr(a con lluvia• nar••lea. 

•• ••tl•Ó un praa•dl'I> de producción de l.6 +/- o.S9 crÍ•• 
por hllllbra al afta, La aobrevl•ncla de cr(aa Cpraporcldn d• 
cr{aa •ayorea de 2 ..... por hattbra adultal, obaervada entre 
l~ y 1916 tuvo un pr099dlo da o.57 +/- o.zz cría• par 
h .. bra In• 10! detectando•• una relacldn entre la 
precipitación pluvial y la ..,bravlvencla de crlaa. 



INTRODIJCCION 

El •• ,.,..,.da de Baj.a Cal lfarnla l"ntllacap,.a ... ,.1cana 
aentn1utarl1, Helean 1912t ~ntllacapridae, M ... atta,, •• una 
1ubeapecle endé•lca de la pentn1ula d• B•J• Caltfarnla, cuyas 
llanura• de1ertlca1 estuvieran alguna vez habitada• por e1te 
aln9ula,. enl•al, que debld~ a la fuerte prealdn ant,.Óplca • 
que fue 1ometlda Ccacer{a tndl1crl•lnada, tran1far•acl6n de 
eu hiÚ>ltat, etc.I, deaapa,.ecld de la aayar pa,.te de eu ,.an9a 
de dlat,.lbucldn hlatd,.lca, encantránda•• en la actualidad au• 
~ltl.a• repre1entante1 restrtn9lda1 a una al1lada porctán del 
D•ate,.ta de Vlacalna en •aja California surl par la que eata 
aubeapecle •• canalderada nacional IBEDUE 1986al • lnterna
clanalaente llUCN 1966, 19691, en pell9ra de ••llncldn. 

"nt• esta situación, a partir de 1977 •• Iniciaran par 
pa,.te del pe,.aanal de la Sjllftff, t,.abejas enfocadas a deteral
"ª" la dlatrlbuctdn y •atada de la pablactdn del .. ,.renda en 
el o.alerta de Vlacatna, a•{ ca•a accione• de vl9tlancla y 
dlvul9acldn pa,.a au p,.ateccldn. 

En 1982, en que el autor de eata teala •• Incorpora a loa 
t,.abajaa d• estudia y p,.ateccldn del berrenda en el Deale,.ta 
de Vlzcalna, •• •labard y puaa en pr,cttca El ~lan de R .. cate 
d•I .. ,.,.enda de •aja Cellfarnla ISEDUE 1983al, en el que•• 
flja,.an la• objetiva• y pracedl•l•ntaa pa,.a la recupe,.actón 
de dicha aubeapecl•I •n .. 1 trabaja d• caapa •• canttnue,.an y 
••ja,.e,.an la• cant•a• pablaclanal••• se9ulalentaa de la• 
aanadaa, aa(· enea la• caapaftaa de vl9llancla y dlvul'JACIÓn. 
Ent,.• 1994 y 1986, y ya baja la reapanaabllldad d• la laJIUE, 
•• efec:tua,.an control•• de dep,.•dadarea, aa{ c...., •l Intenta 
d• captu,.a y c,.lanaa d• ,.•cental•• d• .. ,.,.•nda 1 ad~ d• 
estudia• y 99atlan•• para prate9er •I h~ltat del .. ,.renda •n 
•l D••l•,.ta de .Ytacalna, Pª"ª ••taltl•c•rla CDaD una IÚ'•a 
natu~al prate9lda. 

La pDblacldn del b•,.,.•nda en al Desierta da Vtzcalna 
Dbae,.vd una va,.tacldn ne9atlva ent,.• 1977, en qua .. cant.,.an 
83 anlaalea y 1982 •n que au n~ .. ,.D fue d• 391 a p.,.tl,. de 
••t• ~ltlllD afta•• aba•rvd una ligera recupe,.actdn cantando•• 
pa,.a 1986 can 97 ej .. pla,.ea, par la que •• tnc,. ... ntaran las 
paalbllldadea 'd• recupe,.actdn de eata aubeapecle. 

El P"•••nt• dacuaenta, constituye una afnt•ata de las 
trabaJaa, en que el autor d• •ata tesla cal..,a,.d, p.,.a •I 
estudia y recuperacldn del b•r,.enda en el Deale,.ta de Vlz
catno. 



OllJETrVOS 

Entre 1982 y 1986, •• l•pul••ran en el De•l•rta de 
Vtz~alna en laja Caltfarnla Sur, una ••rle de ••tudlaa •abre 
la blala9la d•I b•rr•nda y •u hábitat, a•( caaa d• ID• 
factor•• que la afectan ne9at1v .. •nte, dando prioridad a 
acclan•• que bu•caran evt\ar su exttncidn y contribuyeran a 
eu recuperaclán. Loe abJ•tlvos d•l presente trabaja fueron 
ID• •lgulente.: 

t.- lleter•tnar la• caracter(atlcaa aubeapec{flcaa 
del Berrenda de Baja California. 

2.- Eatablecer la dlatrlbuclón y 
pablacldn del berrenda en 
Vlzcalna. 

dln,alca de la 
•1 Dealerta de 

3.- Evaluar el uaa del h4'bltat par •ata población. 

4.- Delectar loa factor•• 
.,.,atlva-nte. 

qu• la afect.an 

s.- l•Pl ... ntar accione• de aaneJa de dicha pabla
ctdn y au hábitat. 

Y CD91D "9ta de ••t• trabaJD ae planteó la faraulaclán de 
un ~lan da Eatudla y Maneja de la población del berrenda y au 
lt.MUat en al Dealerta de Vtzcalna. 
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DESCRIPCION DEL AREA DE TRABAJO 

A.- Caracterí•tlca• FCeicas 

Lacatlzación. 

El área d• trabajo ca•pr.end• una •Uperflcl• d• •IÍ•.le3 000 
K••· cuadrado•, y ••encuentra dentro del lla•ada Desier
ta de Vlzcatno, en •1 •unlcipio d• Mulege, del estada d• BaJ• 
California Sur, M•xlco <v. mapa no. 1>, entre los paralela• 
26.42' y 27•~2· de latitud norte, y entre loa ••rldlanaa 11;s-
30' y 114" 33' d• longitud a••t• r••p•cto al ••rldlano de 
Gr••nMlch. 

l'l•lograf(a, 

El D••lerto de Vlzcalno •• localiza dentro de la• 
provincia• fl•logr•flca• de M9xlco, en la plantel• co•tera de 
BaJa California IRzedow•kl 1~781. 

El palaáJ• dostnante •• de extensa• llanura• can la11aa d• 
••ca•a pendiente, cúya• altura• f luctuan de loa O a 200 
••n••·• al oeste ••t4n li•ltadaa por la Sierra de San Joa9 de 
Caatro y al Sur por la Sierra de lo• Picacho• de Santa Clara, 
1•• •!tura• •••t•a• de ••t•• •l•rra• •on de 880 y 700 ••n ... 
reapectlva••ntel la porc'tdn oriental eatá d•ll•ltada por una 
franja de duna• de••• de 40 kllÓftletro• de ancha, aal c ..... 
por la co•ta de la laguna Ojo de Liebre! al norte se ll•lta 
par la co•ta de la bahla Seba•tl•n Vlzcatna. Dentro del ~ea 
•• encuentran nu•eroaaa cauces de arroya que deaclenden d• 
las ••rran{aa hacia la• duna9 y atraviesan el 'r•a •n dlv•r
•a• direccione• e v. •apa• no. 2 y 31. 

1Jeala9la y Suelo•. 

La •ayar part• d•l área pr•••nta roca• ••dl••ntarlaa del 
Cv~t•rnarto, en ta porción occid•ntal y aur •• •ncu•ntran 
roe•• ar•niscas y lutttaa d•l Cretáclca Inferior y •upertarl 
en la parte •~r, entre San Hlpállto y lo• Picacho• de Santa 
Clara, •• •ncuentran roca• ígnea• extruatvas bÁ•tca•, as{ 
ca•a lutttas y arenisca• d•l TrÍ••tco sup•rlar • lnfertar 
ISPP' 198lal, 

Acospaftando el horizonte geológico anterior, •e ob••rvan 
prtnctpalment• las stgul•nl•• unidad•• de •u•la: regaaol 
eútrtca y r•gaaal calcártco d• textura gru•••t en ••nar 
praparctán •• observan •1 salanchack 1 lttasal y Y•r•asal 
hápllca de textura grue•a y ••dla 1 SPP l9Bldl. 
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Cll•a. 

El clt•a •• del subtipo •uy ••ca •••tcáltdo, repr•••ntado 
po~ lo• síMbola• BWh• CX'> COarcfa 1973>, con lluvia• en 
tnvterna. 

El pro•edlo de loa d~toa reglatradoa en diez eataclonea 
••t•r•oldgtcaa, ubicada• en la p•rlf•rla del área cv. Mapa 
na. 4>, dan una prectpttactdn y te•peratura ••dtas anuales 
del orden de loa ?9.6. +1- 19 .. y 20.4+/-1,3 grado• centlgra
daa r••P•cttva••nte Cv. Anexa na. lJ. 

Durante la• ••••• d• dlct .. br• a febrero, •• pre•enta ~•• 
del ~o• de la preclpltacldn pluvial anual, alendo practlca
•ente nula la preclpltacldn entre abril y Junio( v. ji~. N•1.). 

Ea l•partante •añala .... que en al 'rea dal Dealerto da 
Ylzcalno la hu•edad ambiental e• alta, debido a la cercan{a 
del aar y a la preaencta de carrtent•• ••rftl••• de aguas 
frías, el área esta sujeta a carrtent•• de atre hÚ••da que 
aoplan da! Noroaate y qua originan la niebla que aa preaenta 
aabr• toda en las prt .. ra• horas de la •añana. 

e1 pro•adlo anual de valocldad dal viento, para un parlado 
da vlanta aftoa, aa da 20.6 +1- 3.6 k•.lh., alando loa •a•aa 
de abril a ••ptt .. br• en loa que •• preaentan loa vtentoa ••• 
fuertes cv. Anexa na.2J, las cual•• auelen preaentar•e 
duranta varia• d{aa cont(nuoa can alguno• d{aa da vlantoa 
d'bllaa, La hu .. dad ralatlva pra.dlo anual ••da 69• para 
l•• zana• adyac•nl•• al •ar y tiende a dia•tnulr tierra 
adantra CESS~ 1911~1. 

a.- Caract•rÍ•tlcaa bldtlc•• 

Ya,.tacldn y Flora, 

El llealerto da Ylzcalno aa ancu•ntra anclavado dantra da 
una da laa raglonaa gaográtlcaa •a• •rldaa da México y da! 
Mun~a, pa••y~nda una vegetactán y fiara de •tngularea carac
taríatlcaa, raaultado da la lnfluancla d• dlvaraoa factor••• 
tales ca•a: las can•tanl•• y fuerte• vtentaa praventenl•• 
del ••r, la escasa• trr•CJUlar prectpttactón pluvial, u~a 
topograt(a canfar•ada par axtanaaa llanuraa, laa altaa te•Pa
raturaa d•I atr• can grand•• fluctuactan•• dlarl••• suela• 
caracterlz&das par •u alta t .. peratura •uperf lclal, b•Jo 
contenida. orgánica, ·alta cant•ntda de ••l•• •tneral•• y un 
daflclanta dranaJ•· 
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Eatas candiclones de arid9z, aunadas al atsl .. tento geo
gráfico de la península, han producido •l desarrollo d• la• 
•a• ••ravlllosas y •ingulares plantas de Baja California, 
ca.a la san entre otras: el cirio (~ calu•narta», •1 
cardón Ce&chy-cereus P-rlnglei) el capalqutn CPachycar•u• 
~I y •1 palo adán !Fouglu1rla dlsu•tll !Coyl• y 
Rab•rta 197!11 , ' 

La cla•lftcact~n de la v•getactón del D••i•rto de Vtzcatno 
varía de acuerdo a los diferentes autores: &herve C19~1», la 
clasifica . dentro d• la Vegetacidn del Desierto d• Sonora, en 
la aubdlvlalón del D••l•rto Sarcophlla, en la reglón de 
Asave-Fcana1rla. Shtcv• y Wlgglna 119641 la claalflcan 
dentro de la regi6n f lto9109ráflca del D••l1rto Central di la 
,..nfnsula, al cual lo subdividen en cuatro sub•loras, entre 
la• que •• encuentra la s·ubflora del Desierta 4e Vtzcatna. 
Rzedawakl 119781 la Incluye dentro de la Reglón Xer6flta 
Mexicana en 1·a Provincia d1 Baja California. 

De acu•rdo can Sherv• C19~1) l•• caract•rl•tlcas •a• 41•
tlntlvaa de la v1getacl~n de la r•gl6n del Vlzcalna •• el 
9ran desarrolla de plantas Sarcophllas a de hDJ•• euculentas, 
las cual•• san locales a ausente• en la vegetacldn de otras 
par~•· del desierto d• sanara, •••nda , •• •ep•cl•• ••• can•
plcu•• el aaguey IAgav• appl y el arbuata CFcan .. rla ~
nopodlfol lal, por la que la reglón•• puede dlatlngulc flo
c{atlc .. ente co•a de Agave-Fcana1cla. 

La •tora del DestertD de Vtzcatna na está bien estudiada. 
•In ••barga, a la fecha •• encuentran reportadas 173 empe
ctea, de la• cual•• un gran nú .. ra aan end'91caa de la 
pen(naula, pclnclpalaent• cactácea• y de la f .. 111a 
c....,aaltae,Para •• Ice• de trabaja •• han diferenciada 119· 
eepecl•• de plantaa, cuya llata •• pceeenta en el Anexo na.3, 
el cual ae obtuvo en baa• a loa trabaja• de 8hecve 119511, 
&herve y Wlggln• 119641, Wlggln• 119691, ••f c ..... de colecta• 
botántcaa realizad•• durante 11 pceaente trabaja y 
deteralnadaa por •l. lnatltuto dt Btologla de la U.111.A.lll. 

En 11 ~rea de trabajo, ••laten coaunldad•• rica• en 
ca.pastclán flarrstica. aat coaa ca•unld•~•• pabr ... ca.a la• 
grand•• a"reaa de ••lltralea, planada• y dunaa, aabre la• 
cual•• hay una extre•a eacas~z de cubierta v.,.~al. 

En el lrea de trabaja, •• pu1d1n dlatlngulr de acuerda,can 
Rzedawakl 119781 daa far••clonea cllaax: el .. torcal xeraft
lo y el aatocral hal6flla. El prl~•ra e•l' repreaentada par 
ctnca for•aclones: ••terral •arcacrastcaule, •atarral sarco
caule, •atarrral de dunas, mato.r,.al de lzatal•• y •atar,.al 
lner .. CS~P 1981•1. 
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Adewiás para •1 pres•nt• trabajo, •• consideró co•o un tipo 
dtfer•nt• d• v•9•taclán, a la qu• •• •ncu•ntra en lo• cauc•• 
de los arroyo•, denoMln,ndo••l• •vegetación rtparta•, por su 
co•postctón un tanto dlf•r•nte a la vegetación de ár••• 
ctrcundant•• y prtnctpal••nte por el iMportant• papel que 
Ju•ga como hábitat para '1a sobr~vivencta del berrendo en •l 
Desierto de Vtzcaino <v. Cuadro na. 1). 

En •1 Mapa No.~, •• presenta una distribución d• loa tipo• 
y forM&ctones vegetal••.•n el Jrea, elaborado con base en la• 
abservacton•• de campo realizadas durante •l pr•••nt• trabajo 
y co•o una Modif icacidn de los Mapa• de vegetación de la 
S.A.R.H. (19781 y S.P.P. C19Blel. 

En el Anexo no. 4 •• presenta una deacrlpctÓn sucinta de 
cada una de lo• tipo• de vegetacidn presentes en el área de 
estudia. 

Fauna stlve•tr• 

Fttageográftcament• las ••pecte• del Desierto de Vtzcatno 
aan de derlvacldn tropical CRzedoNakl 197811 cantraatanda 
estas relactane• de la flora, la fauna de vertebrada• terres
tres de toda la Penlnsula está casi constttu{da por eapecl•• 
de relactanes norcattfarnlanas y por ende neárticas C3ohnston 
19241. 

La •ayer'• de las especie• de vertebrados terrestres de la 
Penfnsuta, san co•une• can el sur de California y otras 
partes del sura••te de las Estadas Unidos. Es indudable que 
el factor que la propicia e• la ancha canexldn d• tierra, •In 
barrera• fl•lagr,ficas entre California y la porción norte de 
••Ja California, pera na •xtste con••i6n dlr•cta entre la 
parcidn •ur de Baja California y tas grandes tierra• Mextca
na•, .Par lo qu• 1&• ••pecte• traplcale• na pu•d•n •over•• 
deade el aur <EdNard• 19681. 

El atsl .. tenta g•agráftco, •1 cli•• caracterizada par la 
extr .. a candlcldn de aridez, la fl•la9raf{a, la vegetación, y 
atraa factor•• ya ••nctonadas que •• presentan en la PenÍn•u
la, han contri.bulda a producir una serte de ••p•ci•• caracte
rísticas de la zona. En •l casa particular del Desierta de 
Vtzcatna se encuentran reportada• 200 especies d• vertebrado• 
terreatrea, de las cual•• 103 san aves, 47 •••Íferoe, 47 
r•ptll•• y 3 anfibias. Dentro d• estas 200 espectea 1 7 ae 
encuentran consideradas en peligro de extlnctán, 4 de ella• 
enlt•t•d•• par la IUCN (19691 y 3 par el CITES (198511 adedÁ• 
de ella existen? subeapectes endl•tcas Cv. Anexo na.~>. 
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Entr• lo• mamlf•ro• mayores se •nuentran: Venado Bura, 
Berrendo y Pum•I de talla mediana d•stacan: Coyot•, Oato 
~ontea, Tejdn, Zorra del Desierto y Liebr•I entre los ma~(
feros pequeños se encu•ntran: Conejo, Ardilla, Tuza9, 
Ratas, Ratone• y Murciélagos. De las aves deatacan •l 
Aguila Real,. Bdho, Oavil'n cola roja, Cu•rvo, H~lc6n pere-
9rino, L•chuzas, Codorniz y Oorrion••· Entre los r•ptiles 
•• presentan víboras, cul•bras, lagartijas y ca~aleon••· 

Entre las ••pectes y sub•speci•• qu• •e encuentran consi
d•rada• en Peligro de Extinción encontramos al berrendo , el 
halc6n P•r•grtno, el aguila real, camaleón, musaraña y dos 
••p•cte• de la9artljas1 •1 status general de la mayoría de 
estas especie• •• desconocido, ya que no •• han realizado 
evaluaciones de •u• poblactones. 

c.- Uao Hu•ana 

En la actualidad no existen asenta~l•nto• hu•anas en •l 
área ocupada par el berrendo en el Desierta d• Vtzcalno, 
aola•ente •n los alr•d•dores de esta área Cv. Mapa no. 6). 
Dichos aaenlaaientoa suman en total una población de 22 23~ 
habltantea ISAHOPE 198211 la denaldad de población ea de O.e 
habitantes por kilómetro cuadrado, can una tasa de 
crecl•ineto anual de 3.~~ <SPP 19B2b!. 

La• principal•• poblaclon•• de 
habtlant•• aan: Guerrero Negro con 6 
3 900, San lgnaclo cQn 4 ooo. La 
actlva •• de B 400 habltant•• 
ocupaciones la pesca l27~) 1 las 
129~ly la Mlner(a 11B~!ISPP 1982b!. 

acuerda al nÚNera de 
eoo, SahCa Tortuga• con 
población econÓ•ica••nte 
•l•ndo la• principal•• 

acttvldad•• agropecuarlaa 

La tenencia d• la tlerra ••de 81~ Propiedad EJldal, 2.~ 

Pequeña Propiedad y 1~.9~ Terreno• Nacional••· Exl•t•n ~1 
pequeña• propiedad•• y 21 ejidos,· d• ••to• ~ltt•D• , 12 
ejidos na cuentan con mle•bro• y aunque •n varias ocaslon•• 
••ha intentado establecer poblador~• en ellos, ••to• no han 
peraan•ctdo, debido a la• condiciones tnh6sp1ta• de la zona. 

El usa d•l auelo en algunas porcton•• del área ocupada por 
el berrendo, . está dedicado a tres actividad•• prlnctpal
••nle: •lnerfa, ganadería y vía• de comunicactánl en laa 
parl•• atedaftas a esta 'r•a •• dan la• asentaatento• hu•anas 
y la agricultura <v. Mapa no. 6!. 

La actividad mas l•portante en cuanto a •adlf lcactán d•l 
área •• la extracctdn de sal par evaporación •alar, para la 
cual •• han inundada con agua de mar extensas zonas, la• que 
en ta actualidad su•an 34 096 Ha.1 otros usos del suelo son: 
la Oanadería ext•n•lva con aproxlmadll!llente ~00 000 Ha.1 la 
Agricultura con 6 847 Ha.1 brecha• y ca~lno• de terracer(a 
con 2 200Ha. y asentaMlenlas humano• con 1 ~83Ha. 
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! ZOtlAº EXTEtlSION 

TOTAL Km2 

I 500 

11 330 

I 1I 130 

IV 2S5 

V 24S 

VI 744 

VII 345 

VII! 145 

TOTAL 2 694 

' 100 

CUADRO ~lO. 1 

EXTENSION POR TIPO DE VEGETACION Y lOPOGRAFIA DE LAS ZONAS UTILIZADAS 

POR EL BERRENDO EN EL DESIERTO DE VIZCAIND, B.c.s. 1977-1906 

EXTENSION ( EN Km2 i DE T 1 POS DE VEGETACION / TOPOFORMAS 

RANGO MATORRAL HALOFILO M. SARCOCAULE MATORRAL 1 NERME M, DUNAS 

ALTITUD INAL LOMAS LLANOS LOMAS LLANOS LOMAS LLANOS DUNAS 

(msnnm) 

0-250 100 50 20 30 250 

O-ISO 4S 21 so 33 16 30 80 

0-20 lS 26 20 11 52 

o-so 102 03 70 

10-IOO 20 70 12 37 30 19 40 

0-100 B5 140 1 lS 70 44 30 lSO 

0-BO 102 40 30 3S S5 15 

0-BO 36 S8 10 6 IS 

0-250 S05 496 227 17S 205 111 657 

18.7 18.4 8.4 6.4 7,6, 4.1 24.3. 

• VER MAPA N0.2 PARA LOCALlZAClON DE ZONAS 

la) ANCHO DEL CAUCE DEL ARROYO MENOR A 50 MTS. Y PROFUNDIDAD MENOR A 2MTS. 

t;; lb) ANCHO DEL CAUCE DEL ARROYO MAYOR A 50 MTS. Y PROFUNDIDAD MAYOR A 2MTS. 

VEGETACION RJPARIA 

CAUCE CAUCE 

PEOUEt10ia) GRANDE lb! 

30 20 

19 36 

6 

9 

I 10 

so lB 

20 

238 80 

e.e 2.9 
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METO DO 

A.- Obtención d• lnfor~•cl6n 

S• hizo una recoptlact6n d• tnformactón blbltográftca 
•obre 1•• caracter{sttcas MJ.b••p•cÍflca• del b•rrendo de Baja 
Calttornta y•• obtuvl•ron medida• taxonómica• CHall 1991) d• 
pieles y cráneo• de berr•ndo colectados •n •1 D••••~to de 
Vtzcalno. Además •• registraron una serie de ••dldas de 
cuernos de machos adultos de acuerdo al método descrito por 
Sch&Mbland <1984). También•• registraron medidas en mtlím•
tro• de pezu~as: longitud total, ancha •Áxt•o de las dos 
pezufia• y de cada pezuña. 

2.- Dlstrlbuc16n y dinámica d• la poblacl6n d•l b•rrendo 

Censos terrestres.- anualment• durante tos •••••previos a 
las partos <dtctembre-enero> y po•tpartos <marzo-abril>, aal 
co•o •n la temporada de celo Cjunto-Julto>, ••realizaron 
censos t•rr••tr•• d•ntrc d•l hábitat actual y potenctal••nt• 
utlltzable por el berrendo •n el Desierto de Vtzcaino Cv.Ma
pa no. 11. 

Para la r•altzactón de cada c•n•o l•rrestre, •• algut6 •l 
•étodo de tran••cto, mediante r•carrldos en V•hÍculos doble 
tracctán o a pt9 •n áreaS inaccesible• a lo• vehículos. Con 
un pro••dto d• 6 observador••· Se daba un espact .. l•nta de 2 
a ~ kll¿••troa entre cada observador, esta en función del 
al~anc• visual determinado por la topograf (a y la vegetactánl 
de esta forma•• lba'cubrlendo ststemática••nte el área de 
nart• a sur. Lo• cauc•• d• los arroyas •• recorrían siguiendo 
au curso. 

Las recorridos •• llevaban a cabo aproxiMadaaente desde la 
salida del sol hasta la• 11 a.m. y de•d• la• 16 P••• hasta la 
pueata del sol, ya que•• a esta• hora• cuando los berrendas 
par lo general, caminan y se ali•entan, siendo fácil•• de 
observar por las mancha• blancas de su pelaje. Cada observa
dor•• auxiliaba con blnocÚtares lOX~O o 16X~O auMentas para 
tener un mayo~ alcance y cobertura vlaual, se hac(an obaerva
ctanes pertÓdtcas Cpor lo ~•nos cada ~00 •etroal a la larga 
del recorrido a fin de localizar, cuantificar y sexar a los 
b•rrendoa. 

De cada berrendo o manada d• berrendos, •• registraron las 
datos de tv. Anexo no. 6): fecha, hora, naMbr• de la locali
dad, altitud, latitud, longitud, topagratra de la zona, a•C 
ca•a tipa y condlcton•• de la vegetación, actividad de los 
berrenda•, dtetancla de obeervaciÓn, entre atraa. Cada 
re9l•tro ••anotó •n un mapa topo9raflco 1:so ooo SPP 1198ZI. 
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Para la clastf tcaciÓn por •••a y •dad de cada berr•ndo 
ab••rvado, •• slgui•ron lo• stgui•nte• criterio• <v. Anexo 
na. 71: 

Machas.- Aquellas que presentaban la calaract6n de ta cara 
y •eJ111as negro•I lo• cual•• se subdtvtdteron en tre• tipos: 
a> Macha• Adultas los qu• presentaban la longitud de la• 
cuernos un ~O~ mayor que la longitud de la• or•Ja•I b) Machos 
Subadultoa con longitud d• los cu•rnos igual o llger•••nte 
nayor a la longitud d• las or•J••I c> Macho• Juv•nll•• con 
lan9ltud de tas cu•rnos menor a la longitud de la• oreJ••· 

H•nbr••·- Aqu•lla• que no pre••ntaban la• ••Jllla• color 
negral subdlvidl.ndo•• •n dos tipos: a> H••braa Adulta• con 
un ta•año d• aproxlmadam•nt• 80cm. a la cruz y ta cara viata 
de p•rf 11 1narcadawi•nte '· l argal b) H••bras Subadu 1 ta• con 
taMaño de cuerpo menor al de l•• adulta• <comparándola con 
otros individuos de la Manada> y la cara vista de perfil no 
•arcada••nt• larga. 

crías.- EJe1nptar•• con longitud y altura del cuerpo ••nor 
•n aproxl•ada•ente un ~O~ al de los adulto• y cara vlata de 
perfil •UY corta. 

Na d•ter•inados.- berrendo• qu• no fu• postbl• d•t•r•tnar 
sexo y edad, debido a fac.tore• tal•• co•o di•tancla o ••caso 
tie•po de observación. 

C•n•o Aereo.- Co1no parte d•I proyecto A.3 •Especie• en 
peligro de •xtinctón: berr•ndo (Anlttgcapra a••ricana penJn
~>· d•l comité conjunto M9xlco -E•tada• Unido• para la 
con••rvact6n de la fauna allvestr•, se realizaron dos c•n•o• 
a4reoa del berrendo en •1 De•l•rta de Vizcalno, durante a 
díaa del aea de abril de 1984. 

Los cen•a• a:reos conststleron •n la reallzactón de lÍn••• 
d• vu•lo orientada• en dlrecclon•• alt•rna• de Este a Oe•te y 
de O••t• a Este y espaciada• a intervalo• de un klld•etral 
e•t•• lineas •e iniciaron en la porción Norte, avanzando 
hacia el Sur, .ha•ta cubrir completamente •l 'r•a d• dl•trlbu
cldn del berrenda. 

Se utlltzá una avioneta ce•sna 182, can doa observador•• 
<uno oba•rvando al Nort• y otro ob••rvando al Sur>, un pilota 
y un apuntador• •• volaba a una altura d• 75 a 100 •etroa 
sobre el "suelo y can una v•lacldad pro•edla de 13~ k•· por 
hara.· Los vuelos•• r•alizaran entre la• 13:30 y 17:30 
Horas, debida a que en este lapso ya •• hab(a levantado la 
niebla que regular••nt• cubr• •1 Desierta d• Vlzcalno par la• 

••ñ•n••· 
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D• la• berr•ndo• observado• •• tomaren fotografía• para la 
posterior d•t•rmlnaclón del nÜm•ro sexo y edad de loa ej••
plar••• regl•trándose ademá• lo• mismo• datos que para lo• 
cen•a• terrestres cv. Anexo no. 6>. 

3.- Hábitat 

at Caracterización del hábitat.- Mediante e•tudlo• de 
Foto9raf{as a4r•a• 1:00 ooo y Mapas topo9r~flcos 1:~0 ooo 
CSPP 19B2t 1 ••Í co•o proapeccion•• de caMpo •• ubicaron y 
caractertz&ran la• diferente• topaforMaa presente• en •1 
'r••• cla•iftcándo•• en llanos, lomas, duna• y cauces de 
arroya. 

A partir de 1982 •• lntclaron colecta• botánica• d• ta• 
diferente• tipo• de vegetación y aaoclaclanea vegetal•• 
preaentea en el ~r••f la d•t•rmlnaclón de laa ••P•cl•• colec
tada• •• hizo por p•rsonal d•l Inatltuto d• Blola9(a de la 
UNllM. 

A fin de det•r•inar la condición del estado de la vegeta
cton, •• regtstrd p•rlÓdlcamente <con un proaedto de cada 3 
•••e•I entre 1982 y 1986 mediante recorrida• state•'tlcas por 
cada zona. La condlcl6n d• la vegetación ae claalfic6 en 
tr•• tipas: 1) Seca, al la mayor(a de l•• ••pecte• perennes 
na pr•••ntaban hojas, flor•• ni frutas a qu• al pr•••ntaban 
cualquiera de esta• eatruºctura•, 4'atas •• encontraban secas y 
ade•Á• can ausencia de e•pecle• anual•• <hierbas y paato•I• 
la cual l• d~ una colaraclan •grta• a la vegetactdn. 2) 
Maderad•••nte v•rde, al la• especie• per•nn•• presentaban 
hojas y/a fiares y/a fruta• juvenil•• a •adura• y can ••casa• 
a auaent•• ••p•ci•• anual••· 31 Verde, •1 la •ayarCa de las 
••p•clea perenne• pr•••ntaban abundante• haJ•• y/a f lar•• y/a 
frutas Juvenil•• y •adura•, ••Í como gran cantidad d• ••p•
ci•• anual••• lo que le daba una colaractán •verde• a la 
v•9•tac1án CRzedoMakl 19781. 

bl Uap d•I hábitat.- La deteralnaclón del uao del h'bltat 
•• realtzd durante loa c•n•a• «terreatr•• y aérea•>, asr cDllD 
por r•carrida• p•riódtco• bl•••tr•l••• en I•• principal•• 
zonas de cancentractdn ~el berrendo. En los que •• lacallza
ban loa anl••I••• •e registraba •u nÚ•ero, ••xa y •dad, aaC 
ca•a Jaa actlvtdades que eatuvl•••n realizando, las caract•
rlatlcas del altla donde •• encontraban en cuanta a tacaltza
cldn, tap09raf{a, tipo y condición de la v•9etaclán, f•cha, 
hora del d{a, •te. 
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Para ftne• práctico• de trabajo de ca•po, se divtdtd el 
área de estudio •ne zonas Cv. Mapa No. ••• con ba•e en et 
u•o que el berrendo hace de dicha• zona•, deli•itándola• por 
•u 1ocaltzactoñ 1 caracte~fsttc•• fÍ•ic•• y d• vegetaclOn tv. 
Cuadra no. 1 •. 

cJ.- Preferencia• alt•enticias.- Eete aspecto se deter•inÓ 
por media de la obeervación directa de loa berrendo• durant• 
•u• acttvtdades alimenticias. Estas observaciones se llevaban 
a cabo a distancias cartas Centre 1~ y lOO•t•. aproxi••
daaente• y tratando de ocultar•• lo •a• pasible de lo• be
rrendos 1 auxili,ndose con binocular•• y/o tel••coplo 1 ae 
registraban la• especie• de plantas y la• partea de esta• 
Choja 1 f lor,frutoJ que iban conau•tenda. Jndtrectaaente 1 en 
los sitios donde•• acababan d• observar berrendo• ali••ntán
do•e, •• ae

0

9ufan sus huellas y tas ••pectes de plantas y la• 
partea de estas que habían •ido canau~idaa, •• dectectaban 
por m•dio d• las marcas de corte dejadas en ellas. 

Ad••-• •• reltzaron bimestr•l•ente durante los año• de 
1984 y 198~, colecta• d• excretas de berrendo, par el aétodo 
descrito por Meeker <1979) 1 canaistent• en localizar 1~ a 20 
grupos de pellas de berrendo frescas o rectenl••• ••lo Últt•o 
•• deter•inaba por el color negro o café oscuro de la• p•-
1 las, h~meda• por fuera a por d•ntro con olor fu•rl• y textu
ra lisa, no reaquebrajada• ni r•••caa. D• cada grupo de 
pellas , •• colectaban 3 a 4 P•ll•• en bol••• d• papel, 
a9ra9~ndol• naftalina co~o preservativo. Las pella• colecta
da• •e enviaron al laboratorio de fauna ailveatre de la 
Delegacld'n SEDUE/B.c.s., para la d•t•r•lnacl6n de 1•• prefe
rencias all••nticlaa del b•rr•ndo ••diante •1 análi•l• •icro
hlsta1&91ca de sus pell••· 

4.- Factor•• adv•r•a• 

aJ.- EsliM•ci~n de abundancia relativa de d•pr•dadorea.-•• 
llev6 a cabo de acuerda al .~todo de•crito por Raughton y 
8Neeny 119821 y D.W.R.c. 119841. Par ••dio de IÍn••• d• 
••lactan•• d• olor, el cual funciona eapectal••nt• para 
coyote. Ade•á•, ••hicieran conteo• ª'r•a• de aguila real C 
~ cryaaetua), as{ CONO aviat .. tentOS de eataa rapace• 
durante las cansas terrestres del berrendo. 

b>.- Preferencias all••nticlaa del coyote.- Por ••dio de 
an,liats de contenido• eato•acalea de coyote CKarachegen 
1980>, •• d•l•rmtnó para cada ••tó•a90 analizado loa reato• 
de cada eapect• presente, asf co•o •u peso• hú•edo y ••ca. 
Loa eatdNagos d• coyote fueron colectados durante doe teapo
radaa d• partos y crianza Cenero-•arza de 1984 y 198~) del 
berrenda y en las principal•• zonas donde ae realiza esta 
actividad. 
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e).- Ganada dcM~atico.- Durante lo• c•n•a• d• berrendo 
Cterr••tr•• y aéreo•>, así como en loa eatudio• de uao d• 
hábitat •• r•gi•traban laa ••p•cle• y número d• animal•• d• 
ganado do•'•tlco oba•rvadD•I abt•ni6ndoae dato• d• locallza
cl6n, tipo d• hÁbitat,etc. Ad•m'• •• hici•ron •ncu••t•• a lo• 
du•ño• y/o •an•J•dores d• ganado do~'•tlco y ob•ervacion•• 
V•t•rinarlaa. 

dJ.- l•p•cto huMano.- A fin d• d•t•ctar •1 lapacto d• las 
actlvid•d•• hu•anas sobre •1 berr•ndo y eu h'bitat, •• regi•
traron las obras d• desarrollo humano <carr•t•r••• brechas, 
inundaciones, •te.> qu• •• Iniciaban a•• ••taban ll•vando a 
cabo dentro del hábitat del b•rrendo, registrando su avance, 
exteneidn 1 •odificactdn de la vegetactdn y au •f•cto aobr• 
la• actlvld•d•• y dtatrtbuctón del berrendo. 

D• t9ua1 •anera •• regtatraran loa caeo• de cacerra furti
va <real o potencial> por medio d• la locallzacidn de cazado
res furtivo• o •videncia d• lo• mtsMos <caMp•••nto• 1 caaqul-
1 lo• d• rifle•, •tc.J y locallzaci&n y colectad• reato• d• 
berrenda con evidencias de cacería furtiva. 

a.- Man•Ja 

Con objeto d• evitar que continu~•• la dl••inuctán de la 
poblaclán del berrendo y su hibttat, as! ca•o favorecer su 
lncr .. enta, •• 1 levaron .ª cabo cawipañae de vi9l lancta y 
dtvuJ9aci~n, crianza de r•c•ntal•• de berrendo, control de 
d•pr•dadar•• y 9••tlon•• para la prat•ccldn d•I habltat. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

A.- Blolo9{a del berrendo 

1.- Caract•rÍstlcaa aubeapec{flcas 

El berrendo < Antllocapra amerlcana 1 0rd 18181 •• cla•lflca 
dentro de la clase Mammalla en el Orden Artlodactyla, Subor
den Ru~lnantla, lnfraorden Pecera, faellla Anttlacaprlda•• 
Subfamilia Antltocaprlnae, Tribu Antllocaprlnt. El 9'n•ra 
~n~llocapra tl•n• una •ala ••pecte <O'Oara 1978 1 Hall 1981>. 

A.a111e,.tcana •s Ja Última y exclusiva ••pecte v'tvtente de 
la f&Milla Antilocaprldae 1 la cual •• arlgtnó en el Mioceno 
Chace uno• 20 millones de anoaJ, pro•pero y•• diver•lflco en 
diferentes g#neros y especie• en su larga hlstorla, pero 
nunca traspasó los t(~tte• del subcontlnente Norteamericano. 

Actualmente •• reconocen ~ subeapecl•• de IL ••trlcana: 

!..•A.• •m•rlcana <Ord 1B1B>. Localidad llpo: planada• y 
tierra• alta• del r{o Ml••ourl. 

A. a. ~•xlcana tM•rrlam 1901>. Localidad tipo: aterra en 
Medl"a,Chlh~ahua, M¡xlco. 

A·. e_. pre9ona lBalley 1932). Localidad tipo: Hart 
Mounlaln, Ore9on U.S.A. 

A· e.• sanorlens\a IOold11an 1943!. Localidad tipo: 
suroeste de H•r•a•llla Sonara, M9xtca. 

8.· .&., P,tnlnaularl• d9acrlta par Helean en 1912 1 ba•ado en 
una ••rle de 11 espec!menes, todo• de la localidad tipo y el 
dlatrita colindante1 hacienda comparaciones con serle• lgua-
1•• de mexicana y ••ericana. El tlpa e• un Nacha adulta 
colectada a 4~ •illa• al sur de Cal•allt, Baja California, 
M•hlco. 

Las caracter!sticas subespeclficas de P-•nlnaularl• 1 co•pa
rada can otras subtsptcl•• d• berrendo, aan: la •ancha café 
oscuro de la cara •arcada•ente contrastante con la• •anchas 
blancas y caf9 clara que la rad•an C~rea facial dlsltnttva
••nte pallda en •extcana y sonarienstst. Las orejas d• p•ntn-
8.!!lAt..19 son mucho mas oscurast en .. erlcana y •exlcana la 
•ltad ter•lnal d• la• oreja• ••ta bordeada par una línea 
negra de ••casos pelo• ne9ro• sobre la punta t•r•lnal, en 
pentnaulari• ••t• borde •• •ucho •a• •arcado, y la tercera 
parte exterior de la oreja•• negruzca, atendo la pulgada 
terminal coapl•tament• negra. En aaerlcana •l área roJi%a d• 
la cala •• •xttende hacia la parte •uperiar, dtvtdlendo 
parcialmente el 'rea blanca d• l•• anca•, p•ro co•un••nte 
desaparece al ll•gar al 'r•• caf4 d•l lo•ol en pentnsularl• 
esta banda caffÍ •• exttend• for~ando una banda bl•n •arcada 
de cerca d• una pulgada de ancho, exténdtenda•• desde la cola 
hasta la parte caf' del lama, dlvldtendo deftnitlva•ent• •l 
'rea blanca de las anca• INelaon 1912!. 
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O'Oara (1978>, ••nciona qu• la• raza• sureñas, ex~pto .8.· 
~- ~•ninaularls, son Más palida• qu• la• razas norteña•. 

Lo• cuerno• de penin•ularis son ~•• cortos y proporclonal
••nte •a• grueso• en la base que en a~ertcana o •exlcana, 
ad••'• de ser •as rectas y ••no• divergentes, con la auperfl
cle,ha•ta arriba de los plton•9 ma• arrugada y cubt•rta de 
nu•erosas protuberancias. Las seri•• molar•• son ••• gru•••• 
que en •••rlcana y mucho mas que •n ~•xlcana. El ta•año o 
talla•• •l•ilar en la• tr•• subespecle• <Nelson 1912, Etnar
••n 19~81. 

Otras características conspicuas de esta sub•apect• •• lo 
Inesperada de encontrar ••t• berrendo sobre loa ••• re•otos y 
exceslva•ente lridos desiertos de Baja California <N•l•on 
1912>1 y el deafasaatento del ciclo reproductivo en casi 
clnco ••••• con respecto a ore9ona, •~•rlcana y ••xtcan&p ya 
qu• en estas subespecles el apareanlento se presenta en 
septte•br• y el nacimiento de 1•• crías en •aya CHalley 1979, 
Elnarsen 1948, Lar••n 196~ y O'Oara 1978>. Mientras que en 
pentnsulart1 el apareamiento •• en Mayo y el nacl•l•nta de 
la• cr(as en febrero. 

El desfasaatento •n el ciclo reproductivo es •enar Cun 
•e•> con respecto al berrendo de Sonora CA., .&• sonorlenslsJ, 
ya que en esta •ub••p•cl• el ap•r••~l•nto •• en julio y lo• 
nacl•l•ntos •on en •arzo <Mon•on 1968 1 Ph•l•P• 1981, Re•lng
tan y L•e t•BSI. 

D• 101 berrendo• observado• en el Desierto de Vtzcatno 
durante el preaente trabajo, •• han corroborado la• caracte
rÍ•ttcaa dlsttnttva• de la subespecle, en cuanta a caloract~n 
del pelaJ•• Respecto al colar de la cara, orejas y cabeza, 
•• ha notado una vartactd"n en lo• ••cha• adultaa, ya qu• de 
14 ••cha• adultas dtferenclado• en 1984, 6 presentaban la 
cabeza de calar obscuro caat negro, incluyendo la• oreja• y 
la part• •uperlar del cuellDI el r••to, unica•ente la cara y 
la parte exterior de la1 or•J•• eran color caf~ ob•cura. 

Medida• aDll,llc•• 

De la• ••dlda• sa11itlcas toaadas a 4 •Je•plare• de berren
da colectado• en el D••l•rta de Vizcalno (v. Cuadra Na. 2•, 
salo una de' •tla• correapond• a un ej••plar ••cha adulta, 
cuya cráneo y piel de la cabeza •• depositaran en la colec
ción de M••lozoolo9{a d•l In•tltuto d• Biología d• la UNAM. 
L•• plele• y e•qu•l•ta• d• la• otro• •J••plare• .. dlda• Ida• 
h .. bra• juvenil•• y una cr{a macho>, se encuentran en •1 
labaratorla de fauna •llveatr• d• la Delegactdn SEDUE en 
1.c.s. 

22 



La• ••didas •c~ática• de dicha• •J••plare• •on auy •l•ila
r•• a las registradas en la literatura Cv. Cuadro no. 3> para 
otra• subespecie• d• berrenda y las del •acho adulto •e 
encuentran dentro d•l rango d• ••dida• citad•• para la ••p•
cl• por Hall 119911. 

Respecto a la• medida• craneales, •• obtuvieran ade•á• de 
las •J••plares menclonado•,. las del cráneo de otro Macho 
adulto colectado y en poder del veterinario Bernardo Soto Cv. 
Cuadro No. 4). Las medidas del cráneo de tos ••cho• adulto• 
de P-eninsularis •• •ncu•nlran dentro del rango ••labl•cldo 
para la especie por Hall (1981>, •n lo que respecta a ta 
longitud ba•ilar <240-2~6MM.), longitud occipitonasal <216-
240 mmJ y longitud alveolar de la• ••rle• •alar•• superior•• 
(6?-?2 ••>· A•l_,mlamo son •l•llares al•• ••dld•• estableci
das par Bal ley C 1932> para .a, A• areqana en lo r"eferente a 
longitud basilar (240 ••>, nasales (94 aml, longitud alveolar 
de la •erle• molar•• superior•• t70 ••>, canstrlcidn int•ror
bltal 1109 ,..,, aMplltud orbital •xt•rna 1140 ••1 y a•plltud 
occlpl~al 194 .,., • 

Características de la• cuernas 

En cuanto a la longitud del núcleo de hueso de los cuernos 
la• de A•ninsularl• san un poco mayor•• Cll~-1~~ ••·) r••P•c
to al rango reportado por O'Oara <1979> para •••rlcana <120-
HIO ••.l. 

Reepecta a la far•• de la• cuerno• de 14 aacha• adultos 
diferenciada• en el D••lerta de Vlzcalno, ae ab•ervá una gran 
varlaci6n de un lndtvld~o a otro y en •uchos d• ello• defor
•ldad•• en los cuernas, entr• las que •• encuentran la• 
siguientes: pr•••ntar varia• punta• o pitan•• en un •l••o 
cuerna Chasta cuatro>, presentar la punta euperior de a~bos 
cuerno• hacia el frente, la punta •uperlar de a•ba• cuernos 
hacia la izquierda, pr••entar un cuerno caaptetaa•nte perpen
dicular a otro far•ando un 'ngulo de 90 grado•, la punta 
superior d• un cuerna hacta atr'• y la otra hacia adentro, 
la• cuerna• tvtstos de frentel en po•ictdn de •v• con punta• 
hacia adentra, cuerno• v•rtlcale• y paralelo• con puntas 
vertical•• y hacia atr'•• cuerna• vertical•• y paralela• con 
puntas hacia adentro, cuernas redond•adoa en far•• de •e•. 

Elnarsen t i948), aencttona que el ángulo con el que crecen 
la• cuernos del berrendo, a la si•etr!a can la que se desa
rral lan, puede variar grand•••nte al igual que en et casa de 
la• venados, •• presentan aucho• cuernos grote•cos, aobre 
toda en lo• •acho• ••ntl••· 
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De acuerdo a la descrlpclÓn de Nel•on (1912>,lo• cuerno• 
d•l b•rr•ndo d• Baja Callfornla eon más corto• y proporclo
nal•ente •Á• grue•o• en la ba•• que las otra• ra2ae del 
berrendo. 

Lo anterior •• corrobora con 1•• ~•dld•• de longitud de 
loa cuernos de ••cho• adultos de ~enlnsulari• colectado• •n 
el Desierta de Vlzcatnc, y, que de acuerdo al al•t••• d• 
••dlclón del Club Safarl lnt•rnaclcnal <Schwabland 19841, 
dichos cuernos dan un promedio de longitud d• 269.3 +!- 32.7 
-· CN•9l, cv. Cuadra no. 'Sl. 

Cowiparadaa con las medidas para otra• eubeapeci•• de 
berrenda, la longitud de loa cuernos de ~enlnsular•• resultan 
de un 2? a un 34~ •Á• pequeñas, ya que por •Je•plo para 
•11er~cana, O'Oara f197e> re3ist~un rango de entre 330 a 500 
... de largo para la funda de loa cuernos de loa ••cho• 
adulta•! Balley <19321 cita 379 ••· y Masan <19~2> ••nclcna 
311 +f- 44••· para oreqana1 Hall•~ <1979> ••tabl•c• come 
pro••dlo 369 ••· para macho• adultos d• ~exlcana. 

De igual forma, resultan más cortos lo• cuerno• de ••cho• 
aubadulto• fde 2 años d• edad aproxiaada11entwl d• peninsula
r:.1-. ya que 9sto• prc••dlan 148 +f- 28 •m. y Hall•y 11979> 
reparta para aexicana una m•dia para los 8achos de 1 1/3 años 
de edad el• 200 ••· y para lo• de 2 113 años de edad d• 310 
... Ma•cn <1•~2) d~ 124 +f- 29 ~m. para ••cha• de un año y 
260 +/- 21 ••· para ••cha• de doa años de oregona. 

Par ta antes expuesta, los cuerno• d•l berrendo penln•ular 
re•ultan ••r pequefta• para cJaslf icar ccnmo trofeo•: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
MEDIDAS DE LOS CUERNOS DE UN MACHO ADULTO DE ~ ~· penlnsularl• 

DE ACUERDO AL SISTEMA DEL SAFARI CLUB INTERNACIONAL 

IZQUIERDO 

Largo de cuerna• 11 ?ta• 
et rcunferenc ' •. b••• 6. 
Clrcunferencta 1er. cuarta ~ ~/e• 

Circunferencia 2da. cuarta ~· 
Ctrcunferencua 3er. cuarta 3 21a• 
Largo pitones 4 3f8' 

Subtot.al• 36' 
TOTAL• 71 6f8' 

DERECHO 

11 618' 
!t 718' 
!t !tf8' 
!t 118' 
3• 
4 :Slll' 

:s~ 618" 

·····································******····················· 
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D• acu•rdo al •l•t••a d• c1as1ftcaclón de trof•o• d•l 
8oon• and Crackett Club (19391 1 •I •enclonado •acho de 
P-enlnsularl• , comparado con el pro•ed1o de ••dld•• de 27 
trofeos de ore9ona CElnarsen 1948> y de 20 trofeo• de 
~merlcana y de ••xlcan• CScrlb•n• 1939) dan las •lgutentea 
••dtdaa respectlvaaente: 

PENINSULARIS OREOONA 

!Oran ••P•,.•clón 
lcuernoe •••••••••• 14 418 14 3116 +-3 9116 15 718 +- 2 3116'1 
ILanc¡¡ltud punta 
lpunta ........... 3 618 8 7116 +- 2 15116 9 3116 +- 4 l/81 
ILargo cuernaa •••• 11 13116 15 218 +- 118 16 3116 +-l 11161 
IClrcunferecla de 
1 la ba••· ••••••••• 6 15116 6 5116+- 5116 6 7116 +- 9/161 
ILar9a pltnn••··•• 3 218 2 618 +-1 5116 4 11116 +-1 11161 

Po,. la que co~parando lo• pro••dlo• de la• •edlda• de lo• 
cuerno• de aacho• trofeo• de otras razas de berrendo (Scrl
ben• 1939 1 Elnarsen 1948 1 Boddlngton 1984), los cuerno• de 
penlnsularl• resultan menor•• en: 27 a 33~ r••p•cto a la 
longitud, 10 a 18~ respecto a la circunferencia de la ba•e y 
O a 33~ respecto a la longitud de la• punta• delanteras. 

Varios autores cu•stionan la validez taxonóalca para 
diferenciar y ••parar las subesp•clea de berrendo: Oold••n 
<194~) anota que tas razAs geográficas que se presentan hacia 
el eur en M4xlco • se diferencian de la far•• t(plca y de una 
a otra , solamente co•p•rando pequeños detall•• de ta•año, 
calar y eatructura. 

Cock,.u• C1981> concluye que no ea justlftcado el usa de 
na•bre• sube•p•CÍficos para la• diferentes poblactone• de 
berrenda, par el bajo nÚ•ero de especÍ•enes que fueron ueadoa 
para descrtblrlas y por la• crlter.la• utlllzadas, tal•• caMa 
colaractón del pela, ta•año, característica• •orfológtcaa, 
etc. dada que ••ta es auy variable entre la• lndtvlduo• de 
una al••• población. 

o•oara C1978l resalta que aclarar la valld9z actual de las 
cin~a •ubesp•cl••• •• una cueattán •uy c01Rpllcada por la 
r•lacaclÓn lndlacrl•lnofqu• •• ha r•allzada d• a_.a,. •••rl: 
~ en la• rangos de otras subesp•cl••· Sln ••bargo, ••lo no 
e• apllcabt• para .la• pablaclones y subeapectes de berrendo 
en Méxtca y ••nas para la d•l D••l•rto de Vlzcatno. 

Aunque las cuestlan .. tentas anteriores, •• pueden genera
lizar a •ucha• otras especie• y subespecl••• en el caao del 
berrenda resalta la necesidad de llevar a cabo ••ludios 
taxanÓ•tcas •a• objetivos, para aclarar la valldéz de la 
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"' 

MEDIDA 

LONGITUD TOTAL (mm) 

COI.A VERTEBRAL (mm) 

PATA TRASERA (mm) 

ESCOTADUllA OREJA (mm) 

PESO (gd 

PEZUÑA DELANTERA (mm) 

PEZUílA TRASERA (fT'l'!I) 

ALTURA A LA CRUZ (nm} 

CUADRO NO. 2 

MRDIDAS SOfllATICAS DE BERRENDO DEL DESIERTO DE VIZCAINO 

MACHO ADULTO HEMBRA HEMBRA 
4-6 ARos. 5 MF.SRS 4 MESES 

1441 131C 1063 

99 65 72 

412 31= 370 

147 125. 145 

50000-60000 18 500 15 000 

70X50 55X42 52X35 

65X45 54X41 55X37 

910 760 730 

C R I A S 
In. SEMANA 

9 Q a9 ----
590 

40 

235 

B4 

2075 15~0 

30X24 29X23 30X22 

20-l!J 28Xl0 21JX20 

465 460 470 



N .... 

SUIESPECIE 

TODAS 

&,g.~ 

Á·a·~ 

.!.-SI.· oreqona 

.Ó•i.·~ 

A:i.•-R!nln1ulorl 

Cll.IDllO NO. 3. 

COllPARACION DE LAS MEDIDAS SOW.TICAS DE llA(HOS ADUl.TDS 

DE LAS CINCO SVllESl'ECIES DE BERRENDO IAntllocop•o ~ 

FUENTE LONGITUD COLA PATA ESCOTADU~A PESO AL TURA 
TOTAL l•I VERTEIRALl-1 TRASERA 1 .. 1 DREJAl'"'I IKQI CRUZ l""I 

Hall 1911 1245-1472 19-171 400-432 62 
Boiloy 1'31 

eiick 1u1 

Mltchol 1971 1320-1459 19-134 376-455 137-163 48.3-57.1 830-956 
P'Gara 1978 

Bodlo 1979 

,..,.,.,°"' 1901 
1420 145 

Holloy 1979 
410 42 830-900 

Bol ley 1932 

IMaoon 1952 
1241-1473 90-110 420-••3 1'9-160 '9.6-61.6 195-977 

orr 1971 138' 95 419 158 42 

PreHnte 
1441 " t,.abaJo •12 147 50-60 910 



C U A D 1 D NP. 4 

MEDIDAS Dl CIAllEOS DE BERRENDO OlL DESIEllTO Dl YIZCAINO, IUA CALIFClllNIA SUR. 

M [ o 1, D A , .. , MN::HO MACHO HEMBRA HEMBRA CRIA 
ADULTO ADULTO .. ·JUVENIL JUVENIL (le. SEMANA) 

l. Le119ltud tat•I 301 292 210 203 132 
2.• Lo,,.ltud eoclplte-11 .. •I 221 231 l•• 1¡8 70 
3,• L-ltud,lle•ll•r 254 250 lU l 1 123 

4.• Le119ltud clltldl lo .,. .. , 27ll 275 183 191 122 

5.• Lo,,.ltud ne••IH 121 105 61 69 29 

6.- Afteh• ..... , .. " 36 23 23 18 

1.• Lo,,.ltud elveoler eorl .. •I-• 
.. peri ore• 72 65 65 66 o 

8.- eonatrucc "" lnt:•rorbltel lH 105 67 66 •8 
9.• Allplltud tl.-at: le• l•o 138 92 93 69 

10- Allpl ltud occlpltel 82 M 59 60 •2 
ll• Lo,,.ltud entre ..,._ ... ,..._,, 

62 68 55 te lea 53 •o 
12- Allpl ltud .. atoldel 87 88 61 61 55 

13• Lo"91tud p-ll•r l~ 89 37 36 29 

H· Ancho -llar 

1 

•1 53 26 27 20 

15• Lo,,.ltud ....,lto,.. .. I 108 u• 71 77 38 

16- Conatrlcei6" poatorbltel 119 uo 80 17 60 
17· Lon11ltud palotllor lM 165 108 116 68 

•O- 1 ....... 1.,,,,.e "".+"'1 ...... tA•• ti~ ~~ o ~" 2Q 



CCJllTlllUACIOll Df:l CUADRO ~o. "4 

ME D 1 O A 
MACHO MACHO HEMBRA HEMBRA CRU 

ADILTO AllllLTO · JUYElllL · .... · JllY[Hll ·(la, Stlll 

19.- """"" ,.,.._ .. sa 88 38 40 31 

20 •• Ancho-'••- entN .. rlaa •! 
wof•N• ..,,. •. 1 ...... 72 70 S7 •56 36 

21.• Di,_t,.. .,.bltaa (h.,.i .. fttal) 46 47 36 37 27 ' 

22.• Di ... t:ro .,.bit .. ( ... rtlcal) 44 48 33 33 22 

23.- l•roo por ancha be• •• hu• .. 
..,.r.,.•Nche 37 JI 23 39XZI 

24.- le .... - ..................... 
cverna ls.,larcla 31 X 25 40X22 

25.- Set>erecl&.. ...,,_ ........ ....... .,...r_ 120 us 
26.- s.par.cl ...................... ......... llOl 220 

27 •• la"91t:v4 N• • ,..nta ...... -
cu•r• ... che. 120 147 

" 28.- L-ltv4 be• a """"ª ....... -• 
cuerno l•Cl'll•rd.• 115 ISS 



"' o 

C ti A D R O 110. 5 

MEDIDAS DE CUERNOS DE BERRENDO COLECTADOS EN EL DESIERTO DE VIZCAINO. 

• fLAVEi A- Adulto ~ Su~dulto 

I• llqu lerdo O- O.recho CUERNO N''MERD. 

-----------..,...--r---:---+--+--..--,--~-~-~--~~·~--~--------M E n 1 11 A 

1 •" ,..,,,¡ 

C'lava • 1 
s.1 

2 3 
A,D. t:. 1 

4 5 6 7 8 9 
5.1. !l=.D. A.O, 5, 1, A. l. A. I 

10 
A,D, 

ti 
A,n. 

12 
A, l. 

I~ u 
A.n. A, n, 

-----------+--+--+-+--+--+--+--4-·-- --- f--- i-.-- ---~-·-·-·"-··--···· 
1,- Longitud beH • la punh 

por .. reen •111.t•rno 184 281 192 161 172 298 183 225 249 219 294 304 

130 190 120 131 120 149 116 1'3 01 105 165 154 

3,- Longitud punta delantera 
(&.n• anJ C'rod,ett) 38 83 4 21 15 33 19 33 36 21 23 80 

4.- longitud punta delent•r• 
(S.hrl Club Internacional 6' 124 3S SS 48 7l 58 67 76 6' 113 

«¡,- C lrC\lnf•,..nci• l•r. cu•rto 119 ~l.l) 114 l:n lw IJ7 102 120 9 76 162 10 

297 2l7 

152 166 

82 

111 107 

143 138 

6,- Circunr•r .. nci" 2·1•>o cu•rto 74 75 97 120 90 135 85 133 67 62 157 127 130 1115 

_:_~~_:._·:_:_:,_:·_~_·_:_·_·_
3

_''_·_cu_°'_'_º+-~-6-+-:_:--l,._:_:-+-_:_:-+-_:_:_..._:_:....__:_:-+_:_:_._::_~_::_¡_.:_;_~_:_:-+~-j~~-
9.- 4n<ho baoa JI 51 27 29 25 .¡ 34 26 32 30 28 53 32 ~ 

1, 1 -r-



COMTIHllACI~ t'llADRQ NO.S 

-- -----
M E l> 1 D A CLAWE • 1 l J 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Id 

-
to .... longitud ~•• • bifurc• 

cl6n. - 74 88 80 9J 80 176 76 161 52 45 208 134 "' 12? 

---
tt.• lonoitud ht•• • punte .. 

Ml•nt•r• 98 153 112 92 84 192 81 182 86 60 234 190 190 198 
--· ·-

12.- l•roo ,,. I• ~ .. J. '• 

V 
l)Unte d• l•n.hrlt 22 46 19 18 .. 40 IS 30 29 22 40 43 H 46 

tJ ... Ancho bes• punta d.l•n-
t•r•. 6 12 12 1 1 14 17 9 8 ' 4 7 ' 8 

- -
14 ... l•rgo w .. punt• traHto• 26 41 31 34 33 42 39 34 40 JJ 41 JJ 25 25 

-JS, .. Ancho b-9 .. punt• tr•••r• 26 30 ., 27 28 23 25 33 2Z 21 35 23 24 19 

16, .. Altur• del cu•rno MH 
• curva ISO .211 168 ISO 126 221 m 211 173 !62 235 248 225 210 

-
17 ... Bifurc~J6n • punt• tr! .... 103 198 116 117 94 tlS 1119 137 175 IH 02 2U 221' 181 

-
18 .... C'in::unf•,..ncl• twt .. da 

la punte deliSt•r•• 58 103 18 44 36 96 so 71 62 49 86 ?8 'º' "º 



dtf•r•nctactán d• la• •ube•p•cl••· Ind•P•ndl•nt•Ment• de •llo 
•• probabl• qu• A. a. p•n~ns.ularts sea la qu• Ma• 111arcad•• 
diferencia• teng;- ;:-;..p-;Cto-·- ~l"ia otra• subeapecl••• •1 •• 
canstd•r• el alsla111l•nto geográf Jco al que ha ••lado sujeta, 
a•f CONO a las fuerte• pr•atones de sel•cctón a las que •• ha 
•d•pt•do. 

2. - Dt•trtbucta·n y Abundancia. 

Dl•trlbucldn Hlstérlc•. 

El berrendo ••distribuía htat6rtca••nl• en gran parte de 
Nart•aNértca, de•d• el sur d• Cahada, Oeste d• lo• Estado• 
Unidos, hasta •l centro d• México <Yoaku• 1980J. De la• 
cinca aubeapecl•• reconaclda• cuatro •• dl•trt
buÍ•n en Me•lco lv. M•p• No. 71. 

En la Pen(nsula de Baja California ortgtnal••nt• extat(an 
das subeapectea de berr-•nda: a_. A• @!'.-"1."J.can~ y A· A· 
pentnaularts, 1• primera •• •ncontraba sobre loa dealertaa 
del nore•te y tas masas coat•ras d•l noro••l• de la P•nlnau
Ja, de donde fue ellmlnado postbleMente en el algla paaado 
(Huey 1964.>. La ts•gunda sub•specte, end411lca d• la penínsu
la, •• presentaba htstórtcament• en gran parte de ella. 
atendo loa registro• ~argtnales toa atgutentea! Cañon de la 
Esperanza, Bahía San F•llpe, El Roaartto, San Matíaa y Bahía 
de S•n Quintín IElllot 1~03:3111 Tierra •dentro de la Bahía 
de Santa RoaalÍa y o•sierto d• Santa Clara (ToHnaend 
1912:11911 Sur d• Calm•lll, Sur de Bahía Ma9dalena, Bahía 
Vlzcalno y Bahía B•ll•n•• IN•l•on 1912:107, 192~:641 y nort• 
y •urde B•hía d• lo• An9•I•• IHuey 1964:1~1>. 

La dl•trlbuctdn d•l berrendo peninsular fue dta•tnuyendo 
gradual••nte durant• •l pres•nt• atglo: Netaon <192SJ ••ncto
na que ortglnalaent• •1 b•rrendo ae dlalrlbuÍa al aur hasta 
Bahía Magdal•na, •p•ro •llo• han d•sapar•cldo de la M•yor 
pa,.t• d• •u rango original coao cons•cuencla d• la cacer(a•1 
ocupando para 1924 dos zonas de dlatrlbuctón en la p•n(naula, 
la pri•era en la porcldn arl•ntal entre San Felipe y Bah(a de 
loa Angel•• y la ••9unda en el Deelerta de Vlzcalno entre 
Ouerr•ro Negra y Bahía Ball•na•. En 19~9 ae r•9tatra para •1 
D••l•rto de Vtzcalno y aur de San Felipe <Leopold 1959J. 
Para 1964 aún •• le encontraba •n lo• llano• desérticos, 
justo al norte y sur d• Bahía de lo• Ang•lea y en el Desierto 
de Vlzc•lno IHuey 19641. En 1970 •• ••ñ•I• •U dl•trlbuclán 
al suroeate de San Feltp• y en et Desierto de Vtzcaino <Sund
atrcno et •1 1973>. 
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El •r•• original de distribución d•l berrendo en •l D•
at9rto de Vtzcatno, •• ••ti~• •n aproxiaadaaente 8 000 K••~ 
cuadrado• Cv. Mapa no. lJ. Sin embargo, esta 'rea di••inuyo 
en ••• de un 60~ en loa ~ltlmo• treinta aftas, ya qu• de 
acuerdo a los registro• de la literatura y de habitantes d•l 
'rea Cv. Cuadro no.6 J 1 era común observar partidas de entre 
20 y 40 eJ•mplares en la zona oriental d•l Desierto de Vlz
calno, co•prendida entre GlM'rrero Negro y d••d• el este de la 
Laguna Ojo de Liebre hasta la porción norte de los Picacho• 
de Santa Clara • A f ln•• de la d•cada de los sesentas y 
principio .de los setenta, se tntcta la colantzación de ••ta 
zona, lo cual de acuerdo a la opinión coMdn de los antiguo• 
habitantes entrevistados, facilitó la entrada de gentes a 
zonas hasta entonces inaccesible•, tncr•~entando la presión 
de caza sobre •l berrendo y extirpándolo de la zona oriental 
del Desierto de Vizcatno. 

Durante la realización del presente trabajo•• llevaran a 
cabo recorrido• •l•l••'ticas par tierra y aire por la zona 
antes mencionada, no encontrándose evtd•nctas de la presencia 
del berrendo, a pesar d• que el hábitat •• •l•ilar (grand•• 
planada• cubiertas de matorral halÓfllo), al actual•ente 
ocupado por et berr•ndo en la porción occidental del D••l•rta 
de Vlzcaina. 

Abundancia Hlstártca. 

El berrenda •ra una especie histdric .. ente abundante, 
e•tl•ánda•e qu• para principia• d•I •lglo XVIII exl•tCan d• 
30 a 40 •lllan•• de ej .. plar••, dentro de su rango arlgtnal 
de dl•trlbuclón. 

En I• penÍn•ula d• Baja California •I b•rrenda pa•lble•en
te nunca fue auy abundante fv. Figura no. 2>. comparada can 
la densidad y abundancia de otra• •ube•p•cles de berrendol ya 
que l•• caracter(stica• del hábitat d• la penÍn•ula •an de 
las ••• extr••a• en cuanto a capacidad de carga, •l la ca•pa
ra•a• can la• área• que aa•tlenen altas nu•ero• de berrenda 
en Nortea•érlca, la• cual•• tienen una preclpltaclán pluvial 
pra•edlo de 2SO a 370 ~•· anual•• IYaaku• 19801. En la• 
áreas de dletrlbucidn hiat6rtca del berrenda en 8aja Califor
nia, el pro••dio anual de pr•cipltactdn pluvial no reba•a loa 
100 ••· Esta obaervactón 1 •• corrobora con toa regl•tra• 
hl•tÓrlcos sobre la abundancia del berrenda en la Penlnsula 
cv. cuadro no. 61, en tos que lo mas común•• que se ••ncio
ne su escas•z o su declinación hacia la extlnclÓn de esta 
•ub••p•cle IElllot 1903, Townd••nd 1912, M•l•Dn 1912, 1925, 
Huey 196~ y SÍnch•z y Alc•rr•ca 1982). 
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Distrtbuct~n Actual. 

El ár•a actual de dt•trlbuctón conocida d•l b•rr•ndo d• 
Baja California, •• una franja d•l De•l•rta de Vizcalno al 
oeste y •uroe•t• de la Laguna Ojo d• Li•bre. En el Mapa Na. 
B se pr•••nta dicha dlstr·ibucldn, obtenida con b••• a la 
ubicación d• lo• regi•tros de berr•ndos cantados durant• el 
pr•sente estudio, dicha 'r•a tt•ne una exten•l~n de aproxt
M•daMent• 3 000 Kilómetro• cuadrada•I co•prendida entre loa 
113 grados 30' y 114 grados 30' de longitud oeste r••pecto al 
Meridiano de Oreenwlch y loa 26 grado• 44' y 27 grado• 47' de 
latl tud norte. 

De acuerdo a la aubdtvtaiÓn en zona• del área de di•tribu
cldn actual del berrendo en el Desierto de Vlzcalno <v. 
Cuadro No. 1>1 ••observó que las zonas de •ayor concentra
ci~n de berrendos, •on la zona VI con ~1.9~ de loa berrendo• 
contado•, seguida por la zona JI con 16.8~ (v. Mapa no. e >. 

Sin ••bargo, la concentractón d•l berrendo en la• dlferen
t•s zonas tiende a variar a travWs del año, ya que por •J••
plo para •1 per1odo d• dicte•br• a marzo; la• prlnclpalea 
zonas de concentract6n son la zona VI con ~B~ y la 11 con 12~ 

de los berrendea contadas, •lendo bajo el porcentaje de 
observaciones en el reato de las zona• <v. Mapa no. 9). 

Para el período abrll-jullo tiende a dia•tnulr la concen
tración en la zona VI (33~J y a incre••ntarse en la• zon•• JI 
(26~1 y VII (20~1 (v. ""P• no. 1011 para el período a9oalo
novte•bre l• concentract6n ti•nde a ser al•ilar a la d•I 
p•r{odo dlcie•br•-marzo tv. Mapa no. 11>. 

La vartaclÓn en la conc•ntración del berrendo •n las 
diferentes zona• a trav'• del año, poalble•ente este relacio
nada a da• factor•• principal••: la pr•aencla de l luvla• y 
la topografía. En época d• lluvia• •1 berrendo tiende a 
observarse en loa llanos y lo•••• mientra• que durante la• 
••qufaa •• concentra en lo• cauce• de lo• arroyo• <ver ••c
elan d• uao de hÜ>ltatl. 

En el D•slerto de Vizcaino •• observan doa período• de 
lluvia <ver Anexa no. 1 y Figura no. 1) 1 •l •Á• iMportante 
en la 9paca de invierno y otro de v•ranal siendo loa ••••• d• 
abr.il a Junlo laa •a• ••coa can casi nula preclpitac1d'n. Loa 
cauc•• d• arro)'o• grandes t tenden a· per1P1anecer durante lo• 
meses de estío con vegetact6n verde, a diferencia de la• 
lomaa, llano•)' pequeños cauce•, •n lo• que la vegetacldn ae 
••ca paco despu9a de la lluvia. 

Por ejemplo, la topografía de las zonas 111 y IV•• carac
t•~lza pa~ p~•••nta~ llanos y I011as y ausencia de cauces d• 
arroyo•, la zona VI adeaás de la• llanos y lo••• preaenta 
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MAPA '1'· OISTRIBUCION HISTORICA Y ACTUAL 
DEL BERRENDO EN MEXICO 

1111 t.llTLOCAPM MlntCAM -...~ .. 

- .t., A. •NMl•IULAlll• 

1!11 a. .t.. -to110•11ws11-

•. A.&. •MlllCAM-

e Dd'ntJIUCIOlll ACTUAL DI: LAI IWIMMTll ..UIPICSll 
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C\JADRD NO. 6 

REGISTROS HISTOIUCOS DE DISTRIBUCIOH y ABUlldAtlcl.i. 'ok .BERRE~ ~.ll:'JA CALIFORNIA IA.g. ptn!n1ulor!1) 

r· FUENTE FECHA 

OBSERVACION 

El l lot 1903 1901 

Elhot 1903 19D1 

Townsend 1912 1911 

tMhon 1912 1912 

Hehon 1925 1925 

Nelson 1925 1925 

Gll"'°r• cltodo por 

Leopold 1959 1956 

Gu""'6n 1959 1958 

Juan O.uno S. 
(con'I. Personal 198') 1955-196D 

Leonardo Yllla'llcenclo 

(com. pe-raonol 1985) 196D-1965 

LOCAL IZAC 1 OH* 

A.rea de Son Felipe, Ca~on de lo Esperanzo, San -

CANT !DAD DE 

BERRENDOS 

frilatlos y Valle de lo Trinidad 12-50 

Bahlo de San Qulntln y El Rosado Pocos 

Bohla de Santo Rosollo (U.rra adentro) y DHlerto 

de Santa Claro 

Sur de Colmalll, costyo d•l Paclflco entre 101 270 y Escaso y en vlos 
291130,' y costa del Golfo hasta 101 3011. de extlncl6r1'. 

Vertiente del Golfo entre Son fellpe y Bhlo de • 
los Angeles -iOO animales 

Desierto de Vl:r:colno 100 animales 

LUonuros al este de Goerr"ero Negro 30 on lmahs 

O.alerto de Magdalena llijndonte 

O.alerto de Vizcalno por el Roncho San Rorn6n •D-50 onlmolH 

0.•l•rto de Ylzeolno por OJo de l1•bre y Rancho 
Lo Esplnlta. 15-40 animal•• 



CllllTllllACIOll DEL - 111. 
,. 

FUENTE FECHA DE LOCALIZAC 1 O N• CANTIOAO DE 

OISERVACIDll IERRENOOS 

Huoy 196" 196" O.elerto ele Vlzcolno Gron grupo 

Huoy 19U 196~ Bahla • loa AneelH Poc:oa oni•l•• 

Pedro Fern6ndez 

(cOfl. peraonol 19U) 1960-196" o .. serto ele 'f'lzcolno 20 ic..·. ol SE de 
Guerrero Negro 20-40 onl~l•• 

Ale J ondro GuU6rre:i 

(c ... po._,.I 19U) 1971-1975 O.alerto d9 Vlzcalno por Roncho loa Gavllon .. •O oniWIGlH 

Poacuol •rUM& T. , .... po•-• 19151 1970 0.1lerto ele YlSCGlno por Lo Pedrera 20 onl•IH 

Sonch61. r' Alcerreca 

!::l 1912 1970 O.alerto • Ylzcolno ' lohlo de Son Felipe 300 onltllOlH 

• ver• ..,.,a no. 
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pequeño• cauces de arroyos y •1 berr•nda •• canc•nlra en 
estas~ zona• durante la• 9poca• en que hay lluvias, di••lnu
Y•ndo •U pre••ncia en la •poca de secas, al contrario de lo 
observado en las zonas 11 y Vil en las que•• presentan 
grandes cauce• d• arroyos y en la 'poca de secas •• observa 
Mayor cocentractón d• b•rrendoa, dta•lnuyendo su pre!LJ!ncla 
durante la •poca de lluvias. 

3.- Observaciones aobr• loa c•n•o• 

De 1977 a 1982 •• realizaron siete censos terrestre• y uno 
••reo sobre la poblacidn del berr•ndo en •l Desierto de 
Vlzcalnof la información de estos censas fu~ obtenida d• 
Orlhu•I• Cl977l 1 Caal•llano• 119BZl, H•rn~ndez 11979) y 
S~nchez y Alc•rreca C19B1>. Durant• la r•allzacl~n d•l 
pres•nt• trabajo (1982-1996), •e llevaron a cabo 16 censas 
terrestres y dos aér•os. Los r•sultados obtenidos d• ••los 
censo• •• presentan •n las Cuadros nos. 7 y e y Figura• nas. 
3 y 4, 

Es importante aclarar que los resultadas de dichos censos 
estuvieron influenciado• por los sl9ulentea aspectos: l. 
vartact6n en lo• observadores, 2. rutas y •inuclostdad •n la 
revlstdn de las zonas, 3. d• 1977 a 1983 na •• r•vlaaron las 
zonas 111 y Vlll 1 4. la ¿paca del año, ~. las condiciones de 
la vegetación y 6. la conducta y •grupa•i•nta o d1s9r•gac16n 
de lo• berrendos diflcult•ban o facilitaban •u 1acaltzact4n y 
abserv•c 1 d'n. 

Referente a la époc• d•l •ño y condlctan•• de la vegeta
ctdn Cv. Cuadras nos. ..9 y 10). S• abservd" que cuando la 
vegetaci6n •• encontraba verde en lo• llana• y la•eríaa, lo 
que por lo general •• pre••ntaba en la• ..... de dlct .. bre a 
•arzo <época de •ayor prectpitactdn pluvlalJ, ••facilitaba 
la localizacidn de lo• anlnal•• y por tanta •• lncr .. entaba 
el nÚ••ro de berrendo• contados baja ••tas candtcton••• 
pro••diando para la totalidad de loa censas: 62 +/- 1~ Cn•9) 
berrenda• contados para la vegetación verde y 67 +1- 20 
Cn•11> berrendo• para lo• •••e• d• dici..tlr• a •arzo. 

Por el contrario, cuando la vegetactln •• encontraba ••ca 
en llana• y lamerías Cabrtl-novie•br•>, lo• b•rrenda• •• 
concentraban en lo• cauce• de los arroyos, lo que dificultaba 
au lacalizaclÓnl diaminuyendo •l pro••dta de b9rrenda• canta
das baja ••ta• condiciones: 40 +/- 26 tn•lO> berrendas para 
vegetación ••ca y entre 47 y 43 +/- 18 berrenda• contada. 
para la•••••• de abril a novle•bre. Por lo que la• cent.a• 
realizados en las ••••• secos •• consideraran con .. nar 
cant labl l ldad. 
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Por lo ant•• expuwsto, para aquello• año• •n que •• reali
zaron vario• conteos, •• a•u•teron co•o lo• dato•••• confia
bles, los obtenido• durante lo• c•n•o• real iz.ado• con la 
ve9etact~n v•rde o medla verde <v. Figura no. 3>1 lo• dalo• 
del nd•ero d• berr•ndo• por año •irven b'•lca•ent• para 
deteratnar la tendencia d•I• población y •• con•ideran como 
una posible aproximación al nG~ero d• berrendea existente• 
para ••• año y no co•o la población total d• berrendo• en el 
D••terto de Vtzcalno. 

En general la• distancia• en que •• observaron lo• berren
dos durant• lo• c•n•o• terr••le• variaron entre lo• 10 y ~ 

000 •etro• Cv. Figura No. 6). Pero dependiendo de la época 
d•l año y ••tado de la vegetactdn los berrendos •• observaron 
a ••nor o •ayer diatancta1 aaf para los •••e• can ••Yor 
pr.clpltactán pluvial <dlcle•bre-•arz.aJ, lo• berrendos •• 
pad(an obs•rvar en un rango ••pilo de dletanclas (83~ entre 
lo• 10 y 1000 •etrosJ, por encontrarse en sitio• llanas con 
pocos obstáculos a la vi•lbilidadl este rango tiende a di•Ml
nuir •n los••••• ••cos Cabril-julloJ, con 82~ de loa b•rr•n
dos ab•ervado• entre 10 y 200 ••tras y en silla• con •ayore• 
obst-'culos a la vlslbtlldad co•o la• cauces de los arroyos. 

Por otr& part• 1 la confiabilidad de lo• cen•o• t•rre•t•• 
en Cuanto a la estl•ÁclÓn del n~mero d• berrendos y la Meto
dalo9{a ••pl•ada, •• pu•o de ••nlflesto con la realizactdn de 
la• censa• a9r•a• 1 ya que en esto• ~ttl•o• el nd•ero de 
berrendos contados fue ~enar, respecto a lo• c•n•o• terr••
tr••· 

En 1981 se realtz6 un censo aereo en helicóptero y uno 
terrestre •l•ult'n••••nte, cantánda•• 17 berrenda• para el 
prl•era y 33 para el ••gunda CAtcerreca y Sánchez 1981a, 
Castellanos 1982). De Igual far•• en 1984 •• realizaron do• 
censos a~r•o• continuos, cantándose 43 y 4~ b•rr•ndoa para el 
prl••ro y ••gundo c•nso resp•cttv .. entel d•l análl•l• de 
aaba• censos •• ••ti•Ó una poblacl6n d• ~3 anl•ales tJara~l-
1 lo 1984) y ••diante censos terrestr•• se e•tl•aron 66 y 61 
berrendo• an~•• y deepu'• de los censas •'r•a•. 

L•• pasibles cau••• d• esta subeati•aciÓn del nÚ•ero d• 
berrendos ••diant• censos aéreas, padr(an ser la• siguientes: 
par ·la velocidad y altura a I• que •• vuela) •• dispone d• 
escasas ••gundas para revisar grande• ar••• de terreno en 
bu•ca d• las b•rrendas, el ruido que produce ta avioneta y 
sabre toda el helicÓptera, ahuyentan a los berrendos d••d• 
grandes distancias Cel 78~ de tos berrendos ae observaron 
carrtendot, la que en alguna• ocasione• evlta qu• •••n loca
llzadosa ~odas estos Inconvenientes na •• tienen en lo• 
censa• terrestres. 



Duranl• len c•n•o• a9reos d• 1984 se consideró que 
poslb1e~ente varios berrendo• no fueron cuantlflcado• 
mediante 1•• 1 {neas de vuelo, ya qu• la maycri'a de •11o• 
estaban •n los cauces de los arroyo•, por •ncontrars• ••ca la 
vegetaci6n en los llanos y lomas y las l(neas de vuelo 
atravesaban dichos cauces perpendicular o diagonalmente, lo 
que provocaba que muchas porciones d• estos cauc•• no se 
revisaran. 

Lo anterior•• corroboró en la zona VII de San HipÓlito, 
en la que durante et primer censo a•reo se hicieron 15 líneas 
de vuelo y se contaron solo dos berrendosl durante el 
••gundo censo ª'reo ya no se hicieron lÍn••• de vu•lo, sino 
que •• •lgui¿ el cauce de lo• arroyos contándo•• quince 
berrendos. 

Por lo antes expuesto se con•lder6 qu• la, estrategia a 
••gulr en los censa•, ~anta terrestre• como aereos, depende 
de la• condiciones de ta vegetación, es ,decir cuando en lo• 
llanos y tomas se encuentre la vegetaclon verde la mejor 
estrategia es recorrer •lslemáttcamente •l &rea y cuando la 
vegetacl6n •• encuentre ••ca lo mejor es dar Mayor ¿nfasis en 
la revlstán de lo• cauce• de los arroyos. 

En tos do• tlpos de ~·n•o• tt•rr••tres y a9reas) 1 •• 

present6 ta desventaja d• no poder cubrir •l 'rea de estudio 
en un ml••o d(a, requlrl~ndo•e de 3 a S días para et censo 
ª'reo y de 5 a 10 d{as ~ara el censo terrestre, lo cual 
limita la confiabilidad de ambos, ya que ••l•t• la posibili
dad de repetir el conteo de alguno• •J••plare•I ••ta posibi-
1 idad se puede dl••lnulr incrementando el equipa: •ayer 
número de avionetas <•ínl•o des> para et censo aJreo, o 
vehículos t11Cnimo 61 y personas (12 MÍniMD) para el censo 
terrestre• a fln de poder cubrir en un •lsmo día et área • 
lncr•••ntar ta canflabilldad del censo. 

El censo aJreo pre••ntó varia• ventajas respecto al te
rrestre: como et aenor t.l••PD y personal requerido para revi
sar cada zona, asi....,,ml••o es menor el esfuerzo huaano requeri
do para llegar a ~rea• poco accesibles por tierra, ad••i• de 
cantar con un mayor domlnto visual y una •ayer área revisada. 

Para abrl l· de 1984 1 el coeto del censo ••rea se ••t.lt1Ó en 
•6,900 dolares, lo que resulta d•~a•lado elevado co•parada 
can et censo terrestre, ya que el costo de este •• ••tlaÓ en 
•400 dólares. 

El coeficiente de variación <38.5~1 de los datas de los 
dlv•rsos c•nsoa d• berrendo realizado• en el O.alerto de 
Vtzcalna, pueden deberse a multtpl•• factor••t stn e•bargo, 
esta variación •• padr(a considerar como acept-.t>l• al la 



coMpara•o• con el rango d•l coefici•nte d• variación tX• 33 
+/- l~SJ obtenido d9 los dalo• de censo• d• berrendo de otra• 
•ubespecl•• en NorteaM9rica <v. Cuadro no. 11>. 

4.- Dlná•ica Poblaclonat 

Del total de c•n•o• de ~errendo C241 realizado• en •1 
Desierto de Vl~calno durante 10 año• (1977-861, ••obtuvo un 
pro•edlo de población de ~~ +I- 21 berrendo• tv. Cuadro no. 
8)1 ob••ryándose una tendencia a dl•~lnulr •n el n~•ero de 
berrendo• ••tiM•do• entre 1977 (83 •JeMplare•I y 1982 <39> 1 

as{ co•o un incremento de 1983 C46J a 1996 C97J 1 ver Figura 
Na. 3. 

Con la qu• r••P•cta a la estructura por •exo y edad cv. 
Cuadro No. e y Figura No. 4) 1 ••detectó una drástica reduc
ción en el nÚ••ro de machos adulto• contados entre 1978 <271 
y 1979 C7J y una tendencia a mantener•• en un nÚMero bajo, de 
entre 11 y 13 Macho• adulto• de 1981 a 19861 por lo que 
re•pec~a a las hembras adultas, ••ta• di••lnuyeron de 1978 
[4~l a 1982 C16J y observaron una recuperación de 1983 C26l a 
1986 l~~I. 

Por lo general, en lo• diferentes c•n•o• <v. Cuadro• no•. 
e y 9J 1 la proporción de •achos adultos ha •ido un 20~ •enor 
al de la• he•bras adulta•, teniendo una proporclán de o.~l 
••cho• adultos por hembr• adulta. 

El prDll•dla d• h .. bra• adulta• fue de 27 +I- 17 Individua• 
contra 11 +/- 6 •acha• adultos tv. cuadro no. 101. La 
praparcl6n d• Individuas subaduttas a sida baja •n ID• dlf•
rentes c•n•a• C?.~I al Igual foraa la proparcldn de crías 
111•1. 

De S3 h .. bra• recién paridas ob••rvadaa 
entr• la ••gunda qutnc•na d• enero y febrero de loa año• de 
1984 a 1986, 29 1~4•1 tuvl•rDn da• crías, 23 143•1 una crla, 
par ta que se ••tl•Ó un pro••dio de producción de 1.6 +l-0.~9 
cría• par h .. bra al afta. 

E• t•partant• aclarar, que el proMedto ante• ••nclonado, •e 
present~ postble•ente aolo para aquello• años •n que la• 
candlcan•• del hábitat fueron·~6ptlaas 1 ya que para los años 
precedente• a las teaporadas de parta en que•• realizd el 
11Ue•trea. pr•••niaron una preclpltactdn pluvial extraardlna
rla1 superando en un 400~ para 1983 y en un 200 ~ para 1984 a 
la ••dta de preclpttacl6n pluvial anual respecttv .. ente. 
Ad••'•• durante la• te•poradas de parto y crianza de 1984-86 
•• realizaron control•• de depredador•• en la zona VI, en la 
cual •• concentran la mayor parte d• la heabra• a tener sus 
crfas. 



Por lo •nt•s •xpue•ta •e constd•r• que bajo condiciones 
normal•• de h'bitat, •• d•clr con un promedio d• preclplta
clon pluvial d• 79mm. durant• •l e.no precedent• a los parto!!, 
•1 prom•dio de producción de crías por h••bra, d•b• ••r 
probablemente de 0.91:1. 

La •obrevlvencta d• c .. r.Ía• < proporción d• crías tnayar•• d• 
2 tn•••• por hembra adull·a> ob••rvada entre 1977 y 1986 <v. 
Cuadro No. BJ, promedio 0.~7 +/- 0.22 crfa• por hembra <n• 
lO>I d•t•ctándos• una r•lacl6n ~ntr• la preclpltacldn pluvial 
y la •obr•vtvencla de cr{a• por h•mbra <v. Figura No.~>, ya 
qu• •1 lncr•••nta a dl•minucidn en la prectpltacidn pluvial 
de un aRo, pudo estar influyendo •n •1 incremento o dlsminu
cldn de la producción y •obrevlvencia de crías d• principio• 
(•nera-~arzo> del año •igulente. 

EJ•aplo de lo anterior, •• que para aquello• cen•os, •n 
las que Ja prectpttactón pluvial del ano precedente, fue 
••nora lo• 79 mm. (Media anual para el 'rea>, el pro~edlo de 
sobrevtvencta de cr(a•lh•~bra fue de o.33 +/- 0.17 <n•6JI y 
par el contrario, cuando en •l año pr•c•dente la preclplta
clon pluvial fue •ayer a lo• 90 mm., Ja •obrevivencia de 
crÍ••lh••bra prD111edlo 0.71 +1- 0.09 ln•41. 

De la co•paración de la información •obre la dinámica d• 
la poblacldn d•l b•rr•ndo en el Desierto de Vizcaino, con la 
infor•acián to•ada de Ja literatura sobre otras •ubespeci•• y 
pabtaclon•• d• berrendo, •• pueden hacer tas slgulent•• 
ab•ervac i anea: · 

l. El nÚ••ro y distribución de la población del berrendo 
d• Baja California ha •ido r•duclda drástlca••nt• durante el 
presente sigla, par Ja que la población actual CpaalbleM•nte 
na M•• de 100 •J••plar••> que sobreviven en •I D••l•rta de 
Vlzcaina, ••puede considerar como relictuaJ. 

2. La confiabilidad de los censos de berrendo realizado• 
en el Desierto d• Vizcalno •• proponen como aceptable•• •l 
los ca•para•a• can cen•o• de b•rrenda realizada• para otra• 
•ube•peci•• en otras ar•a• depJortea••rlca tv. Cuadra No. 
12]. 

3. La proporcldn d• Macho• y h•~br•• adulto• 10.41:11 del 
berrendo en el Desierto de Vizcalno, es •l•llar al 
establecido para otra• poblacion•• de berrendo en las que hay 
presión de caza sabre los macho• adultos de entre un 30 a 40 
~anual cv. Cuadro No. 12>1 ya que en la• pablaclane• donde 
no hay cacería, dicha proporct&n oscila entre lo• 0.51 a 0.66 
••cha• por h••bra. 
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CUADRO 1_ 
Berrendos Contados por .Zona en el Desierto da Vlzcaino B .C. Sur. 

IQ77 - IQAI'< 

AÑO I llES TOTAL 

ZOOA '971 1978 1979 l98C . 1981 19112 1983 1984 1 9115 19116 tt •1 •• 

# FEE JUN. OCT. OCT. FEB WN ENE JUN. ~ JUN DIC FEB ~ JU' NO'. DIC. ..NE MAR JU~ AGS DIC. 24 IOO 

r o 
º+ 6+ 5 o o 4 4 o 4 11 12. 1 o 1 º· 12+ 12 4, º· o q. I~ 9, 9!'> 1,) 

+ . ·+ • + • • • - • • 
[i 32+ 20+ 5+ º· 6+ 14 12+ 7 • 11. 3, 2 6+ 4 19, o o 13+ o 16, 12 9 1 10 17 • 22& te.11 • . . • • - .. • 
!TI * * * * ~ * * * * * * * 18+ 18 

º· º• 12+ 11 1. 1 • o 9. 2. º• 72 5.3 

¡y º+ º+ º+ 12. 1 . .+ º• 9+ º• º• º• º+ 6+ o º• º+ º+ º+ 3 º• º• o 3 3. 2. 39 2.9 

y 15+ º+ º+ 4. º+ º• º• o. º• º• 4+ º• o º• º• º+ º+ 10 º• º· o º• º• 3. 36 2.6 

~ 36 47. 43+ s. 29+ 12. 11 ª• º• 19 29+ 42+ 16 13 55+ 54+ 28+ 49 10 30 68 28 62 1. &O& &1.9 -
'@ * 13~ º+ º• º+ 21 3+ 6. 5_ º• º• º• 14+ 11 4+ 13+ º• o .4 º· o 11 1 7. llS 11.4 

'lj * * * * * * * * * * * º+ o º· º+- º+ 5+ 11 12 13 2 8 9 2. 62 4.6 

Total 83 .. ªº· 54+ 26. 36+ 47. 3~ 25. 22. 26x 46 .. 66+ 53_ 61 60 67 10. 96 41. 56. 79 60 97 41. ISST 'ºº -
1 

' : 

J 
ESTADO DE LA ~erde t Zono no re"5odo 

edio verde 
VEGETACION orn J.t.. rt:Jn c:n~ nl:J,.r:ine 



CUAID>RO 12 
COMPOSICION POR SEXO Y EDAD DE LOS BERRENDOS CONTADOS EN EL 
DESIERTO DE VIZCAINO, B.C. SUR 1977· 1986. 

COMPOSI. 
AÑO TOTAL CION l. MES 

SEXO/. 1971 1971! 1979 1980 1981 1982 1983 1984 19 85 1986 # º/o 

EDAD. .FEB J~ OCT. OCT. FEB JUN ENE JUN. !NCN JUN DIC. FEB '·- ... .. ~ DI<; ENE; ~. JUN. [t(;(l ~e ~NE [MAf ¡$ 24 100 

MACHOS 
ADULTOS 29 27 7 5 15 8 11 3 10 10 10 11 12 5 13 10 13 14 13 14 5 13 7 26!! 19.8 

MACHOS 
3 3 3 2 4 1 5 5 4 4 4 3 6 2 49 3.6 

SUB.ADTS 

MACHOS 
1 1 

JUVEr«.ES 
2 2 2 2 3 2 2 17 1.2 

HEMBRAS 
ADULTAS 30 45 25 4 19 18 16 11 9 8 26 26 21 24 13 31 44 42 14 20 45 26 33 9. 5!16 41.8 

HEMBRAS 
SUB· 

ADULTAS 
1 5 A 4 2 6 9 8 39 2.9 

C.RIAS 13 8 22 6 9 10 7 1 1 20 17 19 26 10 13 21 6 20E 15.5 

NO 
DETERMI- 11 16 3 4 5 9 1 1 2 41 23 9 2 5 4 5 26 16 17 20C 14.9 

NADOS 

TOTAL 83 80 54 26 36 47 39 25 22 26 46 66 53 61 60 67 70 96 47 56 79 60 97 41 1337 100 

-· Relocion 
o 43 0.17 o.ee 0.47 o 55 0.43 o.os 0.12 

Crios/ 
o:re o.ea K>.79 0.!!11 0.71 o.el 0.153 O.IMI 

' 
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E P OC A DEL A 8 O 

SEXO EDAD DIC•HAR ABR .. JUL ACS• NOV TOTAL 
1 ± dS, n f ± dS, n r ± dS, n f ± dS, n 

HACllOS ADULTOS ll.81+ 6.49, 11 13,37± 6.02 t 8 7± i..32 , 4 ll.52;t 6,l ,23 

HACNOS SllB• 4± 1.19, 8 3.± 1.1, 1 4 2.S;t 2.12 t 2 3,5 ± l,34,14 
AllJLTOS 

HACHOS JUVENILES 2± o . 4 l.66± º·'7 1 
3 1.5,:!: 0,7 . 2 1.88;!: 0,6 • 9 

HEMBRAS 28,9 ±12,l . ll 18,7 .:!: 12 , 8 16,7;!: 7,1 . 4 27.6 ±17,2 ,23 
AOOLTAS 

HEMBRAS &118• 5.5± 
AllJLTAS 

2,6 • 6 3 :1: 2,8 • 2 4,8 .:!: 2,7 • 8 

CRIAS 15.8;!: 7.Z, 6 9 .:!: 6,5 • 8 13.6,:!: e.02 , 3 12.23± 7.l ,17 

TOTAL 67.18;!:20,9 . 11 47 .5 ±18,0 • 8 43.6,:!: 18,0 . 5 55,7 ±21.56,24 
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CUADRO 10_ 
PROMEOIOS OE BERRENOOS CONTADOS POR ESTADO DE LA VEGETACION EN EL 

DESIERTO DE VIZCAINO, B. C. SUR 1977- 1988 

SEXO/EOO 
ESTADO OE. LA VEGETACCION' 

MEDIA SECA VERDE VERDE 

x-t ds, ' 1\ x ± ds, n x ± cls 1 n 

MACHOS ADULTOS 10.8± 3.92, 8 I0,2t 3.71 8 14 t 9.7, 7 

MACHOS SUB ADULTOS 3.5 :!:' 1, •.4 3.4 ± 1.7' 7 3.8 ± 1.1, 5 

MACHOS .JUVENILES l.8t0.5, 5 2 ± 1.4, 2 2 '±'o , 2 

HEMBRAS ADULTAS 14.I t 5.9 1 8 .~8.3 t 11.5, 8 32.1 f5.2,7 

HEMBRAS SUB ADULTAS 3.±2.8, 2 . 7.6 ± 1.5, 3 3.3f 1.5. 3 

CRIAS 8.2 ± 6, B 17, 5 ± 7, 7 I 4 14.4±6.3,5 

TOTAL 40.8±26.8, 10 65.4±23.3,5 62. 4 ± 15.2,9 

v .. _, 

Relación Crias / Hembras o. 36 ± 0.11, a 0.!17:1: 0.09 • 4 o. 71 to.o 9,1 

Toral 
lt t ds, n 

11.52 ± 8.1, 23 

3.5± 1.3, 14 

l.88±0.&, ~ 

27.6 t 11.2,23 

4.8 ± 2.1, 8 

12 .2 ± 7.3, 17 

55. 7 t 21.5, 24 

0.57 t 0.22,15 
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CUAnlO 11 

VAII.!CICll lll LOa llATOI lll ClllSoa POBUCI<llALIS PAi.\ l>InlllllTJS StJa.ISPEIIS DI BBlllllDO E!1 
lrol~JX¡Ao 

PUEllTB¡!!UBESPEll dos BSTUl>IO r P2BL6C¡o• 
di 

- Elnar1en (1948) 
~· !• oreson• 15 780 3 252 20.0 

- Carr '1974) 
A•!.• sonoriensis 91.2 33.7 36.9 

- Hontoya (1972) 
.Jw.l·~ 9 99,8 42,7 42 

9 187 119 63 
4 193 80 41 

- Hailey (1979) 
.4·1·~ 16 8 467 2 281 26.9 

" 11 16 3 010 903 JO 
16 1 851 638 34 

- Ari zona Game ond 5 811 420 7.22% 
Flsh (1995) 

A·iL·~ 

- llodle (1979) 294.3 33.J ll,33% 

A·!·~ 

- ~itchel (1935) 30 20 754 5 540 26.6 

A·a··~ 
- Pre;Ente t:·.:i.:;.ljo 

A•<!.- e7r.i:-:r~1brh 10 55, 71 21.5 J8,5% 
- Ieith l!iS~/A.·!.·~1. 156.ll 51,9 33.4' _, 



CUADRO NO. 12 

COMPOSICION POR SEXO '( EDAD OE DIFERENTES POBLACIONES DE BERRENDO EN NORTEAMERICA 

SUOESPECIE/FUENTE X LLUVIA AÑOS DE PROPORCIONES OBSERVACIONES 
ANUAL (rrm) ESTUDIO 

d':'f e • A > 

.¡;-~ ....... '"" ,. ......... _. . 
CRIA.S.fADULTA CRIAS1.ytADULTA 

~·!·~ 
Hoiley ( 1979) 'º' 1.22.i l,•ld 0.57!.0.091 Sujeto o cocerlo 

Uotley ( 1979) o.•6.!.0.211 

.,l.g. oregor'lo 

Elr'larnr'I (19.48) 0,76!,0.161 l O.Bid 1.0B!0.171 1 cocerlo de mocho1 y hembras 

Yookum (1980) º·"· l 
0.26 ' 1 Poblocl6" relotlvomente e•l6tlco 

~·!l·~ 
Arrlngton y Ed~ 
wors l 1951 I 0.86 1 1 A.reos con control de depredadores 

0 • .48 ' 1 Areos sin control de depredadores 

Leopold l 1959) 1.751 1 

Doyleu ( 1969) 319 0,321 1 0.7.4 1 1 Cocerlo de mochos 

Montoyo ( 1972) 279 0.35_!,0.2'1 0.65_!,0.81 Cocerlo de mochos 

211 0.35_!,0.3il 0.21.!0. l 1 Cocerlo de mochos, 

182 0,.40!,0.1 d 0,.43!.0.21 1 C:Ocerlo de machos, control de depredodore• 

Elliot l 19671 279 u 0.65_!,0.3.41 1 Correlocl6n entre lluvia y sobrevivenclo ~ 
de crios 

Deole y 
Siitth ( 1970) 152 1.531 1 0.78 1 1 Correlocl6n entre lluvia y lo producc16n 

'·" 
y aobrevlvenclo de crJ.os. 

a: Yaakum (1980) 25.4-381 1.8 t l '·º '1 Areos de alto densidad de berrendos, 

menor 25.4 0.5 ' 1 Areos de bofo densidad de berrendos, 

Hoovor ( 1959) ID 0.66 1 1 1.68 1 1 0.86 1 1 Pobloci6n en Jncr-nto, 1Jn cocerlo. 



'" •.O 

Arlrono Gorlll 1 
Fl1h ( 19131 

CrHk (19671 177 .. 355 

Hlovochlck (1968) 

Bodle ( 19791 

Mltchel l 1985) 300-400 

Keith (19851 150 

A•i• tonor-lenlf• 

Corr (1971) 100 

'ºº 
100 

100 

Corr (197•1 100 

!.•2• eenln1ulorh 

Presente 
trabo lo 79 

0,32!0.02'1 

1• 0,62 1 1 

0,51 ' 1 

0,28 1 1 

15 

0.32 1 1 

0.57 1 1 

0.43 1 

0.33 1 

0,32 1 1 

10 0.41!0,221 I 

CO!ITINUACION CUAORO NO. 1 2 

0,37.!,0.041 I coHcho de 50·521 anual 

1.11, 1 0.117 1 1 cazo IH de lo poblocl6n (OITlbos H•o•I .. 
onuollMlnh 

0.70 1 1 Poblocl6n en lncreNnto, •uJ•to o cazo 

1.21 '1 º·'" 1 
1 Coro del 251 de lo poblocl6n onuolNnte. 

2.4 1 1 0.67 '1 Poblocl6n en lncrMtinto auf•to o cocerlo 
del 15 1 anual. 

0.27 '1 Cazo anual del 301 d• lo• 1110cho• odulto1 

o.36 ' 1 Sin coc.,.lo 

0,23 ' 1 Sin cocerlo 

Sin cocerlo 

0.35 1 I Con prH 16n de coz o, 

0.3.!,0.2 1 Sin prul6n de coro, 

l.6!_0.5911 0.57!,0.221 I Pra116n de cazo, control de depredador••• 
correlocl6n lluvlo-1obr•Yh•nclo d• crlo1 



~.R Reproducctón. 

La época de celo del berr•ndo •n el Desierto de Vlzcaino, 
•• inicia a fines de mayo cuando los macho• adultos tratan d• 
reunir una o verlas hembraa 1 siendo com~n observar conductas 
agresivas •ntre los machos, como cornar y qu•brar ramas de 
arbusto• con alturaw. aproximadamente de 1.00 11etraa, tal•• 
como: Bacharl• .•arothroldW9 1 Euphorbla ~. Chaenecli• 
l•c•ra y Atrlpl•• pollcarpa. 

Ta.,bt9'n •• 
glándula d• 
C~•pp.l, 
atardecer, 
persecuelon•• 
ha•l• que uno 

comun ob••rvar a los macho• adulto• tallarse la 
la ~•Jllla en lo• •qulotea• o caftas d• maguey 
as( COMO frecuentes peleas, nor•almente al 
medtant• enfrentamientos a cornadas y 
en círculo entre los macho• cantendi•ntes, 
de •ISO••• retira. 

En los año• d• 1984 y 198~ •• observaron trea apar••ml•n
ta•: •n lo• dÍ•• 03, 16 y 24 d• Junio a 1•• 10:1~, 12:30 y 
ll:~o horas respecttvam•nt•I con aproximadamente 30 a 60 
segundo• d• duracl6n. 

Para el ••• da julio disminuya el celo y las manad•• 
reproductivas comien%an a reunir•• en Manadas de •ayor n&mera 
de animal••· Durante el me• d• agoato loa ••cho• tiran las 
funda• de sus cuernoe, ••lo posiblemente la realizan en 
lugar•• ••pecl+lcoa a trav9e de lo• ano•, ya que de 14 cuer
nos dec lduo• colectados e.ntre 1984 y 1986, el 100'lt •• encon
traron en cauces de arroyos y de este •l 86~ en un tra•o de 4 
Ktldmetroa del cauc• d•l arroyo de San Jos4 de Castro Czona 
11 l y el reat.o •n la zona t. 

Stn •abarga, no•• han localizado cuernos de berrendo en 
otras zona• y la razdn por la que tengan ••t• probable 
prefer•ncia par los cuac•• d• lo• arroyos y en especial por 
el d• San Ja•• de Castro, •• que por lo general en el •e• de 
ago•to •e pr•••nta la vagetacidn seca en otras zonas y dicho 
cauce normalmente pr•••nla plantas verdea lada el afto1 asC 
coMo caracterÍ•llca• topogr,f ica• [profundidad y ancho del 
cauc•l pr•f•rtda• por el berrendo, por lo que las anl••l•• •• 
concentran en ••ta zona. 

Para el ~•• d• septiembre se lea emplazan a desarrollar 
la• nuevas fundas de los cuarno•1 loa restas de un ••cha 
aduJla, colectado el 19 de octubre de 198~ y cuya cabeza 
dl••c•d• •• d•P~•lta •n •I In•tltuto d• Blolagla d• la UNAM, 
presentaba las puntas delanteras o pitan•• y las puntas 
tr•••r•• de lo• cuernos ya formadasl el reato de las cuernos 
era una especie de costra n•grusca y blanda, for•ada de piel 
y P•lo•. 

6U 



P•ra ••diados d•I m•s d• en•ro las h•~bra• preñada• tien
den • ••parárse de las ••nadas, dlsp•r•4ndo•• por toda• la• 
zonas qu• pr•••ntan buenas condicion•• d• hábitat, ••lo e• 
con veg•tact6n verd• ca•o cans•cu•ncla d• la• lluvias Inver
nal••· 

L•• cr(a• nacen •ntr• ftnal•• d• •nero y ••diado• de 
febr•ro1 crfas reclen nact~•• fu•ron obeerv•d•• desde el 2~ 
d• •nero. De 36 crías r•cl•n nacida• oba•rvadaa •nlr• 1977 y 
1996, •1 11n fueron vista• •ntre el 2!5 y el :u d• enero, el 
29 y SI ~ reetant• •• obervaron para la prl•era y eegunda 
quincena d• febrero re•p•ctlv .. enl•I por lo que •• poeibl• 
qu• la •ayorfa de tos partos ocurran en la prl••ra quincena 
d• 'febrero. 

Sin .. bargo, •• probable que •• pr•••nten partas fuera d• 
•ata te•porada, ya que por •J••plo en •1 •e• de junio d• 
1983, •• ab••rvo una cría, la qu• por •I t .. año y coloración 
d•l cuerpo, aaC c09;a po~ la• caracterí•tlcaa de la cara, •• 
1• canatderd ca•o d• aproxl•adaMent• un••• d• edad, e• decir 
qu• eata crfa postbl••ente naclo en el mea de ••yo. 

D• S3 he•bras con cr(as recl•n nacidas, observadas entre 
1977 y 1986, 29 tuvieron 2 crfae, 23 una aala cr(a y •• vlÓ 
una he•bra con 4 crÍ••I obtenl~ndo•• un proMedio de produc
cton d• 1.6 +l-0.~9 crfae por h••bra. Sin eMbargo,debido a 
qu• Jaa añna en que•• realizaron la• ab••rvacian•• •• llevó 
a ~abo contra) d• d•predadares y ad••'• •• prea•nlaron preci
pttaclone• pluvial•• •uy par arriba deJ pro••dlo, ea poaible 
que nar••l••nt• dicha prot1edta de praduccidn d• crías eea 
••nar. 

La• zanaa preferidas par la• h .. braa para tener au• cría• 
fv. Cuadra na. J>, •an la• zonas: VI can 49 S d• la• 
ab•ervactan .. , la 11 can 13 s, la IV can 12 S 1 la 111 y V can 
~ S cada una y la 1 y VIII con 3 y l S reapectlva•ente. 

R••p•cla al tipo d• h'bllat utilizado, ••encontré que el 
S& ~ d• la• h .. bra• can cría• estaban en lad•r•• d• la••• 
ort•n~ada• al norte, narae•l• a a••l• 1 esta paalble•ente 
carrelactanado con loa vientos dc>11lnanl•• del noroeate, la• 
cual•• vlwn•n cargadas de hu••dad par proceder del ••r 1 lo 
qu• hace qu• wataa ladera• sean•'• hÚ••d••• lo cual influye 
en una •ayar hua•dad d• Ja veg•taclán r••pecto a la• ladera• 
que t•ngan atra art•ntaclán fSherv• 19SJJ. Loa llano• fueron 
uaadaa en un 32 S y la• cauc•• de arroya en un 11 s. 

Referente .al tipo de vegetacián en que •• encontraran 
dicha• he•bras con cría• rect~n nacidas, fu•ron en un 71~ d• 
la• abservacson•• en watorral halÓfllo, 11 s vegetación 
rtparta, las •atorral•• sarcocaule • inerme 7.~ S cada uno y 
•l ••tarral cJe. ·ª"·"'"o..$ can J.8 ~. En cuant.o a 1•• condtclo
n•• de la vegetación en •1 6? ~ d• I•• obaervactonea la 
v•9•lacl6n ••tab• v•rde, •I 28 S ••dio verd• y el 3 S ••ca. 6! 



La• crÍ•• durant• el prim•r mes de •dad •~iten cortos y 
suaves batidas (m•• 1 m•• 1 m•e 1 ••• > 1 posiblemente para 1 lamar 
a su •adr• cuando tien•n hambre y largos y agudo• balid~s 

Cb••••• 1 b•••••• b••••e, ••• > cuando •on acosadas por algun 
enemiga. La h•Mbra emite como señal•• de alarma una especie 
d• corto y agudo •anido naB'al Ct'nnn, t'nnn, t'nnn, ••• > o una 
••pecl• de ••tornuda <•z•9 1 szss, sz•s, •.• > y golpea •1 •uelo 
con la pata d•lantera. 

Durant• tas primera• ee•an•• de edad las cr(a• permanecen 
echadas en· ta misma zona donde nacieron, levantando•• y 
r•tozando •n corta• carreras solo cuando su Madre ••ta junto 
a ellas. A principios d• marzo siguen a la madre en pequeño• 
recorrido•, durante lo• cual•• van ~ordi•queando la• planta•I 
a principio• de abril tas cr(as Junto con su madre•• eMple
zan a unl~ a otros grupo• de berrendo• adultas. 

La• crfas recl~n nacidas •en de color pardo <caf• gri•'
ceol 1 con la cara negruzca y rostro muy cortol para la terce
ra o cuarta semana de edad, adquieren la cotoraclÓn de lo• 
adultos y a medida que vá cr•ci•ndo el tamaño de •u cuerpo 
1•• va creciendo taabi•n •l largo del rostro. 

6. - Tat111aPio y Estructura de las manadas -.·· 

La manada• de berrend~ en el D•slerto de Vl1caina son en 
general pequ•ña•; d• ~10 manada• observada• •n los censoa, •• 
tuvo un pro••dtc de 4.~ +1- 1.6 individuo• por ••nada tv. 
Figura no. 7>. En cuanta a la estructura por sexo y •dad de 
la• manada•, •e observd que e•t'n compuesta• en su •ayer 
parte par h•abra• adultas y en m•nar proporct6n por ••cho• 
adulta• y cría• e v. Fl9ura• na•. 8 y 9). 

Stn ••barga, el l&Ma~o y estructura de las aanadas tiende 
a variar a trav'• del afta <v. Figuras no•. 10 y 11> y en 
funct6n de la• fa••• reproductivas del berrendol ••'• d• 
••diada• de •n•ro a marzo •• ob••rvaran •ucha• individuos 
aalltarla• (~0 ~del total de tas observactanea>, de la• 
cual•• •on principalmente he•bras que reci•nt•••nte dieron a 
luz y l•ctant•• C~2 ~> a macho• adulto• C39 ~>1 la• aanada• 
•an para e•t·a• ••••• de las nas pequ•"•• a travl• del año C 
X• 3.1 +/- 0.2 individuos, n• 32~ l, compu•9tas en •u •ayer 
part• por h••bra• adultaS. 

Para lo•••••• da abril a Julio lo• Individuo• •olltarlo• 
tienden a di••inutr, •l•ndo estos priclpalmente ••cho• adul
tos C75 ~) qu• no pudieron formar harems. El tamafto de las 
••nada• empl•z• a incrementar•• en ••to• •••e• e x- 4.3 +/-
1.a lndtvlduos, n• 1~~, y por •er ••ta la época de aparea
•tento, las •anada• ••tan formadas g•n•ralm•nle por un •acho 
adulta y una o varias h•m~ras adultas con •u• crfas. 
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Durant• la• ~•s•s d~ agosto a dlcl••bre y una vez pasada 
el c•lo, los antftu•l•s sclltarlos dl••lnuyen aún •a• ( 19 ~ J, 
•l•nda ••tas princlpalN•nt• Nachos adultas~ y las manada• 
tt•nd•n a ser la• MAS 9rand•s a trav4s del año, habt4ndo•• 
r•9lstrado Manadas hasta d• 35 individuos, sl•ndo •1 prom•dlo 
de 6 +/- 0.9 individuos <n• 49) 1 y ••t'n for~adas por dos a 
••• h .. bras adultas con .. su• crías y en m•nor proporcl6n 
aachos adultos o ant•ales subadulto•· 

7.- Actividad••· 

D• la• acttvtd•d•• observada• en •1 b•rrenda en •1 D••l•r
to de Vtzcalno, •• pued•n ••nclanar con b••• de la •ayer a 
••nar frecuencia de abeervaclon•• de cada actividad, la• 
•tgutentea: co•l•ndo. caMlnanda. carrl•ndo y echado• Cv. 
Cuadra na. 13J. &ln ••barga, •• ab••rvd que el tte•po 
dedicada a cada actividad variaba d•P•ndl•ndo d• la hora del 
d{a (v. Figura na. 12>. aaf ca•o de la ~paca del año. 

A•Í par eJ••pla,entr• las d:Oo y la• 7:00 a.~. las prln
ctpal•• actividades que •• observaron fu•ron caminando o 
echadas. d• 7:00 a 12:00 hora• d•l d(a •• observaran co•l•ndo 
y ca•lnanda' d• las 12:00 a la• l~:oo hora• •• incr•••ntaba 
la actividad d• estar echadas, dl••lnuyenda la• otra• activi
dad•• y de la• 16:00 a la• 20:00 •• vu•lven a lncr•••ntar la• 
acttvtad•• d• caaer y c ... lnar. 

8• d•tectd que la• actividad•• d•I berrenda a trav¿• d•I 
día variaba~ dependiendo d• la 6paca d•l afia, esta 
paatbl ... nl• relactanada can la l••P•ratura l•p•rant• <v. 
Figura No. 1>. as{ por •J••Plo: •nlr• dlcl••br• y Marzo •n 
qu• la t111111eratura ••dla •• d• 16 9radoa centígrados, las 
actlvtad.. de ca•er y c .. lnar •Dn ••• a ••no• unlfor••• a la 
larga del dla. pr•••ntanda•• un ligera tncr•••nto •n estar 
echada• entre la• 12:00 y 15:00 hora•. 

Sin .. bar9a, para· la•••••• d• Julio a octubre en que la• 
t.-.peraturaa •Dn •ayor•• ( 2~•c>, la• berrendo• tlend•n a 
ca•tnar y coaer •n da• p•rÍodaa: d• la• 6:00 a 10:00 hora• y 
de I•• 17:00 ~ara• •n adelante. entre la• 10:00 y 17:00 horaa 
dtealnuyen dr~attc•••nte •ata• actividad•• y •• lncr•••nta la 
actividad d• eatar echadas. 
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NUMERO DE INDIVIDUOS POR MANADA 

F iQ. 7 - TAMAÑO DE LAS MANADAS DE BERRENDO 
OBSERVADAS EN EL DESIERTO DE VIZCAINO e.c.s 

1982- 1986 
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CUADRO NO, 1 3 

ACTIVIDADES DE LOS BERRENDOS OBSERVADAS EN EL DESIERTO 
DE VIZCAINO 

ACTIVIDAD PORCENTAJE 

1.- COMil:."'NDO 44.61' 

2.- CAMINANDO 18.8 

3.- ECHADO 16.9 

4.- CORRIENDO 14.1 

s.- PARADO 3,3 

6.- PELEANDO 1.1 

7.- AMAMAHTANOO 0.4 

0.- TOMANDO AGUA 0.21 

9.- COPULANDO o. 21 

10.- TALLANDOSE CUERNOS 0.07 

n• 2783 • 1001' 



FIG. 12 ACTIVIDADES OBSERVADAS EN EL 
BERRENDO POR HORA DEL DIA 
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B.- U•o d•l hábitat. 

a> Oisl,..ibución •ltttudlnal.- El b•rr"'endo •n l!'l Desiel"to 
d• Vizcalno, tll!'ne un rango general de distribucidn altitudi
naJ d• •ntre loa O a los 220 msnmm.I tendiendo a concentrarse 
•ntrtt Jos 20 y 70 m.a.n.m.m. (v. Figura no. JJJ siendo el 
pro11•dto d• altul"'a •l qui!' s• encuentran los berrendos de :57 
+/- 26 m.a.n.m.m. Lo cu•l esta probabl•ment• •n r•lacJdn a 
qu• •n est• rango altttudtnal se distrlbuy• el tipo d• v•g•
taciÓn pr•ferJdo por el berrendo : el matorral hal~filo. 

Stn ••bargo, ••posible que dependl•ndo de la 'poca d•l 
año ••tenga una llg•r• variación en el rango altitudinal en 
el que•• •ncu•rtran lo• ber,..endos <v. Figura n~. 14> 1 ya 
que para los meses fr!os y con mayor pr•cipitacton pluvial •e 
•ncu•ntran a m•nor•• attitud•s y con un rango ma• amplie de 
di•trJbución altitudinal r••p•cto a lo• m•••• calura•c• 1 •n 
las que lo• b•rr•ndo• •• ab••rvan a mayores altura• y can un 
rango •a• ••lr•cho d• dl•trlbuct&n altltudlnal. 

La dl•lrtbuct6n altttudtnal ••tá •n r•lact6n a la zona y 
4paca d•l afto <v. Figura na. 1~>, ya qu• por •J•mpla •n las 
zonas 1 y 11 los b•rrendos pud•n ob••rvarae a mayor•• altura• 
<hasta 220 m .•• n.m ••• J y par el contraria en la• zonas 111 y 
IV •• oba•rvanªaltura• •ntr• lo• 10 y 30 •••• n.m.m. 1 pr•••n
t,ndo•• una lig•r• variación d• la altura en qu• •• encu•n
tran loa b•rrendo• a tr•v'• del a~o en cada zona. 

bJ Dt•trtbuctán por tapofor~a.- R••P•cto a laa lopaforaaa 
pref•rtdaa d•l b•rrendo , en tfrmlnoa gen•ralea •e ha encon
trada que la Nayar parte•• concentran en la• llanuras <46~ 

de las berrendo• cont.adoa> y lo•erloa (38.7~>. en ••nor 
proporción en los cauces d• los arroya• <12.4~J ~ la• dunaa 
12.6'11. 

Oependtendo de la 9poca d•l afio, •• observa que •1 berren
do tiende a var-lar au• pr•f•r•nctas <v. Cuadro na. 141 f aa(, 
para las ~•••• de dtct .. br• a marzo las topoforMaa pr•f•ridas 
•an las llanuras "Y loa JoM•rfos,- •l•ndo paco usados loa 
cauc•• de arroyo• ••t• pr•f•r•ncia ttend• a invertir•• para 
laa ••••• de abril a navt•Mbr•, •n loa que •• notable la 
pr•f•rencta por lo• cauces d• lo• arroyos. 

Lo ant•riar ••tá correlaclanado con •l estada de la 
v•g•tactón (v. Cuadro no. l~>. ya que para los••••• •n que 
par Jo gen•~•• la veg•tación •• •ncu•ntra v•rde, loa 
b•rr•ndoa •• observan •n mayor m•dida en la• llanuras~ 
lamertoa, lo cual cuando la veg•tacion •• seca, •ntr• loa 
••••• d• abril a novi•Mbr-•, lo• berr•ndoa incr•••nten •I u•o 
d• loa cauces de las arro'-yas. 

?J. 



En cuanta a ta ~r•cuencla de ob••rvaclÓn de berrendos por 
zona en relación a la tapograf(a cv. Figura no. 16), se 
obwervÓ que los berrenda• locatlzado• •n lo• cauc•• de arro
yos se concentran en la• %ona5 11 y Vlll y para las llanura• 
la.erío• y duna• •• concentran prlnclpalm•nte •n la zona Vl. 

c)I' Dlstrlbuctón cor tipa de V•s•taclÓn.- El tipo de vege
taclon •ayarNente utilizado por •l berrendo en el De•l•rto de 
Vlzcalno es el matorral haló+llo, en el cual •e tiene el 
'13.8"1> d• los berrendo• observados, l• sl9ue la Vegetación 
rtparla con 12.4~, el aatarral ln•r•• can 8.1"", el matorral 
de duna• can 2.9~ y el ••terral sarcocaule con 2.e~. 

Se ha visto una varlactón can r••P•cto al tipo de vegeta
ct6n usada por lo• berrendo•, en funct6n de la lpoca del año 
y ••tado d• la v•9•tacl6n tv. cuadra• no. 16 y 171. ~.(, para 
lo• ••••• de diciembre a •arzo en que ae pr••entan las •aye
r•• pr•clpltaclan•• pluvial•• y par tanto la v•g•tacldn •• 
encuentra verde, lo• berrendos se concentran en el •ato
rral haldflla, lo cual tiende a decrecer de abril a novl••bre 
a •edlda que la vegetactdn se seca, tncre~entando•e en conae
cuencta el uso de la ve~etaclcfn rlparta. 

Respecta a la proporclJn de berrendas contados pa~ zona 
para cada tlpa de v99e~acl6n <v. Figura na. 17) 1 lene•a• que 
la• •atorr91•• halÓfllo•• •arcacaul•• ln•r•• y d• duna• son 
•ayar•ente usada• en ías ~ona• Vl y 11. la vegetación riparla 
en lae zona• 11 y VII, 

Dependiendo de la lpaca d•l año y estada de la vegetación 
la• berrenda• tienden a canc•ntrar•• en dlferent•• zona• tv. 
Figura na. 18 ,, as(, cuando la v•getacidn ••encuentra verde 
a ••dla verde, la zona Vl •• la ••Yar•ente usada para toda• 
la• ~pacas del año, cuando la vegetacl6n •• preaenta seca la 
zona••• utilizada e• la ti entre abril y novl••bre y la• 
~anas 1 y 111 de dlcl .. bre a aarzo. 

La •ayar preferencia del berrenda par el ••lorral halÓfl
lo, po•lbl .. •nte ••ti aeoclado a que en ••t• tipo de v•g•ta
ctán encuentra la• caracterC•tlca• de cobertura <~0-60~>. 
al~ura <na •ayer de 49 e•.> y cDW1paslcldn d• arbu•la•• hier
ba• y paetos que eugleren Sund•troa et al 119731 y' Yaaku• 
119801 dentro ~•I h'bltat pr•f•rldo por el berrendo • 

di Qbtencl6n del agua.- D•ntro d•I 'r•• de dl•trlbucl6n 
actual del berrenda en el Desierta de Vl%caino 1 solo •• 
conoce la exl•t•ncla d• das pequefias aguajes tv. Mapa no. 3>, 
que can~lenen agua alta•ente ••labre. Durante la reallzaclón 
del pr•••nte trabaja, no•• encontraron evldenclas directas 
ni indirecta• Chuella•> de que los berrendos •• acerquen a 
dicho• aguaJ••· 
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I• MALARRIMO 

FIGURA~ 
DISTRIBUCION ALTITUDINAL DEL BERRENDO POR 
ZONA'EN EL DESIERTO DE VIZCAINO. 1982-1986 
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C:v.\ato 11o. 14 

DISftDUClClf IJa. UIUlalDO llf IL DUID'fO D& Y12CAlllO Jat 'l'lPO D11: 'l'OPOGllAPU 
lt IPOCA DIL Alto. 1912- 1986 

·I DE BERRENDOS ' o • o p o • " A 
OBSERVADOS POR 
DOCA lllL Allo 

LIMA LIAlfO lllllA 

DlCJ:DlllU • llAUO ....... 5f!•9B 2.66 

AllllL - .nn.ro 29.« 28.29 c.2 

AGOftO - llOfDlllU 23.H 17.76 C?·5' 

CAUCI: 
AIUIOVO 

1.87 

38.l!C 

58.1!2 
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ClJADRO llo. 15 

DISftillUCIOll DEL llEllllDIDO DI: BAJA CALIPORNIA DI lU:LACIOll AJ. UPO DE TOtOrautA 
y ESTADO DE LA VEGETACIOll EN EL DESIERTO OE VIZCAIHO, e.c.s. 1982-1986 

POllCEllT.AJE DE llERJIEllDOS CONTADOS p(lll TOPOFORMA 

ESTAl>O DE LA 
VEGETACION LQIA LINIO DUMA CAUCE ARROYO 

VERDE 43.l 51.4 4.1 4.9 

llOllERADAllDl'fE 
VERDE 24.9 31?.7 8.7 35.82 

HC:A 12.2 14.1 2.s '1?·5 



F /G ..!.§.. PROPORCJON DE BERRENDOS CONTADOS 
POR ZONA PARA CADA TIPO DE 

TOPOGRAFIA 

TIPO DE TOPOGRAFIA 

ZONA CAUCE DE 
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D 70 

n 
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CUADRO No. \ 6 

DITRIBUCIQI DCL BEIUIDtDO Dt EL DESI.tRTO DE VI~O POR EPOCA DEL Afio Y TIPO 
DE VSGITACIQI. 1982-1916 . 

tOllCDft'AJE DE BERRENDOS CQfTADOS 
POR TIPO DE VEGETACION 

llATOllRAL MATOIUIAI. MATORRAL tlATORHAL VEGETAClON 
EPOCA DEL Allo IARCOCAULI: llALOPU.0 DIERllE DE DUNAS RIPARIA TOTAL 

DICID11lRE - MARZO 1.77 ,90. 71 2.!16 2,66 'l..87 10~ 

ABA:U. - JULIO 5,54 29.44 14.72 4,2 46.~8 10~ 

AGOSTO - NOVIDIBRE 1,69 17.74 12.!15 o.56 66.47 10~" 

& 
"·· 
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CUAmO No. •1.7 

DISTRIBUCIIJI llEl. BERRENDO DI EL DESIERTO DE VU.CAINO SEGUN EL TIPO y ESTADO 
111: LA VEGl:TACIQI 1982-1986 . 

-ESTADO DI: LA llA'l'OllRAL MATORRAL llA'l'ORRAL llATORRAL VEGETACIQI 
VEGETACICli SMCOCAllLE llALOF.ILO INERllE DE DUNAS RIPARIA 

VERDE 2.29 86.31 6.01 4.74 4.9 

MODERAIWIEll'l'I: 
VERDE '!•21 44.56 10.66 8.74 35.02 

SE.CA 14.64 B.47 3.8 2.54 111.s 

TOTAL 

1001' 

1001' 

1'!'1" 



FIG.Jt 
PORCENTAJE DE BERRENDOS CONTADOS POR ZONA 
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F 1 G..1..1 PROPORC 1 ON DE BERRENDOS 
CONTADOS 'SEGUl\I EL' ESTADO DE LA ·: 
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S• consid•r• probabl• qu• los b•rr•ndo• •n el De•ierto d• 
Vlzcalno por lo general na beban agua y satisfagan los reque
rt~t•nto• de este •l•mento a partir de los vegetal•• que 
cansu~en, ya que estos •n su mayor parte est4n compu•stos por 
flores y hojas tiernas¡ as!, como de los líquenes de las 
especies Bamallna retlculata y Rocella spp., que encuentran 
en abundancia sobre tas ramas de diversos arbustos del D•
sterto, principalmente del palo ad'n (Fouauerla dlquettill ya 
que ••tos J{quen•• tl•n•n un atto contenido de humedad que 
absorben del ambl•nte CRzedowskl 1978>. 

9.- Preferencias all~enticlas. 

De las 120 espect•• de plantas •ncantrada• para eJ 'rea 
de trabajo en •1 Desierto de Vlzcaino cv. Anexo no. 3J, •• 
abserv6 •1 consumo por parte del berrendo de ~~ especies Cv. 
Cuadro no. 18Jt d• las cual•• fueron: 2 ••p•ci•• de árbol••• 
33 d• arbustos, 17 d• hierbas, 2 de pastos y 1 especie de 
tCquen. D•ntro d• los •arbustos •• incluyen tr•• Cactacea• y 
una "gavacea. 

En t4r•tnas global•• •• encontró que el berrenda tiene una 
mayor preferencia por lo• arbusto• C73.6~ de la• ob•ervacto
nesJ y en ••nor proporct&n por la• hierbas c20.e~>, árboles 
14.4•1, pa•ta• co.9•1 y 1!qu•n•• co.4•>. 

Stn ••bargo, •• ab••rv.6 qu• el berr•ndo ttend• a variar 
•u• pr•ferenclas ali•enticlas en función de la eatactón del 
año (v. Figura no. 19tl as{ para la• estactane• a•cas <Pri
•avera-VeranoJ, el berrendo con•ume •n •u •ayer parte arbua
ta• C71 a 77' de la• observacion••>, siendo •uy bajo •l 
consumo de hierba• (1.6~>1 •n contraste con el Invierno, •n 
que•• pr•••nta la ••yar parte de la preclpltacldn pluvial, 
dl••lnuyen tas abservactan•• sobre el consuao de arbusto• 
IS4•1 y•• lncr•••ntan la• d• hlerbaa C44.s•1. 

Las observactone• sobre el can•u•o de arbu•toa, hlerba•, 
etc., par parte del berr•ndo •n el De•ierto de Vizcaina, •• 
carr•laclanan en t~r•lna• global•• can la r•pls~,.llo en la 
llt•ratura aabr• la dl•t• d• otra• pablaclanea d• b•rrenda •n 
Nart•••'rlca CHlavachlk 1968, Bayl••• 1969, B••I• y S•lth 
1970, Sund•tra~ et al 1973, o•oara 1978 y Yaaku• 19801. Sin 
.. bar9a, •n funct&n de la eatacld"n del año ••ta• r•el•t.,.~ 
dtfler•n de lo encontrado en •l Desierto de Vizcalna, ya que 
para dicha• poblaciones •• mencionan que durante •l verano 
los berrendo• con•umen hasta un 90~ de hierbas, a diferencia 
del Invierno •n que lo• arbustos son con•u•ido• en ••• de un 
80.. 
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La• ••P•~••• de planta• que •• ob••~varon con •ayor consu
NO por •t b•rr•ndo •n •l D~sierto d• Vizcalna 1 fu•ron <v. 
Cuadro no .. tat: 1a hi•f"ba Q•nother-a cr•••lfolla <15.4~ d• 
law obeervaclones> y las arbustos Faugu•iria dtgueti (l~T.11 

EurraEurl2•a b•ntha•t <10.6~l y Enc•lla callforntca C6.6~l. 

E• tnt•r••an~eltar qu• la •hterba r•u•a• <Fraftk•nia 
pal•ert>, qu• •• qutzá •1 arbu•to •'"• l•partant• •n cuanto a 
cobertura, d•n•tdad y fr~cuencta, d•ntro d•l h¡bitat pr•f•
rtda par et berr•ndo , ••• uno de las especie• ~•nos cansu•i
daa par ••t• !0.14~ d• la• ob••rvaclon•al. 

A••P•cto a las partee d• l•• planta• que fueron con•u•l
daa, •• oba•rvó a la Mayor parte 4• lo• berrendos ca•i•ndo 
fiar•• (4~."111, •n ••nor proporción hoJ•• 12J.9~1, fruto• 
t18.91l.t y otras partea 4• las plantas, co•a talloa, corteE•• 
•te., (ll~l. El aayor can•u•o de florea, qui•'• ••l• rela
cionada a qu• ••an lstae, las part•• d• las planta•, que 
t•ngan un •ayor cont•nido •n•r9•t1co y d• agua, to que la• 
hac• ••• atractJvaa al b•rr•ndo • D• acuerdo can SalMasser 
tl980J los berr•ndoa son h•rb!voros oportunl•t••• que ••l•c
ctonan lo• fo~r•J•• ••• palatabl•• y aucul•nlo• d!eponibl•• 
eft tadaa las ••tacton•• del aho. 

D•p•ndl•ndo d• la far•• blot69lca d• la planta, •• •ncon
trd qu• la• pa~t•• pref•rida• par el b•rr•ndo fueron lv. 
Fl9ura no. 20l: d• lo• 'rboles tas••• canauMld•• fueron l•• 
fiar•• (57'41 y lo• fruto• <3~~1, d• loa arouatoa la• flor•• 
1411111 y la• hoja• 1291111. y d• la• hierba• la• flor•• 163'111 y 
loa fruta• 11n1. 

La• ttpo• de vegetación en donde •• ab•ervó al berrendo 
all••ntar•• fueron prlnclpal•ant• la vegetacl6n rlparla 
148.~I y •1 •atorra! ha!Ófllo <32.51111, •n ••nor ••dlda toa 
••terral•• aarcocaul• C6.9~1, ln•r•• 16.91111 y da duna• 
15.21111. 

8• •ncantró qu• la• far••• blol69tcaa pr•f•rldaa por •1 
b•rrendo para all••ntar•• variaban d•p•ndl•nda d•I tipo d• 
v•9•tacl6n cv. Figura Na. l!ll, •l•ndo loa árbol•• toa aayor
••n~• uaadae en •l ••terral earcocaul• (S8S> loa arbueto• en 
ta v•~tact6n rlparla !?7'41 y •n el •atorra! halófilo <69~1, 
taa hierba• en lo• •atorra!•• d• dunas C5l!.7'41 • ln•r•• 
149.ftl. 

10. Cancluaton•• aob~• •I uao d• hábitat. 

En nu••roaaa tnvestlgaclcn•• r•allzadas con otras sub••p•
cl•• d• berrendo, •• ha •ncanlrado qu• las principal•• facto
r•• que r•guJan ta dlatrlbucldn y abundancia del be~rendo 
eon: la pr•clpltaclán pluvial y la topo9rafla1 ••tl•ándo•• 
qu• lae %Dnaa qu• praduc•ft un •ayer nd••ro y aayor•• deneld•-



CUADRO No. 18 

OBSERVACIONES SOBRE LAS ESPEClES 
DE PLANTAS CONSUMIDAS POR EL BERRENDO 

EN EL DESIERTO DE VIZCAINO. 

ESPECIE FORMA OBSERVACIONES 
BIOLOOICA DE CONSUMO 

• 1 .. , ____ 
fl'achyco,.•u• dtscolcr árbol 44 6.3 
fl'roaapl• sp. &rbDI z o.za 
ll'auqut•rla dlguet.I arbusto 104 14.9 
Eurrazurl&l• bent.t.a•l arbusto 74 10.64 
Encella callfornlca arbusto 46 6.6 
Chaenect.l• lac•r• arbusto 31 4.4 
Acalypha cal lfarntca arbusto Z9 4.1 
Euphorbla •l••r• arbu•to Z3 3.3 
Lyclu• spp. arbusto zz 3.1 
llhus tentl 1 arbu•ta 13 1.8 
At.rlplex pol lcarpa arbusto 13 1.8 
Atrlplex ju.lacea arbusto 10 1.4 
8lwiand•la chlnwnsls arbusto 10 1.4 
,..•talontx llnearla arbusto 9 l.Z 
ltu•••lta cacelnea arbusto 9 1.z 
Cal llandra catlfornlca arbuat.o 8 1.1 
Opuntla e hoya arbusto 6 o.e 
,.,.ankenta grandltolla arbUat.a 6 o.e 
A•bl'Dala canpharat.a arbusto s 0.7 
Aacl•plas su.bu lata arb1.&st.a 4 o.s 
Pel'ltyte -oryl arbusto 3 o.4 
9alanu.• hlndslanu• arbusto 3 o.4 
9accharl• sarot.hrold•• arbusto z 0.2 
11 .. 11a .. 1a spp. arbuat.o 2 0.2 
Agave sp. arbusto 2 0.2 
Encella farlnoaa at'buato 2 o.z 
Atl'lplex barclayana arbusto o. 1 
Atl'lplex cane•c•n• arbusto 0.1 
,rankenla pal•erl arbust.a 0.1 
llal'lna pal'l'lyl arbusta 0.1 
Bur-rau9ha l • fa•tlgat.a arbusto 0.1 
1athropa c:lnerea arbusto 0.1 
l'erac:act.ue acanthode• arbust.a 0.1 
Sphael'alcea .. aryl arbu•ta 0.1 
ND det.er•lnada IAlgodonclllol arbu•to 0.1 
Na deter•lnada IH. del venado) arbu•to 21 :J.02 
Oenathera cra••ifol la hl•rba 107 lS.3 
Dyasodla ant.he•ldlfol la hierba 19 2.7 
Nlcol l•tla tr lt Ida hierba e l. 1 
"branla vtlla•a hierba e 1. 1 
Haplopapu• •ptnulo•U• hierba 7 l. o 
CardlO•P•f'llUfli corlndu11 hierba 7 1.0 

>j<, 



Eupharble 1eucoptd\1 a hierba :¡ 0.4 
Astra9alus n11a9da\enae hierba :¡ o.4 
Dlthyr•a cal l fornica hierba 2 0.2 
Luplnus •l•g•n• hierba 2 0.2 
Tri l•l91op•I• palr11tr i hl•rb• 2 0.2 
Latu• r"lgldus hierba 2 0.2 
Dudl•Y• wp. hierba 0.1 
Ph•••otus f l l lforml• hl•rba 0.1 
Planta90 ln•ulari• hierba 0.1 
H)'pllw ert11oryl hl•rba 0.1 
Cenchru• palfft•,.t pa•to :¡ o.4 
llrlwllda a,.lstldaldes pa•to 0.1 
Aa•altna r•tlculata IÍqu•n 4 o.s 

TOTllL SS esp•cles 2 6rbol•• 69S 100% 
33 arbustos 
17 hierba• 

2 pastas 
1 ¡{qu•n 
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d•• de b•rr•ndc, sen las zonas llana• e con ese••• pendien
te, con alturas d• 1000 a 3000 m.s.n.m.m. 1 con una pr•cipi
taciÓn anual entre los 2~0 y 37~ mm. y con agua dulce super
f lclal acc•slbl• a los berr•ndos cada 2 a 7 Kr111. CYoaku11 
1980 1 Sund•trD111 1968 y Sund•trcm et al 19731. 

En •1 Desierto d• V'tz:c'alno se preaentan poslblet11•nt• las 
••• extremas condiciones de hábitat dentro del rango de 
dletribÜct6n del berrendo en Ncrteam•r1ca. Ya que en dicho 
Desierto •• observa una ••casa • irregular precipitaci&n 
pluvial (79 mm. prom•dlo anual>, con prolon9adas per(odos de 
wequ(a, así como la casi nula pr•••ncla de agua dulce super
•tcial y alturas dond• habita el berr•ndo 1 no r111ayor•• a las 
220 •••• n.lft.tfto 

SundwtroM et al C1973), ••nclona que el berrendo pe••• 
•arcada• adaptaciones MDrfcl~glca• y tl•lol~glcaa que le 
p•r•lten soportar condiciones de sequías, ••c•••z de alimento 
y agua. Tal •• el ca•o del gran tamaño, con respecto a su 
cuerpo, del corazón y loa pulmones que 1• permlt•n cubrir 
9rand•• distancias dlarlament& para obtener allm•nto, agua y 
huir de au• enamlgc•I el Incremento en el ta•afta de h{gada y 
lo• rlftonea le permiten gran capacidad de dlgeatldn y tlltra
cl6n de plantas, muchas d• ellas t6xlcas y con•ervar lo• 
fluida• del cuerpo. 

Yaaku• 119801 canclu,ye que •I tiempo y longitud de lo• 
•DVl•l•ntas del berrendo varían con la altitud, latlt1.1d, 
cll•a, ~poca del año y condicione• del hibltat, Esta• •DVl
•J•nta• ••t'n lnvarlabte•ente relacionados can la búsqueda 
del anl•al para satl•facer sus requerimiento• de h~ltat en 
cuanta • a9ua y allM•nta. 

~ar la antes expuesto, •• considera por una parte que el 
berrenda peninsular ••ta adaptada para vivir baja condiciones 
ll9blentales ••• extr•••• que las otras •ubespecle• de berren
do. Par otra parte,en el Desierto de Vlzcalno el berrendo 
posl~l•••nte requiera de •ayares exten•lon•• de terrena para 
aattsfacer au• necesidad•• allmentlcla• y obtener a partir de 
la vegetactdn el agua nece••rla para su metaballs•o. 

1. Factor•• Adverwaw 

1. Tranafar•acldn )1 reduce 1 Ón del habltat. 

D••d• la d•cada de los cincuentas se han venida lncr•••n
tando diversas actividades hu~anas en el ~rea del Desierta d• 
Vlzcalna, 1•• cual•• han modificado y dl••lnuida el hÁbltat 
del berrenda. tnlctanda•• con •1 establecimiento de centros 
de pablacldn, I• lnundacl¿n de •alltral•• de la porción 
artental de la laguna OJo d• Liebre, construcción de diques y 
brecha• para incrementar la producción de sal cv. Mapa no. 
61. 90 



~ ftn•9 d9 lo• ••••nta• s• ••tablecteron diverso• centro• 
de población ejidal, a•l co~o apertura de tierras al cultivo 
(6000 has.) • tntroduccion de ganado vacuno en la porcl6n 
arlental del D••lerto de Vizcatno. 

Entre 19?3 y 1979 se llevaran a cabo trabajas de 
••ploracl6n de Petrdleo• Mexicano• CPEMEXl 1 durante lo• 
cual•• •• abrieron mas d'• l ~oo ktlÓ•etro• d• brecha• e v. 
Mapa no. 61 1 1•• cuales atravl•••n •l•l••'ttc•••nte el área 
de dl•trlbuclÓn histórica y actual d•I b•rr•nda •n •l 
D••l•rto de Vlzcatna. 

Durante ta dlcada de los setenta• •• construyó la 
carretera Transpenlnsular, un tra•a d• la cual atraviesa el 
ll••ado •11ano d•l berrendo• •n la porcldn oriental del 
D••l•rta de Vlzcalno. En 1980 y 198~ •• construyeron 
respecttva•ent• los ca•tnos de terrac•rfa de Vlzcatno- 9ah{a 
Tortugas y las Voladora•- Bahfa Asuncl6n, los cual•• cruzan 
parte de la principal zona de concentractón del berrendo 
lzana Vll. 

En la zona lV de la Mesa d• la Chaya 1 la cual •• usada par 
el berrendo durante el invierno para allaentactón y crianza, 
•e tntclardn en 198~ diversos trabajos e brechas, diques, 
••lactan•• de bo•beo> para incorporar a la producctón de sal 
las •alltral•• de la porct6n acctdenlal de la Mesa, lo• 
cual•• •• encuentran ya lnundadcsl canstruy4ndase aclual••nte 
un canal en la porcldn aur, que co•unlc•r' ••los salitral•• 
con la• d• la parte oriente, con la que quedará al•lada par 
agua eeta zona y por tanta lnacc••bl• al berrenda <v. Mapa 
na. 61 0 perdl~ndas• de esta far•• 2SS K••· cuadrada• del 
hábitat ocupada par ••ta..••p•cle 

En 19~ se lnlcld la canstruccldn d• •l acu•ducta • Pacl
ftca Norte•, can ••• de 300 klldeetras d• lan9ltud para 
llevar a9ua d••d• la• •antas de la parclÓn arl•ntal d•l 
D••l•rta d• Vlzcatno, a las pu•blaa d• la costa entre Bahía 
Tortugas y Punta Abreojos e v. Mapa Na. 6 ). Dicho acueducto 
consta d• tres etapas: la prl••r• d• Vlzcatno a Bahía A•un
ctdn lya concluida!, la s•9unda de ls• Voladora• a Bahía 
Tartu9as (en canstruccld'nJ y la tercera d• lahCa A•uncldn a 
Punta AbreaJD• <•n pray•ctaJ. El acuedu.cto cante•pla la 
apertura de brechas en Ir••• hasta ahora inaccesible• Cca•a 
las .dunas>, atrav•aanda de norte a sur 1 d• este a ae•t• el 
'r•a de dlstrlbuclán actual del berr•nda en el Desierta de 
Vlzcatno. 

Para la década de la• ••••ntas, la extenst&n del hjbitat 
que utilizaba el berrendo en el De•l•rto de Vlzcalna, •• 
••ti•• en apraxl•ada•ent• a 000 k•s. cuadradas cv. Mapa no. 
1 y Cuadra no. ,,, el cual dls•lnuyó co•o can•ecuencla del 
l11Pacta de las diversas actividad•• huaana• anl•• ••nciana-
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Actualmente exis~en ap~oximadamenle 5000 cabezas d~ 9a~ado 
vacuno en la porcion orJ~nlnl d~l D~~te~to de V\~Ca1no, 

dP.nlro det á'l"!'D. hl~tór.tr:a d~ dttitt'lbut.ia·n ditl beorrendo y -lOO 
cabéza9 en eol áreo de distributlÓn 11..ctun.l, Qct esta.11. J1tlf1u•«, 
~o cabezng 5e concDnlrnn en la zona v11 1 2~0 ~n la zon& Vl C 
pr\nclp•l zona. d~ cunt:L•nt.r;a::irfo dtr1 berrendo J y 100 CAbo%&~ 

en law zona• 1 y 11. 

El ganado dom,~tlco pu~d~ repre5~ntar un~ iu~rle compe~~n
c l n. para e 1 berrenda, 5obrP. todo en 1 a época d~ a4'!C:AK QU• 

emba5 e~pecid''! !4!1 conc:P.ntron eri lo-s cauc.•!l d!J' lo't'> arroyas, ya. 
que ~on esta5 les Jnica~ Arcns con ve9~tac:16n verd•. Adem~ti 
el gannrjo d~m~~tlco a~ prob•bl~ que con~lituy• una fuente de 
transmi~i6l"! d1.· enictrmc·d1~dE:-1> p,c .. ra.. el berr111•ndo y ~ lot.t cuul~o 
ente no '9\!,., r""~\ ... totnlt.•, con 1i;a.yor r,:u.6n :si ~e cont\idera ttl 

atslami~nto 9~ngriftco y 9~nótico a 105 qu~ ha e~tado ~Ujato 
~sta sub~specie. 

La 911nuderfn ~~ hnb(a vunldo ~c~arrollnndo t~ntam~nte ~n 
lo~ útttmo!.1 i!'ÍlM!\ 1 ltirnlendo f~ntr~ otra'!!> cauun~ 1& di!!' qui!' lo" 

~anaderos del &r•~ no ~rnn prop1o~~rlo~ rj0 l~~ tt~rrM~ y d~du 
qua estas tt~r~~~ carrc{Rn pr~c~i~•~cr1l~ d~ prop!~tarlo~, ~a 
que fueron Abar,do~nd•~ por lau ~JldulBrio~ • lo• QU~ ~~ l~~ 

~nlregaron origln~lm~ntu¡ las ~t1torldade~ de la $Qcr~tfirt~ d• 
la R&forma Agraria optaron por entregar, dur~nt~ 1986 1 dlch•• 
ti&rrA9 y h~c~r ejldatariD~ • lo~ 1~i~mbro~ de las coop•rult
vas pe~qu~r~~ 1 dentro de ~~\o~ nu~vo~ eJ 1dalario~ w~ encuen
tran todo~ lo~ 9an~d~ro~ d~ la re9JÓn, can lo cual tau ponl
bil idadf!''!J dt.~ expnrir.itír, du li\ 9anc.dcrÍ• y d•l impacto negat\vo 
a ln poblnc:l6n dul borTC-ndo y ri.u hÁbitat. !ti«' lncromentan. 

4.- Lon Fnctarr~ tlaturalqo. 

La~ cundlcion@s nntur~le~ del De~IQrlo de Vlzcaino ta~bt'n 
pu•d~n ~atar üfQctando ~ la población relictual del b•rr•ndoJ 
principalm~nt~ ln o~ca~c e irregul~r preclpltac16n pluvial y 
loe prolon9ado§ pgrfoda• de ~equ!~ puud~n si9nlflcar unb baja 
product.ivided d~ e.ríus de btiirr-ctnéo )' .,.1 i11. oslo auno.mo~ ta 
gran abundancl~ dQ coyotee, loa que pu~den causar, como •~ ha 
de~09lrado para otras subespec1as d~ berrffndo, una 9ran 
d~pr&daciÓn sobr• la• cr{ft~ r~~lén nacidas r~t•rdando d~ ~•ta 
m~n•ra la re~up~ra~t&n d~i b~rrer~da. 

Po~ otr~ p~~le, lo reducido y ai~lado d~ la poblact&n * 
incluso dt! }ª!'> r.m.nn<l&u dt! bc-r·rendnt pueiic itstar provocando la 
reproducc1on entre pnri"nlqu ~~rcnno~, con ~1 con~ecu~nl• 

incremeontc en la rl'lunt.,.o~t.il.~iÓn tJfl r;a.r·n.c:taores ret:e-!ll.lvon y por 
end• de malformacione~ con9~nlta9; esto probablem~nt• •~8 una 
cauna ad\clonal d~ ~ort~lldad d~ bgrr~ndos y prlncipalm•rit• 
d~ las crÍam. · 



Eje8pla de lo anterior, es que de tre• cr{as capturada• en 
•I D••lerto de Vizcalno, una presentaba muy bajo peso al 
nacer 1.5 kg., siendo lo normal 2.~ a 3 kg.I otra cría pre
sentaba Nalformaciones en el coraz¿n as{ como una extremidad 
torcida. E•to •e observó a pesar de que las condiciones del 
hábitat eran buenas por haberse presentado abundantes lluvias 
CF•llp• RaMÍrez comunicación per•onall. 

Cl MANEJO, 

Con objeto d• evitar qu• continuas• la disMinuclán de la 
pablacl~n del berr•ndo y su hábitat y adem•• favorecer ~u 
tncreMento, ••llevaron a cabo varias accion•s de proteccion 
y Manejo, tal•• como: el estudio y control de depr•dadores 1 

captura y crianza de recental•• de berrendo, 9••tlan•• para 
la proteccidn del hábitat, campaña• de difusión y vigilancia. 

E•t•• accian•• •• eMprendlercn dentro de lo• programas d• 
l&• ln•tltuctanes oficial•• responsable• de la con••rvaclón 
de la fauna allvestr• < la SARH entre 1982 y 1983 y la SEDUE 
entre 1984 y 1986 l y en las cual•• labord •I autor d•I 
pr•••nt• trabajo, con la r••pon•abtlidad de la coordinacidn o 
•Jecucldn y apoyo de dicha• acclon••I loa re•ultado• y •xpe
rt•nctas obtenido• de ••to• trabajo• •• re•u••n a continua
clán: 

1.- Eatudlo y control d• depredador•• 

A fin d• evaluar y •lnl10lzar la probabilidad de depreda
ctJn de tas crCae del berrendo y por tanto favorecer su 
•Dbrevlvencla, •e llevaron a cabo durante ta• •e••• de enero 
a •arzo de los año• de 1984, 198~ y 1986, e•ti•actanee 1• 
abundancia de depredador•• dentro del 'r•a d• dtstlrbuclon 
del berrenda en •l Desierta d• Vlzcaino , as( ca•a control de 
depredador•• •n la zona 111 y Vl donde•• concentra" la mayar 
parte d• la• heebra• d• berrenda a t•n•r sus crías. Lo• 
tractos dl9•sttvaa d• lo• depredador•• colectadas entre 1984 
y i•es •• anatl2aran para determinar sus pr•f•r•nclas all••n
tlclae. 

Las 10etodol·o9taa y r•sultadoa d• los trabajo• sobre abun
dancia y control de lo• depredadores•• detallan en Llnhart 
(1984a y 1984bl, Canclno <19841 y Sanabria <198~ 0 198611 las 
preferencia• at lm•ntlclaa de depreda.dar•• en Sanabria y 
Ar9uell•• 119861. Del anállala de ••to• trabajos •• puede 
resaltar lo al9ulente: 

&1 Lo• Índtc•• d• abundancia d• coyote• en el irea d• 
dletrlbuct6n del berrendo en el D••l•rta de Vlzcalno, pro~•
dlaran ~ee +/- 123 Cn•4l, tas cual•• r••ultan ••r •a• altas 
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CVADIO ffO. 19 
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qu• lo• r•porladas para la• zonas de •ayor abundancia d• 
coyotes de los E•tado• Untdoa, pues ••ta• •on d•l orden de 
las 162 y 146 C Raughtan 1979, Llnhart 1984a, l984b ), 

bl En total•• removleron 430 coyot•• Cv. Cuadro no. 19)1 
stn ••bargo, la r•duccldn d• la abundancia d• cayotes •n la• 
zonas d• control fue baja. Por lo que •• considera que •l 
control ejercido tuvo pm:o efecto •abre la poblact~n de 
cayotes. 

cJ En las zona• con control de depredador•• •• concentra
ran entre et 62 y 70 ~ de ta h••bra• adultas de berrenda y la 
•abrevlvencta de cr!as por hembra en ••l•• zonas fue en gene
ral Nenar a •l•llar al de las zona• •ln control d• d•Pr•da
dore• (V. cuadra no. 20). 

CUADRO Na. 20 

SOBREVIVENCIA DF CRIAS DE BERRENDO EN ZONAS 
CON CONTROL Y SIN CONTROL DE DEPREDADORES 

ZOMAS SOBREVIVEMClA DE CRIASIHEMBRAI 

1984 19BS 1986 

Can cantrat [ 111 y VlJ o.4s:1 o.s1:1 0.66:11 
1 

9ln control [l, 11, lV, 
v, Vll y VlllJ 0.91:1 0.7S:l 0.60:11 

di De 80 est.S.agas de cayote anallzadaa, se •ncantr6 que 
el 6tnl d• la bla•••• d•l cant•nlda ••taeacal fu4 d• roedor•• 
y •1 ll ~de tago•orfas. Lo• reato• d• cría• de berrenda 
aparecieran en 3 e9t6.agos y repr•••ntaron •l o.009 ~ de ta 
bla••••· 

Par ta ant .. expue•to •• concluye que el control de dopre
dadares tuvo par una parte una baja reducctán de la pablaclon 
de Cayote• y par otra na tuvo relactdn para lograr un tncre
•enta de la •abr•vlvencla de cr(as de berrenda. 

9ln .. bar90, •• considera que un control de depredador•• 
llevada a cabo en far•• •flclenl• puede redundar en un lncre
••nto en la sobrevtvencia de cría• de berrendo y par end• en 
au•enta de sus poblacton••• co•o ha sldo de•aalrado en dlver
•a• partes de lo• Estado• Unidos ( v.Barret 1994 para revt
slÓnl y •n-M4xlca CAlc•rreca y sánch•z 19781. 
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2.- Captura y Crianza d• recental•• d• b•rrendo 

La• experi•ncias que •• han l•nido de la crianza d• r•c•n
tal•• en diferentes poblaciones d•l berrendo en Norteam•rica, 
han sido diversas: Nichol (1942> 1 And•rson (citado por Elnar
••n 1949), Schwartz et al t1976l 1 Alcerreca y sánch•z (1979 1 

1991b y 19921 y Ramlrez !19951. En gen•ral estos trabajos 
tuvieron poco 9xito 1 debido a la muerte de la •ayer parte d• 
las crfas, principalmente por enfermedades <sobre todo diges
tivas), accldent•• y depredacl6n. 

En el D••lerto de Vlzcalno •• lntent6 en dos oca•ion•• la 
captura y crianza de rec•nt•l•• de berrendo, ••to con objeto 
de garantizar por una parte la •obr•vlvencla d• la• crías, 
evitando que estas muriesen por depredación y ademá• estable
cer una manada d• berrendo• en ••mlcautiverlo. 

En febrera de 1984 se capturaran en el Desierta de Vizcal
no das crías de berrendo, lo• re•ultado• y experl•ncia• 
obtenida• de la crianza de la• misma•, •e detallan en Plata y 
Cancino (1984>. En Enero de 198~, •• volvld a intentar la 
captura y crtanza de recentales, esto con el apoyo de la 
9EMIP y de la Exportadora de Sal 1 s.A. 1 capturándose en esta 
oca•tÓn una cr!a. De to• resultados d• a~bo• intentas d• 
crianza se pueden hacer las siguiente• observaciones: fue 
notable la carencia d• medios material•• mÍnl•o• e de infra
estructura, equipo y presupuestol,en forma aportunaJ •d•m'• 
la falta d• p•r•anal capacitado y con experiencia en la 
crianza de ••le ttpo 'de animal••• provocó que la• crla• 
estuvt•••n sujeta• a una ••rl• de rle•gos de accidentes y 
enf•r••dade•, lo que contribuyd a que las 3 crla• capturada• 
•urter•n en accidente• atribuibles en eu mayar parte, a la 
gran i•provtsacl6n que •• diÓ durante el desarrollo de la 
crianza 

Nagy t1984J señala que la crianza de recental•• puede ser 
una opcl¿n para la preservación del berrenda penlnautar1 sin 
e~bargo, se considera qu• dentro de la• acciones ••prendidas 
para la r•cuperacl6n del berrendo en el Desierto de Vizcaino, 
ta captura y crianza de recental•• resulto ser de 1•• ••• 
costo••• en cuanta al pre•upuesta invertida, pera adell1a• 
resulta ser la acctón ~•• riesgoaa, at •• considera el poten
cial de accld~ntes, enferaedad•• y d••adaptacldn a su ••dio, 
al que san aa•etlda• lo• animal•• at hacerlos dependientes 
del hombre para su sobrevivencia. 
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3.-Ca•pañas d• Dlfusl~n y Vigilancia. 

Can el 4tn de lnfar•ar y de cancl•ntlzar a las habltanl•• 
y vtsttant•• del D••lerto de Vlzcalna sabre la situación del 
berr•nda y la n.ce•ldad de proteg•rla, •e llevaron a cabo 
varias ca•pañas d• dlfustán, entre la• que •• encuentran la 
elaboractán de diversas •aterlalea d• dlvulgaclÓn co•o: 
carteles, volantes, letreros, folletos, etc. con lnfaraaclón 
sabre et status de ta ••Pecte, la exlstencla de una veda 
per•anente y general a la cacer(a en el Desierto de Vlzcalno, 
las sanciones por su caza ll•ga1 1 etc.1 dichos aaterial•• 
fueron distribuido• en lo• poblados y camino• que rodean y 
atraviesan el Desierto de Vlzcalno ad••'•• •• elaboró un 
audlavtsuat sabre el berrendo y •• dictaron diferentes confe
r•ncla• y pl,tlcas •n la r•9t6n y otra• parl•• de Baja Cali
fornia Sur. 

Entre 1982 y 
1
1983 se realizaron salida• •••••tral•• de 

vlgllancta par •1 area de dlatrlbucciÓn del berrendo, con la 
parttctpactón de por lo ••nos das tnsp•ctore• y apraximada
.. nt• 10 d(aa de estancia en campo por salida. A partir de 
1984 y hasta •arzo de 1996, dichas salidas se hacían aenauat 
o bl••nauat .. nt•, teniendo ••tanela• peraanentea •ntre enero 
y ••rzo •n la• zonas d• cancentract6n del berrenda. 

Durante loe recorrida• d• vigilancia•• cubrl•ron apraxi
•ad•••nt• 80 000 klld.etros, can S2~ días d• ••tanela en 
campo y un praw1tdla d• 2.s vlgllantea par dÍaJ •• levantaron 
7 ln•racclones par vtolactán a la Ley Federal de Caza, 6 por 
•altas y una par dellta•I •• d•co•l•aran ~ rifle• alto poder 
y 2 callbr• 22 a cazador•• ilegal••• dentro d• la• zona• de 
canc•ntracldn del berrenda. S• d•tectd la cacería furtiva de 
cuatro b•rrenda• •achoa adulto•, lada• •n el cauce del arroya 
d• San 1n•' de Caatra. 

La r••pueata del p~bllco a la• ca•pafta• de dlfuatón y 
vigilancia, •u• en gen•ral positiva y ••considera que ••t•• 
acrlonea •n pro de la protecctán del berrendo, fueron de tas 
que••• cantrlbu.yeran a Iniciar su recuperactdn, al dl••i
nulr .. au principal factor adveraa: la cacerfa ll•9al. 

4.- Ge•~ldn para la protecclÓn del habltat. 

La e•t~at•9la ••9utda para la prot•cclÓn del habltal 
canstattá •n la evaluación d•l po•lbl• l•pacto negativo, que 
eabr• •1 berrendo y su h'bltat, pudl•••n ten•r la• obra• d• 
desarrollo planeada• a que•• •stuvl•••n •J•cutando en el 
Desierto d• Vtzcalna, proponiendo y gestionando acciones ante 
la• eectar•• reepan•abl•• d• estas abra•, para •inl•izar o 
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eliminar dicho impacto negativo. D•ntro d• ••la• gestiones 
d•stacan •nlr• otra• las •mprendidas para la modificación del 
trazo d• la carrel•ra de las Voladoras a Bah(~ Asunct6n 
<SEDUE 1983c, 1983d y SCT 19831 y para la canc•laclon de la 
br•cha d• la Mesa d• la Choya a la carrel•ra Vizcaino-Bah(a 
Tortuga• CSEDUE 1964al, as( como para la canc•laci&n de la 
con•lrucciJn del acueducto PacÍf ico Norte CSARH 1982• y 
Guadtana 1987>. v. Anexo No.e. 

' D•nlro d• la• acclon•• emprendidas para la recuperacion 
del berrendo •n el Desierto de Vlzcalno, la g••ttón para la 
p~otecctdn de su hábitat fue la que mas dificultad•• enfre~
lo, e•to debido por una parte, a los grandes intereses econo
Nicos qu• hay •n el área, los cuale9 favorecl•ron el desarro-
1 to d• diversa~ obra• d~ infraestructura, y par otra a la 
••casa conci•ncla conservaclonlsta de lo• responsabl•• d•l 
d•••rrolto de la regidn, a•! como la nula observancia d• la 
legislactdn a•blental en vigor. 

A fin d• 9arantlzar la prot•ccl~n l•9al d•I habltal d•l 
berrendo, •• iniciaron desde 1982 g••lion•• ante laa autori
dades comp•tentes , para decretar como refugio de fauna 
aitve•tre la porción del D•slerto de Vizcatna donde hAbita el 
b•rr•ndo <SARH 19B2bl. 

En 1984 se •labor& un proyecto de dellmltaci~n, zonifica
clon y reglan•nto para el eatablecimlento de la R•••rva de la 
Bld•f•r• del Vlzcalno <SEDUE 19B4b, 19B6bJI parl• d• 1• 
zontftcac1Ón propua5ta, 9e obtuvo en ba•• a la informaciÓnd~ 
tos estudios d• campo sobre la dlslribuci&n ••pacial y tempo
ral del berrendo en al D••larto de Vizcalno, par lo que •n •l 
proy•cto d• ta Reserva •• consideró como zona n&ct•o (•n que 
la única actividad humana permisible •• la inv••tigactán 
clentffica) a las ár••• de concentración del berrendojy cama 
zona• de amortt9uaMlento, en que •• permiten actividad•• 
humanas que na impliqu•ñ la modlficaclon del hábitat, la• 
~on•• de menor uso por el berrendo. 

Desd• 1994 ••han v•nido llevand~ a cabo gestiones , ante 
l•• autoridad•• responsables de 1•• ar••• natural•• protegi
das a nivel nacional, para decretar esta R•••rva. 

A partir de 19B21 en que•• conalderaba ln~ln•nte la extin
clon del b•rrendo •n el Desierto de Vlzcalno y con e•t• 
posibl•••nte la extlnctón de la sub••p•ci• d•l berrendo d• 
Baja Catt•ornta, •• emprendi•ron diversa• acciones tendiente• 
a su recuperactdn, con la particlpacldn de diversas institu
ciones y personas nacionales y extranJ•r••• lo que aunado a 
tos factor•• naturales favorables, diJ co~o resultado el 
inicio de la recuperactdn del berrendo, eelimándo•• su pobla
ctán para principio• de 1986 •n aprcximadaMente 100 •J•mpla-
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Sfn ••bargo, a partfr de 1986 tuvt•ron qu• •u•pend•r•• la• 
accion•• para la r•cup•raciÓn del berr•ndo, d•b1do por una 
part• a la drÁsttca reducción de los r•cursos pr••up••t•l•• y 
por otra a diversos probl•mas de tipo administrativo. Ad•
Ma•, •n •l Desierto de Vtzcalno •• continuaron tncrem•ntando 
diversas obras de desarrollo, en las que por lo general no•• 
conteMpla desde su proyeccidn ni durante au eJ•cuciÓn y 
operactd'"n, •I i~pacto ne9a~ivo que puedan tener nt la Mitiga
ción del ~••~el Jo que aunado a Ja falta de coordinación 
entre los diversos sectores • tnter•••• que tnctd•n en la 
conservactén y desarrolla d•l 'rea, ha dado cenia resultado 
que se vengan·· afectando neg~ttvament• vario• recurso• natura
l•• de la re9t6n en lo general y del berrenda y su hábitat en 
Jo particular. 

Por otra parte, no •• posible desvincular la problem,ttca 
aobre la conservación del berrendo del contexto soclopolÍtl
ca, ecaná•lco y adatntstratlva en que s• encuentra ln•ersa la 
reglón del Vlzcalno e~ lo particular y del pala •n lo gene
ral. O••d• el punto d• vlata soclo•cdnoalco, practtca••nte 
no extst~ lnl•r's en la conservación d• ••ta subeapecle, por 
no repr•••ntar •n el corto y ••diana plazo, beneficia• econo
•lco• para las habitantes de la r•9t6n ni para el ••ctor 
pÚbllco en general, sl•ndo •l inter•• en au prot•cctón mas 
que d• acción concreta a sido en •l Á•bita d•clarativo de loa 
palfttco• y responsable• d• la adminlstracldn d• ••te recur
aa. 

La Legt9lac1Jn •n ••t.rla de fauna alJveatre e Ley F•deral 
d• Caza >,resulta a todas luces obsoleta, al regular prac
ttca•ente solo un a•p•cta d• la fauna: la cacer(a1 restrin
giendo el usad• Ja fauna eflveatre terre•tre a un •ola tipo 
de aprovecha•lento: la cacer(a deportiva y esto solo para 
una •lit• d• usuaria• : las ~•••broa d• la• club•• de caza. 
Quedando sin cubrir dlv•raoa asp•ctos de la canaervactón, 
••nejo y adetntstractdn de la fauna en general y co•a en este 
caso particular de la• especie• en p•ltgro de extinción. 

Ad•tntstrattva•ente se pres•ntan dtver•os prabl••a• buro
cr,ttca•, cawia lo •• •l constanl• cambio d• lo• responsable• 
d• t1111ar dect•tanea, aa{ como de la •adlftcactón de l•• 
prioridad•• d• trabajol lo que aunado a la• •scaaoa recurso• 
pr•aupuestal•• destinado• a la pr•••rvaclón de especies y que 
ad .. ás dlchaa recurso• sufren graves retrasos en au radtcacl
dn ·Y •Uchaa veces no •e aplican a las abJettvo• para loa que 
••t'n d•sttnadaa, hacen que sean ••e•••• y poco ef lcienl•• 
I•• accione• que•• llegan a concretar. 

Soctapattttcaaente, la conservación d• una especie coNo el 
berr•nda reaulta utJptca, ya que dentro de un •l•t••a de 
praducclán en que Jo dntco Importante y declaivo en •l apro
v•cha•lento de un recurso es obtener la• •ayer•• ganancia• 
ecandt.tca• y palfttcas al •enar caata econÓ•ico y en g•neral 



en ben•f lt•Od• unas cuanta• personas, no i mpartando los ef•c
tos ne9atlvos que pueda haber en el m•diano y lar90 plazo 
sobre el recurso en si 1 a•( como sobre otro• recur•D• Y en 
que ademas la toma d• dectslcnes •• hace •n forma autorita
ria, vertical y pasando por alto incluso tas propias pctlti
ca• y plan•• de conservacJÓn y desarrollo y lo que •• aún 
peor d• la• l•Y••· 

Propon•r solucione• a la probl•m~tica antes •xpueata, 
r•b••• la• objetivos y posibilidades de este trabajo, pero se 
constd•ra que,solo en la medida en qu• •• vaya superando 
dicha probl•matlca general y se vayan integrando obj•tlvamen
t• lo• lnter•••• pot(tlco•, admlnlstratlvos y socioecon6mico• 
del desarrol'to, con los objetivos de la conservación de lo• 
recursos naturales, solo en ••• medida aspectos tan particu
lar•• como la recuperación y conservacldn del berrendo podrán 
tener 9x t to. 

Sin emb~rgo, se considera que en el caso particular de la 
can•ervacton de ••t• singular anl••l, se deb• dar continui
dad, ••Jorar o iniciar una serte de trabajos dentro de un 
plan de eatudlc y ~•neja de 1• pcblacldn del berrenda y au 
h'-bttat C.Jaratni l lo 1986)•·, ••t• plan debe estar tn••r•o dentro 
de la• polltica• y accione• de con••rvactdn y d•••rrollo del 
Desierta d• Vlzcatnc. 
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CONCLUSIONES 

Caracter(•ttcas •Ub••p•cÍf lc•• 

Durant• Ja r•allzactá~ del preaent• trabajo•• obtuvieron 
alguno• datos qu• corroboran la• caract•rf•tlca• que •• 
utl.l lzaron para d••crtblr a la aubesp•cl• A·&.t penlnaula
rl• <N•lson 19121. Sin eMbargo, dlver•o• autor•• cuestionan 
li""" vat ldez taxonÓWttca para di fer-ene lar- a la• distinta• aube•
peci•• de berrendo. Por lo que•• necesario llevar a cabo 
estudio• taxonómicos mas obJ•ttvos, para aclarar estos cu••
ttona•l•ntos y •• considera que si •• corrobora tal dlfer•n
ctaclán, •• factible que A. •· peninsular.Is ••• la que más 
marcada• dlf•r•ncl•• tenga, r9oaP9ct0-;-1Aa Otras subespecl•• 
de berr•ndo 1 esto si asu~tmoa el ata1 .. 1ento geogr,flca y 
gen•ttco al que ha ••lada suj•ta, asC · ca.a a las extr•••• 
prestan•• de set•cci~n a las qu• se ha adaptado. 

DlatrlbuclÓn y uaa de h'bltat 

A. a. penlnaularl• •• una eubeapecl• end,•lca de la 
p•niñ•ul"a de Baja California, que hlat~ricament• •• 
distribuía en gran parte de ella, de•d• san Qulnt(n y San 
Felipe B. c. haata Bahía Magdalena •n Baja California Sur1 
sin •.t>argo 1 su rango de dtetribucidn •• redujo drástica•ente 
durant• el pr•••nt• slg..1a 1 coma can••cuencla princtpal•ente 
de la c•cería excesiva• Ilegal a la que•• le ha so•etldo. 
Actual .. nt• su dlatrlbuctd'n •ala •• canoce para la porción 
accidental del Dealerta de Vlzcalna en B. c. 8. 

En nu••rasas lnvestigaclan•• realizada• con otras aubespe
cl•• de berrenda, •• ha encontrada qu• la• principal•• facto
r•• que regulan au dlstrlbucldn y abundancia san: la precl
pltacld'n pluvial y la tapagrafÍal ••tl•'ndaae qu• la• zona• 
qu• producen un ••yar nd•ero y ••yor•• den•ldades de b•rrendo 
1 aan l•• zonas llanas a can ewcaaa p•ndlent.e, can altur·a• de 
1000 a 3000 •·••n••••·• can una preclpltact6n anual entre las 
250 y 3?5 ••· y can agua dulce auperf lctal accesible a loa 
b•rrendaa cada 2 a 7 K•. (Yoaku• 1980. 8'andstra• 1968 y 
9undatrD11 et al l9731. 

En •I D••l•rta d• Vlzcatno •e pre••ntan poslbl•~•nl• l•• 
•a• exlr•••• candtclan•• d• h'bllat dentro d•I rango de 
dl•lrlbucl~n d•I b•rrenda •n Nart• .. 6rlca. Ya qu• •n dicho 
Desierto ••observa una ••e••• • Irregular prec1p1tac1Ón 
pluvial 179 -· praeedi'b anual!, con prolongada• P•r(adaa de 
sequ{A, ast ca•a la casi nula pr•••ncia de agua dulce super
ficial y altura• donde habita el berrenda, na •ayar•• a loa 
220 •·•·n·•·•· 



Por lo antes expuesto, se considera que el berrendo penln
su tar •sta adaptado para vivir bajo condiciones ambientales 
mas extremas que las otras subespecles de berrendo, por otra 
parte •n el Desierto de Vizcalno •l berrendo po•iblemenle 
requiera de mayores extensiones de terreno para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y obtener a partir de la ve9eta
ct6n el agua necesaria para 9U metabolismo. 

PoblaclÓn 

El berrendo penisular posiblemente nunca fue muy abundante 
comparado con la densidad y abundancia de otras aubespecies 
d• b•rrendoJ en 1923 su población se e•tima en 300 ejempla
res, para 1970 •• calcula que quedaban 200 •J••plar••• cb
••rvándo•• una drástica caída numJrtca para 1982 en que su 
nGmero •• esttm6 tan so1o •n 39 ejemplares, y fina1ment• una 
ligera recuperación de au población entre 1984 y 1986. La 
población actual Cpo•lblemente no mas de 100 •J•mplare•> que 
•obrevlven en el D••ierto de Vlzcatno, •• con•ldera co•a 
reltctuat. 

Con ba•• en los criterio• y formula• establecidos por 
Lehmkuhl (1984) 1 para calcular un tamaño mfnt•o efectivo de 
población, •• e•ttmd un ndmero de 387 berr•ndoa co•o tamaño 
d• población mínima viable para •1 berr•ndo •n el D••i•rto de 
Vizcatna y una poblact.ón de 3 870 berrendos coMo potencial 
~áxtmo para au Manejo. 

D••d• la d~cada de los cincuenta• •• han venida tncre•en
tanda div•r••• actividad•• huManas •n el ~r•• del d••l•rto de 
Vlzcalno, la• cual•• han modlf lcado y dl•Mlnuldo el h'bltat y 
la poblacldn del berr•ndo. 

La cau•a •a• evidente de la dl•MlnuclÓn del berrendo •n •I 
P••lerto d• Vlzcalno ha •Ido la lnten•a y continua cac•rÍa 
ilegal a qu• ha eatado •ometldo y en la actualidad •lgue 
•lendo el principal.factor que a•enaza la sobrevlvencla del 
berrendo pentnaular. 

El ganada do•~•tlco pu•d• representar una fuerte co•peten
cta para •I b•rrenda1 •obre todo en la 'poca d• ••e•• •n que 
a•b•• eapecle• •• concentran •n los cauces de loa arroya•, ya 
que aon e•ta• la• dnicae 'r••• con v•g•taclo'n verde. Adem'• 
el ganado dom~sttca •• probable que conatttuya una fuente de 
tran•Mlatón de enf•rm•d•d•• para el b•rrendo y a loa cual•• 
eate na ••• r••S•tente, con mayor razdn at •• conatdera •I 
atpla•l•nto geogr,ftco y gen,tJco a loa que ha estado sujeto 
•eta aubespect•. 
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Las condlclones naturales d•l Desierto de Vlzcalno ta•blén 
puden estar afectando a la población r•llctual del berrendol 
principalmente la escasa e irregular precipitación pluvial Y 
tos pralon9adas p•rÍodos de sequía pueden •ignlf tcar una baja 
productividad y sobr~viv•ncla de cr{as y si a ••lo aunamos la 
gran abundancia de coyotes, los que pueden causar, como •• ha 
dew1o•trado para otras sub•specie• de berrendo 1 una gran 
d•predaclón sobre las crías reci•ñ nacldas

1
retardando de esta 

••n•ra la r•cuperactón d•l berr•ndo. 

Par otra parte, to reducido y aislado de la población • 
tnclu•o de la• ••nadas d• b•rr•ndo, puede estar provocando la 
r•producclón entre parientes cercanos, can el consecuente 
incre•ento en ta manifestación de caractere• recealvos y por 
ende d• ••lformaclones cong.nlt&•J esta probablemente sea una 
cau•a adicional de mortalidad de berrendo• y princlpal~•nle 

de la• Cf'Íae, 

Deb•n realizarse estudios y evaluaciones •obre tos facto
r•• adversos antes •enclonados, para det•r•lnar su impacta 
sobre la población del berrendo o •obre su hábitat y en su 
casa proponer• l~plamentar acciones que reduzcan o eli~lnen 

dicho• factor••· 

De la• accion•B llevad.a• a cabo para evitar que continuas• 
la dl••lnuctón d• la pcblactdn del b•rr•ndc y •u hiÜ>ltat, •• 
considera que las ca•pañas de dlfusldn y vlgilancla tuvieran 
en 9en•ral una respuesta pa•ltlva, tanto de lo• habitante• 
cawa d• las visitante• del Desierto d• Vlzcalna, y fueron la• 
acclan•• que •'• contribuyeron a lniclar la recuperación del 
berrendo, al dis•lnulr•• su principal factor adverso: la 
cae•~ Ca ll99a 1. 

DtagnÓatico y perspectiva• 

Durante la reattzacián del pr••ent• trabaja •• pudo cons
tatar que la recuperación de la pablact6n del berrendo y su 
hAbltat •n el D••l•rto de Vlzcalno adn •• factible, sl no a 
su ranga y abundancia histórica sl por lo ••no• una pobla
ctdn viable, qu• per•ita un aprovech .. lento sostenido y su 
r•tntroducclán a otras &reas d• la penfnsula de Daja califor
nia que per•itan su desarrollo. Para lograr ••le objetivo es 
n•c••aria dar continuidad, Mejorar o lnlclar una serle de 
trabajas dentro de un Plan de estudia y maneja del berrenda 
en •l D••lertc d• Vlzcalno. 



Entr• 1•• accton•s mi• urg•nt•s que se constd•ra deban 
r•alt2ar•• para la con••rvactón del b•rr•ndo penin•ular, •e 
r•comt•ndan taa slgul•ntes: 

1. Llevar a cabo gestiones ante los sectores federales, 
••tale• y locales, as~ como lnstltucion•s privadas <naciona
l•• y d•l •xtranj•ro> para conseguir los fondos mintmos para 
la aplicación d• las acciones. 

2. G••lton•• para ta prot•cct~n del hábitat. Una medt~a 
d•cislva para •vitar qu• •• •iga impactando a la poblacton 
d•l b•rr•ndo y su h·~ltat •• •l ••tabl•ctml•nto y operación 
d• la R•••rva d• ta Bloafera d~l Vizcatno. 

3. Campañas permanentes de vigilancia y dlvulgaclÓn para 
pr•V@nlr y controlar la cacería furtiva e impacto• ambientales. 

4. Continuar con lo• lnvenlartoe poblacianale• y si la 
dtsponlbllldad de recursos lo permiten a•gulr con los 
••ludio• •obre Ja blolo9{a del berr•ndo y •u h'bltat, ••{ 
co•o la• accione• para favor•cer su r•cup•raclón. 
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ANEXO NO, 1 

PKQtEOlOI OS 'Z'IMPUATUltA Y tAilCUlTACia~ DE 10 ESTACIQIE.S HETEOllOLOOlCAS DEL 

D&SU:A'f'O DE YUCAlM0 1 B. Ce s. 

NCl<BA& DI AllOI .... ru IWl ABR l<AY JUH JUL AQO SCP 
~-~STA• 

TU 11,S n.s 19.l u.1 20.1 :u.1 2S,6 25,3 26.7 
•UNTA AaUOJOI 

• ll 11.• 11.1 0.1 9.0 o.o o.o 0,7 ... J,7 

T 19 u.1 u.1 lB.I 20.0 ll.4 n.s H,S 27,7 H,B 
GUADAMI .. 

• lJ n.~ loJ 1;I 0.-0 ~.~ o.o .. , ••• 15.l 

IWIIA 
-y •• '"•º u.z ,.,. 11 •• io.~ .... .... .... .,,, 

TOllTUOU . .. .... e,1 ... 0,5 ... Ool ... z,4 •• 7 

WI T 10 u.o u.z 16.5 10.0 19.5 21.6 25.4 26., 2•.• 
LAOUHAI • 18~ 11w ir.1 .~.~ o;r 0.7 o.o l,B B,l 4,9 

SAN JUAN ~ 7 10.1 10.0 1n,J 2~.1 21.2 12.0 27,4 29.l 27,5 

• • n.1 ~.-. 11.0 o;¡¡ o.o o.o 2,2 5,5 

··~ 
VlZCADIO T 15 u.o 15,5 lG.4 1'1.4 10,l lA.9 ll.5 ;r),2 23.l 

• l5 ... ll.4 1.9 0.3 o.o o.o ... 2.1 22.1 

SNf J~ACIO T 37 15.8 16,5 lli.1 19.B 21.7 24.3 21.• 27, 27.4 

p " ... f.7 "º º·º 0.3 o.o •• 7 U,6 20.0 

EL A&.UtO T 18 16.5 lr.1 17.7 ¡9;~ ~I.l "" 27.7 
1 "·" 

27.9 

• 20 12.2 '·~ 3.1 o.o º" o.o 2.2 U.6 0.1 

SAN JOH T 10 u~.2 18;! n;2 20.6 22.0 19.7 24.2 27.2 .... 
DE CA.STAO • 10 26.9 39.9 ~·º o.o o.o o.o o.o 33.0 lí'i.O 

OCT NOV OlC ANUhL ~"""' 
.. 

n.• 19.6 17.7 20.9 DWh•(•) ... 10,J 20,, ,,3,3 

u.1 19.1 U,I u.o 
••• 1,7 .. .. 71,1 l»•»•lat<o> 

n. . .... . .. u.5 lli•h•(•) 
'10. •• o ... ,5 

21.9 17.6 14,6 19. 7 
IDWh•(:icttd 

7,7 '·' 10,9 .... 
24.l 24,G 17,9 22.4 UW(h 1 )h•(• 
,,9 ... 10,l ···" n.2 17.6 15.l ic.s lsilhw(Jt 1 Ht 
2.7 n.1 l!>,O 9.0 

23.4 19.4 l6.9 2116 lsWh111(x 1 Jtc ... ... 10,1 94.0 .... "·· 17.7 21.7 ~WhwCa' He 
0.2 3.7 14.4 16.1 

2 ••• 17.7 10,, 'º·" 
6,0 o.o o.o 114.6 



CGHTlllUM:IOll OEL. ANE~O -~O. 1 

CLAVE •-ne Allos .... "'" """ AllR llAY JIJN JUL AGO SEP CCT uov UlC ~IUAL Ll11A 
LA UTA -

º"'' 
oao. NEGl.O TU 19 ~ 19 22 20 21 24 25 25 23 22 19 18.75 

p •1 13.68 lJ.45 3.12 0.12 1.42 ~.]() ~.Ol 1.78 11.6 9.53 s.10 17.25 95.26 

flQlE.0105 T 16.51 17.0J 17.85 19.45 20.tl 21.65 25.12 26.48 25.95 22.99 19.4 u.11 20.41 
:!,l.'19 ,tl.45 +0.97 .t,1.44 t_l.34 .,tl.Bl t,2.20 tl.95 ;tl.6~ :t,l.~5 !.2.09 .tl.41 .!,lo:U DWha(x') 

i ! dS 15.39 u.u 2.43 o.16 0.42 º·º' 2.<12 10.01 11.2a 6.92 4.e2 17.17 79.63 
7.39 1.21 2.90 ó.25 o.st d.u 2.4D 9.,J:is 7.26 2.26 J.04 9,04 19.U lJWh•(•') 

ruuru1 •• t9J1,, •• sAJU1/n.c • .s. 19.J' i ••• uSA 1985 



AHEIO NO. 2 

tRat&DZOI D& VCUX:ZllAD lllL VZ&lf:l'O, HIM,llAt llSl.\TXVA Y 'VAIOll.ICXCff, HTACION llTEOllO\.OGl~A 
ousuuo HCGao, •• c. •• lH0-1'19 lHIA lfHI 

Vll«IDAD DC vu;no CICll/h) HUKEDAD JU:LA'UVA ( ") ll'IAOCllACICW MUA 
MH 

IWI racttCDlO Mili KAX PJtcttiDJO Kili, KAX HQIEDlO ltl!I. 

DIUO 27.79 15,JS 4t6'1 

·~ u 46 116 00 55 

rtHl:kO ll.3' 10.0 6.75 B2 59 46 U6 9l 5l 

•llAlllO 11.0 u.si l~.64 81 u 52 180 140 U4 

AllllL 39.ll 25.15 u.>~ 02 71 60 111 167 149 

MAYO lo.56 H.01 15.11 •2 ., 64 111 179 IU 

~11!110 "·" 14.U 13.79 00 73 66 217 174 U9 

JULIO ,,,., 22.1• 11.?4 79 72 65 211 187 166 

AOO.STO 34.9 23.U u.n .. 72 61 251 192 173 

SUTlDtBftE 33.69 20.'16 9.0'1 19 71 63 19) 16l 119 

ocrunRC 31.56 19.'19 B.97 80 69 59 174 139 108 

NOVlateRt 29.0B 16.25 s.s1 •• 69 53 13) 102 52 

DlCIUWRt 2S.'9 U.55 ... ~l 85 67 •• l!i~ •l 56 

AllU"1o JJ.17 2:0.68 9.05 81 •• 57 2193 1691 113'1 
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111. 
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ANEXO No. J 

LISTA DE ESPECIES DE FLORA SILVESTRE 
PARA EL AREA DE TRABA~O EN EL 

DESIERTO DE VIZCAINO, BCS, 

' Ma9br• Cl•nliftca No•br• Coaun 

Abranla villa•• alfar•brl 11• 
Acalypha callfarnlca hierba del cáncer 
"9•v• '"P• ••guey 
Alllonla lncarnata 
Aabr1111la c .... harata hUIK& poi' t lo 

"· c"enapacll•at la 

"· du-• 

"· .. ,_ ... ,. .. zacal• ll•brero 
llri•tlda arl•tldold .. y-t• 
ll•cl9PI .. ....,ul•t• tronadora 
Aatr.,.lu• ,,.uanua tronadora "· _,...,."_ ch .. tea 
Atrlplex barclayana ch-l•a 

"· caneacene co•tlll• de toro 

"· JU lacea hierba r•u•• 11 

"· pal lcarpa ca•ltll• de vaca 
Baccharla aarathrold•• hierba del paa110 

•-•• Juncea 
.. ... ,.rocactue .-.ryl cacto aterciopelado 
••41•n• IMlarata 
-...rhaavta erecta clhlcloaa 
..,..teloua barbata navaJ lta 
aur .... a lllnal-a tarote prieta 
aur .. ra •lcrophylla tarat• colorado 
aurrou,..•I• faatlpta tabaqul l ID 
Calllan41ra caltfarnlca cabello de angel 
Cardlll9P9MM&m carlndua -avtta 
Cench,.u• P•l .. rl llUIUpal 
Cryptanta •ft9U•llfolla 
c. -•u- pelutlltD 
Ch-actl• lacera pinito ti• duna ···- _,.. •. -•11• to,.lto 
Datur• dlKDIDf' taloach• 
Dlthyrea callfornlca l•n~•J 11 la 
Drymarta vl•ca.a 
Dudleya pulverulenta •ie91Pr• viva 
ll)'•llGdl• anth .. ldlfolla •anzanl l la 
D. -aphyl laldn .. nzanlll• 
EchlROCereu• bran~ ... I cae tac•• 
~nc•lla callfornlc• lncl•neo 
E. farlft09a tncleneo 
E. laclnlata pinito dun• II 
Erlaphyllu• pu•llla 
Errazurlzla bttnth .. I granjena 
Eupharbla erlantha 



4?. E. teucophilla 
48. E. Ma9dalena• 
49. E. •leera 
so. E. peganold•• 
Sl. Fagonla •p. 
S2. Ferocactu• acanthod•• 
S3. F. vlzcalnencls 
S4. Fouqulerla dlgu•tl 
~9. F. •pl•nd•n• 
96. Frankenta grandlfolla 
S?. F. pal11e,..l 
99. Haplopapus splnupo•u• 
99. Harfardla fruttco•• 
60. H••P••onla l••vla 
61. Hy••nacl•a 11onogyra 
62. Hyptl• ••aryl 
63. Jathrapha cln•r•• 
64. kra•erla parvlfolla 
69. Larrea trtdentata 
66. L .. alnacereua thurb•rl 
6?. Leptdu• la•locarpu• 
68. Lophac•r•u• achottll 
69. Lotua rlgtdu• 
70. L. •••u9lnaaua 
71. L. tD11enteltu• 
?2. Luptnus •legan• 
73. Luplnus •P· 
74. Lyctu• berlandlerl 
79. L. callfarnlca 
76. L. vlchl t 
?7. Machaerocereus gu••osus 
78. Malacatrtx callfornlca 
79. Ma•llarta dlalca 
80. Martna parryl 
81. M•• .. bryanthe•u• crlstalllnu• 
82. Nlcolletta trlflda 
83. Nlcatlana glauca 
84. oe'noth•,..• craastfolta 
es. o. cardlaphylla 
86. Oll90••rla ll•afalla 
87. Op~n~I• ~haya 
88. 0. Clrtbe 
89. PaChtcar.ua .dlacalor 
90. Pachyc•r•u• prtnglel 
91. Palafoxla llnearl• 
92. Perttyl• callfornlca 
•3. P'. "aryl 
94. Petalontx lln•art• 
95. Phaaeolu• flllfor•I• 
96. Phyaall• craestfolla 
97. Plantago lnsularl• 
98. Proaopl• jullflora 
99. Ra•allna r•tlculata 

100. Rhusa lenttl 
101. Rocella •PP• 

golondrina 

biznaga 
cáctua d•l vlzcalno 
palo adán 
acotillo 
yerba r•utaa 
Y•rba r•u11a 
tnanzanllla 

rowierl l lo 
•alvla 
loabol 
11ezqultlllo 
9obernadora 
p&taya agria 
paaote 
gara•bul lo 
salchicha 

mano de •apache 

frutilla 
fruti! la 
fr~tll la 
pltaya dulce 

vteJtta o vlznagulta 
atora•• da arroya 
vldrllla 
chicle fresa 
levantate don Juan 
f lar de arena 
fla,. de arena 

e hoya 
e haya 
capatquln 
carddn 

•anzanltla 
•anzanltla 
pegaJaaa 
frlJDI Ita 
to•ate d• culebra 
pa•lo paludo 
mezquita 
l (quen 
•anz.anlta 
l {quan arqul l la 



102. Ruseella·caceln•a t.rompela 
103. Sallcornla ••rlll•• 
104. 8arca•t. .. a arenarlu• 
105. 8lbara angelaru• 
106. SllHlondela chlnen•l• jojoba 
10'1. Salanu• hlndslanua ••rlola 
1011. 9pha•ralcea ••bl9ua ••lva 
109. 9. ••oryl ••lva 
llO. 9tll lln9la llnearl<folla huevo• de perra 
lll. T .. arlx pentandra plno salado 
ll2. Trlt•l•lap•l• pal••rl cebolllt.a 
ll3. Trl•l• callfarnlca 
ll4. Vt9utera deltaldea flor d•l •Dl 
ll5. 11. lana ta 
ll6. Vucca val Ida datl 11 llo 
ll'1. Ha det.er•lnada hierba del v•nado 
llll. No det.eralnada at9odonc 1110 
ll9. No deter•lnada zarcl 1 los 
120. No deteralnada ••plirraga 



ANEXO NO. 4 

DESCRIPCION SUCIMTA DE LOS TIPOS DE VEGETACION PRESENTES 
EN EL AREA DE TRABAJO EN EL DESIERTO DE VlZCAINO, B.c.s. 

Matorral halófilo.- Comunidad v•g•tal caract•rÍ•ttca d• 
•u•tos con alto contenido de sales, arclllosoa y calicho•D• 1 

con pH de 7.~ a 10 y materia orgánica e•c•••• ••t• tipo de 
matorral •• uno de los ma• caracter{sticos y abundanl•• en el 
área, eKtendi9ndo•• desde la co•ta por la• llanuras muchos 
kltÓtllelro• tl•rra adentro. 

La• llanos cercano• a la costa, entre los 0-40 msnmm son 
extreftad•~•nl• pobres en plantas, siendo l•• ••p•cl•• mas 
con•plcuas: la hierba reu'lfta tfrankenia R.A.l.m.IJ:.il y Atriplex 
J .. ~.lE.!.~• otro• arbustos comunes en esta zona son : frutilla 
r~x.~~~ callfurntcum_l, si•'lftPr• viva CDudl•Y& !J!2..l, Euphorbta 
Misera, gobernadora CLarr•a trid•ntatal, biznaga CF•racaclu• 
&ciñti\od•sl, btznaguita·- [ºMain-;~¡-;-diclcal y Enc•lta C.lli.
forntca1 la altura promedio d• la v•9•lacldn •• de 20 a 30 
c•nt '11•tro•. 

En lo• llano• que•• •ncu•nlran tierra adentra. •nlr• los 
90 a 100 r11•nmr11 1 la ve9•taclón de matorral hal6tilo ••hace 
~•• diversa, •l•ndo mas frecu•nte observar, ad••Á• d• la• 
••p•cl•• 11enclonadas 1 al P•lo ad&n CFouqulerla dlguettJ, así 
como •J.,.plar•• d• garambullo CLophoc•r•u• schotll), dattli
llo CYucca v~lldal y cholla copuntla !J!2.e.1. En al9una• porct
onea, dentro del ••torcal haldftlo donde el suelo e• ma• 
arenoso o en los ecotano• con el matorral de dunas, •• pre
sentan •anchan•• donde la especie dominante •• ~ c~
f_o,.ntc_~ o ~trlpl•l! poi icarpa 1 con una altura pror11edlo de la 
v•g•tactón d• SO c•ntÍM•tras. 

~atorral de dunas.- E~ la• porciones accidental y sur de 
la laguna Ojo d• Liebre •e extiende una ancha franja de 
vegetación de Matorral de dunas, Ja cual •• encuentra entre 
loa O y 60 m•n••I •n la que la ••pecte mas caracterlattca •• 
el arbusto denominado pinito d• duna CChaenectis laceral, 
otras ••P•cle• coaun•• son: VJ.9~-~tl~ lanat.a, ~ºtacen l
ata, Lyclu• b•rllanderi, L. callfor~tcum, Oenothera cr•••i
foli_~J-.-r-sublr sobre •l nivel d• la co•la tlend• &-p~r
•• Monanthochlc• littoralls, S•••uvlum portulcastrum y Alen
,.a1f..------OCCTdentaíiil--1iA1tW:iPr:or;;dio d• la vegetacl~• 
d9-1.si.ts. · 

Matorral •arcocaule.- Esta comunidad ••t~ doMinada por 
elementos arbustlvoa o arbóreos de hoja p•queña, de tallo• 
grueso• carnosos, algunos con corteza papirac•al ••presenta 
por arribad• los 100msnmm, •n llanos y loma5 de escasa 



pendiente, que tienen un 9radual a•cen•o d• 10 a 1~ km•. 
hasta el nivel de los ZCOmsnmm. La especie mas caract•rÍ•lica 
dtt e5ta cotnunidad es el copalquin C~achicQ.r.~\!• dj~oJ.orl • 
otras especies comunes eon: el palo adaTI [~ouquieri~ d~!
t_t_l, A~r.lp_J~x pal lcar:pa, datl 111 !a C'áll:.C.& V#.il_d_a.l, magu•y 
(Agave •~l, gobernadora tLarrea \_r.identa.t.al, ~phorbia 
aieera, ~J!.G.~ caltfgrnia, ~ californicum, Jalroph• 
~. torot.e CBurs•ra · mlcrgphylaJ y la cholla tOcuntla 
!.eJ!..1• La altura de la v•getaci6n •• de l.~ a 3 tnt•. 

Ma~orral inerme.- Co~unidad de poca diversidad vegetal, 
do•inado por especies sin espinas len tna• del 70~1, que •• 
pr•eenta en algunas porciones al suroeste y •ur d• la laguna 
Ojo de Liebre, a alturas •ntre lo• O y 50 ••n•ml cuya• espe
cies ~•• característ.lcas •on: A.lrJR~X P.Dlycarpa, A:. e~
~· Encella cal ifornica, c;.~l\lsonl_~ cr.~~J_!_al i_a, y ~~ 
californtcu•t La altura proM•dlo de este lipa de vegelacion 
•• d• 1 .t. 

Matorral sacocraslcaule de neblina.- Co•u~ldad vegetal que 
•e caracteriza por ta presencia de un 9ran nu••ro de formas 
de vida 1 entre la• que destacan especies sarcocaule• lcarno
••• de tallo gru••ol y crasicaule• Cde talla sucul•nto ju9oao 
y candeJ lfor•ell las especies características •on: terete 
(~ ~l!_~l 1 .Jal.~ropa '=._lnere~, Qln•)'! l••~t~, pal.o 
adan tfa9qul.!.r...!.p. c,Ugu•t\1, datilillo l!_ucc~ '!.!l!.c!..!1 1 cardan 
CPachycereus ~J, Macha•rocereus guaaoaua, cholla 
lCpuntta !l!Pll otros co•~on•nt.es frecuente• de ••l• ••terral 
pertenecen a la• g'nera• Lyclu• 1 Prosopis, Cercldiu•, ~. 
~· ~ y LY•lla••· Esta c08unldad ••presenta en 
las ladera• y .. sas de las sierras de San lo•4 de Castro y de 
tos Picachos de Santa Clara1 por arriba de los l~O ••n•m. La 
altura d• ta vegetacl6n •• de 2.5 a 5 •t•. Una de las carac
terlst(cas prlnctpal•• •• la pre••ncla de abundantes líquenes 
ca•a Ra•altna retlculata y Rocella spp, sobre I•• ran.as de 
lo• arbu•tos, prlnctpal••nteci9"!1iaiD-ad•n tFouqul•rla ~!
~J. 

Matorral can tzol••·- Este ••torral ••una asociacldn 
far•ada d• Vucca valida COiia do•lnan~•. •e pre•enta •n ••••• 
y partes •antaño••• entre 1~0 a 2~0 ••n ... , locallzándo•e en 
la parctdn norte de la Sierra de la• lndla• y en la vertlente 
norte y oeste ·d• los Plchacho• de Santa Clara y de la Sierra 
de San Ja•* de Castro. Otras especie• coaune• en eata aso
clacldn •an Fuoqulerla dlguell, Pachycoraus dl•color, Jathro
pha e lnerea, li&Ch&ttracereus--;ua•aSU.s·. _ _._.1Urs9ra M lcroPh>' lla, 
Opüntia ·-Cholla! la altura de la v•getactdn •• d• 2.~ a 4 
••t.ra•. 

Veqetacldn Rtparta.- La veget.actán que •• presenta en las 
cauce• d• las arroya• est~ ca.-pueata en mayor medida por 
••p•clea dlferent•• a las que •• encuentran en áreas aleda-



na~, y ~ue en mucho• casos solo se presenta en eate tipo de 
topoformas. Sin embargo la composición de especie& es catnbi
ante, dependiendo d• la anchura y profundidad del cauce, pera 
el factor determinante depende de la altitud sobre •l nivel 
del mar. 

Entre lo• O y 40 msnmm. la vegetación de los cuacas de los 
arroyos es poca dlv•rsa , ~iendo la6 especies mas caracter(s
ttcas: Cha•n.•ctts lacera, Viguier~ lanata, Encel.la lacinea
~~. ~.trlpÍ.¡.l5 · p~l icArP! y Sti 11 ingia lJn_~or ifal i_~ •. Ent-re los 
~O y 100 m•nmm. ••observan comunmente: ~urlzea ~E

~ham ~ , ~ypt t • ~mory 1, ~phaera lC:e_a •mP.r:tJ, ~_r~ l_C?~_P..t!.l'."'m~ 
~.ortnd'!!t Acalyph~ caltfor~, e1J;:.~epj._1._1 '-~bula~, tiapJ..QRJ
PJ!.!.. sptnulosus, ~~alonix ~J por arriba de lo• 100 
msnmm., se encuentran como ••p•cl•• mas conspicuas: Proaopl~ 

Juliflora, Rhus lentll, Palafuxla llnearts, Bo•rhaavla •rec
~~· ~u••.~t_ t~- c;áéé~~.!~• ·Mai=fti& perryr;--~¡P..1B2.~i"~ · apTñu1Daua, 
~J:H.~.a i;,.11t_or.nJc.11:1 l}alea.~mory~ y ~lb•.!"-~ . .!'"t;!•lo_r:-~· 

J 



'ANEXO NO, 5 

LISTA DE ESPECIES DE VERTEBRADOS "SILVESTRES 

PARA EL AREA DE TRABAJO EN EL OESI ERTO DE VIZCA INO. B. e. s. 

YAMIFEROS' 

ORDEN CH! ROPTERA 

NOMBRE C!ENTIFICO 

ll¡¡oU..~.W~' 
t.6L 

llotM6 ~ 

uU'~C&U'~ 
tvoU.. tvotú' 
llillUJ. 

P.ipU«tllu Wpt.\U4 /IUpUIU 

Eptu~ '""'"' ptllÜl6uUt 
Nve.to.t.w bo.tu~ .fttlotú 
P.itco"" -Cll<IU ,..UUUM 
NVúo.t.ú 1411 t~ 

~CÚICWI 

Ant\olOf.16 p11u.úluA llÚlo.t 

lloCAo"" •tt.thouaU CAU'"""""' 
Chot.tOlljfctt/l.i4 ..UC4M 
Tad...idd bw<.túM.W ..u.lUM 

.. CAotú 
(efnQrosocca 

NOMBRE COMUN .FAMILIA 

Murciélago Yul'llO,., ~ .VHp•rtlUon1dae 

d• San Ignacio 

.Pequefllo murciélago de CalHornlo 

or•fon 
Murcl•logo pHcodor 

Pipietl"elo occidental 

Mu rcH lago moreno 

rojo 

polldo orefon 

omorlllo 

p6Ildo 

meJCJcono 

coludo ,..xtcono 

de boho 

Phi llo9t0111idoe 

MoloHidoe 



CROEN INSECT 1 VORA 

llo~o .. x cACXl>jo.\dl cACXl>jo.\dl Musorallo del desierto 

ORDEN LAGOMORPHA 

Sytu.il4gv.4 bachmaJ<l VÚ9Wl4 Conejo motorrolero Leporidoe 

audubo.U con6lJúa Con e 1 o Audubon 

L<pv.4 coUjollAiCv.4 xant<'. Liebre cola nl!tgra 

CROEN ROOENTIA 

~•p<JlJl!OphltoA lw"""'6 con~da• Ardilla colo blanco Sciuddoe 

utúw 
Spwoaph<.ttu a.Wcopitlv.4 Ardl llo de roca 

TkO!llOlll!I• wobiW!u6 .tu66<ol<U Topa de Son ,'.nge l Geomydae 

P.._ogno.tliv.4 MV141liu6 •a00to6v.4 Rat6n de areno laguna Scornnon Heteromydae 

jattax .U.opinv.4 de roca ore)as cortos 

V<podomy• p<n.in6ulJVt.i.6 p<n.ln6ulaM6 Rata canguro 

.-wu.i platyc<pkalv.4 

P.._°"'IJ6CU4 Vt<mlCv.4 jll<>tVtculv.4 Rot6n de patos blancos Cricetldoe 

e.ua tva. del desierto 

lllllJÚ.<alatli6 cooUdgú patos blanca 

N<ot°"' l<pida motag"'1ndl! Roto de patos blancas 

ORDEN CARN 1 VORA 

Cl!IÚ& ~.. p<..U..ulat Coyote Canldae 

Vulpt.6 ue.tox d•v.la Zorro norteña 

u.tocyon ch1Vt•oa•g<nt<a4 ptAlMuta..ú Zorro gris 

&t6•all.i6CU4 a6tu.!u6 palnlalt.W6 Bablsuri .. 



P11ocqon t.otOll 91!.lnntlU 
T aWlu taxU6 beJtt.undvú 
Spit.ogat.e. pu.to1Liu4 ~t116.l6 
Fdló concoto11 .lnlpl!oceita 

L!Jll)( IW6u.& pe.rú.ndu.lalr.l6 

ORDEN ARTIOOACTYLA 

llama hem.i.011U.1 p~tLlae. 
AnUtocap11a ~cana pe~tLlall.l6 

• repotodos por Huey 1964, Hall 1981 

Mapache 

Tejan 

Zarr l lla manchada 

lean de monta~a o puma 

Gato mont~s 

venado buro 

Berrendo de Sajo Californio 

Canidae 

Mustelidoe 

Felldao 

Cervldoe 

Anti locopr idee 



WES TERRESTRES DEL DESlfRTO JEL VIZCAINO., REFOOTADAS PCR RCBalNs. 1'.)c3. 

ESFECIE 

Cll't•rt•• aura 

llcc ip iter cooper i 

Accipiter Strietua 

Circua cynnana 

8ut1:0 Reoel ia 

Butco Jomelcenala 

Buteo al bonotetua 

P !J~ .. ero ""te 1 nctua 

Agu i lo chryaeetoa 

Po 1 y!JoNs l'I oncua 

falco mo•ic•nus 

falco peregrinua 

F•lco coll•mbariua 

falco 11P•rvariua 

Coll iparle california 

NCMB!ll: C!MI N 

Aur;1 

Azor 

.S.:or 

Gav i l &n Pontonero 

Govi 14n 

Gov i l&n col• roja 

::evil&n 

u•vil4n cola c~nchode 
\gu i la :\Biif 

~ara Cüro 

llelcon Je loa preda,..a 

llillccSn peregrino 

llttlccSn 

Cernic•lo 

.:hileueca 

FAMILIA 

Catarthidae 

Acc ipitridoa 

Acc ipitridae 

Acc ipitridaa 

, /\ce ipitridea 

Acc ipitr idae 

Acc ipltridae 

Accipltridaa 

Accipitrl<Me 

FalconldM 

Felconitlaa 

Falconidoo 

Felr.onidae 

FalconiJae 

Ph•aiandae 



ESPEC 1 E 

Colu•ba 1 ivia 

Zenaida Asi~ica 

Zenai<Ui macroura 

Colu~bin• paaaarina 

Coacyzua ... rlcanus 

Geococcyx californianua 

Ctus kannicott i i 

Bubo virginianus 

Asio flamena 

Tyto olba 

Stcix occidental is 

Athene cuniculeria 

Gleucidium enoa• 
Micrathena whltneyl 

Plaalaanopt i lua nuttal 1 i i 

Paloraa 

Paloma de alaa bloncaa 

Paloma hui lota 

Tortolita 

Cuc;I iyo 

Churca 

Mochuelo 

Teco lote cornudo 

lechuza coftl'IUda 

lechuza del campanario 

N 

lechuza da tierra 

Chotacatir.a 

Coli.mbidae 

ColumbiJae 

Colu:i:abidao 

Columbidae 

Cucu 1 idlle 

Cucu 1 i..Mie 

Stri9id;,., 

Str i9idae 

Str lg idae 

Tyton i dae 

Str i 9 idaa 

Str ig idoe 

Strigidae 

Strigidao 

Coprimulgidaa 



ESPECIE NOMBRE C<M:N FA:.:ll i .. 

Chord81 lca ~utiponnis Chotticabrao Capr i:·.n· 1 D idae 

Aeronautes sa"atd is Vencdo .~podi '"'" ,,¡ 
Cal ypt.,s costee Col ibrf Trocl• i 1 i ,foe 

Shel asphorua rufus Col ibt-f Troch i 1 i ,foa 

Shel usphorus sos in Col ibrf Troá i 1 i J.1e 

Cu 1 a¡rl.es auratu 1< Corpintcrc Pie ida" 

~elanerpes uropy9iol is Cnrpintero f'ic icJ.:ic 

Picoides scelaris Cürpintero Piciclae 

~phyradicua ruber Car;>intero f-iciJac 

Pyrocephalua rubinua Mosquero T:;ra:rn i dae 

Tyrannua vociferans Mosquero Tyronn i cfoe 

Myarc:hua e ine,..ecena f.\oaquero TyronniJae 

Sayornia nígricans Mosquero TyranniJee 

Soy.:irnis .saya Mosquero lyrannidao 

Emp i<.lonill< diffícol ia Mosquero Tyr.:tnn i J.:Je 



ESPECIE Na.!BRE COMI N fAMILIA 

Er~hila 'elpeatrle Alondra Alendidae 

Tacliyc inete thole .. lna Golon~r ine l'ir11nJinidae 

Tachyc in"t• bicolor Golondrine 

ProorJ aul.iia Golondrina 

l.ur i ¡>erv a f l av icors Re111izideo 

Corll•Ja corox C\1cr\10 Co~nid.e 

Trogolod>ton eodon Reyo::i.olo TroblodytM 

Campy 1 orhynchu e brunnac icop i l lua ..:obrita Trogl odyt i Jea 

$alpinct'3s ol.>aoletoa Seltapered Troolodyt idee 

C.therpea i!ex icenua ~altapared Tror.dod>1: i•1-

Cistothorue palu.tria Sa 1 tapared TrouloJyt Idee 

My1:iua polyglottoa Cenzontle Mi111i<IM 

Orcoscoptea e>ontenus TrillilJor Mimiúwe 



ESPEC•E 

ToxoGt.Clmil ren.;llro i 

Toxo11tC1:JW1 loconte i 

Turil.11 • i grotor iu:; 

Cath•rua yuttat"• 

Po 1iopti1 a caer\! lea 

Poi ·optila melanure 

Reoulu1t calendula 

Anth"e epin.,letta 

Bombycukl..• cedrorrw 

l'hainopepla nitens 

Lanit1e luJovici•nue 

Vermivora celata 

DenJroica petechia 

;)enJro ica c.>ronato 

lkii~lacucho 

Hu i t l .:IC(>c he 

Primavera 

Zorz•I 

Peri ita 

Peri it• 

Chinito 

Cardenal negro 

Chonte cabe:r.on 

GorgeaJor ere ata naranja 

Gorgeador u•r i 1 lo 

Gor!)tSaJor rabadilla amarilla 

FA!.llLIA 

1·1':sc ico.p i d11e 

:•iu 5C icap i Jue 

¡.,u r.c i cOtJ i Jae 

\k.isctce.,i ... t ... 

~lo: !iC i cOP Í .iaa 

~•otac i 1 : i dile 

oon1byc i 11 idee 

h:ylogonat iJaa 

Lani<iae 

únooryz idaa 

l:n1bory :r. i dae 

Emoor)•Z i dde 



ESPECIE 

Dendro ice towaend i 

Ceothlypia trich•a 

lcteri•• virana 

f'eaaer donteat icua 

Stur""I i• neglet• 

NOMSRE CMJ N 

Clorgeedor 

Charledor 

Gorrion 

Celendre de la Pl'•del'• 

Xanthocephalua ••nth11eephel11a t.lirlo cobez• •••ri 11• 

Agel•i~• phoenicena 

Euphagua cyanocephalue 

lllolothrua eter 

lat•ru11 periaol'Um 

lcteru~ cuculatua 

Cel'din•I ia cardinelia 

C•rdinel ia ainvetua 

C•l'POdacua ••• icanus 

r.lirlo olee rojas 

Cha note 

Tordo 

Calendria 

Celendri• 

Cerdenel 

Zaino 

Corrl&n 110•icano 

FAMILIA. 

Emberyzidee 

Embe1•:-z i <lAe 

Emberyz iJae 

Peaeeridae 

[111beryz 1 dee 

EmberyziJee 

E111beryzi<Ne 

Emberyz idee 

Emberyz idee 

Emberyz idea 

Erwberyz i dae 

[19beryz idae 

Emberyz i dae 

Emboryzidae 



ESPECIE NC:.Sllí\E CQ.:ll N F /\1'11 LI A 

Cerduel la p~sltrl• Gorr i6n dorado Ea1beyz: i Ju,. 

Carduel ia lewrencel Gorr i6n dorado E1obery:: i dae 

Pipilo chl<>rurue P•j•r• v!eje Embery: i dca 

Pipilo fuacu11 r•j•r• viaje Embery:: idiMI 

Pesaerculu'!I sandwlchenais Gorri6n de la 11erie110 E1obery: i dae 

Ain::io dramo s .. vannoru• Gorri6n <191 pe.to Einbery:: i dae 

Poolcetea graainena Gorri6n E111beryz: i di'.le 

Chondeates gro-ecua Gorri6n E11beryz i dae 

Allph i ap h:a b i 1 neete C'>0rr i6n E111bery" i o.loe 

Allph i 8P i Zlt be 11 i Gorriln E111beryz: i dH 

Spisel I• p•aMrina C-.orri.Sn E11beryz i dile 

Splsell• breveri Gorrl.Sn E11beryz i dae 

Spisel I• otroeul•rle Gorri&n Emberyzidae 

Zenotrichla lencophry• Gorri&n Emberyzidae 

Meloapiz• linolnli IOorri&n Emberyz:idae 

Meloapiz• -lopi• IOorri.Sn Emberyz idee 

o 



SUBORDEN LACERT 1L1A 

_..... u4iJ.ú MlifQWIÚ 
ClltU611UA1U ~ 

uf.lltUU4 -....JA 
tWlCOftoi.du 

C.\O~. ""4UzlUIU. 
O.ip6NGUAIU douat.U 
Pú\04llUAIU tiuila66htlu 

PU\o&llUAIU-l 

UptM 

IJ.tO&llUAIU~04~ 

SOIWl!ll4lu& ate-i 

obUtU au&W.UA 

Ct<11o&GÜM hUtil.opM. 

Scttopo.w& o•<uUL 

PMyn04- c°'oft4tllll 
Scttopo.llU occldutoU& 

""'9<.&tu llllQL&m 
Cnt11Kdop/ID-W4 Ug~ ...U.Ucatatiu 
Cnuoúlop/to.w.6 ~.tlwu 

labia U& 

Uta &"""""""' tltgOM 
• &ttttata 

LogontlJo nocturno del dHi•rto 

o cochoro 

Iguana del dHlerto 

Lagartl Jo 

Chuckwollo 

Iguana 

LogartlJa 

Cama lean 

LogarUJo 

Xantusidae 

Jguonido• 

TeJ tc!oe 

lguonldae 



COteo"!(X VaM<sa.tu6 abbe.tU Geko Gekkonido• 

6..u.il 

Plt!!Uod<tc4tw. ""'CllU6 

uKtl 
GtMl!ofto"'6 llllLt.ic4JWtatu. LogortlJo lagarto Anguidae 

SUBORDEN OPH 1O1 A 
! '. i" ;-. : ·! ~· 

Ltptlwt¡Jphtopo lw1llUú colw.Uat Serpl•nh ciego Leptotyphopldoe 

luuoU4 
8lpu bipo.\116 Si pes Blpedldae 

Etapht M60U4 Serpiente o cuhbra Columbr idae 

L""""°pe.W.6 pa.QLluo 
PhytlDll.hynclwA dueullt4tu4 
lla6t.icoph.i6 6tagettum 

biUne..t.u6 
Mlzona tt•gon6 pacata 
PUuoph<.6 ..tanoleucu.1 b.(ioa,\u 
Lru!!¡>t0pe.Ui6 gúatum 
Salvado.\a uale.p.lo ktaubru 
Chlt-...<6Cil6 cbictu6 
T llJ\tllla planictp6 

TIWtollpitodon b<Acu.ta"'6 
Ell.ÚU.pa4 6ttvW 

CAoúfm atlox Viboro de coscaber ·Ylperldae 

uyo f.11!10 

vlwU.o httl<M.l 

Ñ 



C-toálii4 .whc-\ """" Vlbora de cascab91 't'Lpe~ldoe 
..uw.u~ 

.lli.!!ill 

ORDEN ANURA 

s~ COlldK Sapo• PeloboUdae .. ,º llÚl.W~ Bufonldo• . pwict&Cl&4 

Htll&~ . ~ lúpocollt\ÚICA Ron a Hy 11 do• 

l!all4 bul~ Ron llla• 

... ·~':'"".":,••'o'• 
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ANEXO No. e 

GESTIONES PARA LA PROTECCION DEL HABITAT DEL BERRENDO EN 
EL DESIERTO DE VIZCAINO, B.c.s. 

al Carr•t•r• las Voladora• a Bahla Aauncl~n.- En S•ptl•m
br• d• 1983 se dlÓ a conocer en lo• medio• de comunicación, 
que ta Secretarla de C091unlcaciones y Tran•portea CSCTJ y •l 
Gobierna del Eetado d• Baja California Sur, tenían proyectada 
la conetruccldn d• la carretera la• Voladora• a Bahía Aaun
ctdn rv. Mapa No. 611 en conaecuencla ••procedió a analizar 
el proyecto, encontránda•• que •1 trazo d• dicha carretera 
atrave•arfa, en un trama de sua prlaeros 10 ktld•etroa, la 
prtnctpal zona de concentracl~n del berrendo. 

~nt• ••ta attuactdn •• sollcttó oflctalmente, par parte de 
SEDUE 1 a la• dependencias reaponsabl•• del proyecto, la 
•adtf lcactón del trazo de la carretera por el impacta negati
vo qu• t•ndrÍa aobr• la poblacldn del berr•ndo y •u h'bltat 
t SEDUE 1983c J. 

A fin•• d• ••ptlembre d• 1983, •1 Gobl•rno d•I Estado 
acarda paaponer la conatruccidn d• la carretera, en tanto 
evaluaba la poalbllldad d• •odlflcar •1 trazo d• acu•rda a la 
oplnldn d• SCT. Sin •mbar90, la SCT COMunlcd a BEDUE qu•: 
•con b••• •n et anall•I• d•I moaalco fotográfico, dicha 
carretera na paaa par 1a zona de cancentracidn del berrendo y 
par tanto no lo at•cta• CSCT 19831. 

D• la con•ulta d• dicho aoaalco totogr,tlco y d• laa 
praepeccian•• aJrea• y de ca•po realizada• conJunt .. ente ca~ 
per•anal d• la SEDUE y d•I Oobl•rno d•I Eatado, •• concluyo 
que •1 trazo de la carretera el. cruza la principal zona de 
cancentraclÓn del b•rrendo 1 que al era factible t•cnlca y 
presupuestal••nte hacer un trazo alternativo que evitara 
dicha zona, el cual no l•pllcarla un incr•••nto en la longi
tud del ca•lna y •l reducciones,tanto en lon9ltud ca•o en 
coatoa, at ubicar•• en una zcna de auelo ccmpactado, a dife
rencia del trazo proyectada por SCT que al requerlrfa aayorea 
abra• d• caapactacÍan par ubicar•• en una zona de duna• 
valadaP'aa. 

La 8EDUE pr•••ntá un dlclá•en eobre dicha carretera, 
hacl•nda laa algul•nl•• conclualon•• y r•coa•ndaclon•a: la no 
P'eallzaclÓn d•I proy•cta d• carr•t•ra propu•ato por SCT por 
carecer de Juetl•lcacián soclaecónoNlca y técnica, par na 
cu•ptlr can tas dlepaalclan•• l•g&lea en materia de protec-



ct6n al medio ambiente, por que dicha carretera si afectarla 
directa lndirecrtamente a la población del berrendo y &U 

habltat y por que en esa área 9e proyectaba establecer una 
reeerva de la biOsfera [ SEDUE 198Jdl. 

En enero de 199q se le comunicb oficialmente a la SCT y al 
Gobierno del Estado, por parte de la Subsecretaría de Ecoto
'31a tie la SEOUE. ta no autorizacitin de la carretera por no 
cumplir con lo dispuesto en la legislación ambiental. Sin 
•mbar90, se hizo caso omi9o de todos estos argumentos y 
dlsposlclone9 y la carrel•ra 5e ha estado construyendo, y la 
porción de la misma que atravieza la principal zona de con
centración del berrendo, se concluyó de construir a mediados 
de 1Ql84 1 abrieo'ndose al tránsito vehicutar en 1985J a partir 
de entonces s~ observó que el berrendo dejo de utilizar,para 
9U alimentación, reproducción y descanso, una área aledaña a 
la carr-etera, de aproximadamente 100 kl 1Ómelro9 cuadrados, lo 
cual significo una dlsminucicin del uso de 14% de su principal 
zona de conc•ntraclÓn. Actualmente el berrendo solamente 
utiliza ~sla área para trasladarse, teniendo que cruzar tanto 
esta carretera como la de Vizcaino a Bah{a Tortu9as, lo que 
por otra parte incrementa tas posibilidades de cacer(a furti
va y de atropellamiento de los berrendos. 

bl.- Brecha de la Mesa de la Choya a la carretera Vix
catno- Bahía Tortugae.- Una sltuaclcin diferente a la expuesta 
en to'5 párrafos anteriores, se observo' con el caso de ta 
brecha que va de la Mesa.de la Choya a la carretera Vizcalno
Bahía Tortugas, la cual fue construÍda entre marzo y mayo de 
1984 por 1 a Exporta.dora de Sa 1, s. A. [ E. S. s. A. l , atrave
••ndo a la mitad a la zona V [v. Mapa no. 61, provocando con 
et tránsito de vehículoe el desplazamiento de la manada de 
b•rr•ndos que utilizaba esta zona, en una franjad• 6 kilóme
tros a lo~ lados de la brecha. 

Por ello se sollcitb a E.s.s.A. cerrar la brecha al 
tránsito v~htcular, a fin de evitar que continuase el impacto 
negattvo al berrendo y eu hábttat CSEDUE 1984i1l 1 a lo cual 
acc•diá ta compan{a cerrando la brecha. Para el invierno de 
1994-S~ loe b•rrendos volvieron a utilizar esta zona 1 obser
vAndo•el•5 lnclu~~ comiendo a los la.dos de la brecha. 

e].- El acueducto Pacifico Norte.- Los pueblos de la costa 
d•l Pacifico, entre Bahia Tortugas y Punta Abreojc& 1 entre~ 
ten una aguda escas•z de agua dulce, debido a la auscencia de 
manto• aculferos en la porción occid•ntal del desierto de 
Vlzcatno, abastectendos~ actualmente del vital liquido por 
M•dio de ta desatacion de agua de mar, sin embar90 1 sua 
p13ntas d•~ala.dora9 ya han sobrepasado su ltempo de vida Útil 
Y B~ encuentran en muy malas condic1ones mecánicas, sufri•ndo 
con~tant•s descomposturas, con la constante escaséz e irregu
laridad en et suministro d• a9ua a los poblados. 



Dada ••ta •ltuaclán el Gobierna del e•tado de B,C,8., 
respansabl• d• dichas plant••• en lugar de bu•car au .....,1a
za•""to opt~, en conjunto con la S•cr•tarla d• Agricultura y 
Recurso• HldraÚllcas CSARH1 1 par la canatrucctdn de un acue
ducto que lleva•• agua desde tas •antas mas cercana•, la• de 
la porclán orl•ntal d•I d••l•rta d• Vlzcalno, • •'• de 1~0 
kll6..tra• de dl•tancl• de lo• poblado• Ev. •ap• no. 6J. 

La Dele9ac16n SEDUE •n a.c.s. •• opu•o • I• can•trucc1Jn 
de dicho acueducto por las stgul•ntes razones: por no cumplir 
can I•• dl•po•lclan•• 1•9•1•• en ••terl• de pratecc16n al 
•edla .. bl•n'te, por que lo• aanto• de dond• •• aba•tecer{a el 
acueducto pr•••ntan una sobrexplotactdn anual del 29' par su 
u•o en actlvld•d•• a9rfcola• ESARH l982al, por que la 8EDUE 
proyecta ••tabl•c•r una Reserva d• la Btdefera en el '6-ea y 
•1 acueducto atraveaarla d• norte • sur y de ••t• • ae•t• •• 
%ana,n6c~eo de dicha Reserva y can la cual•• pretende prote
ger •l habttat del berrendo y por que, desde el punto de 
vtsta canservactontsta y ecandatca, la •eJar apct~n para 
aba•tecer de agua a dicha• puebla• •• la d••alacldn de agua 
ti• •• ,.. 

Sin e•bar90, en 198S •• Inicia la con•truccldn d•I acue
ducto••• grand• de M'xlco, con 290 kll6••lro• d• longitud y 
un ca•ta superior a la• tr•• •ti •tllan•• d• peaaa, el cual 
caaprend• tres •tapaa: la prt••ra de Vizcaina a Bahía A•~n
clon ·tya cancluldaJ, l• ••9unda d• la• Voladora• a Bahía 
Tortuga• con 104 kllCÍ.•""o• d• lon9ltud Een con•truccl6nJ y 
la tarcera de Bahía A•uncl6n a Punta AbreoJo• can 89 kll.S.e
·tra• d• lan9ttud Een proyectaJ. 

En •n•ra da 1987, •I Delegada de la 8ARH •n 8.C.B. haci
enda un an~ll•I• •abr• •I proyecto del acueducto ant• el 
entone•• candidato a Gobernador d• la Entidad, Lic. Vlctor M. 
Llcla9a Rulbal, hizo la• •lgulent•• can•lderaclone•: el •anta 
acu(fera del VtzcalnD tl•n• una r•car9a anual de 24.7 ""'3 y 
una •xtracc16n anual d• 36.3 ""'3 , d• la• cual•• 0.67 •• 
extra•n para agua potable y 3S.l para a9rlcu1tura, •• decir 
hay una •abrexplotacld'n anual d•I •anta d•I orden d• lo• 11.6 
11113 r~~~ anual!, para el ano 2000 ••proyecta que•• t•ndr' 
un d'flclt d•I ord•n d• lo• 13.S ""'3 EGuadlana 19871. 
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