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INTRODUCCION 
Nuestro ambiente se encuentra gravemente amenazado en la 

actualidad por el calentamiento global, el deterioro de la capa de ozono, la 

erosién, la acumulacién de desperdicios téxicos y la contaminacién. Sin 

embargo, existe un problema ambiental que, a largo plazo, sobrepasa en 

umportancia a todos los demas: Ja pérdida de la diversidad bioldgica de 

nuestro planeta, esa riqueza de especies, ecosistemas y¥ procesos ecolégicos 

que convierten a la Tierra en e} Ginico lugar del universo donde sabemos con 

certeza que existe vida. Es por eso que en Ja actuahdad se emprendan una 

serie de medidas que tiendan por lo menos a frenar la dramatica perdida de 

la biodiversidad. 

México posee una gran diversidad bioldégica, la riqueza de endemismos 

de la biota mexicana la hace una de las m4s importantes del mundo yal 

mismo tiempo constituye un reto para lograr su conservacién. El mecanismo 

mas directo y eficaz, aungue no el timco para lograrlo consiste en la 

proteccién y conservacién de habitats; integrados dentro del concepto de las 

lamadas “dreas naturales protegidas”, las cuales constituyen porciones 

terrestres y acudticas, en donde el] ambiente natural no ha sido moduficado 

por el hombre y estan sujetas a regimenes especiales de proteccién. 

La Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente 

(LGEEPA) ha incorporado a la legislacién federal la regulacién de las dreas 

naturales protegidas (ANP); la cual plantea en su articulo 76 que las ANP de 

mterés de la Federacién, constituyen en su conyunto e} Sistema Nacional de 

Areas Naturales Protegidas (SINAP). 

Los propésitos especificos de la creacién del SINAP consisten en 

permitir un manejo homogéneo de las ANP que resguarde de manera eficaz 

los ecosistemas y sus elementos; el SINAP deberia ser el mecanismo para 

proteger la diversidad del pais y deberia operar como el punto de partida o



columna vertebral a partir del cual se puede aspirar a generar un sistema de 

areas naturales protegidas a la altura de la biodiversidad de México. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994 se establecié que la 

planeacién y ejecucién de Ja accién gubernamental debia realizarse bajo la 

premisa bésica de que los recursos naturales conforman una reserva 

estratégica fundamental para Ja soberania nacional y el desarrollo integral 

del pais, por lo que planted la consolidacién del SINAP, ampliando los 

programas de conservacién, manejo y administracién, diversificando el 

aprovechamiento y fomentando el uso racional y sostenible de la flora y 

fauna silvestres y acuaticas. En este contexto surgié la necesidad de seguir 

incorporando nuevas 4reas naturales protegidas al SINAP. 

la regién conocida como “Alto Golfo de Califorma y Delta del Rio 

Colorado” ubicada en aguas del Golfo de California, y los municipios de 

Mexicah, Estado de Baja California, de Puerto Pefasco y San Luis Rio 

Colorado, Estado de Sonora tiene un valor bioldgico especial, ya que en ella 

se encuentra fauna representativa de las zonas zoogeograficas del Pacifico 

Este, Caribenia y la Provincia Califormana. 

Existen ciénegas y afloramientos de agua dulce en la Franja Costera, y 

subsisten humedales permanentes y representativos del antiguo delta del Rio 

Colorado tales como las ciénegas de Santa Clara y el Doctor. En la porcién 

terrestre de la regién se localizan tipos de vegetacién de gran valor por su 

biodiversidad, como vegetacion de dunas costeras y desiertos aridos 

arenosos, Matorral inerme haldfitas, asi como oasis con flora caracteristica 

en los pozos de Bahia Adahir. 

Asimismo, existen ecosistemas representativos de gran diversidad, 

riqueza bioldgica y alta productividad y ademas, zonas de crianza y desove de 

importantes especies marinas, e igualmente, se encuentra el hdbitat de aves 

residentes y migratorias. También en esta region habitan especies marinas y 

terrestres consideradas como raras, endémicas y en peligro de extincién,



entre otras la vagquita marina, la totoaba, el palmoteador de yuma y el pez 

Perrito del desierto de Sonora. 

Debido a lo anterior se realizaron estudios téemicos en la regién, de los 

cuales de derivo la necesidad de establecerla como un 4rea natural protegida 

con cardcter de Reserva de la Biosfera, la cual se denomino “Alto Golfo de 

California y Delta del Rio Colorado”, con el fin de preservar los ambientes 

naturales de la region y los ecosistemas mas fragiles; asegurar el equilibrio y 

la continuidad de los procesos evolutivos ecolégicos; aprovechar 

racionalmente los recursos naturales; preservar la diversidad genética de las 

especies silvestres y acudticas de flora y fauna peninsulares, msulares y 

marinas, particularmente las endémicas, amenazadas y en peligro de 

extincién; propiciar el desarrollo socioeconémico regional; fomentar la 

investigacién y la tecnologia aphcada, la educacién ambiental e histdérico- 

cultural y las actividades recreativas y turisticas, asf como mantener un 

campo propicio para la investigacién cientifica. 

En el presente trabajo se hace una revisién sucinta de aspectos 

sociales, geograficos, ecologicos de la regién, se aborda la definicién de 

algunos conceptos ecolégicos; asi como una descripcién de las principales 

especies animales protegidas dentro de la de la reserva de la biosfera; y los 

aspectos juridicos que enmarcan la emusién del decreto correspondiente.



1 UBICACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

1.1 Localizacién 

La reserva de la biosfera “Alto Golfo de California y delta del Rio 

Colorado”, se locahza al noreste de Baja California y noroeste de Sonora. 

Comprende parte de los mumcipios de Puerto Penasco, San Luis Rio 

Colorado, en el estado de Sonora; y Mexicali, en el estado de Baja California. 

La reserva comprende una superficie total de 054 756 ha, se establecié 

una zona nucleo denominada delta del rio Colorado, que abarca una 

extension de 164 799 ha. Se locahza en la provincia fisiografica del desierto 

Sonorense y en su porcién marina ineluye Ja region Alto Golfo de Cahforma, 

figura 1. 

1.2 Principales asentamientos humanos 

Dentro del area protegida (zona nucleo) estan Golfo de Santa Clara, El 

Doctor, Mesa Rica y Flor del desierto, en Sonora; y Salinas de Ometepec, 

Playa Blanca y Playa Paraiso, en Baja Calfornia. Bn la zona de influencia 

Puerto Penasco en Sonora; San Felype, donde se concentra la flota pesquera 

de camar6n de la regién (alrededor de 200 barcos), Mexxeah y San Luis Rio 

Colorado en Baja California. 

1.3 Vias de comunicacién 

“La reserva esta dehmuitada al este por la via de ferrocarriles del 

Pacifico que comunica a Mexicah con el sur de México y al oeste por la 

carretera federal numero 5. Adem&s Ja carretera estatal numero 4 comunica 

a Golfo de Santa Clara con San Lws Rio Colorado, Sonora. Dentro de la 

reserva hay camunos de terraceria y brechas vecinales que comunican a



campos pesqueros aislados; en la zona del delta no se cuenta con caminos 

debido a que son terrenos inundables por las mareas altas”. 

1.4 Tenencia de la tierra 

la porcién terrestre esté formada por 33% propiedad federal y 

terrenos baldios; 62% terrenos ejidales; 2% terrenos propiedad del estado de 

Sonora; 1% propiedad privada y 2% que no se dispone de informacién. 

1.5 Poblacién 

“Se localizan siete poblados; Golfo de Santa Clara concentra cerca del 

75% de la Poblacién. De acuerdo con el XI censo de poblacién y vivienda el 

indice de desempleo es del 1%; 77% de la poblacién se dedica principalmente 

&@ actividades pesqueras, agricolas y en menor grado ganaderas; las 

actividades dedicadas a los servicios ocupan el 17% de la podlacién 

econdmuicamente activa (PEA) destacando el turismo en pequena escala; las 

actividades mdustriales se encuentran intimamente hgadas ai desarrollo 

pesquero y ocupan cerca del 3% de la PEA”, 

1.6 Uso de suelo 

En el érea protegida predominan las actividades pesqueras, 

agropecuarias y en menor grado turisticas. 

En la zona de influencia la superficie cultivable es de 207 000 ha que 

se incrementa cuando el rio Colorado presenta voliimenes de agua excedente. 

La agricultura esté altamente tecnificada. Actualmente se desarrollan dos 

tapos de pesca, la artesanal y la industrial enfocada exclusivamente a la 

explotacion del camarén. Debido a la fuerte presién pesquera, los voliumenes 

de captura han disminuido drdsticamente en los Wtimos cinco anos lo que 

ha ocasionado una fuerte crisis econémuica. 

  

' Moralns Abril G, Reseiva de la bioxfera Alto Golfo da Crivfornia SEDESOL Mexico 1983 p 1, 
“Thidem p 2 
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1.7 Descripcién del area protegida: 

La reserva estd compuesta por una zona niicleo de 164 779 ha, que 

comprende el] delta de} rio Colorado y sus humedales, y por una zona de 

amortiguamiento de una superficie de 769 976 ha. 

“La fauna del Golfo de California es representativa de tres zonas 

zoogeograficas: la regidn del Pacifico este, la regidn cariberia y la provincia 

californiana. Se presenta un numero significativo de especies cosmopolitas, 

pantropicales y de especies endémicas al Golfo de California. Después de que 

ja conexi6n entre los océanos Atlantico y Pacifico se cerré a la altura del 

actual Panama, algunas especies animales templadas quedaron “atrapadas” 

en el Alto Golfo. En el 4rea es posible encontrar especies raras, amenazadas, 

en peligro de extincién y endémicas, que utilizan habitats como hagares de 

reproduccién © crianza entre ellas encontramos a la vaquita marina, la 

totoaba, el palmoteador de yuma y el pez perrito del desierto” *. 

Estos habitats reanen caracteristicas Gnicas, como lo son los habitats 

remanentes del antiguo delta del rio Colorado, las ciémegas y los 

afloramientos de agua dulce en la franja costera Incluye zonas de 

invernacién y descanso de aves migratorias, y zonas marmas de alta 

produccién primaria,; ademas de que incluye tipos de vegetacién de gran 

valor por su biodaversidad 

Existen algunos habitats de especial interés tales como: 

a) La clénega de Santa Clara, que constituyé un brazo de terrenos inundables 

del rio Colorado hasta que fue dramaétacamente afectada, hasta casi 

desaparecer, por la construccién de la presa Hoover. A partir de 1977, los 

aportes de agua ligeramente salobre del canal Wellton Mohawk permitieron 

  

*“ SEMARNAP Reservas de la blosfera y otras areas naturales protegidas de Mexico, SEMARNAP Mexico 1999 p 
Lt, 
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Figura 1. Localizacién de la Reserva de la Blosfera “Alto Golfo de California y 

Delta del Rio Colorado”.



recuperar los Ultimos cenegales remanentes del rio Colorado. Junto con la 

ciénega del Doctor, representan habitats importantes para el pez perrito del 

desierto, el chichicualote o palmoteador de Yuma y un gran numero de aves 

residentes y migratorias. 

b) El delta del rio Colorado, representa una zona de alta productividad 

y habitat de gran importancia como zona de produccién, desove y crianza de 

especies marinas, entre las que destaca la totoaba (Cynoscion macdonaldt). 

Las islas que conforman el delta (Montague y Pelicano) son sitios de 

reproduccién de Myciicorax nycticorax, Ardea herodias, Larus sp. y Sterna 

elegans. 

c) Los pozos de Bahia Adahir, contienen una vegetacién de humedales 

con afinidades a chmas templados que proveen de agua dulce a un gran 

numero de aves, algunos mamiferos y mantienen alrededor de 26 especies de 

plantas vasculares; ademas, en sus alrededores se han registrado especies en 

reproduccién como Ardea herodias, Charadrius sp, Charadrius vociferus y 

Sterna antillarum. 

1.8 Clima 

“El clima es del tipo muy seco (BW) con temperaturas medias de 18° a 

20°C y precipitaciones medias anuales de 100 mm con llumas muy escasas 

en verano e invierno, y oscilaciones anuales de temperaturas mayores de 

14°C. Se presentan dos subtipos, segin el sistema modificado por Garcia 

(1973). El subtipo BW hw (x*)(e’), muy seco semicalido con escasez de 

lluvias en cualquier época del afio, muy extremoso, cubre la costa de Sonora 

(C8); mientras que le subtipo BW(h’)hw(x‘)(e’) simalar al anterior, pero 

cdlido, ccurre en la mayor parte del delta del rio Colorado y las costas de 

Baja Califorma”’. 

“Gara Enriqueta Modiflcaciones al sistema ce clasificacion climatica de Koppen Editorial UNAM Memco 128 
p aa 

b



La parte marina de la reserva presenta un clima més continental que 

ocednico; se presentan dos estaciones, la fria en los meses de noviembre a 

mayo y la célida en los meses de Junio a octubre, ambos periodos con luvia. 

La temperatura mensual promedio del mar es de 22.7°C, con temperaturas 

bajas en enero y temperaturas altas en julio, de manera que las 

temperaturas superficiales varian de 10°C en invierno a cerca de 32°C en 

verano. 

1.9 Topografia 

“La topografia de la reserva es muy regular, se caracteriza por amplas 

plamecies de pendientes suaves que se extienden del mar hacia el continente; 

y puntos como la mesa Arenosa, Cerro Prieto, Cerro el Chinero y Cerro Punta 

El Machorro, con elevaciones de mds de 200 m. E} fondo marmo de la 

reserva es mucho mas plano y somero (200 m de profundidad en promedio) 

en comparacion con la parte terrestre y esta mnfluenciado por los depésitos 

del rio Colorado. La topografia es arregular con una serie de canales y bajos 

con direccién noroeste-sureste. Los depésitos aluviales generados por los 

arrastres del rio Colorado ocasionan sueves concandades en el fondo 

marino”. 

1.10 Fndrologia 

“En le ambiente terrestre ocurren tres regiones hidrolégicas: la 

denominada Baja California noreste, la del rio Colorado y la de Sonora norte; 

todas drenan hacia e] Golfo de Cahforma Parte de la regién hidrolégica Baja 

Calafornia noreste ocupa la poreién que va desde el puerto de San Fehpe 

hasta la desembocadura del rio Colorado y se dimde en las cuencas Agua 

Duice-Santa Clara y Laguna Salada-Arroyo el Diablo. La segunda regién 

hidrologica comprende la desembocadura del rio Colorado que se divide en



dos cuencas Bacanora-Mejorada hacia el este y el rio Colorado hacia el 

margen ceste”’. 

La regién hidrolégica Sonora norte drena hacia el mar en la regién 

comprendida entre puerto Pefiasco y el Golfo de Santa Clara por la cuenca 

Desierto de Altar-rio Bamori en donde se ubican afloramientos de agua dulce 

(los pozos de Adahir) que no aleanzan a desembocar al mar. 

El ambiente marino presenta ciclos de mareas diurnas y semidiurnas 

con amplias variaciones en el nivel del mar que van de 6 95 m en San Felipe 

hasta cerca de 10 m en el delta del rio colorado, originando corrientes de 

mareas con velocidades de 0.4 nudos y 1.7 nudos a lo largo de Sonora y Baja 

Cahfornia 

1.11 Tipo de suelos 

En le ambiente terrestre predominan suelos del typo solonchak en las 

grandes marismas de inundacidn de] delta del rio Colorado y en las aledanas 

a los esteros y lagunas costeras; los suelos de tipo regosol se distribuyen en 

forma discontinua a lo largo de la porcién oeste. 

También se presentan yermosoles al norte de puerto Penasco, 

xerosoles en playas al norte de San Felipe, y los histosoles que se encuentran 

asociados a pequenos afloramientos de rocas igneas. 

El fondo marino esté constituido principalmente por sedimentos de 

grano fino, imos y arcillas, que a través del tiempo fueron transportados y 

Gepositados por ei rio Colorado. En la parte central del Alto Golfo de 

Calforma se encuentran arenas y muy puntualmente ocurren sustratos 

rocosos como en Roca Consag 
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1.12 Vegetacién y flora 

Se reconocen los siguientes tipos de vegetacién: Matorral merme, en la 

mesa al este del Golfo de Santa Clara. Agrupaciones de haldfitas, 

principalmente en las zonas de inundacién y canales de entremareas 

Vegetacién de dunas costeras, a lo largo de la costa Vegetacién de desiertos 

Aridos arenosos , al oeste de Bahia Adahir y al este de la ciénega de Santa 

Clara. La vegetacién marina estd constituida principalmente por algas y 

pastos marinos entre los que destaca Distichlis palmeri, un. pasto endémuico 

del Golfo de Baya California. 

1.13 Fauna 

1.13.1 Avifauna. 

Estan representadas al menos 80 especies que se concentran 

principalmente en los cuerpos de agua someros como son la ciénega de Santa 

Clara y la desembocadura del rio Colorado en los alrededores de la Isla 

Montague y Bahia Adahir. Algunos de los géneros que se presentan son: 

Pelecanus, Larus, Sterna, Phalacrocorax, Anas, Fulicay Rallus. 

En la reserva hay especies y subespecies de aves que no se encuentran 

en ningin otra 4rea protegfida de México, como el palmoteador (Rallus 

Jongwostris yumanensis), él gorrién sabanero (Passerculus sandwichensis 

rostratus), y el rascador desértico (Pipilo crissals); o solamente en esta 

reserva y en el Pinacate, como el cuitlacoche palido (Toxostoma leconten y el 

cuitlacoche piquicorto (7. bendirer) Un caso particular es el palmoteador de 

Yuma, cuyo nucleo probable de distribucién hustérica fue el delta del rio 

Colorado y que con la practica elaminacién del ecosistema, el Wnico habitat 

significativo que permanece es la ciénega de Santa Clara. 
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1.13.2 Herpetofauna. 

Este grupo mantiene una alta diversidad respecto de otros desiertos; 

entre las especies representativas se pueden encontrar iguanas del desierto 

(Dipsosaurus dorsalis sonorensis, Callisaurus draconoides, Phrynosoma 

solare), algunas especies de los géneros Sceloporus, Cnemidophorus, y 

Crotalus, las lagartijas del género Uma y el monstruo de Gila (Heloderma 

suspectum), especie considerada en peligro de extincién para México y 

Estados Unidos. 

1.13.3 Mastofauna. 

El grupo de los mamiferos terrestres es representativo de las 

provineias bidticas sonoriana y sanbernardina y muestran una alta 

diversidad de roedores, asi como especies de interés cmegénetico como 

Odocotleus hemonus, ademas de otros mamiferos depredadores como zorras 

(Urogyon cinereoargenteus, Vulpes macrotis), coyotes (Cams Jairans) ¥ 

linces (iymx rufus). 

Se han registrado al menos 10 especies de mamiferos marmos entre 

los que destaca la vaquita (Phocoena sinus), nica especie de cetdceo 

endémica en México de distribucién restringida al extremo norte del Golfo de 

Baja Califorma 

1.13.4 Ictiofauna. 

Est4 caracterizada por un gran ntimero de especies disyuntas de dreas 

mas nortenas de la costa del Pacifico asi como endemismos en la zona de 

profundidad moderada (5-100 m) al parecer, debido a dos factores ecolégicos 

que restringen la fauna en la region: 

ajel gran intervalo anual de temperatura que ocasiona que el Alto 

Golfo sea mds cahdo en verano y mas frio en inmerno en 
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comparacién con areas mas al sur, lo que probablemente limite a las 

especies de afindad mas surena, y 

bjel amplo rango de las mareas que restringen especies submareales y 

de areas rocosas e intermareales, Se han registrado 259 especies de 

las cuales 22 son endémicas. Una caracteristica singular es que la 

ictiofauna se componen de especies que estan ausentes en el 

extremo sur del Golfo y que son comunes en la costa oceidental de la 

peninsula de Baja California 

1:14 HEspecies notables de la reserva de la biosfera 

“La totoaba (Cynoscion macdonaildi), la vaquita marina (Phocoena 

sinus), el palmoteador de yuma (Rallus longirostris yumanensis), el pez 

perrito del desierto (Cyprinodom macularis}, el monstruo de Gua 

(Heloderma suspectum), el delfin nariz de botella (Tursiops sp.), el delfin 

commun (Delphinus  delphis), la ballena  piloto ( Globicephala 

macrorhynchus), el cachalote (Physeter catodom), la ballena de aleta 

(Baleanoptera physalus), la ballena azul (.B. musculus), la ballena jorobada 

(2. acutorostrada), la dallena gris (Lschrichtius robustus), el lobo marino 

(4Zalophus cabfornianus)”’. 

Ademas de otras especies como. Colipichthys hubbsi, Micropogonias 

megalops, Girela simplicidens, Parachnus sim, Malacoctenus gigas, 

Xenomedade rhopyga, Acanthemiaria crocker1, Emblemaria hypacanthus, 

Chaenomopsis alepiota  alepiota, Gobiosoma chuguita, Barbulifer 

pantherinus, Gullichthys seta, Tomocodon boehlikei, Gobiesox pmmger, 

Pherallodiscus funebris, Urolophus maculatus, Orthopristis redding, 

Sairdiela icistia, Umbrina roncador, Anchoa heilleri, A. nasus, Petrolisthes 

schmivtth, Orthotheres ungualcula, Pinnoaa abbot, P. felpensis, P. fusca, P. 

hufmanni, P. pembertom, P. plectophoros y Pelecanos erythrorhynchus. 

* SEMARNAP Idem p 18



Después de analizar lo anterior podemos resaltar que en la region 

Geclarada como reserva de ia biosfera predominan las actividades pesqueras 

y turisticas. La regién presenta poca densidad de poblacién y esto en cierta 

medida ayuda a tener un mejor control sobre el area protegida. 

En ella se encuentran ecosistemas de gran valor biolégico que surve de 

hogar a varias especies de plantas y animales endémucas, raras y en peligro 

de extincién. Entre ellas la totoaba, un pez endémico que hace algunas 

décadas constituyo una de las principales fuentes de ingresos de los 

pescadores de la regién y que debido a su sobre explotacién ocasiono que 

esta especie casi se extingwera y junto con ella la vaquita, mamifero marino 

que Umicamente existe en México y del cual se conoce muy poco. Como 

podemos observar la regidn del “Alto Golfo de Cahforma y Delta del Rio 

Colorado” representa una regién de alto valor bioldgico para el mundo y 

econdémico para los pobladores que habitan en ella.
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8 CONCEPTOS BASICOS 

2.1 Ecologia 

“La palabra ecologia se deriva a partir de los vocablos griegos oikos, 

que significa casa o lugar para vivir, y logos, que significa estudid de”®. 

“El uso del término ecologia comenz6 durante la segunda mitad de] 

siglo XIX. El naturalista-trascendentalista de Nueva Inglaterra Henry David 

Thoreau lo empleé en 1858 en sus cartas pero no lo defini6”*, 

Aunque el origen del término es dudoso, en general se acepta que el 

bidlogo aleman Ernst Heackel en 1870, fue el primero que io definid en ek 

sigwiente parrafo: 

“Entendemos por ecologia el conyunto de conocumientos referentes a la 

economia de la naturaleza, la investigacién de todas las relaciones del amumal 

tanto con su medio inorganico como orgdnico, incluyendo sobre todo su 

relacién amastosa y hostal con aquellos animales y plantas con los que se 

relaciona directa o indirectamente”:?. 

La definicién de Heackel, que umplica el concepto de interrelaciones 

entre los orgammsmos y el ambiente, ha sido objeto de interpretaciones algo 

distintas. 

“El ecélogo mgles Charles Elton (1927) defimié a la ecologia como 

fustoria naturel crentifica, en su obra Anima] Ecology, que fue una de jas 

primeras en el campo. Esta defimicién marcé el origen de muchos de los 

temas actuales del estudié de la ecologia, pero es sumamente vaga”!! 

“Un americano especialista en ecologia vegetal, Frederick Clements, 

consideraba que la ecologia era Ja ciencia de Ja comunidad, En Bugene Odum 
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(1965) la defini muy amphamente como el estudio de Ja estructura y Ja 

funcion de la naturaleza”™*. 

Actualmente se define a la ecologia como “la ciencia que estudia las 

interrelaciones de los orgamismos y su ambiente natural”®. 

8.2 Medio ambiente 

Michael Begon, e¢ al. indican que el medio ambiente de un organismo 

“consiste en todos aquellos factores y fendémenos externos al orgamismo y 

que influyen sobre él, ya se trate de factores fisicos o quimicos (abidticos) o 

bien de otros organismos (bidticos)”~*. 

Por otro lado G. Tyler Miller sefhala que el ambiente o medio ambiente 

“es un término ampho que incluye todas las condiciones y factores externos, 

vivientes y no vivientes (sustancias quimicas y energias) que afectan a usted 

Oa cualquier otro organismo o forma de nda”. 

El heenciado Rat Branes indica que “el ambiente debe ser entendido 

como un sistema, vale decir, como un conjunto de elementos que interacthan 

entre si, pero con la precisién de que estas interacciones, provocan la 

aparicién de nuevas propiedades globales, no mherentes a los elementos 

aislados, que constituyen el sistema. Esto umplica, por otra parte, que el 

ambiente debe ser considerado como un todo, o como también suele decirse 

holistacamente (del gmego holos, todo), pero teniendo claro que ese todo no 

es el resto de] Universo, pues algo formara parte del ambiente sdlo en la 

medida en que pertenezca al sistema ambiental de que se trate”?*, 

Raul Branes continua sefnalando que “la palabra ambiente se utiliza 

para designar genéricamente todos los sistemas posibles dentro de los cuales 
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se integran los organismos vivos. Estos organismos, a su vez, se presentan. 

como sistemas. En consecuencia, la palabra ambiente no se emplea sdlo para 

designar el ambiente “humano” -o mds exactamente el ambiente del “sistema, 

humano”-, sino también todos los ambientes posibles de los sistemas de los 

organismos vivos en general”?’. 

Como podemos observar ambiente o medio ambiente no es sinémimo de 

ecologia como frecuentemente se emplea en el lenguaje comun. 

2.5 Habitat 

El habitat lo define Eugene P. Odum como “el lugar donde vive un 

orgamismo o el lugar donde uno lo busearia””®. 

Por otro lado el nicho ecolégico es un término mas comprensivo, que 

incluye no sélo el espacio fisico ocupado por un organismo, sino también su 

papel funcional en la comumidad (como por ejemplo, su posicién tréhica) y 

su posicién en los gradientes ambientales de temperatura, humedad, pH, 

suelo y otras condiciones de existencia. Por consiguiente, el nicho ecolégico 

de un organismo depende no sdlo de donde vive, sino también de lo que hace 

(como transforma energia, se comporta, reacciona a su medio fisico y bidtico, 

y como lo transforma), y de como es coaccionado por otras especies. Por 

analogia cabe decir que e) habitat es la “direccién” del orgamismo, y el micho 

es, hablando biolégicamente, su “profesi6én”. Bl habitat puede referirse 

asimismo al lugar ocupado por una comunidad entera, asi pues, el habitat de 

un organismo o de un grupo de organismos (poblacién) comprende tanto los 

organismos como un medio ambiente abidtico. 

la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994, que determina las 

especies y subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuaticas en 

peligro de extincién, amenazadas, raras y sujetas a proteccién especial, 

Trader p 19 
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expedida por la Secretaria de Desarrolio Social define habitat como “el sitio 

especifico en un medio ambiente fisico y su comunidad bidética, ocupado por 

un organismo, por una especie o por comunidades de especies en un tiempo 

particular” segtin el Diario Oficial de la federacién del lines 16 de mayo de 

1994. 

8.4 Biosfera 

Con respecto a la biosfera Eugene P. Odum senala que “el sistema 

bioldgico mayor y mas aproximadamente autosuficiente que conocemos se 

Gesigna a menudo como biosfera, que incluye todos los orgamismos vivos de 

Ja tierra que actian reciprocamente con el medio fisico como un todo, de 

modo que se mantenga un sistema de estado fijo intermedio en el flujo de 

energia entre la alta contribucién de energia del sol y el sumidero térmico 

del espacio””, 

Raul N. Ondanza define biosfera como “toda la cubierta formada por 

plantas y animales que viven sobre la tierra y constituye un gran 

ecosistema”.** 

G. Tyler Miller senala que la biosfera “comprende todo el dominio 

donde se encuentra la vida. Consta de partes de la atmosfera (principailmente 

la troposfera que se extiende unos 1? km sobre el nivel del mar), la 

hidrosfera (principalmente el agua superficial y subterranea) y la htosfera 

Cprincipalmente el suelo, las rocas superficiales y los sedimentos en el fondo 

de mares y océanos y otras masas de agua donde se encuentra la vida. La 

biosfera es una zona de vida relativamente delgada, de 20 km (12 millas), 
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que se extiende desde el lecho mds profundo de los océanos hasta la cuspide 

de las montanas mas altas”*. 

2.5 Area natural protegida 

“Las dreas naturales protegidas (ANP) constituyen porciones de 

nuestro planeta, ya sean terrestres o acudticas, donde el ambiente original 

no ha sido esencialmente alterado por el hombre y estan sujetas a regimenes 

especiales de proteccién bajo diferentes denominaciones- parques nacionales, 

refugios, reservas, santuarios, ete.” 

Comunmente, las ANP se identifican con los parques nacionales, que 

en verdad son una de las muchas formas que pueden asunur una ANP. 

A partir de las primeras dreas protegidas, los conceptos de “parque”, 

“reserva”, o “Area protegida” fueron tomando caracteristicas mdividuales en 

cada pais. Incluse dentro de un mismo pais, algunas regiones desarrollan 

sus propios conceptos, por lo que resulta umposible enmarcar todas estas 

dentro de una misma definicién 

En 1962, durante la celebracién de la Primera Conferencia Mundial 

sobre Parque Nacionales, se destacéd la gran diversidad de términos y 

definiciones, lo que survidé como base para discutir la importancia del nombre 

del Area en relacién con e} objetivo de conservacién misma. 

En 1978, la Comisién de Parques Nacionales y Areas Protegidas 

(CNPPA) de la Union Internacional Para la Conservacién de la Naturaleza 

CUICN) integré una hsta de diez categorias con sus respectivos objetavos 

principales (véase cuadro 1). 

En nuestro pais, existe una gran diversidad de categorias de Areas 

naturales protegidas. La Ley General de] Equihbrio Ecoldégico y la Protecoén 

“Ider p 88 

"" Alcerreca Carion ef al Pauna aivertre y areas naturales protem@das Punanicen Univesso Vein 
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al Ambiente (LGEEPA), ha incorporado a la legislacién federal Ja regulacién 

de las lamadas “areas naturales protegidas”. Para la LGEEPA un drea 

natural protegida “es un espacio fisico-natural que se constituye 

formalmente como reserva ecologica, a través de los procedimientos y para 

los efectos que senala la misma LGEEPA’. 

Cuadro 1. Categorias de manejo de las Areas Naturales Protegidas. 
  

  

  

  

  

  

  

OBJETIVOS RC | PN | MN | RCN | PP |] RR | RA | AUM | RB | SPM 
Conservar muestras de 
ecosistemas en estado natural x x x x x x ° ° x x 

Conservar la caversidad 
ecolégica y la regulacién del! x x x x x x ° ° x x 
metho 

Conservar los recursos| x x x x x x ° ° x x 
genéticos 

Dar educacién, investigacién y 
estudio sobre el medio x x ° x x 9 x ° x x 
Conservar la produccion 
hidrica 2 ° 2 ° ° x 2 
Controlar la erosion, 
sedimentacién y proteger| o ° ° ° ° ° 
obras rio abajo 
  

Producir proteinas de la 

  

  

  

  

  

    
fauna, caza o pesca deportiva ° 9 x x 
Suministrar recursos 
recreativos y turismo. x x x x ° x 
Producir madera y forraje con 

rendimiento sosrenido ° x x 
Proteger sitios y objetos de 
herencia cultural, histérica y x x x ° ° 
arqueolémica 

Proteger y conservar bellezas 
escenicas y areas verdes ° x ° ° x 2 2 
Mantener opciones abiertas, 

flexbilidad de manejo y uso x x x x 
muluple 

Fomentar el uso racional de 
areas marginales y desarrollo x x x                     rural remonal 
  

X. objetivos fundamentales o. objetivos opcionales 

RC reserva cientifica, PN: parque nacional; MN, monumento natural; RCN: reserva para la 
conservacion de la naturaleza; PP. paisaje protegido; RR- reserva de recursos, RA: reserva 
antropologica, AUM: area de uso multiple, RB reserva de la biosfera, SPM: sitio de 
Patrimonio mundial. 

Fuente, Modificado de CNPPA (UICN), 1978, citado por Alcerreea, C et al, 1990 

i? 

 



Para la misma Ley, existen dos clases de ANP: las dreas naturales 

protegidas de interés de la Federacién y las éreas naturales de jurisdiccién. 

local. Las primeras son: 1) Jas reservas de la biosfera; 2) las reservas 

especiales de la brosfera; 3)los parques naturales; 4)los monumentos 

naturales; 5)los parques marinos nacionales; 6) las areas de proteccién de 

recursos naturales, y 7) las 4reas de proteccién de flora y fauna. 

Por su parte, las segundas son: 1) los parques urbanos; 2) las zonas 

sujetas & conservacién ecoldgica, y 3) las demas que tengan ese cardcter 

conforme a las disposiciones estatales o municipales correspondzentes. 

De los propésitos que persigue la determinacién de las areas naturales 

protegidas, se occupa el articulo 45 de la LGEBPA, que en consonancia con lo 

que se ha dicho sobre el concepto de ANP, incluye los siguientes: 

l)preservar ios ambientes naturales representativos de las 

diferentes regiones biogeograficas y ecoldgicas y de los ecosistemas més 

fragiles, para asegurar el equilibrio ecolégico y la continuidad de los 

procesos evolutivos y ecolégicos. 

2)salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres 

de las que depende la continuidad evolutiva, particularmente las 

endémicas , amenazadas o en peligro de extincidén. 

S)asegurar el aprovechamiento racional de los ecosistemas y sus 

elementos. 

4)proporcionar un campo propicio para la investigacién 

cientifica y el estudio de los ecosistemas y su equilibrio. 

S)generar conocimiento y tecnologias que permitan el 

aprovechamiento racional y sostenido de los recursos naturales del 

pais, asi como su preservacién. 

6)proteger poblados, vias de comunicacién, imstalaciones 

industriales y aprovechamientos agricolas, mediante zonas forestales 

en las montanas donde se originen torrentes, el ciclo hidroldégico en 
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cuencas, asi como las demas que tiendan a la proteccién de elementos 

circundantes con los que se relaciona ecolégicamente el area. 

?)proteger los entornos naturales de zonas, monumentos y 

vestigios arqueoldgicos, histéricos y artisticos de importancia para la 

cultura e identidad nacionales. 

La idea de la participacién de las comunidades locales no se incluye 

dentro de los propdsitos de la determinacién de las ANP, pero es recogida 

por el articulo 47 de la LGEEPA, en los siguientes términos: “En el 

establecimiento, admimstracién y desarrollo de las Areas naturales 

protegidas a que se refiere el articulo anterior, participaran sus habitantes 

de conformidad con los acuerdos de concertacién que a efecto se celebren, 

con objeto de propiciar el desarrollo integral de la comunidad y asegurar la 

proteccién de los ecosistemas”. 

En la actuahdad, el concepto de ANP se remite, sin embargo, a la idea 

de “reserva de la biosfera”, que fue desarrollada a principios de los anos 

setenta mediante el programa “E] Hombre y la Biosfera” de la UNESCO. 

2.5.1 Caracteristicas de las 4reas naturales protegidas de interés de la 

Federacién 

Las caracteristicas de los diferentes tapos de ANP, se describen en los 

articulos 48 a 56 de la LGEEPA 

2.5.1.1 Reservas de la biosfera 

La primera categoria de que se ocupa la Ley corresponde a las reservas 

de la biosfera, que con arreglo al pdrrafo primero del articulo 48, “se 

constituirdn en dreas representativas biogeograficas relevantes, en el Ambito 

nacional, de uno o mds ecosistemas no alterados significativamente por la 
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accién del hombre, y al menos, una zona no alterada, en que habiten 

especies consideradas endémicas, amenazadas, o en peligro de extincién, 

cuya superficie sea mayor a 10 000 hectdreas”. 

Las reservas de la biosfera pueden ser conformadas por “zona o zonas 

nucleo” y por “zona o zonas de amortiguamiento”. Las primeras se 

constituyen con las superficies mejor conservadas, o no alteradas, que alojan 

ecosistemas, o fendmenos naturales de especial importancia, o especies de 

flora y fauna que requieren de proteccién especial, Mientras que las 

segundas se constituyen con las superficies que sean necesarias para 

proteger la zona o zonas nucleo. En consecuencia, en estas tltimas sélo . 

pueden autorizarse actividades de preservacién de los ecosistemas y sus 

elementos, de investigacién cientifica y educacién ecolégica, debiendo 

limitarse o prohibirse aprovechamientos que alteren los ecosistemas. Por el 

contrario, en la zona oO zonas de amortiguamiento se pueden reahzar 

actividades productivas de las comunidades que ahi habiten en el momento 

de la expedicién de la declaracién respectiva, asi como actividades educativas 

recreativas, de investigacién aplicada y de capacitacién Tales actividades 

deben sujetarse a las normas técnicas ecolégicas y a los usos de suelo que 

establezcan las declaratorias que constatuyan las reservas. Sin embargo, no 

pueden autorizarse la fundacién de nuevos centros de poblacién en las 

reservas de biosfera. Esto lo disponen los parrafos segundo, tercero y cuarto 

del articulo 48 de la LGEEPA. 

2.5.1.2 Reservas especiales de la biosfera 

Le segunda categoria de ANP que aborda la Ley corresponde a las 

reservas especiales de la biosfera, que difieren de las reservas de la biosfera 

solo en su menor superficie o menor diversidad de especies Segin el articulo 

49 de la LGEEPA “ las reservas especiales de Ja biosfera se constituiran del 

mismo modo que las de la biosfera, en dreas representativas de uno o mas 
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ecosistemas no alterados significativamente por la accion del hombre, en que 

habitan especies que se consideran endémicas, amenazadas o en pehgro de 

extincién, pero que por su dumensién menor en relacién con dichas reservas 

de ja biosfera, sean en su superficie o en diversidad de especies, no 

corresponda conceptuarla dentro de este tipo”. 

8.5.1.3 Parques nacionales 

La tercera categoria de que se ocupa la Ley corresponde a los parques 

nacionales, que era una materia ampliamente regulada por las leyes 

forestales que precedieron a la Ley Forestal de 1986 y ala Ley Forestal de 

1992, pero estas iltimas se limitaron sdélo a mencionar o regular 

escasamente. De acuerdo con el articulo 50 de la LGEEPA, los parques 

nacionales se constituyen en terrenos forestales que contengan 

representaciones biogeograficas, a mivel nacional, de uno de os ecosistemas 

Que sean significatzvos por diversas razones. Entre ellas se ineluyen la 

belleza escénica; el valor cientifico, educativo o de recreo,; el valor histérico; 

ja existencia de flora o fauna de importancia nacional, y la aptatud para el 

desarrolio del turismo Pero, en el mismo precepto agrega que también 

dichos parques se pueden constituir por “otras razones de interés general 

andlogas”, lo que otorga gran flexibilidad a su constitucién. 

Los usos de los parques nacionales estan reglamentados por tos 

parrafos segundo y tercero del articulo 50 de la LGEEPA, que establecen que 

las respectivas dreas serdn para uso publico, pudiendo permitirse la 

realizacién de actividades relacionadas con la proteccién de los recursos 

naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, con la 

preservacién de los ecosistemas y sus elementos, asi como con la 

investigacién, recreacién, turismo y educacién ecoldégicas. 

En los términos de la LGEPA, el aprovechamiento forestal de los 

parques nacionales puede autorizarse sdlo cuando exista un dictamen 
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técnico de la SEDESOL que establezca la conveniencia ecolégica de dicho 

aprovechamiento; pero dicha autorizacioén debe dar preferencia a quienes ahi 

habiten en el momento de la expedicidn de Ja declaratoria respectiva. 

La organizacién, administracién, conservacién, acondicionamiento y 

vigilancias de los parques nacionales, corresponde a la SEDESOL. Sin 

embargo, ésta puede coordinarse con Jas demés dependencias de la 

Administracién Pibhea Federal y con los gobiernos locales o imstituciones 

publicas y privadas no lucrativas, para la conservacién, fomento y debido 

aprovechamuento de los mencionados parques (articulo 50, ultimo parrafo). 

8.5.1.4 Monumentos naturales 

La cuarta categoria corresponde a los monumentos naturales, también 

mencionados, pero no regulados, por la Ley Forestal de 1986. 

El primer parrafo de} articulo 51 de la LGEEPA establece que “los 

monumentos naturales se estableceraén conforme a esta Ley y a Ja Ley 

Forestal en areas que contengan uno o varios elementos naturales de 

amportancia nacional, consastentes en lugares u objetos naturales, que por 

su cardcter Unico o excepcional interés estético, valor historico o cientifico, 

se resuelva a incorporar a un régimen. de proteccién absoluta” 

Para evitar la confusién con otras categorias, el precepto legal aclara 

“tales monumentos no tienen variedad de ecosistemas ni la superficie 

mecesaria para ser incluidos en otras categorias de manejo”. En los 

mencionados monumentos Unicamente pueden permutirse actividades 

relacionadas con su preservacién, investigacién mentifica, recreacién y 

educacién (segundo parrafo del articulo 51 de la LGEEPA). 

2.5.1.5 Parque marinos nacionales 

La quinta categoria de ANP, es la unica vinculada a los ecosistemas 

marimos, y es conocida como parque marinos nacionales, que segun el 
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articule 52 pdérrafo primero de la LGEEPA “se establecerén en Jas zonas 

marinas que forman parte del territorio nacional, y podran comprender las 

Playas y la zona federal maritimo-terrestre contigua”. 

La LGEEPA no establece para ésta categoria las caracteristicas que 

deben reunir estas dreas para constituirse en parques marinos nacionales, 

solo sefiala las actividades que se pueden realizar en ellas en el parrafo 

segundo del mismo articulo que indica “en estas dreas sélo se permitirdn 

actividades relacionadas con la preservacién de los ecosistemas acudticos y 

sus elementos, las de investigacién, recreacién y educacién ecolégicas, asi 

como el aprovechamiento de recursos naturales que hayan sido 

autorizados...”. 

2.3.1.6 Areas de proteccién de recursos naturales 

Las areas de proteccién de recursos naturales, de acuerdo a lo previsto 

por el articulo 53 de la LGEEPA, estas dreas “son aquellas destinadas a la 

preservacién y restauracion de zonas forestales y a la conservacién de suelos 

y aguas”, debiendo considerar como tales las sigwentes: 

1. reservas forestales. 

&. reservas forestales nacionales. 

S. zonas protectoras forestales. 

4 zonas de restauracién y propagacién forestal. 

5. zonas de proteccién de rios, manantiales, depésitos y, en general, 

fuentes de abastecimiento de agua para el servicio de las poblaciones. 

2.5.1.7 Areas de proteccién de la flora y la fauna silvestres y acudticas 

La séptima categoria de ANP corresponde a las 4reas de proteccién de 

la flora y la fauna silvestres y acuaticas. Este tipo de ANP tiene por objetivo 

segun el articulo 54 primer pérrafo proteger “los lugares que contienen los 

habitats de cuyo equilibrio y preservacién dependen la exstencia, 
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transformacion y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres y 

acudticas”, dichas Areas ‘se constituiran de conformidad con las 

disposiciones de esta Ley, de las Leyes Federa] de Caza y Federal de Pesca y 

de las demas aplicables. 

Los usos de dichas areas segiin indica el articulo 54 “en ellas podré 

permitirse la realizacién de actividades relacionadas con la preservacién, 

repoblacién, propagacién, achmatacién refugio e investigaciones de las 

especies mencionadas, a si como las relativas a educacién y difusién de la 

materia”. El segundo pdrrafo agrega que “ podra autorizarse el 

aprovechamiento de los recursos naturales a las comumidades que ahi 

hhabiten en el momento de la expedicién de la declaratoria respectiva, o que 

resulten posibles segiin los estudios que se realicen”, el dicho 

aprovechamento “deberd sujetarse a las normas técmicas ecoldgicas y usos 

de suelo que al efecto se establezcan en la propia declaratoria o en las 

resoluciones que la modificaren”. 

2.5.2 Caracteristicas de las dreas naturales protegidas de interés local 

2.5.2.1 Parques urbanos 

Los parques urbanos se definen como “aquellas dreas de uso publico, 

constituidas por las entidades federativas y los municipios en los centros de 

poblacién para obtener y preservar e] eqwlibrio en los ecosistemas urbanos 

industriales, entre las construcciones, eqwupamientos e instalaciones 

respectivas y los elementos de la naturaleza, de manera que se proteya un 

ambiente sano, el esparcimiento de la poblacién y los valores artisticos, 

histéricos y de belleza natural que se signifiquen en la localidad”.



2.5.2.2 Zonas sujetas a conservacion ecolégica 

Las zonas sujetas a conservacién ecolégica se definen como “aquellas 

constituidas por las entidades federativas y los municipios en zonas 

circunvecinas a los asentamientos humanos, en las que existan uno o mas 

ecosistemas en buen estado de conservacién, destinadas a preservar los 

elementos naturales indispensables al equilibrio ecolégico y al bienestar 

general”. 

2.6 Reserva de la biosfera 

2.6.1 Antecedentes 

“Bl programa el Hombre y Ja Biosfera (MAB), iniciado en 1971, es un 

programa mundial de cooperacién cientifica mternacional relativo a las 

interacciones que tienen lugar entre el hombre y el medio ambiente en la 

ampha gama de situaciones biochmaticas y geograficas de la biosfera, a 

saber, de las zonas polares a las tropicales, de las islas y las zonas costeras a 

jas regiones de alta montana, de las regiones con una poblacién dispersa a 

los asentamientos humanos densamente poblados. La investigacién que se 

realiza en el MAB esté destinada a suministrar las informaciones necesarias 

para resolver los problemas practicos que plantea la gestién de los recursos. 

También esta destinada a llenar los vacios todavia importantes que umpiden 

entender la estructura y funcién de los ecosistemas y el impacto de las 

distintas formas de intervencién humana” 

El Consejo Internacional de Coordinacién encargado de supervisar el 

Programa MAB, en su primera reunién celebrada en 1971, decidié que uno 

de los temas del programa consistiria en “la conservacién de las zonas 

naturales y el material genético que contienen”, En el marco de este tema se 

introdujo el concepto de reserva de la biosfera. Estas consisten en zonas



protegidas vinculadas mediante una red internacional de coordinacién que 

tiene por objetivo demostrar el valor de la conservacién y su relacién con el 

desarrolio. 

Desde que comenzé a aplicarse el concepto de reserva de la biosfera en 

calidad de zona ecolégica representativa, la red internacional de reservas de 

ja biosfera se ha convertido en el eje geografico de la ejecucién del Programa 

MAB. Las primeras reservas de la biosfera se establecieron en 1976. Para 

1985 la red estaba integrada por 245 reservas en 65 paises. 

Otras organizaciones internacionales que se ocupan de la conservacién 

y del desarrollo sostenible han fortalecido la cooperacién con el Programa 

MAB, en especial la Organizacién de la Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Ahmentacién (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente (PNUMA) y la Unién Internacional para la Conservacién de la 

Naturaleza y sus Recursos (UICN). Los representantes de las cuatro 

organizaciones se reinen periddicamente en el Grupo de Conservacidn de los 

Ecosistemas para coordinar sus actividades. 

La FAO tiene gran interés en las reservas de la biosfera porque 

contribuyen a la conservacién i situ de los recursos genéticos, en especial, 

las variedades silvestres de ciertos cultivos, Jas especies forestales y las 

variedades anteriores o semejantes de los anumales domésticos. 

El PNUMA favorece la red internacional por el valor que presenta para 

Ja conservacién en general y, en especial, para la wiglancia ambiental gracias 

a la utilzacién de metodologias y pardmetros comparables. 

La UICN estima que las reservas de la biosfera constituyen un 

concepto util para Ja planificacién regional donde la conservacién estd 

durectamente vinculada con el desarrollo sostemble de conformidad con la 

Estrategia Mundial para la Conservacién 
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Los intereses de la FAO, el PNUMA, la UICN y la UNESCO se 

conjugaron en 1983 en el Primer Congreso Internacional sobre las Reservas 

de la Biosfera encargado de examinar las experiencias y establecer un marco 

general para orientar el desarrollo futuro de la red de reservas de la biosfera. 

2.6.2 Caracteristicas de las reservas de la biosfera 

Las caracteristicas principales de las reservas de la biosfera puede 

resumirse del siguiente modo: 

1. Las reservas de la biosfera son dreas protegidas de medios 

representativos terrestres y costeros que han sido reconocidas en el plano 

internacional por su importancia para la conservacién y para obtener los 

conocimientos cientificos, las técmicas y los valores humanos necesarios para 

apoyar el desarrollo sostenible. 

. Las reservas de la biosfera estan unidas para formar una red 

mundial, los que permite compartir las informaciones relativas a la 

conservacién y a la ordenacién de los ecosistemas naturales y sujetos a 

gestion. 

3. Cada reserva de la biosfera comprende ejemplos representativos de 

ecosistemas en estado natural o muy poco alterados (zonas nucleo) de cada 

una de las provincias biogeograficas del mundo; y e] mayor numero posible 

de areas de los sigumentes tipos: 

a)centros de endemismo y de riqueza genética o caracteristicas 

naturales unicas de interés cientifico excepcional (que pueden 

constituir parte o la totaldad de la zona nticleo); 

b) areas apropiadas para la manypulacién experimental destinada a 

desarrollar, evaluar y demostrar los métodos favorables al desarrollo 

sostenible; 

c) ejemplos de paisajyes armoniosos resultantes de modalidades 

tradicionales de utuhzacién de la tierra, 
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@) Hjemplos de ecosistemas modificados o degradados en los que 

puedan restablecerse las condiciones naturales o casi naturales. 

En su conjunto, los diversos tipos de 4reas mencionadas constituyen el 

marco de ejecuci6n de las funciones cientificas y de ordenacién de reservas 

de la biosfera. 

4. Cada reserva, de la biosfera debe tener una superficie suficiente como 

para hacer una unidad eficaz de conservacién y servir de base experimental 

para las mediciones de los cambios a largo plazo de la biosfera. 

5. Las reservas de la biosfera deben ofrecer oportunidades apropiadas 

para la investigacién, la educacién, la demostracién y la capacitacion 

ecoldgicas. 

6. La “zona tampén” puede estar integrada por areas que respondan a 

una o varias de las caracteristicas descritas en los mcisos b), ¢) y a) del 

apartado 3, es decir dreas apropiadas o utilizadas a los efectos de la 

investigacion. Ademas, la zona tampén puede inchur también un d4rea ampha 

no definida donde se despheguen esfuerzos para desarrollar actividades 

cooperativas que aseguren que las utiazaciones que se reahcen de manera 

compatible con las funciones de conservacién e investigacién de las demas 

areas citadas en el apartado 3. 

Esta area de usos multiples puede comprender diversas actividades 

agricolas, asentamuentos y otras utilizaciones y puede variar en él tiempo, y 

en él espacio, formando asi una “drea de cooperacién” o “Area de mfluencia” 

7. Las reservas de la biosfera deben ‘contar con la debida proteccién 

jegal, reglamentaria e institucional a largo plazo. Las reservas de la biosfera 

pueden coincidir con otras areas protegidas existentes o propuestas, o 

absorberlas, por ejemplo los parques nacionales o lugares de investigacion 

protegidos. 
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Ello se debe a que algunas de estas dreas protegidas son a menudo los 

mejores ejemplos de un paisaje natural no alterado, o bien constituyen dreas 

apropiadas para cumplir diversas funciones de las reservas de la biosfera. 

8. Las personas deben considerarse parte integrante de una reserva de 

la biosfera. La poblacién humana constituye un componente esencial del 

paisaye y sus actividades son primordiales para la comservacidn de éste a 

largo plazo y para que sus utilizaciones sean compatibles. 

Las personas y sus actividades no estén excluidas de una reserva de la 

diosfera, sino que por el contrario se las ahentan a participar en su gestidn, 

con lo que se logra una mayor aceptacién social de las actividades de 

conservacion. 

9. Normalmente, no es necesario modificar la tenencia o 

reglamentacion de la tierra después de establecer una reserva de la biosfera, 

salvo cuando haya que introducir modaficaciones para garantizar la estricta 

protecci6n de la zona nucleo o los lugares especificos de investigacién. 

Empero, las caracteristicas mencionadas pueden no dar una impresién. cabal 

de la amplitud del concepto. Las reservas de la biosfera que tienen éxito 

constutuyen paradigmas de una allanza armomiosa entre conservacién y 

desarrollo. 

2.6.3 Funciones de las reservas de la biosfera 

8.6.3.1 Conservacién como sistema abierto 

Desde hace tiempo se sabe que los orgamsmos y ecosistemas en toda su 

diversidad no pueden ser salvaguardados enteramente en forma satisfactoria 

si su unico refugio son las dreas protegidas del tipo mas tradicional; sin 

embargo, ése era el enfoque que se utilizaba exclusivamente antes de la 

creacion de las reservas de la biosfera. Para que la conservacién genética 

logre hacer frente a las modificaciones ambientales naturales o provocadas 

por el hombre corresponde utilizar un sistema de conservacién mas abierto, 
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donde las areas de ecosistemas naturales intactos queden rodeadas por areas 

en que las utilizaciones sean armoniosas y compatibles con ellos. 

La reserva de la biosfera ofrece estas condiciones. Pero tal vez 

constituye menos una “reserva” que un drea de paisaje ecolégicamente 

representativo, donde el uso de la tierra se encuentra controlado en formas 

que pueden variar desde la proteccién completa hasta la produccién 

intensiva pero sostenible. 

En ciertas circunstancias, estas areas ni Siquiera necesitan ser 

contiguas sino que pueden estar separadas (“coneepto de racimo” de las 

reservas de la biosfera). Esta modaldad de control escalonado permite la 

flexibihdad de tratamiento necesaria para asegurar la conservacién de 

diversas situaciones. 

Las reservas de la biosfera contienen una proporcién importante de 

flora y fauna nativas de una regién biogeografica; por tal motivo son 

receptaculos importantes de material genético. Estos recursos tienen cada 

vez mayores aplicaciones para la elaboracién de nuevos productos 

farmacéuticos, sustancias quimicas industriales, matemales de construccién, 

abmentos, pesticidas y otros productos destinados a mejorar el bienestar del 

hombre. 

Los recursos genéticos de las reservas de la biosfera pueden también 

proporcionar materiales genéticos para restablecer especies autéctonas de 

zonas donde habian desaparecido, con lo que se favorece la estabilidad yila 

diversidad de los ecosistemas regionales..En determinadas regiones 

naturales, las reservas de la biosfera estan vinculadas para formar redes 

locales y regionales con otros tipos de dreas protegidas destinadas a 

salvaguardar los ecosistemas y elementos complementarios de diversidad 

bioldgica 

Un rasgo singular de las reservas de la biosfera consiste en la 

conservacién, en lo posible, de sistemas tradicionales de utihzacién de la 
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tierra, con lo que se ilustran las relaciones armoniosas entre las poblaciones 

autéctonas y el medio ambiente. Estos sistemas son muchas veces el reflejo 

de siglos de experiencia humana y pueden suministrar informacién valiosa 

para mejorar la productividad y el car&cter sostenible de la utilzacion y de 

las prdcticas de preparacién actuales de la tierra. 

Ademas de constituir lugares importantes para el estudio cientifico, la 

inclusién de zonas de ese tipo puede contribuir a que las poblaciones locales 

se sientan mas orgullosas de sus tradiciones; y proporcionar las bases para 

mejorar sus medios de subsistencia mediante una utilizacion razonable de la 

ciencia y la tecnologia de manera que se respeten estas tradiciones. 

2.6.3.2 Funcidn en Ja investigacion y la vigilancia 

Las reservas de la biosfera debido a la seguridad de la proteccién que 

establecen por lo general en un amplo territorio y la melusién de zonas 

practicamente virgenes de contacto humano constituyen sitios ideales para 

observar las modificaciones de los componentes fisicos y dioldgicos de la 

biosfera. Por su proteccién y su valor cientifico, las reservas de la biosfera 

constatuyen lugares especialmente interesantes para acopiar informacion 

cientifica. 

A diferencia de lo que les ocurre en la mayor parte de las otras zonas, 

los cientificos pueden tener comfanza en que la integridad de los lugares de 

estudio sera respetada en las reservas y loa datos acopiados contribwran a 

alimentar un banco de datos de importancia cientifica creciente. A medida 

que se reduce el numero de lugares apropiados para la wgilancia a causa de 

las modificaciones de] uso de la tierra y la actyndad del hombre, aumenta e) 

interés de los cientificos por las reservas de la biosfera. 

En la mayoria de las 4dreas protegidas, la investigacién es una funcién 

secundaria destinada a suministrar informacién que permite resolver con 

eficiencia los problemas inmediatos de aprovechamiento de los recursos en



esas 4reas. En Jas reservas de la biosfera en cambio, Se estimulan los 

programas de investigacién interdisciplinaria basada en las ciencias 

naturales y sociales para elaborar modelos que permitan una conservacién 

sostemible de los ecosistemas de una vasta region natural. Las reservas de la 

biosfera constituyen lugares de investigacién coordinada, inciuso de 

investigaciones encaminadas a definir las exigencias de la conservacién de la 

diversidad biolégica, evaluar el impacto de Ja contamunacién sobre la 

estructura y las funciones de los ecosistemas, medir el efecto de las prdcticas 

tradicionales y modernas de utiizacién de la tierra sobre los procesos del 

ecosistema y elaborar sistemas de produccién sostenibles para las zonas 

degradadas. 

Ademas, la red internacional constituye un marco que permite 

efectuar estudios comparados sobre problemas similares en diversas regiones 

del mundo; proceder al ensayo, la normalizacién y la transferencia de 

nuevas metodologias; y coordinar el desarrollo de sistemas de gestidn de la 

informacion. 

2.6.3.3 Funcidén de educacién y capacitacién 

las reservas de la biosfera pueden constiturr centros importantes 

sobre el terreno para la educacién y capacitacién de los cientificos, 

encargados de la gesti6n de recursos, administradores de zonas protegidas, 

visitantes y pobladores locales. La gran importancia que se da a la 

elaboracion de programas de educacién y capacitacién en las reservas de la 

biosfera es quiza excepcional 

La indole de dichos programas depende de las condiciones emstentes, 

las capacidades y las necesidades de la reserva de la biosfera y la re@on 

cweundante Pero en general se estamula la reahzacién de los sigmentes 

tupos de actrmmdad 

* capacitaci6n unuiversitaria y profesional, 
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* educacién aminental. 

* demostracién y extension. 

* capacitacién para la poblacién local con el complemento de 

oportumdades de empleo. 

8.6.3.4 Funcién de cooperacién 

La cooperacién no sdélo constituye un factor de integracién de las 

demas funciones, sino que ademas proporciona el fandamento moral en que 

se apoya el concepto de reserva de la biosfera. 

Las reservas de la biosfera constituyen un marco que permite mejorar 

Ja cooperacién en los planos local, regional e mnternacional. La cooperacién 

aparece cada vez mas como uno de los aspectos de la buena gestidn de las 

zonas protegidas en todas las categorias. 

2.7 Especies protegidas 

Una especie protegida son individuos quedan amparados bajo una ley o 

restricci6n para su preservacién, las cuales tienen importancia en el 

equilibrio de los ecosistemas. 

Para la proteccién de las especies en nuestro pais, el 16 de mayo de 

1994 se pubhicé en el Diamo Oficial de Ja Federacién la Norma Oficial 

Mexicana (NOM-059-ECOL-1994) que determina las especies y subespecies 

de flora y fauna silvestres terrestres y acudticas en peligro de extincién, 

amenazadas, raras y las sujetas a proteccién especial, y que establece 

especificaciones para su proteccién. 

A continuacién, se dan algunas definiciones contenidas en dicha 

norma 

Género: 

Unidad sistematica de las clasificaciones por categorias taxonémicas, 

superior de la especie e inferior de la famiha, cuyos individuos se asemeyan 

entre si por sus caracteristicas morfolégicas 
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Especie: 

La unidad basica de clasificacién taxonémuca, formada por un conyunto 

de indiduos que presentan caracteristicas morfologicas, etolégicas y 

fisiolégicas similares, que son capaces de reproducirse entre si y generar 

descendencia fértil, compartiendo requermmientos de habitat semejantes. 

Subespecie: 

Divisién de la especie en categorias infraespecificas, que debido a 

diversas variaciones resultan diferentes fenotipicamente y genotipicamente. 

Especie y subespecie endémica: 

Es aquella especie o subespecie, cuya area de distribucién natural se 

encuentra unicamente circunserita a la Repiblica Mexicana y aguas de 

jurisdiccién federal. 

Categorias de proteccién 

Especie y subespecie en peligro de extincién: 

Es una especie o subespecie cuyas areas de distribucién o tamano 

poblacional han sido disminuidas drasticamente, pomendo en riesgo su 

viabulidad biolédgica en todo su rango de dstribucién por multiples factores, 

tales como la destruccién o modaficacién drdstica de su habitat, restriccién 

severa de su distribucién, sobreexplotacién, enfermedades, y depredacién, 

entre otros 

Especie y subespecie amenazada: 

La que podria llegar a encontrarse en peligro de extuncién si se siguen, 

operando factores que ocasionen el deternoro o modificacién del habitat o que 

disminuyan sus poblaciones En el entendido que especie amenazada es 

equivalente a especie vulnerable. 
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Especie y subespecie rara: 

Aquella cuya poblacién es biolégicamente viable, pero muy escasa de 

manera natural, pudiendo estar restringida a un drea de distribucién 

reducida, o habitats muy especificos. 

Especie y subespecie sujeta a proteccién especial: 

Aquella sujeta a limitaciones o vedas en su aprovechamiento por tener 

poblaciones reducidas o una distribucién geogrdfica restringida, o para 

propiciar su recuperacién y conservacion o la recuperacién o conservacién 

de especies asociadas. 

A manera de comentario podemos sefalar que conceptos como 

ecologia, medio ambiente, habitat, etcétera, considerados como recientes (se 

comenzaron a defimr a mediados del siglo pasado), hoy en nuestros dias 

cobran mayor importancia ante la preocupacién de grandes sectores de la 

poblacién por el deterioro ambiental. 

Por otra parte podemos resaltar la 2mportancia de las dreas naturales 

protegidas como vehiculo de los gobiernos Federal y local para la 

conservacién de la biodiversidad de nuestro pais. De estas se destaca la 

categoria denominada “reserva de la biosfera”.
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S ESPECIES PROTEGIDAS EN LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA 

5.1 Totoaba (Cynoscion macdonal di) 

“La totoaba es un pez endémico del Golfo de Calformia, se custribuye al 

norte de éste, desde la boca del Rio Colorado a Bahia Concepcién, Baja 

Cahfornia, en la rivera occidental (costa oriental de la peninsula de Baja 

Cabfornia) y al sur hasta la boca del Rio Fuerte, Sinaloa, sobre la rivera 

oriental del Golfo. Presenta patrones de migracién bien definidos, siendo lo 

mas caracteristica sus desplazamientos para el desove hacia la boca del Bio 

Colorado (generalmente ocupando dreas de distribucién del recurso 

camaronero), los que estan ligados al sustrato y profundidad de la zona, la 

poreién septentrional de dicha cuenca es la unica donde actualmente 

habitan”**, 

La explotacién de esta especie representé para los anos comprendidos 

de 1935 a 1947 y de 1960 a 1969, una pesqueria importante para esa regién, 

capturas anuales por debajo mil toneladas se refistran entre 1948 a 1950 y 

valores menores a 500 toneladas de 1970 a 1975. 

Ia pesqueria de la Totoaba se establecid probablemente antes de la 

Gécada de los anos 20s, este recurso empezdé a ser explotado alrededor de 

1923, El inicio de la explotacién para el consumo de la poblacién china 

residente en San Francisco, Cahfornia, se vio ampulsada al descubrirse las 

cuahdades del buche (veyiga natatoria) una vez secado y salado para elaborar 

sopa. Este era enviado a los paises de oriente para ese propésito. 

A partir de 1926, el Gobierno de México inicid de manera tentativa los 

registros estadisticos basdndose en que el recurso empezé a ser explotado 

adecuadamente, lo que trajo consigo un desarrollo de la transformacién y 

&



capacidad de las técnicas de refrigeracién motivadas por el] desenvolvimiento 

de la pesqueria, utilizando al mismo tiempo mayores embarcaciones, sin 

embargo no es sino hasta 1934 que se tiene un registro comfiable de las 

capturas con una cifra inicial de 719 toneladas, asi las capturas anuales de 

Totoaba fueron incrementéndose répidamente alcanzando 2261 toneladas en 

1942 y decrecer a 280 en 1958 presentandose fluctuaciones probablemente 

debidas a la intensidad del esfuerzo de la pesca y a cambios oceanograficos 

en el Golfo de Califorma y posteriormente éstas se vuelven a presentar 

alternandose en los afos subsiguientes lo que motivé que el Gobierno 

decretara entonces una veda total que atin permanece vigente iniciada el 1° 

de agosto de 1975, anteriormente a esta en 1955 existié una veda parcial 

establecida del 1° de abril al 15 de mayo. 

3.1.1 Caracteristicas distintivas 

La Totoaba (Cynoscion macdonaldi) es de cuerpo alargado poco 

comprimido con el dorso escasamente elevado, boca grande y terminal, con 

mandibula inferior hgeramente proyectada, oj08 pequenios y escamas grandes 

y gruesas. Los j6venes presentan una coloracién gris plateada con manchas 

oscuras tanto en los costados como en la parte mmferior de la cabeza, 

formando pequenas estrias. 

Esta especie es la que alcanza las mayores tallas del género ya que los 

ejemplares adultos rinden hasta 50 kg de carne, la tala maxima reportada es 

de 8 m aunque alcanza como promedio 1.30 m lo que sucede generalmente a 

los 15 anos de edad, eyemplares de solo un ano miden entre 7.5 a 28 em, su 

ritmo de crecimiento es mayor durante los primeros 5 anos observandose 

una dismnucién a partir del sexto ano, Las hembras alcanzan talla y peso 

mayor que los machos; el peso maAximo reportado para las hembras es de 96 

  

“* Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecologa Reunion Remona! de Ecologia, Mar de Cortes Memomias, Edutado por 
SEDUE 4S y 6 de nbn de 19840 La Pax, Bojan Calvornin Sur, Mexico. p oar 
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kg aunque se han registrado ejemplares de 135 kg con una longitud total de 

1.5m. 

3.1.2 Biologia y conducta 

Con relacién a su actividad reproductiva, los datos indican que los 

machos maduran antes que las hembras y por un periodo mas largo. La 

especie es heterosexual y aparentemente no existen caracteres morfolégicos 

externos que diferencien los sexos, no obstante que en la época reproductiva 

se distingue a las hembras por su vientre abultado. 

En las hembras su periodo maximo de desove es en mayo, 

desconociéndose hasta ahora el numero de desoves que puede presentar, asi 

como la hora en que se produce, la duracién del desove abarca de 5 a6 

meses, aunque en 1985 los muestreos de captura realizados en el Golfo de 

Santa Clara revelaron una disminucién de este periodo, se sabe poco en 

cuanto apariencia color y tamano del huevo. 

En 1976 la Totoaba fue considerada en ia lista de especies en extinci6n 

durante la convenci6n sobre Comercio Internacional de las Especies en 

Decadencia (CITES), posteriormente en septiembre de 1978 a través del 

Servicio Nacional de Pesquerias Marinas de los Estados Unidos se programé 

una reunién para evaluar su estado biolédgico y en mayo de 1979 fue 

formalimente registrada en la lista de especies en extincion (Registro Federal 

44(99)2947829480) 

3.2 Vaquita marina(Phocoena sinus) 

Es uno de los mamiferos marinos mds pequenos y probablemente el 

cetaceo del que se conoce menos Nadie sabe el origen de su pecuhar nombre 

comun: vaquita marina. 

“La historia de la vaquita esta muy relacionada con la de un gran pez, 

la totoaba. El pequeno cetéceo cae en jas redes agalleras con las que se 
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captura la totoaba. En la década de los 70's fue necesario declarar la veda 

total de esta Ultima por la sobrepesca; pero de manera illegal, la pesca 

continta. Aunque la pesca de mamiferos marinos esta prohibida por las leyes 

mexicanas desde 1992, muchos continian muriendo por los métodos de 

pesca artesanal. Este es un gran peligro para la vaquita pues aunque existen 

diversas versiones sobre su nimero, casi todas comciden en que las 

poblaciones de tan preciado cetdceo no superan algunos cientos de 

ejemplares”**. 

5.2.1 Caracteristicas distintivas 

La vaquita se encuentra dentro de loa cetaceos marinos mas pequenos. 

Comparado con otros phocoenidos. “Tiene una aleta dorsal mas alta y mas 

curva, y aletas laterales mds grandes. Como todas las marsopas, son 

rechonchas de cabeza obtusa. La vaquita tiene un lunar negro o gms en el 

labio, ojos oscuros y redondos; asi como un cuerpo ligeramente gris pardo 

desvaneciéndose a blanco en el vientre. Las erias tienden a ser algo mas 

oscuros que los adultos. En el pequeno numero de eyemplares examinados a 

la fecha se han encontrado de 16 a 22 pares de dientes en la mandfbula 

superior, y de 17 a 20 en la inferior”~’. 

La vaquita puede ser confundida con. cuando se observan a lo lejos oa 

distancia la aleta dorsal de la vaquita debe ser distimguida de la del delfin 

nariz de botella y del delfin comuin. Dos de los que habitan la misma drea que 

la vaquita, sin embargo, el pequefio tamario del grupo y caracteristicas 

micas del cuerpo, asi como las diferennas en la conducta permituran 

generalmente distinguir a la vaquita. 

Talla: la longitud méxima conocida es de 1.5 m en las hembras y de 

1.45 m en los machos, aunque muy pocos especimenes han sido examunados. 

“La dornada Beologien Fauna menecann en peligro de extincion la cornada Numere bt 1 
1967 p 2 
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3.8.2 Distribucién geografica 

El habitat de la vaquita parece estar definido por las aguas oscuras de 

la costa del cuarto mas al norte del Golfo de Cahfornia (aunque hay algunas 

evidencias que el drea puede extenderse mas alld al sur del mismo). Este es 

la area mas restringida de cualquier cetaceo marmo 

3.2.3 Biologia y conducta 

Los estudios sobre la vaquita son muy recientes; hasta hace menos de 

40 anos, la ciencia no tenia registro de ella “Su periodo de gestacién es de 

aproximadamente 10 meses y pare una sola cria que mide al nacer alrededor 

de 90 em de largo. En condiciones silvestres Nega a vivir hasta 21 anos. Al 

parecer, las hembras alcanzan su madurez a los 6 anos y pueden tener una 

cria cada dos; esta baja tasa reproductiva es uno de los factores mas 

importantes que hay que tomar en cuenta al plantear acciones para 

conservar la especie Otros de los problemas de la vaquita es su reducida 

variabindad genética que quiz4 provoca deficiencias en su desarrollo, baja 

fertuldad y bajo nivel de sobrevivencia. Se alimenta de peces, pequenos 

calamares, camarones, cangrejos. Varias de las especies que componen su 

dheta son endémicas y algunos estudiosos expresan su preocupacién porque 

estos recursos alimenticios estén afectados por la alteracién del ecosistema 

(causada por la escasez de agua dulce que fluye del Rio Colorado tras la 

construcceién, hace décadas de presas que desviaron su caudal. Otros piensan. 

que la falta de agua dulce no es un factor demasiado negativo en el habitat de 

Ja vaquita”-? 

mals ofthe werld FAG Rema Han 199% p 180 
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3.2.4 Explotacién 

“La vaquita marina esté en eminente peligro de extincién, y esta 

enlstada como especie en peligro. La poblacién puede enumerar solo a unos 

cuantos cientos de individuos, y al menos de 30 a 40 m son muertos cada 

ano, principalmente en les grandes mallas puestas en el norte del Golfo de 

Calfornia para Ja totoaba, el robalo, las rallas y los tiburones, algunas son 

también atrapadas en las redes camaroneras. Recientemente, México ha 

tomado aigunos pasos decisivos para tratar de salvar ala vaquita marina”. 

En el bbro rojo de la Unién Internacional de Conservacién de la 

Naturaleza (IUCN) “se considera a Ja vaquita como una especie amenazada. 

Esté meluda en el Apéndice 1 de la Convencién Internacional para el Trafico 

de Especies Amenazadas y en Peligro de Extincién (CITES)"*°, 

La NOM-059-ECOL-1994, que determina les especies y subespecies de 

flora y fauna silvestres y acuéticas en peligro de extincién, raras y las syetas 

a proteccién especial y que establece especificaciones para su proteccién la 

clasifica como una especie en peligro de extincién 

3.3 Ballena Azul (Balaenoptera musculus). 

5.3.1 Caracteristicas distintivas 

La ballena azul es el animal mas grande conocido. Como todas las 

ballenas. La ballena azul es perfilada y afinada. La cabeza es ancha y con 

forma de U (como un arco gético) cuando es vista desde abajo, y 

relativamente aplanada cuando es vista de lado. Entre el centro del rostro 

hay una arruga prominente, que termina en un. 2mpresionante salpicadera 

alrededor del agujero dorsal. Las aletas dorsales son largas y puntiagudas, y 

la aleta dorsal es relatvamente pequena, de caracteristicas variables y 
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colocada casi a tres cuartos de la espalda desde la punta del hocico. Bl ancho 

borde de la cola tiene un borde casi derecho en el borde y una muesca 

notable en el centro. En el hemisferio sur y en el norte del océano Indico, 

una subespecie ballena azul pigmeo (B. m. Brevicauda), que es mas chica y 

relativamente la cabeza mds grande, de lo que ha sido descrita, no es posible 

distinguir a la ballena azul pigmeo de otras ballenas azules en el mar. 

“La ballena azul es de dorso azul grisdceo y algo mas claro por debajo. 

ia cabeza es uniformemente azul, pero la espalda y los costados son 

moteados. Cuando son vistos a través de la superficie acuosa pueden parecer 

moteado o azul claro. Un galén con el vértice detrds del agujero dorsal, a 

veces marca la transicién de coloracién entre la cabeza y el cuerpo. En la 

garganta, hay de 55 a 88 phegues alargados hasta cerca del ombligo. La boca 

contiene de 270 a 395 pares de placas negras, cada una de menos de un 

metro de largo. Su exhalacién es fina y alte aleanzando 9 m o mas de 

altura”®?, 

La ballena azul puede ser confundida con todas las otras grandes 

ballenas, como la ballena de aleta o la ballena de sei; aunque la gran talla de 

la ballena azul adulta puede ayudar en la identificacién, las mejores claves 

para diferenciarla de la ballena de aleta y la ballena de sex son los patrones 

Ge color, caracteristicas de la cabeza, y las caracteristicas y posxcién de la 

aleta dorsal. 

La talla: de la ballena azul en 1a mayoria de las adultas es de 23 a 27m 

de largo (las hembras erecen mas grandes que los machos), pero una ballena 

antartica de medidas superiores a 33m fue una vez capturada por 

balleneros Los recién nacidos son de alrededor de 7 m de largo. Los adultos 

pueden pesar arriba de 160 ton. 
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3.5.2 Distribucién geografica 

La ballena azul tiende a ser un animal de mar abierto, pero reduce su 

area con el fin de alimentarse, en algunas dreas la ballena azul puede ser 

vista, desde el ecuador hasta los bordes del circulo polar de ambos 

hemuisferios, con la mayoria de meclusiones en los veranos de los polos. 

Aigunas balienas azules son residentes y otras son migratorias. 

3.3.3 Biologia y conducta 

Jas ballenas azules son vistas generalmente solas o en parejas, sin 

embargo, agrupaciones esporadicas de una docena o dos pueden 

desarrollarse principalmente en el campo de alimentacion. Los partos tienen 

lugar en los campos de crianza tropicales y subtropicales. 

la principal fuente de almentacién de la ballena azul es el “krill” 

(pequenfio crustéceo parecido al camarén que es el principal ahmento de 

muchas ballenas), y en los campos de cultrvo puede observarse a la ballena 

azul comiendo desplazandose a través de las nubes de este invertebrado. 

3.3.4 Bxplotacién 

Siendo las ballenas mds grandes fueron las mas populares de los 

rorcuales (ballenas). “La ballena azul fue cazada despiadadamente durante 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX Debido a la existencia de bote 

balleneros més veloces y acondicionados con canones arponeros. Aunque la 

mayoria de las poblaciones permanecen en niveles de preexplotacién, 

Algunas reservas (como las del Golfo de Cahfornia) han mostrado favorables 

signos de recuperacién desde que fueron protegidas por la Comisién 

Internacional Ballenera (IWC) en 1965. Al menos en el noreste del Océano



Atlantico y noreste del Océano Pacifico, su ntimero parece estar en 

aumento”*). 

La Unién Mundial para la Naturaleza (IUCN) la ubica como una 

especie en peligro de extincién, mentras que en nuestro pais la NOM-O059- 

ECOL-1994 la clasifiea dentro de la categoria de sujetas a proteccién especial. 

3.4 Ballena comin o de aleta (Ballaenoptera. physalus). 

5.4.1 Caracteristicas distintivas 

Las aletas de la ballena comin son largas, pero muy hsas y perfiladas. 

Desde abajo, la cabeza es mas puntiaguda que la de la ballena azul, y la aleta 

dorsal tiende a ser mas alta y m4s curva, y situada mds adelantada de la cola 

que en la ballena azul. La aleta dorsal se eleva en un Angulo poco profundo 

de la espaida del animal. 

“Las caracteristicas mas distintivas de la ballena comuin, sin embargo, 

son su coloracién. El cuerpo es negro o café oscuro grisdceo por encima y en 

los lados y blanco por debajo, pero el color de la cabeza es asimétrico. La 

parte baja izqwerda de la mandibula es principalmente obscuro, mientras 

que e] lado derecho es principalmente blanco. Tienden a tener galones gris 

claro y con forma de “v” en la espalda detras de la cabeza. La ballena comin 

tiene de 260 a 480 placas por lado; las placas son obscuras, a veces estriadas 

con bandas de gris y franjeadas con lMneas horizontales color blanco 

amarillentoso, tiene también de 50 a 100 phegues largos en la garganta. Su 

exhalacién es fina con una altura oscilante entre 4 yém™, 

La ballena comun puede ser confundida con tres tapos de ballenas: la 

ballena azul, la ballena de sei y la ballena de bryde. La atencién cuidadosa a 

los patrones de color, a las caracteristicas de la cabeza, asi como, a las 

caracteristicas de la aleta dorsal y su posicién ayudaran a distingwirlas. 
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Pero la mejor clave de identificacién es por mucho la coloracién asumétrica 

de la cabeza. 

Talla: midiendo al nacer de 6 a 6,5m. Los adultos pueden alcanzar un 

maximo de 27m en el hemusferio sur, aunque la mayoria de los adultos en el 

hemisferio norte tiene menos de 24m de largo. Los animales grandes pueden 

conseguir un peso de hasta 75 ton. 

5.4.2 Distribucién geograéfica 

la ballena comtin habita principalmente en las aguas ocednicas de 

ambos hemisferios. Son vistas cerca de las orillas, principalmente donde las 

aguas profundas se acercan a la costa. La ballena comtin puede ser vista en 

las zonas tropicales, templadas y polares de todos los océanos. 

3.4.3 Biologia y conducta 

La ballena comiin es capaz de adquirir altas velocidades, posiblemente 

hasta 37 km/h, convirtiéndola en una de las grandes ballenas mas veloces. 

La ballena comun tiende a ser ligeramente mas sociable que otras ballenas, 

reuniéndose en grupos de 2 a 7 ballenas o mas. 

Las ballenas comunes nacen en los campos de crianza en las zonas 

tropicales y subtropicales, a mediados del innerno. 

La ballena comun se alimenta de pequerios invertebrados, bancos de peces, y 

calamares 

3.4.4 Explotacién 

Después de la devastacién de la ballena azul, los balleneros pusieron 

su atencién en la ballena comin. La poblacién en todos lados fue 

sustancialmente reducida, al presente la poblacién mundial no parece estar 

en peligro inminente. 

  

“ Geferson, Thomas A etal Ob eit p 52



La IUCN la considera como una especie con el estatus de vulnerable. La 

NOM-059-ECOL-1994 la asigna dentro de la categoria de especie sujeta a 

proteccién especial. 

3.5 Ballena jorobada (Megaptera novaeangliae). 

5.5.1 Caracteristicas distintivas 

La ballena jorobada difiere sustancialmente de la forma del cuerpo de 

jas demas ballenas. El cuerpo es mas robusto; las aletas dorsales son 

extremadamente mas largas (superior a un tercio del tamano del cuerpo) 

con una serie de golpes incluyendo dos m4s prominentes colocados en el 

extremo del borde casi dyvadséndolo en tercios, la aleta dorsal esta colocada 

mas baja y es de base muy ancha. La cabeza tiene una sola protuberancia de 

mediano tamano, y la porcién anterior de la cabeza esta cubierta con muchas 

protuberancias 8 cada una contiene un cabello sensor) 

El color del cuerpo es negro o gris oscuro en el dorso y puede ser 

blanco generalmente en el vientre, pero la linea entre el lado oscuro yellado 

Dlanco es hgeramente variable y parece diferir entre las podlaciones (el 

blanco se extiende por los costados y en la espalda en algunas ballenas 

jorobadas del hemuisferio sur). Las aletas laterales son blancas en la parte 

ventral, y cambian de todo blanco a negro principalmente en la parte 

superior. La parte ventral de las lengietas también varia de blanco a negro. 

La ballena jorobada tiene de 270 a 400 phegues negros o claros ydel4 

a 35 arrugas ventrales extrem4ndose hasta el ombhgo o més alld. La 

exhalacién dorsal es mas ben bajo y espeso para ser propios de una ballena, 

alcanzando una altura de solamente 3m a veces parece con forma de “V”. 

La ballena jorobada es una de las ballenas mas faciles de identificar. A 

Ja distancia, sin embargo, puede haber alguna confusi6n con otras grandes 

ballenas especialmente la ballena azul y la ballena de esperma. Cuando se 

acerca uno @ ellas Ja ballena jorobada es generalmente inconfundible. 
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La talla: de la baliena jorobada en ei adulto es de 11 a 16m de largo y 

los recién nacidos tiene de 4.5 a 5m de longitud. Bl peso es de al menos 35 

ton en los adultos. 

3.5.2 Distribucién geografica 

La ballena jorobada se alimenta y reproduce principalmente en las 

aguas costeras, a veces cerca de clertas poblaciones humanas, y esto le ayuda 

a ser una de las ballenas mas populares y famiharizadas con el hombre. La 

ballena jorobada emigra de las aguas tropicales (area de reproduccién) a las 

regiones polares y subpolares, alcanzando el limite del hielo polar en ambos 

polos (area de alimentacién) Su mugracién la leva a través de los océanos 

5.5.3 Biologia y conducta 

Aunque la ballena jorobada anda generalmente sola, grandes 

congregaciones se desarrollan en los lugares de almentacion y reproduccién. 

“La ballena jorobada es probablemente la més acrobatica de todas las 

vallenas, desarrollando saltos que la llevan enteramente fuera del agua. La 

ballena jorobada utihza diferentes técmicas para capturar su ahmento 

consistente principalmente en krill y pequenos bancos de peces. La ballena 

Jorobada también trabaja junto a otras ballenas jorobadas hasta en grupos de 

veinte individuos para reumr y capturar su presa. A veces en lugar de 

alimentarse los machos parecen competir por el acceso a las hembras en 

celo, usando su ahora aparentemente bien conocida y compleja cancién como 

parte de su demostracién de reproduccién. Los ballenatos nacen en los 

lugares de inmerno en las aguas tropicales y subtropicales. La ballena 

jorobada puede ser identificada utilzando la fotografia, ya que cada ballena 

tiene marcas distintivas en la parte inferior de la aleta trasera, esta técnica 
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puede ser de gran ayuda para definmir los movimientos de estas y otras 

especies”™, 

3.5.4 Explotacién 

Ia ballena jorobada no ha sido blanco favorito de los balleneros 

yankees, sin embargo, debido a su relativamente baja velocidad al 

desplazarse y sus habitos costeros, fueron un blanco temprano de la pesca 

ballenera moderna, que comenzé con las areas ballenera costeras, desde la 

proteccién de 1944, a la fecha la poblacién ballenera parece estar estable y 

en incremento. 

La IUCN la clasifica dentro del estatus vulnerable. La NOM-059-ECOL- 

1994 no la clasifica en ninguna de sus categorias. 

5.6 Ballena gms. (Eschrichtius robustus). 

3.6.1 Caracteristicas principales 

La ballena gris es facil de identificar, tiene una robustez mtermedia 

entre las ballenas right y las ballenas comunes. La mandibula superior esta 

moderadamente arqueada, y la cabeza es exactamente triangular en Ja vista 

superior. Las aletas laterales son anchas y en forma de paleta, con picos 

afilados. La aleta posterior tiene un borde en forma de “S”, con una muesca 

de mediana profundidad Hay una joroba dorsal colocada cerca de 2/3 de la 

espalda desde la punta del hocico, seguido de cerca de una serie de 6 a 12 

nudillos en la loma dorsal de la base de la cola. Trenen en Ja garganta variar 

arrugas profundas que le permiten la compresién del agua y que utihza para 

alimentarse. 

Aunque la coloracién de las ballenas grises es obscuro o gris carbén, 

en algunas ballenas es de café a gris claro. Estan cubiertas de manchas, 
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ligeras y claras, estos lunares son piojos de ballena, situados principalmente 

en la cabeza y en la cola, Estas manchas de ectopardasitos son muy tiles para 

dustinguir ésta especie. 

La boca de Ja ballena contiene de 130 a 180 pares de barbas 

amarilientas. La exhalacién es espesa y de forma de corazon cuando es visto 

de frente o por detrds y se eleva de 3a 4m. 

La ballena gris es Unica en caracteristicas de cuerpo y padrén de 

colores, y hay generalmente pocos problemas con su identificacién. 

Talia: al nacer las ballenas grises tienen de 4 a 5 metros de largo; los 

adultos tienen de 11 a 15m de longitud, el peso maximo de los adultos es de 

mas de 35ton, 

3.6.2 Distribucién geografica 

La ballena gris es solo encontrada en el norte del océano pacifico y 

mares adyacentes. La ballena gris esta practicamente asentada en las zonas 

de alimentacion, y esto la restringe a las placas continentales, de hecho es la 

mids costera de todas las ballenas, viviendo la mayor parte de sus vidas a 

nas cuantas decenas de kildmetros de las costas 

3.6.3 Biologia y conducta 

La mayor parte de los grupos que forma la ballena gris son pequenos, a 

veces no mas de tres individuos, aunque a veces se revine en grupos de mds 

de 16 para emigrar, y agregaciones mayores son comunes en areas de 

alimentacion y reproduccién 

Las migraciones a los lugares de crianza en o cerca de las lagunas de 

Baja California en México, son observadas cada ano por miles de tunistas. La 

ballena éris se alimenta principalmente de enjambres de 

“mysids”(organismo marino invertebrado parecido al camarén que es el 

ahmento de algunos mamiferos marinos) 

49



3.6.4 Explotacién 

“De 170 a 200 ballenas grises son capturadas anualmente bajo un 

permiso especial para balleneros comerciales en nombre de los aborigenes 

soviéticos, y unos pocos son tomados como presa por los esquimales de 

Alaska. Desde que recibieron Ja IWC proteccién en 1946 y al final de las 

investigaciones compiladas al final de los 60s, esta poblacién se ha 

incrementado, y ahora aparentemente iguala o excede al ntmero antes de la 

explotacién”™. 

La TUCWN no la contempla dentro de su clasificacién de especies en 

peligro de extinci6én La NOM-059-BCOL-1994 no la tiene contemplada dentro 

de su clasificacién. 

5.7 Cachalote o ballena de esperma (Physeter catodon). 

3.7.1 Caracteristicas distintivas 

El cachalote es el cetdaceo dentado mds grande, es imposible 

confundurlo con cualqwer otra especie. El cuerpo es un tanto comprimido 

lJateralmente y la cabeza es enorme (1/4 0 1/3 del largo total, y una atin mas 

grande porcion de la masa total) y cuadrada cundo es vista de costado. La 

mandibula wnferior es muy angosta. El agujero dorsal tiene una forma de “S” 

y estd puesto al frente de la cabeza y balanceado a la izquierda. La aleta 

lateral es ancha y espatulada y la aleta trasera es ancha y triangular con un 

borde derecho y puntas redondeadas y una muesca profunda. Tiene una 

serie de protuberancias rodeando el bajo dorso. La superficie del cuerpo 

tuende a ser arrugado detras de la cabeza. 

La coloracién en el cachalote es predominantemente negra o gris 

cobrizo, con dreas blancas alrededor de la boca, y a veces en el wentre. Los 

funcionales dientes(de 18 a 25 pares que encajan en alvedlos en la 
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mandibula superior) estén presentes sélo en la mandibula inferior. La 

exhalacién se proyecta por mas de cinco metros, y debido a Ja posicién del 

agujero dorsal, esta dirigido hacia delante y a la izquierda. 

Los adultos, machos y hembras pueden ser distinguidos no sélo por la 

diferencia de la talla, sino también por la presencia y en su caso ausencia de 

callosidades en la joroba dorsal. Un gran porcentaje de hembras (cerca del 

85%) tiene callosidades, ademas los machos casi nunca las tienen 

El cachalote es facilmente identificable debido a sus caracteristicas 

inconfundibles, sin embargo, a una gran distancia podria confundirse con la 

ballena jorobada o la ballena gris. . 

Talla: las ballenas de esperma recién nacidas tienen una longitud de 

3.5 a4.5 m. Las hembras adultas miden alrededor de 18 m y los machos 

adultos aproximadamente 18 m de longtud Se han registrado pesos 

superiores a 57 ton. 

3.7.2 Distribucién geografica 

El cachalote se encuentra distribuido desde el trépico hasta los 

circulos polares en ambos hemusferios, aunque solo los machos mas grandes 

se aventuran a los extremos norte y sur de este rango, por ser un buceador 

profundo los cachalotes habitan las aguas ocednicas en su totahdad, pero se 

acercan ala orilla cuando los cahones submarinos u otras caracteristicas 

fisicas levan agua de la profundidad a la costa. 

3.7.3 Biologia y conducta 

Aunque los adultos mayores son a veces vistos solos (especialmente 

arriba de los 40° de latitud), el cachalote es mas frecuentemente encontrado 

en grupos de mas de 50 animales, recientemente el sistema social de los 

cachalotes ha sido relativamente bien estudiado. La mayoria de los 

nacimentos ocurren en el verano y el otono. Una sorprendente variedad de 
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pescado, cefaiépodos, y articulos no comestibles han sido encontrados en los 

estémagos de esta especie alrededor del mundo. Se han registrado 

inmersiones de este animal de mas de 3200m de profundidad. 

3.7.4 Explotacién 

El cachalote tiene una gran historia. Los mds intensos periodos de 

explotacion tuvieron lugar en el siglo XVII. Aun cuando ciertas poblaciones 

han sido devastadas, el cachalote se mantiene como ia mas abundante de 

todas las grandes ballenas. 

La IUCN la ubica dentro del estatus de insuficientemente conocida. La 

NOM-059-ECOL-1994 no la tiene contemplada. 

5.8 Ballena pilote (Globicephala macrorhynchus) 

3.8.1 Caracteristicas distintivas 

La baliena piloto es larga, con cabeza abulbada, presenta lineas en la 

boca dramdticamente derramadas a los lados y un pico extremadamente 

corto o inexistente. La forma de la cabeza varia significativamente con la 

edad y el sexo, llegando a ser mas aglobada en los machos adultos La aleta 

dorsal, que se encuentra situada a un tercio de la espalda desde la cabeza, es 

baja y aplanada con una base muy ancha (esta también varia con la edad y el 

sexo) La aleta lateral es larga y con forma de hoz, del 16 al 22% del largo del 

cuerpo Los adultos machos son significatrvamente mds largos que las 

hembras, con frentes largas y cuadradas que pueden sobrepasar el hocico. 

Con excepeién de un parche color gris claro en el pecho, y un par de 

bandas paralelas situadas en la parte alta de la espalda que termina a veces 

en cada ojo, las balenas piloto son negras o gris obscuro. Esta es la razén 

para uno de sus nombres comunes, “pez negro” (aunque el término pez 

negro es variadamente usado, generalmente por los pescadores, para 

refernrse a las ballenas: asesina, falsa orca y piloto). La ballena piloto tiene 
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de 7 a 9 dientes cortos, puntiagudos y afilados en cada hilera y al frente de 

las mandibulas. 

La ballena piloto puede ser confundida con otros animales como la 

ballena asesina falsa, y menos comuinmente con la ballena pigmeo asesina. 

La aleta dorsal es la mejor clave para distinguirla de otras especies. La talla 

de la ballena piloto es de casi 1.4m al nacer. 

Talla: Los adultos aleanzan hasta 5.5m en las hembras, y 6.1 en los 

machos. Los machos pueden pesar hasta casi cerca de 3 600 kg. 

3.8.2 Distribucién geografica 

Las ballenas plicto son encontradas en Jas aguas calidas de los mares 

tropicales, generalmente en las aguas profundas lejos de las orlas. 

Generalmente las ballenas puloto no sobrepasan los 50° de latitud norte y los 

40° de latatud sur. 

3.8.5 Biologia y conducta 

Las ballenas piloto son comunmente vista asociadas con otras especies, 

como e] delfin nariz de botella, el delfin risso y el cachalote. Grupos de varies 

cientos de ballenas piloto son vistas. Y miembros de esta especie altamente 

sociable casi nunca se ven solos. Los fuertes lasos sociales pueden explicar 

parcialmente por que Ja ballena piloto esta entre las especies que mas 

frecuentemente en callan en masa aunque estudios detallados de conducta 

han comenzado recientemente, las ballenas piloto parecen vivir en grupos 

relativamente estables donde domnan las hembras. 

Aunque las ballenas piloto capturan pescado, estén adaptadas para 

alimentarse principalmente de calamares. Las ballenas puloto muestran la 

reduccién de dientes tipica de otros cetaceos come calamares.



3.8.4 Explotacién 

La ballena piloto ha sido casada en pequerio numero. La mas grande 

captura ha ocurrido recientemente en Japén donde los balleneros toman 

unos pocos cientos anualmente. La captura de unos cientos al ano existia 

recientemente en el caribe, cuya poblacién aparentemente ha declinado. 

También unos pocos ejemplares han sido capturados vivos para exhibicién. 

3.9 Delfin nariz de botella (Tursiops truncatus). 

3.9.1 Caracteristicas distintivas 

El delfin nariz de botella es probablemente el mds famuhar de los 

cetaceos pequefios debido a sus habitos costeros, y su adaptabihdad al 

cautiverio. Tiene un cuerpo relativamente largo y robusto, con un hocico 

moderadamente largo y rechoncho y que es relativamente prominente en el 

“melon”(érgano situado en la frente que se cree usan para la ecolocalzacién 

© sonar) por una arruga La aleta dorsal es alta y curva en forma de hoz 

hacia la cola, y esta situada cerca del centro de la espalda. 

El color varia desde gris claro hasta casi negro en la espalda y los 

costados, desvaneciéndose al blanco (a veces con un matiz rosado) en el 

vientre. El vientre y las parte inferiores a veces estan moteadas. Tiene una 

franja oscura desde los ojos hasta las aletas laterales, y una tenue capa 

dorsal en la espalda (y a veces un brillo espinal confuso), generalmente 

visible de cerca, tiene brochazos de gris en el cuerpo especialmente en le 

cara, y desde el apice hasta el melon del orificio dorsal. Bl delfin nariz de 

botella tiene de 18 a 26 pares de robustos dientes en cada mandibula, en los 

ammales vieyos muchos de ellos pueden estar gastados o faltos. 

El delfin nariz de botella puede ser confundido con: principalmente 

con otras especies de delfines dependiendo del drea En el Atlantico con el 

delfin moteado de} Atlantico, a lo largo de la costa este de la América del sur 

con el delfin del genero sotala. Cuando es visto a distancia, podria tambien 
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ser confundido con los delfines de risso y e! delfin de dientes 4speros. Tales 

confusiones solo ocurren cuando los animales no son bien observados; en la 

mayoria de las situaciones el delfin nariz de botella es distingusble. 

Talla: Los adultos alcanzan un largo de entre 1.9 a 35 8, con machos 

algo mds grandes que las hembras. Hay una variaciédn increible entre 

poblaciones deferentes. Fl peso m&ximo es de 650 kg. Aunque la mayoria de 

los anumales es mas pequena, midiendo al nacer alrededor de 1.0a 1.3m. 

3.9.2 Distribucion geografica 

El delfin nariz de botella es encontrado princxpalmente en las costas y 

regiones cercanas a Ja orilla de las aguas tropicales y aguas templadas del 

mundo. Aunque también son conocidos pos sus habitos de mar abierto como 

en el este tropical del Océano Pacifico. Con las excepciones al norte de 

Europa y Gran Bretana, el delfin nariz de botella no rebasa los 45° de latitud 

de cada hemisfero. 

3.9.3 Biologia y conducta 

Se conoce mas de la biologia de esta especie que de cualqwer otra 

especie. El tamafio del grupo es comunmmente de menos de 20, aunque 

grandes manadas de varios cientos son a veces vistos lejos de la ora. El 

delfin nariz de botella estA comunmente asociados con otras especies de 

cetaceos, y los hibridos de estas especies son conocidos tanto silvestres como 

en cautivenio Basados en el ntiimero de estudios de poblaciones cercanas a la 

orilla, el delfin nariz de botella parece vivir en sociedades relatrvamente 

abiertas. En algunas areas el delfin nariz de botella parece tener dreas de 

caza Lmitadas y en otras es migratorio. El delfin nariz de botella es el mas 

commun de todos los delfines en cautiverio, ha probado su alta adaptabildad 

al mismo y al entrenamento. La mayor parte de lo que conocemos a cerca de 
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esta especie proviene de estudios hechos a delfines en cautiverio asi como de 

delfines sakvajes 0 silvestres. 

3.9.4 Explotacién 

Se conocen dos typos de explotacién, la imcidental y la directa, 

generalmente de niveles bajos o moderados. Los cazadores mds grandes 

tradicionalmente se encuentran en el mar negro, donde rusos y turcos han 

reducido las poblacionés locales. Bl delfin nariz de botella ha sido capturado 

ademas en mallas, redes para tiburén, camaroneras, de arrastre. FE] traslado 

de algunos ejemplares ha tenido efectos considerabies en algunas 

poblaciones, tales como en el Golfo de Mémeco y la costa suroeste de los 

Estados Unidos. 

La IUCN la clasifica dentro del estatus de insuficientemente conocida, 

Ja NOM-059-ECOL-1994 no la tiene contemplada dentro de las especies 

sujetas a protece26n 

3.10 Delfin comun(Delphinus delphis) 

3.10.1 Caracteristicas distantivas 

El delfin comun es un animal moderadamente afilado (aunque algunos 

ejemplares en mar abierto son mas bien rechonchos) con un pico de 

mediano a largo y una aleta dorsal alta y hgeramente curva y en forma de 

hoz. 

Los delfines comunes estan lamativamente marcados, con una espalda 

color gris pardo oscuro, vientre blanco, y un parche en el flanco anterior de 

color canela. Este flanco se inclina hacia debajo de la aleta dorsal y se 

combina con rallas de éris claro en la base de la cola para producir la 

caracteristica mds distantiva de la especie. Los labios del delfin comun son 

oscuros y hay una franja que corre desde la punta del sonar y que circunda 
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el ojo. Los delfines comunes tienen de 40 a 61 dientes pequetios y afilados 

por linea. 

Los delfines comunes tienen una gran variedad geogrdfica y muchas 

formas locales o regionales han sido descritas. En varias partes del mundo, 

dos clases de delfines comunes parecen existir, tipo costero de pico largo 

(generalmente con una mutacién del patrén de colores), y una de mar 

abierto con pico corto. Recientes investigaciones indican que estos dos tipos 

de delfines representan especies separadas. 

El delfin comuin puede ser confundido con: la aleta typo de relo) de 

arena nos puede ayudar a identificar a esta especie, pero el delfin comin 

puede, si es visto desde arriba, confundirse especialmente con el “delfin 

clymene”, una buena observacion en la capa de colores permitird distinguir 

estas dos especies. 

3.10.2 Distribucién geografica 

El delfin comun es una de las especies de cetaceos mas distribuidas en 

las aguas cdlidas y tropicales del mundo. Los limites estan establecidos cerca 

de los 60° latitud norte en el Océano Atlantico, 50° latitud norte en el 

Océano Pacifico, y 50° latatud sur en el hemisferio sur. 

Talla: El delfin comin ai nacer tiene una longitud de 80 a 85 cm; Las 

hembras adultas aleanzan longitudes de 2.3m, los machos alcanzan hasta 

8.6 metros, Se han Negado a registrar pesos de 135 kg; sin embargo, estas 

dimensiones pueden variar dependiendo de la zona geografica 

3.10.3 Biologia y conducta 

Grandes grupos de delfines comunes son a veces visto alborotados 

“azotando” la superficie del océano, espumeandola ya que ellos se mueven a 

grandes velocidades. El tamano de los grupos varia desde varias docenas



hasta mds de 10 000. Las asociaciones con otras especies de mamiferos 

mmarinos no son raras. 

La presa principal del delfin comun consiste principalmente de 

pequenos bancos de peces y calamares. Las técnicas cooperativas de 

almentacién son a veces usada para cercar los bancos de peces. En algunas 

areas, e] delfin comin se alimenta principalmente de noche de criaturas 

asociadas con el “estrate profundamente esparcido” (en mgiés deep 

scattering layer), que es una densa agregacién organismos acudticos 

Cprincipalmente peces y varias especies de invertebrados) altamente 

sensibles a la luz que emigran verticalmente en columnas a través del agua 

hacia la superficie durante la noche. 

3.10.4 Explotacion 

El delfin comin es capturado alrededor del mundo en muchas 

pesquerias. Enormes capturas por turcos y rusos anteriormente ocurrieron 

en el mar negro. El numero de delfimes comunes ha declinado alli y la 

pesqueria no ha operado recientemente; sin embargo, hay algunos reportes 

de que ha recomenzado otra vez. 

La Uni6n Mundial para la Naturaleza (IUCN) la ubica con el estatus de 

insufhicientemente conocida; la NOM-059-ECOL-1994 no la considera dentro 

de su clasificacién. 

3.11 Lobo Marino de California (zalophus californianus). 

3.11.1 Caracteristicas distintrvas 

El] lobo marmo califormano es el malabarista mejor conocido en 

zooldgicos, circos y acuarios. En ambos sexos, el hocico es parecido al del 

perro, algunos lo tienen ligeramente largo y conico y otros lo tienen largo y 

obtuso. Los machos adultos son sustancialmente mas robustos y grandes que 

las hembras En los machos adultos, la cresta sagital (cresta ésea en Ja parte 
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superior del craneo en algunos pinipedos frecuentemente resultado de un 

golpe externo en la frente) crea una alta corona de picos. La cresta comienza 

a emerger con la madurez sexual, y aunque altamente variable, es mas 

prominente en machos completamente desarrollados. Bn la mayoria de los 

machos, especialmente en ios mdividuos mas oscuros, la cresta y su 

correspondiente area del hocico y alrededor de los ojos, se aclara con la 

edad. Las hembras carecen de una cresta pronunciada y tuenen la cabeza 

mas delgada que dechna mas gentilmente al final del hocico Esto hace a jos 

adultos joévenes y juveniles muy dificil de distinguir de las hembras. 

El color de los lobos marinos de California es muy variable. Cuando 

estan secos, la piel de la mayoria de los adultos es café oscuro, sin embargo, 

muchos adultos no se oscurecen completamente, permaneciendo de color 

café arena. en, los costados, vientre y cuartos traseros. 

Las hembras juveniles y lias adultas son umformemente de color 

Jeonado. Las crias nacen con una espesa capa de piel café oscuro que 

generalmente se muda al primer mes de vida (algunas veces se remueve en el 

utero de la madre). El subsiguente abrigo de color café claro permanece en 

la ceria por un periodo de cuatro a cinco meses, luego de este tiempo el abrigo 

es reemplazado por el de color adulto. Todas las edades y sexos tienen 

contrastantes aletas negras, desnudas excepto por una cola de pelo oscuro 

gue cubre parcialmente la superficie superior. 

Talla: Los lobos marinos de Calfornia machos alcanzan una longitud 

de 2.4 m y un peso de mas de 390 kg. Las hembras sélo alcanzan los 2 my 

un peso promedio de 110 kg. Los recién nacidos tienen cerca de 80 cm de 

largo y entre 6 y 9 kg de peso. Hay muy poca informacion en la talla de los 

lobos de las Galapagos (estimando los pesos de 200 kg para los machos, y de 

50a 100 kg para las hembras).



3.11.2 Distribucién geografica 

Existen tres subespecies de Zalophus californiamus reconocidos: 2 ¢ 

del pacifico nordeste desde México central hasta la Columbia Britanica, 

incluyendo el Golfo de Calfornia; El Z. californianus. Wollebaeki, restringido 

a las aguas que rodean las islas Galapagos; y Z. ¢. japonicus, anteriormente 

encontrada en e] Pacifico oeste (Japén y Corea), pero ahora considerada 

extinta. Los lobos marinos son encontrados en aguas costeras y de la 

plataforma continental en toda su extensi6n. Frecuentan Bahias, puertos y 

boeas de rios. También son encontrados a varios crentos de kilémetros de sus 

lugares comunes. 

3.11.3 Biologia y conducta 

Los lobos marinos tienen su periodo de crianza de mayo a julio (lobo 

marino de Cahfornia), y de mayo a enero (lobo marino de las Galapagos), los 

machos son altamente poligamos, y conservan su territorio tanto en la playa 

como en las aguas poco profundas cercanas a Ja orilla. En los lobos marimos 

de Cahfornia, la mayoria de los adultos y adultos juvemles de ambos sexos 

participan en una migracién postcrianza hacia el norte de sus colonias. Los 

lobos marinos de las Galapagos, aparentemente permanecen alrededor de las 

islas todo el ano 

En el mar los lobos marinos de Cahfornia a menudo nadan a ras del 

agua solos o en grupos, cuando nadan asi suelen levantar sus aletas fuera 

del agua Los lobos marinos son a menudo vistos asociados con una gran 

variedad de especies de delfines y ballenas. 

Los lobos marimos de Cahforma se alimentan principalmente de 

calamares, pulpos, y muchas especies de peces altamente comerciales para el 

hombre. Debido a este gusto por las especies de peces comerciales, y por su 

osadia son considerados una molestia para muchos pescadores comerciales y 

deportistas. 
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3.11.4 Explotaci6n 

Comunmente no hay caza directa de esta especie, sin embargo, muchos 

lobos marinos son acribillados por pescadores y muchos otros son 

capturados incidentalmente durante mamniobras de pesca en redes 

Gesplegadas y de arrastre en particular. La pobiacién total de los lobos 

marinos de California fue en 1989 estimada en 160 000 individuos, divididos 

igualmente entre México y Estados Unidos. El namero de lobos marinos de 

las Galapagos es desconocido. Desgraciadamente, la raza japonesa de este 

lobo marino esta ahora extinta. La UICN la ubica dentro de la categoria de 

especie insuficientemente conocida; solo Z. ¢. Japonicus extinta. La NOM- 

059-ECOL-1994, la clasifica dentro de las especies sujetas a proteccién 

especial. 

5.12 Palmoteador de Yuma (Rallus longirostris yumanensis) 

“El palmoteador de Yuma es una especie de ave que no se encuentra en 

ninguna otra parte del mundo, cuyo nucleo de distribucién geograéfica fue 

histéricamente el Delta del Rio Colorado y que con la practica elLminacién 

del ecosistema, el Unico habitat significativo que permanece es la ciénega de 

Santa Clara en el Delta del Rio Colorado. Podria existir una poblacién 

potencial estumada de 640 parejas reproductoras. Cifra que esta abajo del 

total de la poblacién reproductora de los Estados Umidos, de 

aproximadamente de 700 parejas”™. 

La NOM-058-ECOL-1994 la clasifica dentro de la categoria de especie en 

peligro de extincidén. 

3.13 Pez perrito del desierto (Cyprinodon macularis) 

“El pez perrito del desierto se distribuyé ampliamente a través del sur 

de Arizona, sureste de California y el norte de Baja Cahforma y Sonora En 
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México actualmente se ubica en localdades aisladas y es poco probable que 

habite continuamente el cuerpo principal de la ciénega de Santa Clara debido 

a ja presencia de especies de peces exdéticos predadores. Si el agua en la 

ciénega fuera reducida como un resultado de cambios en la cantidad y 

calidad del agua aportada por el canal Wellton Mohawk en los Estados 

Unidos, podria perderse un habitat considerable del pez perrito y se le 

forzaria a emigrar a aguas mas profundas donde dominan los exéticos”®™. 

La NOM-059-ECOL-1994, clasufica al pez perrito del desierto como una 

especie endémica en peligro de extincién. 

3.14 Monstruo de Gila (Heloderma suspectum) 

“El monstruo de Gila habita las zonas 4ridas o tropicales en la cuenca 

del rio Colorado en Estados Umdos y a lo largo de la vertiente del Pacifico en 

México: Es algo venenoso, pero su doloroso mordisco rara vez es fatal para 

un ser humano sano. El veneno se produce en un par de glandulas salivales 

modificadas, y afecta al sistema nervioso. Empieza produciendo dolor y 

entumecimiento a nivel local, y puede llevar a una pardlsis respiratoria y 

cardiaca. A diferencia de las glandulas venenosas de las serpientes, las de los 

lagartos se hallan confinadas a la mandibula inferior, en su lado externo, 

hacia la punta del hocico, bajo la piel. El veneno desemboca en una 

acanaladura carnosa existente entre el borde interno del labio y el margen 

externo de la mandfbula. De alli pasa a los dientes estriados, que evan el 

veneno a la herida por capilaridad”*’. 

El monstruo de Gila se abmenta de una gran variedad de mamiferos 

pequenos, pajaros lagartos, ranas, reptiles y huevos de aves, insectos, 

lombrices de tierra, miridpodos y carrona. El monstruo de Gila traga la presa 

  

* SEMARNAP Obon p 18 
x0 Idera 
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entera, con excepeién de los huevos, que rompe antes, Esta especie utiliza la 

cola como almacén de energia, quizds como una adaptacién a unos recursos 

almentarios muy imprevisibles. 

“La lengua y el 6rgano vomeronasal, recomendo y anahzando 

sensaciones quimicas, son primordiales en la localzacién de la presa. Los 

monstruos de Gila, como todos los lagartos, son sobre todo terrestres. 

Prefieren las temperaturas frescas, y estan mas activos al anochecer y de 

noche. Suelen estar inactivos en invierno, sobre todo en Estados Unidos. Son 

lentos, pero cuando se les provoca son capaces de movimientos rapidos. 

Habitan generalmente en fregiones rocosas semidridas cerca de las 

estribaciones montanosas. A veces se hallan en madmgueras de mamiferos 

abandonadas, y frecuentan las masas de agua permanentes. Los 

apareamentos suelen tener lugar en primavera y duran de 30 a 6O minutos. 

Las hembras ponen de 3 a 13 huevos largos, de mediados a finales de verano, 

y los entierran a unos 12.5 cm en zonas soleadas La incubacién dura de 117 

a 1350 dias”. 

la NOM-059-ECOL-1994 la tiene contemplada como especie 

amenazada. 

3.15 Zorra (Vulpes velox o macrotis) 

“La zorrita de] desierto (zorra cometa o veloz) es un amimal muy 

pequeno con enormes y puntiagudas orejas, una cola esponjada y cilindrica 

con la punta negra, el pelo de la espalda es gris con manchas pardas. La 

dimensién de la cabeza y cuerpo es de 44 a 50 cm; la cola de 88a 32.5 omy 

un peso de entre 2a 25 kg. En México se localiza en el desierto de Baja 

Cahfornia, oeste de Sonora, y la parte central del desierto de Chahuahua y el 

sur de Coahuila, probablemente hasta San Luis Potosi” 

* Dadar p Loo 
™ Leopold Starker A Wildlife of Mexico Univernity of Caufornia Press USA 1959 p ade



La zorrita nortena es un evasivo miembro virtualmente desconocido de 

ja fauna del desierto. Aparentemente es abundante en las planicies del 

desierto (lejos de los poblados de los humanos), donde se alimenta de ratas 

canguro y otros roedores nativos. Estos zorros son animales nocturnos, se 

pasa las horas de] dia en sus madrigueras subterraneas generalmente 

frescas, que tienen un tamario de 2.5 a 3 m de largo y aleanzan una 

profundidad de varios metros. La entrada de las madrigueras es redonda, 

con un tinel de 25 a 30 cm de didmetro. Dentro de la madriguera se 

encuentra frecuentemente sus heces apiladas en un extremo de esta, y una 

gran cantidad de restos de los roedores que consume; por lo general 

acostumbra consumir sus presas dentro de la madriguera y no en el lugar 

donde las captura. 

Tiene la reputacién de ser uno de los mamiferos mas rapidos, al menos 

en distancias cortas Estas explosiones de velocidad no son muy largas; la 

zorra se regresa a4 su madriguera para salvarse o comuenza a esquivar a su 

enemigo, esto en si mismo es una defensa eficiente contra la persecucién de 

las Aguilas perros o coyotes. El escape se reahza en movimientos cortos de 

zigzag a gran velocidad, y tan rapido que el ojo humano no puede ver como 

los hace En un instante la zorra puede estar corriendo al norte, a siguiente 

momento esta viajando al este o al oeste sin dismunuir la velocidad, mientras 

tanto el confundido perseguidor comienza a disminuir el paso, y tratando 

violentamente de voltear para localizarla. Durante todo este tiempo la zorra 

corre rasando el suelo con la cola estirada. Esto le da oportunidad de que 

encuentre un refugio antes de cansarse. 

Cuando la zorrita caza se desplaza a través del] desierto a trote rapido 

hasta que olfatee o vea una rata canguro, un conejo, o alguna otra presa; con 

lo cual se agazapa, asecha y se abalanza con un movimiento parecido al de 

un gato Una buena parte de su alimento probablemente es derivado de 
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insectos, viboras, reptiles y frutas, pero la princrpal fuente de su dieta la 

componen los pequenos mamiferos. 

De dos a 7 crias (en promedio de 4 a 5) nacen a finales del invierno 

generalmente en febrero. Los hijos son criados por ambos padres, como en 

otras especies de caninos salvajes llegando a ser independientes al final del 

verano. A pesar de su agihdad natural para escapar de sus enemigos, la 

zorra parece mncapaz de adaptar sus hdébitos para evitar los disparos, 

trampas, y venenos puestos por el hombre. 

La NOM-059-ECOL-1994 la tiene contemplada dentro de las especies 

sujetas a proteccién, clasificada como especie amenazada. 

3.16 Iguana (Sauromalus obesus) 

El nombre genérico Sauromalus, lteralmente significa “lagarto plano”; el 

nombre especifico obesus significa “gordo”. A pesar de su ampha 

distribucién en las refiones desérticas de] sur de Utha, sur de Nevada, oeste 

de Arizona en los Estados Unidos y el norte del desierto de Sonora en 

México; la iguana o chuckawalla siempre se encuentra en las 4reas rocosas. 

Cuando se alarman se refugan en las grietas de las rocas o debajo de ella. 

“Como todos los reptiles pasan muchas horas tomando el sol, 

especialmente en las mafianas, dormitando y de vez en vez durmiendo sobre 

o entre las rocas. A veces podemos verles carminando a pasos lentos y cortos, 

y después brincar repentinamente de roca en roca. A pesar de su torpe 

apariencia, se mueven con gran velocidad, en contraste con su gran 

paciencia cundo esté4n echados. Una iguana completamente desarrollada 

puede llegar a tener 50 cm de largo”. 

La NOM-059-ECOL-1994 la tiene contemplada dentro de las especies 

sujetas a proteccién dentro de la categoria de amenazada 

* Snoger, Edmond G Desert wildife Stanford Unive:   tly Press Stanford Cabfortan UbA Ith p PAL y 2g3 
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3.17 Aves marinas 

El Golfo de Cahfornia posee la mds espectacular concentracién de aves 

marinas de la costa occidental de Norteamérica, muchas de estas aves son 

muigratorias, viene desde muy distantes lugares a nidificar en las islas, islotes 

y manglares, alimentandose de una rica y variada dieta de peces e 

invertebrados marinos que abundan en esta agua. 

“Existen alrededor de 20 familias de aves que pueden considerarse 

marinas, dentro de esta fauna la mas conocida y abundante son las gaviotas 

(familia Laridae), galhtos (familia Laridae); pelicanos (familia Pelecanidae), 

tajeretas (famuha Fregatideae), cormoranes (fama Phalacrocorasidae), y 

bubias (famiha Suldae)”*}. 
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4 ANALISIS DEL DECRETO DEL 10 DE JUNIO DE 1993 

SOBRE LA RESERVA DE LA BIOSFERA. 

4.1 Concepto de decreto 

Det verbo latino decernere, decrevi, decretum, acuerdo o resohucion. 

Segan el Diccionario de Ja Real Academia Espanola decreto es “resolucién, 

decisién o determinacién del Jefe de Estado, de su gobierno 0 de un tribunal o 

juez sobre cualquier materia o negocio. Aplicase hoy mds especialmente a las 

de carActer politico o gubernativo™*. 

Histéricamente tanto en el derecho romano como en el derecho eandnico 

aparece la designacién de decreto en algunas instatuciones. Una de las cuatro 

clases de constituciones wopemaies, fuente primaria del derecho romano, 

recibe la denominacion de decreta, que eran las resoluciones extra ordinem en. 

procesos civiles o criminales de las que conocia el emperador tanto en la 

instancia como en apelacién. Creacién jurisprudencial del derecho, a través de 

la cual se corregia o reformaba al derecho vigente. 

“Toda casposindén solemne del Papa con alcance general para toda la 

Iglesia, o particular para ciertas érdenes o asociaciones rehgiosas se lamaba 

decreto. La recopilacién realzada por un monje benedactino en 1140, de las 

decretales pontaficias, de las decisiones de los conelios y de las leyes de los 

emperadores relacionadas con la Iglesia y que constatuyen una de las fuentes 

del derecho candéraco se Je conoce como Decreto de Graciano que integra la 

primera parte del Corpus Juris Canomel “" 

Los articulos 70, 71 y 72 de la Constitucién versan sobre la niciativa y 

la formacién de las leyes o decretos. Bl articulo 70 establece que toda 

resolucién del Congreso tendra cardcter de ley o decreto. Las leyes o decretos 

* Renl Academia Expanola Diccionamo Decima octayn edicion Espaon-Calpe Madd, Espana.1938 p 794 
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ge comumearan al Ejecutivo firmadas por ios presidentes de ambas cdmaras y 

por un secretario de cada una de ellas, y se promulgardn en esta forma: “El 

Congreso de los Estados Umidos Memcanos decreta: (Texto de la ley o 

decreto)”. 

Este precepto fue tomado del articulo 43 de la Constitucién de 1836, que 

al igual de la Constitucién de 1857, omitid las definiciones de ley y decreto, en 

cambio en la Constitucién de 1836 se halla la defimcion mas perfecta aue se 

pueda encontrar en el derecho positivo y que dice al respecte: “toda resolucién 

del Congreso General tendré cardcter de ley o decreto. El primer nombre 

corresponde a las que versan sobre materias de interés comin dentro de la 

érbita de atyibuciones al Poder Legislativo. El segundo corresponde a las que 

dentro de Ja misma orbita, sean sdlo relatavas a determinados tiempos, lugares, 

corporaciones, establecrmentos 0 personas”, 

El producto o efecto del proceso por el cual uno o varios érganos del 

Estado formulan y promulgan normas de observancia general, abstracta e 

impersonal, permanente, es ley. 

Magdalena Aguilar y Cuevas sehala que “en el articulo 165 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados 

Unidos Mexicanos sefala la formula presermta para la expedicién de las Jeyes o 

decretos: el decreto debe estar autorizado por las firmas de los presidentes de 

arobas cémaras, firma primero el presidente de la cdmara de origen bajo la 

formula: “E}) H. Congreso de la Unién se ha servido dirigirme e) siguiente 

Gecreto”", como una certificacién de que se ha segudo fielmente el 

procedimiento legislativo, ya que existe la hupdtesis de que el decreto sea 

vetado por no haber satisfecho todos los requisitos procedimentales. A 

continuacién, de acuerdo al articulo 168 del mismo Reglamento “El Congreso 

de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: (texto de la ley o decreto)” Al final 

  

*" Agauar y Cupvns Magdalena Decree En Instituto de fnerstigamones dumdicay (od) Diocionario jumdica 
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se hace la declaracién de promulgacién expresada en los términos: “En 

cumphmiento de lo dispuesto en la fraccién IJ del articuio 89 de Ja Constitucién 

Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida pubheacién y 

observancia expido el siguiente decreto...” y por ultimo contiene el referendo 

ministerial sin cuyo requisitto no seran obedecidos (articulo 92 

constitucional)”*. 

El tratadista Andrés Serra Rojas dice que el decreto “es una decisién 

admimstrativa que crea una situacién jurichea, concreta o individual"* 

Expresa el propio autor que siendo tan extenso el campo de eyecucién de 

la ley a que se refiere la fraccién primera del articulo 89° constitucional, se 

debe declarar que en esta facultad se encuentra la base del decreto, siendo por 

Jo tanto un acto del poder ejecutivo referente al modo de aplicacién de las leyes 

en relacion con los fines de la admimstracién publica. 

Por su parte el maestro Acosta Romero, define al decreto como “una 

resolucién o disposicién de un drgano del Estado, sobre un asunto o negocio 

de su competencia que crea situaciones juridicas concretas que se refieren a 

un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o 

individuos y que requiere de cierta formahdad (publicidad), a efecto de que sea 

conocida por las personas a jas que va diarigido””” 

Para Marienhoff “decreto es toda decisidén o mandamuento de autoridad 

superior de un poder u organo admumstrativo en especial del jefe de Estado”” 

Para Guillermo Cabanellas “decreto por antonomasia sigmsica la 

resolucén o reglamentacién que el Poder Bjecutivo con la firma del jefe del 

Estado, dicta acerca de toda materia que no sea obligatoria a la forma de la ley, 

pero siempre que su importancia o permanencia rebase la esfera de las sumples 
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ordenes, circulares, etc., constituye asi la expresién de potestad reglamentaria 

del gobierno”** 

El jurista Miguel Acosta Romero distingue entre ley y decreto, diciendo 

que la ley crea situaciones juridicas generales y el decreto situaciones 

juridicas conecretas, agrega que en Méxco la prdctica admunistrativa y 

legislativa indistintamente Dama decretos a las leyes, a los actos del 

Congreso que no sean leyes, a los actos del Fjecutivo que constituyan 

reglamentos o a los que crean una situacion juridica. 

De lo anteriormente expuesto podemos definir al decreto como una 

decisién © mandamiento del Poder Ejecutivo que crea una situacién juridica 

concreta individual, obhgatoria, a cerca de toda materia que no este 

reservada a la ley y que va a estar debajo del reglamento o va a completar 

este, requiriendo para su observancia de un requermmiento formal 

consistente en su publicacién en el Diario Oficial de la Federacion. 

4.2 Tipos de decretos 

4.2.1 Decreto legislativo 

En cuanto a los deecretos legislatives los articulos 70 y 72 de la 

Constitucién sefialan que todas las resoluciones de Congreso de la Union, 

tendran el cardcter de ley o decreto, asi también que todo proyecto de ley o 

decreto, cuya resolucién no sea exclusiva de alguna de las cAmaras se discutira 

sucesivamente en ambas. 

4.2.2 Decreto ley 

Magdalena Aguilar y Cuevas menciona que “la Constituaén atribuye al 

Ejecutivo, facultades para legislar sin necesidad de una delegacién de 

facultades del Poder Legsiativo, la atribucién es directa de la Constitucién, El 

  

" Cabanellas Guillermo Diraonane de derecho usual Tornoe HT Segunda edicion Heliawta Pusnos Aires, Argentina 
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presidente de la Republica da cuenta al Congreso del ejercicio de esta facnitad, 

articulo 73, fraccién XVI”? 

4.2.3 Decreto delegado 

El Poder Ejecutivo puede adoptar decisiones que estén orginadas en 

otro Poder, Namadas delegadas o reglamentarias, por cuanto van encaminadas 

a garantizar o a concretar el cumplimiento de una ley de la cual dependen. 

El Congreso de la Unién delega al Eyecutivo facultades extraordinarias 

para iegislar en los casos de excepcién que la propia Constitucién determina 

(articulo 49 constitucional). De conformidad con el articulo 29 constitucional, 

el Congreso concederé las autorizaciones necesamas para que el ejecutivo haga 

frente a Ja situacion, al suspender las garantias individuales 

4.2.4 Decreto administrativo 

“Expresién yuridica de la voluntad del drgano ejecutivo, que dicta 

resoluciones en é) ejercicio de sus funcione, sobre una especie particular de 

Josa negocios pubbcos. La base constxtucional para ese tipo de decretos la 

encontramos en el] articulo 89 fraccién I de la Constitucién que habia de las 

facultades del Eyecutivo para proveer en la esfera admimistrativa la exacta 

observancia de las leyes”° 

El decreto admunistrativo va a ser gual que el reglamento, las circulares 

y los acuerdos, un medio para cumphr y ejecutar las leyes que expida el 

Congreso de la Umén y su base legal en la fraccién I del articulo 89° 

constitucional. 
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4.8.5 Decreto judicial 

En sentido amplio cualquier resolucién que promuncian ios yueces, en 

casos especiales también se denomina, asi el auto o sentencia que pronuncian 

los jueces, en casos especiales también se denomina asi el auto o sentencia 

interlocutoria. La fraccién 1 del articulo 79 del Cédigo de Procedimientos 

Civiles dispone que los decretos yudiciales son sumples determinaciones de 

tramite que se dictan dentro del proceso. Los articulos 89 y 90 del mismo 

ordenamiento, asi como el articulo 820 del Cédigo Federal de Procedimientos 

Civiles serialan que las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias 

y los primeros se refieren a simples determinaciones de tramute 

4.2.6 Decreto Graciano 

“Recopilacién hecha por Graciano del Derecho Candémico Forma la parte 

primera del Corpus Juris Canonic”” 

4.2.7 Decreto de nueva planta 

Fueron conocidos con esta asignacion “cada uno de los que promuigd 

Felipe V de Espana para restatuir la legisilacién, de que se les habia privado, a 

las regiones que en la Guerra de Sucesién habian manterudo las pretensiones 

del archnduque Carlos de Austria 4 la corona espanola, en contra de la Casa de 

Borbén””* 

4.2.8 Decreto reglamentario 

Manuel Ossorio afirma que el decreto reglamentario es “el que, con la 

firma de un murustro o secretario de Estado, redactado por él o por sus 

colaboradores, 0 combinadamente, y la sancién del Jefe del Estado, regula con 

detalle el régimen que sobre una institucién ha establecido, en hneamuentos 

* Ossomo, Manuel Diocionamo de clencias yundiens potions y sccules Helean Buenos Ares, Anfentina 1980 p 
non 
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fundamentales, de una ley; y sin desconocer ninguna de sus normas 

sustanciaimente”* 

4.2.9 Decretum 

En e] derecho romano, “mandato u orden emanada de un magistrado 

aum unperium preceptuando la reahzacién de una determinada actuacién por 

parte de un sujeto que ante él acude, o autorizando la realizacién de un 

determinado negocio juridico””*. 

4.3 Establecimiento, conservacién, administracién, desarrollo y 

vigilancia de las areas naturales protegidas. 

Las ANP de interés de la Federacién se establecen mediante 

declaratorias que debe expedir el Eyecutivo Federal, con la particypacién de 

los gobrernos de las entidades federativas y de los municipios respectivos 

Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) proponer la 

expedacion de tales declaratorias, a menos que otras leyes la atribuyan esa 

facultad a una dependencia diversa, en cuyo caso a la SEDESOL le tocara sélo 

promover ante la dependencia que sea competente la formulacién de la 

respectiva propuesta. 

Las declaratorias deben expedirse sobre la base de estudaos previos, en 

los que pueden partic.par las entidades federativas y los municipios en cuyas 

circunseripciones territoriales se localce é] area natural de que se trate. Esto 

es oO que disponen los articulos 57, 58 y 59 de la LGEEPA. Por su parte, la 

fracci6n XXX del articulo 32 de la Ley Organica de la Admunistracién Publica 

Federal establece que corresponde a la SEDESOL “proponer al Ejecutivo 

Federal el establecumiento de areas naturales protemdas de mterés de la 

“"Tedem p 208 
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Federacién, y promover la participacién de las autoridades federales o locales 

en su admuinistracién o vigllancia”. 

El contenido de Jas declaratorias se encuentra regulado por el articulo 

60 de la LGEEPA, donde se previene que sin prejuicio de lo dispuesto por 

otras leyes, tales declaratorias deben contener los siguientes elementos: 

1) la debmuitacién precisa del 4rea, sehalando la superficie, ubicacién, 

deslinde y, en su caso, la zonificacién correspondiente; 

8) les modalidades a que se sujetard dentro del drea, el uso o 

aprovechamento de los recursos naturales en general o 

especificamente de aquellos sujetos a proteccién; 

3) la descripcién de las actividades que se podran evar a cabo en el 

area correspondiente, asi como las modalidades y hmitaciones a que 

sujetardn; 

4) la causa de utihded puibhea que en su caso fundamente la 

expropiacion de terrenos, para que la nacién adquiera su domimo, 

cuando al establecerse un area natural protegida se requiera dicha 

resolucién, y 

5) los lneamientos para la elaboracién del programa de manejo del 

area 

Con relacén a este Ultimo parrafo, hay que mencionar que el articuwlo 

65 de la LGEEPA agrega que la dependencia o dependencias del Ejecutivo 

Federal que huberen propuesto el establecrmiento de una ANP, elaboraran 

el programa de manejo del drea de que se trate, con ja particypacién de las 

demas dependencias competentes y de las autoridades locales, en el plazo 

que seriele la correspondiente declaratoria, de modo que las declaratorias 

deberdn contener, ademas, la indicacién de ese plazo. 

Estas reglas generales para el establecumiento de las ANP se 

complementan con algunas reglas especiales, que se ocupan del 

establecumento, conservacion, admamistracién, desarrollo y vigilancia de las 
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distintas categorias de areas naturales protegidas. Los articulos 66 a 70 

tratan de las declaratorias para el establecimiento de las reservas de la 

biosfera y de las reservas especiales, regulando ademas de los acuerdos de 

coordinacién a que pueden dar lugar, el contenido de sus programas de 

manejo, las medidas que pueden mmponerse para la proteccién de esas ANP, 

y las prohibiciones que implican su establecimiento. Por otra parte, el 

articulo 71 senala el procedimiento para la creacién de los parques marmos 

nacionales, asi como el contenido de sus declaratorias y como se Hevaré a 

cabo la organizacién y manejo de los mismos Por Ultimo, los articulos 72 a 

74 tratan de las demas areas naturales protegidas, bmitandose a establecer 

el deber de la SEDESOL de promover y coordinar ia realizacién de los 

estudios previos y la subsecuente propuesta al Hjecutivo Federal (en 

especial, cuando sean varias dependencias las competentes en la materia), 

asi como las atribuciones exclusivas de la propia SEDESOL en el 

establecimiento, conservacion, administracién desarrollo y viglancia de las 

areas de proteccién de flora y fauna silvestres. 

Una vez expedada la declaratoria, ésta debe publicarse en el Diario 

Oficial de la Federacién y notificarse previamente a los propietarios o 

poseedores de los predios afectados, en forma personal cuando se conocieren 

los domicilios 0, en su caso contrario, mediante una segunda publicacién de 

la musma declaratoria, que surtira efectos de notificacién. Ademds, la 

declaratoma debera unseribirse en el o los regustros publices de la propiedad 

que corresponda Esto es lo que dispone el articulo 61 de la LGEEPA. 

Para finalizar, la modificacién de una declaratomma de ANP sdlo es 

posible en lo que concierne a su extensién y a los usos de suelo permatidos. 

Las modificaciones deberdn ser hechas por la autoridad que establecidé la 

ANP, de conformidad con los estudios que a efecto se reahcen, asi lo previene 

el articulo 62 de la Ley.



4.4 Antecedentes legales de la biosfera “Alto Golfo de California y 

Delta del Rio Colorado” 

Desde antes de la creacién de la reserva ha existido proteccién oficial 

por parte de las secretarias de marina y de Pesca, enfocada principalmente al 

mantenimiento de la veda de totoaba y otras especies 

El 30 de mayo de 1974 se decret6 zona de reserva, cultivo y/o 

repoblacién para todas las especies de pesca, el Area del delta del rio Colorado 

en. el Golfo de California. 

El primero de agosto de 1975 la Secretaria de Pesca establecié una veda 

permanente para la totoaba. 

El 13 de febrero de 1992 La Secretaria de Pesca prohibid el uso de las 

redes agalleras de luz de malia de 10” o mayores, fabricadas con 

monofilamento de nylon , calibre 0.036 a 0.040", las denominadas totoaberas, 

‘utihzadas como arte de pesca para la totoaba y con la cual se captura de forma 

incidental a la vaquita. 

El 2 de marzo de 1992 se formd el Comité Técrico para la Preservacnén 

de la Vaquita y la Totoaba en el Alto Golfo de Califorma. 

E110 de jumo de 1993, la zona del Alto Golfo de Cahfornia y Delta del 

Rio Colorado se constituye como reserva de la biosfere. 

4.5 Decreto que declara al Alto Golfo de California y Delta del Rio 

Colorado como reserva de la biosfera 

E110 de jumo de 1993 el presidente Carlos Salnas de Gortari, designé a 

la zona del Alto Golfo de Cahfornia y Delta del Rio Colorado reserva de ja 

biosfera; pubbcandose el correspondiente decreto en el Daario Oficial de la 

Federacién, el cual se enuncia a contanuacion 

Art. 1° Por ser de interés pubheo se declara drea natural protegida con 

el cardcter de Reserva de la Biosfera, la rehién conocida como “Alto Golfo de 
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Calfornia y Delta del Rio Colorado" ubicada en las aguas del Golfo de 

Cahfornia y los municipios de Mexicali, Estado de Baja California, de Puerto 

penasco y San Luis Rio Colorado, Estado de Sonora, con una superficie total 

de 934 756-25-00 ha, integrada por una zona nucleo denominada "Delta del 

Rio Colorado" con una superficie de 164 779-75-00 ha y una zona de 

amortiguamiento con superficie de 769 976-50-00 ha. 

Art. 2°. La conservacién, administracién, desarrollo y vigulancia de la 

Reserva de la Biosfera “Alto Golfo de Califorma y Delta del Rio Colorado’, 

queda, a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social, con la participacién que 

corresponda a otras dependencias de la Admumistracién Publica Federal. 

Art. 3°. La secretaria de Desarrollo Social con la participacién que 

corresponda a otras dependencias del Ejecutrvo Federal, propondra ia 

celebracién de acuerdos de coordinacién con los gobiernos de los Estados de 

Baja Califormia y Sonora, con la intervencién de los municipios de Mexicali, 

Puerto Penasco y San Luis Rie Colorado, en las materias que se estimen 

necesarias entre otras. 

I. La forma en que los gobiernos de los estados y los mumiciplos 

involucrados partaciparan en la administracién de la Reserva, 

TI La coordinacién de las politicas federales aplicables en el drea 

natural protegida, con las de los estados y murucipios partacipantes, 

Ili. Blaboraci6én del programma de manejo de la Reserva con la 

formulacién de compromises para su ejecucion, 

IV El orgen y destino de los recursos financieros para la 

admoinistracién de la Reserva, 

V. Los tipos y formas como se llevaran a cabo la investigacién y la 

experimentacién en la Reserva, 

VI La realizacion de acciones de inspeccién y Vigilancia para verificar 

el cumplimiento del presente decreto y demas disposiciones aplicables, 

¥ 
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VII. Las formas y esquemas de concertacl6n con la comunidad y los 

grupos sociales, cientificos y académicos. 

Art. 4°. Para la admimistracién y desarrolio de la Reserva de la Biosfera 

“Alto Golfo de Cahfornia y delta del Rio Colorado’, la Secretaria de Desarrollo 

Social propondra la celebracién de convenios de concertacién con los 

sectores social y privado y con los habitantes del area con objeto de: 

I, Asegurar la proteccién de los ecosistemas de la regién, 

I. Propiciar el desarrolio sustentable de la comumidad, y 

III. Brindar asesoria a sus habitantes para el aprovechamiento 

racional sostemible de los recursos naturales de Ja region. 

Art. 5°. La Secretaria de Desarrollo Social elaborara el programa de 

manejo de la Reserva de la Biosfera “Alto Golfo de California y Delta del Rio 

Colorado” con Ia particrpacién que corresponda a otras dependencias del 

Ejecutivo Federal, a los Estados de Baja California y Sonora, a los municipios 

de Mexicah, Puerto Penasco y San Luis Rio Colorado, de conformidad con los 

acuerdos de coordinacién que se celebren. 

Art. 6°. El] programa de manejo de la Reserva de la Biosfera "Alto Golfo 

de Cahforma y Delta del Rio Colorado" debera contener por lo menos lo 

sigunente: 

I. La deseripeién de las caracteristicas fisicas, biolégicas, sociales y 

culturales de le Reserva, en el contexto nacional, regional y local, 

Il. Las acciones a realizar a corto, Tpedano y largo plazo estableciendo 

su vineulacién con el Sistema Nacional de Planeacién Democratica 

Dichas acciones comprenderéan la mvestigacién, uso de recursos, 

conservacién, educacién ecolégica, difusién, operacién, viglancia, 

coordinacion, seguumiento y control, 

III Los objetivos especificos de la Reserva, y 
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IV. Las normas para el aprovechamiento de la flora y fauna silvestres y 

acudticas de proteccién de los ecosistemas, asi como las destinadas a 

evitar la contaminacién del suelo y de las aguas. 

Art. 7°. La construccién de edificaciones o instalaciones en la Reserva, se 

sujetaré a lo establecido en el presente decreto en el programa de manejo y en 

las demAs disposiciones juridicas aplicables. 

Art. 8°. Las actividades productavas que reahcen las comumdades que 

habiten en la Reserva de la Biosfera "Alto Golfo de California y Delta del Rio 

Colorado” en Ja zona de amortaguammiento del drea, el aprovechamiento de Ja 

flora y fauna silvestres y acudticas para fines de investigacién y 

experimentaci6n, asi como las actividades de conservacién de los ecosistemas y 

sus elementos, de investigacién cientifica y educacién ecolégica se sujetaran a 

Jas restricciones establecidas en él programa de manejo y a las normas oficiales 

mexicanas aphcables. 

Art. 9°. La Secretaria de Desarrollo Social promovera el establecimiento 

de vedas forestales en la Reserva de la Biosfera "Alto Golfo de Cabforma y Delta 

del Rio Colorado” atendiendo a los estudios técnicos y socieconédmuicos que 

realicen en coordimacién con la Secretaria de Agmecultura y Recursos 

Hidrauheos. 

Art. 10°. En la Reserva de Ja Biosfera “Alto Golfo de California y Delta del 

Rio Colorado" se declara veda total e indefinida la caza y captura de las 

siguientes especies: 

1. Vaquita marima (Phoceena sinus), 

Tl. Totoaba ( Totoaba macdonaldi 

Iti. Delfin nariz de botella (Tursiops truncatus), 

IV. Delfin comin (Delphunus delphis) 

V. Ballena puote ( Globicephala macrorhynchus), 

VI. Ballena de esperma (Physeter catodon), 

VII. Ballena de aleta ( Baleanoptera physalus), 
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VUI. Ballena azul (2. musculus), 

IX. Ballena gris (Eschrichtius robustus), 

X. Ballena jorobada (B. acutorostrada), 

XI. Lobo marmo (Zalophus cahtornianus), 

XII. Pez perrito del desierto (@yprinodom macularis), 

XIII. Iguana ( Sauromalus obesus), 

XIV. Monstruo de Gila (Heloderma suspectum), 

XV. Zorra (Vulpes velox), y 

XVI. Todas aquellas endémicas, raras, amenazadas y en peligro de 

extancion. 

Art. 11°. La Secretaria de Pesca establecerdé las épocas y zonas de veda 

para la pesca de los recursos pesqueros no incluidos en este decreto, en las 

porciones acuaticas comprendidas dentro de la Reserva de la Buiosfera ‘Alto 

Golfo de Cahfornia y Delta del Rio Colorado", conforme a las disposiciones 

Juridicas aphicables y atendiendo al programa de manejo. 

Art. 12°. El uso, explotacién y aprovechamuento de las aguas nacionales 

ubicadas en la Reserva de la Biosfera se regularé por las disposiciones juridicas 

aplicables en la materia y se sujetara a: 

I. Tas normas oficiales mexicanas para la conservacién y 

aprovechammento de la flora y fauna acudticas y de su habitat, asi 

como las destinadas a evitar la contaminacidn de las aguas, 

UW. Las politacas y restricclones para la proteccién de las especies 

acudticas, que se ectablezean en el programa de manejo, y 

Ttl. Los convenios de concertacién de acciones de proteccién de los 

ecosistemas acudticos que se celebren con los sectores productivos, las 

comunidades de la regién e ainstitumones académicas y de 

investigacién. 

Art. 13°. Los propietarios y poseedores de predios ubicados en la Reserva 

de la Biostera “Alto Golfo de Callforma y Delta del Rio Colorado’, estan 
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obhgados a la conservacién del drea conforme a éste decreto, el programa de 

manejo y las demas disposiciones juridicas aplicables. 

Art. 14°, Los notarios y otros federativos piblicos que intervengan en los 

actos, convenios, contratos y cualquier otro relatavo a la propiedad posesién u 

otro derecho relacionado con los bienes mmmuebles ubicados en la Reserva de la 

Biosfera "Alto Golfo de Califorma y Delta del Rio Colorado’ deberém hacer 

referencia a la presente declaratoria y a sus datos de inscripcidn en los 

registros publicos de la propiedad que correspondan. 

Art. 15°. Las violaciones a lo dispuesto por el presente decreto, seran 

sancionadas por las autoridades competentes, en los vérminos ae la Ley 

General del Equihbrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente, la Ley Forestal, la 

Ley Federal de Caza, la Ley de Pesca, la Ley de Aguas Nacionales y demas 

disposiciones juridicas aplicables. 

Art. 16°, Las Secretarias de Marina, de Desarrollo Social, de Agricultura 

y Recursos Hidraulicos, de Comunicaciones y Transporte, de Reforma Agraria, 

de Turismo y de Pesca, vigilaran en el dmbito de sus respectivas competencias, 

el estricto cumplimiento de éste decreto. 

4.6 Aspectos histéricos y politicos de las reservas de la biosfera 

en México 

La comunidad conservaciomsta internacional agrupada en el 

Programa El] Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO en los anos 

setenta, conmsiente y preocupada por la ineficacia de los sistemas de 

proteccién de la naturaleza prevalecientes en los paises en desarrollo, 

lanzé la idea de un nuevo concepto de proteceién que combinaba cuatro 

elementos fundamentales: la unvestigacién cientifica, la necesidad de 

tener areas bien protegidas (Uamadas zonas nucleo), la participacién 

local y la aceptacién de que los decretos oficiales de zonas amplias tenian 
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ciertas ventajas que debian aprovecharse para ja creacién de un nuevo 

tipo de area protegida: las reservas de la biosfera. 

La proteccién “legal” -por un decreto- de amphas zonas 

circundantes podria inchuirse en este nuevo concepto bajo la frase de “la 

participacion local” en areas de amortiguamiento e influencia. 

La idea parecia gemal y fue adoptada con entusiasmo. La clave de 

la aceptacién fue que no implicaba ningan cambio a lo que los paises ya 

estaban haciende, no habia compromisos econédmicos, adquisicién de 

terras 0 reubicacién de gente, ni sanciones de mngin tipo. 

El comité mexicano del programa MAB, decidié tomar a su cargo la 

ereacioén de las reservas de la biosfera en México con lo que se iniciéd este 

nuevo modelo de area protegida en nuestro pais. El modelo era muy 

atractivo, y al igual que en otras categorias, no contemplaba expropiar o 

comprar tierras. Ei modelo original ni siquiera pedia que existiera un 

decreto gSubernamental. De hecho las primeras reservas de la biosfera de 

México, La Michilia y Mapimi, nacieron sin decreto a través de un 

acuerdo entre el comité mexicano del MAB, el CONACYT, la UNESCO y el 

Gobierno del estado de Durango. 

4.? Problemas juridicos de las reservas de la biosfera 

La legislacién de México ha mehuido ls categoria de reserva de la biosfera 

para proteger, mediante decreto, areas de umportancia bioldgica reconocidas o 

no por la UNESCO dentro de su red internacional. Esto significa que de hecho 

tengamos dos tipos de reservas de la bosfera en Mémxco: 10 reconocidas por la 

UNESCO (por eyemplo Mapimi. Montes Azules, Manantlan) y las aun no 

reconocidas (como Lacantin o Pantanos de Centla), lo que ha causado 

confusién. 
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Respecto de esta problematica, es importante sefialar que en los Ultimos 

anos el Instituto Nacional de Ecologia ha mostrado un gran interés en que las 

reservas de la biosfera decretadas por el Gobierno mexicano queden incluidas 

en la red internacional de UNESCO. Asi, en 1993 se propusieron cuatro mas 

que fueron aceptadas. El nimmero total de 10 comprende seis existentes antes 

de 1993 y cuatro aceptadas en 1993. 

Otro punto de confusién es que en tiempos del presidente de la Madrid 

se decidié crear otro sistema de reservas de la biosfera, al que se lamé 

reservas especiales de la biosfera, para mcluir dreas de importancia biolégica 

que tenian menos de 10 O00 ha de superficie. Esta categoria no ha sido 

formalmente usada en ningiin decreto; sin embargo se usa extraoficialmente 

para varias 4reas previamente decretadas bajo otras categorias. 

4.8 Historia de las 4reas naturales protegidas y la conservacién 

de la naturaleza en México 

4.8.1 Parques nacionales 

Los parques nacionales constatuyen la categoria de area protegida més 

conocida y con mayor arraigo en el mundo. La entrada formal de México a la 

corriente internacional de parque nacionales la Nevé a cabo el presidente 

Venustiano Carranza al decretar el Desierto de los Leones como el primer 

parque nacional de México, el 1° de novembre de 1917. 

La categoria de parque nacional no fue utilizada otra vez sino hasta el 

régmen de Lazaro Cardenas. Con é] se inicia en grande la politica de 

conservacién de la naturaleza mediante la creacién de 41 parques nacionales. 

Desgraciadamente la politica de creacién de parques nacionales no tuvo 

en cuenta la necesidad de asegurar la tenencia de la tuerra de los sitios por 

proteger. La mayor parte de los decretos no fueron seguidos por una 

expropiacién de las 4reas para fines de utilidad pubhca. Lo tinico que se 

consiguié fue la restriccién legal del uso de la tierra. En esta época quizd esto 
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no era importante, dada la baja densidad de poblacién; lo grave ha sido que 

esta politica mareé un precedente que se sigue en la actualidad. 

De esta forma, durante los gobiernos de los presidentes Avila Camacho, 

Aleman, Ruiz Cortines y Lépez Mateos se decretaron nuevos parques con los 

mismos problemas: tenencia de la tierra no definida y pocos recursos para su 

proteccion. 

La motivacién principal para declarar un d4rea como parque nacional era 

su valor histérico, turistico, estético o incluso politico, pero visto desde el 

Angulo de la sociedad urbana. E] aspecto biolégico o ecoldégico practicamente no 

influy6. 

Evidentemente los parque nacionales han desempenado un papel 

importante en la historia de la conservacién en México; sin embargo, es 

lamentable el estado de abandono al que han sido sometidos. Su conservacién 

se deja a la naturaleza y a la exstencia del decreto que restringe su uso. No 

obstante, a pesar de su triste historia hay parques naturales que son dignos de 

recuperarse y restaurarse. 

4.8.2 Reservas forestales 

Otra categoria de proteccién a la naturaleza son las lamadas reservas 

forestales. Estas se crearon en el periodo del general Alvaro Obregon y su 

prineipa) objetavo fue mantener las areas asi destinadas como zonas boscosas, 

restringiendo su conservacién a otros usos que no fueran los forestales. Bajo 

esta categoria fueron decretadas sdlo seis areas, tres por Alvaro Obregon, dos 

por Calles y una por Cardenas. 

Esta categoria desgraciadamente fue abandonada en la politica 

conservacionista de México, a pesar de que tiene la enorme bondad de 

mantener bajo condiciones de bosque enormes areas de gran importancia 

biolégica (conservacién de especies) y ecolégica (manterumuento de procesos y 

servicios ambientales). 
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En la actualidad se esté hanendo un gran esfuerzo para lograr el 

compromiso de las comunidades que viven en zonas forestales (y que quieren 

manejar sus recursos), de definir sus dreas de bosque permanentes. Estas 

areas se mantendrian siempre como bosques o selvas naturales. Esta decisién 

puede Megar a tener um impacto enorme en la conservacién biolégica y 

ecolégica. Un bosque en explotacién o en recuperacién es bioldgicamente 

mucho mds diverso y aporta mejores servicios ambientales que un campo 

abandonado o un pastizal 

4.8.3 Zonas protectoras forestales 

Esta fue sin duda una de las categorias mas ambiciosas y peor eyecutadas 

en la historia de la conservacién en México. Su creador fue el presidente 

Obregén. Sin embargo fue el general Cardenas quién utiliz6 plenamente esta 

categoria decretando cuarenta zonas protectoras forestales. Los decretos 

iecluyen ciudades, cuencas, sistemas de riego y un estado completo: 

Aguascalientes. 

& el potencial de proteccién forestal de estas areas hubiera sido logrado, 

hoy en dia estariamos enriquecides con recursos forestales e hidrdulicos de 

valor incalculable. 

Se podra suponer que una de las razones que impulsaron al presidente 

C&rdenas a decretar una porcién considerable del pais, fue la de tratar de 

adelantarse a un previsible crecimiento rural y urbano desordenado. La idea 

subyacente a este conjunto de decretos sim duda alguna es digna de elogio, sin 

embargo, desafortunadamente el cumplimuento de sus objetivos no se logrd. 

El presidente Aleman dio un golpe mortal a esta categoria al expedur en 

un solo decreto, 118 zonas protectoras forestales que inchaian, al igual que los 

anteriores, ciudades, cuencas hadrolégneas y areas forestales alrededor de las 

presas



Para este tiempo, nuestros gobernantes ya habian capitahzado el 

precedente: los decretos no cuestan nada, no hacen dano a nadie y adornan; y 

en algunas ocasiones, incluso, protegen la naturaleza 

La desacreditada categoria de zona protectora forestal, que nadie toma 

en cuenta seriamente, se ha usado recientemente para proteger sitios de 

importanoa ecolégica y biolégica como son el rancho Santa Gertrudis, en 

Veracruz y la famosa reserva El Ocote, en Chiapas, causante de uno de los mas 

agitados debates conservacionistas de los Ultumos tiempos. 

4.8.4 Otras areas protegidas 

A través del tiempo se han decretado muchos otros typos de areas 

protegidas; entre ellas podemos citar los parques marinos, las areas de 

proteceién de flora y fauna, de aves, etc. Bl total de areas identificadas por la 

SEMARNAP hasta 1997 fue de 386, incluyendo las 6 decretadas el 5 de junio 

de 1994, que protegen en teoria, el 40% del territorio nacional. 

4.8.4.1 Areas protegidas sin decretos 

Dentro de esta categoria se incluyen todas las acciones de individuos u 

organizaciones, para proteger con fines conservacionistas un drea de su 

propiedad. Estas areas immcluyen ranchos cinegenéticos reservas privadas, 

zonas forestales permanentes, estaciones de investigacién con areas protegidas 

y reservas campesinas De las dos Ultimas se hace referencia a contunuacién. 

4.8.4.1.1 Reservas en estaciones de investigacién bioldgica 

En 1967, el Jardin Botanico de la UNAM creé la primera area protegida 

privada para la mvestigacién broldégica en el pais, con el objetivo de tener un 

sitio para reahzar estudios de mediano y largo plazo en la regeneraci6n de las 

selvas. El sitio se localizé en la regidn de Los Tuxtlas en el estado de Veracruz, 

y se convirtaé en un centro de vanguardia en la investugacién de selvas de 
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México y también un centro neuralgico de la formacién de personal para la 

conservacién bioldgica y ecoldégica del trépico. 

Posteriormente otras umversidades, fundaciones y asociaciones civiles 

siguieron el ejemplo y establecreron Areas privadas de conservacién para la 

investigacién y la educacion. 

4.8.4.1.2 Reservas campesinas 

Otro tipo de iniciativa de comservacién sin decreto pero de gran 

importancia, son los predios propiedad de los ejidos o comunidades indigenas 

que se dedican por voluntad de la misma comunidad a la conservacién 

ecolégica En éstos se incluyen no sélo las zonas forestadas con poca 

perturbacién, sino también sus diversos agroecosistemas que constituyen el 

reservorio genético mas importante de plantas cultivadas 

Es costumbre antigua de muchas comunidades mdigenas mantener 

porciones de sus bosques y selvas con un mimmo grado de perturbacién. Estos 

sitios son sus ‘reservas" para el futuro. En ellos encuentran sus plantas 

medicinales, sus sernllas y multiples productos necesarios. Se han estudiado 

estos sitios en Ja Huasteca, en la zona totonaca y en la maya. Se sabe de su 

exastencia en muchos otros sitios mas pero no se cuenta con descrmpciones 

precisas. 

En el pasado, la legislacién agraria no favorecia estas imicativas de 

conservacién campesina, ya que incluso las penalizaba a través de la Ley de 

Tuerras Ociosas que declaraba enayenabdles las taerras no utilizadas. Muches 

campesinos se vieron en Ja necesidad de desmontar terrenos para evitar que se 

los qutaran. Afortunadamente, otros muchos no lo hicieron y hoy en dia la 

mayor parte de las zonas bien conservadas del pais estan en manos de 

comunidades indigenas y campesinas 
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CONCLUSIONES 

1. Una reserva de la biosfera constituye una categoria de areas naturales 

protegidas, en nuestro pais La ley General del Equihbrio Bcolégico y la 

Proteccioén al Ambiente (LGEEPA) ha incorporado a la legisiacién federal 

la regulacién de las lamadas “Areas naturales protegidas” (ANP), es decir 

el tratamiento de un tema que tiene que ver con el conjunto de la 

naturaleza. 

&. Para la LGEEPA un ANP es un espacio fisico-natural que se constituye 

formalmente como reserva ecoldgica, a través de los procedimientos y 

para los efectos que senala la misma Ley. 

5. El concepto de reserva de la biosfera es un modelo de area natural 

protegida desarrollads a prineipios de los arios setenta por el Programa El 

Hombre y la Biosfera (MAB), de la UNESCO, que combina la conservacién 

de la naturaleza, la investigacién cientifica, la vigdancia, la educacién 

ambiental y la participacién de la poblacién local. 

4, El establecimiento de las dreas naturales protegidas (ANP) en este caso de 

una reserva de la biosfera genera diversos aspectos juridicos. El primero 

se refiere a la inafectamlidad de los predios comprendidos en la 

declaratoria. Tal como lo puntualiza el articulo 635 de la Ley General del 

Eqmbbrio Ecolégco y la Proteccidn al Ambiente (LGEEPA), las 

declaratorias de las ANP pueden abarcar, de manera total o parcial, 

predics sujetos a cualquier régimen de propiedad. Bl mismo precepto legal 

adispone que los predios comprendidos en una declaratoma de esta 

naturaleza, “quedardn sujetos a la condicién de inafectables a que se 

refiere el articulo 249 de la Ley Federal de la Reforma Agraria, en los



casos que ahi se prevén”. No obstante, este efecto juridico ha perdido 

sentido luego de los cambios al articulo 87 constitucional y a la 

abrogacién de la Ley Federal de la Reforma Agraria. 

5. Bi segundo efecto juridico que genera es establecimento de un ANP, 

consiste en la sujecién de todas las autoridades que se otorguen para la 

exploracién, explotacién o aprovechamento de los recursos ubicados 

dentro de la misma, a las prescripciones de la LGEEPA y demas leyes 

aplicables, asi como a las prevenciones de las propias declaratorias, lo 

cual lo establece el articulo 64 de la propia Ley. 

6. El tercer efecto juridico que genera el establecimiento de un ANP consiste 

en que todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, 

posesién o cualquier derecho relacionados con bienes inmuebles ubicados 

en areas naturales protegidas, deberan contener referencia de la 

declaratoria correspondiente y de sus datos de inscripcién en el Registro 

Publico de la Propiedad, tal como lo dispone el articulo 75 de la Ley. 

En lo que respecta a la reserva de la biosfera “Alto Golfo de Cahfornia y 

Delta del Rio Colorado 

7. Sin lugar a dudas la proteceién de los recursos bidticos del alto Golfo de 

Califorma tiene una altisuma prioridad para el pais. La unformacién 

biolégica que se tiene de la zona es muy escasa. Todos los especiahstas 

estan de acuerdo en que la presencia de las especies endémicas del 

tamano de la vaquita y la totoaba es sdélo una muestra de lo que aun 

queda por descubrir. Si se logra proteger y restaurar las poblaciones de 

estas especies seguramente eStaremos protemendo muchas mas, aun 

desconocidas por la clencia.



8&. La reserva de la biosfera cuenta con una serie de amenazas que ponen en 

peligro que se realice una proteccién real] de ella; como son: 

a) El crecimiento excesivo de la poblacién y el aumento de la afluencia 

turistica in controlada; por lo cual es preciso emitir un reglamento que 

se encargue del contro} turistico dentro de las reservas de la biosfera. 

b) El uso induscriminado de agroquimicos que represemtan un pehgro 

potencial para la fauna del Alto Golfo de Califorma. 

c) Retencién de las aguas del Rio Colorado para uso agricola y humano 

que han alterado la vegetacién de los humedales que forman parte del 

delta, lo gue se pone de manifiesto en los cambios en las aguas 

superficiales y manto acuifero.
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