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l. RESUMEN. 

Del 26 de octubre de 198' al 1º de marzo de 1985 se -

11ev6 a cabo un estudio ecológico y cinegético sobre la pobla-

ción invernan te de branta negra en la Bahía de San Quintín. Ba

ja California. 

Los resultado~ del estudio cinegético indican que la 

mortalidad total por caza observó un incremento del 27.4~. mie~ 

tras que la presión de caza y el número de cazadores presenta-

ron incrementos del 9 y 21-. con respecto a los datos re9i stra-

dos dur?Jnte la temporada de caza 1S74-75, fecha del último cen

so cinegético efectuado en la bahía. 

Las variaciones registradas en los sucesos de cae.ería. 

obedecieron principalmente a los incrementos en la proporción -

de brantas jóvenes y al número de cazadores. La proporción de 

jóvenes aumentó de St en 197~-75 a 14: para 19e4-85 y el número 

de cazadores varió de 520 a 629 para el mismo periodo de tiempo. 

Los resultados de los estudios ecológicos indican oue 

la Bahía de San Quintín reviste gran importancia para la sobre-

vivencia e invernación de la especie, ya que ;::rororciona habi-

tat y alimento adecuado. 

Finalmente~ la población 1nvernante de branta negra -

noest.aamenazada por las actividades de cacer'\a y los disturbios 

humanos. 
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II. INTRODUCCIO~. 

La branta negra o ganso de collar (~ ~ -

nigricans) pertenece a la far.:dlia ANATIDAE. la cual incluye a 

los gansos, patos y cisnes. La branta es un pequefio ganso de 

las costas del Pacifico que se reproduce principalmente en los 

deltas de los Ríos Yuk6n y Kuskokwim, Alaska (donde se reprodu

ce m~s del soi de la poblaci6n total de brantas), las porciones 

de las costas .!irticas de Canad5. (Golfo de Queen Maud, Islas - -

Mah•ille, Banl:s, Prince Patrick )' la Bahía de Lh•erpool) y la 

Isla Wrangell en la U.R.S.S. (Bartonek, 1981). 

En septiembre, cuando las ciénegas donde veranean las 

brantas comien:::an a congelarse y después de haberse efectuado -

la reproducci6n )" el cambio de plumaje, se inicia un primer mo

vimiento en bandada hacia la Laguna de I=crnbcl:. Alasl:a, donde 

se concentra la mayor parte de la poblaci6n para iniciar su - -

anual migraci6n hacia el Sur. la cual ocurre n finales de octu

bre y principios de noviembre (Einarsen, 1965). 

Actualmente la ma)'or proporci6n de brantas, se concen

tra en la laguna de l::embek e inverna, descansar se alimenta 

en México. r un p~que:fio número inverna E.U.A. (costa de --

Washing'ton, Oregon -:-· California) y C3nad5 (costa de Columbia - -

Británica). 

Las principales áreas de im•crnaci6n en México Utili

zadas por la branta, comprenden los siguientes estados: Baja 
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California (Bahía de San Quintin), Baja california Sur (Bahia -

Magdalena, y las lagunas de San Ignacio y Ojo de Liebre), Sono

ra (Bahías Kino, Lobos y Yavaros) y Sinaloa (Estero Agiabampo,

Bahía de Topolobampo y Bahla Santa María). El mayor nOmero de 

brant:as im•crna en Baja Californi:i Sur. 

En el año de 1952, la poblaci6n invcrnante dt: la bra!!. 

ta negra del P3cifico cambi6 bruscamente sus hábit:os prefercn-

cialcs de invernaci6n al concurrir en su mayoría a las lagunas 

costeras de Raja Califonlia (102, 495 individuos) abandonando 

parcialmente los estados de h'ashington, Orcgon )"California, en 

donde invernaron 63,618 individuos (38.2\ de la población to- -

tal) para ese año (Bart:onck, 1985). En 1959 las br¡intas apare

cieron por primera ve: en la costa orient.:11 del Golfo de Cali-

fornia (Smith )' Jcnsen, 1970 en Bartonek ctal 1981}. Esta tc-n

dencia ha continuado hasta el mes de enero de 1985, en el que -

se registró al 91\ de las brancas en .1..féxico (131 ,568 individuos), 

mien'tras que el 9\ restante im•ern6 en los E.U.A. 

La Bahía de San Quintín reviste gran impor'tancia como 

:irea de in\•crnaci6n para la branta negra y corno un punto de es

cala durante la migración de primaYera. 

La rclath·a cerc~.mí.:i de Son Quintín con los l initc:>s -

fron ter i ::os entre Néxi co y Est .:1dos Un idos, la fac iI id:!d de acc~ 

so al firea y lo extenso de la duraci6n de la temporada de caza, 

que \•a de los filtimos días de octubre ª.finales de febrero, - -

hacen de éste un lugar atractivo p.:ira los ca::adort's csta<louni--
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denses, Jo cual la convierte en el área con rnayor presi6n cine

géLica sobre la especie en la costa del Pacífico. 

Kra.mer ( 1976), al efectuar un estudio ecol6gico sobre 

Ja branta invernante en San Quintin durante las temporadas de 

ca:.a 1974-75 y 1975-76, menciona que hasta el momento la pre

sión de ca:.a no es lo suficientemente elc\·ada para poner en pe

ligro a la poblaci6n, sin embargo, ad\·ierte que la presión de -

ca=a pu~de incrernentar~e debido a la proximidad de la Bahía de 

San Quintín con respecto a los E.U.A., además de la creciente -

popularidad por la caceria de patos >' gansos. 

En los últimos treinta años, las brantas han abandon~ 

do paulatinanente sus localidades de invernación en California, 

E.U.A.(:-tlrrel1 196~,citado por Kra.'ll~r.1976) obsen·6 durante la temp.2. 

rada de caz3 1957-58 en la Bahia de Humboldt, California que -

Jas brantas abandonaban la bahía para irse a descansar al oc~3.

no. Dicha reacci6n fue ocasionada aparentemente por las cons-

tantes actividades humanas dentro de la b:ihía. 

En la siguient:e temporada (1953-59). el éxito en la -

cacería fue ha]o en t0dc el ~st:ido de C.::illfonda, y sim.ult::inca

ment:e se regist:r6 un m::ircado descenso C'n la población im·ernan

te de brantas en las bahias de Humboldt. y Morro. 

La situación descrita anteriormente puC"de indicar que 

el uso intensivo, debido a las actividades humanas, de un 5rea 

de invernaci6n importante para 13 brant"a puede repercutir en el 

abandono del área, forzando a las a\·es en un principio a buscar 
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descanso en el océano y, más adelante áreas de alimentación v -

descanso con menor grado de perturbacj6n. 

Durante el estudio reali~ado por Krarner en 1974-75 

las brantas reaccionaron a la cacería abandonundo !>U~ sitio5 <le.· 

alimentación y descanso en el interior de la hahía de San Quin· 

tin~ para buscar refugio en el oc~3nc, ~in embargo los dias sin 

actividad e inegét ica. 1 os gansos penr.anec i e ron dent to de la 

bahía, por lo cual es posible que en un futuro cerc::rno, se con

tinué la misma tendencia observada en las bahías de La1i!orn1a 

y las brantas dejen de utiJj:ar la Bahía de San Quintin como si 
tio de invernaci6n. 

El presente ~studio tuvo su origen dur::mtc la Reunión 

de la Ruta Migratoria de Vuelo del Pacifico, celebrada en Reno 

Nevada del 13 al 16 de ~ar:o d~ 195~, donde el r~presentantc e~ 

quima! declar6 que 13 in'tensa caccria de la hranta en Mfxico ha 

puesto en peligro a Ja e~pecie. Al ser conRiderada esta denun

cia por el representante mexicano (~:. en C. Lawrencc Castaft~re$ 

Ml y por el personal est3dounidense, plantearon la necesidad -

de reali:ar un estudio conjunl:o entre biólogos de la Dirección 

Cenc~z! de Fl~ra y Fguna Silvestres v de tl.S. Fish and Kildliíc 

Service (Servicio de Pesca y \'ida Silvestre dt.> los E.U.A.) para 

evaluar el impacto que tiene la actividad cineg~tica sobre la -

poblaci6n i:ivernante de la br-an'ta negra en :HExico, ader.i.ás de 

conocer el grado de utili:aci6n e importancia de la Babia de 

San Quintín para la especie en el presen'te. 
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lll. DESCRil'CION 1>6 L1. ZONA nF. ESTUDIO 

La bahia de San Quintín se localiza 298 Km. al Sur de 

Tijuana y 19S Km. al Sur de Ensenada, en la costa occidental de 

Baja California, en'tre los puralelos 30° 31' y 30° 2-t' y los. -

meridianos 115° sa· y 115° Sb' (Figura 1). Es una laguna coste-

ra protegida al \\' y al S por barrils de En el h' se 

cuentran los volcanes Ceni:.a, Riverool y el Cerro Kcnton; mien

tras que al S de la misma se levantan el volcán Ceni:.a }' el Mo!!_ 

'te Mazo. La laguna cubre ~3.5 Km 2 con s6lo 29\ de superficie -

excediendo 1.Bm de profundidad promedio durante el período de 

marea alt.a. Los bajos art::nosos son drenados por canales de S. 5 

y 7. 3m de profundidad (Figura Z). 

El clima según Kb'ppen. es del subtipo de los muy sec:os 

templados (B\\'Ks) con lluvias invierno, )' un porcentaje de --

precipitaci6n im•ernal mayor de 36. La temperatura media anual 

oscila en'tre los l~ºC y 16°C, mientras que la precipitación to-

tal anual fluctúa entre los 100 y 200mm {Atlas Nacional del M~ 

dio Físico, 1930) •. L:i. Bahía de ·s:in Quintín tiene un clir.:3 tem

plado debido a la niebla y a las corrientes oceánicas relativa

mente frias pro\'enientcs del Océano Pacífico. 

La vegetación dominante en la Bahía es de dos tipos -

principales (Da..,·son, 1962; en J.:ramer, 197ó): 

12. 



Figura , • Localiz•ción de la Bahta de San Duin~rn y de 
I•• IÍr••• de invern111ción ucilizada& por la -

[Branca bernicla nígricans) en 
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1. - Vegetación marina consistente de extensos bajo~ - -

cub:iertos por pastos mar:inos (!ostt.•r;:1 ~) .. -

SegGn muesrr~o de vegetación practicado por Kramer 

en 1975, este pasto cubre el BSt de la Jaguna du

rante el otoño y el iniderno (Figura 3). 

2. • Vegetaci6n de marisma con un extenso desarrollo a 

lo largo de Jos márgenes de la bahía, sujetos a 

innundaciones po:t lu marea alta. Predominan los 

pastos Slllolires Spartino foliosn, en los niveles 

m§s bajos, y Salicornia virginica en los contornos 

mfis elevados. 
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Figur• 3. Ol•tribución d•I pmeto m•rlno tZoatere~l 
y locali.a•ciOn de la• principales canaMta de navega
ción -" '- Bahta de San Duintin C ~" Kr•rner. 
'19751. 
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IV. ~l~TERIAL Y METODOS. 

Para la colecci6n y anlilisis de datos, el tiempo de est:udio í°ué 

di'\•idido en dos períodos: 

El primero de estos se inici6 con la apertura de la -

temporada cinegética el 26 de octubre de 1964 y fi-

nali:6 el 15 de enero de 1985. abarcando el arribo de 

los migrantes de otoño y el tiempo de in\·ernaci6n. 

El segundo comen:.6 el 16 de enero de 1985, concluyen

do el lo. de mar:.o, 5 dias después de haber terminado 

la temporada de ca:.a. Este período cubri6 la migra-

ci6n de primaYera o de regreso a las :.onas de repro-

ducci6n, :r el tiempo restante de in\•ernaci6n. 

A. ESTUDIOS Cll\"EC'ETICOS. 

Los datos provenientes de la actividad cinegética se 

obtuvieron de acuerdo con el método empleado hace 1 O años por -

Kramer {19ib) en la Bahia de San Quintín, B.C. durante la tem-

porada de ca=a 1974-iS. 

Se reali=aron entrevist:as los viernes, sábados y do-

mfngos de cada semana comprendida ent:re el 26 de octubre de - -

19&~ y el 2~ de febrero de 1965, a cada grupo de ca~adores cua~ 

do estos regresaban a los muelles de los moteles o a sus campa-
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mentos situados al borde de la bnhia. 

A cada ca:.ador y a c:idn grupo de ca:.adort.·!> se les fo!. 

mularon las siguientes preguntas: 

1. - NO:mero de cn:.adores en el grupo. 

2. - Hesidt..•ncia (estado >. pals) 

3. - Ca.ntidad de hrantas muert.as. 

4.- Cantidad de bTant-as heridas y perdidas. 

S.- Número de brant.us que propone cx.port.nr n los - -

E.U.A. 

Al t!rmino de cada ent-TeVista se efectuó la Tevisi6n 

de la bolsa de cada cu:.ador o grupo de cnzadores. La rcvisi6n

de las bolsas aportó los siguientes datos: 

a) El número total de brantas mueTtus o cobradas. 

b) La proporcién de .ióvenes y adultos. Para diferen

ciar a las brantas jó"enes 1.!e las n.dultns se obsc!:. 

varen las plumas cobertor3s mayores y primarias de 

las alas~ considcrAndosc individuos jóvene5 si sus 

plumas cobertoras se encontraban bord~adas con 

franjas blancas~ y adultos si estas fTanjas blsn-· 

cs.s se encontraban aus~nt-t-:. (C;ir:-:ty, l~f:1\ 

B. ESTUDIOS ECOLOG!COS. 

1. Con t. e-os Poblscion::ile~. 

Durante el tiempo de estudio se re3li:.aron conteo:;. p~ 

blacions.les tomando como base el m~todo ut.ili:ado por ~ameT · -

lh. 



(197b) durante la tempor3da de ca:a 1974-75 en la bahia de San 

Quint.in, B.C. 

Las condicione5 necesarias para efectuar los conteos 

fueron las siguientes: 

a) Marea baja con nivel de agua menor o ij?.u:i.l a los -

O. lm. 

b) Un periodo de buena visibilidad (aprox. 2Km. para 

cubrir los grupos de brantas más al~jados de los 

puntos de observación utili:ados) el cual ocurre 

de 1 a l. S horas antes de la marca más baja y per

siste 1.S horas después de la misma. 

e) Mínimo disturbio humano 

Los conteos poblacionales se <'fcctuaron desde 9 pun- -

tos ele\•ados ubicados al borde de la laguna (figura ~J, emplea!!. 

do un telescopio con aumenros de :!OX a 40X y un vehículo aut.om.Q_ 

ter para recorrer los diferentes puntos. Las cst lmaciones se 

reali=aron de acuerdo al tamaño de los grupos !dt:uados frente 

al campo visual. contando indi\•idualmente a los grupos menores 

de 350 b1a11tas y p~r Y!'Íllt iplo~ de SO cuando el grupo excedía n 

los 350 individuos. 

:!. Pat:rones Diarios de Act.ividad en la Branta. 

Del 1° de no"•iembre de 19S-1 al 1° de mar:o de 1985 se 

c.-fcct.uarcn otiservaciones desde -1 puntos elevados (figura -1). 

utili.::ando un telescopio con aumentos de :!OX a -10X. Para lle·· 

gar a los puntos de observación se empleó, dependiendo del pun-
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e CAMPAMENTO 

• SITtOS DE CAZA 

a PUNTOS DE 
OBSERVACtoN 
CONTEOS 

Figur• 4 . L• a.hi• de ._,_ Oulntin can to. p.Antoll de 

!Clbae.-v.cián, ai~- de ~- y ~-
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to previa.mente elegido, un veh!culo automotor un bote de 4.26 

m. de eslora con Motor de 9.9 caballos. 

En ca.da punto de observa.ci6n se eligi6 a un individuo 

al azar de entre el prupo para observar sus diferentes act ivid!!_ 

des. registr:indose el tiempo empleado en cada actividad utili-

:ando dos cron6metros. 

3. Utili::.aci6n de la Bahía por la Branta. 

Durante 1os conteos poblacionales y las obser\'aciones 

diarias de actividad se anotaba en un mapa. la distribución de 

cada uno de los grupos de brantas para conocer la intensidad de 

uso de las diferentes áreas de la bah fa. 

C. ASPECTOS ECONOMICOS. 

Simultanc.Omente a Ja entrevista cinegética, se entre

gó un cuestion<>rio de 12 preguntas a cada cazador o grupo de C!!_ 

:.adores con el objeto de estimar Ja entrada de divisas que la -

cacería de aves , pri ne i palmen te la bran ta negra • t ra'" a 1 a r~ 

gi6n de San Quint fn, así como el de conocer los pastos que por 

concepto de tr3nsportaci6n. alimentaci6n r hospedaje rc3Ji:an 

los ca=adores durante su \•iaje por c-1 Estado. de Baja California. 



V. RESULTADOS Y DISCUSIO,. 

A. ESTUDIOS CINEGETICOS. 

1. Descripción de los Métodos de Caza Empleados en la 

Bahía de San Quj ntín. 

Dur3nte la temporada de caza 1974-iS los ca:.adores U'ti 

lizaron S métodos de caza en la bahía (descritos por Kramer, 

1976). En es'ta temporada los ca::adores utili=aron los dos méto-

dos más exitosos, las cuales se exponen a continuacion. 

a) Cacería con r;uía cineJZ_ético. 

Cada día de ca:a, los cazadores eran transladados en 

lanchas por los guías, desde los muelles de los moteles hasta 

pue~to de ca:a 5ituado al margen de la bahía. Los puestos 

de caza consistían de un hoyo cavado en la arena con los bordes 

cubiertos de :acate marino. Una ve= si'tuados los cazadores en 

sus puestos, Jos guías colocaban de 15 a 30 señuelos en la su-

perficie del agua cerca del puesto. Los señuelos, construidos 

de unicel. madera o plástico semejaban el fenotipo de la brant.a. 

Después de colocar los señuelos, los guias reali:.aban el "arreo" 

de los grupos de brantas situados en la bahía. El "arreo" cons-

sisti6 de movimientos rápidos, lentos y en trayectorias linea--
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les, circulares o en zig-zag para obligar a los grupos de bran-

tas a \'alar hacia los puestos )' de es'ta forma ser atra1dos por 

los sen.uelos. Los cazadores efectuaban los disparos cuando el 

grupo volaba sobre los señuelos y distancia no mayor a los 

SOm. Una ve:. tirada la presa, el guia recogía las brantas muer

tas y las heridas para posteriormente regresar hacia los motele~ 

Este método de caza íu¡; utili:.ado por el 82\ de las partidas 

(208) cuyo met.odo de cacería fue registrado (Cuadro 1). 

b) Caceria sin guía cinegético. 

Una minoría de cazadores hospedados en los moteles an

tes mencionados, asi como la mayoría de los llamados "camperos", 

por alojar se en propias casas m6viles o campers, se transpoL 

taban~ ya fuera por tierra o por agua~ hacia los puestos de ca-

:.a. Colocaban los sef'i.uelos frente a sus pertrechos a orillas de 

la bahía y aguardaban hasta que las brantas fueran atraídas vi-

sualmente. Dicho método de ca:.a fue empleado por el 18\ de las 

partidas (43) cuyo método de ca:.a fu€ registrado (Cuadro 1). 

La difer~ncia e~~ncial entre a~ho~ mPtod~g de caza co~ 

sisti6 en la ausencia de arreos entre las partidas no gui.:idas. 

Sin embargo, cabe señal.:ir que t..:into los ca=adores guiados como -

los no-guiados cambiaron de puesto de cacería cu:rndo no obtenían 

éxito después de varias horas de esper.:t infructuosa y algunos --
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No. de partidas que caz.aron su limit:e 51 (20.3\) 

No. de partidas que excedieron su lilllite 73 (29\) 

No. de partidas que no alcan~aron su limite 90 (35.9\) 

No. de partid.ns que no caz.aran ninguna branta 37 (14.8\) 

No. U>t:al de partidas durante la tenporada 251 (100\) 

No. to'tal de partidas guiad:J.s 208 (82.0\) 

No. tot.al de partidas no guiad.:ls 43 (18.0\) 

No. p~io de brantas cobradas/cazador guiado 2.6 

No. pl"Cll!ledio de brantas cobradas/ca:.ador no-guiado 2. 1 

OJAORD l. Exito obtenido por las 251 partidas de ca:.adores que vj_ 

sit.aron la bahía de San Quint.ín B.C. durante la tcr.po~ 

da de ca:a 1984 - SS. 
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••camperos'' llevaban inclusive sus propios puestos port..!itiles pa

ra tener mayor facilidad de movimient.o. 

2. Cacería Legal. 

La temporada de cacerfa p3ra la hranta negra, en Baja 

California tiene lugar únicamente los días viernes, sábados y do

mingos de cada semana durante el periodo comprendido entre el 26 

de oct.ubre de 1984 y el 24 de febrero de 1985. Los limites est!. 

blecidos por el Calendario Cineg~tico Oficial para la temporad·a 

de 1984-85 fueron de 3 brant.as diarias por cazador y 9 en pose-

si6n. 

De los result.ados que arrojan las entrevistas y la 

visión de las bolsas de los ca:.adores se obtuvo ün número de 

1518 brantas cobradas por 613 ca:adores en los 54 dias h5biles -

de cace ria (Cuadro 2). 

3. Estimación de la Mortalidad Total por Caza. 

A) Caceria ilegal. 

lJf! acuerdo con el Calendario se consideró cacería 

ilegal de la branta negra a toda actividad cinegética practica-

da de lunes a jueves. Durante la temporada de ca:.a 33 brantas 

.fueron tomadas ilegalmente por 16 cazadores 5 días de cace-
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ria furtiva (Cuadro 3). 

sencia de 

b) Dat:os no regist:rados. 

Además de la caza ilegal regist:rada, se anot6 la pre-

partidas de cazadores, a los cuales fue imposible --

entrevistar en la Babia de san Quintin a· lo largo de la tcmpora-

da. 

e) Porcentaje de heridas y perdid¡;s. 

Durante las entrevistas a los cazadores, éstos report!_ 

ron 68 brantas heridas y perdidas, lo cual representa el 4.5\ -

del total de brant.as muert.as. Sin embargo, Eldridge (com. pers.) 

menciona que aproxim~damente el SO\ de las aves acuáticas heri-

das en la cacería no es reportado por los cazadores. 

"Crissey (1960) report.a el 15\ de heridas y perdidas·

para todas las especies de gansos. !-turrell (1962) reporta el '.?2\ 

de brantas heridas y perdidas para la bahia de Humboldt y Joncs 

(com. Pers.) reporta el 40\ de brantas heridas y perdidas para 

la Laguna de l::.embek, Alaska. De acuerdo a Hansen )" Nel.s_on 

(1957) y Jones (com.pers.) el número de brantas heridas y perdi

das es indudablemente mayor en la branta que en otras especies -

de aves acuáticas" (Kramer, 1976). 

Kramer (1976). estimo por obscrvaci6n directa, un por-
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FEOl~ No. DE No. DE RESIDENCIA 
DlA MES ~ BR."-"fAS ~llElrrAS ~ 

14 Nov. California 

10 Feb. 3 11 San Q.Jint.ín 

17 Feb. San Quint.ín 

20 Feb. 10 San Qcintln 

26 Feb. San Quint-in 

1UfAL 16 33 

Ql\DRD 3. Distrihuci6n de la caceri:i ilegal (fuera de los dias 

há.biles) de la Brant.a Negra regist.rada durante la -

t.ernporada 1984 - 85 en la Bahía de San ~int.in, B.C. 
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ccntnje de 2R.7 hrantas heridas )'perdidas parn la Bnhfn de - -

San Quintin durante 1a temporada de ca:u 1974·75. 

Por lo nnteriormcntc citndo y debido a que la 1,ranta 

se muestra renuente a volar sobre ticrr:i y a su htibiro de agru

parse cuando escucha disparos, se consiJer~ que el 4.5\ de hcri 

das y penlidas rcportndo por los ca:adorcs rcsult:i inadecuado. 

Por lo tanto se ha decidido tomar el 28.7\ de hrantas heridas y 

perdidas estimado por Kr;:imcr {197!J). paro1 obtener la cstim:.ici6n 

de la mortalidad total por ca=~ para esta temporada 

El c5lculo final 5e rcali:6 de ncuerdo n los siguien

tes pasos: ndicionnndo a 1518 bruntas cobradas legalmente, 33 

brantas tomadas ilc~almcnte se obtiene un número de 1551 bran-

tas. equivalent~ al total registrado. Al adicionnr u este nam~ 

ro la proporción correspondiente al 28. 7\ de brantas heridas y 

perdidn~ (624) y el 2':. de datos no registrado~ (43 brancas) se 

obtuvo la estimaci6n total de la mortalidad por ca:a la cual -

asciende a :?218 br:.int.is. 

4. Porcentaje de Edades. 

Se registro la edad al S6.St (1317) de las hrantas e~ 

bradas lccalrncntc durante Ja temporada de ca:a. cncontr5ndose -

un porcent5je de 39.1 (515) jU\'~niles contra 60.9 (802.) ::i<lultos 

dentro de la muestr:.1. llicho porcentaje de juveniles cobrado~ -

es casi tres veces mayor al 13.7~ reportado en octubre de 1984 
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por Sarvis, durante ln inspccci6n anual sobre la productividad 

de la branta negra en Alaska. 

El elevado porcentaje de juveniles muertos indica que 

éstos son más vulnerahlcs a la cacería, diferenciándose de los 

cautelosos adultos. La proporci6n de j6venes en la poblaci6n 

total de brantas negras juega un papel decisivo en la caceria 

anual de la especie, de tal manera que a 1 incrementarse la pro

porci6n de j6venes en la poblaci6n, aumenta consecuentemente la 

cantidad de brantas cazadas y el 6xito de los cazadores. 

En el pertodo comprendido entre el l 0 y el 24 de febr!:_ 

ro de 1985, fecha en que tcrmin6 la temporada cinegética oficial 

para la especie, el nt1mcro de j6vencs y adultos cazados aument6 

considerablemente (Grdfica t).debido, a la llegada de los migra~ 

tes del Sur, los cuales hacen escala afio con año en la Bahta de 

San Quintin, durante la migraci6n rumbo a sus zonas de reproduc-

ci6n. 

Los mir.rantes del sur se caracterizan por ser mucho me-

cautelosos que la fracci6n poblacional que pasa todo el in-

vi_erno en San Quintin. Esta diferencia en el comportamiento ob

servado en los gansos recién llegados, se debe a que la cacería 

en las Ucmás áreas de invernaci6n en México es muy escasa, con~ 

tituyendo los juveniles presas particularmente fáciles pa.ra los 

cazadores debido a que la mayoría de ~ansossc enfrenta por pri-

mera vez en su vida a la prcsi6n cinegética. 
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5. Presi6n de Ca:.a_ 

Tomando en cuenta únicamente la cacería legal durante 

la temporad3 de ca:a 1984-85, el promedio de branta~ cobradas -

por ca=ador / día de esfuer=o fu~ de 2.47 decir. que ó13 ca-

:.adores cobraron 1518 hrantas durante 54 días ofic1.:ilcs (Cu3dro 

Zl. 

Sin e~hargo. 13 presión de ca:.3 por unidad de tiempo 

fue uniforme a lo lar~o de la temporada como se muestra en -

la Gráíica =· Durante el =º período (ló de enero a =4 de fchr::, 

ro de 1965) aue comprendió únicamente 18 días hábiles ~e ca:a 

(33\ del totJl de días) se registró el 49.5\ del tot:al de las 

hrantas cobradas debido. princiralmcnte. al incremento el n.Q. 

mt>ro de ca:.adores prcmedio por día que fue de 17.l contr.3 S.-1 -

duran~e el priMcr periodo tCuadro ~). A~t~i~rno el incre~cnto 

poblacional rcgist:-:i.dc l:i. bahía oc~~i~n~do por la llegada de 

los micrantes del sur. au~cnt6 ~ignificativamentc l3s oportuni

dades para cobrar un número mayor d~ br:intas, por lo cual, 1.:i -

presión cineg€tica ejercida sobre 1.:i pobl:icion al:ic.:in=6 :-us 

lores máximos durante las últimas 3 semanas de la temporjda 

{Gráfica .:) . 

Del total de :51 partidJ$ que ca=aron en la B~hi~ d~ 

San Quintín únicamente el 1~.S~ (37) no cobr6 ninguna branta ·-

(Cuadro 1) _ 



PERIDOO PORCB'l'AJE No. DE DL\S 
re C\ZA DE DIAS !E DE CACERIA. 

C~CERIA. 
----

16 OCT. A 
13 DE E<E. 67 36 

14 E\"E. A 
24 re FEB. 33 18 

rorALES. 100 54 

PORlDITAJE ~.JE No. DE BRA.,"TAS POR 
DEL No. DE CAZADJRES CAZADJRES/DIA CAZAIOR/DIA 
CAZAIJJRES. 

49.6 304 8.4 2.50 

50.4 309 17.1 2.45 

100.0 613 11.4 2.47 

aJ.ADRO 4. ReSlr.len de la cacería legal de la 

Brnnta Negra en la Bahía de San -

Q.Jintín, B.C. durante la tempo-

rada de caz.a 198-l - 1985. 

!'ORCE.TAJE No. !E 
DE BRA.'ITAS BR-\.'ITAS 
~llERTAS. ~f.IERI'AS 

50.2 762 

49.8 756 

100.0 1518 

Z.3. 
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Esta porci6n de las partidas representó, a juicio del 

autor, a los ca:adores no experimentados, mientras que la por-

ci6n rest.ant.e {55.2'.) cobr6 por lo menos una branta y por ello 

se consideraron co:to ca=.adores experimentados o f:uuiliari:.ados 

con este tipo de caceria. De este grupo, el 3S.9\ (90 partida~ 

no alcan:.6 su limite diario, el :?.0.3\ (51 partidas) obtuvo su -

litc.ite exacto y el :!:9\ {i3) se ex.:cdi5 al ca:ar un núnero de -

brantas diarias mayor al es'tablecido en el Calendario Cinegéti

co 19S4-19SS. Sin embarco, el liraite de posesión no fue rebas!. 

do por ninguna partida a lo largo de la temporada. 

El éxito de la cacería se debe, en gran parte, al m~

'todo utili:ado, siendo la cacería guiada el método ~i~ exitoso 

de los utili:.ados en la Bahia de San Quintin. Lo anterior se -

obtienecon base a los 557 ca:.adores cuyo :nétodo de ca:.a fue re

gistrado. De éstos. 457 {SZ"..) ccntr3t3T()n ruias y c:ida ca:.ador 

cobr6, en promedio, 2.6 brantas por día de esfueT:.o r:iientras que 

los 100 {lS\) restantes ob'tU\'ieron un promedio de :.1 brantas/ 

ca:ador dia de esfuer:.o sin utili:ar guias {Cuadro 1). 

7. Sacionalidad de los ca:adores. 

Durante la temporada oficial se registró la nacionali 

dad de los 619 ca:.adores que concurrieron a la Bahia de San - -

Quintín (Cuadro 5). El 96. 7\ del total fueron ca=adores extra!!_ 

jeros (SS6 varones y 3 mujeres) y el 3.3\ (20) mexicanos (todos 

varones). La mayoria de los ca:.adores extranjeros Te::-i.lcn en -

California~ mientras o_ue los mexicanos residen en las ciudades 
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No. DE 
~ PA!S ~ ~ 

Cnhfornia E.U.A. 557 90.0 

Baja Califomin MéXlCO 20 3.3 

Te>.~s E.U.A. 1.5 

Ari::ana E.U.A. 1.0 

Wlunbia Brit:anicn r.anada 1.0 

ldaho E.U.A. 0.6 

Tennessc.'t" E.U.A. 0.6 

Mincsota E.U.A. o.s 

T o TA L ~k.'x.icanos 'º '.li.3 

Extrw1jeros ~ ~ 
609 100.0 

Ql\llrbJ !>. R.c:-si.Wn.:ia de los ca;:.udores lt"gnlcs que amcurrienr.i durante l:i. t~ 

nda de ca::a 1954 - 191\S a l:i Bahía de San Quíntin B.C. 
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de Tijuana y Ensenada. 

La precaria concurrencia de nacionales registrada du-

rante la presente temporada como a lo largo de la temporada 

1974-75 (23 según Kramer, 1976) se debe al bajo nivel econ6mico 

y a la escasa tradici6n que tíene la cacer1a deportiva en nues

tro pats. 

B. Comparaci6n entre las Temporadas de Ca::.a. 

1974-75 y 1984-BS. 

Hace 10 anos se permíti6 la ca::.a de jueves a domingos -

de cada semana, habiendo sido los limites diarios de 10 brantas 

los jueves, y de 1S brantas los sábados y domingos, mientras -

que el limite de posesi6n fué·de 15 brantas por caz.ador. Estos 

limites fuer~n reducidos a partir de 1980 a sugerencia del Comi 

té Técnico para el manejo de la Branta Negra a 3 brantas día- -

rias )' 9 en posesi6n, permitiéndose la ca::.a de viernes a domin-

go. 

Al comparar los eventos de la caceria entre las dos te!!!_ 

paradas. se registrE> un increnu:nto del 2"1 \ en el número de ca=.~ 

dores. lo cual implica un aumento del 54.7\ en el promedio de -

cazadores por dia y un incremento del S. 7\ en la presi6n ·de ca

z.a para la temporada 1984-85 (Cuadro 6). El aumento en el pro

medio del número de cazadores por dia y el mayor porcentaje de 

ju\'eniles dentro de la poblaci6n (14\) contribuyeron de manera 

significativa para que la mortalidad total por ca~a se incre~ -

ment.ara en un 27 .4\ con respecto a la temporada l974w75 (Cuadro 
6). 
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CUADRO 6. Resumen comparat.ivo de los 

eventos de ca:.a registra-

dos en las temporadas e.in~ 

géticas 1974-197Sy 1984 --

1985. 
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No obstante el incremento en todos los resultados de 

caceria (con ex.cepci6n del número de di as, el cual tlisminu)•6 P!!. 

ra la temporada 1984-85) rcr.istrados para esta temporada 9 se 

considera que el número de brantas cobradas pudo haber sido ma

yor. Sin embargo, las disposiciones legales en Tijuana relaci~ 

nadas con los permisos para portar impidieron que un buen 

namero de ca=adores asistiera a la bah!a de San Quintín para -

real i:ar su caceria anual (Vela, com. pers). 

Kramer (19i6), tomó registros parciales de la mortali

dad total por ca=a para la temporada 197S-76, obteniendo una e~ 

timaci6n de 6532 brantas. Esta cifra resul t6 ser muy elevada -

debido a que el porcentaje de juveniles en la poblnci6n en el 

otofio del 7S fue de 37, o sea 3 y 7 veces el re~istrado para la 

temporada 198~-85 respectivamente ·ccu3dro 6). 

Comparando los datos disponibles para las tres tempo

radas, se consider3 que el porcentaje anual de jóvenes en la po 

blaci6n de brantas y el número promedio de cazadores por dia 

son los dos factores de'terminantes en la fluc'tuaciones de la 

mortalidad to'tal por c:i:.a en la Bahía de San Quintín. 
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B. ESTUDIOS ECOLOGICOS. 

1. Conteos roblacionalcs y Patrones de Migraci6n. 

Del 6 de noviembre de 1984 al 15 de abril de 1985 se 

realiz.aron 18 conteos poblacianalcs en Ja Bahía de San Quintín. 

sobre la población invernantc de brantas (Cuadro 7). 

Debido al patrón de migración de la branta, la cual -

abandona sus z.onas .de rcproducci6n a finales de octubre y prin

cipios de noviembre, se registró el primer arribo significativo 

a la bahía el 7 de noviembre de 1984. Se estima que la branta 

negra realiza el viaje directo a San Quintin proveniente de la 

Laguna de l:embek, Alaska, a velocidad promedio de SO km/--

hora para un tiempo total de 58 3 60 horas de vuelo (Krnmer, ·-

1976). 

Del 8 al 11 de noviembre se efectuar6n censos pobl:i-

cionales en los días de caza, encontrándose en los cuatro con-

teos un número menor de brantas al registrado el 7 de noviembre 

de 1984. Estas fluctuaciones en los cont:eos reali:.ados entre -

el y el 11 de novie~bre, obedecen a que durante los días de 

caza la branta abandonó la Bahía para refugiarse de la act.ivi-

dad cinegética en el océano, y de este modo no fue posible obt~ 

ner un conteo completo. Entre el 20 de noviembre y el i de - -

enero se registraron pequeños incrementos en la población invc!. 

nante. Durante el mes de enero la poblaci6n se mantu'\'o más o -

menos constante con algunos incre~entos y decre~entos represen-
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6 de noviembre de 1984 . 

7 de noviembre de 1984. 

8 de noviembre de 1984. 

9 de noviembre de 1984. 

10 de noviembre de 1984. 

11 de noviembre de 19S4. 

20 de noviembre de 1984. 

S de diciembre de 1984. 

7 de enero de 1985. 

16 de enero de 1985. 

31 de enero de 1985. 

5 de febrero de 1985. 

14 de febrero de 1985. 

18 de febrero de 1985. 

ZO de febrero de 1985. 

1 de m'.lrt.O de 1985. 

16 de mar:.o de 1985. 

15 de abril de 1985. 

Nl.NEro IE B!W.TAS 

13 

s, 120 

2,250 

3,500 

2,580 

3,014 

5,242 

6,440 

7 ,575 

7 ,300 

7,475 

9, 175 

11,550 

12,400 

14, 700 

19,510 

29,SSS 

18,200 

OlADOO 7. Qm~eos poblacionales de la Branta Negr.i en la 

bahía de San Quintin, e.e. del 6 de noviem-
bre de 1984 a1 15 de abril de 1985. 
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tados por la salida de las brantas que invernaron en San Quin-

tin, las cuales empezaron a migrar hacia sus zonns de reproduc

ción, y por la llegada de los migrantes de primavera, los cua-

les realizan una escala en la Bahia de San Quintin. A partir -

de los primeros d!as de febrero se intensificaron los ingresos 

de los migrantes del sur, provocando el máximo punto Je concen

traci6n poblacional el 16 de marzo de 1985 (Grúfica 3). Des- -

pu6s de este pico poblacional, el 15 de abril se registró el -

primer declinamicnto significativo de la población. indicando -

que los migrantcs de prir.iavcra habían comenzado a migrnr hacia 

las zonas de reproducci6n en el Norte del Continente. 

El Z7 de enero de 1985 los biólogos Bruce Conant y -

Bill Eldridge del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Es

tados Unidos (U,S.F.h'.S.) condujeron el censo aéreo anual sobre 

la pohlaci6n de brantas invcrn;tntes en México 7 registrando 5510 

brantas para la Bahía de San Quintín. Este namcro es casi tres 

veces menor al registrado el afio pasado, 

Cuatro días. después del censo aéreo. se real i=6 un censo terrc~ 

tre encontrando un totnl de 7475 brantas con menos del 1•. de v!!. 

riaci6n entre ambos observadores. Se considera que la diferen

cia entre el conteo aéreo y el terrestre, obedece a que el pri-

mero se llev6 n caho en condiciones muy di:fcrcntcs a las ,,k:-:,cri_ 

tas en la metodología para los censos terrestre~. pract ic;ándosc-

éstos con marcas bajas O,lm) y escasa pcrturhaci6n por a~ti-

vidadcs hum:in:ts,debido a la ausencia de cazadores durante los -

dias elegidos para los conteos. Sin embar~o, el censo a6rco se 
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rcali:6 en un Jia de caccria, con marca alta [de lm aprox.) y.-

bajo estas condiciones los ~rupos de brantas se C"ncontraban dif_ 

persas y en constante movimiento buscando refugio en el océano. 

Durante l:i temporada de invcrnaci6n 19i~-7s. labran-

ta mostró un comportamiento pobl:.icicnal muy sirnila'r al de 1..·sta 

temporada, sim embargo, este año la poblaci6n que utili:.ó la 

Bahía de San Quintin para invernar fue menor :i 13 Ce hace 10 

años (Grafica .;). El Zl de r.1ar:o Je 1975 l:i población alc;m:.6 

la mixima concentración en la Bahía, para 2 dias después ini-

ciar un dcclinamiento gradual que finali=6 el 3 de mayo con el 

éxodo total de brantas negras para esa temporada de in\'crna- -

ci6n. Debido ::i la calidad migratoria del ave )' al c.omportamic!! 

to similar de las cur\'aS poblacionales de invernaci6n (Gr5fic3 

4), se predice que ocurrieron declinamientos paulatinos de la -

población in\'crnante en 198.i-ss hasta llegar el éxodo ::i finales 

de abril o principios de mayo, tal corno ocurri6 hace 10 años. 

Los censos 36rcos practic::idos anualmente por el Scrv! 

cio de Pesca y \'ida Silvestre (U.S.F.h'.S.) denotan que la pobl~ 

ci.6n invernant\.." cr. l.l S::!h!':i. dt" San Quintín • .;;e incrementó a p3!.. 

tir de 1951 registr5ndose la náxima concentración de brantas n~ 

gras para el in\·icrno de 1963-S~ (Gráfic3 S). Para 1985 la po-

blaci6n tot3l cstinada superó en número o. las pohlaciones regí~ 

tradas en los tres años ::interiores, sin cnbargo, la pohl;ición -

in\'erno.1nt.c en 1:? b:ihí3 rcristróun número menor de hrantas para 

el in\'ierno dt? 195~-SS en coop:iración con los 3 censos anterio-

res (Gráficas 5 y ó). Oc igual oancra l:i pohloción invcrno.ntc -
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de brantas negras estimada en la bahía durante los censos te

rrestres efcctua.dos en 1984/85, se encuentra por debajo de la 

poblaci6n censada hace 10 aftos por hramer (19i6) con la misma 

metodolo¡?.ía (Gráfica 4). Estas diferencias poblacionalcs no 

p:irecen indicar que la branta negra esté dejan.:u de ut.ili=ar la 

Bahía de San Quintín para invernar, tal como ocurrió en h'ashin&. 

ton, Oregon y California. Por lo tanto, se considera que las -

fluctuaciones pueden obedecer al patr6n específico de migración 

mostrado por la branta y a paránietros pobl:icionales tales como 

el 1!-xito reproductivo, la proporción anual de j6\·encs, la disp~ 

nibilidad de alimentos, la dcprcdaci6n por gaviotas y otras va

riables propias de la biología de la especie, cuya relación con 

el número anual de brantas in\·ernantes en la Bahía, aún no ha -

sido establecida. 

2. Patrones Diarios de Actividad~ 

Durante las horas-lu= de cada día comprendidos entre 

el 1°. de noviembre r el 1°. de rnar:o se realizaron obscr\·acio

nes de 144 brantas para conocer el tiempo que emplean en c3da -

una de sus act.ividades diarias. Las obser\•aciones variaron de 

10 a 45 r.linutos para un total de tiewpo observado de 4('! hor~s. 

Debido a los hábitos diurnos de la branta* los datos 

obtenidos son representativos de las actividades diarias reali

zadas por la branta negra, sin embargo los resultados no pueden 

ser considerados como represcnr:itivos de l:.1 ~tologia de la csp~ 

cíe. 
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La branta negra empleo el 80.i4\ del tiempo en alimc~ 

tarse del pasro marino (~ ~) existente en los exten

sos bajos descubiertos en la rnnrea haja, )' el 16.1~ en las act.!_ 

vidades vitales de mantener en buenas condiciones las alas y el 

cuerpo (Baño y limpie:a). La nataci6n no asoci3da con l.:i ali-

mentación ocup6 el 1.b';. del tiempo estudiado. 

La conducta agresiva, caracteri:ada por postura del -

cuerpo hacia adclant~ con la cabe:a y el cuello en forma hori--

zontal dirigidos hacia delnnte, unicnmentc se rC'gistr6 en un -

0.3\ del tier.ipo total de observaci6n. La conducta de alerta -

caracteri:ada por la posición del cuello y la cabeza complera-

mente hacia arriba, unicarncnte ocup6 el 0.2\ del tiempo. lapo~ 

tura de descanso fue reeistrada pocas vece-s durante el esrudio 

y ocup6 el 1.121. del riernpo. F-inalmcnte el 0.06~ del tiempo -

fue empleado en beber. 

3. Oistribuci6n de la Branta en el lnterior de la Ba
hía. 

La urili:aci6n de las difC'rcntes áreas de la Bahía de 

San Quintín. estu\•o determinada por el niYC'l de la r.iarca. l:i 

disponibilidad de alimento, los asentamientos y los disturbios 

humanos. particularmente los disturbios provenientC"s dC" la act.!_ 

vidad cinegética. De esta forma. durante la marca baja la br3!!_ 

ta ocup6 las áreas consistente-s d~ extensos pastos marinos des-

cubiertos por la marea, de los cuales se alir:ientaba (Fig. 5). 

Al subir la marea, la branta presentó una distribución amplia 

de la Bahía aumentando su dispersi6n en la5 diferen~es áreas --
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(fig. 6}. !h1r.:i:ite la c01rc::. J.!ta 1;;. brant4 :!'e at1?:.ent:i~:a d~l -· 

pa~to flotante en la ~up~.::-f.icit-. 

!A:s r:q:r;..~:1~:> ... :!e ctcf:o r:o c·cuparor:. las !ire.:t.s Ct'rcana!' 

.a los =.ote-lt:s y fé's!l!t:-r:.cl-a~. sín e!'.:~;;,rgo, al final de: estu..:ho 

'.""con la l lerada Je lo" :-:1;-::-<i.r.tt..•s. .;!~ ~·f".l.P..l.'o'era. la util~::aci6n 

de la~ d1ft.<rtr.tt:5 ár<:<>!:i de !;'.l. ~·::d.í:i. .::.u?!.<.·r.t6 considcra:,ler:cr.te d!_ 

bido a qu~ l:;s nigr~nt~s de ¡1ri=.avcra, ne~os caut~losos ocuparon 

abandonó l.:s E<i.h~~ par.:i refugiarse d(• l:i caccri.1 el oceáno, - -

rc-gr~'SanJ.o hc1r;'.1~ <lespué..- Ct' h:i.t-to>r fír:ali:ado la caccrL;,. Cuan-

do la activid:lJ cirii:~ética coincidit. cor. la. ~.are:;. h:ija, labran

ta ab.:ir.donó la bahia y r1.>r:r:.a:of'ct6 er. l;is 5reas cubiertas con 

p:t?:.tO 



C. ASPECTOS ECONOMICOS. 

La región r.cor.ráfica conocida como el \'allc de San -

Quintin estti constituida por las poblaciones de L:í=aro Cárdenas, 

San QuintS::n, \'icente Guerrero, El Rosario y Camalú, cuyo desa-

rrollo económico se ha fortalecido en los últimos años gracias 

a su potencial agrícola, teniendo :1uge reciente el cultivo del 

tomate, organi=ado por agricultores provenientes de Sinaloa y 

menor escala los cultivos tradicionales de la vid, el trigo, 

la cebada, la papa y la cebolla. 

La indus'tria pesquera, pr01cticada principalmente por 

cooperativas organizadas para l:i captura de almeja, sargaso )" 

langosta ha disminuido en importancia corno consecuencin de la -

sobrexplotaci6n de estos recursos, mientras que la pesca de sa! 

dina y anchoveta prácticamente dej6 de exis;tir debido a la margi 

naci6n que ha sufrido por la mejor infraestructura existente en 

el puerto de Ensenada. Sin embargo, las op~racioncs ostTícolas 

iniciadas en 1973 han crecido princip~1mcntc en la porci6n in-

terna de la Bahía de San Quintín conocida con c-1 nombre de 

Bahia Falsa (figura 1). 

l. Sector Turismo. 

En el rcngl6n turístico, adem~s de los paseante~ nor

teamericanos que recorren la península rcali=ando escala en las 

playas de la regi6n, la Bahía de San Quintín ha registTado in-

g:resos económicos considerables provenientes de la pesca y la -
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cacería deportiva. La primera se practic3 todo el afio, siendo 

en el parí.o do de mayo a septiembre cu3ndo se recibe 13 m3yor 

afluencia de pescadores {Arce, com. pers). Por su parte, la e!!_ 

ccría de patos y hrantas negras ha contado con adeptos desde 

hace m§.s de 45 af.os (fry, 1938; en Kramcr, l97hJ. Los dos motf:_ 

les ubicados al NE de la BaMa proveen a los ca:adores de alo

jarr.iento, cortida, lanchas y personal especiali:.ado en la cace-

ria. 

•. Turismo cincg6tico. 

Durante la temporadi'.l de ca:.a 1984/SS se 11ev6 a c:ibo 

una encuesta para conocer la entrada de diYisas que apor'ta la 

cacerS:a de la brant.a ncc,ra al país y a la región. Las cifras 

que arroja dicha encuesta practicada a una muestra de 74 ca:.adE!_ 

res indica que el promedio de gas'tos por estancia de los 275 -

ca:adores que '\"isitnron la Bahía de San Quint'in fue de $391.38 

dólares con un total p.lobal de S107,o2:9.79 dólares, dividido -

en'tre los conceptos de transportación)' gasolina (l:!.lt), aloj!!_ 

miento (19.2~). comidas {14"..), parque (1.sc~). gastos por salida 

Je cacería de hrantn (15.b\), gastos por pelear gansos r patos 

{l.3bt) propinas a guías cinep.é-tico.s (.1.38\), .gastos por cace-

ria durante la temperado. ts1n :inclui1· .;¡;;5:-:idos) {23.12't), gas-· 

tos por cacería deporth·a (fi.63\) y pes.cadas r rr:.ariscos para e~ 

portar a E.ti.A. (l.-16\) (Cuadro 8). 

Si al total rlohal se le sum:i l::i cant.idnd corres.pon-

diente al pago ~ue rcali:.ilron los c:i:.aclon•:- por el permiso de -

5~. 



CDS'aPTO r.n''TO IUH. forAL POR 1UT,\L POR OlSCEP- POH.O:.\'TAJE ru. 
00."\CEPTO- ro.'\a:rio- TO M.N. {C.-\\ffiIQ TOTAL C.111R. \1 
(X°) DLLS DLLS Al. 08/HW0/85. DE GASTOS 

Transportaci6n. -16.-12 12,765.9-t :='995,H.l.!U 12.1 

Aloj311iento. 73.56 20,229.96 .1'7-16,353.21 10.2 

Canida. 53.9-1 1.i,s3.i.02 3' -1fi0,357. 77 14.0 

Parque. OSI 1,875.20 .139,959.-13 1.8 

G.•st:os por salid.:is 
~ccrfo Branta. 59.92 16,-180.70 3'Sfi6,701.S3 15.6 

Gastos por pe lar 
gansos y patos. S.:!1 1,-Ul.4-t 335,S.14 • .16 1.36 

Propinas a guias 
cineg6t icos 16.S.l .$,630.33 l '086,368. oz 4.38 

Gastos por cacer fo 
durante la fanpora 
da (sin incluir --=-
an:itidos). 88. 72 24 ,396.96 5'72.l,014. 75 23.12 

Gastos pesca depor 
ti va. - 25.-16 7 ,001.35 1'6-12,656. 74 6.63 

PcscmJo y m.'lriscos 5.60 1,5-ll.-IR 361,bbZ.O.l 1.-t6 

lUfAL GlDR'\L 391.38 107 ,629. 79 25'252,101.33 99.65 
••••,.•••e'*ª"' 

aJAilRO S. Ilistrit-.uci6n de los g:lstos cfcctu;idos 

por 1.Js c:i.::.::idorcs Jur;:mtc :;u c~tan..:ia 

en Baja C.'llifornia. 



ca:.a (Sl 1 0SS,OOO.OO J.t.N.). se obscr\'a que la entrada ccon6riíca 

por concepto de ca.cerio. de la branta es una fuente :JCept3ble de 

ingresos para la región. 



VI. CONCLUSIONES. 

1. La bahía de San Quintin y las dem:is áreas de distribuci6n 

en M!xico. proporcionan una elevada calidad de habitat -

para la invernaci6n de la branta negra. ya que estas zo-

nas soportan extensos bajos provistos de pasto marino - -

(~marina) disponiendo de alimento en abundancia 

para la especie. Por otra parte, los disturbios humanos 

resultan moderados; de esta manera la invcrnaci6n de la -

branta negra en N~xico ha resultado ser una estrategia 

exitosa para la supervivencia de la especie. 

2. La poblaci6n de los migrantes de otof'io estimada anualmen

te a partir de 1952 en la Bahia de San Quintín mediante -

los censos aEreos del USFWS se ha caracterizado por altas 

y bajas oscilando de un año a otro sin seguir un patr6n -

definido. Sin embargo, la comparaci6n de los estudios 

ecol6gicos realizados en 1974-75 y 1984-85 indican que la 

bahía sigue siendo un 5.rea de invernaci6n importante para 

la especie. 

3. La mortalidad total por caza y la presi6n cinegética, re

gistradas hast.a el momento en la Bahí3 de S.:in Quintin v -

en otras 5.reas no son de consideraci6n para poner en peli 

gro a la poblaci6n de brantas invernan tes en México. Sin 

embargo, debe tenerse precauci6n con el "stress" ocasion~ 

do por el arreo en la Babia de San Quintín duran'tc los -

dias de ca=a, el cual provoca que la branta busque rcfu--
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g io fuera de ésta. 

4. La mort.alidad t.otal por ca:.a en la bahia de San Quintfn -

se encuentra intimamente ligad.a a los siguientes sucesos: 

a) Número de juveniles nacidos el verano precedente en -

las :.onas de reproducci6n. 

b) El nCimero promedio de ca=adores por dia. 

e) El empleo de guías cinegéticos. 

S. Los límites y períodos establecidos durante la temporada 

1984/85 resultan adecuados para continuar aprovechando e~ 

te recurso faunístico de importancia cinegética. 

6. Los gastos reportados por los ca=adores durante su estan

cia en la bahía indican que la branta negr;i, como recurso 

natural de la fauna sil\•estrC", representa una aceptable -

fuente de ingresos para la economía de la regi6n en parti 

cular. 

SS. 



V!l. RECOMENDACIOr\ES. 

Para que la bahia de San Quintin continfie representando un 

~rea de invernaci6n para la branta del Pacífico, en donde • 

simultaneament:e se aproveche como recurso cinegético, .se r~ 

comienda la aplicaci6n de las siguientes prfict:icas de mane· 

jo )' administraci6n: 

1. Prohibir 'toda actividad cinegEtica r la cacería de sub-· 

sistencia en México, E.U.A. y C:i.nada, si el promedio de 

3 afias consecutivos de la población de branta negra des

ciende por abajo de: 120,000 individuos. La caceria de-

portiva y la de subsistencia, reali::ada principalmente 

en Alaska, podrán reiniciarse cuando este promedio sea -

igual o mayor de l ZO, 000 (Anexo 3) . 

Debido a los pat_rones diarios de comportarnient.o de la -

bran't.a, el actual ''arreo" que realizan los guías sobre -

los grupos de brantas en la bahía, debe ser prohibido -

por el ºstress" que ocasionan en la población impidiendo 

que ésta alimente por un tiempo m:i.s largo durante -

los días de ca=n. 

3. Ccntinua1 co11 ld~ disposicionts legales relacionadas con 

las sanciones a aquellci~ ca=adores que reali::cn su acti

vidad desde un bote o lancha. 

4. Continuar con las disposiciones de prohibir la cacería -
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de lunes a jueves. 

S. Cont-inuar con los actuales limites de ca::i: 3 brantas -

diarias (viernes a domingos) y 9 en posesión. 

6. Declarar a una porcHln de la Bahia de San Quintin tBahS:a 

falsa) como área de rl'fugio para aves acuáticas. debido 

a que está proporciona la mayor cantid:id d<." :ilimento, -

adem&s de ser utili:.ada corno :irea de dcscilnso y swuinis

tro de arena fina utili:.ada en el proceso biol6¡?ico de -

trituraci6n de alimentos. 

7. Para evitar alt.eraciones ecológicas que pudieran afect.ar 

la disponibilidad del pasto marino aliml'nto principal 

de las brantas es neces¡:irio evitar cualquier actividad -

de dragado en los canales de la bahía. 

8. Colocar let-reros bilingües en cad:i uno d~ los muelles de 

los moteles, indicando la Cur~ción de la t-cmporada así 

como los limit-es diarios y de posesión por ca:ador. 

9. lncrement-ar las :ictlviJades de cont-rol y ,·igilanci:i en -

la Bahía de San Quir.tín. 1 fin de que en futuras 'tempo-

radas de ca:a se respeten las dispos1ciones establecidas 

en el Calendario Cinegético. 

10. Ya que el horario de cacería dL~ la branta neg1a se rige 
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por los movimientos de entradas >" salidas de la marca. -

más que por la saUda y la puesta del sol, se recomienda 

ampliar el horario vigente, perfllitiendo Ja cacería de 

las 5 a las 15 horas, continuando con la regla act.unl de 

cazar finicamente los viernes, slbados y domingos. 

11. Se recomienda establecer pláticas con las autoridades -

competentes de la Secretaría de la Defensa Nacional, con 

el fin de agili:ar los trlrnites de permisos para porta-

ci6n de armas en la frontera de Baja California. Cree-

mas que esta medida contribuirá favorablemente la caE. 

taci6n de turismo cinegético del extranjero. 

12. Para evitar erogaciones en la conservaci6n de la branta 

es recomendable elevar en un 100~ el costo actual del --

permiso para cazar a\·es acuáticas México a extranje--

ros. De esta manera, los dividendos de este aumento pu~ 

den emplearse en la colocaci6n de letreros, en el abati

miento de los costos al enviar inspectores, y en accio-

nes posteriores para consen·ar este recurso compartido -

internacionalmente. 

13. Es reconocido que la población de branta negra del Pací

fico es un recurso compartido por México, E.U.A., Cánada 

y la U.R.S.S. Considerando lo anterior, las pr5cticas -

de manejo~ duración de las tempor.::idas de caza y los lím..!_ 

tes. así como la asignación de recursos técnico - finan- -
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cieros, deberán establecerse a t.ravés de un csfucr::.o CO!!. 

junto entre estos países para asegurar un adecuado mane

jo de la especie. 



ANEXO 1. 

ESTIMAC!ON DE LA CACER!A Y MORTALIDAD DE LA SRA.'.! 

TA NEGRA EN LOS ESTADOS DE BAJA CALIFOR.~IA SUR,

SONORA Y SILALOA. 



EST!MACJON DE LA CACERIA Y MORTALIDAD DE LA BRA,'TA NEGRA EN LOS 

ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, SDNO!L< Y SINALOA DURA~TE EL MES 

DE FEBRERO DE 1 985. 

Con el objeto de obt.ener un panorama completo sobre 

la cacería de la brant.a nc&ra en Ml!xico, Kramer y Eldridge, 

1985 efectuaron un recorrdio por carretera a lo largo de la co~ 

ta occidental de Baja California Sur asi como por las costas de 

Sonora y Sinaloa (Figura 1) visitando las 5reas con mayor con-

centraci6n de brantas. Los result:.ados se obtuvieron con base a 

entrevistas con los pescadores y lugarefl.os, quienes report.aron 

en las lagunas de San Ignacio y Ojo de Liebre -en donde, hist.6-

ricament.e ha invernado el 50\ de la poblaci6n de brantas- que -

la cacería ilegal es prácticamente inexistente. Sin embargo, 

Bahía Magdalena se detect.6 la presencia de una partida de C!, 

zadores y las averiguaciones de los biólogos los llevaron a es

timar un número no mayor de 50 brantas ca-:adas por temporada. -

En Estero Coyote. situado unos cuantos ki lor.ietros al norte de 

San Ignacio (cerca del poblado de Punta Abreojos) concurren de 

S a 10 partidas anualmente. por lo que estinaron una cacería -

anual de 100 - ~00 brantas. 

En la región que comprende a las bahias de Lobos. Yav!!_ 

ros. Topolobaopo y Santa Maria, el Canal del Infiernillo y el E~ 

tero de Agiabampo, inverna aproximad3ment.e el :5\ de la pobla

ción Je brantas del Pacifico. KraI??er y Eldridge estimaron que 

el número oá:ximo de brantas ca:adas anualmente en Lobos. Ya\•aros, 

Agiabampo y Topolobacpo es de 75. Mas adelante los i.nvestigado-



res encont.raron que las únicas .§.reas de Sonora y Sinaloa en don

de se caza la branta propositivamente es en las bahias de Kino -

(canal del Infiernillo) y Santa Maria. En la primera, un grupo 

de 3 6 4 norteamericanos jubilados pasan el invierno en la loca

lidaC, cazando no más de SO brantas por temporadas. En Santa -

Mari.a. un organizador cinegético. quien practica personalmente -

la caceri.a de la branta señal6 durante la entrevista que, debido 

al requerimiento de botes y al reducido número de ca::adorcs que 

pueden participar en dicha cacería, ésta no se presta f:icilmentc 

para emprender una operación comercial de gran escala y, por - -

ello siempre ocurre incidentalmente. Por esta raz6n, el número 

m5.ximo de brantas cazadas en Santa María es de SO individuos - -

anuales. 

A lo largo de las costas de Sonora y Si na loa, prfictic!_ 

mente no se caza la branta a pesnr de la presencia de los ca::ad2_ 

res norteamericanos cerca de las áreas de invcrnaci6n. La mayo

ria de estos cazadores visitan est.os estados con el fin de ca::ar 

patos y palomas. Debido a que los límites establecidos para 

tas aves son comparativamente altos, y a que las condiciones pa

ra cazarlas son mucho menos complicadas, en la mayoría de los C!, 

sos los cazadores prefieren dedicar su tiempo a éstas que a la -

branta negra. Por otro lado, se sabe que los ca=adores mexica-

nos0 rara ve: practican la cacería de aves acuáticas, por lo que 

Kramer y Eldridge concluyen que la branta, como especie cincgét.!_ 

ca, es prácticamente desconocida en la costa oriental del Golfo 

de California. 
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A N E X O 

MORTALIDAD TOTAL DE L~ BRANTA NEGRA EN MEXJCO 

(1984-1985). 



MORTALIDAD TOTAL DE LA B~'<l<TA NEGRA EN MEX!CO 

(1984 - 1955) 

LOCALIDAD MORTALIDAD ESTIMADA 

Bahia Ce San Quint.ín. 1619· 

A reas 3aj a California Sur 

Areas en Sonora y Sinaloa 75-17 s• • 

TOTAL 1a19- :?244 

* Mortalidad t:otal registrada incluyendo 

heridas y perdidas (DGFFS, 1985). 

Estimaciones. 
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DE LA BRANTA NEGRA (1936-1985). 
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