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El Golfo de California es caracterizado por una importancia ex

traordinaria en biodiversidad ya que contiene un gran número

de Áreas Naturales Protegidas, entre la que destaca al norte la

Reserva de la Biosfera el Alto Golfo de California y Delta del Río

Colorado, decretada en 1993 con una superficie de 934,756

25-00 hectáreas , de ésta 60% corresponde a ecosistema

marino, en general habitan un inigualable número de especies

silvestres, terrestres y acuáticas, como lo son la vaquita marina

(Phocoena sinus) y la totoaba (Totaaba tracooratoñ. especies

endémicas, catalogadas en peligro de extinción.

Estas especies, son protagonistas de una problemática del

Alto Golfo de Californ ia, la cual radica en los riesgos de extin

ción de la vaquita marina debido a la captu ra y muerte inci

dental en redes agalleras uti lizadas para la extrac c1 n ilegal

de la totoaba.

La problemática se vuelve aún más grande al ser la pesca,

una de las principales act ividades económicas de la región, en

la cual habitan alrededor de 586 especies de peces, lo que

limita la restricción de acti vidades de pesca en la región y al

alto valor económico que se le da a la vejiga natatoria de la

totoaba en el mercado asiático .

e a la conservación y prot ección de la vaquita marina, el

gobierno e-México ha dictado dist intas medidas de con-

servación y protección para estas especies y el medio ma

rino tales como la veda permanente de toreaba. en todo el

Golfo de California, la prohibición de redes para la pesca de

totoaba, la creación del área de refugio para la protección

de la vaquita marina, restricciones de navegación y el pro

grama vaquita Conservación, Protección y Recuperación

(CPR) .

Con la puesta en marcha de la Estrategia Integral para la

Recuperación de la Vaquita Marina , la Procuraduría Federal de

Protección al Ambiente (PROFEPA), en su encomienda de pro

teger a estas especies, aplica de manera coordinada con otras

dependencias como la SEMAR el Programa de Atención Integral

al Alto Golfo de California, llevando a cabo la inspección y vigi

lancia del cumplimiento de la normatividad ambiental, para así

contribuir a evitar la extinción de la marsopa más pequeña del

mundo, la vaquita manna.

Est a publicación t iene por objeto dar una exposición amplia

de la relevancia en términos de conservación de este ecosis

tema denominado el Alto Golfo de California, así como de sus

especies, su problemática ambiental y también del esfuerzo

que el gobierno federal y en particular la PROFEPA hacen para

garantizar la protección y preservación de nuestras especies

silvest res.
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La región del Alto Golfo de California ha sido ampliamente reconocida por su

relevancia ambiental, histó rica y cult ural. A finales del siglo XIX e inicios del

XX, los primeros exploradores y colonizadores resalt aron la abundancia de vida

silvest re en el mar y el Delt a del Río Colorado, en parti cular de peces como la

t otoaba, además de tortugas marinas, aves y la exuberante vegetación com

puesta por extensas alamedas, saucedas, mezquitales y tulares.'

Presenta un especial valor biológico, ya que en ella se encuent ra fauna repre

sentativa de las zonas geográficas del Pacífico Este, Caribeña y la Provincia Cali

fo rniana; existen ciénegas y afloramientos de agua dulce en la franja cost era, y

subsisten humedales permanentes y represent at ivos del anti guo Delt a del Río

Colorado tales como las Ciénegas de Santa Clara y el Doct or,

Además, en la porción terrest re de dicha región se localizan ti pos de vege

t ación de gran valor por su biodiversidad, como veget ación de dunas coste ras

y desierto s áridos arenosos, matorral inerme hal ófita s, así como oasis con flora

caracte rística en los pozos de Bahía Adair.'

'httpt/la ltogolfodecalifornia.conanp.gob.mx/hisloria/ Fecha de consulta el 6 de noviembre de 20 17.
lhttp:// www.conanp.gob.mx/ sig/ decretos/ reservas/ Altogolfo.pdf Fecha de consulta el 6 de noviembre

de 20 17.



1.1 Geografía

El Golfo de California contiene, 12 Áreas Naturale s

Protegi das de caráct er federal; 3 Áreas de Prot ección

de Flora y Fauna, Islas del Golfo de Californ ia, Balan

dra, Cabo San Lucas, 5 Reservas de la Biosfera, Alto

del Golfo de Californ ia y Delt a del Río Colorado, Isla

de San Pedro Mártir, el Vizcaíno (Z ona Marina), Islas

Marías, Islas Isabel y 4 Parques Nacionales, Bahía de

Loreto, Cabo Pulmo, Archipiélago de San Lorenzo e

Islas Marietas.

Todas ellas abarcan un tot al de l '899,03 S hec

t áreas de las cuales 1'2 10,4 7 7 corresponden a

zonas de amortiguamiento.'

Dentro del Golfo de California en la parte norte

se encuentra el Alto Golfo de California ubicado en

el vért ice formado por el límit e nort e de los estados

de Baja California y Sonora. Cuenta con amplias pla

nicies de suave pendiente, clima muy seco y cálido,

y muy baja precipitac ión anual. Está inf luenciado

por el Delta del Río Colorado, el sistema hídrico más

importan te del noroeste de México y compren de

aguas marinas abiertas , esteros, humedales, plani

cies de marea y desiert o.

Jhttp://whc.unesco.org/es/list/ 1182 Fecha de consulta el S

de febrero de 20 18.

·http;//www.carlosslim.(am/ pdf/ wwf/fsOl-goc-aito-golfo.
pdf Fecha de consulta el 6 de noviembre de 20 17.

El Alto Golfo de California 11



12 El Alt o Golfo de California

1.2 Biodiversidad

La región contiene un alto valor biológico en sus ecosistemas, ya que diferentes es

pecies habitan de for ma temporal y permanente, siendo protagonista de las zonas de

crianza y desove de importantes especies marinas, e igualmente, es el hábitat de al

menos 18 especies de mamíferos marinos, 31S especies de aves resident es y migra

torias, 149 especies de peces costero-marinos, incluidas varias especies endémicas,

además cont iene 3S8 especies de plant as distribuidas en varios t ipos de vegetación.

Dentro de toda esta diversidad biológica, se tienen SO especies incluidas en la

Norma Ofic ial Mexicana NOM-OS9-SEMARNAT-20 10, Protección Ambiental-Especies

nativas de México de flora y fauna silvest re-Cate-

gorías de riesgo y especificaciones para su inclu

sión, exclusión o camb io-Lista de especies en

riesgo.'

Shttp://a ltogolfodecalifornia.conanp.gob.mx/
introducción/ Fecha de consulta el 6 de noviembre

de 20 17.
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1.2.1 Flora

El Alto Golfo de California present a el

18 .75 % de la vegetación de México

(Rzedowski, 1978) teniendo vegeta

ción marina. de marismas. de dunas.

de desiertos arenosos. veget ación

hal ófíta, acuáti ca emergente y ma

torral inerme. t ambién existen áreas sin

veget ación aparente y otras con vegetación

secundaria arbust iva (Brown, 1982). La rique

za de la f lora terrest re se estima en 22 8 espe

cies. ent re las que al menos 15 son endémicas.

En cuanto a la vegetación marina. es impor

tante señalar que en los ambientes rocosos

costeros de la región del Alto Golfo de Ca-

lifornia. se concentran alrededor de 358

especies. siendo los pastos marinos

sobre todo en los humedales coste

ros donde domina el pasto conocido

como 5partina foliosa.'

·http://www.conanp.gob.mx/que_ hacemos/

pdf/programas_ manejo/Final_ AllOGolfo.pdf
Fecha de consulta el 6 de noviembre de 201 7.
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1.2.2 Fauna

Enel Alto Golfo de California habitan cerca de 29 espe

cies y 38 subespecies de mam íferos t errestres, siendo

los roedore s el grupo más diverso, seguido de los in

sectívoros como la mu saraña (Notiosorex crawfordi),

los mu rciélagos con 19 especies y los carnívoros con

un registro en la región de 11 subespecies.

Elgru po de las aves está ampliamente representado,

con más de 3 1S espec ies de aves terrestres y acuáti 

cas, tanto resident es como migratorias. Se concent ran

en cuerpos de agua someros o humedales como la Cié

nega de Santa Clara, Ciénegas El Doct or y la desembo

cadura del Río Colorado en los alrededores de las islas

Montague y Pelícano, Bahía Ada ír y plan icies al Norte

de San Felipe. Algunas especies relevantes son:

• Águila pescadora (Pandion haliaetus)

· Águila cabeza blanca (Haliaeetus leucocephaJus)

• Ha lcón peregrino (Falco peregrinus) •

• Pelícano blanco (Pe/ecanus erythrorhynchos)

• Gaviota (Larus delawarensis)

El grupo de los anfibios y reptil es está representado

por 16 fam ilias, 3 S géneros. La fam ilia con represen

tación más num erosa es CoJubridae con aproximada

me nte 16 especies .
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Entre los rept iles y anfibios se pueden en

cont rar organismos como:

La iguana del desierto <Dipsosaurus

dorsalis).

La perrit a o lagart ija cachorra CCalli

saurus draconoides).O
Falso camaleón cola plana CPhrynoso

ma mcallii). O

La Norma Oficial Mexicana NDM-0 5 9-SEMAR

NAT-20 10. contiene cuatro categorías de riesgo:

CATEGORíA DESCRIPCiÓN

Probablemente Aquellasespecies nativas de México
extinta en elme- cuyosejemplares en vidalibre dentro del
dio silvestre (E)

territorio nacionalhandesaparecido.•En peligrode Aquellas cuyas áreas de distribución o
extinción (p) tamaño de suspoblaciones enelterrito-

ríonacionalhan disminuido drástica-
mente poniendo en riesgo su viabilidad
biológicaentodosuhábitat natural.

Amenazadas (A) Aquellas quepodríanllegaraencontrar-

O
seen peligro de desapareceracorto o
mediano plazo.

Sujetas a protec- Aquellas que podrían llegara encontrar-
ción especial (PR) se amenazadas porfactoresque incid en

• negativamente en suviabilidad.
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1.3 Comunidades

En la región se estima una población de 78 ,000

habitantes. que se dist ribuye en 210 localida

des (207 rurales). con un bajo o muy bajo ín

dice de marginación. Los t res asenta mientos

urbanos que concentran la mayor part e de la

población son San Felipe. El Golfo de Sant a CIa

ra y Puerto Peñasco. Los cucapás son la etnia

indígena predominante. con 150 personas.

Población

Puerto I El Golfo de
Año San Felipe Peñasco Santa Clara

-
1980 6.197 19,541 910

-
1990 9263 26,625 1,506

1995 11.817 27,169 1,830
~ - 1- -:

2000 13,m 31 ,466 2.777
- -

2005 14,831 44,647 3.186
-

2010 16,702 56,756 i 3.967

Fuente : http:/ / www.beta.inegLorg.mx/proyectos/ ccpv/2010

Fechadeconsulta el 14 de noviembre de 2017.



El Alto Golfo provee de servicios ambien

tal es que son de gran relevancia a nivel local y

regional. los cuales son aprovechados por las

poblaciones:

Zona marina como fuent e import an

te y única de producción de alimentos

para consumo humano.

Belleza escénica marina y te rrestre que

provee oport unidades turíst icas y re

creat ivas.

El Delta del Río Colorado cont iene sue

los con condiciones de alta fertili dad

que son aptos para la agricultura que

deriva en la producción de alimentos

para consumo humano y animal.

Sin embargo. la pesca ha sido la acti vidad

principal de los pobladores. ést a inició espe

cialmente con la capt ura de t otoaba durante

su migración reproduct iva anual. lo que pro

pició la fund ación de las tres principales po

blaciones en la región. ant eriorme nte men

cionadas'

Sbup:/ /WW\v.carlosslim.coml pdf/wwf/ fsOI-goc-alto-golfo.
pdf Fechadeconsultael 21 de noviembrede 2017.

El Alto Golfo de California 21







.. AMENAZAS PARA SU CONSERVAC~ÓN
~

. \

Barco camaronero pescando en el AltoGolfo de California

Las amenazas identificadas para la conse rvación en

el Alto Golfo de California son:

Desarrollo y expansión de infraest ruct ura turís

t ica, urbana e inmobiliaria de alto impact o

Sobreexplotación pesquera y ausencia de or

denamiento pesquero

Pesca y tráfico ilegal de especies silvest res

Falt a de act ividades product ivas alternat ivas a

la pesca

Inminente riesgo de extinción de la vaquita

Carencia de est rategias de adaptación al

cambio clim át ico

Limitada disponibil idad de agua dulce y sobre

explotación de mant os hídricos y acuíferos

Expansión de la fro nte ra agrícola

Conta minació n del agua y suelo

Especies invasoras

Disminución del flujo del Río Colorado, con

efect os en los ecosist emas del Alto Golfo.'

9http:/ / www.carlosslim.com/ pdf/ wwUfsOI -goc-al to-golfo.
pdf Fecha deconsultael28 denoviembrede2017.



2.1 Comunidades y pesca

El Alto Golfo de Californ ia es una de las zonas pesqueras más im

portantes de México. Aproximadamente 760 embarcaciones me

nores de 2S pies de eslora o pangas de las comunidades de el Golfo

de Sant a Clara en Sonora y San Felipe en Baja California ," t rabajan

dent ro del área, llevando a cabo la pesca come rcial que se pract ica

de manera industrial y artesanal ya que ha sido una de las principales

fuentes econó micas para los pobladores del Alto Golfo.

Las act ividades pesqueras en el Alto Golfo está n dirigidas a cerca

de 70 especies ut ilizando varias t écnicas de pesca: chinchorros de

línea, redes agalleras, cimbras, línea, buceo semiaut ónomo, trampas

y colecta manua l.

Los ciclos de pesca de cada pesquería son determinados por lo que

se conoce como "corridas" y dependen en gran medida de los ciclos

de marea, ya que la mayoría de las artes de pesca empleadas en el

área, son redes agalleras que trabajan a la deriva, junto con la marea.

Las especies aprovechadas incluyen: cama rón azul, almeja, meji

llón, ost ión, callos, caracol, pulpo, calamar, camarón café , jaiba, ba

quetas, curvinas, berrugatas, jureles, medregales, manta, guitarra,

lenguado, chano norteño, lisa, sier ra, juancho, cabril la, baya, pargo ,

coch ito, bocón, botete , t ilapia, entre otros.

En el caso de la pesquería de curvina golñna, ésta ha tenido un im

pacto social y económico muy import ante en el área, particularmente

sobre el Golfo de Santa Clara, inició en 1993 Y su mayor volumen se

regist ró durante la temporada 200 2, cuando se captu raron 4,357

toneladas."

El Alto Golfo de California 25

lOhttp:/ / dx.doLorg/ l O.13022/M37G 6N Fecha de consulta el 28 de noviembre de 201 7.

"http://doLgob.mx/not3_detalleJ)opup.php?codigo,=5 111730 Fecha de consulta el 28 de novie~bre de 20 17.
Fotografía: PROFEPA.

Pesca de escama (sardina) en el Alto Golfo de California
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2.2 Extracción ilegal de especies

La problemátic a ecológica en el ambiente marino de la región se

asocia directament e con la act ividad pesquera. La for ma en que

se pract ica la pesca implica la mortalidad incidental de individuos en

categoría de riesgo, como la vaquita, que es atra pada en redes de

enmalle. agalleras y la mortalidad de juveniles de totoaba en redes

de arrastre camaronero y redes t ipo chinchorro de línea. las cuales

van aumentando en número y longitud .

Por ot ro lado. la intensidad del arrastre mediante artes de pes

ca con altos índices de capt ura incident al t iene un efecto direct o

sobre la diversidad. la estabil idad y la abundancia de comunidades

~ Red agallera

bentónicas demersales de las cuales se alimenta la vaquit a y otras

especies; además genera impacto por ruido submarino que alte

ra el hábitat crítico, es decir el espacio y los elementos biofísicos

donde habita esta especie.

En menor escala está la captura en acti vidades de pesca de

portiva. de machorros (pre-adultos de totoaba) que son objeto

de aprovecham iento ilegal en áreas al suroest e de la Reserva; los

ejemp lares se filete an a bordo y esto dificult a la posterior ident ifi

cación del product o en los sit ios de inspección."

"Idem.



También.está el uso de redes conocidas como "totoaberas" para

su captura ilegal. En general. estas redes no selectivas de ti po aga

lleras, son artes de pesca en las que los peces quedan at rapados por

su zona opercular. esto es. donde se localizan las agallaso branquias.

~ Red agallera

El Alto Golfo de California 27

Las redes están formadas por un paño de forma rectangular y dos

relingas (cuerdas), la de fiotación y la de hundimiento; éstas pueden

estar fijas (ancladas) o a la deriva fiot ando para ser trasladadas por

las corrientes y ut ilizarse en la superficie. a media agua o en el fondo.

0 0 0

o Boyas (2)

CD Flotadores

• Canicasde plomo

t Ancias(2)
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En el Alto Golfo de California las redes encontradas para la captura

de totoaba son de tipo fijo (ancladas), generalmente utilizadas en me

dia agua o en fondo para poderse ocultar, con una luz de malla de más

de 8 pulgadas y una longitud que puede superar los 2 mil metros."

Por últ imo, se resalta en la zona el uso de los palangres o cirn

bras para la pesca ilegal de totoaba, la cual se da cuando ésta

regresa de su corrida reproduct iva. Dichos equipos de pesca son

de t ipo pasivo const ruidos con líneas y anzue los para la capt ura de

~ Cimbra opalangre

000

especies pelágicas. Normalment e constan de una línea princ ipal

cono cida com o línea madre desde la cual penden líneas secunda

rias denominadas reinales en el extremo de los cuales se colocan

anzuelos."

Ilhttp://aplicad ones.semamat.gob.mx/estadisticas/compendio2 0 1o/ 10 .100 .13.5_ S080

/ ibL apps/ WFServlet64f6.html Fecha de consulta el30 de diciembre de 20 17.

l ~http ://www.do Lgob.mx/not3_detalle.php?cod igo=538 15BS&fecha=11/02/20 1S

Fecha de consultael 30 de diciembre de 2017.
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2.3 El cierre del Río Colorado

La reducción significativa del flu jo de agua dulce hacia el cauce prin

cipal del Río Colorado y zona deltaica es un problema binacional de

manej o y asignación de agua que t iene profundas imp licaciones en

materia de conservación. Sobre todo, desde 2001 a 2006 , la falta

de fluj o en el río ha ocasionado la pérdida gradual del cauce en su

parte delt aica: a mediano plazo, los ciclos diarios de marea gene

rarán una exte nsa y poco profunda superfic ie de inundación en lo

que fue el cauce yeso cambia t odos los procesos biológicos que

actu almente ocurren.

Antes, los ciclos naturales aport aban al delta sedimentos nutrit ivos

para las formas de vida del Alto Golfo y sustentaban al más extenso

y crítico humedal en medio del desierto al noroeste de México. Ahora,

debido a la creciente ext racción de agua y la construcción de las pre

sas en el cauce del Río Colorado, la totalidad de su flujo es retenido y

utilizado antes de alcanzar su desembocadura.

Las consecuencias son la desecación del delt a, el encogimient o

de los humeda les y la disminución de los nut riente s que llegan al

mar, con lo que se reduce el hábit at de las pesquerías del golfo y se

pone en grave riesgo el desarrollo económico, social y cultu ral de

los pobladores de la zona.

Río Delta, B.C. y Sonora

La disminución o desaparición de los flu jos de agua y nut riente s

que el Río Colorado descarga en el Golfo de California impact a las

condiciones del estu ario y conduce a la disminu ción de crustáceos

y moluscos, de los cuales se aliment an los juveniles de aves resi

dentes y migrat orias, también restringe la productividad marina y

el hábitat de aves nidante s.

Si fa lt a el aport e de nutrientes por parte del Río Colorado,

serán afectados los ciclos reproduct ivos y el desarrollo larva l de

las especies de macro invertebrados y el desove de especi es im

portan t es como la curvina golfi na o la tot oaba ."

''http://dof.gob.mxl nota_detalleJKlPup.php?codigO-=Sl l 1730 Fecha de consultael 28 de noviembre de 2017.







En la región conocida como Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado existen ecosistemas represen

tativos de gran diversidad, riqueza biológica y alt a product ividad, por ello, desde principias de los cincuent a el

gobierno mexicano estableció las bases y lineamientos para la conservación de las especies de la región, así

como la implementación de medidas dirigidas para la protecci ón del ambiente. con énfasis en la vaquit a marina,

considerando que el principal factor de riesgo radica en las act ividades pesqueras con el uso de redes durmiente s

(agalle ras) y de enmalle. las cuales son ut ilizadas en la pesca ilegal de la totoaba.

Tales medidas como los decretos y acuerdos, buscan proteg er de manera inte gral el hábitat de todas las es

pecies del Alto Golfo, lugar donde habita el cetáceo más pequeño del mundo: la vaquit a marina.

3.1 El medio marino

Para proteger la am plia biodiversidad de la región. en 19 SS se declaró "Zona de Refugio para todas las

especies, a las aguas comprendidas desde la desembocadura del Río Colorado, hacia el sur, hast a una línea

imaginaria, partiendo de la parte sur de Bahía Ometepec, Baja California . hasta la desembocadura del Río

Santa Clara en la costa del estado de Sonora", toda vez que se recono ció la biodiversidad. alta productividad

y t rascendencia para la reproduc ción. crianza y desarrollo de especies marinas de la región.

Años más tarde. en 1974. se decretó "Zona de Reserva, cultivo y/o repoblación para t odas las especies de

pesca, al área del Delt a del Río Colorado, en el Golfo de California".

Al ser las especies de pesca un recurso nat ural que fo rma parte de la riqueza del país, en el año 199 2 se

prohibió por prime ra vez el uso de redes agalleras de luz de malla superior a 10 pulgadas construidas con hilo

nylon monofilamento calibre 36 a 40 denominadas "totoaberas", durant e todo el año. en el área delimit ada

en la Costa Orienta l del Golfo de California desde Santa Clara, Sonora, hasta la Boca del Río Fuerte. Sinaloa,

y en la Costa Occidenta l hasta Punta Concepción, Baja Californ ia Sur, esta acción forma part e de las primera s

medidas para protecci ón de la vaquit a marina.
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3.2 Área Natural Protegida

EllO de junio de 1993 se declaró el Área Natural Protegida con el ca

rácter de Reserva de la Biosfera, a la región conocida como Alto Golfo

de California y Delta del Río Colorado, ubicada en aguas del Golfo de

Califo rnia y los muni cipios de Mexicali, B.C, de Puert o Peñasco y San

Luis Río Colorado, Sonora, "con una superficie total de 934,756- 25-0 0

hectáreas, int egrada por una zona núcleo denomin ada Delta del Río

Colorado, con superfi cie de 164,77 9-7 5-00 hectáreas, y una zona

de amortiguamiento con superfic ie de 769,976-50-00 hectáreas"."

Elestablec imiento de la Reserva nació de la neces idad de atender

la problemática relacionada con la disminución de la productividad

pesquera, la urgente protección de la vaquita y la tatoaba, así como

de la evaluación de los humedales, pro moviendo el tránsito hacia la

el aprovecha mie nto y manejo sustent able de los recursos marinos

y terrest res con que cuenta la Reserva."

" hnp//www.conanp.gob.mx/sig/decretos/reservas/Altogolfo.pdf Fecha de consulta el1 3 de noviembre de 20 17.

"httpc/ /a ltogolfodecalifornia.conanp.gob.mx/i ntroduccion/ Fecha de consultael 13 de noviembrede 2017.
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3.3 Área de Refugio de la Vaquita Marina

El 8 de sept iembre de 2005, mediant e el Diario 0 ffcia l de la Federa

ción, se emit ió el "Acuerdo mediant e el cual se esta blece el Área de

Refugio para la Protección de la Vaquit a Marina (Phocoena sinus)","

con una superficie de 1,263.77 kilómetros cuadrados, cuyos límite s

abarcan eI 78.1 6% de los registros de avistamiento de la vaquita en

105 últimos 30 años."

Posteriormente, el 25 de diciembre de 200 5, se publicó el Pro

grama de Protección de la vaquit a dentro del Área de Refug io, te

niendo ent re sus principales medidas administ rati vas la eliminación

del uso de redes agalleras de 6 pulgadas o más en t oda el Área de

Refugio y las práct icas de pesca con redes pasivas o dormidas y el

establecimient o de un polígono de exclusión de pesca, con el objeto

de evitar la captura incidental de la vaquita marina."

3.3.1 Suspen sión t emporal de pes ca

EllOde abril de 20 15 se publicó el "Acuerdo por el que se suspende

temporalment e la pesca come rcial mediante el uso de redes de en

malle, cimbra s y/ o palangres operadas con embarcaciones meno

res, en el Norte del Golfo de California", con el objeto de cont ribuir

a la protección y recuperación del número de ejemplares de vaqui

ta marina (Phocoena sinus), así como reducir los facto res de ries

go que han prop iciado el peligro de ext inción de la especie. Dicho

Acuerdo fue ampliado en t res ocasiones posteriores 01/0411 7,

01/06117 Y 30 /06117)."

3.3 .2 Restr icción a la navegación

El 11 de octubre de 2O17, la Secretaría de Marina emitió el "Acuerdo

por el que se rest ringe la navegación, las act ividades de pesca y de

tu rismo náut ico, en el polígono dent ro de la Región conocida como

Alto Golfo de California,a efecto de realizar acciones de preservación

de la vaquita marina (Phocoena sinus)". Dicha rest ricción fue publi

cada en el Diario Oficial de la Federación con el objeto de que las

act ividades productivas en la zona no interfirieran en la realización de

la primera etapa del Programa Vaquita CPR."

'·http://dof.gob.mx/not3_detalle.php?codigO=209 1268&fecha=OB/09/200S Fecha

de consultael 15 de noviembre de 2017.

I·SEMARNAT. 2008. Progmma de Acción pam la Conservccidn de la Especie: Vaquira

(Phocoena sinus). México. pp.23.

"hnpi/ I www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?eodigo=21 OSI25&fecha=29/ 12/200S

Fecha de consultael 17 de noviembre de 2017 .

..http://W\vw.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=S388486&fecha=10/04/20 15

Fecha de consultael 20 de noviembrede 20 17.

"hnpc/zwww.dof.gob.rnx/nota, detalle.php?codigo=SS00948&fecha=I 1/10/20 17

Fechade consulta el 20 de noviembrede 20 17.
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Cerro Machorro y playa Hawaii, San Felipe, S.C.

3.4. Regulación y ordenamiento pesquero

La pesquería de camarón en el Océano Pacífico es una de las más

important es en México en cuanto a valor económico, además os

tenta una enorme relevancia desde el punto de vist a social.

La región del Alto Golfo cont ribuye con 79% de la pesquería na

cional de camarón, la cual está integrada por camarón café y azul

con una captu ra promedio por parte de las f lotas menores del Golfo

de Santa Clara, San Felipe y Puerto Peñasco (aprox. 6 50 pangas) de

700 t oneladas al año, más un volumen variable que captura la flota

mayor (162 barcos) que sumados dan una captura promedio anual

de aproximadamente 1,500-2,000 tone ladas.

La pesquería del camarón presenta una problemática desde

hace varios años, caracterizada por sobrepesca que incide en la

abundancia al final de cada temporada coincidiendo con el inicio el

ciclo reproducto r, lo cual repercute negativa

mente en la composición de las ta llas.

Otro problema detectado en la zona, es

la presencia constante de la pesca ilegal,

cuya solución podría ser "la reducción o des

aparición a futuro de la compet encia entre

sectores por un mismo recurso asignando

derechos y responsabilidades sobre ést e,

mediante restricc iones al acceso a la explo

taci ón del recurso".

A partir del 2003 y con el propósito de

proteger a la vaquit a marina, la SEMARNAT

sugirió la asignación de cuotas de captu ra a

cada una de las f lotas, tomando como base

la capacidad de carga del ecosistema del Alto

Golfo de Califo rnia y particu larmente de la Reserva de la Biosfera.

La nula select ividad de las redes de arrast re, además de incidir

en la captu ra de especies en riesgo, como juveniles de t ot oaba y

to rt ugas marinas, aumenta la proporc ión de fauna de acompaña

miento/pesca, lo que signif ica el desperdicio de grandes volúme

nes de especies importa ntes para otras pesquerías, sobre todo

ribereñas.

La SAGARPA ha desarrollado importante s inst rumentos como la

NOM-062-PESC-2006 que establece las especif icaciones técn icas

de los excluidores de tortugas marinas para la flota de arrastre ca

maronera en aguas de jurisdicción federal de los Estados Unidos

Mexicanos, programas de invest igación tecnológica, susti t ución de

artes de pesca, programa de observadores a bordo, registro de in

formac ión a través de las bitácoras de pesca, ent re ot ras.



./

Por su parte, el sect or artesanal o de la f lota men or, donde

se incl uyen los buzos comerciales, apro vecha cerca de 7O espe

cies ut ilizando embarcaciones menores conocidas como "pan

gas" 0 0 .5 m de eslora, sin cubierta, con capacidad máxima de

3 t oneladas y mot ores de 5 5 a 11 5 HP) Y una amplia variedad

de artes de pesca desde redes aga lleras, chinchorros de línea o

redes de enma lle, cimbras, línea y anzuelo, colec ta manual con

equipos de buceo semiaut ónomo y t rampa s.

Es probablemente este sector en el que se ha observado un in

cremento mayor en el número de pangas auto rizadas para pesca

de camarón y de escama, así como en el que se presenta con mayor

evidencia el problema de la pesca ilegal y furti va.

Ante esta problemática que enfrenta la pesquería del camarón, el

Programa de Pesca Sustentable y Protección de Especies en el Alto

Golfo de California ( SEMARNAT- SAGARPA, 2004) , incluyó un plan de re

t iro de la flota industrial camaronera, cuyo objet ivo era contr ibuir a

la reducción del esfuerzo pesquero mediante el retiro de las embar

caciones camaroneras de mediana altu ra y de alt ura, el cual ha sido

implementado y reconocido por la Organización de las Naciones

Unidas para la Agricu ltura y la Alimentación ( rAo) y por la Orga

nización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE). Asi

mismo, en base al Plan de Manejo de esta pesquería, se establecen

medidas administ rati vas como el esta blecimiento de épocas y zo

nas de vedas, tend ientes a reducir la mo rtalidad por pesca durante

los procesos de reclutamiento, migración y reproducción. "

2JSEMARNAT. Programa de Acción para la Conservación de la Especie: Vaquita (Phocoena

sinusJ. Febrero, 2008, México , p. 39.

El Alto Golfo de California 37

Barcocamaroneroen el Alto Golfode California
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Barco camaroneroen acciones de maniobra en el Alto Golfode California

3.5 Vedas

Veda es el acto administrativo por el que se prohíbe llevar a cabo

la pesca en un periodo o zona geográfica específica estab lecida

mediant e acuerdos o normas oficiales, con el fin de resguardar los

procesos de reproducción y reclutamiento de una especie; la veda

tot al o permanente es aquella en la que no se puede aprovechar el

recurso en ningún momento del año. de forma indefinida. La veda

t emporal fija es establecida por un periodo definido, el cual se repite

anualmente. y la veda t emporal variable es establecida por un pe

riodo de t iempo definido. el cual se actualiza anualmente."

USAGARPA. Dirección General de Ordenamiento Pesquero y Aruícola "Periodos de Vedo

paro las Especies Marinasy Du1ceacuícolas ", México,20 14,2 p.p.

.. http://www.dof.gob.mx/nota_deta lle.php?codigo=4786S20&fecha=01/ 08/ 197S

Fecha de consultael 9 de enerode 2018.

" httpi/ / www.dof.gob.mx/not3_detalle.php?codigo=20902 94&fecha:25/08/2DOS

Fechade consultae19 de enero 2018.

El 1 de agosto de 19 75 se estab leció la Veda Total (prohibi

ción de la pesca) para la especie to toaba (Totoaba macdona ldi) .

en aguas del Golfo de California. desde la desembocadura del

Río Colorado. hasta el Río Fuerte. Slnaloa, en la costa oriental

y del Río Colorad o a Bahía Concep ción . Baja California. en la

costa occidental . quedando supedi t ada su terminación al resul

t ado de los estud ios e investigaciones que realizará el Inst it ut o

Nacional de Pesca."

El 25 de agosto de 200 5 se estableció Veda Temporal para la

captura de curvina golfina (Cynoscion othonopterus) en las aguas

marinas y estuar inas de jurisdicción federal de la Reserva de la Bios

fera del Alto Golfo de California y Delta del RíoColorado. durante el

periodo del 1 de mayo al 31 de agosto de cada año."



3.6 Reconocimiento nacional e internacional (ANP, UNESCO)

La Reserva es una de las Áreas Naturales Prot egidas de mayor prioridad en México, toda vez

que en 199 S se incluyó en el Programa el Hombre y la Biosfera (MAB) de la UN ESCO, a la vez es

considerada área de importancia para la Conservación de las Aves, forma parte de la Red He

misférica de Reservas para Aves Playeras (RHRAP), como sit io de importancia dentro de la Ruta

Migratoria del Pacífico de aves acuáticas y como área de import ancia para la Conservación de

Aves en México (AICA).

Además, en 2005 la Reserva fue incluida en la designación como Sitio de Pat rimonio Natu

ral de la Humanidad de la UNESCO, junto con las Islas del Golfo de California. Asimismo , cuenta

con t res sit ios Ramsar bajo su adm inist ración: los Humedales del Delta del Río Colorado (sit io

Ramsar 814), los Humedales Remanentes del Río Colorado (s it io Ramsa r 1822) y los

Humedales de Bahía Adai r (si t io Ramsa r 1866)."

En 201 7, el Cent ro del Pat rimonio Mundial y la Unión Int ernacional para la Conservación

de la Natu raleza (UICN) emprendiero n una misión de "Monitoreo y Est ado de conservación
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¿Qué es un sitio Ramsar?

111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11

Es un humedal que cumple con ciertas ca

racterísticas listadas en la Convención so

bre los Humedales, sirve de marco para la

acción nacional y la cooperación internacio

nal en pro de la conservación y el uso racio

nal de los humedales y sus recursos.

Un sitio Ramsar debe cumplir con los Crite

rios para identificación de Humedales de

Importancia Internacional"

.. . .

J7http://altogolfCKiecalifornia.conanp.gob.mx/introducdon/ Fecha deconsulta el 13 de noviembre de2017.

" httpsi// www.ramsar.org/es/sitios-pais<.>s/los-sitios-ramsarFecha de consultael 12 de enerode 2018.
Amanecer en el AltoGolfo de California
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Playa en Puerto Peñasco. Sonora

de las Islas y Áreas Prot egidas del Gol fo de California", Patrimonio de la Humanidad. según

lo solicit ado por el Comité del Patrimonio Mund ial en su 40va reunión. La misión tuvo lugar

del 9 al 15 de abri l de 2017 Y los t emas relevant es analizados fueron:

1. El aumento en la demanda del pez t otoaba por China, lo que ha increment ado la pes

ca ilega l de la especie.

2. La Estrategia Integral para la Protección de la vaquit a marina y sus resultados no

esperados .

3. Artes de pesca alternativos que no impacten a la vaquita marina.

4. Come rcio ilegal internacional de la totoaba.

Por lo anterior, la Misión sugirió que el Com ité inscribiera las Islas y Áreas del Golfo de Ca

lifornia en la Lista del Pat rimonio Mundial en Peligro en su 41. ' periodo de sesiones en 20 17.

Enjunio de 2O17, el gobierno de México elaboró dos documentos, el primero como reacción

al reporte de la Misión de UNESCO en donde se expuso el desacuerdo por la propuesta de ins

cripción. ya que se consideraba prematuro, y se dio respuesta a las seis recomendaciones, en

el segundo se plasmó en extenso la posición de México con la respuesta a las seis recomenda

ciones para divulgación.

También, una delegación de alto nivel asist ió a París del 23 al 26 de junio con representación

de dependencias involucradas para comentar posición y cabildear con delegados de ot ros países

y grupos técnicos.

Los días 26 Y 27 de junio de 2O17 se realizó una visit a de Alto Nivel a la Sede de la UNESCO.

en París, Francia, la cual estuvo encabezada por el secretario de Medio Ambiente y Recursos

Naturales. Rafael Pacchiano y el subsecreta rio Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo. Dicha visit a se

realizó para conversar personalmente con los funcionarios del Centro de Patrimonio Mundial

y la Unión Internacional para la Conservación de la Nat uraleza, previo a la celebración de la

4 1.' sesión del Comité del Patrimo nio Mu ndial (C PM) de la UNESCO. que se llevó a cabo en

Cracovia, Polonia.



El S de julio de 201 7, el Comité del Patrimonio Mundial (CPM) de

la UNESCO, celebró su 4 1.' sesión en la ciudad de Cracovia, Polonia.

evaluó el reporte del Est ado de Conservación (soc) del Sitio "Islas y

Áreas Protegidas del norte del Golfo de California". El Comité del Pa

trimonio Mundial (CPM) reconoció que el gobierno de México estaba

haciendo tod os los esfuerzos necesarios para preservar a la vaquit a

marina por lo que, por unanimidad, decidió posponer la recomenda

ción de inscribir en la lista del pat rimonio mundial en peligro.

En la decisión respectiva, el Comité hizo notar la importan cia de

las medidas dictadas por el gobierno de México que. además de la

prohibición total del US? de rede s de enmalle, incluían la firma

de un Memorándum de Entendimient o (MOU) entre el gobierno de

Playa Hawaii , San Felipe. B.C.
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México, la Fundación Leonardo DiCaprio y la Fundación Carlos Slim.

Asimismo, el Comité subrayó la impo rta ncia de que China y Estados

Unidos apoyarán firm emente los esfuerzos de México. evitando el

consumo y comercio ilegal de la to toa ba, la principal causa de la

disminución de la vaquit a marina registrada en los últimos años.

Tamb ién. el Com ité del Patrimonio Mundial de la Organización

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cult ura

(U NESCO) solicit ó al gobierno de México en la Decisión 41 CO M

76.15, sobre el Sitio de Pat rim onio Mundial "Islas y Áreas Prot egi

das del Golfo de California", un informe de seguimiento. el cual se

presentó el 1 de feb rero de 20 18 .

. . .. . .
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La vaquita marina es una especie de la cual no se conocía mu

cho, su descripción inicial se basó solamente en t res cráneos

que se encontraron cerca de San Felipe, Baja California. Al

gunos años más tarde se describió to do el esqueleto cuando

se recolect aron ejemplares ente ros varados, pero fue hasta

19 S8 cuando se describió formalmente.

Actua lmente es una de las especies en mayor peligro de ex

tinc ión, enfrent ando un declive en su población, debido a dife

rentes causas, como lo son la captura incident al, aumento de la

actividad pesquera y limitada tasa de crecimiento poblacional.

Al ser una especie emblem át ica, a lo largo de var ios años

y hast a ahora se realizan esfu erzos import ant es para su

conservación.

4.1 Descripción de la especie

La vaquita marina (Phocoena s;nus) es uno de los cetáceos más

pequeños del mundo , único mamífero marino miembro de la

fam ilia Phocoenidae (marsopas verdaderas), est a especie es

endémica de México, habita en el norte del Golfo de California.

Vaquita marina proviene del lat ín Phocoena que quiere decir

"marsopa" y sinusque significa "cavidad", que se refiere al Gol

fo de Califo rnia, es decir, "la marsopa del Golfo de California"."

Otros nombres:

cochit o

marsopa vaquita

vaquit a

vaquita de mar

marsopa del Golfo de California

La vaquit a marina es la más pequeña de las marsopas y

de todos los cet áceos, es robust a, sus aletas son proporcio

nalment e más largas y cóncavas (par t e ant erior) y su aleta

dorsal es alta, tr iangular y ligeramente fa lcada.

Su cabeza es redonda y su hocico corto, su lomo es gris

oscuro , los costados gris claro y el vientre blanco. Suscaracte

rísticas más llamativa s son las manchas negras alrededor de

los ojos y labios que forman una línea delgada desde la boca

hasta las aletas pect orales.

USf.MARNAT. 2008. Programa de Acción para laConservación de la Especie: Va
quita (Phocoena sinus), México. p. 27.



VAQUITA MARINA
\ ESPECIE

ENDÉMICA
del Golfo de
California

ESTATUS DE PROTECCiÓN

(NOM-oS9-SEMARNAT-2010>EN PELIGRO DE EXTINCiÓN
CITES - ÁPENDICE I

UICN-PElIGRO CRíTICO DE EXTINCiÓN

EN PELIGRO
Decli ve Poblacional

en los últimos 20 años
199 6- 20 16

CARACTERíSTICAS ANATÓMICAS
PARA SU IDENTIFICACiÓN

• Aleta dorsal

• Aleta s pectorales

• Coloración de labios y boca

NOMENCLATURA TAXONÓMICA

REINO AnimalIa

PHYLUM Craniata

CLASE M amma lia

ORDEN Cetac ea

FAMILIA Phocoen idae

GENERO Phocoena

ESPECIE Phocoena sinus

» Longitud:
loS m de longit ud en hembras
y 1.4 m de longitud en machos

» Peso :
7.8 kg neonatos
55 kg hembras adult as

Es un cet áceo perteneciente a la familia
de las marsopas (el más pequeñ o)

REPRODUCCiÓN Y
ALIMENTACiÓN

Se reproduce cada 1 o 2 años
Se alimen ta de calamares y peces

» Tiene manchas de color
negro en la piel alrededor
de los ojos y los labios

» En los recién nacidos
la coloración negra
es más oscura que en los adu ltos

FUENTES
F lchil ~ de (,S[X'(JE'Sp', oflta m.s vaquu e (Phocoeno 'ilnus) (omiSIón Naocnet de .l.,eds Natu rdles Protegidas y Coneon

NaCloll allJar a el Ccrocro.erac y U..o de la B,odlverSldad 2011. Me~lco D F

Semam at. Programa de s cccn para la e c ose' . aoon ce 1'1 EspeCIE' Vaquita (PhOCCI>n.lI smus) Febrero . 2008 , Me~l(o 30-27 P P



48 El Alto Golfo de California

Playa Punta Estrella. B.e.

4.1.1 Alimentación

Su dieta se basa principalmente en calamares y pequeñ os peces, se han identificado 20

especies como: curvinita C/sopisthus altipinnis), el pez sapo (Porichthys mimeticus) , el

pez roncacho (O rthoprist is reddingi), la anchoa (Anchoa nasus) y la corvinet a (Bairdiella

icistia). calamares ( Lolliguncula panamensis y Loliopsis dio mediae) y camarones, los cua

les son abundantes en el Alto Golfo de California."

4.1.2 Reproducción

La especie ti ene una madurez sexual a los seis años, apareándose entre abril y junio, cada dos

años o más.

La fecundidad es relati vament e baja ya que tienen ciclos reproduct ivos estacionales, con

una gestación de 10 a 11 meses; y nacimientos entre finales de febrero y principios de abril,

dando a luz una sola cría. La lact ancia tiene una duración de 8 a 10 meses.

Durante toda su vida se calcula que una hembra podría t ener ent re S y 7 crías, esta

baja tasa reproductiva es uno de los factores que se están tomando en cuenta para pro

poner las acciones de conservació n.

La vaqui ta marina está conside rada en Peligro de Extinción ( p) en la list a de espec ies

de categoría de riesgo en la Norma Oficial Mexica NOM-OS9-SEMARNAT-2010.

Asimi smo, est á incluida en el Apénd ice I de la Convención sobre Comercio Inter

nacio nal de Especies Amenazadas de Fauna y Flora (C ITES) , por lo cual el movim ient o

transfronterizo sólo se permite para fines de invest igac ión cient íf ica.

También , se incluye en el Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de

la Naturaleza (IUCN) como especie Peligro Crítico (CR) de extinción.

Es por ello que la protección, conservación y recuperación de la vaquita marina (Phocoena

sinus) es un asunto de alta prioridad nacional e internacional."

JhSEMARNAT. pp. 28-29.

3' Idem, pp. 14-28.



4 .2 . Conocimiento científico. el CIRVA

En el año de 1992 se creó el Comité Técnico para la Preservación

de la Vaquita y la Tot oaba (C TPVT) , que logró conjun tar esfuerzos

para la conservación por part e de organismos gubernamenta les,

centros de investigación, de educación superior y de organizaciones

no gubernamentales; en marzo de 1993 este Comité elaboró la

propuesta que sirvió de base para establecer la Reserva de la Bios

fera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, mediante el

Decreto Presidencial el lO de junio de 1993.

Es en el año de 1997 cuando se creó el Comité Internacional para

la Recuperación de la Vaquita Marina (ClRVA), integrado por recono

cidos investigadores de Europa, Canadá, Estados Unidos y México.

El CIRVA no sólo se encarga de elaborar un plan de recuperación, sino

también considera los efectos socioeconómicos en las comunidades

localesderivados de las medidas de regulación propuestas.

El CIRVA realiza reuniones en las que se abordan puntos prim or

diales:

1. Abundancia de la especie, haciendo referencia a número s

tanto presentes como de años anteriores.
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2. Monit oreo poblacional, inicialment e med iante avista

mientos y posteriorme nte con el sistema acúst ico, ade

más del desarro llo y mejoramiento de las técn icas del

sistema acústico.

3. Factoresde riesgo, desde el hábitat hasta la industria pesquera.

4. Acciones para su conservación, mejoramiento de las artes de

pesca selectivas y modelos de apoyo para las comunidades

locales pesqueras.

5. Recomendaciones del comité para potenciar los esfuerzos

para su protección y conservac ión.

4.3. Estatus poblacional

La vaquit a marina es extremadamente dif ícil de estu diar, aun en

las mejores condiciones ambienta les se dificult a su detección, esto

obedece a varias razones: la pequeña talla del animal, su compor

tamiento discreto al salir a la superficie y sus t iempos de inmersión

relat ivament e largos.

Playa Las Arenas, San Felip e, S.C.



Fuente: Comité Internacional para la Recuperacion de la Vaquita / lntematíonal Committee for the Recovery of the
Vaquita, Scientific Report of the Seventh Meeting CIRVA- l (1997) , CIRVA-2 (1999), CIRVA-3 (2004), CIRVA-4 (2012) , CIRVA-S

(20 14) , CIRVA-6 (20 1S), CIRVA-7 (2016) , C1RVA-8 (20 16) y CIRVA-9 (20 17) .

REPom FICHA POBLACiÓN MÉTODO APUCADO PERIODO
CIRVA ESTIMADA

1 1997
Cientos,posiblemente Comparación de datosde estudios previos 1985-1993
unos pocos decientos

1 1999 567
Avistamientos porzonasdelimitadasen la 1997
porción norte del Golfo de California

3 1004
lapoblaciónha Nose hanrealizadomásestudios 1998-1004

continuado decreciendo poblacionales desde 1997

4 febrero10-23, 1012 145
Monitorizaciónacústica yavistamiento 06de oct.a

25 de nov.de2008

5 jul-lO,1014 97 Monitorización acústica jun. asep.de10B

6 mayo11,1015 lOO Monitorizaciónacústica Vavistamiento jun. asep. de1014

7 mayo 10-B, 2016 60 Monitorización acústica Vavistamiento 18de sep.a03dedic. de1015

8 nov29-30,1016 30 Monitorizaciónacústica Verano 2016

9 abr 15-16,1017 -- Monitorizaciónacústica 6de mar.a17 de abr.de 2017

50 El Alto Golfo de Califo rnia

Los estu dios realizados evidencian que se tratan

de una población históricamente pequeña debido a

su distribu ción rest ringida por naturaleza.

Para estimar el tamaño de población y confirmar

la distribuc ión se han realizado varios esfuerzos de

avistamient as de animales vivos. Los avistamientos

confirmados de la vaquita marina se ubican en la

zona norte del Golfo de Californ ia y se concentran

en la costa de San Felipe en Baja California, Golfo de

Santa Clara y Puerto Peñasco en Sonora.

En el año de 19 97 se llevé¡ a cabo la primera re

unión del CIRVA, en la que se analizaron estudios de

avistamiento realizados en áreas donde se conocía la

presencia de vaquita marina en el Golfo de Califo rnia.

Los crite rios estadísticos fueron establecidos a par

tir de estudios realizados a la marsopa de puerto,

la especie más semejante a la vaquit a marina, y

a partir de la comparación de est udios de 19 86

199 3 se est imó el número de vaquit as existentes.

En 1999 se est ruct uró el plan de trabajo enfo

cado a la vaquita marina y únicamente se tomó el

dato de probabilidad de avista miento del modelo

empleado para la marsopa de puerto. El CIRVA llegó

a la conclusión de que el dato obte nido en ese año

debía sust it uir a los anteriores como referencia.

nSecretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
20 15 NOAA . Fisheries Southwest Fisheries Science Center.
Expedición Internacional Vaquita Mariana, México, p. 4 .

En ese mismo año se presenta

ron los resultad os de la investi gación

del uso de técnicas acúst icas emplea

das para monitoreo de la marsopa de

puerto, en simultá neo con los avista

mientas , como opción a desarrollar la

té cnica en la vaquit a marina; el comité

aprobó la propuesta .

Parael año 2004 el CIRVA consideró

que el dato más confiable seguía siendo

el de 1999 Y reconoció la necesidad de

un método más específico y eficient e

de monitoreo poblacional. Consideró

que la especie se ext inguiría antes de que

existiera un método adecuado de mo-

¿Cómo se hace la
monitorización acústica?

México es líder mundial en el monitoreo
acúst ico de marsopas, utilizando dispo
sitivos acústicos pasivos llamados CPOD. El
doctor Armando Jaramillo-Legorreta y su
equipo de invest igación son los encargados
de instalar 134 CPODS en cuadrantes donde
se distribuye la vaquita,en aguasde poca pro
fundidad. Estoscuadrantes están distribuidos
en 48 sitios dentro del Área de Refugio de la
Vaquita Marina entre junio y septiembre.
Los CPODS son detectores de ecolocaliza
ción autónomos que identifican las vocali
zaciones que producen las vaquitas de muy
alta frecuencia, llamados clicks. que ellas
utilizan para localizar peces en las ricas,
productivas y turbias aguas del Alto Golfo
y Delta del Colorado."



nitoreo y que la disminución en la pobl ación de vaquita seguiría

vigent e.

En el año 2008 se llevó a cabo la "Expedición Vaquita 2008 "

como un esfuerzo de la comunidad científica interna cional para de

sarrollar una metodologíade detección acúst ica para el manitoreo de

la población de vaquita en el Alto Golfo de Californ ia, obteniendo el

primer reporte oficial en emplear exclusivamente este método para

la estimación poblacional de la vaquita marina.

En el año 20 17 el monitoreo se realizó en el mismo polígono.

pero fuera del periodo usual (verano) explicando así la cant idad de

ejemplares reportados. Aun así. el CIRVA señaló que los dat os repre

sentan una causa de preocupación notable y que es import ante que

se continúe con el monitoreo hasta cubrir el periodo principal habitua l

como en años anteriores (m ediados de junio a mediados de agosto).

igualmente se recomendó que los datos fue ran analizados a más tar

dar a finales de agosto del presente año,

4.4. Conservación de la especie

El programa Vaquita CPR(Conservación,Protección y Recuperación) se

lanzó como un plan de acción de emergencia del gobierno mexicano

en el que colaboraron cient íficos expertos en conservación y veterina

rios de mamíferos marinos con el fin de evitar la extinción del cetáceo

más pequeño del planeta.

El programa de conservación ex situ se planteó a principios del

201 7 y consistió en la localización de ejemplares. captura. t raslado

al santu ario, reprodu cción. repoblación y liberación de ejemplares,

todo esto se llevó a cabo con el objeto de proporcionar refug io se

guro para las vaquitas a la par del desarrollo de esfue rzos conjuntos
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para eliminar la principa l amena za para la vaquita. las redes agalle

ras, de enmalle y la pesca ilegal en la zona."

4.4.1. Recursos

La Secreta ría de Medio Amb iente y Recursos Natu rales (S EMARNAT )

proporcionó alrededor de 3 '00 0.00 0 dólares, Una fuerte campa

ña de recaudación de fondos fue coordinada por VCPR, a través del

Marine Mammal Cent er en Sausalito, Califo rnia, La Asociación de

Zoológicos y Acuarios (AZA) proporcionó 900.000 dólares. El res

to provino de ot ros donantes privados dentro de Estados Unidos, El

gobierno mexicano desea reconocer y expresar su agradecimiento

por el apoyo de todos estos donantes."

Presupuesto para Vaquita ePR

• SEMARNAT

• Asociaciónde Zoo
lógicos y Acuarios
(AZA)

• V(PR, Marine Mammal
Center en Sausalito.
Donantesprivadosde
EstadosUnidos

Total: 4 '825,864.00 DÓLARES

13UNESCO.Sitio de Patrimonio Mundial "Islas y Áreas Protegidas del Golfo de Ca

lifornia", Proyecto de Informe del Gobierno de México al Comité de Patrimonio Mundial.

México. 20 J8.

" Idem
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4.4.2 . Part ici pantes

Vaquit a CPR fue encabezado por el gobierno mexicano. a t ravés de la

SEMARNAT. con el apoyo de la Fundación Nacionalde Mamíferos Mar inos,

el Centro de Mamíferos Marinos y la Sociedad Zoológica de Chicago,

además de un consorcio de expertos en mam íferos marinos conforma

dos por más de 12 organizaciones conservacionistas de t odo el mundo.

Dest acan del lado nacional el Instituto Nacional de Ecología y

Cambio Climático (INECC). la Asociación Mexicana de Hábit at s para

la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos (AMHMAR) y el

Acuario Oceánico. Por parte de Europa. participan Dolfinarium Har

derwijk, Universidad de Aarhus y Fjord & Baelt.

Entr e los colaboradores estadoun idenses se encuentran la

Duke Universit y y la Comi sión de Mamíferos Marinos. NOAA Fi

sheries , la Asociación de Zoológi cos y Acuarios. Dol phin Quest,

la Asoci ación Int ernacio nal de Ent renadores de Animales M ar inos,

SeaW orld y el Acuario de Vancouver."

Un total de 90 expertos de nueve países participaron en VCPR,

inc luido s M éxico , Aust ralia, Canadá, Dinamarca, Irlanda, los Países

Bajos, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos."

Evaluación médica y conductua l de los individuos capturados.
Adecuación para estar bajo el cuidado humano .

Preparación para la repoblación
Marcaje para un seguimiento satelita l

A mediano o largo plazo
Para ser reubicado s en vida libre

Instalaciones de confinamiento

Alojamiento adecuado y seguro
Cuidado veterinario

~I
V Inst alaciones t empo rales
V
V
V
V

»») ~lI~
V
V
V
V
V

»») al~

DI
V
V Plan de captura
V
V
V

»»)

" Idem.

lO ht tps:/ / www.gob.mx/se rnarnat/ pre nsa/ anuncia-sernarnat- inve rsion -de-has

ta-3-rndd-a-plan-de -emergencia-para-salv:u-la-vaquita-marina Fecha de consulta el

29 de noviembre de 20 17.

4.4.3. Fas es
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Ce rro Machorro

4.4.4 . Logros

Secolocaron fotógrafos experimentados a lo largo de la zona ma

rina de distribución de la vaquita marina para obte ner imágenes de

alt a calidad y alta resolució n de la aleta dorsal ya que la forma

de la aleta dorsal se ha usado para identi ficación de las vaquitas

marinas.

Las vaquitas fueron avistadas en 11 días de campo. donde se

confirmaron un total de 36 detecciones visuales.

La detección acúst ica se realizó a través de un muest reo de

36 sit ios dist ribuidos a lo largo de la Zona de Refugio de Vaqui

ta Marina. debido a la dinámica de las detecciones acúst icas. se

decidió desplegar ocho detectores acústicos más en la porción

" Idem.

noreste del Refugio. por lo tanto. la red se ampli ó a un to ta l de

44 sit ios de muestr eo.

Hubo 11 2 detecciones acúst icas en 21 de los 44 sit ios de

muestreo.

Dos ejemplares capturados:

Hembra. inmadura (V0 1F); liberada.

Hembra. madura. no lactante. no gest ante (V0 2F); muerta."
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... '

El nido, Vaquita eP R, B.e.

El nido protegido por el Cerro Machorro, B.C.

De forma circular y con un diámetro total de 40 metros, pasó

por estrictas pruebas de inclinación y flotabilidad, se localizan

a una distancia de 1.S millas náuticas de las instalaciones

errestres y se encuentran protegidas de los vientos del

norte y del noreste por el cerro "el Machorro". Consta de dos

resguardos naturales de 6 y 9 metros de diámetro además de

una estructura flotante para la observación y cuidado de las

vaquitas."

"UNESCO. Sitio de Patrimonio Mundia l "Islas y Áreas Proteg idas del Go lfo de Californ ia". Proyecto

de Informe del Gobierno de México al Comité de Patrimonio Mundial.

El nido, vaquita CPR, B.C.



4.4.5. Vaq uitas capturadas

Durante el programa Vaquita CPRfueron capturad os dos ejemplares

de vaquita marina. el primer un ejemplar; una hembra. juvenil de seis

meses de edad. inicialmente al examinarla se encontraba en bue

nas condiciones. el equipo veterinario y de cuidado dete rminó que la

vaquita no mo straba evidencia de aclimatación positiva ya que

presentaba signos de estrés posteriores a la capt ura y determinaron

que había que liberarla.

Se tomaron muest ras de sangre y piel para culti vo celular y se

cuenciación genética.

El siguient e ejemp lar capt urado fue una hembra. adult a. la

cual fue llevada a las instalaciones en donde mostró evidencia de

aprender a navegar. t iempo después el ejemp lar se volvió aburrid o

por lo que se inició la liberación de emergencia. La liberación no fue
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exitosa y fu e recapt urado rápidamente para administrar atención

de emergencia. Después de tres horas de atención de emergencia.

la vaquita suf rió un paro cardiaco y no respondió a los int entos de

animación.

Se realizó una necropsia. se t omaron muestras de tejido para

histopatología. cult ivo celular. rescate de gametos y secuenciación

genét ica.

La información recopilada de las detecciones. captura. cuida

do e ident ificación aún se está analizando. Por lo tan to. algunos

resultados y conclusiones sobre el Programa Vaquit a CPR están

pendientes ."



5.1 Descrip'ción de la eSp'ecie

Alimentación

5.2 La p'esca y el tráfico ilegal

ifráfico Ilegal Nacional Modus operandi
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Fotografía: PROfEPA

Totoaba (Toloaba macdonaldi)



La totoaba es el pez más grande del Alto Golfo de California único

en la región. act ualment e esta especie se enfren ta a la sobrepes

ca ilegal. ocasionando un decrement o en su población de forma

alarmante hast a acercarla peligrosament e a su casi extin ción. la

prob lemática radica en que esta especie es capt urada ilegalmente

y vendida en China.

5.1. Descripción de la especie

La t otoaba ( Totoaba macdona/di). es una especie de pez de la fa

milia Sciaenidae en el orden de los Perciformes. también es conocida

como corvina blanca. curvinas. roncadores o tambores por su habili

dad de producir sonidos con la vejiga natatoria.

Tiene el cuerpo alargado. comprimido. boca punt iaguda y grande.

mandíbula inferior saliente. mandíbula inferior sin barbillas. dientes

en bandas angostas. un poco agrandados y cónicos en la fila externa

de la mandíbula superior. incluyendo unos pocos dientes punt iagu

dos al ext remo de la mandíbula; fila inte rna de dientes de la man

díbula inferior ligeramente más grandes que los de la fila externa.

margen del preopérculo casi liso.

5.1.1. Al imentación

Adultos: cangrejos grandes y sardinas.

Juveniles: peces pequ eños. anfípodos. camaro nes y cangrejos

pequeños.

5.1 .2. Reproducción

Presenta su madur ez sexual alrededor de los seis o siet e años.

A los seis años. las hembras adult as migran al Delta del Río Co

lorado para desovar ent re los meses de abril y mayo. lugar donde

permanecen los peces jóvenes.

Época reproductiva: de abril a junio.

5.1.3. Población

El estudio de la dinámica poblacional de la totoaba ha sido poco

abordado . Los punt os de vista sobre el estado de población se han

basado en los regist ros de exp lotación comercial de las ofic inas

de pesca; pero la escasa info rmac ión sobre la capt ura (il egal) y el

esfue rzo de pesca ha dificult ado el seguimiento de la abundancia

del recurso. de los patrones de crecimiento y la mortalidad.



La to toaba es el pez más grande del Alto Golfo de California único

en la región. actualmente esta especie se enfren ta a la sobrepes

ca ilegal. ocasionando un decremento en su población de forma

alarmante hasta acercarla peligrosamente a su casi extinción. la

problemát ica radica en que esta especie es captu rada ilegalmente

y vendida en China.

5.1. Descripción de la especie

La totoaba (Totoaba macdona/di). es una especie de pez de la fa

milia Sciaenidae en el orden de los Perciformes. también es conocida

como corvina blanca. curvinas. roncadores o tambores por su habili

dad de producir sonidos con la vejiga natatoria.

Tiene el cuerpo alargado. comprimido. boca punt iaguda y grande.

mandíbula inferior saliente. mandíbula inferior sin barbillas. dientes

en bandas angostas. un poco agrandados y cónicos en la fila externa

de la mandíbula superior. incluyendo unos pocos dientes puntiagu

dos al extremo de la mandíbula; fila interna de dientes de la man

díbula inferior ligeramente más grandes que los de la fila externa.

margen del preopérculo casi liso.

5.1.1. Alimentación

Adultos; cangrejos grandes y sardinas.

Juveniles: peces pequeños. anfípodos. camarones y cangrejos

pequeños.

5.1.2 . Reproducción

Presenta su madurez sexual alrededor de los seis o siete años.

A los seis años. las hembras adultas migran al Delta del Río Co

lorado para desovar entre los meses de abril y mayo. lugar donde

permanecen los peces jóvenes.

Época reproduct iva: de abril a junio.

5.1.3. Población

El estudio de la dinámica poblacional de la totoaba ha sido poco

abordado. Los puntos de vista sobre el estado de población se han

basado en los registros de exp lot ación comercial de las oficinas

de pesca; pero la escasa informació n sobre la captura ( ilegal) y el

esfuerzo de pesca ha dificult ado el seguimiento de la abundancia

del recurso. de los patrones de crecimient o y la mort alidad.



• Puntiaguda y grande
· Color amarillo dentro

Dientes

• Bandas angostas
agrandadas cónicas
y puntiagudas

• Fila int erna más grande
que los de la fila externa

.--------------
I
I
I
I
I
I

Mandíbula inferio r
· 3 pares
• sin barbas salient es

• JUVENIL Manchas oscuras en la
parte dorsal

• ADULTO Coloración plateado cenizo
con aletas más oscuras

• Cuerpo alargado
y com primido

• Época reproduct iva
de abril a junio

•••••
~------------- Aleta caudal

• Terminación en punta
al cent ro

Región axilar con
pigment ación oscura

sin mancha

Alcanza los 2 metros de longitud
Un peso superior a los 100 kg

I
I
I
I
I
I

'--------------,,,,,,

Boca

Intestino

NOMENCLATURA TAXONÓMICA

REINO Animalia
PHYLUM Craniata
CLASE Aetinopterygii...--
ORDEN Perciformes
FAMILIA Sciaenidae

f-GÉNERCS-- r- -
Totoaba

ESPECIE Totoaba macdona/dl
L.

¿Qué es la vejiga natatoria?

También llamada "buche", es un órgano interno, el
cual sirve para que el pez pueda flotar, lo hace

regulando la cantidad de gas en su interior
permitiéndole cambiar de profundidad.

------.
I
I
I
I
I
I

ESÓfagtco~~~~~~~~~~~~~
Estómago



Inspector de PROFEPA retirando redes en el Alto Golfo de California

Buches frescos de toreaba (Totoaba macdona ldi)

Molina calculó en 1991 una población de "2,30 0 totoabas y est imó que ha tenido

recuperación aparente. En un estudio para determinar la distribución, abundancia , creci

mient o y la capt ura incidenta l de totoaba por barcos camaroneros , Morales-A bril y co

laboradores encontraron densidad de juveniles de 1 1.6 y 11.S individuo s por ki lómetro

cuadrado en 1989 Y 1990, respecti vamente, y con base en estos result ados afirman

que la población juvenil en el alto Golfo de California se mantiene estab le en niveles

bajos, pero con posibilidades de recuperaci ón"."

5.2 . La pesca y el t ráfico ilegal

Exist en registros de captura comercial desde 1929 a 197 S, durante los primeros años

fueron capturadas comercialmente 500 toneladas de totoaba, esto continúa al alza

disparándose hasta alcanzar su mayor pico en 194 2 con 2,261 toneladas. Posterior

mente se vino un desplome de la captu ra y a pesar de un aparent e repunte en los años

de 1960, la caída siguió hast a 1975 con sólo 58 t oneladas de captura; lo que llevó al

gobierno mexicano a instalar la veda indefin ida y permanente a la pesca de la t otoaba.

La pesquería de la t otoaba fue una de las más import antes del país, dio origen a los

asent amientos humanos de Puerto Peñasco, Golfo de Santa Clara y San Felipe.

Desde la década de los años veinte, fue objeto de una importante pesqueríacomercial y de

portiva,mermando alarmantemente su población hastaacercarsepeligrosamente a su ext inción.

La pesca ilegal de la totoaba se atribuye que en Asia la vejiga natatoria (buche), es utilizada

como alimento gourmet con diversas propiedades afrodisíacas, curativas y de salud, su precio

gira alrededor de (8 mil dólares por kg), cantidad imposible de obtener en la pesca legal.

En 19 91 fu e declarada oficia lmente en Peligro de Ext inción, actualmente está incor

porada a la NOM-OS9-SEMARNAT-2 0 10 bajo la clasificac ión P, en peligro de extinción,

también en el Apéndice I de la CITES; y en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la

UICN como en Peligro Crítico de Extinción.

Buches secos de rorocbc (Toroaba macdonaldiJ

" Pedrln-O suna , O.;J.H. Córdova-Murueta y M. Delgado-Marchena.200 1. Crecimiento y mortalidad de la rotoaba.

Totoaba macdonaldi . del AltoGolfode Calífomia. u- re.sxcanra.C iencia Pesquera No.15, México, p. 132.
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Tráfico Ilegal Nacional (Modus Operandi)

Centros de

acop io ilegales

Muelle de embarqu e
y desembarque

Mexicali

««<- Product o

aprovechado
Pesca ilegal

en embarcacione s,
t"t"

t" .....

Artes de pesca

Otros

• Hieleras

r-r
r-r-r-,..

Bucheros
r-,..,..,..,..,..

Vejiga natat oria o buche. la carne no t iene
interés comercial. En alternar se extrae el
buche y el resto del pez lo tiran al mar.

Sólo existe un muelle en San Felipe y el resto I
son campos pesqueros o bajaderos a lo lar
go de más de 30 0 km.

No se tienen ident ificados
Se desconocen sitios que operan como se
caderos
En las comunidades pesqueras, se infiere
que esta actividad la realizan en casa-habi
tación con cantidades pequeñas

I Modo:Método hormiga desde~o-m-u-n-id-a-d-es
pesqueras a ciudades cercanas.

"Buche-es"

Art es de
pesca

COMPONENTES DELTRÁFICOILEGAL

I
Transporte

f Pesca ilegal

Muellesde
embarque y

I desembarque

Cent ros
de acopio
ilegales

Furtivos queextrae totoaba ilegalmente
~----l-

Chinchorros o redes agalleras con luz de I
malla de hasta 12 pulgadas y de 30 0 a '1

1,500 metro s de largo.
Cimbras o palangres con anzuelos del # 1 Y
#2. de SOy hasta 1.000 piezas con longitu 
des de 20 hasta 1.500 metros

Embarcaciones menores de 25 pies o ribe
reñas. con motor fuera de borda de 90 has-
ta 25 0 HP. Generalmente no matr iculadas.

ara

is
Río Colora

Puertecitos ----:,~.=@.\

..-•• •

~ Aéreo

• Origen • Destino

L-

,-'-'-LL Tijuana -~t"'';''S-~~iI..
'- Ensenada ----€.

'-
Transporte San Felipe

\.-
\.

\.
\.

\.-
\.-

• Origen • Destino

Embarcaciones

- a Marítimo

• Mezclado con otros
productos pesqueros

---- • Terrestre

e Hieleras
• Paquetes ocultos
e t lantas de refacción

• Origen • Desti no

Vehículos

• Hele ras
• Burreras
• Persona con producto

aderido al cuerpo
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Tráfico Ilegal Nacional eInternacional (Modus perandiJ

• Ariz.ona

- ~ Aéreo

- ~ Aéreo
..... .. Terrestre
..... .. Terrestre

..... .. Terrestre

ORIGEN

lO DESTINO

PASO

• DESTINO FINAL

San Diego--{
ay'" .; "

Tiiuana,--«J~ PJoI~i---¡r----1!!----=-JjL

Ensenada--~. ---------fl-----~::::::::::"
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5.3 Daños colaterales a la vaquita marina

La vaquita marina o cochito (Phocoena sinus) es uno de los ma

míferos marinos más amenazados del mundo. Tiene una limitada

dist ribución geográfica en la parte alta del Golfo de Californ ia. Esta

condición, sus bajas tasas reproductivas y la mortalidad derivada de

la pesca, la han colocado en las listas de especies en alto riesgo."

Uno de los principales factores que dañan a la vaquit a marina

de manera colateral es la captura incident al, la cual ha sido rea

lizada durante décadas mediante el uso de redes de pesca ilegal

para la extracción de la totoaba (Totoaba macdonaldi) , además

de ot ras especies como camaronera s.

Lo anterior, en consideración que los pescadores clandesti

nos util izan redes de enmalle ilegales de gran longitu d ( mayores

a 1,000 metros), con luz de malla superior a las 8 pulgadas y pa

langres o cimbras, con anzuelos grandes colocada s a media agua

o en fondo, las cuales debido a sus dimensiones t ienen una nula

select ividad, lo que ocasiona que varias especies marinas protegi

das resulten afec tada s como la vaquit a marina, t atoaba, delfines,

ballenas, tortugas y lobos marinos, etcé tera, al quedar atrapadas

en las grandes redes impidienda que esta s especies se alimenten

o salgan a la superficie a respirar.

De manera lamentable, se leen comuni cados de prensa de

instituciones de gobierno y de centros de invest igación que dan

cuenta de la aparición de cadáveres de diversas especies de ma

mífero s marinos que han aparecido flot ando enmallados en alguna

red colocada para la extracción de la totoaba.

"httpi/ ZappsLsemamat.gob.mx/ dgeia/I nforme1S/tema/recuadros/ recua
dro4_2.htrnl Fecha de consulta el 28 de febrerode 20 18.

Extracción de red en Alto Golfo California
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COMPONENTES DELTRÁFICOILEGAL
Modo Envíosen contenedoresmezcladoscon otros productos

del mar. por paquet ería y ocultos en equipaje .
-_.- - -r--r-

Origen San Luis Colorado, Puerto Peñasco, Sonora. Mexicali,
Ensenada y Tijuana, Baja California.

Destin os EstadosUnidos, Chinay Hong Kong.
1----- - -- -

Tipo de t ran sporte: Aéreo, en vuelos comercialesy empresas de paquetería
con destino a Asia,
Hacia EstadosUnidos vía ter rest re.

« Aéreo
Los envíos por aduanas generalmente se declaran con

L- fracciones arancelarias como bacalao, productos del

-- ~ Aéreo
mar, buche de curvina,buche de robalo blanco

En paqueteríasedeclaracomo ropa, inst rumental médico.

i
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5.3 Daños colaterales a la vaquita marina

La vaquita marina o cochito (Phocoena sinus) es uno de los ma

míferos marinos más amenazados del mundo. Tiene una limitada

distr ibución geográfica en la parte alta del Golfo de California. Esta

condición, sus bajas tasas reproducti vas y la mortalidad derivada de

la pesca, la han colocado en las listas de especies en alto riesgo' ¡

Uno de los principa les factores que dañan a la vaquit a marina

de manera colateral es la captura incidental. la cual ha sido rea

lizada durante décadas mediante el uso de redes de pesca ilegal

para la extracción de la totoaba (Totoaba macdonoldi) , además

de otras especies como camaroneras.

Lo ante rior, en consideración que los pescadores clandesti

nos utilizan redes de enmalle ilegales de gran longit ud (mayores

a 1,000 metros), con luz de malla superior a las 8 pulgadas y pa

langres o cimbras, con anzuelos grandes colocadas a media agua

o en fondo, las cuales debido a sus dimensiones t ienen una nula

select ividad, lo que ocasiona que varias especies marinas protegi

das resulten afectada s como la vaquit a marina . t otoaba, delfines,

ballenas, t ortugas y lobos marinos, etcétera. al quedar at rapadas

en las grandes redes impidiendo que estas especies se alimenten

o salgan a la superficie a respirar.

De manera lamentable. se leen comuni cados de prensa de

instituciones de gobierno y de centros de invest igación que dan

cuenta de la aparición de cadáveres de diversas especies de ma

míferos marinos que han aparecido flotando enmallados en alguna

red colocada para la ext racción de la t ot oaba.

"httpi/ ZappsLsemamat.gob.mx/dge ia/informe 1S/tema/recuadros/ recua
dro4_ 2.hlml Fecha de cons ulta el 28 de febrero de 20 18.

Extracción de red en Alto Golfo California



Lo ante rior sin considerar que también en las faenas de pesca comerc ial que se realizan en

el Golfo de California "por cada kilogramo de camarón se capt uran. en promedio. 10 de otras

especies" de fauna de acompañamiento."

Se debe mencionar que la inte nsidad de arrastre en las act ividades pesqueras t iene

un efecto directo sobre la biodiversidad, la esta bilidad y la abundancia de la comunidad de

organismos que habitan en el fondo . lo que implica la potencial disminución en los stocks

de las poblaciones de especies marinas (ca marón. chano norteño. jaiba. caracol y almeja).

aprovechadas en la región y su zona de influencia debido a un aument o en el esf uerzo. limi

tad a regulación y uso de arte s no select ivos o prohibidos."

Ot ro factor que incide de manera negativa en estas especie. es el uso de las redes en zonas

de crianza y desove. en donde no están permit idas las actividades pesqueras. como la Zona

Núcleo del Área Natural P;otegida Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del

Río Colorado ( RBAGCDRC).

Cabe recordar que el establecim ient o de la Reserva desde 199 3 nació de la necesidad

de ate nder la problemát ica relacionada con la disminución de la productividad pesquera. la

urgente protección de la vaquita y la totoaba, así como de la evaluación de los humedales.

promoviendo el tráns it o hacia el aprovechamiento y manejo sust ent able de los recursos

marinos y t errest res con los que cuenta la Reserva."

También. las especies se ven afecta das por alt eraciones al hábita t . especialmente en los

suelos marinos causado por la pesca de arrastre repetida e intensivament e y la disminución

en la productividad del Golfo de California. debido a la represa del Río Colorado ; o la conta

minación por pest icidas.

Además. la vaquit a marina es vulnerable a desast res y eventos natu rales debido a que

su población es muy pequeña y restri ngida. El hábitat donde vive la vaquit a marina ha sido

alterado por varios fact ores. el principal es la pesca ribereña y de altu ra de camarón. to to aba

y otras pesquerías. que disminuyen las poblaciones naturales y afectan los fondos marinos."

4·http: / / www.5cielo.org.mx/ scieIo.php?script;sci_3rttext&pid""S 1870- 39 25 201 60 0030 0005 Fecha de consulta
el 28 de febrero de 2018.

Uhttp:/ /altogolfodecalifornia.conanp.gob.mxIintroduccionl Fecha de consulta el28 de febrero de 20 18.

'''http://altogolfodecalifornia.conanp.goh.mx/introduccio Fecha de consultael28 de febrerode 2018.
Uhttp://www.biodiversidad.goh.mx/vacios/ images/v aquitaMarina.pdf Fecha de consulta el 28 de febrero de 20 18.
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Totoaba (Totoaba macdonfadD enmallada

Totoaba (Toroaba macdonladj) aseguradas

Retiro de redes
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A part ir del año 20 1 S el gobierno federal define una serie de medidas

para la conservación y prot ección de la vaquita marina, que incluyó de

igual forma la de su hábitat: el-Alto Golfo de Califo rnia.

Con la implement ación de estas medidas se planteó como ob

jet ivo principal la recuperación de la vaquita marina ate ndiendo

a todos los factores que representaban la mayor amenaza de su

población silvestre y relacionados a actividades de pesca y tráfico

de especies .

El componente de inspección y vigilancia, basado en la coordina

ción de capacidades interi nst itucionales y la parti cipación de la so

ciedad civil organizada, considero desde la ejecución de medidas de

ordenamiento pesquero hasta acciones operat ivas para detener la

pesca furt iva, la extracción y el tráfico ilegal de especies marinas en

riesgo, como la totoaba.

Asimismo, se fueron desarrollando modificaciones y adecuacio

nes al marco normat ivo para potenciar las investi gaciones de las re

des de tráfico, la eficacia en la inhibición de act ividades relacionadas

a la pesca clandesti na y a la afectación del medio marino.

Por últi mo, es de resaltar la cooperación y colaboración int erna

cional que México aprovechó para combat ir el tráfico y detener la

demanda de productos de especies marinas protegidas en riesgo.

6.1. Marco legal

La legislación mexicana por medio de la Constitución Mexicana de

los Estad os Unidos Mexicanos protege a los mamíferos marinos y

su hábitat mediante un marco sólido para la instrument ación de ac

ciones de recuperación y conservación. El Artículo 27 establece que

el Estado mexicano debe tomar las medidas para preservar, restau

rar y mantener la calidad del medio ambiente y el equilibrio ecológico,

con esta base, se promulgó la Ley General del Equilibrio Ecológico y

la Protección al Ambien t e (LGEEPA).

Las regulaciones sobre conservación y protección de est as dos

especies nati vas, representadas por pob laciones, ejemplares, pro

ductos, subproductos y su hábitat , están previstas en la Ley Gene

ral del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General

de Vida Silvest re (LGVS), y a éstas se suman otros ordenam ientos

como normas, decret os de establecim ient o de Áreas Natu rales

Protegidas, Áreas de Refugio, decret os de veda de extracción y de

aprovechamiento.

La Norma Oficial Mexicana NOM-OS 9 -SEMARNAT- 2010, Pro

tecc ión amb iental- Especies nativas de México de fl or a y fa una

silvest res-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,
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exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo . ident if ica las

especies o poblacione s de fl ora y faun a silvestre en riesgo en

la Repúbli ca Mexi cana. mediante la integración de lista s. esta 

blece los crit erios de inclusión. exclusión o cambio de categoría de

riesgo de las espe cies o pob lacione s. medi ante un método

de evaluación de riesgo de ext inción y de observancia obliga

t oria en t odo el Territori o Nacional. para las personas físicas o

morales que promuevan la inclusión. exclusión o cambio de las

especies o poblaciones silvestres en alguna de las cat egor ías

de riesgo.

La Norma Oficial Mexicana 0 12- PESC-1 9 93 . por la que se es

t ablecen medidas para la protección de las especies de t otoaba

y vaquita en aguas de jurisdicción federal del Golfo de California.

t iene como propósito est ablecer un marco normativo que garan

t ice la máxima protección de la vaquita y la t ot oaba, en las aguas

de jurisdicción federal del Golfo de Californ ia.

Recorrido de vigilancia. San Felipe. S.c.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ( PROFEPA).

representa la máxima autoridad en nuestra nación en materia de ins

pección y vigilancia. Se encarga de verificar el cumplimiento de la le

gislación que regula el ambient e y los recursos natu ralesy en su caso.

la aplicación de medidas y sanciones que correspondan en el caso de

calificar como infracciones diversas conductas cont rarias a la ley.

Aunque las autoridades ambientales y pesqueras no t ienen.

dent ro del marco legal que regula su compete ncia. la facultad de

prohibir la producción. import ación. comercialización y dist ribu

ción de insumos para el desarrollo de redes de enmalle. o prohi

bir t ales redes como producto t erminado. t ienen suficient e poder

para prohibir el uso y t ransporte de t ales redes para fines de pes

ca. ya que const itu yen precisamente la conduct a que consiste en

usar y t ransporta r redes prohibidas o no permit idas. una infracción

administrativa planificada y sancionada por los artículos de la Ley

General de Pesca y Acuacultura Sustent ables ( LGPAS) .
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6.2. Estrategia Integral para la recuperación
de la vaquita marina

La aplicación de la Estrategia Integral anunciada por el presidente

Enrique Peña Nieto, t uvo una base principa l que fue la coordinación

de capacidades de distintas dependencias federales.

Bajo esta coordinación se contemplaron cuatro componentes

en la estrateg ia:

así como el ordenamiento y regulación pesquera de las especies de

inte rés comercial como la curvina golfina y el camarón .

Con relación al componente 4, investigadores del Inst it ut o Na

cional de Pesca (INAPESCA) diseñaron y está n en periodo de pruebas,

de una red de arrast re equipada con varios disposit ivos selectivos

que evitan la capt ura de la vaquita marina y de ot ras especies ( red

RSN-INP-MEX), durant e el proceso de captu ra de camarón en el Alto

PROFE PA en vigilancia en coadyuvancia con 5 EMARen el Alto Golfo

,.. : .

Com onentes de la estrate ia

•

• •

.- • • •

.- .
. .. .... - -
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Los compo nentes consistieron en la ampl iación de un polígono

de más de 12 mil kilómetros cuadrados, donde se decretó la suspen

sión te mporal de la pesca por embarcaciones menores y se aplicó un

programa de compensación económica para todos los integrante s

de la cadena productiva de las comu nidades de San Felipe en Baja

California y Golfo de Santa Clara en Sonora.

También, se inst ruyó llevar a cabo la invest igación de nuevas ar

tes de pesca que evita ran la captura incident al de vaquit as marinas;

Golfo de Californ ia, asimismo, se están explorando más alternativas

que disminuyan el riesgo de la especie durante las faenas de pesca.

6.2.1. Programa de Atención Integral al

Alto Golfo de California (AGC)

Un component e más de la estrategia fue el programa de vigilancia me

diante el cual se fort aleció la capacidad de inspección y vigilancia en la

zona del AGC.



Acorde con el componente 3 de la Es

t rategia, se concertó la aplicación del Pro

grama de Ate nción Integral al Alto Golfo de

California, con la participación de ocho de

pendencias federales: Secretaría de Gober

nación (S EGOB) , Secreta ría de Hacienda y

Crédito Público (S HCP) , Secretaría de Comu

nicaciones y Transport es (SCT), Procuradu

ría General de la República (PGR). Secretaría

de Agricultura . Ganadería, Desarrollo Rural,

Pesca y Alimentación (SAGARPA), Secretaría

de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(S EMARNAT). Secretaría de la Defensa Na

cional (S EDENA) y Secretaría de Marina Ar

mada de México (SEMAR),

Los objetivos del Programa y sus líneas de acción establec idas

fueron las siguientes:

a, Prevenir las actividades pesqueras ilícit as, Mediante el fortale

cimiento de las actividades de inspección y vigilancia al esfuerzo

pesquero. así como la verificación de insta laciones para el pro

cesamiento de productos pesqueros, arte s de pesca y equipos.

b. Preservar el ecosistema marino y Área Natural Protegida.

Incrementando las act ividades de inspección y vigilancia en el

Área Natural Protegida Reservade la Biosfera Alto Golfo de Ca

lifornia y Delta del Rio Colorado.

c. Evitar el t ráfico ilega l de productos y especies en peligro

de ex t inción o suje tas a un régimen de protección especia l.

Reuni ón del Comité Operativo Interinstitucional ( COI) en ocutbre de 2017

Compart iendo información de inteligencia relat iva a las po

sibles orga nizaciones que operan en el área de interés y su

modus opera ndi.

d. Prevenir la presencia de grupos de la delincuencia organizada

fo rtaleciendo las actividades de inspección en los puntos de

control carret ero y/ o de verific ación aduanera. También. es

tableciendo un mecanismo o red regional compartida que per

mita dar a conocer aquellos productos regulares e irregulares de

t ránsito o de exportación.

Una acción importante. en este objetivo fue la capacitación a per

sonal operativo participante de cada una de las dependenc ias. sobre

legislación amb iental e identi ficación de especies en riesgo.
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Para el desarrollo de este Programa se conformó el grupo de

trabajo denominado Coordinación Operativa lnterinstitucional (COI),

integrado por los mandos operativos designados por cada depen

dencia federal. Dichos mandos acuerdan en su conjunto las accio

nes de inspección y vigilancia que se aplican para cada una de las

líneas de acción del programa.

6.2.2. Resultados

Las acciones de inspección y vigilancia aplicadas en el marco de

dicha Est rat egia, han mostrado que resulta impe rante continuar

con acciones de vigilancia en la región toda vez que ahí subsisten

muchas especies protegidas y las operaciones realizadas han per

mit ido inhibir varios otros ilícitos ambienta les.

Por ello, independientemente de que esta Estrateg ia fue una ins

trucción presidencial, los t rabajos de inspección y vigilancia debe

rán trascender el sexenio y cont inuar para garantiza r la conserva

ción de los ecosiste mas de la región.

Est a Procuraduría parti cipa en las acciones que se llevan a cabo

para proteger a las especies de vaquita marina y t ot oaba en el Alto

Retiro de redes por PROFEPA y SEMAR

Golfo de Califo rnia, alcanzando los result ados most rados en la

siguiente ta bla:

ACCI¿tlES Abril de2015 a
diciembre de2017

filtrosderevisión 295

Inspección acentrosdealmacenamiento 68

Verificación deembarcaciones 4,067

Verificaciónde personas 26,642

Verificación devehículos 8,788

Verificacióndebuques 523

Verificaciónde instalaciones 78

Personal capacitado 2,564

Embarcacionesaseguradas m

Vehículos asegurados 45

Artes de pesca asegurados 1.142

Productopesqueroasegurado 474,382kg

Ejemplares ylopartesde Totoaba 1005(301totoabasy704buches)

Personasdetenidas 205

.. . ..



6.3. Cooperación internacional

Retirode redes por PROFEPA en el AiroGolfo de California

nal de la SEMAR y la Gendarmería. levantándose en cada evento el

acta correspondiente .

Los 704 buches de totoaba asegurados como resultado del com

bate del tráfico ilegal, son result ado de acciones operativas realizadas

por la Secretar ía de Marina (S EMAR). la Policía Federal y la Secretaría

de la Defensa Nacional (SEDENA), como lo son los filtros de revisión

en carretera , operat ivos de revisión en aeropuertos y detección de

envíos ilegales.

En abril de 201S , durante la XX Reunión del Comité Trilatera l Ca

nadá-Mé xico-Estados Unidos para la Conservación y Manejo de la

Vida Silvest re y los Ecosistemas, a solicit ud de México, y en el marco

de las sesiones de las Mesas Ejecutiva. CITES , y de Observancia y

Aplicación de la Ley. la Región de Norteamérica acordó colaborar

Fotografía: PRO FEPA

Respecto de los bienes asegu

rados. se procedió de la siguiente

forma: 17 embarcaciones mayores

fueron aseguradas por la PROFEPA.

siendo al momento sancionadas

13, en tr ámite 4. con multas que

van de los 2S mil a 180 mil pe

sos. S2 embarcaciones menores o

pangas, siendo resueltos 41 proce

dimientos y sancionadas 32 con

multas que van de los 3 mil a los

150 mil pesos; las 20 embarcacio

nes restantes no fue posible imponer

les sanción toda vez que se encont raron abandonadas y sin mat rícula.

También se aseguraron 4 vehículos, siendo sancionados 2 con

multas de 14 y 2 1 mil pesos.

El esfuerzo en la extracc ión de artes de pesca por parte de las

autoridades ha sido el siguiente : 26 5 en 20 15,10 que equivale a un

promedio de una por día; 571 en 20 16 , equivaliendo a 1.6 por día

y 306 de enero a noviembre de 201 7, lo que equivale a casi una

por día.

Los productos de totoaba recuperados corresponden a 301

totoabas y 704 buches de t otoaba. La recuperación de totcabas

se refiere a ejemplares muertos encont rados enmallados en redes

agalleras y palangres que han sido extraídas del mar por los inspec

tores, infantes y oficiales.

La PROFEPA ha tenid o la responsabilidad de dar dest ino final a un

tota l de 289 to toabas recuperadas de las redes, mediante corte y

dest rucción de cada una, con la presencia y parti cipación de perso-
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Reunión Trilateral China/Estados Unidos/México

para ate nder la problemát ica t ot oaba-vaquit a, suceso que se ha he

cho pat ent e con el inte rcam bio de información que se está llevando

a cabo entre países al día de hoy.

En junio de 201S ,Ia Dirección General de Vida Silvestre (DGVS),

autor idad Administrati va de la Convención sobre el Comercio Inter

nacional de Especies Amenazadas de Faunay Flora Silvestres (CITEs)

en México, envió oficio a la Secretaría General de la CITES, requiriendo

la notificación a los países parte respecto de la problemática de la

to toaba y solicitando su colaboración para desincentivar el comer

cio internacional ilegal de t otoaba.

En de agosto de 20 1S se publicó en el portal de la CITES , la noti

ficación que hace México a las partes respecto de la incidencia que

ti ene el t ráfico de totoaba en la conservaci ón de la vaquita marina.

En sept iembre de 20 1S, autoridades ambi entales federales lle

varon a cabo una teleconferen cia con sus homólogos de Estados

Unidos y China, en donde se manifestó la import ancia de hacer uso

de los mecanismos previstos en la CITES y la INTERPOL para el in

tercambio de información entre los países, se hizo pate nte de la

int ención de México de proponer una Carta de Intención que sea

signada por los tres países y se presente en el marco de los t rabajos

de la 66va. Reunión del Comité Permanente y sobre la import ancia de

emprender acciones para detener el comerc io ilegal de totoaba.

Enenero de 2016, en la reunión plenaria del Comité Permanente

66 de la CITES, celebrada en Ginebra, Suiza, China reconoció la exis

tencia de comercio ilegal de totoaba en su país y se comprometió a

seguir coopera ndo con México y Estados Unidos para la protección

de la especie, y a analizar la carta de intención propuest a por México

con el propósito de suscribi rla en la Conferencia de la Part es de la

CITES que tuvo lugar en 20 17 en Johannesburgo.

En la resolu ción de la cor CITES de septiembre de 2016 , se

mencionó que "Las Partes" reco noc ieron que México , Est ados

Unidos de Amé rica y China están com promet idos a co laborar y

contribuir a la conservación de t ot oaba, e inst ar a otras part es

a unirse a ellos en este esfue rzo . Ade más de part ic ipar en act i

vidades de sensibilizac ión sobre la pesca de totoaba y su rela

ció n con la extinción de la vaquita mar ina, elim inando la ofe rta

y dem anda, así corno aumentando la aplicacíón de la Ley en la

materia.
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6.4 Part icipación social

1. De académicos e invest igadores que realizan diversos est udios

en la región. por ejemp lo: la UABC, CIBNOR, etcétera.

2. De organizaciones de la sociedad civil nacionales e inte rnacio

nales interesadasen los recursos naturales,por ejemplo: PRONATURA,

WWF, SEA SHEPHERD, CEMDA, Greenpeace, etcétera.

3. De organizaciones de empresarios vinculados con las acti vida

des de turismo y pesca que inciden de manera directa en la

econom ía de la región.

4. De organizaciones sociales diversas de la región.

La participación ciudadana en la región se ha dado a part ir de los

diversos grupo s sociales. siendo los más relevant es los siguientes:

Crear un grupo tri l~teral de conta cto para hacer cumplir

la ley para combati r el tráfico de tatoaba con el fin de

forta lecer la cooperación y coordinación de las invest i

gaciones. con términos de referencia a desarrollar.

Considerar la formalización de la colaboración inte rna

cional. mediante la adopció n de un instrument o especí-

fico de cooperación.

Establecer programas de capacitación integral en curso para

la identifi cación de las especies, rut as de t ráfico y modus

operandi en los t res países.

Desarrollar est rateg ias t rilate rales de educación y concienti

zación pública.

Realizar operaciones inte rnacionales conjunta s contra el trá

fico de tatoaba, cuando proceda.

Colaborar act ivamente en varios acuerdos internacionales

pertinentes para detener el tráfico de tatoaba.

Designar un punto de contact o para dar seguimiento a esto s

acuerdos.

Estos acuerdos deben aplicarse inmediat ament e y con carác

ter de urgencia.

Del 23 al 25 de agosto de 20 17 se llevó a cabo la Reu

nión Trilateral sobre el combate al t ráfico ilegal de la totoaba

(Totoaba mocdonaldi) en Ensenada, México, en la que parti

ciparon directivos de China (CITES, Administración estatal de

industr ia y comerci o, Aduanas y Oficinas de Pesca, Minister io

de Agricultura) , de Estados Unidos (NOAA , Servicios de Pesca

y Vida Silvestre) , deMéxico (SEMARNAT;SAGARPA, PROFEPA, CONABIO,

INTERPOL, PeR, CONANP), CITES, UNESCO y IUCN,

LosAcuerdosalcanzados endicha reunión fueron los siguientes:
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Alcances de la estrategia

Las acciones de vigilancia para la protecc ión de especies protegidas

en el Alto Golfo de Califo rnia son realizadas por la PROFEPA desde

hace poco más de 15 años. en ese sent ido. la Dependencia se ha

vist o involucrada en la conservación de la vaquita marina y la totoa

ba desde hace mucho tiempo.

Desde 2005 con el decreto de Refugio de la Vaquita Marina. la

PROFEPA fortaleció las acciones de vigilancia en la región. y es hasta

2007 que se const ituyó un operat ivo permanente en el Área de

Refug io de la Vaquita Marina. en coordinación con la SEMAR. CONANP

y la CONAPESCA.

A raíz de la alerta que el Comité Internacional para la Recuperación

de la Vaquita Marina (CIRVA) sobre el decremento en la población de

esta marsopa. en 2O15 el gobierno mexicano decidió tomar medidas

más est rictas que contribuyeran a la recuperación y a la conservación

de la vaquita marina. las cuales se incluyeron en la Est rategia Integral

para la Recuperación de la Vaquita Marina. en la cual participan direc

tamente ocho dependencias del gobierno federal.

Las acciones de inspección y vigilancia aplicadas en el marco de

dicha estrategia en los dos últimos años. han mo strado que resulta

imperante cont inuar con acciones de vigilancia en la región toda

vez que ahí subsisten muchas especies protegidas y las operaciones

realizadas han permit ido inhibir varios otros ilícitos ambi ent ales.

Por ello. independiente mente de que esta est rategia fue una ins

t rucción presidencial. los trabajos de inspección y vigilancia deberán

t rascender el sexenio y cont inuar para garant izar la conservación

de los ecosistemas de la región.

La est rategia para recuperar a la vaquita tendrá avances signifi

cativos si se establecen tres objeti vos prioritar ios:

1. Det ener la extracción ilegal.

2. Detener el tráfico ilícit o nacional e int ernacional.

3. Det ener la demanda en países de dest ino.

El gobierno fed eral ha dado atención especi al al primero de

estos objetivos. el despliegue de recur sos huma nos. financieros

y mat eriales son t est igo de ello ; inclu so t anto otros gob ierno s.

organismos internac ionales y organizaciones de la sociedad civil

han manifestado y reconocido que el Alto Golfo de California es

una de las regiones má s vigiladas para proteger a las especie s

marinas.

Se deben reconocer tres eslabones en la cadena de tráfico ilegal

de vida silvestre para esta r convencidos que detener la extracción.

t ráfico y demanda son la clave para lograr la prote cción de la fauna

y fiara silvest re. En el primer eslabón. ubicamos a los colectores o



extractores furtivos, miembros de las comunidades que por lucro o

necesidad llevan a cabo la extracción ilegal de las especies.

El segundo eslabón es el más complejo por los dist int os act ores

que involucra: acop iador, transportista, distribu idor, comercializa

dor, incluso empresarios y fun ciona rios. Todos ellos actuando por

simple lucro, demandan especies de la vida silvest re para incorpo

rar las a un mercado ilegal. Y en el te rcer eslabó n, exi ste la participa

ción de consum idores, que por fa lta de conc iencia o de infor mación,

o de una conducta más solidaria o ética, demandan ejemplares,

productos y subproductos de la vida silvest re.

Por lo anterior, es desuma import ancia mantener una estra

tegia integral para prot eger a la vaquit a marina y a la t ot oaba,

considerando como ob jetivos el detener la extracción , el t ráfico y

la demanda.
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Aprovechar el marco legal int ernacional ex iste nte para po

t enciar las invest igaciones.

Increme ntar la capaci tación a inspect ores en detección, in

vestigación y t écnicas fo renses.

Art icular redes ope rativas interinst itucionales de alcance na

cional, subregional y regiona l, capaces de int ercambiar infor

mac ión e inteligencia.

Perfeccionar las t écnicas de compi lación de información para

desarr ollar bases est adíst icas que permitan el análisi s de pa

trones, comparació n de metodologías y detección de fiujos

de tráfico ilícito de fauna y fiora silvestres.

Es necesario cont inuar con los acuerdos de

cooperac ión y colaboració n con países como

Estados Unidos y China, países de paso y des

tinos de buches de totoaba. El int ercambio de

información for ma l e inform al debe prevale

cer para potenciar las invest igacio nes sobre

t ráfi co ilegal de vida silvestre.

Por otro lado, es sumamente importante

conti nuar con el esfuerzo para encontrar acuer

dos con China para comprometer acciones que

permitan lograr conciencia ent re sus ciudadanos

sobre el riesgo de extinción que tiene la vaquit a

marina debido a la demanda del pez totoaba.

La colaboració n y cooperación int erinstitu

cional debe prevalecer a fin de:

Atardecer en el Alto Golfode California
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