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La Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe ubicada en el 
Océano Pací�co Norte, integra una gran biodiversidad 
única en el mundo, la cual incluye desde las formas de vida 
más sencillas hasta las más complejas. La �ora y fauna que 
se encuentra en su extensión terrestre y marina re�eja la 
adaptación de las especies en ambientes volcánicos y zonas 
marinas muy profundas, por lo que es fácil encontrar 
especies relictas con grandes capacidades de sobrevivencia 
y adaptación.

La �siografía, topografía y batimetría de Isla Guadalupe 
suscita una extensa variedad de ecosistemas en donde se 
distribuye �ora nativa endémica como el ciprés de 
Guadalupe o el alga Eisenia desmarestioides; la fauna que se 
encuentra en la Isla, es el petrel de Leach, la pardela 
mexicana, el tecolote llanero, el junco de Guadalupe, el salta 
pared rockero o el zí�do de Cuvier. Isla Guadalupe es una 
zona importante para la alimentación de peces tales como el 
tiburón blanco y el atún, ambos de gran capacidad 
migratoria así como un sitio idóneo para la reproducción 
del caso del albatros de Laysan, lobo �no de Guadalupe y el 
elefante marino.

Para conservar y proteger los ecosistemas de la Reserva de la 
Biosfera Isla Guadalupe, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas en colaboración con la sociedad, las 
instituciones de los diferentes niveles de gobierno, 
asociaciones civiles y centros de investigación, consensúo 
entre todos los usuarios e interesados el Programa de 
Manejo, con el �n de instrumentar, plani�car y regular las 
actividades, acciones y lineamientos básicos necesarios para 
el manejo y la administración del área en el corto, mediano 
y largo plazo. 

Debido a que la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe es 
un Área Natural Protegida, es de jurisdicción federal 
además de que se ubica en una zona fronteriza, requiere 
de la conservación y cuidado de la biodiversidad. 

www.semarnat.gob.mx            www.conanp.gob.mx
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De los cambios observados en Isla 
Guadalupe, los de origen antropogénico han 
sido los más importantes y son el reflejo de 
la evolución de los enfoques de explotación 
de los recursos naturales, primero como 
punto de abastecimiento y aguaje, entre los 
largos viajes de los primeros exploradores, 
después como aprovechamiento peletero 
sin mesura, posteriormente como lugar 
de colonización forzada de especies no 
nativas, como las cabras, gatos y perros, 
que beneficiaron sustancialmente a 
quienes las llevaron, aunque después 
hayan impactando desfavorablemente la 
diversidad biológica.

Las actuales vertientes de investigación 
científica como el enfoque holístico, han 
regido el uso racional de los recursos 
naturales de Isla Guadalupe, resultando en 
gran medida en el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales, 
llevando a múltiples beneficios, observados 
en los últimos años, como es la recuperación 
de especies que se consideraban a punto de 
extinguirse y posibilitando con ello un 

aprovechamiento sustentable de sus recursos 
naturales renovables.

De esta forma la Secretaría de Marina-
Armada de México (Semar) ha estado 
colaborando en el ámbito de su competencia 
con dependencias gubernamentales como la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp),  
la Secretaría de Gobernación (Segob), y la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa). Inclusive, esta colaboración se 
extiende a instituciones de educación superior, 
como el Centro de Investigación Científica y 
Educación Superior de Ensenada (CICeSe) y 
la Universidad Autónoma de Baja California 
(UabC), y organizaciones no gubernamentales 
como el Grupo de Ecología y Conservación 
de Islas, a. C. (geCI). Todo con el único fin de 
preservar los recursos naturales de esta 
paradisiaca isla.

La Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe y 
su entorno marítimo se identifican como un 
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área estratégica para la Secretaría de Marina, 
en virtud de que allí confluyen la población y 
sus actividades productivas que se 
constituyen como un patrimonio ecológico 
del lugar, lo que, en suma, coadyuva con el 
desarrollo económico, político y social de  
la nación.

De esta manera, se integra el presente 
Programa de Manejo de Isla Guadalupe, bajo 
estrecha colaboración interinstitucional, 
complementando y encauzando diversos 
esfuerzos para que la Reserva de la Biosfera 
Isla Guadalupe, se conserve a posteridad 
como un capital natural de nuestra patria.

Almirante Víctor Uribe Arévalo 
Comandante de la Segunda Región Naval 

Ensenada B. C.
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La Isla Guadalupe y sus islotes fueron 
declarados Reserva de la Biosfera (rb), 
por su relevancia biológica y ecológica, por 
Decreto Presidencial publicado en el Diario 
oficial de la Federación, el día 25 de abril de 
2005; constituye uno de los sitios de mayor 
importancia biológica en México. Su riqueza 
biológica y su belleza paisajística son razones 
de peso para su conservación. Gracias a su 
particular aislamiento y el bajo impacto de 
las actividades antropogénicas actuales, 
Isla Guadalupe ofrece una oportunidad 
inigualable en el estudio de los procesos de 
regeneración, sucesión y colonización.

La categoría de rb constituye a las áreas 
biogeográficas relevantes a nivel nacional, 
representativas de uno o más ecosistemas no 
alterados significativamente por la acción del 
ser humano o que requieren ser preservados 
y restaurados, en los cuales habitan especies 
representativas de la biodiversidad nacional, 
incluyendo a las consideradas endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción.

El Programa de Manejo (PM) de la Reserva 
de la Biosfera Isla Guadalupe (rbIg) es un 
instrumento de planeación y regulación 
basado en el conocimiento de la problemática 
del área, sus recursos naturales, y su uso y 
aprovechamiento sustentable. Este 
documento plantea la organización, 
jerarquización y coordinación de acciones 
que permitirán alcanzar los objetivos de 
creación del Área Natural Protegida (anp). 
Por esta razón, el presente Programa es 
concebido como una herramienta dinámica y 
flexible, que se retroalimenta y adapta a las 
condiciones de la reserva, en un proceso a 
corto, mediano y largo plazos, con base en la 
aplicación de las políticas de manejo y la 
normatividad que para el área se establecen.

La sección subprogramas y componentes, 
constituye el apartado de planeación del 
presente Programa de Manejo, en los cuales 
se atiende la problemática de la reserva, bajo 
seis líneas estratégicas: protección, manejo, 
restauración, conocimiento, cultura y gestión, 

1. INTRoduCCIÓN
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estableciéndose los objetivos y estrategias de 
manejo para cada una. A su vez, los 
subprogramas tienen componentes que 
plantean objetivos específicos, así como 
actividades y acciones a desarrollar por parte 
de la Dirección de la Reserva a fin de cumplir 
los objetivos de cada componente en los 
plazos programados.

Este programa es resultado de un esfuerzo 
conjunto entre los diferentes sectores: 
gubernamental, organizaciones civiles, 
academia y los usuarios históricos de la isla; 
plasma las necesidades para la restauración 
de la reserva y la manera de abordarlas para 
su solución, planteando estrategias de corto, 
mediano y largo plazos, cuyo objetivo es 
restaurar un sitio único en relación a su 
biodiversidad y belleza paisajística. 

Finalmente, este programa expone la 
importancia del vínculo entre sociedad y 
medio ambiente, cuya finalidad es conservar 
la diversidad y la integridad de las comunidades 
bióticas de plantas y animales de Isla 
Guadalupe para el uso presente y futuro del 
hombre. Representa, asimismo, un esfuerzo 
conjunto de gobierno y sociedad, que permite 
conciliar la conservación y el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales.

Contexto internaCional, 
naCional, estatal y de la zona 
de influenCia

Isla Guadalupe es reconocida a nivel mundial 
por su gran biodiversidad, su alto nivel de 
endemismos y por la belleza e integridad de 
sus ecosistemas. Es un hábitat prioritario 
para la conservación, ya que concentra a un 
gran número de especies que se encuentran 
en la lista roja de la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (IUCn 
por sus siglas en inglés). Debido a éstos 
muchos naturalistas, tanto del pasado como 
contemporáneos, han centrado su atención 
en la isla. Al mismo tiempo, se han realizado 
numerosas expediciones de investigación 
en las que han colaborado extranjeros y 
mexicanos, como la expedición a bordo de 
la embarcación Tecate en 1923, la cual como 
resultado aportó medidas conservacionistas 
para proteger a los elefantes marinos, y que 
contó con la colaboración de representantes 
del Gobierno Mexicano y de la Academia de 
Ciencias de California, así como de la Sociedad 
Geográfica Nacional, del Museo de San Diego 
y de la Institución de oceanografía Scripps 
para la investigación biológica (Berdegue, 
1957). De igual manera, se han realizado 
otras expediciones con fines de investigación, 
en colaboración con instituciones de los 
Estados Unidos de América y México.

A partir de febrero de 2008, durante la 
reunión “Shared Heritage, Shared 
Stewardship; Connecting Sister Parks of the 
U.S. and México” se propuso el 
Hermanamiento entre la rbIg y Channel 
Islands National Park. En noviembre de 
2008 se realizó el primer acercamiento entre 
las direcciones de estas áreas. 

Isla Guadalupe se encuentra dentro del 
Catálogo de Regiones Prioritarias Marítimas 
(Morgan et al., 2005) y es considerada un 
Área de Importancia para la Conservación de 
las Aves (Del Coro Arizmendi y Márquez 
Valdemar, 2000).

En 1984 se elaboró un proyecto de 
ordenamiento ecológico de Isla Guadalupe, 
Baja California, por parte de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Ecología, en el que se 
propone conservar la biodiversidad y la 
integridad de las comunidades bióticas de 
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plantas y animales dentro de los ecosistemas 
naturales. Desde 2003, la Conanp y la 
organización de la Sociedad Civil (oSC)
denominada Grupo de Ecología y 
Conservación de Islas, a. C., han trabajado en 
estrecha colaboración para la gestión del 
decreto de Isla Guadalupe como Reserva de 
la Biosfera, el cual se logró el 25 de abril de 
2005; esto reafirma el compromiso de 
México en lo que respecta a la conservación 
de los ecosistemas prioritarios insulares. Por 
ejemplo, las Islas del Golfo de California se 
encuentran protegidas por el Área de 
Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo  
de California (Poder Ejecutivo Federal, 1978 

y 2000). Las Islas Natividad, Asunción y 
San Roque, en el océano Pacífico, son parte 
de la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno 
(Poder Ejecutivo Federal, 1988). Si bien las 
otras islas del Pacífico aún no cuentan con 
un régimen de protección legal, el 3 de junio 
de 2005 se publicó el anuncio de un decreto 
para la creación de un área protegida con la 
categoría de Reserva de la Biosfera  
(Poder Ejecutivo Federal, 2005b). Así,  
en conjunto, la protección se extiende en un 
corredor biológico conformado por los 
cuerpos insulares de la península de  
Baja California.
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objetivo general

Conservar los ecosistemas y su biodiversidad 
incluyendo los procesos ecológicos y 
evolutivos de la Reserva de la Biosfera Isla 
Guadalupe (rbIg), así como sus cambios 
naturales y los servicios ecosistémicos que 
permiten la continuidad y evolución de la 
vida, mediante la aplicación de políticas 
de protección, manejo, restauración y 
uso sustentable, las cuales promueven el 
progreso de la sociedad.

objetivos partiCulares

•	 Promover	 la	 conservación	 de	 la	
biodiversidad marina en las aguas marinas 
de la rbIg, permitiendo la continuidad de  
las interacciones existentes entre las 
especies silvestres insulares y marinas de 
amplia distribución mediante acciones 
de protección, conservación y manejo 
sustentable de los recursos naturales.

•	 Desarrollar	 acciones	 de	 restauración	
enfatizando en las especies endémicas 
y nativas mediante planes de  
manejo y estudios.

•	 Involucrar	 a	 todos	 los	 usuarios	 en	
el desarrollo de planes de manejo y 
actividades de conservación y desarrollo 
sustentable de los recursos naturales, 
mediante la generación de esquemas de 
participación activa.

•	 Promover	ante	la	sociedad	la	apreciación,	
la concientización y el entendimiento 
sobre la importancia de la rbIg y de las 
especies silvestres que en ella habitan 
mediante actividades de educación 
ambiental para usuarios y visitantes.

•	 Apoyar	 a	 la	 Sociedad	 Cooperativa	
Pesquera en el desarrollo de sus 
actividades productivas mediante 
acciones que favorezcan el manejo óptimo 
y sustentable de los recursos pesqueros y  
colaborar con ellos en la búsqueda 
de nuevas alternativas que ayuden al 
mejoramiento de su calidad de vida y la de 
generaciones futuras. 

2. oBJETIVoS dEL ÁREA  
NATuRAL PRoTEGIdA
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•	 Promover	 esquemas	 de	 coordinación	
y gobernabilidad mediante el 
establecimiento de mecanismos de 
consulta y participación que involucren 
a las dependencias de gobierno, en 
particular a las federales y de manera 
destacada la Secretaría de Marina 

(Semar) y la Secretaría de Gobernación 
(Segob), organizaciones civiles e 
instituciones académicas.

•	 Implementar	 políticas	 y	 medidas	 de	
protección, manejo y conservación 
que incluyan el uso sustentable y  
la restauración.
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objetivo general

Constituir el instrumento rector de 
planeación y regulación que establece las 
actividades, acciones y lineamientos básicos 
para el manejo y la administración, donde se 
promueva la participación en la Reserva de la 
Biosfera Isla Guadalupe (rbIg).

objetivos espeCífiCos

Protección. Lograr la conservación del 
ecosistema y sus elementos en la rbIg, 
mediante la implementación de medidas y 
políticas para mejorar el ambiente y controlar 
su deterioro.

Manejo. Promover un manejo sustentable 
de los recursos naturales en las actividades 
de uso y aprovechamiento que se llevan a 
cabo actualmente en la reserva, evaluar la 
factibilidad de nuevas actividades e impulsar 
la creación de proyectos amigables con el 
ambiente, basados en esquemas de 

aprovechamiento y manejo sustentable  
de los recursos naturales en la rbIg, y 
orientados a lograr la conservación de los 
ecosistemas y sus elementos.

Restauración. Identificar las áreas dentro 
de la rbIg que han sido impactadas por 
actividades antropogénicas, sobrepastoreo 
de ganado caprino e introducción de especies 
exóticas invasoras para realizar actividades 
de recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propicien la evolución  
y continuidad de los procesos naturales 
mediante acciones concretas de control de 
erosión, pérdida de suelo y control  
de especies exóticas invasoras o que se 
tornen perjudiciales para el ambiente.

Conocimiento. Promover, fomentar, 
apoyar e incrementar la generación de 
conocimiento a través de investigaciones, 
estudios y monitoreos de los factores 
bióticos, abióticos, económicos y sociales que 
contribuyan para el manejo de la rbIg y 
garanticen la preservación de sus ecosistemas.

3. oBJETIVoS dEL  
PRoGRAmA dE mANEJo
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Cultura. Promover y difundir el valor de los 
recursos naturales y culturales del área, así 
como la comprensión de la necesidad de 
conservar la biodiversidad y aprovecharla en 
forma sustentable; motivar a los usuarios de la 
rbIg a participar en los programas de 
conservación a través de la educación 
ambiental y la capacitación.

Gestión. Mejorar la instrumentación, 
supervisión, continuidad y desempeño de los 
programas y proyectos de la rbIg, así como 
la coordinación con los sectores sociales 
mediante un sistema administrativo práctico, 
funcional y eficaz.



17

loCalizaCión y límites

La reserva se localiza a 260 kilómetros de 
la costa de la península de Baja California. 
Se encuentra constituida por la zona núcleo 
y su respectiva zona de amortiguamiento, 
cuyas superficies son de 23 mil 991-32-
41.12 (veintitrés mil novecientas noventa y 
un hectáreas, treinta y dos áreas, cuarenta y 
uno punto doce centiáreas), y 452 mil 979-
87-74.67 (cuatrocientas cincuenta y dos 
mil novecientas setenta y nueve hectáreas, 
ochenta y siete áreas, setenta y cuatro punto 
sesenta y siete centiáreas), respectivamente. 
El polígono exterior está formado por  
los vértices dados por las coordenadas  
29º 23’ 00’’ y 28º 40’ 00’’ latitud Norte 
y 118º 38’ 00’’ y 118º 01’ 00’’ longitud 
oeste, y la extensión total de la reserva es 
de 476 mil 971-20-15.79 (cuatrocientas 
setenta y seis mil novecientas setenta y 
un hectáreas, veinte áreas, quince punto 
setenta y nueve centiáreas).

Por sus altos niveles de riqueza y 
endemismo, Isla Guadalupe destaca su 

biodiversidad a nivel mundial, se encuentra 
dentro del Catálogo de Regiones Prioritarias 
Marítimas (Morgan et al., 2005) y es un Área 
de Importancia para la Conservación de las 
Aves (aICa) (Del Coro Arizmendi y Márquez 
Valdemar, 2000), considerada así por su alta 
diversidad biológica, por el uso de sus 
recursos y por su biodiversidad. 

En Isla Guadalupe y sus islotes adyacentes 
se han documentado un total de 223 
especies de plantas desde 1875, con 26 
especies consideradas endémicas insulares 
de Isla Guadalupe, 15 endémicas de islas de 
la provincia florística de California, 52 
especies exóticas y dos especies extintas 
(Moran, 1996; Rebman et al., 2002; León de 
la Luz et al., 2003; Junak et al., 2005; y 
Garcillan et al., 2008). 

En la reserva también se encuentran 
colonias reproductivas de lobo marino de 
California (Zalophus californianus), lobo fino 
de Guadalupe (Arctocephalus townsendi) y 
elefante marino del Norte (Mirounga 
angustirostris), estos dos últimos son 

4. dESCRIPCIÓN dEL  
ÁREA NATuRAL PRoTEGIdA
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especies que se han recuperado de las 
cacerías indiscriminadas de fines del siglo XX. 
Recientemente se reporta un total de 21 
especies de mamíferos marinos en aguas de 
la reserva, principalmente, pinnípedos, 
ballenas, zífidos, cachalotes y delfines (Gallo 
Reynoso y Figueroa Carranza, 2005). El 
ambiente marino de Isla Guadalupe 
constituye un refugio de especies tales como 
invertebrados y elasmobranquios y de 
importancia económica como cabrilla, atún, 
jurel, corvina, atún aleta amarilla, abulón, 
langosta y pepino marino.

La rbIg se localiza frente a la costa oeste 
de la península de Baja California (figura 1). 
El punto más cercano en la costa de la 
península se ubica a 251 kilómetros. En 
conjunto abarca, 476 mil 971-20-15.79 
hectáreas (Poder Ejecutivo Federal, 2005a). 
La zona núcleo, conformada por casi toda la 
Isla Guadalupe, su zona Federal Marítimo 
Terrestre y demás superficies emergidas que 
la circundan, abarca 23 mil 991 hectáreas, es 
decir, 5.03 por ciento de la superficie total. 
La zona de amortiguamiento comprende 
452 mil 979 hectáreas, o sea 94.97 por 
ciento de la superficie total. En la ciudad de 
Ensenada es donde se localiza el puerto 
marítimo más cercano para a la rbIg. 

La zona de amortiguamiento se divide en 
terrestre y marina; la primera está conformada 
por cuatro polígonos dentro de la isla: Campo 
Bosque, Campo Pista, Campo oeste y Campo 
Sur. La segunda incluye el área marina dentro 
del polígono exterior de la reserva (figura 1), 
el cual inicia en el vértice 1 de coordenadas 
29°23’00” latitud Norte, 118°38’00” 
longitud oeste. Partiendo de este punto con 
un rumbo este franco y una distancia de 59 
mil 853 metros se llega al vértice 2 de 
coordenadas 29°23’00” latitud Norte, 
118°01’00” longitud oeste; desde este 
punto con un rumbo Sur franco y una 
distancia de 79 mil 407 metros se llega al 
vértice 3 de coordenadas 28°40’00” latitud 
Norte, 118°01’00” longitud oeste; saliendo 
de este punto con un rumbo oeste franco y 
una distancia de 60,268 metros se llega al 
vértice 4 de coordenadas 28°40’00” latitud 
Norte, 118°38’00” longitud oeste; 
partiendo de este punto con un rumbo Norte 
franco y una distancia de 79 mil 422 metros 
se llega al vértice 1 donde se cierra la 
poligonal, cuya superficie total es de 4 mil 
769.71 hectáreas.
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Figura 1. ubicación y zonificación de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe
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CaraCterístiCas físiCo-
geográfiCas

Ambiente terrestre

relieve

En 1980 el Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (InegI) elaboró un 
mapa de Isla Guadalupe con toponimia y 
curvas de nivel (figura 2). Las cartas temáticas 
del InegI incluyen la isla a escala 1:250,000, 
representando hasta ahora la cartografía más 
detallada. García Gutiérrez y Colaboradores 

(2005), tomando como base diversos 
materiales, incluyendo una fotografía aérea 
del InegI y una imagen satelital Quickbird de 
alta resolución, desarrollaron un Sistema de 
Información Geográfica (SIg) del área.

Isla Guadalupe es un cuerpo volcánico 
desarrollado sobre la dorsal meso-oceánica 
del Pacífico oriental, cuya actividad de 
dispersión cesó hace 11 millones de años. 
Tiene una topografía abrupta que se 
distribuye a lo largo de 34.5 kilómetros de 
longitud y 11 kilómetros de ancho, con una 
altitud máxima en el denominado monte 
Augusta con mil 298 metros sobre el nivel 

Figura 2. mapa de la Isla Guadalupe (INEGI, 1993)
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del mar. El 99 por ciento del perímetro de la 
isla (180 kilómetros aproximadamente) 
está constituido por acantilados de más de 
200 metros (SarH, 1980). Debido a su 
origen, en la parte Norte se localiza una 
caldera vestigial de roca ígnea cuya 
circunferencia se encuentra fracturada y 
caracterizada por cantiles y paredones 
(Delgado Argote, et al., 1993). La Isla 
presenta elevados cantiles basálticos en 
cuyas bases rompe el oleaje 
predominantemente del Noroeste (García 
Gutiérrez, et al., 2005); también hay 
planicies pequeñas y pocas playas arenosas 
en las desembocaduras de los arroyos que se 
forman en épocas de lluvias.

A partir de la parte media de la isla y hasta 
el Sur se extiende una meseta de suelos de 
origen volcánico y conos de ceniza con 
tonalidades que van del color rojizo hasta el 
ocre; así también hay centros volcánicos de 
apariencia reciente, bloques de roca ígnea 
erosionada y colinas de alturas y diámetros 
diversos (Delgado Argote, et al., 1993). En 
esta parte media de la isla se ubica el Monte 
Esther, con aproximadamente mil metros de 
altitud, se caracteriza por mostrar deslaves y 
acantilados de más de 300 metros en 
dirección de la caleta del oeste, en donde las 
pendientes a la costa son sinuosas.

En la porción Sur se ubica la Caleta 
Melpómene, cuya característica principal son 
los bloques de piedra volcánica y acantilados 
de hasta 100 metros de altura. En esta zona 
se localizan dos islotes, el Islote Toro se 
encuentra a 370 metros de la costa y está 
constituido por una roca maciza y redondeada 
de 225 metros de altura. El Islote zapato se 
ubica a 3.2 kilómetros de la costa y es un 
cráter volcánico cuyo borde Suroeste es una 
pared de roca de 201 metros de altura (Gallo 
Reynoso et al., 2005). 

geología

El origen de las islas del Pacífico Norte datan 
de la formación franciscana de hace 10 
millones de años, periodo durante el cual la 
península de Baja California se separaba del 
continente. En el caso de Isla Guadalupe, 
como una de las excepciones notables, se 
trata de una isla volcánica sobre el eje de una 
cresta de la cordillera mesoceánica fósil que 
data de hace 7 ± 2 millones de años (Batiza, 
1977; Dickey, 1983). La Isla se levanta sobre 
la Dorsal del Pacífico oriental, fósil cuya 
edad corresponde a la anomalía magnética 
5A (~ 11 ma; Lonsdale, 1991), lo que indica 
una diferencia de edad de por lo menos 4 
millones de años entre el fondo del océano 
y la porción emergida (Batiza, 1989 en 
Delgado Argote et al., 1993).

La Isla Guadalupe es un edificio volcánico 
elongado en dirección N-S, con una superficie 
aproximada de 300 kilómetros cuadrados. 
Una de sus características principales es la de 
haberse desarrollado sobre la Dorsal del 
Pacífico oriental cuya actividad de dispersión 
cesó hace casi 11 millones de años. 
Litológicamente, la isla está formada por 
derrames basálticos fisurales y volcanes 
cineríticos de composición alcalina. 
Estructuralmente, en la parte Norte de la isla 
resaltan una caldera cuyo diámetro es de casi 
10 kilómetros y dos grandes lineamientos, 
orientados N45ºo y N10ºo definidos por la 
asociación de rasgos estructurales y 
volcánicos. La parte meridional de la isla está 
separada de la parte anterior por la zona de 
fractura Esther (60° NE), a partir de la cual 
los rasgos estructurales son de menor longitud 
y la frecuencia de centros volcánicos aumenta 
de manera considerable. Aparentemente, la 
actividad volcánica en el Sur de la isla es más 
reciente y cubre de manera parcial una 
estructura de caldera similar a la del Norte. 
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geomorfología y suelos

Los suelos de la isla se derivan de rocas 
volcano-sedimentarias, en su mayor parte 
son someros y de poca profundidad (Delgado 
Argote et al., 1993). De acuerdo con la Fao/
UneSCo, la Isla Guadalupe cuenta con cuatro 
tipos principales de suelos: andosoles en la 
zona Norte y partes forestales, vertisoles 
pélicos hacia la porción central-oeste, 
vertisoles crómicos en la parte central y, 
finalmente, litosoles en pendientes y laderas 
de cerros (Martínez, 1983; SarH, 1980). 

En 2003, el Grupo de Ecología y 
Restauración del Suelo, de la Universidad 
Estatal de San Diego (California, Estados 
Unidos de América), en colaboración con el 
Grupo de Ecología y Conservación de Islas, 
a. C., realizaron el primer estudio sobre 
análisis de suelos en Isla Guadalupe, los 
resultados indican que los valores de fósforo 
(P-P0

4
) inusualmente altos pueden ser 

atribuibles a sustratos volcánicos: el valor 
máximo se reportó en un valle de la porción 
Noreste (17.93 µg gr-1 suelo) y el valor 
mínimo al Norte de la isla, cerca del bosque 
de pino (2.09 µg gr-1 suelo), y los valores de 

nitratos (N-N0
3
/N0

2
) podrían ser asociados 

a las plantas anuales: el valor máximo fue en 
el bosque de ciprés (63.65 µg gr-1 suelo) y el 
mínimo al Norte de la isla, cerca del bosque 
de pino (0.93 µg gr-1 suelo). Los valores de 
contenido orgánico fueron normales en 
todos los sitios recolectados, con mayores 
porcentajes en las zonas del bosque debido 
a un mayor aporte de materia orgánica en 
descomposición que en las zonas no 
boscosas. Los valores de pH son ligeramente 
ácidos (pH de 6.48 a 4.45). Existe una 
fuerte carencia de micorrizas, lo cual puede 
ser una causa importante de la carencia de 
reclutamiento de plántulas (Leathem y 
zink, 2003).

En relación con la erosión y de acuerdo 
con Moran (1996), la velocidad de los 
escurrimientos dificulta la regeneración del 
suelo. La pérdida de vegetación promovida 
por el sobrepastoreo caprino, los incendios 
y los procesos naturales influyen en el 
desgaste y pérdida del suelo. Ramos-Franco 
(2007) cuantificó la erosión de la micro 
cuenca en el bosque de ciprés, en donde se 
tiene una tasa mínima de erosión de 43.56 
ton ha-1 y una tasa máxima de erosión de 

Cuadro 1. Geología de la Isla Guadalupe a partir del INEGI (1984)

Era Período Rocas

Íg
ne

as
 In

tr
us

iv
as

Íg
ne

as
 E

xt
ru

si
va

s

Se
di

m
en

ta
ri

as
 y

 V
ol

ca
no

-
se

di
m

en
ta

ri
as

M
et

am
ór

fic
as

Cenozoico Terciario - Intermedia Tobas -



23

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

142.45 ton ha-1, principalmente ante la 
presencia de tormentas. Esta erosión se 
relaciona de manera positiva con la 
pendiente y negativa con la cobertura 
vegetal (Bork, 1991; Forsythe, 1991; 
Renard et al., 1994; Mwendera et al., 
1997). Aun con la fragilidad y el severo 
desgaste provocado por las cabras, se 
tenían perspectivas hacia una buena 
restauración, sin embargo con el incendio 
del 15 de septiembre de 2008, se afectó al 
bosque de ciprés por lo que la caracterización 
del suelo forestal requiere de nuevas 
evaluaciones ante la pérdida de vegetación.

Clima 

En Isla Guadalupe el clima es de tipo 
mediterráneo, el cual se caracteriza por 
lluvias en invierno y veranos secos. Como en 
todo el litoral occidental de Baja California, 
el clima es desértico a templado-seco. 
De acuerdo con la tipología de Köppen, 
modificada por E. García (1988), el clima 
de la zona costera corresponde al tipo Secos 
BS con subtipos mediterráneos templados 
BSKs y con temporada de lluvias en invierno. 
En ocasiones las tormentas tropicales del 
Sur pueden traer lluvia a la región entre 
agosto y octubre. Los principales factores 
climáticos que determinan el régimen son: 
a) el centro de alta presión del Pacífico del 
Norte, b) los suaves alisios del Noreste, c) 
los ciclones pasajeros, d) los anticiclones 
de altas latitudes, y e) la migración con las 
estaciones del año del cinturón de calmas 
ecuatoriales (Castro et al., 2005). Aunque 
por sus dimensiones y altitud, también se 
presentan microclimas en el área.

En la isla existen cinco estaciones 
meteorológicas: una pertenece al Instituto 
de Investigaciones oceanológicas de la 
Universidad Autónoma de Baja California 

(IIo-UabC), otra a la Semar y tres creadas 
recientemente, por el Grupo de Ecología y 
Conservación de Islas, a. C. Las dos primeras 
se ubican en el extremo Sur de la isla y son las 
que han proporcionado la mayor información 
meteorológica histórica de esta zona, por lo 
que la variación de altitud y condiciones de 
nubosidad y humedad en la región Norte de 
la isla, así como los valores de temperatura y 
humedad, pueden tener una variación 
considerable con respecto a los reportados 
para la zona Sur. A partir de 2008 la estación 
meteorologica del IIo fue reubicada, en 
colaboración con la oSC, a la parte Norte de 
la isla, en las inmediaciones del bosque de 
ciprés. Las tres estaciones meteorológicas 
del Grupo de Ecología y Conservación de 
Islas, a. C., se encuentran en el extremo Sur 
de la isla, en la zona de la pista de aterrizaje y 
en la cordillera del bosque de pino-encino, en 
el extremo Norte de la isla.

De acuerdo con los datos de la Comisión 
Nacional del Agua (ConagUa) y con base en lo 
reportado por Castro y colaboradores (2005) 
y González (1981), la temperatura promedio 
anual fue de 17.7°C para el periodo de 1951 
a 2003. La mínima se reportó entre enero y 
marzo (promedio de 13.3°C) mientras que la 
máxima (promedio de 22.2°C) se reportó en 
el mes de septiembre. Los datos de 
precipitación promedio anual se muestran en 
el cuadro 2. Diciembre y enero son los meses 
que más llueve. Los vientos persistentes del 
Norte acarrean nubes y humedad sobre las 
montañas y producen mayor precipitación en 
las zonas que confrontan estos vientos.

La humedad relativa media reportada por 
la ConagUa es de 81 por ciento, con muy poca 
variabilidad anual (80 por ciento en marzo y 
84 por ciento en julio). De acuerdo con 
Castro y colaboradores (2005), la humedad 
relativa no muestra un patrón definido. Los 
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valores se incrementan de fines de primavera 
a verano y disminuyen en invierno. 

El sistema de vientos de la región tiene 
una componente predominante que va del 
Noroeste. El 85 por ciento de los vientos 
tiene una dirección entre los 294° y los 354° 
con un ángulo promedio de 319°, siendo 
controlado sobre todo por el centro de alta 
presión del Pacífico Norte. Este varía 
estacionalmente tanto en posición como en 
intensidad (Huyer, 1983; Strub y James, 
2002). Se observa que los vientos son más 
intensos en Isla Guadalupe a comparación del 
puerto de Ensenada, salvo cuando sucede la 
condición Santa Ana. La intensidad varía de 
7 ± 2 ms-1 en primavera a 2.6 ± 2 ms-1 en 
invierno, lo cual ocasiona un patrón sinóptico 
en la zona. En cuanto a la magnitud del 
viento, en toda estación del año, el máximo 
se registra entre las 17 y 18 horas con valores 
de 7 ms-1 en primavera, 6.5 ms-1 en verano y 
5.3 ms-1 en otoño e invierno; un máximo 
secundario ocurre a las 03 horas y el mínimo 
aproximadamente a las 09 horas (Castro  
et al., 2005). Debido a la topografía de la isla 
es posible que la región Norte presente un 
régimen de vientos diferente. 

La presión atmosférica parece ser 
estacional, con valores mayores en invierno 
(máximo de 1017±2.5 mb) y menores en 
verano (mínimo 1009±2.2 mb). Lo anterior 
se relaciona al ángulo de incidencia de la 

radiación solar durante el año, a la presencia 
de tormentas extratropicales en invierno, así 
como al desplazamiento del centro de alta 
presión del Pacífico Norte en verano (Reyes 
Coca, 2001, en Castro et al., 2005). 

El fenómeno meteorológico-
oceanográfico de El Niño (enSo, por sus 
siglas en inglés: El Niño Southern Oscillation); 
afecta el ecosistema de la reserva. En estos 
periodos no se da el rompimiento de la 
termoclina, la temperatura es mucho mayor 
y la productividad disminuye drásticamente. 
Durante los eventos de variabilidad interanual 
relacionados con El Niño, se reduce la 
migración y expansión del centro de alta 
presión. Esto favorece la generación de 
anomalías de viento sobre la mayor parte del 
Pacífico oriental y facilita la intrusión de 
aguas meridionales (tropical o subtropical) 
hacia las costas de Baja California y California 
(Durazo y Baumngartner, 2002; Strub y 
James, 2002). Este fenómeno afecta, por lo 
tanto, los regímenes de lluvia en la isla.

Hidrología 

García Gutiérrez y colaboradores (2005) 
generaron una imagen sobre la hidrología 
superficial de la isla a partir de la ortofoto 
del InegI (1980). En la parte Norte se 
ubica el único cuerpo de agua permanente 
(manantial) de la isla. La condensación 
de la niebla sobre el bosque aporta agua 

Cuadro 2. Precipitaciones registradas en la RBIG

Periodo Precipitación 
media (mm)

Precipitación 
mínima del 
periodo (mm)

Precipitación 
máxima del 
periodo (mm)

Referencia

1951-1963 129.3 14.2 693 Hastings y 
Humphrey 1969

1951-1964 148.2 15.1 693 Melling 1985

1975-1981 162.0 11 283 Moran 1996
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a dicho manantial. En agosto de 1981 el 
flujo del manantial era de 0.275 litros seg-1 
(González, 1981 en Moran, 1996). Aparte 
del manantial, se llegan a formar pozas, 
desembocaduras y arroyos durante la 
temporada de lluvias o por condensación de 
niebla. Se tienen planeadas diversas visitas 
por parte de ConagUa para evaluar la calidad, 
disponibilidad, estacionalidad e identificación 
de posibles cuencas.

Ambiente marino

batimetría

El origen de la isla se atribuye a la actividad 
magmática producida por un Punto Caliente, 
el cual ha producido la cadena volcánica 
Fiberling-Guadalupe que se extiende desde el 
Gutoy Fiberling, incluyendo al Monte Marino 
Jasper, hasta terminar en Isla Guadalupe. Se 
sugiere que no existe raíz por debajo de la isla, 
lo que implica que la resistencia mecánica de 
la litósfera soporta el peso de la misma. La 
actividad magmática que originó la isla se 
inició aproximadamente 2.7 millones de años 
después de haber cesado la dispersión del 
piso oceánico de la dorsal Guadalupe (García 
y Delgado, 1993).

A partir de un levantamiento batimétrico 
a detalle del fondo oceánico al Norte y 
oriente de la isla, se discriminaron rasgos 
morfológicos formados por avalanchas y 
volcanes submarinos. Es notable la tendencia 
hacia 60°NE mostrada por los volcanes 
submarinos y su paralelismo con respecto a la 
península de la Punta Norte y la zona de 
Fractura Esther, disminuyendo en la parte 
Sur. Esta asociación sugiere una relación 
estrecha entre la zona de Fractura Popcorn y 
la dorsal del Pacífico oriental fósil con el 
origen y evolución de la Isla Guadalupe. Se 

interpreta que las orientaciones de los rasgos 
estructurales y volcánicos en la isla están 
influenciadas por las estructuras de esos dos 
elementos tectónicos (Delgado Argote et al., 
1993). En 1992, el Instituto Scripps de 
oceanografía de la Universidad de California 
en San Diego, a bordo del Sea Beam 2000, 
realizó un levantamiento batimétrico y 
encontraron que las estructuras más grandes 
se presentan en la parte Norte de la isla. 

La orientación (Norte-Sur) y la forma 
alargada (35 kilómetros de longitud por 12 
kilómetros de ancho aproximadamente) de 
Isla Guadalupe actúan como barrera contra el 
flujo del Sistema de la Corriente de California 
(SCC), lo que produce una serie de remolinos 
a diferente profundidad. La Isla está rodeada 
por profundidades de más de 3 mil 600 
metros. No posee plataforma costera a su 
alrededor, con excepción de la punta Sur 
donde existe una plataforma de cuatro 
kilómetros de ancho por 200 metros de 
profundidad. Esta se encuentra entre Isla 
Guadalupe, el Islote zapato y el Islote Toro. 
La fisiografía de la zona costera está 
compuesta por rocas basálticas sueltas y 
bloques, diques y acantilados (Pierson, 1987, 
Anexo D-7).

La Isla y sus islotes aledaños conforman 
edificios volcánicos que se levantan 4 mil 
500 metros por encima del piso oceánico y 
se extienden a lo largo de 100 kilómetros en 
dirección Norte-Sur. 

oCeanografía y parámetros fisiCoquímiCos

Isla Guadalupe se sitúa en la región Sur del SCC 
y tiene un flujo superficial (0-300 metros) 
que acarrea agua de altas latitudes hacia el 
ecuador durante la mayor parte del año y que 
se caracteriza por salinidades y temperaturas 
bajas (Lynn y Simpson, 1987). Este flujo 
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es forzado por el sistema de vientos de la 
región, que durante la mayor parte del año 
tiene un componente predominante hacia el 
Sureste frente a las costas de California y Baja 
California (Strub et al., 1987). Dicho sistema 
de vientos es controlado principalmente por 
el centro de alta presión del Pacífico Norte 
y varía estacionalmente tanto en posición 
como en intensidad (Huyer, 1983; Strub y 
James, 2002).

La productividad primaria es acelerada 
debido a que la isla se encuentra localizada al 
Sur del SCC y los procesos de forzamiento 
físico que afectan dicha porción de la 
corriente provocan un hundimiento de  
la picnoclina y nutriclina, afectando el aporte 
de nutrientes a la zona eufótica (Hernández 
de la Torre et al, 2005; Pares–Sierra et al, 
1997). Las temperaturas del agua oscilan 
entre 14.9 y 21.7°C, con valores promedio 
de nitritos (No

2
) de 0.045 μM, nitratos 

(No
3
) de 1.201 μM, silicatos (SIo

3
) de 3.931 

μM, fosfatos (Po
4
) de 0.465 µM; la 

concentración promedio de oxígeno es de 
5.49 mg l-1, mientras que la saturación  
de oxígeno promedio de la corriente de 
California cerca de Isla Guadalupe es  
de 101.126 mg l-1, obteniendo una demanda 
bioquímica de oxígeno (Dbo) promedio de 
5.225 mg l-1 (los valores fueron calculados a 
partir de datos obtenidos de los cruceros de 
CalCoFI de 1949 a 1984, procesados con el 
programa Ocean Data View®) con 
velocidades promedio de 0.25 metros s-1 
(Pares-Sierra et al, 1997).

Para el agua de mar superficial se registró 
una temperatura de 16.68°C, una salinidad 
de 33.27 ups (unidades prácticas de 
salinidad) y una fluorescencia relativa  
de 99.99 UF (unidades de fluorescencia). La 
temperatura del aire fue de 14.4°C y  
la magnitud del viento de 8.5 nudos (datos 

obtenidos por el programa ImeCoCal 
Investigaciones Mexicanas de la Corriente de 
California; García-Córdova et al., 2005). 

Reyes-Bonilla y colaboradores (2008) 
realizaron un estudio de la línea base 
oceanográfica y biológica, donde se 
analizaron los promedios anuales  
de temperatura superficial en Isla Guadalupe 
(latitudes 29°N y 28°N, respectivamente). 
Se denota que desde 1870 la temperatura 
en toda la isla ha subido gradualmente, a 
una tasa de 0.0075 y 0.0079 grados 
centígrados por año y como resultado los 
promedios después de 1990, han estado 
entre los más altos de los pasados 130 años. 
También es interesante ver diferencias en 
temperaturas con la latitud, de tal modo que 
1990 y 1995 fueron los años más cálidos en 
los 29°N y 1992 y 1997 en el caso de la 
latitud 28°N. Finalmente, es importante 
anotar que 2007 fue uno de los años más 
fríos registrados en la isla, posiblemente 
como resultado del cambio en la oscilación 
Decadal del Pacífico.

En relación con las temperaturas 
mensuales, se denota que la parte Sur de la 
isla es siempre más cálida que la Norte; la 
diferencia ronda los 0.45°C F en abril a los 
0.59°C en diciembre. En ambos casos la 
tendencia anual es similar pues las 
temperaturas más altas aparecen entre 
agosto y octubre y las más bajas entre enero 
y marzo (fig. 3). Como resultado de estos 
patrones, la diferencia en temperatura entre 
el Norte y Sur de la isla es verdaderamente 
notable, con un promedio de 0.53°C cada 
año y es estadísticamente significativa  
(t= 8.45, p< 0.00001) esto denota 
claramente el efecto de enfriamiento que 
causa la Corriente del California sobre la 
porción septentrional de Isla Guadalupe y 
puede explicar en parte la preferencia de los 
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abulones en lugares con latitud de 29°N y de 
langostas (más tropicales) en aquellos del 
paralelo 28°N (Reyes-Bonilla et al., 2008).

Para la clorofila, el mismo estudio, 
encontró que los datos muestran una tasa de 
elevación mensual de 0.0008° y 0.0007° en 
las latitudes 29°N y 28°N, aunque en gran 
medida tal tendencia se debe a un par de 
años en especial (2006 y 2007) cuando la 
productividad ha sido inusualmente alta. Los 
valores en ambos cuadrantes de latitud-
longitud son similares y no presentan 
diferencias estadísticas (t= 0.4274, p= 
0.6697). Analizando los promedios anuales 
entre latitudes de 2003 a 2007 (cuando se 
tiene la serie completa de datos) no hubo 
diferencias significativas, aunque 2004 y 
2005 tuvieron valores bajos de productividad 
en ambas zonas. Finalmente, el promedio 
mensual de clorofila en ambos sitios fue 
prácticamente idéntico y fue más alta entre 
diciembre y enero, que en el resto del año 
(F

11,58
= 12.75, p= 0.0241 Reyes-Bonilla  

et al., 2008). 

CaraCterístiCas biológiCas 

La constitución de la biota de Isla Guadalupe 
representa gran variedad de hábitats, 
albergando una gran biodiversidad en la 
zonas terrestre y marina. En lo que concierne 
a la zona terrestre, la introducción de especies 
exóticas ha implicado la competencia y el 
desplazamiento en contra de las especies 
endémicas y nativas. Las acciones realizadas 
para la erradicación de la fauna exótica 
(Aguirre Muñoz et al., 2005a, 2006) han 
sido la base para que los ecosistemas relictos 
comiencen a restaurarse. En cuanto a la 
zona marina, existe una gran biodiversidad, 
mucha aún desconocida, la cual es necesario 
describir, monitorear e investigar.

Vegetación 

Isla Guadalupe y las demás Islas del Pacífico 
en Baja California varían ampliamente en 
tamaño y distancia a la costa. La teoría de la 
adaptación biogeográfica de las islas explica 
muchas de las variaciones en el número total 

Figura 3. Temperatura promedio, de 1870 a 2007, por mes en Isla Guadalupe  
(tomado de Reyes-Bonilla et al., 2008)
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de especies y número de especies endémicas 
que ocurren en ellas en función de estos 
dos factores. Además, varían en topografía, 
clima y geología, los cuales tienen efectos 
importantes sobre la diversidad de especies y 
el grado de endemismo. Las evidencias fósiles 
sugieren que muchas de éstas son especies 
relictas, comunes alguna vez en el continente 
y ahora restringidas a las islas. Una explicación 
a la persistencia de estas especies es que el 
clima es relativamente más estable que en la 
tierra continental más cercana, careciendo de 
variaciones de temperatura extremas debido 
a la presencia estabilizadora del océano en su 
alrededor. Además, la ausencia de herbívoros 
y la posibilidad de menor competencia, 
contribuyeron a la persistencia de las especies 
originales (Carlquist, 1974). La humedad 
proveniente del océano en forma de niebla, 
permite que las elevaciones de Guadalupe 
soporten parches remanentes de bosque de 
pino y ciprés. A su vez, los bosques captan la 
humedad que alimenta el manantial.

Las principales comunidades de plantas 
sobre las Islas del Pacífico de Baja California 
son arbustos marítimos desérticos o 
vegetación arbustiva marítima suculenta. 
Algunos de los géneros más comunes que 
ocurren a través de todas las islas incluyendo 
Isla Guadalupe son: Opuntia, Aphanisma, 
Oligomeris, Phyllospadix, Eschscholtzia y 
Lepidium. Ciertos géneros están bien 
representados por especies endémicas en la 
mayoría de las islas, incluyendo a la Dudleya 
de Guadalupe o siempreviva, una 
Boragineacea del género Cryptantha, 
Rubiácea del género Galium, Malvácea del 
género Malva, Hierbas anuales o bianuales 
del género Malacothrix, Phacelia, Pino, 
Fabáceas del género Lotus, hierbas de 
alquitrán del género Hemizonia, o también 
conocido como Deinandra, y la amapola  
de California.

La presencia de estas especies endémicas 
puede ser la combinación de dos patrones. El 
primero es un nuevo desenvolvimiento 
endémico a partir de un género disperso con 
gran diversidad, que rápidamente se 
especializó una vez que llegaron a las islas. 
Especies en el género Dudleya, Cryptantha y 
Malacothrix caen en esta categoría. El 
segundo habla de los relictos endémicos 
consisten en géneros que alguna vez fueron 
ampliamente distribuidos y que luego 
desaparecieron en el continente, pero 
permanecieron en las islas. El género 
Hemizonia, o también conocido como 
Deinandra, parece ser un grupo relicto. 

La influencia del clima mediterráneo es 
uno de los factores que más favorece la alta 
diversidad dentro de la Isla Guadalupe. Sin 
embargo, la flora ha sido afectada 
principalmente por la introducción de cabras 
ferales desde hace más de 100 años. Por lo 
menos 26 especies llegaron a considerarse 
extintas y muchas otras estaban 
inminentemente amenazadas (Ezcurra et al., 
2005, Moran, 1996). Hasta el año 2000 la 
presión de las cabras incluía la supresión total 
del reclutamiento de las especies arbóreas y 
de muchas otras de matorral.

Las poblaciones vegetales se están 
recuperando posteriormente a la erradicación 
de las cabras (2004-2006). Incluso algunas 
de las especies consideradas extintas por 
Moran (1996) se han vuelto a registrar 
recientemente (seis especies), además de 
contar con un nuevo registro de especie 
endémica o nativa. A la fecha se ha registrado 
un total de 226 especies de plantas en la 
reserva (anexo A), sin embargo solo 223 son 
especies reportadas en la literatura (Moran, 
1996; Rebman et al., 2002; León de la Luz et 
al., 2003; Junak et al., 2005 y Garcillan et al., 
2008). El cuadro 3 muestra las categorías y 



29

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

el número de especies del total registradas a 
la fecha en la reserva (Rebman et al., 2005; 
Junak et al., 2005).

Tipos de vegetación

En el rubro de la flora, Isla Guadalupe es 
considerada como un afloramiento separado 
de la Provincia Florística de California 
(Moran, 1996). En la actualidad la vegetación 
original es reducida y abundan las malezas 

introducidas. oberbauer (2005) estimó el 
área original ocupada por los principales 
tipos de vegetación (cuadro 4). León de la 
Luz y colaboradores (2005), por su parte, 
estimaron las posibles regiones topográficas 
y su relación con la vegetación (ver mapa).

Los bosques originales sufrieron grandes 
modificaciones, particularmente por la 
incursión de las cabras. Rodríguez-Malagón 
et al., (2007) realizaron una estimación de la 

Cuadro 4. Superficie de Isla Guadalupe cubierta por los principales tipos de vegetación  
(tomado de oberbauer, 2005)

Comunidad Superficie original 
estimada (km2)

% de la Isla Superficie actual 
(km2)

% de la 
Isla

Bosque de pino  6.50  2.55 0.05 0.02

Bosque de ciprés  9.50  3.70 1.40 0.55

Bosque bajo de enebros  12.00  4.70 0.00 0.00

Bosque de palmas  7.50  2.90 0.80 0.31

Encino/Bosque bajo cañadas  3.00  1.20 0.00 0.00

Chaparral  6.00  2.30 0.00 0.00

Hierba/Pastizal  12.50  4.90 128.25 50.20

Mesa/Islotes  12.00 4.70 12.00 4.70

Matorral de Artemisia de 
Guadalupe

 76.00 29.75 0.00 0.00

Matorral desértico marítimo  105.50 41.30 8.00 3.13

Tierra desnuda  5.00 2.00 105.00 41.09

TOTAL  255.50 100 255.50 100

Cuadro 3. Número de especies vegetales por categoría de acuerdo con los trabajos de 
Rebman et al., 2005 y Junak et al., 2005 y nuevos registros de especies exóticas  
por el Grupo de Ecología y Conservación de Islas, A. C. en 2009

Categoría Número de especies 
registradas

Estrictamente endémicas 39

Endémicas insulares 16

Nativas 122

Exóticas (introducidas) 49

TOTAL 226
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reducción general de los bosques y el palmar 
entre los años 1800 a 2003. Los tipos de 
vegetación mayormente afectados son el 
bosque de ciprés (Cupressus guadalupensis), 
pino (Pinus radiata var. binata), junípero 
(Juniperus californica) y el matorral de 
Artemisia (Artemisia californica). Tanto el 
bosque como el matorral, que originalmente 
cubrían grandes porciones de la isla, ahora 
están ausentes. La vegetación original ofrece 
una meta por alcanzar para el pm. La 
remoción de las cabras ferales no implica el 
regreso de todas las comunidades vegetales, 
sin embargo brinda una oportunidad al liberar 
la presión por herbivoría. La repoblación o 
recreación de la vegetación a niveles 
comparables a los de las comunidades 
originales podría requerir una propagación 
activa (oberbauer, 2005).

Existe poca información sobre las 
comunidades marinas; recientemente se 
realizó una línea base biológica y 
oceanográfica de la zona marina. 

Comunidades de interés particular

algas

Este grupo representa un buen ejemplo sobre 
el valor científico que aún falta explotar. Si 
bien hay muy pocos estudios detallados, 
en el de la línea base de Isla Guadalupe, se 
encontraron 204 especies de macroalgas, 
principalmente se observaron algas foliosas 
cafés y verdes y algas coralinas (anexo A-1). 
La zona costera submareal resulta escabrosa, 
compuesta por bloques basálticos, hoyos, 
hendiduras, cuevas, diques y columnas de 
basalto; el piso está conformado por rocas 
grandes de origen volcánico, del cual se 
sujetan las algas (Reyes-Bonilla et al., 2008). 
Estas algas llegan a formar bosques en áreas 

con declive de poco a pronunciado y con 
fondo rocoso como el Islote zapato. 

bosque de pino-enCino

La comunidad de pino-encino es importante 
por su valor científico y de conservación. 
Tanto el pino (variedad endémica insular) 
como el encino (endémico insular) son 
foco de un programa de conservación. 
Debido a que el pino (Pinus radiata var. 
binata) no necesita especies facilitadoras, 
resulta potencialmente útil en los procesos 
de reforestación. Actualmente y pese a 
los problemas de erosión que limitan el 
establecimiento natural de las plántulas, 
las labores de restauración están rindiendo 
frutos. En cuanto a los encinos (Quercus 
tometella) Moran (1996) menciona que 
hasta antes de 1950 no existían más de 100 
individuos. Hoy día la población se estima 
en 40 individuos adultos aproximadamente, 
más unas cuantas plántulas emergidas en 
2006 y 2007 tras la erradicación de las 
cabras de acuerdo con la comunicación verbal 
con el Grupo de Ecología y Conservación de 
Islas, a. C. 

bosque de palmas

La palma (Brahea edulis) es de gran 
importancia en la rbIg por tratarse de una 
especie endémica, la cual forma varios 
rodales en la parte Noroeste y Centro. Hay 
numerosas palmas en los fondos de los 
canales de escurrimiento en toda la isla, 
inclusive en la parte árida al Sureste y al 
Suroeste. En la pendiente Noroeste aún 
queda un número considerable de palmas, 
sin embargo su densidad ha disminuido 
significativamente en los últimos 50 años, 
mostrando un reclutamiento después de la 
erradicación de cabras (Luna et al., 2009; 
Aguirre et al., 2009). También hay palmas en 
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la costa Suroeste y en la parte superior del 
arroyo Melpómene. La población de palmas 
se extiende desde el bosque de pinos a 700-
800 msnm y baja hasta los 150 msnm. En las 
partes más altas de esta zona, se localizaban 
palmas, encinos y pinos, siendo retirados de 
casi toda la zona estos dos últimos.

bosque de Ciprés

El ciprés de Guadalupe (Cupressus 
guadalupensis, o Callitropis guadalupensis; 
S. Watson; D. P. Littel), endémico de Isla 
Guadalupe ocupa la meseta en el sector 
Norte, es donde se da la mayor precipitación 
por efecto de condensación de niebla 
(oberbauer, 2005). Anteriormente, una 
comunidad casi monotípica de esta especie 
era mucho más extensa y ocupaba algunas 
de las partes planas al Sur de la meseta. 
Algunos de los primeros registros indican 
que los árboles se extendían varios cientos 
de metros a menor altitud en el lado Este 
de la meseta (Rodríguez Malagón et al., 
2007). Rosas Escobar (2008) menciona 
cuatro parches boscosos (8.8, 46.9, 4.3 y 
87.7 hectáreas) con un tamaño poblacional 
en 2005 de 14 mil 700 individuos adultos 
(Garcillán y Vega, inédito en Rosas Escobar, 
2008). Estos parches corresponden a los 
últimos reductos de una amplia distribución 
debido a la presión de herbivoría por cabras 
ferales (Moran, 1996, y oberbauer, 2005). 
De igual manera, los incendios han afectado 
a la población de esta especie. Cabe resaltar 
que en esta especie la apertura de conos no 
se asocia al fuego, sino tras la muerte parcial 
o completa de un árbol (Garcillán, 2008). 

Actualmente, el ciprés de Guadalupe está 
incorporando nuevos individuos a su 
población debido al éxito del programa de 
erradicación de cabras coordinado por el 
Instituto Nacional de Ecología y el Grupo de 

Ecología y Conservación de Islas, a. C. Sin 
embargo, estos rodales forestales se han visto 
afectados por incendios forestales, lo que ha 
reducido aún más su tamaño poblacional, 
como el caso del incendio del 15 de septiembre 
de 2008. Datos recientes del Grupo de 
Ecología y Conservación de Isla, a. C., estiman 
que durante 2008 la población de renuevos 
era de más de 120 mil individuos para el área 
del rodal Sur (101.83 hectáreas) y la 
totalidad de reclutas de especies arbóreas de 
más de 130 mil individuos (Aguirre et al., 
2009). En septiembre de 2009, a un año de 
haber transcurrido uno de los incendios 
forestales más significativos para esta 
especie, el personal de la Conanp, realizó una 
evaluación de los tres rodales forestales 
registrados. La evaluación se realizó 
aplicando la metodología del Inventario  
Nacional Forestal y de Suelos de la Semarnat y 
la Comisión Nacional Forestal, en donde se 
registran árboles con diámetro promedio 
de 46.7 metros, con una cobertura promedio 
de 6.21 metros y una altura promedio de 11.9 
metros. Para 25 mil 600 metros cuadrados, 
se reporta 42.6 por ciento de arbolado muerto 
en pie, 57.4 por ciento de arbolado vivo, 45.5 
por ciento de arbolado con daño parcial o total 
por fuego, 36.7 por ciento de arbolado dañado 
por otras causas; y en 800 metros cuadrados 
se calcula un total de 435 plántulas. 

CHaparral

El chaparral representa una comunidad 
que aporta mucha materia orgánica y 
que potencialmente puede facilitar el 
establecimiento de árboles. En la actualidad 
esta comunidad se encuentra ausente en 
Isla Guadalupe, aunque se han recolectado 
algunos elementos de dicha comunidad, 
incluyendo varias especies de Ceanothus, 
Arctostaphylos y Heteromeles (oberbauer, 
2005). Hoy día se han observado individuos 
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de estas especies, lo que pudiera indicar que 
se encuentra en proceso de recuperación. En 
tierra firme cerca de los cipreses y los pinos 
–en los claros– crecen chaparrales precarios 
formando un mosaico vegetal alrededor y 
entre las arboledas y bosques. Podemos 
encontrar algunos elementos de abajo en las 
pendientes, en condiciones menos favorables 
para los árboles mismos. Antiguamente el 
chaparral conectaba los bosques de ciprés y 
pino en la Isla Guadalupe (oberbauer, 2005). 

líquenes

El ecosistema xerófilo del Sur de Isla 
Guadalupe contiene una rica variedad 
de líquenes (Moran, 1996). Esta flora es 
remanente de la que hubo alguna vez en gran 
parte del Sur de California y del Norte de Baja 
California. Prácticamente este ecosistema ha 
sido destruido por el desarrollo y cambio de 
uso de suelo en Estados Unidos. Queda la 
flora de Isla Guadalupe como el único sitio con 
presencia de estas especies, por lo que se ha 
llegado a sugerir que la parte Sur de la isla sea 
un área de protección especial para líquenes.

Especies vegetales y su estatus  
de conservación 

De acuerdo con la nom-059-Semarnat-2010 
Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo y a pesar de la gran cantidad de 
especies endémicas y endémicas insulares, 
solo son cuatro especies las que están 
incluidas en dicha norma oficial mexicana 
(cuadro 5).

Fauna 

La fauna de la reserva incluye invertebrados 
nativos de Isla Guadalupe. Se pueden enlistar 
90 especies de insectos y once de arácnidos, 
de los cuales al menos tres son endémicos 
(Garypus guadalupensis, Herpyllus giganteus 
y Sergiolus guadalupensis). Las expediciones 
llevadas por el Museo de Historia Natural 
de San Diego reportan 193 especies de 
moluscos marinos, diez de los cuales son 
endémicos, además de 14 especies y 
subespecies de moluscos terrestres. Reyes 
Bonilla y colaboradores (2008) en su estudio 
de la línea-base biológica y oceanográfica de 
la reserva encontraron al menos 351 especies 
de invertebrados marinos (anexo B). 

Se reportan 158 especies de peces (anexo 
B-1). No hay registros de anfibios ni reptiles 
terrestres, pero se tiene registro de tres 
especies de tortugas marinas (anexo B-2). Se 
registran al menos 133 especies de aves, 

Cuadro 5. Estatus de conservación de las especies vegetales incluidas en la  
Nom-059-SEmARNAt-2010 Protección ambiental-Especies nativas de méxico de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión,  
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo

Especie Nombre común Categoría (nom-059-semarnat-2010)

Mammillaria blossfeldiana Biznaga de Blossfeld Sujeta a protección especial (Pr)

Brahea edulis Palma de Guadalupe Sujeta a protección especial (Pr)

Cupressus guadalupensis Ciprés de Guadalupe En peligro de extinción (P)

Juniperus californica Enebro de California o huata Sujeta a protección especial (Pr)
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terrestres y marinas (anexo B-3). En cuanto a 
mamíferos nativos, no hay registros de 
especímenes terrestres pero se reportan tres 
especies de pinnípedos, con colonias 
reproductivas, además de 17 especies de 
cetáceos (anexo B-4). El cuadro 6 muestra el 
número de especies de vertebrados incluidos 
en la nom-Semarnat-059-2010 Protección 
ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión 
o cambio-Lista de especies en riesgo.

peCes

El ambiente marino de la Isla Guadalupe 
constituye un refugio de especies de gran 
importancia económica, como el atún aleta 
amarilla, cabrilla, atún, jurel y corvina (Gallo 
Reynoso et al. 2005). Sin embargo, existe 
poca información científica sobre los peces 
que habitan en la reserva. Históricamente, 
Hubbs y Rechnitzer (1958) notaron que la 
Isla Guadalupe mostraba un alto endemismo 
de peces. Briggs (1974) consideró que era 
posible reconocer como endémicas cuatro 
especies de peces costeros. González (1981) 

enlistó al menos 125 especies de peces, con 
cinco endémicas, a partir de un trabajo de 
Richard Rosenblatt. 

De forma empírica, hay información sobre 
la distribución de los peces explotados por las 
compañías de pesca deportiva con base en 
San Diego, California, Estados Unidos de 
América. Estas compañías extraen 
principalmente atún aleta amarilla (Thunnus 
albacares), atún aleta azul (Thunus thynnus), 
corvina (Cynoscion sp.), jurel de aleta amarilla 
(Seriola lalandei) y wahoo o peto 
(Acanthocybium solanderi). 

Recientemente se hizo un estudio de la 
línea base biológica y oceanográfica de  
la zona marina somera (0-20 metros) se 
registraron al menos 158 especies de peces. 
En la zona Sur, se encontró que la vida en el 
submareal se caracterizó por la abundancia 
de peces como la damisela golondrina 
(Azurina hirundo), seguidos por el garibaldi 
de color escarlata (Hypsypops rubicundus) y 
el herrero (Chromis punctipinnis); en la zona 
oeste los peces más abundantes fueron el 
herrero (C. punctipinnis), la señorita (Oxyjulis 

Cuadro 6. Estatus de los vertebrados presentes en Isla Guadalupe incluidos en la  
Nom-SEmARNAt-059-2010 Protección ambiental-Especies nativas de méxico de flora y 
fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 
cambio-Lista de especies en riesgo. Las categorías de riesgo de acuerdo con la citada 
norma son: A = Amenazada, Pr = Sujeta a protección especial, P = En peligro de extinción 
y E = Probablemente extinta en estado silvestre.

Grupo
Categorías de la nom-semarnat-059-2001
E P A Pr

Peces – – 2 3

Reptiles marinos – 2 – –

Aves 6 8 6 5

Mamíferos marinos – 1 1 16

TOTAL 6 11 9 24
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califórnica) y la vieja (Semicossyphus 
pulcher); mientras que en el Norte, dominaron 
el herrero, (C. punctipinnis); la señorita,  
(O. califórnica) y la damisela golondrina  
(A. hirundo). Finalmente en la zona este, se 
compone de gran cantidad de sardina 
(especie no determinada) y de poblaciones 
del pez herrero C. punctipinnis y la damisela 
A. hirundo (Reyes Bonilla et al., 2008). 

En cuanto a los elasmobranquios, en Isla 
Guadalupe se reportan 18 especies de 
tiburones que pertenecen a diez familias, de 
las cuales se encontraron tanto tiburones de 
fondo como tiburones pelágicos con 
diferentes hábitos alimenticios; entre ellos el 
tiburón cornudo (Heterodontus francisci), el 
tiburón mamón (Mustelus californicus), 
tiburón toro (Carcharhinus leucas), tiburón 
de puntas blancas oceánico (Carcharhinus 
longimanus), Tintorera (Galeocerdo cuvier), 
tiburón azul (Prionace glauca), tiburón 
martillo (Sphyrna sp.), tiburón mako (Isurus 
oxyrinchus), tiburón sacabocados (Isistius 
brasiliensis), tiburón blanco (Carcharodon 
carcharias) y tiburón ballena (Rhincodon 
typus), Éstos dos últimos enlistados en la 
nom-059-Semarnat-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión 
o cambio-Lista de especies en riesgo, con 
categoría de amenazados. De igual manera, 
el tiburón blanco y el tiburón ballena están 
protegidos por la nom-029-peSC-2006, Pesca 
responsable de tiburones y rayas. 
Especificaciones para su aprovechamiento, 
en donde se prohíbe la captura o retención 
de ejemplares vivos, muertos, enteros o 
alguna de sus partes y en consecuencia, no 
podrán ser objeto de consumo humano  
ni comercialización.

Probablemente la presencia de especies 
más tropicales, como el tiburón de puntas 
blancas, el tiburón toro, los tiburones martillo 
y la tintorera, guardan una relación directa 
con las masas de agua provenientes del Sur 
ante eventos de El Niño, que presentan 
características físico-químicas muy diferentes 
a las de la Corriente de California, con 
variaciones de la temperatura superficial del 
mar, la productividad primaria y la diversidad 
de especies, entre otras (Gallo Reynoso, 
1994). Las especies pelágicas, como el 
tiburón azul y el tiburón de puntas blancas 
oceánico, son de gran importancia comercial, 
se distribuyen en todo el océano Pacífico 
Central y realizan grandes migraciones  
por todo este océano (Gallo Reynoso  
et al., 2005).

anfibios y reptiles

No hay registros de anfibios ni reptiles 
terrestres en Isla Guadalupe. Los únicos 
registros de herpetofauna son marinos 
cuando observaron ejemplares de tortuga 
caguama (Caretta caretta) y de tortuga 
verde del Pacífico o tortuga prieta (Chelonia 
agassini). Dichos avistamientos han sido 
confirmados por los pescadores de la isla, 
así como por voluntarios adscritos como 
observadores del programa de conservación 
de tiburón blanco. Esta especie se encuentra 
enlistadas en la nom-059-Semarnat-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo, con categoría de Protegida. 

aves

Por el número de especies reproductivas y 
taxa endémicos regionales, la rbIg tiene 
relevancia similar a las islas Hawaianas, las 
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Galápagos, las Islas del Golfo de California 
e islas Aleutianas. Al comparar especies 
del mismo orden de aves que anidan en 
México, en las islas Hawaianas se registran 
con aproximadamente 20 especies de aves 
marinas, con menos taxa endémicos. Islas 
Aleutianas, incluyendo una hilera de más de 
mil islas que se extienden a lo largo de más 
de mil 500 millas y contienen 25 especies de  
aves marinas con alrededor de 10 taxa 
endémicos. Las Islas del Golfo de California 
cuentan con 14 especies de aves marinas y 
menos de cinco taxa endémicos (Aguirre 
Muñoz et al. 2003).

Isla Guadalupe y sus islotes son sitios de 
anidación y descanso de al menos 133 
especies de aves (anexo B-3). Del total de 
aves registradas para la reserva, 26 se 
encuentran bajo alguna categoría de riesgo 
de acuerdo con la nom-059-Semarnat-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo (cuadro 7) y seis especies se 
encuentran extintas.

Muchas de las colonias de aves marinas 
que anidan han sido extingidas en otras 
islas que también presentaban sitios de 
anidación debido a la introducción de gatos. 
Entre las poblaciones afectadas se 
encuentran el mérgulo de Xantus 

(Synthliborhampus hypoleucus), la alcuela 
oscura (Ptychoramphus aleuticus), el 
cormorán de Brandt (Phalacrocorax 
penicullatus) y la pardela mexicana 
(Puffinus opisthomelas). Esta reducción en 
sitios de anidación significa un incremento 
en el nivel de riesgo para estas especies. 

Isla Guadalupe representa uno de los dos 
sitios en el Pacífico oriental donde anidan los 
albatros de Laysan (Henry, en prep). El 
extinto petrel de Guadalupe (Oceanodroma 
macrodactyla) y el petrel de Leach excavaron 
madrigueras en el suelo del antes extenso 
bosque de cipreses. No se sabe si el petrel de 
Leach (Oceanodroma leucorhoa) continua 
utilizando este hábitat en la isla. Esta 
población se encuentra a miles de kilómetros 
de su colonia de anidación más cercana y 
representa una importante extensión de su 
rango de distribución (Gallo Reynoso y 
Figueroa Carranza, 1996).

En Islote Toro se ha documentado la 
anidación de albatros de Laysan (Phoebastria 
inmutabilis) mientras que para Islote zapato, 
la anidación de la pardela mexicana (Puffinus 
opisthomelas), el mérgulo de Xantus 
(Synthliboramphus hypoleuca) y el petrel de 
Leach (Oceanodroma leucorhoa) así como 
la presencia de varias aves terrestres y 
acuático terrestres (Barton, et al. 2005). En 
cualquier caso los islotes están libres de  
fauna exótica.
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Cuadro 7. Aves registradas para la reserva y listadas en la Nom-SEmARNAt-059-2010 
Protección ambiental-Especies nativas de méxico de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. Las categorías de riesgo de acuerdo con la citada norma son: A = Amenazada,  
Pr = Sujeta a protección especial, P = En peligro de extinción y E = Probablemente 
extinta en medio silvestre. El asterisco indica aves marinas

Especies Nombre común Categorías de la  
nom-semarnat-059-2001

Anas platyrhynchos* Pato de collar (A)

Branta bernicla nigricans* Ganso de collar (A)

Ptychoramphus aleuticus* Alcita de Cassin (A)

Synthliboramphus hypoleucus* Mérgulo de Xanthus (P)

Ardea herodias Garzón cenizo (Pr)

Caracara plancus lutosus Caracara quebrantahuesos de 
Guadalupe

(E)

Falco peregrinus Halcón peregrino (Pr)

Nucifraga colombiana Cascanueces (P)

Junco hyemalis insularis o (Junco 
insularis)

Junco ojo oscuro o junco de 
Guadalupe

(P)

Pipilo erythrophthalmus consobrinus Toquí pinto de Guadalupe o 
rascador ojirrojo

(E)

Carpodacus mexicanus amplus Pinzón o gorrión de Guadalupe (P)

Larus heermanni* Gaviota ploma o de Heermann (Pr)

Regulus calendula obscurus Reyezuelo rojo de Guadalupe (P)

Sitta canadensis Sita de Guadalupe (E)

Salpinctes obsoletus guadalupensis Chivirrín saltarroca de Guadalupe o 
saltaparedes roquero de Guadalupe

(P)

Thryomanes bewickii brevicauda Chivirrión cola obscura de 
Guadalupe o saltapared de Bewick 
de Guadalupe

(E)

Myadestes townsendi Clarín norteño (Pr)

Phaethon aethereus Rabijunco pico rojo (A)

Colaptes auratus rufipileus Carpintero de pechera de 
Guadalupe

(E)

Phoebastria (Diomedea) nigripes* Albatros pata negro (A)

Phoebastria (Diomedea) immutabilis* Albatros de Laysan (A)

Oceanodroma leucorhoa socorroensis* Paíño o petrel de Leach de Socorro (P)

Oceanodroma macrodactyla* Paíño o petrel de Guadalupe (E)

Oceanodroma melania* Paíño o petrel negro (A)

Puffinus opisthomelas* Pardela mexicana (P)

Bubo virginianus Búho cornudo (A)
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Mamíferos 

mamíferos terrestres

No hay registros de mamíferos terrestres 
nativos o endémicos en Isla Guadalupe. Las 
únicas especies son aquellas introducidas 
por el hombre durante los siglos XIX y XX. 
Poblaciones de cabras (Capra hircus), gatos 
(Felis catus), perros (Canis familiaris), 
caballos (Equus caballus), burros (Equus 
asinus), conejos (Oryctolagus cuniculus) y 
ratones (Mus musculus). A excepción de 
los ratones y los gatos, las cabras, perros, 
caballos y burros fueron erradicados de 
la isla entre 2002 y 2006 (Aguirre et al., 
2006). Actualmente se está llevando a 
cabo un proyecto para evaluar la viabilidad 
de erradicación de gatos ferales y ratón 
doméstico, además de tenerse un programa 
sostenido de control de la población del gato 
feral, en particular en torno a las colonias de 
aves amenazadas. 

mamíferos marinos

El caso de los pinnípedos es el más notable. 
Tanto para Isla Guadalupe como para los 
islotes representan importantes colonias 
reproductivas para tres especies: el elefante 
marino del norte (Mirounga angustirostris), 
el lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus 
townsendi) y el lobo marino de California 
(Zalophus californianus). Las dos primeras 
especies son sobrevivientes de la cacería 
indiscriminada a la que fueron sujetas a finales 
del siglo XX. En este aspecto Isla Guadalupe 
jugó un papel crítico en la recuperación de 
las poblaciones actuales. Las tres especies se 
encuentran en la nom-059-Semarnat-2010 
Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 

riesgo: el elefante marino del Norte se 
clasifica como amenazada (A) el lobo fino de 
Guadalupe como en peligro de extinción (P) 
y el lobo marino de California como sujeta a 
protección especial (Pr).

Gallo Reynoso y Figueroa Carranza 
(2005), reportan 18 especies de cetáceos 
alrededor de Isla Guadalupe. Se incluyen 
cinco especies de ballenas picudas, siete de 
delfines, una de cachalotes, una de cachalotes 
enanos o pigmeos y cuatro de ballenas. Los 
detalles sobre nombres científicos, nombres 
comunes y categoría de protección se 
muestran en el anexo B-4.

serviCios eCosistémiCos

Usos comerciales, domésticos o 
tradicionales de las especies

En la actualidad se aprovechan de una manera 
sustentable las pesquerías de abulón y 
langosta por parte de la Sociedad Cooperativa 
Pesquera, quienes desde hace 50 años se han 
dedicado a la pesca tradicional. En las aguas 
de Isla Guadalupe se captura abulón (Haliotis 
cracherodii, Haliotis corrugata y Haliotis 
fulgens) y recientemente el pepino de mar 
(Parastichopus parvimensis). Esta actividad 
se hace por medio de buceo apoyado desde 
pangas con motor fuera de borda, utilizando 
un compresor de aire tipo hookah. Se 
seleccionan los especímenes a través de un 
método manual que puede tener un bajo 
impacto en el medio ambiente marino y en 
el recurso, si el buzo es consciente y actúa 
de manera responsable. Se regula la pesca 
basándose en la nom-005-peSC-1993. Para 
regular el aprovechamiento de las poblaciones 
de las distintas especies de abulón, en aguas 
bajo jurisdicción federal de la Península de 
Baja California. Son pesquerías ribereñas 
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tradicionales de la región que están, a nivel 
nacional, con rendimientos en su máximo 
sostenible o por encima de éste.

La langosta se captura con trampas, de 
acuerdo con la nom-006-peSC-1993, para 
regular el aprovechamiento de todas las 
especies de langosta en las aguas de 
jurisdicción federal del Golfo de México y Mar 
del Caribe, así como del océano Pacífico 
incluyendo el Golfo de California, su 
modificación de la misma Norma oficial 
Mexicana, con carnada, de metal o madera, 
por parte de la cooperativa local. Las trampas 
se colocan a diversas profundidades sobre 
sustrato rocoso. Se transportan en lanchas de 
fibra de vidrio y motor fuera de borda. La 
especie que se captura es la langosta roja del 
Pacífico (Panulirus interruptus) con fuerte 
demanda en los mercados internacionales. Se 
ha mostrado por métodos genéticos que  
la población de la rbIg es parte de la 
metapoblacion de langosta del litoral 
occidental de Baja California (Ben Horin  
et al., 2009).

Las pesquerías que se realizan en la 
reserva atienden a las temporadas de veda, 
de acuerdo con la nom-009-peSC-1993 que 
establece el procedimiento para determinar 
las épocas y zonas de veda para la captura  
de las diferentes especies de la flora y fauna 
acuáticas, en aguas de jurisdicción federal de 
los Estados Unidos Mexicanos. La pesca  
de abulón y langosta se alternan. La langosta 
tiene su temporada y máximas capturas en 
otoño (septiembre a enero) mientras que la 
captura de abulón se da en invierno y 
primavera (enero a junio). El verano suele ser 
de descanso, pero a partir de 2007 la 
cooperativa empezó la explotación del 
pepino de mar. Los mercados son típicamente 
de exportación. 

Así también, se realiza la actividad turística 
de observación de tiburón blanco 
(Carcharodon carcharias), dicha actividad se 
efectúa utilizando jaulas que se encuentran a 
nivel de superficie y con compresores tipo 
hookah; existen prestadores de servicios 
nacionales y extranjeros, quienes atienden 
un 72 por ciento de turistas de nacionalidad 
estadounidense y 12 por ciento de turistas 
de nacionalidad mexicana. La actividad, al 
igual que las embarcaciones, es monitoreada 
por el Programa de Conservación de Tiburón 
Blanco, observadores a bordo, el cual está a 
cargo de la Dirección de la Reserva de  
la Conanp, así como por autoridades de la 
Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (proFepa) y Semar. De igual manera, 
se practica la pesca deportivo-recreativa, 
siendo en su mayoría ofertada para 
embarcaciones de nacionalidad 
estadounidense, se pesca principalmente 
atún aleta amarilla, pescado blanco, cabrilla, 
atún aleta azul, corvina, jurel de aleta amarilla, 
wahoo o peto, además de  otras especies.

Contexto arqueológico, histórico  
y cultural

El descubrimiento de la deshabitada Isla 
Guadalupe lo hizo Sebastián Vizcaíno en 
1602 en un viaje de exploración por la región, 
trabajando para Luis de Velasco, el virrey 
de la Nueva España, quien a su vez atendía 
instrucciones del rey Felipe II de continuar 
con la exploración de la California (Berzunza, 
1950; León Portilla, 1989).

En 1765 el holandés Isaak Tirion publicó 
un mapa de Nuevo México y California, 
indicando a Isla Guadalupe y varias de las 
demás islas de la región del Pacífico de Baja 
California, tiempo en que los rusos hacían 
expediciones desde Siberia por la costa 
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americana por órdenes del zar Pedro el 
Grande (Lazcano Sahagún, 2003).

El primero en registrar la isla fue el 
Almirante francés Abel du Petit Thouars, en 
el Venus en noviembre de 1837. El notó que 
ahí desembarcaban galeones que regresaban 
de la Filipinas, que iban con rumbo a Cabo 
San Lucas y continuaban hacia Acapulco 
(Moran, 1996).

Isla Guadalupe también ha sido un punto 
de interés debido a la vegetación existente. 
Dentro de las primeras visitas a la isla 
podemos destacar la de personajes como 
Eduard Palmer en 1875 y Watson en 1885. 
Posteriores a ellos se encuentran los trabajos 
de Brandegee (1899), Eastwood (1929) y 
Howell (1941, 1942) solo por mencionar 
algunos (anexo C; Melling, 1985).

En travesías a lo largo del siglo XIX, Isla 
Guadalupe fue centro de aprovisionamiento 
de carne de cabra, las cuales fueron 
introducidas con ese propósito. Asimismo, 
fue centro de operaciones de balleneros 
neozelandeses, primero y posteriormente de 
cazadores de elefantes marinos y lobos finos.

No obstante todas estas visitas a la isla, no 
hay registros de que haya sido habitada por 
grupos nativos, sin embargo, existen 
vestigios de construcciones dejada por 
aleutianos. Los cazadores comerciantes 
rusos conocidos como promyshlennik 
siempre en busca de regiones vírgenes ricas 
en pieles finas, ocuparon toda la Siberia hasta 
llegar a la península de Kamchatka en la 
primera mitad del siglo XVII 1639. Pedro el 
Grande (1689-1725) tuvo entonces la 
oportunidad de sumarse a los afanes de las 
potencias de la Europa occidental por 
descubrir y apropiarse de los territorios aun 

no colonizados por España en el Norte  
de América.

En 1728 Vitus Bering marino Danés  
al servicio de la flota rusa partió de ojotsk al 
mando de la primera exploración científica y 
que en base a sus observaciones afirmó que 
los dos continentes estaban separados. Vitus 
Bering y Aleksei Chirikov realizaron una 
segunda expedición entre 1741 y 1742 en la 
cual Bering fallece en el trayecto. Al regreso a 
Rusia, Chirikov y su marinería difundieron la 
noticia de la gran cantidad de animales de 
pieles finas que ofrecía América. En 1743 los 
pobladores rusos de Siberia oriental 
organizaron la primera indagación por los 
promyshlennik hacia las islas Aleutianas; esto 
trajo como consecuencia la apertura de 
nuevas regiones para la cacería de animales 
de pieles finas. Tras un periodo en el que solo 
se establecieron campamentos temporales 
en la década de los años 80 del siglo XVIII 
finalmente se formaron los primeros poblados 
permanentes rusos en el Noroeste de 
América y financiados por los cazadores 
comerciantes dedicados a la industria 
peletera (ortega Soto, 1990).

Los cazadores rusos-aleutianos 
comandados por Alexander Baranov 
incursionaron en Isla Guadalupe desde 1780, 
pero no fue hasta el año de 1799 en que se 
creó la RAK compañía rusa-americana la cual 
tendría el monopolio de la explotación y 
comercialización de pieles finas a cambio de 
velar por los intereses y defensa de los 
territorios rusos en América.

Aleksandr Baranov organizó junto con el 
bostoniano Joseph o’Cain en 1803 
expediciones conjuntas para la caza de 
mamíferos marinos en las costas californianas. 
A partir de ese momento y hasta 1815 
grupos de cazadores rusos y aleutianos 
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constantemente incursionaban desde la 
América rusa hasta las costas californianas.

Las cabañas aleutianas construidas en Isla 
Guadalupe y conocidas como los corralitos 
debieron haber sido construidas a finales de 
1700 o principios de 1800 según lo que 
podemos interpretar del diario de Lewis 
Collidge, del barco Amethyst, que viajaba de 
Boston a la Isla Guadalupe en 1806 para 
obtener pieles de lobos finos junto con el 
barco Triumph de New Haven, 35 mil lobos 
finos de Guadalupe. Esta Isla era considerada 
la peor de todas debido a la escasez de agua 
dulce “limpia” (Busch, 1985). La cabaña a la 
que hace referencia aún existe en la zona 
llamada “Corralitos” (Los Corrales o Sealers 
Ruins) en la costa Sureste de Isla Guadalupe.

Entre otras construcciones se encuentran: 
el establecimiento de una guarnición militar 
durante el Porfiriato para proteger a la isla de 
incursiones extranjeras, ante las pretensiones 
norteamericanas de comprar e invadir la isla. 
En 1917 la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos incorpora a Isla 
Guadalupe a la soberanía nacional.

Al parecer la explotación de mamíferos 
marinos (focas, elefantes y lobos marinos) 
continuó en forma intensiva durante la 
primera mitad del siglo XIX. 

Como prueba de esto existen las fechas 
inscritas encontradas en piedras y paredones 
de la isla.

1. En la parte más alta del bosque de 
cipreses, existe un agrupamiento rocoso 
de unos 3 metros de altura con las 
siguientes inscripciones H.M.S 1815; o. 
Hall, 1879; T.H. 1884; N. J. Weaver 1904; 
H. L. July 1905; Capt. M. Esparza, 1-13-
1910; H. M. Shanklin 1914; T. Harder 

Jan. 20, 1915; M. E. B. 1917. Según el 
biólogo Julio Berdegué (1957), menciona 
que la inscripción que dice H. M. S. 1815 
pudieran ser las iniciales de las palabras 
His Majesty Ship, siendo una prueba de 
la presencia de los barcos Ingleses a la  
Isla Guadalupe.

2. Piedras con inscripciones cerca del antiguo 
cuartel del destacamento militar.

3. En Campo Corralito, existen también 
piedras con inscripciones (W. Chandleer, 
1824; Shipesse X 1835) donde se 
localizan las construcciones realizadas  
por Aleutianos. 

Contexto demográfico,  
económico y social

En Isla Guadalupe se localiza un 
destacamento de la Semar en el Campo 
Sur, así como campamentos temporales 
constituidos por pescadores en el Campo 
oeste y una estación biológica, de la oSC 
Grupo de Ecología y Conservación de Islas, 
a. C. en el Campo Bosque. 

demografía

Actualmente, en la rbIg se encuentran 
elementos de la Semar, la Sociedad 
Cooperativa Pesquera conformada de 70 a 
120 personas dependiendo de la temporada 
de pesca, entre pescadores, sus familias, 
maestros de la ConaFe (Consejo Nacional de 
Fomento Educativo) y personal de la oSC, 
Grupo de Ecología y Conservación de Islas, 
a. C., que puede variar de dos a 10 personas, 
en promedio, en función de las actividades; 
visitas de investigadores y diversas 
tareas, por lo que varía la población en la  
reserva considerablemente.

En cuestión de educación, en 2007 se 
realizó como proyecto de proDerS (Programa 
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de Desarrollo Regional Sustentable) un 
estudio socioeconómico donde se realizaron 
36 encuestas a personas mayores de 12 años 
de la Sociedad Cooperativa Pesquera donde 
se determinó que el grado de escolaridad fue 
18 personas (50 por ciento) contaba con 
primaria terminada, 14 personas (39 por 
ciento) contaban con secundaria terminada, 
una persona (2.8 por ciento) no terminó la 
secundaria, una persona (2.8 por ciento) no 
terminó la preparatoria, 1 persona (2.8 por 
ciento) contaba con preparatoria-carrera 
técnica y una persona (2.8 por ciento) con 
carrera técnica (Gómez Moreno et al., 2007). 

eConomía 

La pesca artesanal de abulón, langosta 
y pepino de mar son la principal 
actividad económica de la isla y de 
ella depende directamente la Sociedad  
Cooperativa Pesquera. 

otra actividad económica es el turismo de 
bajo impacto ambiental, en donde empresas 
mexicanas y extranjeras realizan la 
observación de flora y de fauna a través del 
buceo en jaula para la observación de tiburón 
blanco y la pesca deportivo-recreativa, donde 
se capturan atún aleta amarilla (Thunnus 
albacares), atún aleta azul (Thunus thynnus), 
corvina (Cynoscion sp.), jurel (Seriola 
lalandei) y wahoo o peto (Acanthocybium 
solanderi), entre otras. 

Los hábitat contenidos en la rbIg generan 
servicios ecosistémicos importantes para la 
investigación científica y la educación 
ambiental, así como valores de uso pasivo 
(valores de uso futuro, legado y existencia), 
los cuales son aprovechados actualmente 
para generar actividades económicas por 
oSC, Instituciones de investigación y la 

Conanp, reflejándose en ingresos directos (en 
la reserva) e indirectos (en Ensenada).

soCial

Dentro de los servicios, debido a que la 
reserva se encuentra a 326 kilómetros de 
distancia de la ciudad de Ensenada, se tiene 
acceso por vía marina con un recorrido de 18 
a 22 horas del puerto de Ensenada y solo se 
cuenta con un muelle en la parte Sur de la isla. 
Además, se puede llegar a la isla por vía aérea, 
ya que existe una pista de aterrizaje de tierra 
de mil 400 metros aunque solo 800 metros 
son operativos. Se encuentran caminos 
de terracería en condiciones regulares que 
comunican la parte Sur de la isla al campo 
oeste (Sociedad Cooperativa Pesquera) y al 
campo Bosque (campamento donde opera el 
Grupo de Ecología y Conservación de Islas, 
a. C.). No se cuenta con agua potable, solo 
un manantial al Norte de la isla del que se 
abastece la Sociedad Cooperativa Pesquera 
y el personal de Conservación de Islas,  
a. C. y la Conanp. La Semar cuenta con una 
desaladora. La luz eléctrica se da por medio de  
un generador de diesel para la comunidad  
de pescadores y el campo del Bosque cuenta 
con paneles solares y dos generadores  
de diesel. 

La comunicación de la Semar se da por 
radio de banda marina; la Sociedad 
Cooperativa Pesquera cuenta con radio de 
banda marina e internet satelital; el personal 
del Grupo de Ecología y Conservación de 
Islas, A. C., cuenta con internet y teléfono 
satelital; y el personal de la reserva cuenta 
con teléfono satelital y el apoyo de  
las anteriores. 

La infraestructura con la que cuenta la 
Sociedad Cooperativa Pesquera ha sido 
construida por apoyos federales, recursos de 
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los particulares y apoyos de diversas oSC. 
Consiste en dos aulas de primaria, un salón 
de telesecundaria, (la primera renovada y la 
segunda construida por el Grupo de Ecología 
y Conservación de Islas, a. C. con apoyo del 
Fondo Mexicano para la Conservación de la 
Naturaleza a. C.; Aguirre et al., 2009), dos 
baños, se cuenta con un patio de juego de la 
escuela, una cancha de futbol de tierra, una 
tienda y almacén de la Sociedad Cooperativa 
Pesquera; una planta eléctrica, un almacén 
para gas doméstico y combustible para 
vehículos y motores fuera de borda, un 
cuarto frío para el producto pesquero, un 
dispensario médico, un taller de artesanías de 
concha de abulón, un taller mecánico, una 
iglesia cristiana, además de 23 viviendas para 
la comunidad y siete letrinas secas instaladas 
en 2008 con recursos de proDerS, letrinas y 
fosas sépticas (Gómez Moreno et al., 2007). 

La infraestructura con que cuenta el 
campo Bosque donde se ubica el Grupo de 
Ecología y Conservación de Islas, a. C. consta 
de cocina-comedor, auditorio, oficina, seis 
almacenes para vehículos, herramientas y 
generadores, siete dormitorios, dos 
regaderas, letrinas secas y un vivero. 

La Dirección de la Reserva, actualmente, 
no cuenta con una oficina en la isla.

uso del suelo y aguas 
naCionales

Suelo

Las características propias de la isla y su 
reducido número de usuarios permiten 
orientar las actividades mayormente a 
la conservación y promover el desarrollo 
sustentable en la reserva. 

La superficie terrestre de la zona núcleo 
está destinada para la conservación a 
mediano y largo plazo. Se podrá realizar 
excepcionalmente actividades de 
aprovechamiento que no modifiquen los 
ecosistemas y que se encuentren sujetas a 
estrictas medidas de control. Se tiene 
pensado hacer planes de reforestación y 
monitoreo. Se podrá realizar recorridos por 
senderos interpretativos en sitios muy 
puntuales de la isla, donde se practique el 
turismo de bajo impacto ambiental.

La superficie terrestre de la zona de 
amortiguamiento está destinada, por un lado, 
a campamentos temporales establecidos 
previos al decreto de creación de la reserva y 
al uso, aprovechamiento y conservación bajo 
los esquemas de aprovechamiento 
sustentable. Además de que podrá ser 
destinada para actividades de recreación y 
esparcimiento, en donde es posible instalar 
infraestructura para visitantes bajo la 
reglamentación establecida en el  
presente pm.

Cuencas y sistema hidrológico

Dentro de la isla se cuenta con un manantial 
permanente, aunque existen manantiales 
esporádicos en años que se presentan lluvias 
abundantes. El manantial permanente 
es fundamental para la fauna y para la 
población de la isla. Actualmente no se 
cuenta con ninguna concesión para su uso 
y aprovechamiento por parte de ConagUa. El 
Grupo de Ecología y Conservación de Islas, 
a. C., lo explota a través de tres tanques 
para agua con una capacidad de 5 mil litros 
cada uno y tiene instalado un sistema de 
tuberías que le permite llevar del manantial al 
campo Bosque el agua por medio de bombeo 
(Goméz Moreno et al., 2007). 
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Además, la Sociedad Cooperativa de 
Pescadores acarrea agua del manantial, por 
medio de tanques de mil 200 litros montados 
a una camioneta, haciendo varios viajes al día 
para surtir a la comunidad (Goméz Moreno 
et al., 2007a).

tenenCia de la tierra

De acuerdo con el artículo 42 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos menciona en su fracción III que 
el territorio nacional comprende a las Islas 
de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas 
en el océano Pacífico, además el artículo 48 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, menciona que todas 
las islas, los cayos y arrecifes de los mares 
adyacentes que pertenezcan al territorio 
nacional, la plataforma continental, los 
zócalos submarinos de las islas, de los cayos 
y arrecifes, los mares territoriales, las aguas 
marítimas interiores y el espacio situado 
sobre el territorio nacional dependerán 
directamente del Gobierno de la Federación. 

A partir de 2005, el Decreto de creación 
de la anp señala que la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales en 
coordinación con la Secretaría de Marina será 
la encargada de administrar, manejar, 
preservar y conservar los ecosistemas y los 
elementos de la rbIg, así como vigilar que las 
acciones que se realicen dentro de ésta se 
ajusten a los propósitos de la declaratoria.

normas ofiCiales mexiCanas 
apliCables a las aCtividades 
reguladas dentro de la rbig
Norma oficial Mexicana 
nom-059-Semarnat-2010.  
Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies  
en riesgo.

Norma oficial Mexicana 
nom-126-Semarnat-2000. 
Que establece las especificaciones para 
la realización de actividades de colecta 
científica de material biológico de especies 
de flora y fauna silvestre y otros recursos 
biológicos en el territorio nacional.

Norma oficial Mexicana 
nom-015-Semarnat/Sagarpa-2007. 
Que estable-ce las especificaciones 
técnicas de métodos de uso del fuego en 
los terrenos forestales y en los terrenos de  
uso agropecuario.

Norma oficial Mexicana 
nom-005-peSC-1993. 
Para regular el aprovechamiento de las 
poblaciones de las distintas especies de 
abulón, en aguas de jurisdicción federal de la 
Península de Baja California.

Norma oficial Mexicana 
nom-006-peSC-1993. 
Para regular el aprovechamiento de todas 
las especies de langosta en las aguas de 
juridicción federal del Golfo de México y 
Mar del Caribe, así como del océano Pacífico 
incluyendo el Golfo de California.
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Norma oficial Mexicana 
nom-009-peSC-1993. 
Que establece el procedimiento para 
determinar las épocas y zonas de veda para la 
captura de las diferentes especies de la flora 
y fauna acuáticas, en aguas de jurisdicción 
federal de los Estados Unidos Mexicanos.

Norma oficial Mexicana 
nom-017-peSC-1994. 
Para regular las actividades de pesca 
deportiva y recreativa en las aguas 
de jurisdicción federal de los Estados  
Unidos Mexicanos.

Norma oficial Mexicana 
nom-029-peSC-2006. 
Pesca responsable de tiburones y rayas. 
Especificaciones para  su aprovechamiento.

Norma oficial Mexicana 
nom-05-tUr-2003. 
Que establece los requisitos mínimos 
de seguridad a que deben sujetarse las 

operadoras de buceo para garantizar la 
prestación del servicio.

Norma oficial Mexicana 
nom-08-tUr-2002. 
Que establece los elementos a que deben 
sujetarse los guías generales y especializados 
en temas o localidades específicas de  
carácter cultural.

Norma oficial Mexicana 
nom-09-tUr-2002. 
Que establece los elementos a que deben 
sujetarse los guías especializados en 
actividades específicas.

Norma oficial Mexicana 
nom-011-tUr-2001. 
Que establece los requisitos de seguridad, 
información y operación que deben cumplir 
los prestadores de servicios turísticos de 
turismo de aventura.
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eCosistémiCo

Los problemas de conservación en Isla 
Guadalupe pueden dividirse en dos 
categorías generales: 1) perturbación de los 
procesos ecosistémicos tanto por procesos 
naturales como por procesos externos, y 2) 
alteración de la vida silvestre por parte de 
los usuarios de la reserva. Estos problemas 
son causa de la extinción o la extirpación de  
especies nativas y endémicas, así como  
de alteraciones al ecosistema y a los procesos 
ecológicos y evolutivos.

Por la lejanía del sitio, generalmente, 
existen pocos estudios sobre la reserva y son 
específicos a algunas especies, por lo que se 
necesita apoyar la investigación a nivel 
comunidad o ecosistema que brinde 
herramientas para una mejor toma de 
decisiones en el manejo y la conservación. 
Aunado a la lejanía del sitio, se requiere una 
coordinación entre las dependencias 
federales para la administración de los 
recursos públicos.

Sección terrestre

La introducción de especies exóticas 
representan un problema grave en la isla, en 
particular los mamíferos, que son la causa 
principal de la extinción de especies nativas 
en la Isla Guadalupe se han documentado 
siete especies de estos animales (cuadro 8). 
Las características de la historia de vida de las 
aves marinas, como baja fertilidad anual, ciclos 
reproductivos largos y madurez reproductiva 
tardía (Warham, 1990; Russell, 1999) hacen 
a estas especies vulnerables al ataque de 
depredadores exóticos (Moors y Atkinson, 
1984). En Isla Guadalupe se ha registrado el 
impacto a las aves por parte de gatos y perros 
desde 2003 (Barton et al., 2005; Grupo de 
Ecología y Conservación de Islas, 2003; 
Henry en preparación). Actualmente los 
gatos representan una seria amenaza ya que 
se extienden por toda la isla y tienen efectos 
negativos en las colonias reproductivas de 
albatros de Laysan y pardelas principalmente 
(Henry, en preparación). Al parecer los perros 
se limitaban a un grupo reducido que ha 

5. dIAGNÓSTICo Y PRoBLEmÁTICA
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sido removido de la reserva, pero de igual 
forma causaron problemas a las poblaciones 
de pinnípedos debido a la transmisión de 
enfermedades, o a la depredación de crías, en 
particular de lobos finos y elefantes marinos 

(Gallo Reynoso, et al., 2005). Los ratones 
caseros, por su parte, se localizan en áreas 
habitadas hasta el momento. Las acciones 
de erradicación de gatos y ratones caseros se 
encuentran en la fase de control y planeación.

Cuadro 8. Estatus e impactos de los mamíferos introducidos en Isla Guadalupe

Especie Impactos locales Historia Situación actual

Cabras
(Capra hircus)

Reducción y 
fragmentación del 
bosque
Extinción y extirpación 
de especies vegetales.
Afectación indirecta a la 
fauna que depende del 
bosque.

Cazadores de cetáceos, los 
introdujeron en el siglo XIX. 
Se reportó que la población 
fue de 40 mil a 60 mil 
individuos
(Berdegué, 1957).

Cero individuos ferales. 
La erradicación  
(2004-2006) se 
encuentra en fase de 
confirmación mediante 
el uso de cabras 
“judas” (esterilizadas y 
con radio-collar  
2007-2009).

Caballos
(Equus caballus)

Depredación de especies 
vegetales. Afectación 
indirecta a la fauna que 
depende del bosque. 

Tres individuos introducidos 
por la cooperativa 
agropecuaria de Sonora para 
apoyar en labores de carga y 
erradicación de cabras.

Cero individuos. En el 
periodo 2004-2005 
los tres caballos fueron 
sacados por gestión del 
Grupo de Conservación 
y Ecología de Islas,  
a. C. con apoyo de la 
Semar y la cooperativa 
pesquera.

Burros
(Equus asinus)

Depredación de especies 
vegetales. Afectación 
indirecta a la fauna que 
depende del bosque.

ocho individuos introducidos 
por la Semar para apoyar en 
labores de carga.

Cero individuos. En el 
periodo 2002-2003 
se desalojaron dichos 
individuos por 
gestión del Grupo 
de Conservación y 
Ecología de Islas, a. C. 
con apoyo de la Semar.

Conejos
(Oryctolagus 
cuniculus)

Depredación de especies 
vegetales. Afectación 
indirecta a la fauna que 
depende del bosque.

Se registraron al parecer dos 
pares de ejemplares aislados 
llevados por la comunidad 
pesquera y por personal de 
la Semar (Rico Cerda com. 
pers).

Cero individuos. 
Inmediatamente 
después de ser 
detectados se procedió 
a desalojarlos en 2002.
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Especie Impactos locales Historia Situación actual

Perros
(Canis 
familiaris)

Depredación de aves 
y mamíferos marinos. 
Riesgo potencial 
de transmisión de 
enfermedades a 
mamíferos marinos.

Se desconoce cuando y 
como ingresaron. Moran 
(1996) indica la presencia 
y ubicación, pero no la 
cantidad.

Cero individuos 
(Aguirre Muñoz et al. 
2006), tres individuos 
por parte de la Conanp 
y Semar.

Gatos (Felis 
catus)

Depredación de aves 
marinas y terrestres.

Probablemente en el siglo 
XVIII o XIX (Luna Mendoza 
et al. 2005). Moran (1996) 
refiere la incursión de los 
gatos en 1885.

A la fecha se ha hecho 
control puntual en 
zonas de reproducción 
de aves. Se estiman 
alrededor de mil 200 
individuos.
La Conanp esterilizó 
19 gatos en junio 
de 2009, en el 
campamento 
oeste, para evitar el 
nacimiento de más 
individuos.

Ratones (Mus 
musculus)

Problema sanitario 
y posible vector 
de enfermedades. 
Alteraciones al 
ecosistema.

Incursionó en 1875 de 
acuerdo con Moran (1996).

Se desconoce el 
estimado. Control 
esporádico en zonas 
habitadas.

De las aves introducidas, Luna Mendoza y 
colaboradores (2005) mencionan cuatro 
especies, tres de las cuales son colonizadoras. 
A la fecha se desconoce el impacto sobre las 
especies nativas o sobre el ecosistema.

Diversas especies de aves de la reserva 
resultan sensibles particularmente en las 
temporadas de anidación ya sea por la 
intervención directa del ser humano, 
perturbación por parte de la gente dentro de 
las colonias de anidación o por efectos 
secundarios mal manejo de desechos y/o 
alteración del hábitat. La alteración de las 
colonias de anidación de las especies marinas 
debe aminorarse mediante acciones 
concretas y difusión de la información.

Por otro lado, la depredación por parte de 
los herbívoros altera el hábitat y afecta 
directamente a las especies vegetales e 
indirectamente a las especies que dependen 
de la cobertura vegetal. En la actualidad 
existen diversas comunidades vegetales 
ausentes, por lo que es fundamental su 
reintroducción y recuperación. Las acciones 
de erradicación de mamíferos exóticos, en 
este sentido, presentan avances significativos 
(Aguirre Muñoz, 2003, 2004a, 2004b, 
2004c, 2005a, 2005b, 2005c, 2006). Por 
un lado, la erradicación de cabras ha sido 
reportada con resultados de cero estadístico 
por el Grupo de Ecología y Conservación de 
Islas a. C.



Programa de Manejo Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe

48

La alteración del ecosistema favorece 
indirectamente el establecimiento y 
proliferación de especies exóticas, tanto 
animales como vegetales (Cronk y Fuller, 
1995; Rebman et al., 2005). La vegetación 
exótica impacta al ambiente desplazando y 
compitiendo con las especies nativas. El uso 
de pacas de alimento o alfalfa para el ganado 
que en algún momento tuvieron los usuarios 
de la isla, fue una fuente importante de 
especies exóticas invasivas. Moran (1996) 
lista un total de 45 plantas exóticas para Isla 
Guadalupe y en los últimos años se continúan 
registrando nuevas especies (cuadro 9).

Actualmente, la Conanp apoyada por 
organizaciones de la Sociedad Civil trabajan 

conjuntamente mediante programas de 
educación ambiental, previniendo e 
informando sobre las amenazas de las 
reintroducciones de flora y fauna exótica y 
manteniendo, en coadyuvancia con la Semar, 
una estrecha vigilancia.

otro problema relacionado con la 
alteración del hábitat, ocasionado en parte 
por la presencia de especies exóticas es el 
desgaste y pérdida de suelo (Moran, 1996; 
Ramos Franco, 2007). Si bien los procesos 
de erosión no se han cuantificado en la 
totalidad de la isla, sí se han realizado para el 
bosque de ciprés, en donde se calcula que la 
tasa mínima de erosión es de 43.56 toneladas 
por hectárea, mientras que la tasa máxima se 

Cuadro 9. Especies vegetales introducidas en la reserva  
(modificado de moran, 1996 y Rebman et al., 2005).

Plantas introducidas

Anagallis arvensis (extinta) Erodium brachycarpum Nicotiana glauca

Avena barbata Erodium cicutarium Phalaris minor

Avena fatua (prob. extinta) Erodium moschatum Poa annua

Avena sativa Galium aparine Polypogon monspeliensis

Brassica nigra (extinta) Herniaria hirsuta ssp. cinerea Raphanus sativus

Bromus berteroanus Hordeum murinum ssp. glaucum Ruta chalepensis

Bromus diandrus Hordeum murinum ssp. leporinum Silene gallica

Bromus hordeaceus (B. mollis) Hypochaeris glabra Sisymbrium irio

Bromus madritensis ssp. rubens Lamarckia aurea Sisymbrium orientale

Bromus tectorum (extinta) Lastenia coronaria Solanum americanum

Bromus trinii Malva parviflora Sonchus oleraceus

Capsella bursa-pastoris Medicago polymorpha Sonchus tenerrimus

Centaurea melitensis Melilotus indica Triticum aestivum (extinta)

Cerastium glomeratum Mesembryanthemum crystallinum Vulpia bromoides (extinta)

Chenopodium murale Mesembryanthemum nodiflorum Vulpia myuros var. Hirsuta

Nuevos registros (Junak et al., 2005 y com. pers. Grupo de Ecología y Conservación de Islas, a. C. 2009)

Atriplex semibaccata (rara) Spergularia bocconii (rara) Schismus barbatus 

Lactuca serriola Pennisetum setaceum Salsola kali L.

Atriplex suberecta
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reporta de 142.455 toneladas por hectárea 
(Ramos Franco, 2007); ambos datos superan 
por mucho la media nacional de 5 toneladas 
por hectárea por año (Martínez, 2003). Las 
tasas de erosión registradas muestran la 
fragilidad en la que se encuentra el suelo de 
la microcuenca y manifiestan la necesidad de 
una intervención pronta y oportuna con 
estrategias que permitan minimizar los 
procesos de erosión y restaurar el suelo 
(Ramos Franco, 2007).

En cuanto a los ecosistemas forestales 
estos se han visto afectados, no solo por la 
presencia de cabras que no permitieron el 
reclutamiento de plántulas, sino también por 
incendios forestales, ya que los ecosistemas 
son sensibles al fuego y se les considera 
ecosistemas independientes del fuego, pues 
no se tienen indicios de que el fuego sea un 
proceso importante y recurrente. No existen 
antecedentes registrados previos a la década 
de los ochenta sobre incendios forestales en 
la reserva. Un reporte de Meling (1985) 
menciona que el primer incendio fue el que 
posiblemente separó el bosque de pino-
encino del de ciprés, abarcando una superficie 
aproximada de dos kilómetros. Sin embargo, 
esta información es validada con evidencias 
físicas y no con un registro exacto con fecha 
de ocurrencia, dimensiones y alcance que 
pudo tener éste.

Cortez Franco (2007) reportó evidencias 
físicas de carbón orgánico y madera 
semicalcinada, a lo largo de los rodales de 
ciprés, hasta los rodales remanentes de pinos 
y encinos. Rico (1983) menciona que a 
finales de 1970 el bosque de ciprés estaba 
conformado por cuatro rodales y para 1983 
reporta solo tres. Durante este periodo, 
Meling (1985) reporta un incendio ocurrido 
entre 1980 y 1981 en esta misma zona 
quemándose aproximadamente cinco 

hectáreas, siendo este incendio el que eliminó 
uno de los cuatro rodales existentes en 1970. 

otros incendios reportados para el bosque 
de ciprés ocurrieron entre 1984 y 1993 
(Meling 1985; Ibarra 1995; Cortez Franco, 
2007). A lo que se conocía hasta antes del 
15 de septiembre de 2008, en donde un 
incendio en el bosque de ciprés provocó la 
pérdida de 108 hectáreas (Conanp, 2008). Se 
reporta que estos incendios han sido por 
causas humanas.

La presencia de material combustible en 
los rodales forestales de la reserva, 
incrementa el riesgo de la pérdida de 
cobertura vegetal, tanto de especies 
forestales como de matorrales y pastizales, lo 
que habla de una alta fragilidad del 
ecosistema. Los materiales combustibles que 
se encuentran en estos rodales han sido 
determinados por diferentes autores de 
acuerdo con la clasificación de Anderson 
(1982; Cruz Domínguez et al., 2007; 
Nolasco, 2006) en donde clasificaron al rodal 
de ciprés, cuyas cargas alcanzan, 
conservadoramente, las 30 ton/ha-1. Sin 
embargo dadas las condiciones del rodal, es 
probable que esta carga de combustibles sea 
mayor; los combustibles que se encuentran 
en los rodales, van desde ligeros, medianos y 
pesados (10, 100 y 1000 horas). Los 
pastizales alrededor de los rodales, se 
conforman en su mayoría por especies 
introducidas; también representan una 
constante alerta para los especies forestales 
de esta reserva, ya que aunado al 
sobrepastoreo, los fuertes vientos y la 
presencia de material combustible, favorecen 
la disminución de la cobertura vegetal de la 
reserva en presencia de un incendio. 

El fuego en la reserva, se ha convertido 
en una amenaza debido a los cambios 
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significativos que han tenido los 
ecosistemas; los cuales han sido provocados 
por la presencia de especies exóticas 
invasoras (cabras y pastos). Los 
combustibles también se han alterado y por 
lo tanto la intensidad de las igniciones 
aumenta, por lo que es necesario realizar 
nuevas evaluaciones de material 
combustible. A medida que los incendios se 
vuelven frecuentes y extendidos, el 
ecosistema se desplaza hacia una vegetación 
más propensa al fuego. El caso de las 
coberturas vegetales de especies forestales 
se ha reducido drásticamente, mientras que 
el pastizal y la tierra desnuda han aumentado 
en su porcentaje.

En cuestión de la problemática del agua, 
el único manantial localizado en la reserva, 
con una estructura tipo carcomo se encuentra 
en malas condiciones. Presenta el suelo 
exterior reblandecido y ya ha habido 
hundimiento del piso y la pared de tierra 
(Gómez Moreno, et al., 2007). La 
construcción es muy vieja, la pared presenta 
vigas oxidadas que están en contacto directo 
con el agua y grietas en la pared. 

Sección marina

La mayor parte de los estudios se refieren 
a listados taxonómicos de las especies de 
algas, especies del bentos, tiburón blanco, 
mamíferos marinos como el elefante marino, 
lobo fino de Guadalupe y lobo de California. 
Sin embargo, pocos son los estudios que 
describan los aspectos físicos de la zona 
marina, por lo cual es necesario fomentar la 
elaboración de los mismos, para una mejor 
toma de decisiones en el manejo de la reserva, 
así como poder analizar las tendencias y 
posibles impactos de las oscilaciones en los 
gradientes de temperatura provocados por el 
cambio climático global.

En la zona de amortiguamiento marina de la 
rbIg, se encuentran diversos ecosistemas, los 
cuales se localizan de acuerdo con la batimetría, 
así como por su cercanía o lejanía a la franja 
costera de la isla. Esta zona marina es sujeta a 
aprovechamientos de los recursos naturales, 
como es el caso de la pesca comercial, ya que 
se aprovechan la langosta roja del Pacífico 
(Panilurus interruptus), recurso que ha 
presentado fluctuaciones que responden a 
efectos de la variabilidad ambiental, entre ellos 
los eventos El Niño y La Niña; diversas especies 
de abulón (Haliotis spp.), de acuerdo con la 
Carta Nacional Pesquera presenta una 
tendencia decreciente por parte de la pesca 
pero en vías de recuperarse mediante la 
implementación de un programa con reglas 
estrictas. A partir de 2007, se comenzó con la 
explotación del pepino de mar (Parastichopus 
parvimensis) aunque en Baja California, la 
Carta Nacional Pesquera recomienda no 
extraer más de 10 por ciento de la biomasa 
explotable de cada banco evaluado por el 
Instituto Nacional de la Pesca, como manejo 
precautorio ya que el estatus del recurso se 
encuentra en deterioro (Poder Ejecutivo 
Federal, 2004). 

También se lleva a cabo la pesca deportiva, 
en donde se capturan diversas especies. En la 
práctica de esta actividad se debe observar la 
nom-017-peSC-1994, para regular las 
actividades de pesca deportiva recreativa en 
las aguas de jurisdicción federal de Estados 
Unidos Mexicanos. Dada la cercanía con los 
Estados Unidos de América, numerosas 
embarcaciones extranjeras acuden a las 
aguas de la reserva a practicar esta actividad. 

Así también, en la parte marina de la 
reserva, se observa una concentración 
natural importante de tiburones blancos 
durante los meses de verano y otoño 
(agosto-diciembre), lo que ha generado en 
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años recientes interés por parte de 
prestadores de servicios turísticos, tanto 
nacionales como extranjeros para conducir 
excursiones que tienen como fin observar a 
esta especie en su medio natural. Dada su 
fragilidad biológica y su importante papel 
ecológico en el ecosistema costero de la isla, 
se han implementado acciones para regular y 
monitorear estas actividades turísticas por 
parte de la Conanp, con el fin de prevenir 
posibles impactos y perturbaciones que 
afecten el comportamiento de la especie, así 
como el funcionamiento natural de dicho 
ecosistema. Con esta finalidad se elaboró el 
Manual de Buenas Prácticas para el Buceo en 
Jaula en la rbIg, con el objetivo de emitir 
recomendaciones a las que debe sujetarse la 
actividad a fin de garantizar la conservación 
de la especie y lograr su desarrollo. 

Al mismo tiempo, se implementó el 
Programa de observadores a bordo a partir 
de 2006, con el fin de ordenar la actividad y 
garantizar que se desarrolle en términos de 
viabilidad ambiental. A partir de 2008, el 
programa observadores a Bordo se integró al 
Programa Nacional e Internacional de 
Voluntarios de la Conanp. El Programa  
de observadores participa durante toda la 
temporada con un promedio de 17 a 24 
viajes y recopila datos estadísticos y de 
avistamiento de tiburones, así como 
observaciones en general. 

Tanto para las actividades de pesca 
deportivo-recreativa, como para la 
observación de tiburón blanco, es necesario 
determinar una capacidad de carga turística 
considerando las variables del espacio físico, 
profundidad y capacidad de resiliencia del 
ecosistema y que aplique para todas las 
embarcaciones que realicen las actividades 
en la reserva. 

Demográfico y socioeconómico

soCioeConómiCo

Se sabe que la pesca es la principal 
actividad económica y de ella depende la 
Sociedad Cooperativa Pesquera que es 
de aproximadamente unas 70 personas, 
incluidos las mujeres y niños. En 1954, 
se instaló el primer campamento de 
pescadores, mismos que dieron origen a la 
actual Sociedad Cooperativa de Producción 
Pesquera de Participación Estatal Abuloneros 
y Langosteros S.C.L. La sociedad se crea 
en 1965 bajo los auspicios de entonces 
Presidente de la República Gustavo Díaz 
ordaz, siendo integrada por 16 hombres.

La pesca de varias especies de abulón 
(Haliotis spp.), langosta roja (Panulirus 
interruptus) y pepino de mar (Parastichopus 
parvimensis) en las aguas que rodean a Isla 
Guadalupe brinda un importante  
beneficio económico.

La Carta Nacional Pesquera (2005) 
menciona que la pesquería de la langosta 
(Panulirus interruptus) se realiza en 
embarcaciones menores, de 18 a 22 pies de 
eslora, con motores fuera de borda, las 
trampas que se utilizan son de alambre, la 
tripulación comúnmente son de dos personas 
aunque pueden llegar a ser cuatro. En la 
península de Baja California, la pesquería 
registró en los últimos 15 años una 
producción promedio de mil 415 toneladas y 
alcanzó su máximo histórico en la temporada 
2000-2001, con una producción de mil 973 
toneladas y un valor cercano a los 30 millones 
de dólares. El recurso se encuentra explotado 
a nivel de rendimientos máximos sostenibles 
en la zona central de la península de Baja 
California y algunas zonas del Norte y del Sur 
de la península presentan señales de deterioro 
(Poder Ejecutivo Federal, 2004).
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La pesquería de las diversas especies de 
abulón (Haliotis spp.) se realiza con las 
mismas embarcaciones que hacen la 
explotación de la langosta, pero la tripulación 
llega a ser de solo dos pescadores (un buzo y 
un motorista). El buceo lo realizan con un 
compresor y un equipo de buceo tipo hooka 
y la extracción se realiza manual. De acuerdo 
con la Carta Nacional Pesquera, actualmente 
este recurso se encuentra en deterioro, pero 
en vías de recuperación mediante un 
programa con reglas estrictas y con cuotas de 
captura (Poder Ejecutivo Federal, 2004).

El recurso del pepino de mar 
(Parastichopus parvimensis) se realiza 
también en las mismas embarcaciones y de la 
misma manera de extracción del abulón. Se 
tiene contemplado no extraer más del 10 por 
ciento de la biomasa explotable de cada 
banco evaluado por el InapeSCa, como manejo 
precautorio (Poder Ejecutivo Federal, 2004).

otra actividad económica es el turismo. A 
Isla Guadalupe llegan empresas que 
recientemente promueven el buceo con 
tiburones blancos. Existen entre seis y ocho 
embarcaciones por año que realizan esta 
actividad, de tres a cuatro se encuentran de 
manera regular (estas presentan bandera 
canadiense, panameña, estadounidense y 
mexicana) haciendo sus avisos y permisos 
con las autoridades portuarias, migratorias y 
aduanales, mientras que el resto están de 
manera irregular (bandera estadounidense). 
Las embarcaciones irregulares parten del 
muelle de San Diego, California, Estados 
Unidos, por lo que los únicos beneficiarios 
son los empresarios. Para mitigar estas 
acciones se han realizado acciones 
coordinadas con las demás autoridades 
involucradas, con el fin de orientar y 
regularizar a estas embarcaciones. Del mismo 
modo, se han elaborado productos de 

difusión por parte de la rbIg, un Manual de 
Buenas Prácticas (Conanp, 2007; versiones 
disponibles en inglés y en español) para los 
usuarios de la observación y buceo con 
tiburón blanco, el primero a nivel mundial en 
donde se dan lineamientos de cómo debe 
darse la actividad y la capacidad de carga de 
las actividades turísticas para esta actividad. 

En cuanto a la pesca deportivo-recreativa, 
no se cuenta con un registro de las entradas y 
salidas a las aguas de Isla Guadalupe, se 
requiere implementar un programa de 
supervisión con las autoridades competentes.

Los puertos principales de la zona de 
influencia son Ensenada, Rosarito, El Sauzal, 
Guerrero Negro e Isla Cedros. La cantidad de 
embarcaciones turísticas que arribaron a 
Ensenada se incrementó en más del doble 
entre 1993 y 1997 llegando a mil 240. 
Durante 2008 y 2009, la Administración 
Porturaria y Capitanía de Puerto, reporta en 
su informe estadístico mensual enero-
septiembre, 2008- 2009, 139 despachos de 
cruceros en Ensenada. El posible aumento de 
tráfico de embarcaciones recreativas 
privadas, a partir del proyecto Escalera 
Náutica planteado por FonatUr, es una 
preocupación fundada para la conservación 
de las islas y en general de la zona costera de 
la región Noreste de México. Eventualmente 
pudiera afectar a Isla Guadalupe por el 
aumento de embarcaciones que decidieran 
transitar o visitarla.

Para todas las actividades productivas que 
se realizan en la reserva, es necesario 
implementar medidas de inspección y 
vigilancia en coordinación con las autoridades 
competentes, al mismo tiempo impulsar una 
cultura orientada hacia el uso sustentable de 
los recursos por parte de todos los usuarios 
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para evitar un mal manejo de los  
recursos aprovechados.

Las actividades antropogénicas y sus 
efectos derivados tienen un impacto 
importante tanto en el hábitat, así como en 
las especies nativas de la reserva. Existen 
muchas especies silvestres que son 
susceptibles de ser afectadas por las 
actividades humanas, por lo que es altamente 
recomendable promover acciones 
participativas de inspección, vigilancia y 
educación ambiental.

Demográfico

El desarrollo humano y la extracción de 
recursos naturales en Isla Guadalupe, 
representan amenazas para las  
especies nativas. 

La disposición de la basura es un problema. 
El Campo oeste en donde se encuentra la 
Sociedad Cooperativa, estaba rodeado de 
basura, restos de lanchas, vehículos y material 
de construcción, además de diversos residuos 
sólidos, sin embargo, con los recursos 
proCoDeS (Programa de Conservación para el 
Desarrollo Sostenible) y campañas de 
limpieza de la Conanp se han concentrado los 
residuos en un solo sitio, esperando su 
remoción y traslado a la ciudad de Ensenada; 
puesto que se trata en su mayoría de chatarra; 
de igual manera, la Sociedad Cooperativa se 
encuentra habilitando un centro de acopio en 
donde se instalará una compactadora 
adquirida con recursos proCoDeS y con esto 
poder compactar residuos sólidos. Se 
transportarán los residuos ya compactados a 
la ciudad de Ensenada. En cuanto al manejo 
de la basura doméstica, la Semar la recolecta 
en cada visita a la isla. En el campo del 
Bosque, la basura es recolectada por el Grupo 
de Ecología y Conservación de Islas, a. C. Es 

importante realizar campañas de 
concientización y manejo de residuos para 
los usuarios y para los visitantes a la par de 
un programa de educación ambiental.

La Conanp se encuentra impulsando 
actividades productivas donde el papel de la 
mujer sea más activo. Se apoyó a un grupo de 
mujeres para asistir a un taller de 
microempresarias dentro de las Áreas 
Naturales Protegidas que se llevó a cabo en 
Bahía de los Ángeles en noviembre de 2007. 
Con el objetivo de promover la conservación 
de los ecosistemas y su biodiversidad, 
mediante el aprovechamiento de los mismos, 
con igualdad de oportunidades los proCoDeS 
apoyan estudios técnicos, proyectos 
comunitarios y cursos de capacitación, que 
benefician a la Sociedad Cooperativa.

presenCia y CoordinaCión 
instituCional

En un esfuerzo para proteger el territorio 
de Isla Guadalupe, del gran impacto sobre 
el ecosistema que dejó la introducción de 
especies exóticas invasoras por parte de 
actividades antropogénicas a partir del siglo 
XIX, el gobierno de México decretó, durante 
el mandato de Álvaro obregón en 1922, zona 
Reservada para la Caza y Pesca de especies 
animales y vegetales, la Isla Guadalupe, 
Baja California y las aguas territoriales que  
la circulen. 

A partir de 2002, el Instituto Nacional de 
Ecología (Ine) emprendió la tarea de 
coordinar esfuerzos para llevar a cabo la 
conservación de Isla Guadalupe; entre ellas 
destacó el Taller sobre la Restauración y 
Conservación de Isla Guadalupe en 
coordinación con el Centro de Investigación 
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Científica y de Educación Superior de 
Ensenada (CICeSe) y el Grupo de Ecología y 
Conservación de Islas a. C.; cuyo objetivo 
principal residió en la recopilación de 
información técnica y científica que 
permitiera la elaboración de un diagnóstico 
ambiental y la discusión de las acciones 
futuras de un plan de acción para la 
restauración y conservación de la isla.

En 2005, el Titular del Ejecutivo Federal 
expidió el Decreto por el que se declara Área 

Natural Protegida, con la categoría de reserva 
de la biosfera, la zona marina y terrestre que 
incluye a la Isla Guadalupe, de jurisdicción 
federal, así como a las demás superficies 
emergidas que se encuentran dentro de la 
misma, localizada en el océano Pacífico, 
frente a la costa de la Península de Baja 
California, con una superficie total de 476 mil 
971-20-15.79 hectáreas publicado en el 
Diario oficial de la Federación el 25 de abril 
de 2005. 
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6. SuBPRoGRAmAS dE CoNSERVACIÓN

El Programa de Manejo, conceptualizado 
como el documento rector de planeación 
y regulación del Área Natural Protegida, 
establece las acciones mediante las cuales 
se pretende alcanzar los objetivos de 
conservación y manejo de los ecosistemas 
y su biodiversidad, apoyados en la gestión, 
investigación y difusión; integrando, además, 
los mecanismos y estrategias necesarias para 
el adecuado manejo y administración del área, 
todo ello en congruencia con el Plan Nacional 
de Desarrollo 2007-2012, el Programa 
Nacional del Medio Ambiente 2007-2012 
y el Programa Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas 2007-2012. 

Para lograr la aplicación de las estrategias 
se establecerán subprogramas que atiendan 
cada una de estas necesidades. Los 
subprogramas están enfocados a estructurar 
e impulsar en forma ordenada y priorizada las 
actividades y proyectos, estableciendo los 
objetivos, metas y acciones específicos para 
cada uno de ellos, con base en la problemática 

y necesidades de la rbIg. Cada subprograma 
responde a problemas y necesidades 
específicos en varios sectores, buscando la 
participación activa de cada uno de los 
involucrados y promoviendo el desarrollo de 
la comunidad local y la protección de los 
recursos naturales de la reserva.

Los subprogramas de conservación son:

•	 Subprograma	protección
•	 Subprograma	manejo
•	 Subprograma	restauración
•	 Subprograma	conocimiento
•	 Subprograma	cultura
•	 Subprograma	gestión

Se plantean plazos para que las acciones 
se desarrollen: a corto plazo (C) de uno a dos 
años; a mediano plazo (M) de tres a cuatro 
años; a largo plazo (L) para un periodo mayor 
a cinco años y permanentes (P) cuando se 
operará indefinidamente.
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subprograma de proteCCión

En la reserva se encuentran ecosistemas 
insulares caracterizados por comunidades 
terrestres y marinas, estos ecosistemas 
están influenciados por las condiciones 
meteorológicas características del océano 
Pacífico. Debido al aislamiento geográfico, 
se ha provocado una gran especialización 
en las comunidades terrestres y marinas que 
albergan especies cosmopolitas de amplia 
distribución, así como también especies 
nativas y endémicas.

Dentro de las comunidades vegetales se 
encuentran comunidades forestales, 
registradas históricamente (representadas 
por especies de pino, ciprés, encino, junípero 
y palma), comunidades de pastizal y 
chaparral, comunidades de matorral de los 
islotes, de artemisia de Guadalupe, matorral 
desértico marítimo y comunidades de 
macroalgas. Así también, existen ecosistemas 
intermareales, submareales, pelágicos  
y batipelágicos.

En los ecosistemas marinos que se 
encuentran en la reserva registran un total de 
351 especies de invertebrados marinos, 328 
especies de peces (la mayoría de importancia 
comercial de los cuales 18 pertenecen a los 
elasmobranquios), 133 especies de aves y 21 
especies de mamíferos marinos. 

La reserva representa un sitio de anidación 
y descanso para más de 50 especies de aves 
terrestres, 23 especies de aves acuático-
terrestres y alrededor de 36 especies de aves 
marinas. Del total de aves registradas 26 se 
encuentran bajo alguna categoría de riesgo 
de acuerdo con la nom-059-Semarnat-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista de especies  
en riesgo.

Este subprograma se refiere a todas 
aquellas acciones que evitan o previenen el 
cambio no natural de las comunidades, así 
como la protección de sus recursos y que 
garanticen la integridad de los ecosistemas. 
En él se enlistan las acciones preventivas y 
correctivas para la conservación de los 
ecosistemas en proceso de restauración y 
aquellos que gocen de una buena estabilidad. 
Estas acciones contribuirán con la inspección 
y vigilancia de las actividades productivas 
que se desarrollen alrededor de los 
ecosistemas, en especial de aquellos que 
sean más frágiles, como el caso de las zonas 
forestales, las zonas submareales y pelágicas; 
previniendo el riesgo de incendios forestales, 
manejo de desechos, uso desmedido de los 
recursos hídricos, introducción de especies 
no nativas o exóticas invasoras, erradicación 
o control de dichas especies exóticas 
invasoras o que se tornen perjudiciales, 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
pesqueros, desarrollo de las actividades 
turísticas y en general de aquellas actividades 
que puedan provocar una alteración en los 
procesos ecológicos y evolutivos de las 
comunidades que se distribuyen en la rbIg. 

objetivo general

Lograr la conservación del ecosistema y sus 
elementos en la Reserva de la Biosfera Isla 
Guadapue, mediante la implementación de 
medidas y políticas para mejorar el ambiente 
y controlar su deterioro.

estrategias

•	 Coadyuvar	 en	 la	 elaboración	 de	
mecanismos de control, inspección 
y vigilancia con las dependencias 
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competentes encargadas, lo anterior, en 
cumplimiento con la legislación vigente.

•	 Coordinar	 acciones	 de	 manera	 eficiente	
con instituciones competentes en 
seguridad y respuesta a contingencias.

•	 Instrumentar	 acciones	 encaminadas	 a	
la conservación de la biodiversidad y 
recuperación de sitios perturbados.

•	 Promover	la	participación	social	en	labores	
de protección.

•	 Evaluar	 la	 eficacia	 de	 las	 actividades	
y acciones de protección de  
manera permanente.

Componente de inspección  
y vigilancia

El cumplimiento de las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables al 
aprovechamiento y disfrute en la rbIg es un 
requisito imprescindible para su conservación 
y manejo. Este cumplimiento puede 
alcanzarse a través de estrategias y acciones 
que combinen la inspección y vigilancia 
con un programa intensivo de fomento a la 
participación de los usuarios y visitantes para 
detectar y resolver los problemas de ilícitos 
e irregularidades ambientales asegurando la 
protección de los recursos naturales del área. 

objetivos espeCífiCos

•	 Proteger	 y	 conservar	 los	 ecosistemas	 de	
la reserva, su biodiversidad y recursos 
mediante la aplicación de la normatividad 

ambiental vigente, la vigilancia 
participativa comunitaria y la coordinación 
institucional, conforme a las disposiones 
legales aplicables.

•	 Contar	con	un	programa	de	 inspección	y	
vigilancia de la reserva, involucrando a las 
autoridades competentes.

•	 Formar	 un	 comité	 de	 
vigilancia participativa.

metas y resultados esperados

•	 Promover	 y	 participar	 en	 la	 elaboración	
de un programa anual de inspección y 
vigilancia que involucre la participación 
de la Semar y demás autoridades 
competentes, en el mediano plazo.

•	 Establecer	 un	 comité	 de	 vigilancia	
participativa acreditado por las autoridades 
competentes, en el mediano plazo. 

Actividades* y acciones Plazo

Implementar un programa de inspección y vigilancia

Realizar acciones coordinadas en materia de inspección y vigilancia con Semar y en su caso con 
otras autoridades competentes a efecto de lograr la óptima aplicación del programa de manejo 
de la rb

M

Fomentar la suscripción de Bases de Colaboración entre la Semar, SCt, Semarnat y Sre,  
a fin de establecer operativos prácticos que permitan llevar un registro de las embarcaciones 
extranjeras que ingresen a la reserva; así como contar con información oportuna para la 
atención de cualquier problemática que en materia de navegación pudiera presentarse, tanto 
para usuarios, pescadores y prestadores de servicios

M
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Componente de mantenimiento de 
regímenes de perturbación y procesos 
ecológicos a gran escala 

La biodiversidad presenta varios niveles 
de organización biológica en varias escalas 
geográficas. Las especies que se distribuyen 
a gran escala requieren de diferentes 
tipos de hábitat tales como las especies 
migratorias o los grandes depredadores los 
cuales son susceptibles a la perturbación del 
hábitat (modificación de cauces, incendios 
forestales, sequías, artes de pesca, pesca 
fantasma, presencia humana entre otros).

En la rbIg se distribuyen especies como el 
tiburón blanco (Carcharodon carcharias), el 
albatros de Laysan (Diomedae immutabilis), 
el junco de Guadalupe (Junco (hyemalis) 
insularis], diversas especies de pinnípedos 

como el lobo fino de Guadalupe 
(Arctocephalus townsendi), el elefante 
marino (Mirounga angustirostris), y cetáceos 
de hábitat oceánicos cuya conservación y 
manejo deben hacerse a escala regional. 

La rbIg puede ser afectada por 
fenómenos naturales o perturbaciones de 
origen antropogénico que producen 
alteraciones a los ecosistemas. Estos 
disturbios pueden ocurrir de manera regular 
durante el corto, mediano y largo plazo; y en 
una escala regional o internacional. Algunos 
acontecimientos como el fuego, las sequías, 
el viento, huracanes o tormentas, las 
migraciones verticales o latitudinales de 
especies que conforman la cadena alimenticia, 
así como incrementos o disminuciones en los 
gradientes de temperatura, humedad 
relativa, problemas fitosanitarios o 

Actividades* y acciones Plazo

Habilitar las instalaciones necesarias en la rbIg para la presencia permanente y continua del 
personal de la Dirección del Área

M

Establecer un sistema de comunicación y equipo para operar en zonas remotas con el fin de 
cumplir de manera eficaz en las actividades de inspección y vigilancia

M

Colaborar en la prevención de actividades ilícitas en coadyuvancia con las  
autoridades competentes

P

Definir las zonas y temporadas que requieran de mayor esfuerzo de vigilancia C

Fomentar la participación comunitaria en la vigilancia

Promover la formación de un comité de vigilancia participativa, en el que se integre a la 
comunidad de pescadores de la rbIg, operadores turísticos y demás personas interesadas

C

Capacitar a los comités de vigilancia participativa en coordinación con la proFepa C

Gestionar junto con el comité de vigilancia participativa el apoyo para el equipamiento y 
operación del comité comunitario de vigilancia participativa

C

Consolidar el programa de inspección y vigilancia

Dar seguimiento al Programa de Inspección y Vigilancia en conjunto con la proFepa, así como 
gestionar su renovación anual

P

Reportar a la autoridad competente los posibles ilícitos ambientales detectados durante los 
recorridos regulares del personal de la reserva

P

Dar seguimiento a los procedimientos establecidos por la proFepa P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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zoonotícos, campamentos y cambio 
climático, pueden alterar y fragmentar los 
ecosistemas a través de sucesiones vegetales 
o cambios geomorfológicos. 

Es así, que este componente se plantea 
como respuesta a la problemática relacionada 
con los recursos y la continuidad de los 
procesos ecológicos. Ya que si bien algunos 
ecosistemas requieren de la presencia de 
perturbaciones naturales es necesario contar 
con la identificación, origen y frecuencia de 
los mismos para determinar el impacto y 
resiliencia en este caso de los ecosistemas 
insulares, con el fin de garantizar la 
conservación y protección de las especies 
que se distribuyen en el área o bien realizan 
parte de su ciclo de vida en la misma. 

objetivos espeCífiCos

•	 Incrementar	el	conocimiento	acerca	de	los	
regímenes de perturbación mediante su 
identificación y monitoreo.

•	 Evaluar	y	aplicar	una	estrategia	de	manejo	
efectiva para la conservación de las 
especies de amplia distribución mediante 
la coordinación con grupos e instituciones 
de investigación.

•	 Identificar	 la	 transformación	 de	
ecosistemas a partir de un disturbio 
ambiental.

metas y resultados esperados

•	 Contar	 con	 un	 diagnostico	 de	 los	
regímenes de perturbación dentro de la  
reserva y su zona de influencia sobre  
la flora y fauna a mediano plazo.

•	 Identificación	 y	 caracterización	 de	 los	
principales disturbios de los procesos 
ecológicos, a mediano plazo. 

•	 Comenzar	 con	 la	 integración	 de	
información para la elaboración  
de una estrategia integral que permita la 
continuidad de procesos ecológicos. 

•	 Disminuir	 los	 disturbios	 de	 origen	
antropogénico.

Actividades* y acciones Plazo

Caracterizar los regímenes de perturbación

Elaborar un mapa de identificación y caracterización de sitios de perturbación M

Proponer y aplicar estrategias de manejo que permitan la estabilidad y permanencia de las 
condiciones naturales de la reserva

P

Llevar a cabo acciones que promuevan la restauración de los procesos ecológicos de la reserva, 
en los casos en que se determine

M

Promover estudios de dinámica poblacional para identificar los efectos de disturbios naturales P

Fomentar el estudio y conocimiento de procesos ecológicos a gran escala

Elaborar pronósticos y potencialidades de ocurrencia de las perturbaciones a los  
procesos ecológicos

M

Elaborar un programa de protección de ambientes de la reserva, así como su difusión, gestión y 
coordinación con otras instancias

M

Identificar, caracterizar y buscar las especies clave presentes en la reserva M

*Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de prevención, control 
y combate de incendios y de 
contingencias ambientales

Algunos de los incendios forestales que 
se han suscitado en la rbIg han sido 
relacionados, directa e indirectamente, por 
las actividades humanas; en este caso se 
cuenta con el registro de al menos cuatro 
incendios suscitados en el bosque de ciprés 
(1980-1981, 1984, 1993 y 2008). Estos 
incendios, junto con la herbivoría de las 
cabras, han sido responsables de la reducción 
de la cobertura forestal, calculada en más de 
113 hectáreas; afectando significativamente 
la cobertura vegetal, las especies endémicas, 
el hábitat de la vida silvestre y algunos de los 
procesos ecológicos de la reserva. 

Esto ha llevado a establecer estrategias e 
invertir recursos económicos, materiales y 
humanos para la implementación de 
programas y acciones encaminadas al manejo 
integral de fuego para reducir al mínimo 
posible los efectos de los incendios forestales, 
por lo tanto deberá elaborarse y establecerse 
un programa de manejo de fuego acorde con 
las necesidades actuales de los ecositemas, 
en la reserva. 

objetivos espeCífiCos

•	 Disminuir	 la	 pérdida	 de	 la	 cobertura	
vegetal, hábitat y especies de flora y fauna 
a causa de incendios forestales. 

•	 Diseñar	 un	 mecanismo	 para	 mantener	
la coordinación interinstitucional para la 

atención, prevención, control de incendios 
forestales y contingencias ambientales.

•	 Reducir	 el	 impacto	 negativo	 del	 fuego	
mediante la elaboración de un Programa 
de Manejo Integral de Fuego que se 
ajuste a las condiciones actuales de los 
ecosistemas y a las necesidades de uso de 
fuego en el corto, mediano y largo plazo 
en la rbIg.

•	 Elaborar	un	mapa	de	sitios	con	incidencia	
de incendios forestales con la información 
registrada para la reserva, con el fin de 
elaborar un modelo de ocurrencia dentro 
del área.

metas y resultados esperados

•	 Elaborar	un	Programa	de	Manejo	Integral	
de Fuego acorde con las necesidades 
de uso de fuego en el corto, mediano y  
largo plazo.

•	 Integrar	 en	 el	 corto	 plazo,	 una	 brigada	
equipada contra incendios forestales que 
realice las actividades de prevención, 
combate y control y que cuente con 
la capacitación y equipo necesario 
con la participación de los usuarios 
en coordinación con la ConaFor, 
Semar, Gobierno del estado de Baja 
California, Protección Civil, oSC e  
instancias internacionales.

•	 Contar	 en	 el	 corto	 plazo	 con	 equipo	 de	
comunicación necesario.

•	 Elaborar	un	mapa	de	sitios	con	incidencia	
de incendios forestales con la información 
registrada para el área.
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Actividades* y acciones Plazo
Manejo integral de fuego en la RBIG 

Contar con un Programa de Manejo Integral de Fuego en la reserva C
Capacitar al personal técnico de la reserva y a los integrantes de la brigada voluntaria contra 
incendios en el combate de incendios forestales

P

Diseñar con la ConaFor la estrategia de manejo de incendios, que incluya el estudio de 
factibilidad para la instalación de obras de almacenamiento de agua e infraestructura de apoyo

M

Promover la creación y capacitación de una brigada contra incendios en coordinación con la 
ConaFor y con la participación de la Semar, Gobierno del estado de Baja California, Conanp y los 
usuarios de la reserva

P

Realizar investigación para determinar los regímenes naturales de fuego en en la reserva, en 
caso de que existan

M

Prevenir el fuego en zonas frágiles derivado de actividades humanas como son las quemas de 
basura o fogatas

P

Implementar un programa de difusión en los campamentos temporales sobre el uso de fuego en 
la reserva

P

Fortalecer la cooperación de diferentes instancias para la ejecución del Programa de Manejo 
Integral de Fuego

M

Implementar medidas de manejo del fuego

Elaborar un programa de protección anual de prevención y manejo de incendios P
Definir criterios para la instalación de líneas de control e infraestructura de apoyo para el 
manejo de incendios en aquellos sitios de mayor fragilidad y con un riesgo elevado

P

Elaborar, un programa de manejo de maderas muertas considerando su función ecológica, así 
como su potencial para la generación de incendios y el riesgo de afectación en las zonas que  
se determinen

P

Establecer procedimientos para la atención y manejo de incendios forestales P
Designar y capacitar al personal operativo sobre las técnicas y conocimientos básicos de 
atención y manejo de incendios forestales

P

Promover acciones de manejo de material combustible P
Elaborar un mapa de riesgos para la prevención y atención de incendios forestales C
Evaluar la cantidad y calidad de material combustible acumulado y establecer medidas para  
su manejo

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de preservación e 
integridad de áreas núcleo, frágiles  
y sensibles

En la rbIg existen zonas de gran importancia 
debido a la biodiversidad que contienen las 
comunidades que se distribuyen en los islotes, 
el bosque de ciprés, palma y de pino-encino; 
así como en las playas y costas rocosas en 
donde se reproducen pinnípedos marinos. 
Además se encuentran zonas submareales y 

pelágicas en donde se distribuyen tortugas 
marinas (Chelonia agassizi) y tiburones 
blancos (Carcharodon carcharias), o bien, 
acantilados o zonas rocosas en donde se 
asientan colonias de aves marinas albatros 
de Laysan y petrel de Leach que se 
alimentan, reproducen y crían. Es importante 
señalar que muchas de las especies que se 
distribuyen en el área están incluidas en 
la nom-059-Semarnat-2010 Protección 
ambiental-Especies nativas de México de 
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flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión 
o cambio-Lista de especies en riesgo. 

Estas zonas, cuyas extensiones son 
reducidas requieren de un manejo para 
preservar sus elementos ante presiones 
humanas, naturales o limitadas por especies 
introducidas que ponen en riesgo su 
permanencia a largo plazo.

objetivos espeCífiCos

•	 Lograr	 la	 permanencia	 de	 los	 diferentes	
hábitat especialmente sensibles al 
deterioro mediante su delimitación 
espacial y el manejo para prevenir y 
controlar los factores de perturbación. 

•	 Incrementar	 las	 posibilidades	 de	
conservación de poblaciones y especies 

cuyo ciclo biológico requiere de 
los elementos presentes en la zona 
núcleo o áreas frágiles y sensibles, 
mediante la limitación y control 
de impactos al ambiente de las  
actividades antropogénicas.

metas y resultados esperados

•	 Definir	 y	 precisar	 100	 por	 ciento	 de	 los	
sitios y superficies frágiles o sensibles en 
el ANP en un plazo de tres años.

•	 Preservar	 los	 ecosistemas	 y	 áreas	
de distribución de especies muy 
restringidas o áreas de flora relicta, en el  
mediano plazo.

•	 Realizar	 en	 el	 mediano	 plazo,	 obras	 de	
retención de suelos para minimizar el 
efecto de pérdida de suelo en las zonas 
forestales de la zona núcleo. 

Actividades* y acciones Plazo
Delimitar los sitios frágiles y sensibles

Identificar y evaluar las áreas frágiles y sensibles de la reserva M
Identificar las especies de flora o fauna en sitios frágiles o sensibles para su protección  
y seguimiento

M

Desarrollar acciones y medidas de protección que garanticen la permanencia y la integridad de 
las áreas frágiles y sensibles

M

Efectuar evaluaciones sistemáticas para determinar el grado de alteración de las áreas frágiles o 
sensibles y sus poblaciones

M

Monitorear y evaluar los sitios críticos

Establecer una estrategia para evaluar la preservación de zonas núcleo y áreas frágiles  
y sensibles

M

Identificar las necesidades de información de los ecosistemas frágiles y sensibles y sus 
requerimientos de manejo

C

Controlar los impactos ambientales de las actividades humanas

Realizar un estudio de los impactos, magnitud y características de los impactos generados por 
actividades humanas en sitios frágiles y sensibles

M

Determinar capacidades de carga sobre los visitantes en sitios frágiles y sensibles C
Establecer límites de cambio aceptables como estrategia de control del tránsito de vehículos y 
personas en sitios frágiles

M

Evitar que las actividades humanas generen disturbios en las zonas frágiles identificadas, con el 
fin de evitar estrés innecesario en las poblaciones silvestres

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de protección contra 
especies exóticas invasoras y  
control de especies y poblaciones  
que se tornen perjudiciales 

Derivado de las actividades humanas durante 
el siglo XIX y XX se introdujeron a la reserva 
cabras, caballos, burros, perros, vacas, 
gatos, ratones, insectos, pastos y malezas; 
lo cual ha provocado un desequilibrio en 
los ecosistemas y las comunidades que los 
componen llegando a diezmar poblaciones 
de especies de flora y fauna, cambios en la 
composición de especies y estructura trófica, 
desplazamiento de especies nativas, pérdida 
de biodiversidad, reducción de diversidad 
e incluso extinción de especies. El control 
y erradicación de especies introducidas son 
herramientas para la restauración ecológica.

objetivos espeCífiCos

•	 Prevenir	 la	 introducción	 de	 especies	
exóticas invasoras a la rbIg mediante 
la ejecución de un programa de control, 
vigilancia, inspección y educación de los 
usuarios en colaboración con la Semar  
y proFepa.

•	 Evaluar	 el	 cambio	 en	 la	 estructura	
trófica de los ecosistemas provocado por 

poblaciones o especies exóticas invasoras 
o que se tornen perjudiciales.

•	 Evaluar	 los	 programas	 de	 erradicación	
y control de las poblaciones de 
especies exóticas invasoras o que se  
tornen perjudiciales. 

metas y resultados esperados

•	 Elaborar	 en	 el	 corto	 plazo	 un	 programa	
preventivo de introducción de especies 
exóticas invasoras, que incluya una 
campaña de información a los usuarios de 
la reserva.

•	 Realizar	 monitoreos	 anuales	 para	
determinar la presencia o ausencia 
especies exóticas invasoras, con énfasis 
en malezas, aves y mamíferos, en el  
corto plazo.

•	 Establecer	 estudios	 de	 líneas	 base	 de	 la	
avifauna, flora, con énfasis en las especies 
endémicas y especies de alguna categoría 
de protección para evaluar los impactos en 
la erradicación de especies exóticas o que 
se tornen perjudiciales.

•	 Gestionar	el	desarrollo	de	planes	y	acciones	
para la erradicación y control de especies 
exóticas invasoras o que se tornen 
perjudiciales de manera permanente. 

Actividades* y acciones Plazo
Prevenir la introducción de especies exóticas invasoras

Identificar las especies exóticas invasoras con mayor probabilidad de ser introducidas C

Diseñar y difundir una estrategia para prevenir introducciones por usuarios y visitantes de  
la reserva

C

Recopilar información para formular una línea de acción que analice los riesgos y puntos críticos 
de control para evitar la introducción de especies no deseadas o que se tornen perjudiciales 
(metodología HaCCp)

M

Evaluar las poblaciones de especies vegetales de manera bianual P

Implementar medidas preventivas para el establecimiento de nuevas plagas que comprometan 
la existencia de especies nativas

P
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Actividades* y acciones Plazo
Instrumentar en coordinación con las autoridades competentes y usuarios en general para la 
realización de labores de inspección y vigilancia para evitar la introducción de especies  
exóticas invasoras

P

Elaborar un Programa de monitoreo y evaluación 

Identificar cuáles son las especies exóticas invasoras que estén causando más daño C

Ubicar los sitios más afectados y priorizarlos de acuerdo con su importancia C

Llevar a cabo estudios poblacionales de las especies exóticas invasoras o que se tornen 
perjudiciales con el fin de contar con la información necesaria para la elaboración de un plan de 
erradicación de aCUerDo Con las necesidades de la reserva

M

Coordinar las acciones y planes de control y/o erradicación concensuados ante la Semar, Segob  
y Semarnat

M

Erradicar especies exóticas invasoras o que se tornen perjudiciales

Evaluar los diferentes métodos de control y erradicación de acuerdo con cada especie exótica 
invasora o de las que se tornen perjudiciales y tomar las medidas adecuadas en caso de que ya 
ha sido incorporada a la estructura trófica

M

Establecer acuerdos con las organizaciones de la sociedad civil que colaboren en las acciones de 
erradicación sobre las especies prioritarias a erradicar

C

Establecer un plan colegiado para el control y erradicación de especies exóticas invasoras 
acorde con las necesidades del área

C

Gestionar la implementación de planes de control y/o erradicación que incluyan los mejores 
métodos y prácticas internacionales de acuerdo con las necesidades del área

L

Promover la búsqueda de financiamiento para llevar a cabo los programas de erradicación  
o control

M

Gestionar la elaboración de un plan para el control de especies exóticas invasoras o que se 
tornen perjudiciales en cada uno de los campamentos en donde se realicen actividades 
humanas, con el fin de conocer el grado de afectación en cada área, además de incluir medidas 
sanitarias estrictas para evitar la proliferación de éstas

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de mitigación y 
adaptación al cambio climático

El cambio climático es resultado del uso 
intensivo de la atmósfera como receptora 
de emisiones de gases de efecto invernadero 
(geI), especialmente bióxido de carbono; 
los cuales han sido emitidos durante los 
últimos 150 años de industrialización. Los 
geI han superado la capacidad de captura 
de la atmósfera, resultando en el aumento 
constante de las concentraciones de estos 
gases. Mismos que obstaculizan la emisión 

de energía hacia el espacio exterior y 
acrecientan el proceso natural de efecto 
invernadero, ascendiendo las temperaturas 
en todo el mundo. Dentro de los servicios 
ecosistémicos de las Áreas Naturales 
Protegidas se encuentran el proteger las 
especies de flora y fauna que conforman 
y comprenden ecosistemas específicos. La 
rbIg integra una gran diversidad de flora 
terrestre, así como micro y macroalgas 
marinas que ofrecen servicios ecosistémicos 
como la producción de oxígeno y captación 
de grandes cantidades de bióxido de 
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carbono, disminuyendo las concentraciones 
de la atmósfera y por lo tanto la disminución 
de los geI. 

objetivos espeCífiCos

•	 Contribuir	 a	 la	 generación	 de	 energías	
alternativas para los usuarios de 
campamentos temporales de la reserva, 
con el fin de disminuir la emisión de  
gases geI. 

•	 Determinar	 las	 variables	 de	 utilidad	 para	
evaluar los posibles impactos del cambio 
climático en los ecosistemas.

metas y resultados esperados

•	 Establecer	 colaboraciones	 con	 centros	
de investigación para establecer una 
línea base de monitoreo del estado 
de los ecosistemas en la reserva, en el  
mediano plazo.

•	 Establecer	 colaboraciones	 con	 centros	
de investigación y dependencias con 
conocimiento en el tema para estimar 
la captura de bióxido de carbono en la 
superficie de la rbIg, en el mediano plazo.

•	 Contribuir	 con	 la	 implementación	 de	
proyectos viables de energía alternativa 
para los usuarios de la reserva, en el 
mediano plazo.

Actividades* y acciones Plazo

Fomentar el conocimiento del cambio climático, así como su efecto y mitigación que genera la RBIG

Realizar sinergias con centros de investigación para llevar a cabo estudios enfocados al  
cambio climático

M

Realizar sinergias con el Instituto Nacional de la Pesca para evaluar a las poblaciones de los 
recursos explotados

P

Fomentar la investigación relacionada con servicios ambientales en la reserva C

Coordinar actividades con centros de investigación, dependencias gubernamentales y 
organizaciones de la sociedad civil para la generación de conocimiento y la determinación de las 
variables indicadoras de cambio climático

M

Fomentar proyectos de energía alternativa

Promover proyectos de energía alternativa, como celdas solares, energía eólica y de captación 
de agua viables para que los usuarios de los campamentos temporales sustituyan combustibles 
que generan geI

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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subprograma de manejo

El manejo es un término que implica el 
mantenimiento de los recursos naturales bajo 
un esquema sustentable a largo plazo, por lo 
que es preciso definir estrategias ambientales 
que sean compatibles con el desarrollo 
regional y con los objetivos de conservación 
de la reserva. Este subprograma especifica 
las acciones y actividades encaminadas a 
garantizar la permanencia a largo plazo de los 
procesos ecológicos esenciales, ecosistemas, 
hábitat y las especies de flora y fauna 
silvestres insulares y marinas. 

La definición de una estrategia clara para 
la conservación y el manejo de los recursos 
en la reserva es una prioridad actual debido a 
que las presiones antropogénicas en la región 
y en la zona de influencia crecen a un ritmo 
muy acelerado, lo que pone en riesgo la 
continuidad de los procesos ecológicos y la 
conservación de los recursos naturales. 

Todas las acciones que inciden de manera 
directa en los ecosistemas y su biodiversidad, 
así como el uso y aprovechamiento de sus 
productos, bienes y servicios, se consideran 
como elementos del manejo y como tal, de la 
conservación de los mismos, por lo que es 
preciso definir una estrategia de manejo y 
conservación para el desarrollo que permita 
que dichos aprovechamientos sean 
compatibles con el desarrollo sustentable y 
con los objetivos de conservación de la rbIg. 

En la reserva, las actividades productivas 
se reducen a la explotación de recursos 
pesqueros como abulón, langosta y pepino 
de mar y cuya explotación representa 100 
por ciento de los ingresos económicos de la 
Sociedad Cooperativa Pesquera; así como las 

actividades turísticas que consisten en 
paseos con embarcaciones en las aguas 
circundantes a la isla, así como la observación 
de flora y fauna. Los miembros de la 
comunidad de pescadores ubicados en el 
Campo oeste, ocasionalmente la Semar 
ubicada en el Campo Sur y el personal del 
Grupo de Ecología y Conservación de Islas,  
a. C., ubicados en el campo Bosque y el 
personal de la Conanp, dependen del 
manantial de la isla para cubrir sus necesidades 
básicas de agua. 

objetivo general

Promover un manejo sustentable de los 
recursos naturales en las actividades de 
uso y aprovechamiento que se llevan a 
cabo actualmente en la reserva, evaluar 
la factibilidad de nuevas actividades e 
impulsar la creación de proyectos amigables 
con el ambiente, basados en esquemas de 
aprovechamiento y manejo sustentable de 
los recursos naturales en la rbIg orientados 
a lograr la conservación de los ecosistemas y 
sus elementos.

estrategias

•	 Promover	 el	 ordenamiento	 ecológico,	
tanto marino como terrestre.

•	 Impulsar	el	uso	sustentable	de	los	recursos	
naturales.

•	 Promover	la	regulación	de	las	actividades	
productivas dentro de la reserva y su 
reconversión productiva hacia sistemas 
más amigables con el ambiente.

•	 Establecer	 acciones	 de	 manejo	 para	 las	
especies de importancia económica.

•	 Gestionar	 apoyo	 para	 la	 realización	 de	
proyectos productivos sustentables.
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Componente de manejo y uso 
sustentable de ecosistemas insulares

Dado que la mayor parte de la zona núcleo 
es íntegramente ecosistema insular, este 
componente se torna en la base de su 
manejo, por lo que se plantean las acciones 
y actividades encaminadas a lograr que 
su uso sea compatible con sus objetivos 
de conservación. El aprovechamiento y 
extracción de agua del único manantial que 
se encuentra en la isla requiere de estudios 
sobre su aprovechamiento, extracción y 
tasas de recarga del manto acuífero para su 
conservación a largo plazo.

objetivos espeCífiCos

•	 Lograr	 la	 compatibilidad	 entre	 el	 uso	 y	
aprovechamiento de los ecosistemas 
insulares y su conservación mediante 
medidas de regulación en coordinación 
con las dependencias federales.

•	 Reducir	 los	 impactos	 negativos	 al	
ecosistema insular provocados por las 
actividades productivas que se desarrollan 
en Isla Guadalupe mediante la regulación 
de las mismas.

•	 Garantizar	 la	 permanencia	 de	 las	
poblaciones, así como del hábitat 
insular mediante el ordenamiento de las 
actividades productivas.

metas y resultados esperados

•	 Contar	en	el	mediano	plazo	con	estudios	
de capacidad de carga y/o límites de 
cambio aceptable, en coordinación de las 
dependencias federales, para los sitios en 
donde se realizan las actividades turísticas 
y pesqueras de gran importancia para la 
zona.

•	 Impulsar	 el	 ordenamiento	 de	 las	
actividades turísticas y pesqueras, 
en coordinación con las autoridades 
competentes, en el mediano plazo.

Actividades* y acciones Plazo

Contar con un diagnóstico de los recursos insulares

Elaborar un diagnóstico del estado actual de los ecosistemas insulares, con la participación de 
las dependencias federales, instituciones y centros de investigación además de los usuarios

C

Impulsar el aprovechamiento sustentable de los recursos insulares

Identificar las zonas que son utilizadas más frecuentemente para cada tipo de actividad C

Elaborar estudios con la capacidad de carga y/o límites de cambio aceptable para las actividades 
de aprovechamiento en la reserva

M

Coordinar estudios con ConagUa para ver el estado actual, las tasas de aprovechamiento de los 
mantos acuíferos y plantear recomendaciones para el tratamiento de aguas residuales

C

Establecer criterios para el ordenamiento de las actividades turísticas M

Gestionar el fomento al ordenamiento de las actividades pesqueras M

Coordinar monitoreos y evaluaciónes de la situación del manantial P

Promover la utilización de fuentes alternativas para la obtención de agua para todos los 
usuarios de la reserva

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de manejo y uso 
sustentable pesquerías

El concepto de uso sustentable implica 
la utilización de los recursos naturales 
renovables de una manera tal que se 
garantice a futuro la producción sin que 
se ponga en riesgo la existencia de las 
poblaciones explotadas o el equilibrio de 
los ecosistemas. El derecho a la pesca lleva 
consigo la obligación de hacerla de forma 
responsable a fin de asegurar la conservación 
y la gestión efectiva de los recursos.

Dentro de la reserva existe la pesca 
artesanal con fines comerciales, la cual es 
llevada a cabo por la Sociedad Cooperativa 
de Producción Pesquera de Participación 
Estatal Abuloneros y Langosteros, S.C.L. que 
cuenta con permiso por parte de la ConapeSCa 
para aprovechar comercialmente el abulón 
azul, amarillo y negro (Haliotis fulgens, 
Haliotis corrugata y Haliotis cracherodii), 
langosta roja del Pacífico (Panulirus 
interruptus) y pepino de mar  
(Parastichopus parvimensis). 

objetivos espeCífiCos

•	 Garantizar	 la	 protección	 y	 conservación	
de los recursos pesqueros mediante 
la inducción del aprovechamiento 
sustentable de las especies marinas y  
su hábitat.

•	 Conservar	 los	 ambientes	 naturales	
que mantienen la diversidad 
genética promoviendo la aplicación 
de prácticas de aprovechamiento 
sustentable y actividades económicas  
ambientalmente sustentables.

metas y resultados esperados

•	 Evaluar	 y	 analizar	 las	 poblaciones	
de especies marinas sujetas a 
aprovechamiento comercial.

•	 Identificar	 y	 generar	 estudios	 que	
garanticen la permanencia de los  
recursos marinos.

Actividades* y acciones Plazo

Fomentar el manejo, uso y aprovechamiento de las pesquerías en la reserva

Promover en coordinación con las autoridades competentes las evaluaciones que permitan 
mitigar los posibles impactos de las artes de pesca, tanto comercial como deportiva, dentro de 
la reserva

M

Promover con las autoridades competentes la inclusión de regulaciones en cuanto a las artes y 
métodos de pesca de bajo impacto en los permisos de pesca

L

Promover ante las autoridades competentes la integración de un Programa de ordenamiento 
Pesquero para la reserva, que incluya a las dependencias de gobierno competentes y  
al sector social

L

Integrar un diagnóstico detallado de los recursos pesqueros existentes por medio de la 
participación coordinada de instituciones y centros de investigación

M

Impulsar la realización de estudios técnicos que sustenten los volúmenes de captura, cuotas de 
extracción, épocas de veda y captura para las especies comerciales aprovechadas

P
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Componente de manejo y uso 
sustentable de ecosistemas marinos, 
costeros e intermareales

Los recursos marinos que se explotan 
en la reserva requieren de la generación 
de esquemas de manejo sustentable. La 
Sociedad Cooperativa de Pescadores está 
consciente de que sus recursos son limitados 
y tienen la intención de cuidarlos, por lo 
que existe la voluntad. Además, se necesita 
resguardar la zona Federal Marítimo 
Terrestre (zoFEMAT) y las actividades que 
se lleven a cabo en esta área, para minimizar 
los impactos negativos ocasionados por las 
actividades productivas. 

objetivos espeCífiCos

•	 Garantizar	 la	 conservación	 de	 los	
ecosistemas marinos, costeros e 
intermareales mediante el ordenamiento 
de las actividades productivas.

•	 Minimizar	 los	 impactos	 negativos	 que	
derivan de las actividades productivas 
que se realizan en estos ecosistemas y 
maximizar los beneficios económicos y 
sociales para los usuarios de la reserva.

•	 Conservar	 los	 ecosistemas	 marinos	
fomentando la realización de actividades 
de turismo de bajo impacto ambiental y 
su ordenamiento a la persistencia de los 
atractivos que permiten el uso turístico de 
la fauna marina y de la belleza escénica de 
los ecosistemas. 

metas y resultados esperados

•	 Contar	con	estudios	de	factibilidad	para	el	
aprovechamiento de recursos costeros en 
el mediano plazo.

•	 Contar	 con	 un	 ordenamiento	 de	 las	
actividades productivas realizadas en las 
zonas marinas, costeras e intermareales 
a mediano plazo, en coordinación con las 
autoridades competentes.

Actividades* y acciones Plazo

Fomentar el conocimiento de las especies de flora y fauna marina existentes para hacer un 
mejor uso y manejo en los recursos naturales

P

Fomentar la capacitación de cooperativas y pescadores

Gestionar la capacitación a los productores en técnicas de pesca de menor impacto ambiental M

Fomentar la formación de alternativas económicas para los usuarios, en especial la cooperativa 
pesquera de la reserva

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Actividades* y acciones Plazo
Contar con un diagnóstico sobre los recursos marinos, costeros e intermareales 

Elaborar un inventario de recursos marinos, costeros e intermareales C

Gestionar el destino de la zona Federal Marítimo Terrestre a favor de la Conanp para  
su conservación

M

Promover el uso sustentable de recursos marinos, costeros e intermareales

Identificar las diferentes actividades productivas que se realizan y su situación actual  
y a futuro

C

Identificar las especies que interactúan dentro de los ambientes marinos, costeros e 
intermareales e identificar su estructura poblacional y comunitaria

C

Diseñar y aplicar métodos de evaluación sobre el estado de conservación de los recursos  
y su ecosistema

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Actividades* y acciones Plazo

Identificar los sitios arqueológicos históricos y culturales 

Realizar un inventario de todas las estructuras abandonadas C

Recopilar la historia de cada una de las estructuras identificadas para saber si poseen algún tipo 
de valor cultural

M

Gestionar la búsqueda de financiamiento y colaborar con el InaH en la identificación y 
restauración de sitios culturales y/o históricos

M

Gestionar la búsqueda de financiamiento para restaurar aquellas estructuras que posean un 
valor histórico-cultural para su preservación

M

Elaborar un inventario y un sistema de señalización de los sitios culturales y/o históricos M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de patrimonio 
arqueológico, histórico y cultural

En los más de 300 años de diversas e 
intermitentes ocupaciones humanas en Isla 
Guadalupe, pocos vestigios e historia escrita 
específica se encuentran conservados. Sin 
embargo, de la historia humana reciente es 
importante analizar, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
los campamentos y estructuras abandonadas 
para valorarlos dependiendo de su 
representatividad histórica para conservarlos 
como objetos culturales e históricos.

objetivo espeCífiCo

•	 Conocer	el	valor	potencial	de	lugares	que	
podrían ser utilizados como atractivos 
culturales dentro de la reserva.

metas y resultados esperados

•	 Contar	con	un	programa	de	conservación	
y protección de los sitios históricos en 
coordinación con el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia (InaH), en el 
mediano plazo.

•	 Diseñar	 un	 programa	 de	 difusión	 de	 la	
historia y arqueología de la reserva a  
largo plazo.
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Componente de uso público, turismo 
y recreación al aire libre

En los últimos años, el turismo y la 
recreación se han convertido en una de las 
principales fuentes de recursos económicos; 
la promoción de actividades recreativas bajo 
un esquema de bajo impacto, de manera 
organizada y planificada, es una buena 
opción como fuente de ingresos extras para 
los usuarios de los campamentos temporales 
de la reserva, además de ser una alternativa 
productiva que ayuda a disminuir la presión 
que se ejerce sobre los recursos pesqueros 
del área, permitiendo así la diversificación 
de actividades y el aprovechamiento de los 
recursos paisajísticos de la región.

Actualmente, en la parte insular de la rbIg 
las actividades turísticas y recreativas no se 
presentan de manera regular. Los visitantes se 
reducen a grupos pequeños de científicos y/o 
naturalistas, fotógrafos y documentalistas 
debido a la lejanía. En la zona marina, se 
realizan actividades de pesca recreativa 
deportiva y buceo en jaula para la observación 
de tiburón blanco. 

Por la fragilidad de los ecosistemas 
insulares de la isla y de sus especies, el único 
tipo de aprovechamiento turístico que se 
puede dar a la porción terrestre es el llamado 
turismo de bajo impacto ambiental. Este 
consiste en una modalidad turística que es 
ambientalmente responsable. Se manejan 
grupos reducidos (nunca más de 10 personas 
a la vez) acompañados siempre de un guía, 
con fines de esparcimiento y relajación. 
Dichas actividades deben de realizarse sin 
ocasionar disturbios o estrés en las 
poblaciones de flora y fauna. Esto busca 
promover entre los visitantes una conciencia 
hacia la conservación de los recursos 

naturales e involucra a los usuarios para la 
obtención de beneficios.

En el caso de la zona marina de la isla, 
siempre ha resguardado a embarcaciones que 
van en busca de atractivos como la pesca 
deportivo-recreativa o la observación de 
tiburones; ambas actividades necesitan 
forzosamente adaptarse a las nuevas 
políticas, además de demostrar que sus 
actividades no comprometen la integridad de 
los ecosistemas marinos y la seguridad de los 
usuarios y de los visitantes.

objetivos espeCífiCos

•	 Evaluar	 el	 impacto	 ambiental	 de	 las	
actividades turísticas y recreativas 
mediante estudios y monitoreos.

•	 Minimizar	 el	 impacto	 ambiental	 de	
las actividades turísticas y recreativas 
mediante la determinación de la capacidad 
de carga o límite de cambio aceptable.

•	 Fomentar	 el	 desarrollo	 de	 actividades	
turísticas y recreativas enfocadas al 
turismo de bajo impacto ambiental.

metas y resultados esperados

•	 Planificar,	 instrumentar	 y	 operar,	 a	
mediano plazo, un programa enfocado 
al turismo de bajo impacto ambiental 
acorde con las perspectivas y necesidades 
ambientales de la reserva.

•	 Contar	 con	 un	 padrón	 de	 usuarios	 y	 de	
prestadores de servicios turísticos y 
recreativos en el corto plazo.

•	 Determinar	cuáles	son	las	poblaciones	de	
especies nativas que pueden ser sujetas 
a un aprovechamiento por parte del 
turismo de bajo impacto ambiental, sin 
que este ponga en riesgo su integridad, 
la de su hábitat y en especial la 
supervivencia de las crías.
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Actividades* y acciones Plazo

Identificar y ordenar las actividades recreativas y turísticas de bajo impacto ambiental

Identificar y ubicar los sitios con potencial paisajístico y de visitación mediante estudios C

Definir y ordenar rutas de senderos interpretativos, caminatas y otras actividades recreativas 
en zonas donde se determinen como viables y con la menor afectación posible a  
los ecosistemas

M

Gestionar apoyos y coordinación con instituciones gubernamentales, no gubernamentales y 
de investigación para el diseño de programa de actividades recreativas  
ambientalmente sustentables

M

Aplicar en las áreas designadas para uso turístico estrategias de manejo tales como la 
colocación de letreros, boyas de anclaje y la manutención de caminos, entre otras

M

Contar con un programa de monitoreo de actividades turísticas

Elaborar y mantener actualizado un padrón de los operadores turísticos que laboren dentro de 
la reserva

P

Establecer un sistema de monitoreo y evaluación de las actividades turísticas que se realizan y 
su efecto sobre los ecosistemas

P

Definir y publicar el límite de cambio aceptable y/o la capacidad de carga derivado de las 
actividades turísticas

C

Contar con la infraestructura para la prestación de actividades recreativas 

Contar con la infraestructura básica para la Conanp para que las actividades turísticas se 
realicen sin afectar al ecosistema

C

Realizar un programa de señalización con la información básica y las restricciones para la 
realización de actividades turísticas y recreativas

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

subprograma de  
restauraCión

Los disturbios ecológicos que suceden 
dentro de las áreas protegidas, generalmente 
acaban por mermar las poblaciones sujetas 
a protección; esta condición se agrava en 
ecosistemas insulares, donde la introducción 
de especies exóticas invasoras puede resultar 
en el desplazamiento y hasta la extinción de 
especies que habitan el área. Por lo tanto, es 
necesario establecer las condiciones propicias 
que permitan conservar los recursos naturales 
de la rbIg y disminuir, en la medida de lo 

posible, el número, intensidad y dimensión 
de los impactos negativos sobre ellos.

Para lograr la protección y conservación 
de los recursos naturales presentes en la 
reserva es necesario, por un lado, frenar el 
deterioro ambiental, y por el otro comenzar 
con actividades de restauración de los 
ecosistemas que presentan algún tipo de 
impacto y que incluyan la participación 
comunitaria y de todos los usuarios. En el 
caso de las poblaciones que ya fueron 
afectadas, se requiere de actividades 
consensuadas que permitan la recuperación 
de las mismas y así garantizar la preservación 
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de la diversidad genética, la continuidad de 
los procesos naturales, flujos energéticos, 
ciclos de vida y todo aquello que garantice 
los procesos evolutivos de las comunidades. 

Este subprograma se enfoca 
principalmente a definir y programar las 
actividades de recuperación de los 
ecosistemas, hábitats críticos, especies 
prioritarias para su conservación, así como 
todos los componentes que forman el paisaje 
de la reserva.

objetivo general

Identificar las áreas dentro de la rbIg 
que han sido impactadas por actividades 
antropogénicas, sobrepastoreo de ganado 
caprino e introducción de especies exóticas 
invasoras para realizar actividades de 
recuperación y restablecimiento de las 

condiciones que propicien la evolución 
y continuidad de los procesos naturales, 
mediante acciones concretas de control 
de erosión, pérdida de suelo y control de 
especies exóticas invasoras o que se tornen 
perjudiciales para el ambiente.

estrategias

•	 Identificar	 y	 clasificar	 los	 sitios	 que	
presenten deterioro y requieran de 
restauración.

•	 Implementar	 programas	 de	 recuperación	
de suelos y flora.

•	 Monitorear	la	recuperación	de	la	cubierta	
vegetal en los sitios más impactados.

•	 Promover	 la	 realización	 de	 investigación	
orientada a acciones de restauración con 
especial énfasis en las especies endémicas 
y las que se encuentren bajo alguna 
categoría de riesgo.

Componente de conectividad y 
ecología del paisaje

El paisaje es el conjunto de variaciones en 
los procesos biofísicos y sociales que se 
llevan a cabo en un sitio determinado. Para 
asegurar la permanencia y heterogeneidad 
de cualquier paisaje, es necesario realizar 
acciones de conservación de la cobertura del 
paisaje y la sustentabilidad de las actividades 
y uso de la tierra. En este componente se 
busca evaluar el estado de integridad de los 
corredores biológicos y la continuidad de los 
procesos ecológicos.

objetivo espeCífiCo

•	 Evitar	 el	 deterioro	 ambiental	 producido	
por interrupciones en la conectividad 

e integridad mediante la prevención y 
restauración de los ecosistemas insulares 
y marinos.

metas y resultados esperados

•	 Realizar	 el	 monitoreo	 de	 los	 paisajes	
transformados en su composición 
y estructura por causas de origen 
antropogénico o natural en el  
mediano plazo.

•	 Establecer	acciones	de	restauración	de	los	
paisajes afectados en el mediano plazo. 
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Actividades* y acciones Plazo

Promover la identificación de unidades de paisaje

Elaborar diagnósticos acerca de la integridad de los paisajes en la reserva M

Identificar los paisajes afectados de la reserva C

Fomentar la recuperación y restauración de la integridad del paisaje 

Diseñar estrategias de mitigación de los impactos derivados de la fragmentación del hábitat M

Realizar recorridos para la verificación de la información en campo y promover estrategias para 
el mantenimiento del paisaje

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de recuperación de 
especies en riesgo, prioritarias  
o emblemáticas

En la rbIg habita un número importante 
de especies de flora y fauna silvestre, entre 
las que destacan las enlistadas en la norma 
oficial mexicana nom-Semarnat-059-2010 
Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo, tales como: Mammillaria blossfeldiana 
(biznaga de Blossfeld), Brahea edulis (palma 
de Guadalupe), Cupressus guadalupensis 
(ciprés de Guadalupe) y Juniperus californica 
(enebro de California o Huata), cinco especies 
de peces, dos reptiles marinos, 26 especies 
de aves y 18 especies de mamíferos marinos. 
Cabe resaltar que las especies arbóreas que 
se encuentran en la reserva son las que han 
reducido y aislado notablemente su población. 
La estabilidad poblacional de muchas especies 
está amenazada por los deterioros ocasionados 
por las especies introducidas, incendios, 
erosiones y perturbaciones ciclónicas.

Por lo tanto, es importante detectar las 
potenciales amenazas para la estabilidad de 

las poblaciones e implementar programas 
que garanticen la recuperación de las especies 
y con esto asegurar la restauración del 
funcionamiento de los ecosistemas. 

objetivos espeCífiCos

•	 Elaborar	 programas	 que	 promuevan	
la recuperación de las poblaciones 
de especies prioritarias mediante el 
establecimiento de estrategias en 
coordinación con especialistas en el tema 
y autoridades competentes.

•	 Promover	 la	 restauración	 de	 las	
especies diezmadas del área mediante el 
establecimiento de estrategias de manejo 
enfocadas en programas de recuperación. 

•	 Reducir	 las	 fuentes	 de	 presión	 sobre	 las	
poblaciones de especies prioritarias.

metas y resultados esperados

•	 Contar	con	un	programa	de	recuperación	
de especies prioritarias a corto plazo.

•	 Promover	 el	 aumento	 de	 los	 números	
poblacionales de especies prioritarias en el 
largo plazo.
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Componente de conservación  
de agua y suelos 

Una de las principales causas de la afectación 
de los ecosistemas en la rbIg es la 
degradación de los suelos, originada por la 
deforestación causada por la presencia de 
especies exóticas invasoras, los incendios 
forestales y el cauce de las lluvias. Esto ha 
provocado la erosión significativa de los 
suelos, más allá de la tasa nacional promedio, 
llegando a formar cárcavas que se acrecientan 
con el cauce de las lluvias estacionales. 
El suelo es considerado como un recurso 
no renovable, por la dificultad técnica y 
el tiempo que implica su recuperación. 
De aquí se desprende la importancia de 
evitar su degradación a través de diversos  
agentes erosivos.

El agua que se encuentra dentro del área 
comprende únicamente a un manantial 
natural que posiblemente se alimenta de las 
filtraciones provenientes de las lluvias 
estacionales o bien se trata de aguas fósiles y 
se ubica en el tercio superior de la isla. Por 
varias décadas este manantial ha servido 
para proveer a la comunidad pesquera local la 
necesidad de agua y en los últimos años 
también ha suministrado agua a la estación 
biológica del Grupo de Ecología y 
Conservación de Islas, a. C. 

La aplicación integral y ordenada en 
espacio y tiempo de prácticas productivo-
conservacionistas permitirá reducir las altas 
tasas de erosión y pérdida de nutrientes por 
escurrimiento y, por lo tanto la desertificación. 
De igual manera, es necesaria la coordinación 

Actividades* y acciones Plazo
Recuperación de las especies prioritarias

Elaborar un diagnóstico de las especies prioritarias que incluya su estado poblacional, su 
estatus de protección, las amenazas y el impacto que enfrentan, así como las acciones que 
favorecerían su recuperación

C

Establecer una base de datos y criterios de análisis para definir el estado poblacional de las 
especies prioritarias

P

Elaborar un programa de recuperación de especies de flora y fauna prioritarias para la reserva C
Realizar estudios en coordinación con especialistas para definir la capacidad de reproducción de 
las especies arbustivas y arbóreas

M

Fomentar el monitoreo y mantener actualizada la información sobre censos y muestreos  
de poblaciones

P

Fomentar los trabajos encaminados a la recuperación de poblaciones de flora y fauna, en 
coordinación de las dependencias competentes

P

Conservar los diversos hábitat críticos

Identificar los diferentes hábitat críticos para las especies consideradas en riesgo M
Establecer un programa de monitoreo de especies prioritarias en el que participen los usuarios 
de la reserva

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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con las autoridades federales para la 
realización de estudios de disponibilidad, 
extracción y tasas de recarga del manto 
acuífero para su conservación a largo plazo, 
para evitar que se haga una sobreexplotación. 

objetivos espeCífiCos

•	 Evitar	 la	 pérdida	 de	 los	 recursos	 agua	 y	
suelo a través de la realización y aplicación 
de un programa de restauración.

•	 Recuperar	y	proteger	las	áreas	con	suelos	
degradados o sin cubierta vegetal por 
medio de la reforestación y la regeneración 
natural de las comunidades vegetales 
nativas, así como la aplicación de técnicas 
de conservación y recuperación de suelos.

•	 Lograr	el	uso	eficiente	y	 responsable	del	
manantial de la isla.

metas y resultados esperados

•	 Diseñar	 y	 aplicar	 un	 programa	 de	
restauración de los recursos de agua y 
suelo a mediano plazo.

•	 Proteger	y	rehabilitar	en	un	50	por	ciento	
el hábitat natural en áreas afectadas por 
fenómenos naturales o por actividades 
humanas a largo plazo.

•	 Evitar	la	pérdida	de	suelo	en	las	zonas	de	
cárcavas que más lo requieran, a largo 
plazo.

•	 Lograr	 un	 aprovechamiento	 racional	 del	
recurso del aguaje permanentemente.

Actividades* y acciones Plazo

Elaborar el diagnóstico e implementación de acciones de restauración de ecosistema en la reserva

Realizar un diagnóstico integral del estado del suelo dentro de la reserva, con el fin de 
identificar las zonas que requieran más atención

C

Promover la realización de proyectos de conservación de suelo y manejo sustentable del agua C

Implementar un programa para la reducción de cárcavas en la zona adyacente a los  
parches boscosos

C

Evaluar permanentemente la capacidad del manantial de agua de la reserva, para conocer su 
calidad y cantidad de agua disponible

P

Fomentar trabajos que permitan identificar las necesidades de manejo para la recuperación de 
los ecosistemas

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de reforestación y 
restauración de ecosistemas 

La rbIg comprende una de las especies de 
coníferas de mayor diversidad genética a 
nivel mundial. Sin embargo, las poblaciones 
de las especies vegetales fueron diezmadas 
o extintas por la introducción de especies 
exóticas invasoras e incendios forestales.

El desequilibrio de la dinámica poblacional 
de los ecosistemas requiere de políticas de 
protección y restauración en el corto, 
mediano y largo plazos, mediante el continuo 
monitoreo y plantaciones de especies nativas 
o endémicas que apoyen el restablecimiento 
de la cubierta vegetal y con esto frenen la 
erosión de los suelos. La implementación de 
acciones de restauración requerirá de 
estudios de restauración, de preservación de 
suelo y de reforestación en los sitios 
requeridos, con el fin de realizar las mejores 
acciones de manejo que garanticen la 
permanencia de la flora y fauna silvestres.

objetivos espeCífiCos 

•	 Promover	 la	 recuperación	 de	 los	
ecosistemas que han sido dañados 
y modificados por fenómenos 
naturales o por actividades humanas, 
mediante actividades de rehabilitación  
y restauración.

•	 Contribuir	 a	 la	 restauración	 de	 áreas	
afectadas por incendios forestales, plagas 
o deforestación.

•	 Frenar	 los	 niveles	 de	 erosión	 a	 través	
de acciones coordinadas de inspección 
y vigilancia, reforestación y educación 
ambiental.

•	 Revertir	los	procesos	de	degradación	del	
suelo en las zonas con mayor deterioro, 
mediante la implementación de medidas 
para ordenar, conservar, restaurar y 
planificar el uso actual y potencial del 
suelo, que contrarresten los procesos  
de degradación.

metas y resultados esperados

•	 Contar	 con	un	programa	de	 restauración	
y reforestación, en coordinación con la 
Comisión Nacional Forestal (ConaFor), 
con especies nativas y endémicas 
nativas de la reserva en áreas sujetas a 
recuperación que incluya la selección de 
árboles semilleros en el largo plazo.

•	 Contar	con	un	vivero	para	la	propagación	
de especies nativas y endémicas de  
la reserva.

•	 Generar	 un	 programa	 de	 restauración	 y	
reforestación para los sitios identificados 
y que requieran ser restaurados en el 
largo plazo.

•	 Proteger	y	rehabilitar	en	un	10	por	ciento	
el hábitat natural en áreas afectadas por 
fenómenos naturales o por actividades 
humanas.
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Actividades* y acciones Plazo

Consolidación y acciones de restauración y reforestación

Realizar un diagnóstico integral con el fin de identificar las zonas y especies nativas o 
endémicas que requieran restauración, con la participación de los usuarios, técnicos, 
investigadores y dependencias competentes

C

Implementar un sistema de información geográfica de áreas degradadas C

Implementar un sistema de restauración de comunidades vegetales que así lo requieran L

Establecer un sistema de monitoreo continuo en las zonas de recuperación vegetal, de 
recuperación de suelos y de calidad de agua

P

Desarrollar la infraestructura necesaria para el establecimiento y manejo del vivero M

Establecer programas comunitarios participativos para la restauración de los  
ecosistemas impactados

C

Elaborar un programa de reforestación y restauración

Delimitar áreas para la inducción de regeneración natural M

Establecer un programa de colecta de semillas de especies nativas en coordinación con la 
Comisión Nacional Forestal (ConaFor)

C

Gestionar recursos para la implementación de un vivero en coordinación con la Comisión 
Nacional Forestal (ConaFor)

C

Identificar árboles semilleros C

Dar mantenimiento a las plantaciones P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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subprograma de ConoCimiento

Para el manejo de un Área Natural Protegida 
se requiere del conocimiento de los recursos 
naturales y culturales que alberga. En 
la rbIg, la generación de conocimiento 
deberá combinar el conocimiento empírico 
de los usuarios, así como aquel cuyo origen 
sea la investigación científica y el monitoreo 
biológico. Se requerirá de todas las fuentes 
de conocimiento y la difusión del mismo 
para la conservación y sustentabilidad  
de la reserva. 

Del mismo modo, el identificar las 
necesidades de investigación y establecimiento 
de las acciones encaminadas a fomentar 
vínculos de colaboración con instituciones 
generadoras de conocimiento. Por lo que es 
necesario involucrar a los usuarios, las 
instituciones locales, nacionales y extranjeras 
en el desarrollo de actividades de investigación 
y monitoreo que incidan en el conocimiento, 
así como en la generación de información 
completa de los procesos ecológicos y factores 
antrópicos que incidan en la toma de 
decisiones para el manejo del área. 

objetivo general

Promover, fomentar, apoyar e incrementar 
la generación de conocimiento a través de 
investigaciones, estudios y monitoreos de 
los factores bióticos, abióticos, económicos 
y sociales que contribuyan para el manejo 
de la rbIg y garanticen la preservación de  
sus ecosistemas.

estrategias

•	 Identificar	 las	 líneas	 de	 conocimiento	
prioritarias para enfocar esfuerzos 
relativos a la generación de conocimiento 
e investigación.

•	 Generar	 información	 de	 los	 procesos	
ecosistémicos de la rbIg.

•	 Establecer	 programas	 de	 monitoreo	 y	
evaluación permanentes, que aporten 
información de las características físicas, 
biológicas y sociales de la reserva.

•	 Promover	el	desarrollo	de	investigaciones	
sobre las condiciones actuales y potenciales 
del aprovechamiento de los recursos 
naturales para respaldar y retroalimentar 
las acciones de conservación, uso público 
y control de flora y fauna exótica invasora.

Componente de fomento a la 
investigación y generación  
de conocimiento

La generación de conocimiento fortalece 
las acciones de manejo que se realizarán 
en la rbIg; para esto se requiere de la 
promoción y el fomento de la investigación y 
aplicación de la ciencia básica y aplicada ante 
instituciones, universidades especializadas y 
organizaciones de la sociedad civil. 

En el marco de este componente se 
pretenden orientar las acciones para la 
generación de conocimiento dentro del Área 
Natural Protegida; así como priorizar las 
necesidades y mecanismos básicos para 
lograr una adecuada realización de estudios e 
investigaciones que incrementen el 
conocimiento de los procesos ecológicos de 
los ecosistemas de la reserva.
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objetivo espeCífiCo

•	 Fomentar,	 promover	 e	 incrementar	 los	
conocimientos básicos y aplicados de las 
características y funcionamiento de los 
ecosistemas; así como de sus recursos y 
su fragilidad mediante la realización de 
proyectos de investigación que aporten 
información relevante para la toma de 
decisiones de la rbIg. 

metas y resultados esperados

•	 Definir	 el	 40	 por	 ciento	 de	 las	 líneas	
prioritarias de investigación para la 
reserva, en el corto plazo.

•	 Promover	 al	 menos	 un	 proyecto	 de	
investigación por año de acuerdo con las 
líneas prioritarias.

•	 Contar	 con	 una	 red	 de	 instituciones	 de	
investigación científica que participen en 
la generación de nuevos conocimientos.

Actividades* y acciones Plazo

Identificar y establecer las líneas prioritarias de investigación en la reserva

Recopilar y analizar los estudios de investigación científica que existen en el área C

Fomentar el estudio de las especies que presentan poblaciones con números críticos o en 
peligro de extinción

C

Desarrollar investigaciones relativas a los procesos de dispersión, dinámica de poblaciones y 
evolución, así como estudios de sucesión de las especies de la reserva

M

Fomentar estudios enfocados a la erradicación de flora y fauna introducida y evaluación del 
impacto de éstas sobre el ecosistema

P

Promover estudios de procesos de regeneración de flora natural y asistida P

Realizar talleres con diferentes sectores de la comunidad académica para proponer y acordar 
líneas prioritarias de investigación y métodos

C

Impulsar mecanismos de apoyo, nacionales e internacionales para el financiamiento de los 
proyectos de investigación

M

Promover la investigación sobre especies marinas que potencialmente podrían ser cultivadas, 
así como las áreas en donde se pudieran llevar a cabo actividades de acuacultura

M

Generar indicadores del límite de cambio aceptable y/o de la capacidad de carga y de su 
efectividad, de acuerdo con las diferentes actividades productivas

C

Sistematizar la información científica generada en la reserva

Elaborar una base de datos de investigaciones realizadas en el área incluyendo instituciones, 
investigadores, temas desarrollados, especies estudiadas y fuentes de financiamiento

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de inventarios, líneas  
de base y monitoreo ambiental  
y socioeconómico

La elaboración sistematizada de inventarios 
básicos, prospecciones y estudios 
relacionados con la distribución de los 
recursos naturales y el uso de los mismos, los 
cuales son necesarios para el conocimiento 
de los procesos ecológicos de la rbIg. 

El monitoreo biológico es una herramienta 
de suma utilidad para el manejo de los 
recursos naturales. Comprende el registro 
continuo y sistemático de los parámetros 
ambientales, detectando los cambios que se 
presentan en una población o su hábitat con 
el fin de diagnosticar su estado actual y 
proyectar los escenarios futuros. Los 
programas de monitoreo pueden proveer 
información sobre la abundancia de la biota, 
diversidad del sitio, condiciones de hábitat y 
cambios en el ambiente. De igual manera, 
pueden ayudar a predecir el efecto de las 
actividades humanas en los procesos 
ecológicos. La ausencia de datos obtenidos 
por el monitoreo de indicadores clave a largo 
plazo impide tomar decisiones apropiadas 
acerca de cómo conducir las acciones de 
manejo en el Área Natural Protegida.

objetivos espeCífiCos

•	 Aumentar	 el	 conocimiento	 sobre	 el	
ecosistema mediante la generación 
de inventarios de los recursos y la 
biodiversidad de la rbIg. 

•	 Promover	 entre	 las	 instituciones	 de	
investigación científica el desarrollo  
de líneas base y proyectos de inventario 
y distribución de recursos naturales, 
tanto marinos como insulares, que se 
consideren prioritarios y que permitan 
evaluar y manejar la biodiversidad del Área  
Natural Protegida.

metas y resultados esperados

•	 Contar	 con	 un	 programa	 efectivo	 de	
monitoreo ambiental permanente a 
corto plazo.

•	 Contar	 con	 inventarios	 temáticos	
(especies potenciales, especies de flora 
y fauna, investigaciones, instituciones, 
investigadores, entre otros) de la reserva 
a corto plazo. 

•	 Fomentar	 la	 integración	 de	 los	 datos	
generados en las estaciones de la reserva 
a las redes meteorológicas existentes 
a nivel nacional e internacional por 
ejemplo Servicio Meteorológico Nacional, 
Global Environmental Monitoring  
System, pnUma.

Actividades* y acciones Plazo

Generar las líneas base

Identificar las áreas de oportunidad para la generación de conocimientos en la reserva P

Realizar talleres y reuniones de trabajo con el sector académico, con el fin de identificar 
variables abióticas, bióticas y sociales que puedan aplicarse como índices e  
indicadores ambientales

M
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Actividades* y acciones Plazo

Generar los inventarios

Coordinar con centros de investigación y organizaciones de la sociedad civil, la realización, 
actualización o complementación de los inventarios de flora y fauna

P

Elaborar el inventario y distribución de las unidades fisiográficas, geomorfológicas y 
edafológicas de la isla e islotes y la plataforma insular de la reserva

M

Formular el programa de monitoreo ambiental y socioeconómico

Definir especies o comunidades que deberán ser monitoreados en relación con fenómenos 
naturales o antrópicos (patrones climáticos, incendios, entre otros)

M

Definir las variables, indicadores y especies seleccionadas para el monitoreo de los recursos 
naturales y los aspectos socioeconómicos

M

Monitorear los efectos de la erosión de la isla y el acarreo de sedimentos en el ecosistema 
marino adyacente

P

Promover el monitoreo a largo plazo de parámetros abióticos, como temperatura, salinidad, 
tasa de sedimentación y turbidez, calidad de agua, precipitación pluvial, nutrientes en la 
columna de agua y en los sedimentos, pH, oxígeno disuelto, transmisión lumínica, y velocidad y 
dirección de las corrientes

P

Monitorear la condición de colonias de aves y pinnípedos marinos que se distribuyan  
en la reserva

P

Evaluar de manera permanente el estado de las poblaciones de los recursos marinos  
y pesqueros

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de sistemas  
de información

Los sistemas de información son bases de 
datos organizadas que proveen información 
de diferentes tipos, actual e histórica, sobre la 
abundancia de la biota, la diversidad del sitio, 
la condición de hábitat particulares y cambios 
en el ambiente, entre otros. Constituyen una 
herramienta para la toma de decisiones para 
el manejo y aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales de acuerdo con las 
necesidades y características del área. 

objetivos espeCífiCos

•	 Contar	con	bases	de	datos	estructuradas	
de la rbIg que apoyen al análisis del estado 
de conservación de sus ecosistemas.

•	 Contar	 con	 un	 sistema	 de	 información	
geográfica que permita relacionar las 
bases de datos para generar mapas y 
modelos del estado de los ecosistemas. 

metas y resultados esperados

•	 Diseñar	 una	 base	 de	 datos	 social,	
ambiental y económica en el corto plazo.

•	 Generar	 un	 sistema	 de	 información	
geográfica a partir de los datos recabados 
a corto plazo.
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Componente de rescate y 
sistematización de información  
y conocimientos

Existe una gran cantidad de información 
científica generada en la rbIg, sin embargo se 
encuentra dispersa en diferentes instituciones 
por lo que resulta indispensable el sistematizar 
y congregar dicha información. Esto será 
clave para la realización e integración de 
datos provenientes de estudios de línea base, 
investigación, monitoreo y cartografía, entre 
otros. Una vez integrada toda la información, 
se facilitarán los procesos de análisis y toma 
de decisiones. 

objetivo espeCífiCo

•	 Elaborar	 una	 base	 de	 datos	 organizada	
y sistematizada de la rbIg, con el fin de 
apoyar y facilitar la toma de decisiones 
para su manejo y conservación.

metas y resultados esperados

•	 Contar	 con	 un	 sistema	 de	 clasificación	 y	
acceso a la información existente, en el 
corto plazo.

•	 Recopilar	 el	 100	 por	 ciento	 información	
sobre los estudios científicos en el 
mediano plazo.

Actividades* y acciones Plazo

Elaborar una base de datos de la reserva

Diseñar una base de datos de aspectos sociales, ambientales y económicos de la reserva C

Establecer intercambios de información con instituciones que cuenten con bases de datos útiles 
para la reserva

M

Implementar un sistema de información geográfica

Gestionar la adquisición del equipo necesario para un sistema de información geográfica C

Reunir toda la cartografía existente y definir la forma en que serán generadas las nuevas capas 
de información

M

Generar un sistema de información geográfica y mantenerlo actualizado L

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Actividades* y acciones Plazo

Conformar un sistema de clasificación y acceso a la información

Establecer un programa de búsqueda y sistematización de la información generada en  
la reserva

C

Destinar un espacio para el resguardo de la información generada en la reserva C

Integrar toda la información recabada dentro de un sistema de información M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.



Programa de Manejo Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe

84

subprograma de Cultura

La necesidad de crear una cultura de la 
conservación parte del reconocimiento 
de que para alcanzar la sustentabilidad 
se debe involucrar a toda la sociedad. La 
cultura conservacionista busca alcanzar una 
adecuada valoración en todos los sentidos 
de los ecosistemas y su biodiversidad. 
La capacitación y la educación formal y 
no formal representan la oportunidad de 
dimensionar el valor de los ecosistemas y 
su biodiversidad, así como su papel en el 
desarrollo de las comunidades. Un programa 
participativo de educación e interpretación 
ambiental es indispensable para resaltar y 
lograr el valor de la rbIg para los diferentes 
usuarios y la sociedad en general, que es  
uno de lo principales propósitos de  
este subprograma. 

objetivo general

Promover y difundir el valor de los recursos 
naturales y culturales del área, así como la 
comprensión de la necesidad de conservar 
la biodiversidad y aprovecharla en forma 
sustentable, motivar a los usuarios de la rbIg 
a participar en los programas de conservación 
a través de la educación ambiental y  
la capacitación. 

estrategias

•	 Desarrollar	materiales	informativos,	tanto	
impresos como electrónicos para difundir 
la importancia de la reserva así como  
su conservación.

•	 Contar	 con	 un	 programa	 de	 cultura	
para la conservación para sensibilizar 
a los usuarios de la reserva y de su área  
de influencia.

Componente de participación

En la rbIg se ha ido incrementado la 
participación por parte de la comunidad 
local, logrando el interés de participar 
en las convocatorias de programas de 
conservación y desarrollo sostenible. La 
participación comunitaria y de los usuarios 
resulta primordial para la conservación de  
los recursos naturales y el desarrollo  
de programas que involucren la restauración, 
protección, manejo, generación de 
conocimiento, gestión y cultura. 

objetivos espeCífiCos

•	 Promover	 la	 participación	 social	 a	 través	
de consensos, reuniones y vinculación 

de los interesados en los programas de 
cultura para la conservación.

•	 Incorporar	 a	 todos	 los	 usuarios	 en	
la planeación, diseño y operación 
de los programas y proyectos de  
educación ambiental.

meta y resultado esperado

•	 Crear	 reuniones,	 consensos	 y	 espacios,	
para la generación de opiniones y 
sugerencias con los actores involucrados 
y gente interesada en el programa de 
cultura para la conservación de la reserva, 
en el corto plazo.



85

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Actividades* y acciones Plazo

Promover la participación

Fomentar la interacción dentro los usuarios de la reserva C

Estructurar programas de voluntarios para la ejecución de diversos programas C

Promover la creación y fortalecimiento de las instancias locales de participación como 
comités, redes de productores y consejos asesores

C

Desarrollar la capacidad de planeación y evaluación participativa en cada área de conservación C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de educación  
para la conservación

La cultura de conservación y respeto 
ambiental son aspectos fundamentales 
que deben permear en la percepción de 
los usuarios de la rbIg, la reorientación de 
pautas de conducta se puede alcanzar a 
través de un programa de educación para la 
conservación. Resulta prioritario profundizar 
en el conocimiento del Área Natural 
Protegida y comunicarlo a la comunidad 
y los usuarios, es decir, para capacitarlos 
en temas relevantes para la conservación 
y uso sustentable de la biodiversidad. De 
igual manera, el conocimiento es útil para 
la formación de recursos humanos mejor 
capacitados para la toma de decisiones en el 
manejo adecuado de la reserva.

objetivo espeCífiCo

•	 Promover	el	reconocimiento	del	valor	que	
tienen los servicios que proporcionan los 
ecosistemas mediante la acciones que 
fortalezcan la cultura para la conservación.

metas y resultados esperados

•	 Diseñar	 un	 programa	 de	 educación	 para	
la conservación dirigido a usuarios de la 
reserva, en el corto plazo. 

•	 Operar	programas	didácticos	permanentes	
con centros educativos, comunidad local, 
usuarios, visitantes y prestadores de 
servicios que permitan reforzar los valores 
de la conservación y su importancia.

Actividades* y acciones Plazo

Diseñar y elaborar el programa de educación para la conservación

Desarrollar un plan integral de educación para la conservación de la reserva que incluya los 
programas calendarizados, los actores involucrados y la forma en la que participará cada uno y 
resultados esperados

M

Promover la participación de centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, 
escuelas públicas y privadas, operadoras turísticas, Semar y demás dependencias federales, en 
los programas educativos que se implementarán

C

Desarrollar actividades y materiales específicos para la comunidad en el programa de educación 
para la conservación

M



Programa de Manejo Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe

86

Actividades* y acciones Plazo

Establecer sinergias con instituciones dedicadas a la educación ambiental que ayuden en la 
difusión de la información generada y participen en el desarrollo e implementación de los 
programas educativos que ofrezca la administración del área

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de capacitación para  
el desarrollo sostenible

Este componente consiste en difundir el 
conocimiento y fomentar la valoración de 
los ecosistemas como fuente de recursos 
naturales, en donde la salud de los mismos 
dependerá del respeto a la normatividad 
por parte de los usuarios. De igual manera, 
la explotación responsable y el máximo 
aprovechamiento de los mismos, garantizará 
el desarrollo económico y social de los 
usuarios de los campamentos temporales, las 
cuales comprenderán y valoraran a través de 
la capacitación, participación y divulgación 
estratégica la importancia de la conservación 
de los mismos. 

objetivo espeCífiCo

•	 Informar	 a	 la	 población	 local	 y	 a	 los	
usuarios sobre la importancia de los 
ecosistemas de la rbIg mediante el 
desarrollo de actividades de educación y 
capacitación.

metas y resultados esperados

•	 Formar,	 al	 menos,	 una	 brigada	 de	
voluntarios que colaboren en las 
actividades de educación, capacitación y 
formación para los usuarios del área en el 
mediano plazo.

•	 Realizar	 al	 menos	 una	 campaña	 por	 año	
de educación, difusión y promoción del 
desarrollo sostenible para los usuarios de 
la reserva.

Actividades* y acciones Plazo

Fomentar la educación, capacitación y formación dirigido a los usuarios de la reserva 

Elaborar un proyecto de educación, capacitación y formación para los usuarios de la reserva L

Establecer talleres de capacitación para los usuarios de la reserva P

Promover la incorporación de temas relevantes para la conservación de los recursos naturales 
en los programas de educación de la región para fomentar la cultura para la conservación

M

Diseñar y ejecutar un programa de formación y capacitación de voluntarios en la difusión de la 
importancia de la conservación

P

Diseñar y elaborar material de apoyo para el desarrollo de los programas M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de comunicación, 
difusión e interpretación ambiental

Un aspecto importante del manejo de 
recursos naturales lo constituye sin duda 
la comunicación, difusión y manejo de la 
información. La rbIg cuenta con usuarios 
y una gran cantidad de visitantes que 
acuden para observar a la flora y fauna 
nativa. La divulgación y difusión del 
conocimiento y normatividad aplicable al 
Área Natural Protegida, resultará primordial 
para garantizar el éxito de las acciones de 
vigilancia, protección y restauración. Del 
mismo modo, la aplicación de la identidad 
en los materiales de difusión y divulgación, 
permitirá mantener una presencia clara, 
tanto en la zona de influencia como en el 
ámbito nacional e internacional. 

objetivo espeCífiCo

•	 Desarrollar	 acciones	 de	 difusión	 sobre	 la	
importancia de conservar la rbIg, a través 
de los medios de comunicación al alacance 
de la Dirección de la reserva.

metas y resultados esperados

•	 Elaborar	 un	 proyecto	 para	 la	 realización	
de campañas de difusión e identidad para 
los usuarios de la reserva, en el mediano 
plazo.

•	 Realizar	 campañas	 anuales	 de	 difusión,	
con diversos medios de comunicación.

•	 Diseñar,	 imprimir	 y	 distribuir	 materiales	
educativos y de difusión del área, en el 
mediano plazo.

Actividades* y acciones Plazo

Diseñar campañas de difusión e identidad de la reserva

Generar una campaña de difusión e identidad dentro y fuera del Área Natural Protegida P

Elaborar guías y folletos de la flora y fauna de la reserva M

Crear y mantener actualizada una página electrónica de la reserva P

Gestionar espacios para la difusión e identidad de la importancia y los servicios ambientales que 
genera el área

M

Elaborar y distribuir entre los visitantes trípticos, carteles y el material necesario para difundir 
las características, importancia y normatividad aplicable a la reserva

C

Elaborar artículos de divulgación para ser publicados en revistas nacionales e internacionales M

Realizar actividades que involucren la difusión de actividades, resultados y fomenten la 
participación de la comunidad y los usuarios

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de administración  
y operación

Para el óptimo funcionamiento de la rbIg 
es necesaria la existencia de una estructura 
administrativa y operativa que articule y 
dé sustento a la ejecución de las acciones 
de manejo. Del mismo modo, la Dirección 

deberá tener una representación en la ciudad 
de Ensenada, Baja California, para estar en 
comunicación y obtener los apoyos directos 
con los diferentes sectores. Pero además, 
deberá ubicar una oficina operativa en el 
área para efectuar la supervisión, evaluación, 
monitoreo, vigilancia y aplicación de los 
subprogramas y componentes. 

subprograma de gestión

Mediante el proceso de gestión se planifica 
y determinan políticas, se establecen 
normas y se fomentan actividades que 
buscan que la sociedad y sus instituciones 
participen en la conservación. La gestión 
incluye la administración de los recursos 
humanos, técnicos, financieros y de 
infraestructura, así como la procuración 
de recursos financieros alternativos y la  
coordinación interinstitucional.

El buen funcionamiento de la rbIg 
dependerá de la adecuada coordinación de 
acciones al interior y entre los diferentes 
sectores involucrados. Esto se da por medio de 
instrumentos operativos eficientes y acuerdos 
de coordinación consensuados. Se consideran 
elementos de gestión todas las acciones y 
políticas que atañen de manera directa a los 
ecosistemas y su biodiversidad; así como a los 
usuarios de los campamentos temporales. 

La coordinación inter e intra institucional 
entre los órdenes de gobierno debe ser una 
prioridad; en especial con las del propio 
sector ambiental, el sector pesquero, la 
Unidad de Gobierno de la Segob; y dada la 
ubicación geográfica de la reserva, con 

aquellas dependencias del Sector 
Comunicaciones y Transportes, Sre y Semar.

objetivo general

Mejorar la instrumentación, supervisión, 
continuidad y desempeño de los programas 
y proyectos de la rbIg, así como la 
coordinación con los sectores sociales 
mediante un sistema administrativo práctico, 
funcional y eficaz. 

estrategias: 

•	 Optimizar	 la	estructura	administrativa	de	
la reserva.

•	 Establecer	 los	mecanismos	que	permitan	
la concertación entre los tres niveles de 
gobierno, los sectores social y privado, 
instituciones académicas, de investigación 
y la sociedad civil organizada para 
considerar los diferentes enfoques sobre 
la conservación, la sustentabilidad y el 
desarrollo social.

•	 Contar	 con	 instalaciones	 para	 facilitar	
las labores de evaluación sistemática, 
investigación científica, difusión  
y divulgación.

•	 Promover	 el	 mejoramiento	 de	 las	
capacidades del personal mediante la 
capacitación continua.
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Actividades* y acciones Plazo

Fomentar la capacitación y administración de los recursos humanos de la RBIG

Capacitar al personal en el manejo de las bases de datos P

Administrar los recursos financieros, materiales y humanos del Área Natural Protegida P

Realizar un diagnostico periódico de necesidades de recursos humanos, financieros, 
materiales, de infraestructura y de equipo

P

Realizar la planificación y administración 

Establecer los mecanismos de control y administración de los fondos necesarios para las 
actividades requeridas

C

Programar el acondicionamiento y mantenimiento en las instalaciones y dotación o 
sustitución del equipo

P

Elaborar el Programa Operativo Anual (POA) 

Planear y elaborar el Programa operativo Anual P

Elabora periódicamente informes acerca de las labores realizadas en el Área Natural Protegida P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

objetivos espeCífiCos

•	 Proveer	de	recursos	humanos	y	financieros	
suficientes a la rbIg.

•	 Asegurar	 la	 correcta	 administración	
y operación del área, mediante el 
cumplimiento de los objetivos planteados 
en su decreto de creación y en el  
presente pm.

metas y resultados esperados

•	 Establecer	 mecanismos	 para	 proveer	 de	
recursos humanos y financieros a la rbIg 
en forma permanente.

•	 Acondicionar	 la	 infraestructura	 necesaria	
para el Área Natural Protegida.

•	 Gestionar	 la	 adquisión	 del	 equipo	 y	 los	
materiales para el funcionamiento óptimo 
del área.

Componente de protección civil y 
mitigación de riesgos

Dentro de la rbIg inciden fenómenos físico-
biológicos y actividades humanas que, 
bajo ciertas condiciones, pueden presentar 
factores de riesgo para el ecosistema 
y para los campamentos temporales 
presentes. Conocer las amenazas y crear los 
mecanismos de acción para enfrentarlas, 
permite minimizar los efectos negativos 
sobre los recursos naturales y las poblaciones 
humanas. Así como, los mecanismos para 

tomar decisiones y acciones durante las 
contingencias y cuidar la vida humana y la 
integridad del ecosistema.

objetivo espeCífiCo

•	 Implementar	 un	 conjunto	 de	 acciones	
y mecanismos tendientes a reducir los 
riesgos, así como evitar y disminuir los 
efectos de impactos destructivos de 
fenómenos perturbadores sobre la vida y 
bienes de los visitantes, usuarios, servicios 
y al ambiente.
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Actividades* y acciones Plazo
Diseñar un programa interinstitucional de atención y mitigación de riesgos 

Identificar las situaciones de riesgo y las competencias de cada institución involucrada en el 
manejo de riesgos

C

Elaborar un programa de atención y respuesta a riesgos con participación interinstitucional C

Elaborar la base de datos de sitios de riesgo en coordinación con las instancias de investigación 
y académicas que colaboran con la reserva

M

Elaborar un análisis de riesgos y acceso para atención a contingencias M

Gestionar la integración de un comité interinstitucional de prevención y atención de riesgos

Identificar a las instituciones y organizaciones que pudieran participar en el comité C

Realizar evaluaciones de riesgo dentro de la reserva, al menos una vez al año P

Establecer un listado y las prioridades de las contingencias y riesgos que se presentan en  
la reserva

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

metas y resultados esperados

•	 Contar	 con	 un	 diagnostico	 y	 análisis	 de	
riesgos, en el corto plazo.

•	 Implementar	 un	 programa	 anual	 de	
protección civil.

•	 Realizar	 un	 programa	 interinstitucional	
de atención y respuesta a riesgos y 
contingencias a largo plazo.

•	 Gestionar	 la	 integración	 de	 un	 comité	
interinstitucional para prevención y 
realización de acción de protocolos en caso 
de mitigación de riesgos, a mediano plazo.

Componente de cooperación y 
designaciones internacionales

La cooperación internacional en la rbIg es 
una estrategia importante en la actualización 
de las metodologías de uso y conservación, así 
como una importante posibilidad de obtener 
financiamiento de fuentes alternativas. 
Además representa una oportunidad 
para fortalecer la capacitación, asesoría e 
intercambio de experiencias, así como la 
captación de recursos materiales y financieros 
que fortalecen la administración del Área 
Natural Protegida; considerando que el área 
se localiza en una región fronteriza y comparte 
ecosistemas comunes y múltiples especies 
migratorias con paises que se distribuyen al 
Norte del oceáno Pacífico.

objetivo espeCífiCo

•	 Fortalecer	 la	 capacidad	 de	 gestión	
y operación de la reserva mediante 
el establecimiento de convenios de 
cooperación internacional que contribuyan 
a la realización de proyectos de estudio, 
investigación intercambio de experiencias 
y financiamiento.

meta y resultado esperado

•	 Generar	 programas	 de	 cooperación	 con	
instituciones internacionales interesadas 
en participar en proyectos dentro de la 
reserva y su zona de influencia.
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Actividades* y acciones Plazos

Gestionar la participación de instituciones internacionales en actividades de investigación y conservación 
de la reserva

Desarrollar una cartera de proyectos de cooperación con instituciones de investigación y 
organizaciones internacionales

M

Incorporar a la reserva a los programas de hermanamiento con los parques nacionales de 
Estados Unidos y de otros países que compartan ecosistemas similares

C

Gestionar la firma e implementación de acuerdos o convenios con organizaciones o 
instituciones internacionales para facilitar acciones de capacitación y asistencia técnica

P

Implementar fuentes alternativas de financiamiento internacional para apoyar el manejo de  
la reserva

L

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de infraestructura, 
señalización y obra pública 

Con el fin de contar con una presencia continua 
para el desarrollo de acciones de protección y 
manejo, así como para brindar a los visitantes 
la orientación adecuada, se requiere de 
infraestructura para realizar actividades 
operativas acorde con los propósitos de 
conservación y de este pm. Del mismo modo, 
para el manejo y administración de la reserva 
es necesario realizar el mantenimiento de 
la infraestructura y la implementación de 
señalización adecuada, misma que permitirá 
disminuir los impactos sobre el entorno 
natural y cultural. 

objetivos espeCífiCos

•	 Contar	 con	 la	 infraestructura	 básica	
necesaria para el desarrollo de las 
actividades operativas.

•	 Consolidar	 la	 administración	 y	 manejo	
a través de la infraestructura y  
equipamiento necesarios.

metas y resultados esperados

•	 Establecer	un	programa	de	mantenimiento	
de la señalización e infraestructura en el 
mediano plazo.

•	 Instalar	 señalamientos	 restrictivos	 e	
informativos en los principales sitios de 
uso turístico, accesos y caminos, en el 
corto plazo.

•	 Colocar	casetas	de	vigilancia	y	control	de	
acceso a la reserva, en el mediano plazo.

•	 Construir,	 acondicionar	 o	 equipar	 las	
oficinas operativas, en el mediano plazo.
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Actividades* y acciones Plazos

Consolidar la infraestructura de la reserva

Gestionar las labores de construcción y acondicionamiento de infraestructura necesaria para la 
operación de la reserva

C

Evaluar periódicamente las condiciones de la infraestructura de la reserva y realizar labores  
de mantenimiento

P

Instalar y dar mantenimiento a la señalización de la reserva P

Construir casetas de control de acceso y seguridad de la reserva L

Acondicionar y equipar las oficinas operativas de la reserva P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de procuración de 
recursos e incentivos

Para las actividades de administración 
y operación se asignan recursos que en 
algunos casos permiten la operatividad 
y cumplimiento del pm; actualmente los 
recursos destinados para el manejo de 
las Áreas Naturales Protegidas no son 
suficientes, por lo que se tienen que apoyar 
de mecanismos alternos. Esta situación 
requiere de encontrar fuentes alternas que 
aporten, adicionalmente a lo que destina 
el gobierno federal, lo cual requiere de la 
gestión de recursos adicionales a través de 
la colaboración con instituciones interesadas 

en los objetivos de conservación y manejo de 
la reserva.

objetivo espeCífiCo

•	 Mejorar	 las	 condiciones	 de	 operación	 y	
administración mediante la consecución 
de recursos financieros complementarios 
a los recursos fiscales.

meta y resultado esperado

•	 Contar	 con	 una	 estrategia	 para	 la	
recaudación de fondos complementarios a 
los ya asignados en el corto plazo.

Actividades* y acciones Plazo

Obtener recursos e incentivos alternos a los recursos fiscales

Identificar las necesidades específicas y prioritarias, así como posibles fuentes de 
financiamiento complementario

P

Determinar una cartera de financiadores potenciales y posibles contactos nacionales e 
internacionales que apoyen proyectos de investigación y trabajos prioritarios destinados a la 
conservación y desarrollo sustentable de la reserva

C

Gestionar ante la sociedad civil y la iniciativa privada apoyo para recursos humanos, financieros 
y materiales complementarios

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de recursos humanos  
y profesionalización

La plantilla con la que debe contar la rbIg 
es uno de los factores fundamentales para 
el logro de sus objetivos de conservación, 
por lo que si se considera que los procesos 
naturales, sociales y económicos que existen 
en el área son dinámicos, se requiere que 
el personal a cargo reciba una constante 
capacitación y actualización, con el fin de 
lograr un mejor desempeño en las tareas que 
le son encomendadas. 

objetivo espeCífiCo

•	 Contar	 con	 los	 recursos	 humanos	
mínimos requeridos para la aplicación del 
pm de la rbIg.

metas y resultados esperados

•	 Contar	 con	 personal	 capacitado	 para	
desempeñar las diferentes actividades de 
manejo de la reserva.

•	 Establecer	 un	 programa	 de	 capacitación	
periódica, con al menos dos cursos al 
año, para el personal de la Dirección de la 
reserva.

•	 Promover	 el	 intercambio	 de	 recursos	
humanos con otras Áreas Naturales 
Protegidas nacionales o internacionales, 
para fomentar la retroalimentación 
y el intercambio de experiencias de 
conservación y manejo.

Actividades* y acciones Plazo

Gestionar la contratación de recursos humanos para la reserva

Contratar el personal técnico y administrativo necesario para atender las acciones de manejo y 
administración de la reserva

C

Establecer un programa de capacitación del personal

Identificar las necesidades de capacitación del personal C

Determinar la participación del personal de la reserva en congresos, talleres y simposios 
relacionados con el manejo de ecosistemas insulares y marinos

P

Desarrollar la capacitación anual del personal P

Evaluar periódicamente el desempeño del personal P

Diseñar un programa de intercambio de experiencias 

Promover el intercambio de personal y experiencias con otras Áreas Naturales Protegidas 
nacionales e internacionales

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de vivienda, 
construcción y ambientación rural

El establecimiento de nuevas construcciones 
y viviendas en la rbIg es limitado, por lo 
cual resulta fundamental establecer los 
lineamientos de éstas a fin de lograr la 
compatibilidad con la conservación del 
ecosistema y el paisaje. Del mismo modo, se 
deberá promover la utilización de sistemas que 
comprendan el uso de energías alternativas, 
máxima utilización y aprovechamiento de los 
recursos no renovables entre los usuarios de 
los campamentos temporales del anp.

objetivo espeCífiCo

•	 Disminuir	 los	 impactos	 ambientales	
ocasionados por el establecimiento de 

obras en la rbIg, a través de la aplicación 
de lineamientos que determinen las 
características de edificación de vivienda 
y otros tipos de construcciones amigables 
con el ambiente.

metas y resultados esperados

•	 Elaborar	 los	 lineamientos	 técnicos	 que	
deben seguirse para la construcción de 
infraestructura dentro de la reserva a 
mediano plazo. 

•	 Elaborar	un	manual	dirigido	a	la	comunidad	
sobre el uso, ventajas y beneficios de las 
energías alternativas y su bajo costo, a 
largo plazo.

Actividades* y acciones Plazo

Fomentar la arquitectura alterna amigable con el medio ambiente adaptada a las condiciones de  
la región

Elaborar los lineamientos técnicos para la construcción de infraestructura dentro de la reserva C

Identificar los sitios idóneos para la construcción o adaptación de infraestructura para  
la supervisión

C

Elaborar un manual sobre el uso de tecnologías alternativas haciendo énfasis en las ventajas y 
promoviendo la participación de la comunidad local

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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zonifiCaCión y subzonifiCaCión

De conformidad con lo previsto por la 
fracción XXXVII del artículo 3 de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente, la zonificación es 
el instrumento técnico de planeación que 
puede ser utilizado en el establecimiento 
del Área Natural Protegida, que permite 
ordenar su territorio en función del grado 
de conservación y representatividad de sus 
ecosistemas, la vocación natural del terreno, 
de su uso actual y potencial, de conformidad 
con los objetivos dispuestos en la declaratoria 
correspondiente. La subzonificación consiste 
en el instrumento técnico y dinámico de 
planeación, que se establecerá en el programa 
de manejo respectivo, y que es utilizado en 
el manejo de las Áreas Naturales Protegidas, 
con el fin de ordenar detalladamente las zonas 
núcleo y de amortiguamiento, previamente 
establecidas en el Decreto por el que se crea 
el Área Natural Protegida.

De acuerdo con el Decreto Presidencial 
por el cual se declara Área Natural Protegida, 

con la categoría de rb, la zona marina y 
terrestre que incluye a la Isla Guadalupe, de 
jurisdicción federal, así como a las demás 
superficies emergidas que se encuentran 
dentro de la misma, con una superficie total 
de 476 mil 971-20-15.79 hectáreas, cuenta 
con una zona núcleo y su respectiva zona de 
amortiguamiento, que representan 5.03 por 
ciento y 94.97 por ciento, respectivamente, 
de la superficie total.

La zona núcleo está constituida por Isla 
Guadalupe y sus islotes: Islote Toro o Islote 
de Enmedio, Islote zapato o Islote de Afuera, 
Morro Prieto o Islote Negro y demás 
superficies emergidas que la rodean, así como 
la zona Federal Marítimo Terrestre, 
exceptuando aquella que se localiza frente a 
los campamentos Sur y oeste de la isla y los 
cuatro polígonos que se ubican en la Isla que 
corresponden a la zona de amortiguamiento. 
Resultando una superficie total de la zona 
núcleo de 23 mil 991-32-41.12 hectáreas. 
Tiene como principal objetivo la preservación 
de los ecosistemas a mediano y largo plazo, 
en donde se podrán autorizar las actividades 

7. oRdENAmIENTo ECoLÓGICo  
Y zoNIFICACIÓN
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de preservación de los ecosistemas y sus 
elementos, de investigación y colecta 
científica, educación ambiental y limitarse o 
prohibirse aprovechamientos que alteren  
los ecosistemas.

La zona de amortiguamiento corresponde 
a la porción Marina de la Reserva y cuatro 
polígonos que se ubican en la isla: Campo 
Sur, Campo oeste (en estos dos polígonos se 
incluye la zona Federal Marítimo Terrestre), 
Campo Bosque y Campo Pista. Presenta una 
superficie total de 452 mil 979-87-74.67 
hectáreas. Esta zona de amortiguamiento, 
tiene como función principal orientar el que 
las actividades de aprovechamiento, que ahí 
se lleven a cabo se conduzcan hacia el 
desarrollo sustentable, creando al mismo 
tiempo las condiciones necesarias para lograr 
la conservación de los ecosistemas de ésta a 
largo plazo.

Criterios de subzonifiCaCión

La subzonificación, también prevista en 
el Decreto de creación de la reserva, se 
realizó después de hacer una descripción 
y diagnóstico del área, sustentándose en 
un análisis de manejo con base en criterios 
ecológicos, entre los que se encuentran la 
biodiversidad, la presencia de endemismos, 
distribución y abundancia de flora y fauna, 
la distribución y abundancia estacional y 
espacial de especies incluidas en la Norma 
oficial Mexicana nom-059-Semarnat-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías 
en riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo, sitios conocidos de alimentación, 
reproducción o crianza, sitios de restauración 
y presencia de aves, entre otros.

Para los criterios de uso socioeconómicos, 
se tomaron en cuenta los sitios específicos de 
uso de actividades primarias, los sitios de uso 
actual y a futuro para el turismo de bajo 
impacto ambiental, distribución de 
campamentos temporales y sitios prioritarios 
para la conservación. Para los criterios 
operativos se tomó en cuenta las operaciones 
e instalaciones de la Semar, de la SCt y de 
estructuras actuales y planteadas a futuro 
para el manejo y conservación de la reserva.

metodología

Como se mencionó, la subzonificación se 
realizó haciendo una descripción y diagnóstico 
del área, sustentándose en un análisis de 
manejo con base en criterios ecológicos, 
de uso, socioeconómicos y operativos 
basados en el Decreto de creación de la 
reserva y el artículo 47 bis de la Ley General 
del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente. Además, se tomaron en cuenta 
las aportaciones de diversos investigadores, 
usuarios del campamento temporal de 
pescadores, organizaciones de la sociedad 
civil e institutos de investigación que han 
trabajado en la reserva, que se congregaron 
en talleres y reuniones celebrados durante 
2008 y 2009 en la ciudad de Ensenada,  
Baja California.

La metodología de la zonificación 
consistió de tres etapas: la caracterización, 
donde se integró la información disponible 
del área de estudio y se identificó las 
características de cada área, considerando las 
necesidades y los intereses. En esta etapa se 
consiguió una ortofoto del InegI (1980) y 
una imagen quickbird para auxiliar en  
la subzonificación. 
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La segunda etapa fue el diagnóstico, 
donde se identificaron, analizaron y 
definieron las actividades, usos actuales y 
potenciales tomando en cuenta los 
indicadores ecológicos y socioeconómicos. 
La tercera etapa consistió en la propuesta, 
donde se generó una propuesta de 
subzonificación para consulta.

subzonas y polítiCas  
de manejo

Esta subzonificación pretende orientar las 
actividades y usos permitidos, conforme 
a la legislación aplicable en la materia, en 
concordancia con los objetivos de protección 
de la reserva, por lo que cada subzona estará 
sujeta a regímenes diferenciados de manejo 
y señalará las actividades permitidas y no 
permitidas en cada una de ellas.

Por lo anterior, y de acuerdo con el 
Decreto de creación de la rbIg, se establecen 
las siguientes subzonas:

zona núCleo:

•	 Subzona	de	Protección	Islotes.
•	 Subzona	de	Uso	Restringido	Isla.
•	 Subzona	de	Uso	Restringido	Aguaje.
•	 Subzona	de	Uso	Restringido	Caminos.
•	 Subzona	de	Uso	Restringido	Campamentos	

Pesqueros.

zona de amortiguamiento:

•	 Subzona	de	Aprovechamiento	Sustentable	
de los Recursos Naturales Campo Bosque.

•	 Subzona	de	Aprovechamiento	Sustentable	
de los Recursos Naturales Campo  
oeste-Campo Tepeyac.

•	 Subzona	de	Aprovechamiento	Sustentable	
de los Recursos Naturales Albatros  
de Laysan.

•	 Subzona	de	Aprovechamiento	Sustentable	
de los Recursos Naturales Aguas 
Circundantes de la Isla Guadalupe.

•	 Subzona	de	Uso	Público	Campo	Pista.
•	 Subzona	de	Uso	Público	Tiburón	Blanco.

zona núCleo

Conformada por la Isla Guadalupe, así como 
por las superficies emergidas conocidas 
como Islote Toro o Islote de Enmedio, Islote 
zapato o Islote de Afuera, Morro Prieto o 
Islote Negro y demás superficies emergidas 
que la rodean, así como toda la zona Federal 
Marítimo Terrestre, exceptuando aquella que 
se encuentre frente a los campamentos Sur y 
oeste de la misma Isla y a los cuatro polígonos 
que se ubican en la Reserva. Resultando una 
superficie total de 23 mil 991-32-41.12 
hectáreas. En esta zona se ubican importantes 
sitios de descanso y reproducción de tres 
especies de mamíferos marinos: lobo fino de 
Guadalupe (Arctocephalus townsendi), con 
categoría en peligro de extinción; lobo marino 
de California (Zalophus californianus), sujeta 
a protección especial, y el elefante marino 
del norte (Mirounga angustirostris), con 
categoría de amenazada, listadas en la Norma 
oficial Mexicana nom-059-Semarnat-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas 
de México de flora y fauna silvestres-
Categorías en riesgo y especificaciones para 
su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 
Especies en riesgo. Asimismo, constituye el 
hábitat de innumerables especies de plantas, 
algunas endémicas, como la palma (Brahea 
edulis) y el ciprés de Guadalupe (Cupressus 
guadalupensis), así como de una gran cantidad 
de invertebrados marinos y terrestres. 
Además se encuentran importantes centros 
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de anidación de aves marinas, como el albatros 
de Laysan (Phoebastria immutabilis), y es 
sitio de descanso para otras especies de aves 
marinas y migratorias. Se le considera como 
una área de importancia para la conservación 
de las aves.

En cuanto a los islotes y acantilados que 
rodean la Isla se refiere, estos son esenciales 
pues representan una fuente importante de 
especies nativas y endémicas. Los Islotes 
representan los últimos ambientes prístinos 
de la reserva. Estos se encuentran libres de 
especies exóticas invasoras y poseen 
poblaciones saludables de plantas endémicas. 
Por esta razón, la protección de los Islotes 
debe ser tomada muy en serio, ya que estos 
podrían funcionar en un futuro como fuente 
de semillas para la repoblación de especies 
vegetales de la Isla principal. Los Islotes 
también constituyen un lugar de anidación 
de numerosas aves marinas.

Subzona de Protección Islotes

Es la superficie que corresponde a la zona 
núcleo constituida por las superficies 
emergidas conocidas como: Islote Toro o 
Islote de Enmedio, Islote zapato o Islote 
de Afuera, así como a toda la zona Federal 
Marítimo Terrestre que les corresponde. Tiene 
una superficie total de 72.397094 hectáreas 

conformada por tres polígonos. Ambos islotes 
representan las zonas de biodiversidad que 
no han sido impactadas por actividades 
humanas o especies exóticas invasoras. El 
Islote Toro es una pequeña superficie que se 
localiza en el extremo Sur de Isla Guadalupe 
y del Islote zapato. Hasta el año 2000 
se documentó la flora, encontrando 32 
especies y un híbrido putativo interespecífico 
(Rebman et al., 2002). Aquí, 18 de los taxa 
de plantas son endémicos del archipiélago 
de Isla Guadalupe, lo que representa 
56.3 por ciento de endemismo en la flora  
del Islote.

En el Islote zapato se encuentran las 
especies Mammillaria blossfeldiana var. 
shurliana, incluidas en la Norma oficial 
Mexicana nom-059-Semarnat-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas de 
México de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo es una especie ginodioica con dos 
condiciones sexuales. Algunos individuos 
muestran evidencias de dimorfismo floral, 
condición es reportada como única en  
la especie.

Las actividades permitidas y no permitidas 
en los polígonos que constituyen esta 
subzona, se indican en el siguiente cuadro:

Subzona de Protección Islotes

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Investigación científica y 
monitoreo del ambiente1

1. Alimentar, acosar o perturbar a las especies de fauna y  
flora silvestres

2. Aterrizaje de vehículos aéreos
3. Apertura de bancos de material
4. Apertura de nuevos senderos, brechas y caminos
5. Cambiar el uso del suelo
6. Campamentos pesqueros
7. Campismo
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Subzona de Protección Islotes

Actividades permitidas Actividades no permitidas

8. Colecta científica2 

9. Colecta científica3

10. Construir confinamientos de materiales y sustancias peligrosas
11. Construcción de obra pública o privada 
12. Destruir los sitios de alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de las especies silvestres
13. El uso de lámparas o cualquier otra fuente de luz directa para 

el aprovechamiento u observación de especies de fauna, salvo 
para las actividades científicas que así lo requieran y con la 
autorización correspondiente

14. Educación ambiental
15. Encender fogatas
16. Establecimiento de tiraderos de basura o desechos orgánicos
17. Filmaciones, actividades de fotografía, captura de imágenes o 

sonidos por cualquier medio
18. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos
19. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas
20. Realizar actividades cinegéticas, de explotación, captura y 

aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre
21. Realizar actividades comerciales
22. Tirar o abandonar desperdicios
23. Turismo y turismo de bajo impacto ambiental
24. Verter o descargar desechos o cualquier otro tipo de material 

nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de cauce, 
vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier  
actividad contaminante

1 
Siempre que no implique la extracción o el traslado de especímenes ni la modificación del hábitat.

2 Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
3 Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Subzona de Uso Restringido Isla

Esta subzona corresponde a casi la totalidad 
de la Isla Guadalupe, incluye la zona Federal 
Marítimo Terrestre. Tiene una superficie 
total de 23 mil 826.490537 hectáreas y la 
conforman 11 polígonos. En esta subzona se 
encuentran sitios de descanso y reproducción 
de tres especies de pinnípedos: lobo fino de 
Guadalupe (Arctocephalus townsendi), lobo 
marino de California (Zalophus californianus) 

y elefante marino del Norte (Mirounga 
angustirostris), así como diversos sitios 
de anidación de aves, como el albatros de 
Laysan (Phoebastria immutabilis). Respecto 
a la flora, hay especies endémicas de gran 
importancia como el ciprés de Guadalupe 
(Cupressus guadalupensis) y la palma de 
Guadalupe (Brahea edulis). En esta subzona 
existen 32 especies listadas en la Norma 
oficial Mexicana nom-059-Semarnat-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas de 
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México de flora y fauna silvestres-Categorías 
en riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo. En esta subzona se encuentran una 
gran cantidad de especies endémicas que 
requieren de un tratamiento especial para 
poder asegurar su distribución a largo plazo.

Las actividades permitidas y no permitidas 
en los polígonos que constituyen esta 
subzona se indican en el siguiente cuadro: 

Subzona de Uso Restringido Isla

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Colecta científica1

2. Colecta científica2

3. Educación ambiental
4. Investigación científica y 

monitoreo del ambiente

1. Alimentar o perturbar a las especies de fauna y  
flora silvestres

2. Aterrizaje de vehículos aéreos
3. Apertura de bancos de material
4. Apertura de nuevos senderos, brechas y caminos
5. Cambiar el uso del suelo
6. Campamentos pesqueros
7. Campismo
8. Construir confinamientos de materiales y  

sustancias peligrosas
9. Construcción de obra pública o privada
10. Destruir los sitios de alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de las especies silvestres
11. El uso de lámparas o cualquier otra fuente de luz directa 

para el aprovechamiento u observación de especies de 
fauna, salvo para las actividades científicas que así lo 
requieran y con la autorización correspondiente

12. Encender fogatas
13. Establecimiento de tiraderos de basura o  

desechos orgánicos
14. Filmaciones, actividades de fotografía, captura de imágenes 

o sonidos por cualquier medio
15. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos
16. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas
17. Realizar actividades cinegéticas, de explotación, captura y 

aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre
18. Realizar actividades comerciales
19. Tirar o abandonar desperdicios
20. Turismo y turismo de bajo impacto
21. Tránsito de vehículos automotores, excepto para 

contingencias ambientales además de labores de operación 
y administración de la reserva
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Subzona de Uso Restringido Isla

Actividades permitidas Actividades no permitidas

22. Verter o descargar desechos o cualquier otro tipo de 
material nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier clase 
de cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier 
actividad contaminante

1 
Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.

2 Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo  
Forestal Sustentable.

Subzona de Uso Restringido Aguaje

Corresponde al sitio donde se encuentra 
el único manantial permanente en la isla 
ubicado al Noroeste de la Isla; se hace 
explotación de dicho recurso por parte de 
la Sociedad Cooperativa de Pescadores, por 
el Grupo de Conservación de Islas, A. C. 
y algunas veces por parte de la Secretaría 
de Marina y por el personal de la Conanp. 
Presenta una superficie de 0.479635 

hectáreas, la conforma un polígono. Siendo 
el único manantial de agua, es indispensable 
para la presencia del ser humano en la isla, así 
como para la subsistencia de la flora y fauna 
de la rbIg. Asimismo, representa un sitio de 
descanso para aves migratorias y residentes 
de la isla.

Las actividades permitidas y no permitidas 
en el polígono que constituye esta subzona 
se indican en el siguiente cuadro: 

Subzona de Uso Restringido Aguaje

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Colecta científica1

2. Colecta científica2

3. Construcción de instalaciones 
de apoyo, exclusivamente para 
la investigación científica y 
monitoreo del ambiente

4. Educación ambiental
5. Filmaciones, actividades 

de fotografía, la captura 
de imágenes o sonidos por 
cualquier medio con fines 
científicos, culturales  
o educativos

6. Investigación científica y 
monitoreo del ambiente

1. Alimentar, acosar o perturbar a las especies de fauna y 
flora silvestre

2. Apertura de bancos de material
3. Apertura de nuevos senderos, brechas y caminos
4. Cambiar el uso del suelo
5. Campamentos pesqueros
6. Campismo
7. Construir confinamientos de materiales y  

sustancias peligrosas
8. Construcción de obra pública o privada, salvo para la 

investigación científica y monitoreo del ambiente
9. Destruir los sitios de alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de las especies silvestres
10. Destruir los sitios de alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de las especies silvestres
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Subzona de Uso Restringido Aguaje

Actividades permitidas Actividades no permitidas

7. Rehabilitación y mantenimiento 
de caminos y de  
instalaciones existentes

8. Turismo de bajo impacto 
ambiental, sin pernocta3

11. El uso de lámparas o cualquier otra fuente de luz directa 
para el aprovechamiento u observación de especies de 
fauna, salvo para las actividades científicas que así lo 
requieran y con la autorización correspondiente

12. Encender fogatas
13. Establecimiento de tiraderos de basura o desechos 

orgánicos
14. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos
15. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas
16. Filmaciones, actividades de fotografía, la captura de 

imágenes o sonidos por cualquier medio, con fines 
comerciales

17. Realizar actividades cinegéticas, de explotación, captura y 
aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre.

18. Realizar actividades comerciales
19. Tirar o abandonar desperdicios
20. Turismo
21. Tránsito de vehículos automotores, excepto para 

contingencias ambientales, además de labores de 
operación y administración de la reserva

22. Verter o descargar desechos o cualquier otro tipo de 
material nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier clase 
de cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier 
actividad contaminante

1 
Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.

2 Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
3 

Dichas actividades se podrán permitir previa autorización siempre y cuando no impliquen modificaciones de las 
características o condiciones naturales originales del área, el acceso deberá limitarse durante el periodo reproductivo de 
aves migratorias.

Subzona de Uso Restringido Caminos

Corresponde a las vías de comunicación 
terrestre construidas previo al decreto. Se 
caracterizan por ser caminos de terracería 
que comunican a los polígonos Campo Sur, 
Campo Bosque, Campo oeste y Campo 
Pista. Tiene una superficie de 90.722586 
hectáreas y la conforman cuatro polígonos. 
Recorren casi el largo de la isla, por lo que es  
posible encontrar diversas especies que se 

encuentran en la Norma oficial Mexicana 
nom-059-Semarnat-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías en riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión 
o cambio-Lista de especies en riesgo.

Las actividades permitidas y no permitidas 
en los polígonos que constituyen esta 
subzona se encuentran indicados en el 
siguiente cuadro: 
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Subzona de Uso Restringido Caminos

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Aprovechamiento de bancos 
de material, exclusivamente 
para la rehabilitación y 
mantenimiento de los 
caminos existentes

2. Colecta científica1

3. Colecta científica2

4. Educación ambiental
5. Filmaciones, actividades 

de fotografía, la captura 
de imágenes o sonidos por 
cualquier medio con fines 
científicos, culturales  
o educativos

6. Investigación científica y 
monitoreo del ambiente.

7. Rehabilitación y 
mantenimiento de  
caminos existentes

8. Turismo de bajo impacto 
ambiental, sin pernocta3

9. Tránsito de vehículos

1. Alimentar o perturbar a las especies de fauna y flora silvestre
2. Aterrizaje de vehículos aéreos
3. Apertura de nuevos senderos
4. Cambiar el uso del suelo
5. Campamentos pesqueros
6. Campismo
7. Construir confinamientos de materiales y  

sustancias peligrosas
8. Construcción de obra pública o privada
9. Destruir los sitios de alimentación, anidación, refugio o 

reproducción de las especies silvestres
10. El uso de lámparas o cualquier otra fuente de luz directa para 

el aprovechamiento u observación de especies de fauna, salvo 
para las actividades científicas que así lo requieran y con la 
autorización correspondiente

11. Encender fogatas
12. Establecimiento de tiraderos de basura o desechos orgánicos
13. Exploración y explotación de recursos mineros
14. Filmaciones, actividades de fotografía, la captura de imágenes 

o sonidos por cualquier medio, con fines comerciales
15. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos
16. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas
17. Realizar actividades cinegéticas, de explotación, captura y 

aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre
18. Realizar actividades comerciales
19. Tirar o abandonar desperdicios
20. Turismo
21. Verter o descargar desechos o cualquier otro tipo de material 

nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de cauce, 
vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier  
actividad contaminante

1 
Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.

2 Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
3 

Dichas actividades se podrán permitir previa autorización y siempre y cuando no impliquen modificaciones de las 
características o condiciones naturales originales del área, el acceso deberá limitarse durante el periodo reproductivo de 
aves migratorias.
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Subzona de Uso Restringido 
Campamentos Pesqueros

Cuenta con cuatro polígonos, con una 
superficie total de 1.234260 hectáreas. 
El primero localizado al Noreste de la isla, 
conocido como Campo Norte, Rada Norte, 
Rada Noreste o La Prisión donde se localiza 
un campamento temporal de pescadores, 
construido previo al decreto, este polígono 
incluye la zona Federal Marítimo Terrestre. 
Cuenta con una superficie de 1.131778 
hectáreas. Existe un faro y dos construcciones, 
una antigua base naval construida por la 
Secretaría de Marina y un cuartel construido 
en siglos pasados. Se encuentra una colonia de 
elefantes marinos (Mirounga angustirostris) 
y lobo fino de Guadalupe (Arctocephalus 
townsendi). Los atractivos naturales del 
sitio, como son las especies de pinnípedos 
y los atractivos culturales, se considera un 
sitio propicio para las actividades de turismo 
de bajo impacto ambiental. Además de las 
actividades realizadas en el campamento 
pesquero se realizan obras de restauración 
en coordinación con el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

El segundo polígono, conocido como 
Campo Lima, corresponde a un campamento 
temporal de pescadores instalado previo al 

decreto, localizado del lado Este con una 
superficie de 0.004025 hectáreas.

El tercer polígono corresponde a un 
polígono localizado al Sureste de la isla, 
conocido como Los Corrales, es un 
campamento pesquero instalado previo al 
decreto. Cuenta con una superficie de 
0.014345 hectáreas. Además presenta viejas 
estructuras con paredes de piedra, que 
presuntamente fueron construidas por 
aleutianos que venían a cazar elefante marino 
el siglo pasado a Isla Guadalupe. Algunas de 
estas piedras presentan inscripciones en las 
rocas que datan del año 1824.

El cuarto de ellos, corresponde a un 
polígono localizado al Sureste de la isla, 
conocido como Arroyitos, es un campamento 
temporal de pescadores construido previo al 
decreto, dentro de este polígono se encuentra 
la zona Federal Marítimo Terrestre. Tiene una 
superficie de 0.084112 hectáreas, en donde 
se encuentra una colonia pequeña de elefantes 
marinos (Mirounga angustirostris) y lobo fino 
de Guadalupe (Arctocephalus townsendi), el 
cual se usa como sitio de descanso.

Las actividades permitidas y no permitidas 
en los polígonos que constituyen esta 
subzona se indican en el siguiente cuadro: 
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Subzona de Uso Restringido Campamentos Pesqueros

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Campamentos pesqueros 
temporales existentes

2. Colecta científica1

3. Colecta científica2

4. Educación ambiental
5. Filmaciones, actividades 

de fotografía, captura de 
imágenes o sonidos por 
cualquier medio

6. Investigación científica y 
monitoreo del ambiente

7. Mantenimiento de vías 
de comunicación e 
infraestructura existente

8. Turismo de bajo impacto 
ambiental, sin pernocta

1. Alimentar o perturbar a las especies de fauna y flora silvestre
2. Aterrizaje de vehículos aéreos
3. Apertura de bancos de material
4. Apertura de nuevos senderos, brechas y caminos
5. Cambiar el uso del suelo
6. Campismo, excepto para el desarrollo de las  

actividades científicas
7. Construir confinamientos de materiales y  

sustancias peligrosas
8. Construcción de infraestructura pública o privada, salvo el 

mantenimiento de la ya existente
9. Destruir por cualquier medio o acción los sitios de 

alimentación, anidación, refugio o reproducción de las 
especies silvestres

10. El uso de lámparas o cualquier otra fuente de luz directa para 
el aprovechamiento u observación de especies de fauna, 
salvo para las actividades científicas que así lo requieran  
y con la autorización correspondiente

11. Encender fogatas
12. Establecimiento de tiraderos de basura o desechos orgánicos
13. Exploración y explotación de recursos mineros
14. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos
15. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas
16. Realizar actividades cinegéticas, de explotación, captura y 

aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre
17. Realizar actividades comerciales
18. Tirar o abandonar desperdicios
19. Turismo
20. Tránsito de vehículos automotores, excepto para 

contingencias ambientales, además de labores de operación y 
administración de la reserva

21. Verter o descargar desechos o cualquier otro tipo de material 
nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de cauce, 
vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier  
actividad contaminante

1 
Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.

2 Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo  
Forestal Sustentable.
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zona de amortiguamiento

Conformada por la porción marina de la 
rb, así como cuatro polígonos terrestres 
ubicados al interior de la isla denominados: 
Campo Bosque, Campo Pista, Campo oeste 
y Campo Sur; la superficie total de la zona 
de amortiguamiento es de 452 mil 979-87-
74.67 hectáreas.

Subzona de Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos 
Naturales Campo Bosque

Abarca la totalidad del polígono de la zona 
de amortiguamiento denominado Campo 
Bosque, localizado al Noroeste de la Isla 
Guadalupe, con una superficie de 9.537709 

hectáreas. En esta subzona se presentó 
en el mes de septiembre de 2008 un 
incendio en el bosque de Ciprés (Cupressus 
guadalupensis) y dado que se trata de una 
especie endémica con categoría de riesgo 
de acuerdo con la Norma oficial Mexicana 
nom-059-Semarnat-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías en riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión 
o cambio-Lista de especies en riesgo y en 
la lista roja internacional de la IUCn, las 
labores de restauración a corto y largo plazo 
requieren de medidas estrictas de control.

Las actividades permitidas y no permitidas 
en esta subzona se indican en el  
siguiente cuadro: 

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Campo Bosque

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Colecta científica1

2. Colecta científica2

3. Construcción de infraestructura 
para la administración y 
operación de la reserva

4. Educación ambiental
5. Filmaciones, actividades 

de fotografía, la captura de 
imágenes o sonidos por cualquier 
medio con fines científicos, 
culturales o educativos

6. Investigación científica y 
monitoreo del ambiente

7. Rehabilitación y mantenimiento 
de construcciones existentes

8. Turismo de bajo impacto 
ambiental

1. Alimentar o perturbar a las especies de fauna y  
flora silvestre

2. Aterrizaje de vehículos aéreos
3. Apertura de bancos de material
4. Apertura de nuevos senderos, brechas y caminos
5. Construir confinamientos de materiales y  

sustancias peligrosas
6. Construcción de infraestructura, salvo aquella que se 

requiera para la administración y operación de la reserva
7. Destruir por cualquier medio o acción los sitios de 

alimentación, anidación, refugio o reproducción de las 
especies silvestres

8. El uso de lámparas o cualquier otra fuente de luz directa 
para el aprovechamiento u observación de especies de 
fauna, salvo para las actividades científicas que así lo 
requieran y con la autorización correspondiente

9. Encender fogatas
10. Establecimiento de tiraderos de basura o  

desechos orgánicos
11. Exploración y explotación de recursos mineros
12. Filmaciones, actividades de fotografía, captura de 

imágenes o sonidos con fines comerciales
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Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Campo Bosque

Actividades permitidas Actividades no permitidas

13. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas
14. Realizar actividades cinegéticas
15. Realizar actividades comerciales
16. Tirar o abandonar desperdicios
17. Turismo
18. Tránsito de vehículos automotores, excepto para 

contingencias ambientales, además de labores de 
operación y administración de la reserva

19. Verter o descargar desechos o cualquier otro tipo de 
material nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier clase 
de cauce, vaso o acuífero, así como desarrollar cualquier 
actividad contaminante

1 
Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.

2 Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Subzona de Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos Naturales 
Campo Oeste-Campo Tepeyac

Esta subzona está constituida por dos 
polígonos con una superficie de 57.937288 
hectáreas; el primero abarca la totalidad 
de la zona de amortiguamiento de Campo 
oeste y una tercera parte de la zona de 
amortiguamiento Campo Sur, el primer 
polígono Campo oeste se encuentra 
al Suroeste de la Isla Guadalupe, con 
una superficie de 53.947453 hectáreas 
considerando la zona Federal Marítimo 
Terrestre. En esta área se encuentra un 
campamento temporal de pescadores de la 
Sociedad Cooperativa de Pescadores.

El segundo polígono abarca una tercera 
parte de Campo Sur, comprende una 
superficie de 3.989835 hectáreas 
considerando la zona Federal Marítimo 
Terrestre y se ubica en el Sur de la Isla 
Guadalupe, dentro de este polígono se 
encuentran las instalaciones de operación y 
vigilancia de la Secretaría de Marina Armada 
de México, así como también un faro  
de la Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes.

Las actividades permitidas y no permitidas 
en los polígonos que constituyen esta 
subzona se indican en el siguiente cuadro: 
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Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales  
Campo Oeste-Campo Tepeyac

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Acuacultura, exclusivamente con 
especies nativas

2. Aprovechamiento de bancos  
de material1

3. Campamentos pesqueros existentes
4. Colecta científica2

5. Colecta científica3

6. Construcción de infraestructura, 
para el manejo y administración de 
la reserva, para las operaciones de 
la Secretaría de Marina, así como 
para las actividades de acuacultura y 
almacenes

7. Construcción de obra pública para 
la administración y operación de la 
RB Isla Guadalupe, así como para 
las labores propias de la Secretaría 
de Marina, casas o almacenes en 
campamentos temporales.

8. Educación ambiental
9. Filmaciones, actividades de fotografía, 

la captura de imágenes o sonidos con 
fines científicos, culturales  
o educativos

10. Investigación científica y monitoreo 
del ambiente

11. Mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura y caminos existentes

12. Pesca para consumo doméstico 
(exclusivamente con anzuelos, cañas)

13. Turismo de bajo impacto ambiental
14. Tránsito de vehículos, excepto aéreos

1. Actividades de dragado
2. Aterrizaje de vehículos aéreos
3. Apertura de bancos de material
4. Apertura de nuevos senderos, brechas y caminos
5. Campamentos pesqueros
6. Campismo
7. Construir confinamientos de materiales y  

sustancias peligrosas
8. Construcción de infraestructura, salvo para el 

manejo y administración de la reserva, para las 
operaciones de la Secretaría de Marina, así como 
para las actividades de acuacultura y almacenes

9. Destruir por cualquier medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o reproducción de 
las especies silvestres

10. El uso de lámparas o cualquier otra fuente de luz 
directa para el aprovechamiento u observación 
de especies de fauna, salvo para las actividades 
científicas que así lo requieran y con la  
autorización correspondiente

11. Encender fogatas
12. Establecimiento de tiraderos de basura o desechos 

orgánicos
13. Exploración y explotación de recursos mineros
14. Filmaciones, actividades de fotografía, captura de 

imágenes o sonidos con fines comerciales
15. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas
16. Realizar actividades comerciales
17. Tirar o abandonar desperdicios
18. Turismo
19. Verter o descargar desechos o cualquier otro tipo de 

material nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier 
clase de cauce, vaso o acuífero

1 Exclusivamente para los fines que se prevén en esta subzona, previa autorización y siempre y cuando no impliquen 
modificaciones de las características o condiciones naturales originales de la reserva.
2 

Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
3 Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.
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Subzona de Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos 
Naturales Albatros de Laysan

Constituida por un polígono que abarca 
dos terceras partes de la zona de 
amortiguamiento denominada Campo Sur, 
comprende un polígono con una superficie 
de 7.216519 hectáreas que se ubica al Sur de 
la Isla Guadalupe. Es un sitio de anidación de 
albatros de Laysan (Phoebastria immutabilis), 
especie que se encuentra en la Norma 
oficial Mexicana nom-059-Semarnat-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio -Lista de especies en riesgo 
en la categoría de amenazado. Según la lista 
roja de la IUCn se encuentra en la categoría 
de vulnerable y los estudios muestran que 
su población se está reduciendo. En esta 
subzona se encuentra una construcción 
que se utiliza para la investigación de la 
mencionada especie.

Las actividades permitidas y no permitidas 
en esta subzona se indican en el  
siguiente cuadro: 

Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Albatros de Laysan

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Colecta científica1

2. Colecta científica2

3. Construcción de infraestructura 
exclusivamente para la 
administración y operación de  
la reserva

4. Educación ambiental
5. Filmaciones, actividades de 

fotografía, la captura de imágenes o 
sonidos por cualquier medio

6. Investigación científica y monitoreo 
del ambiente

7. Mantenimiento de la infraestructura 
y caminos existentes

8. Rehabilitación y mantenimiento de 
construcciones existentes

9. Turismo de bajo impacto ambiental, 
sin pernocta

1. Actividades de dragado
2. Aterrizaje de vehículos aéreos
3. Apertura de bancos de material
4. Apertura de nuevos senderos, brechas y caminos.
5. Campamentos pesqueros
6. Campismo
7. Construir confinamientos de materiales y  

sustancias peligrosas
8. Construcción de nueva infraestructura, salvo para la 

administración y operación de la reserva
9. Destruir por cualquier medio o acción los sitios de 

alimentación, anidación, refugio o reproducción de 
las especies silvestres

10. El uso de lámparas o cualquier otra fuente de luz 
directa para el aprovechamiento u observación 
de especies de fauna, salvo para las actividades 
científicas que así lo requieran y con la  
autorización correspondiente

11. Encender fogatas
12. Establecimiento de tiraderos de basura o  

desechos orgánicos
13. Exploración y explotación de recursos mineros
14. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas
15. Realizar actividades comerciales
16. Tirar o abandonar desperdicios
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Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Albatros de Laysan

Actividades permitidas Actividades no permitidas

17. Turismo
18. Tránsito de vehículos
19. Verter o descargar desechos o cualquier otro tipo de 

material nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier 
clase de cauce, vaso o acuífero

1 
Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.

2 Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Subzona de Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos 
Naturales Aguas Circundantes de la 
Isla Guadalupe (aCig)

Constituida por un polígono que abarca la 
mayor parte de la superficie marina de la zona 
de amortiguamiento de la rb, comprende 
un polígono con una superficie de 452 mil 
109.742506 hectáreas, esta subzona marina 
cuenta con una batimetría compleja, debido 
al origen volcánico de la isla. Existe una gran 
diversidad de especies marinas, como son 
la tortuga caguama (Caretta caretta), la 
tortuga carey (Eretmochelys imbricada) y  
la golfina (Lepidochelys olivacea), además 
de 18 especies de mamíferos marinos, como: 
el zífido de Cuvier (Ziphius cavirostris) 
sujeta a protección especial; la ballena azul 
(Balaenoptera musculus) sujeta a protección 
especial; el lobo fino de Guadalupe 

(Arctocephalus townsendi) en peligro de 
extinción; la tonina, tursión o delfín nariz 
de botella (Tursiops truncatus) sujeta a 
protección especial, entre otros, que se 
encuentran en la Norma oficial Mexicana 
nom-059-Semarnat-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías de 
riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo, en la categoría de amenazado. En 
esta subzona se da el aprovechamiento 
de la langosta roja del Pacífico (Panulirus 
interruptus), tres especies de abulón (Haliotis 
californiensis, Haliotis corrugada y Haliotis 
fulgens) y recientemente el pepino de mar 
(Parastichopus parvimensis).

Las actividades permitidas y las no 
permitidas en esta subzona se indican en el 
siguiente cuadro: 
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Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales Aguas Circundantes 
de la Isla Guadalupe (aCig)

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Colecta científica1

2. Educación ambiental
3. Filmaciones, actividades 

de fotografía, la captura de 
imágenes o sonidos por  
cualquier medio

4. Investigación científica y 
monitoreo del ambiente

5. Pesca en todas sus modalidades
6. Turismo de bajo  

impacto ambiental
7. Tránsito de embarcaciones

1. Actividades de dragado
2. Actividades de observación de tiburón blanco
3. Amarizaje de vehículos aéreos
4. Buceo nocturno
5. Construcción de obra pública o privada
6. Exploración y explotación de recursos mineros
7. Instalar plataformas o infraestructura de cualquier índole 

que afecte los ecosistemas marinos
8. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas
9. Pesca con embarcaciones de mediana altura
10. Pesca comercial con el uso de redes de arrastre de  

alto impacto
11. Pesca deportiva a menos de 250 metros de 

embarcaciones que realizan pesca o de artes de pesca
12. Tirar o abandonar desperdicios
13. Turismo
14. Trasladar especies de flora y fauna de una comunidad a 

otra, sin el permiso correspondiente

1Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.

Subzona de Uso Público Campo Pista

Constituida por un polígono que comprende 
en su totalidad la zona de amortiguamiento 
denominada Campo Pista, abarca una 
superficie de 187.948327 hectáreas, en ella 
se localiza la pista de terracería de aterrizaje 
de los vehículos aéreos ubicada al centro de 
la Isla Guadalupe, utilizada por aeronaves 
que transportan personal, equipo, alimentos 

y productos pesqueros de la Secretaría de 
Marina, la Conanp, la Sociedad Cooperativa 
de Pescadores; así como investigadores y 
personal de otras dependencias de gobierno 
y organizaciones de la sociedad civil que 
realizan diferentes actividades en el área.

Las actividades permitidas y las no 
permitidas en esta subzona se indican en el 
siguiente cuadro: 
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Subzona de Uso Público Campo Pista

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Apertura de senderos, brechas 
y caminos necesarios para la 
operación y manejo de la reserva

2. Aprovechamiento de bancos de 
material, exclusivamente para el 
mantenimiento y rehabilitación 
de la pista de aterrizaje

3. Aterrizaje de vehículos aéreos
4. Colecta científica1

5. Colecta científica2

6. Construcción de infraestructura 
exclusivamente para el 
desarrollo de servicios de apoyo 
al turismo de bajo impacto 
ambiental, la investigación y el 
monitoreo del ambiente

7. Educación ambiental
8. Filmaciones, actividades 

de fotografía, la captura 
de imágenes o sonidos por 
cualquier medio

9. Investigación científica y 
monitoreo del ambiente

10. Rehabilitación y mantenimiento 
para la pista

11. Turismo y turismo de bajo 
impacto ambiental, sin pernocta

12. Tránsito de vehículos

1. Actividades de dragado
2. Apertura de bancos de material, salvo para el 

mantenimiento y rehabilitación de la pista de aterrizaje
3. Apertura de nuevos senderos, brechas y caminos, salvo 

aquellos necesarios para la operación y manejo de  
la reserva

4. Campamentos pesqueros
5. Campismo
6. Construir confinamientos de materiales y  

sustancias peligrosas
7. Construcción de infraestructura, salvo aquella que se 

requiera para el desarrollo de servicios de apoyo al 
turismo de bajo impacto ambiental, la investigación y el 
monitoreo del ambiente

8. Destruir por cualquier medio o acción los sitios de 
alimentación, anidación, refugio o reproducción de las 
especies silvestres

9. Encender fogatas
10. Establecimiento de tiraderos de basura o  

desechos orgánicos
11. Exploración y explotación de recursos mineros
12. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar flujos hidráulicos
13. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas
14. Realizar actividades comerciales
15. Tirar o abandonar desperdicios
16. Verter o descargar desechos o cualquier otro tipo de 

material nocivo en el suelo, subsuelo y en cualquier clase 
de cauce, vaso o acuífero

1 
Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.

2 Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo  
Forestal Sustentable.
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Subzona de Uso Público  
Tiburón Blanco

Constituida por un polígono marino ubicado 
al Noreste de la isla; abarca una superficie 
de 607.495118 hectáreas, cuenta con 
sitios disponibles de fondeo o anclaje y 
es considerada una de las áreas de mayor 
observación del tiburón blanco (Carcharodon 
carcharias) en las aguas de Isla Guadalupe. 
El área es conocida como Rada Norte, Rada 
Noreste o La Prisión. Las aguas que rodean 
a Isla Guadalupe son un sitio para el tiburón 
blanco, especie que se encuentra en la Norma 
oficial Mexicana nom-059-Semarnat-2010, 
Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías 
de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en 
riesgo, en la categoría de amenazada y 
en la lista roja de la IUCn como especie 
vulnerable, es el sitio ideal de distribución del 
tiburón blanco (Carcharodon carcharias) por 
la presencia de tres especies de pinnípedos 
además de una variedad de especies de 
cetáceos y peces que son parte de la dieta  
de este depredador.

Las actividades permitidas y las no 
permitidas en esta subzona se indican en el 
siguiente cuadro: 

Subzona de Uso Público Tiburón Blanco

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Colecta científica1.
2. Educación ambiental.
3. Filmaciones, actividades de fotografía, 

la captura de imágenes o sonidos por 
cualquier medio.

4. Investigación científica y monitoreo del 
ambiente.

5. observación de tiburón blanco, bajo los 
términos establecidos en el apartado de 
reglas administrativas.

6. Pesca comercial.
7. Turismo y turismo de bajo impacto 

ambiental
8. Tránsito de embarcaciones

1. Actividades de dragado
2. Amarizaje de vehículos aéreos
3. Construcción de infraestructura
4. Destruir por cualquier medio o acción los 

sitios de alimentación, anidación, refugio o 
reproducción de las especies silvestres

5. Instalar plataformas o infraestructura de 
cualquier índole que afecte los ecosistemas 
marinos

6. Introducir ejemplares o poblaciones exóticas
7. Pesca en embarcaciones de mediana altura y de 

altura
8. Pesca, salvo aquella con fines comerciales
9. Tirar o abandonar desperdicios

1Conforme a lo previsto por el artículo 2o., fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
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zona de influenCia

La zona de influencia de un Área Natural 
Protegida; es la superficie aledaña a su 
poligonal, la cual mantiene una estrecha 
interacción social, económica y ecológica  
con ésta.

La reserva recibe una gran influencia por 
la Corriente de California (CC), dicha 
corriente fluye desde la Columbia Británica 
en Canadá, hasta el Sur de la Península de 
Baja California, donde vira hacia el oeste. Es 
considerada una corriente somera (0-100 
metros.) con acarreo de agua de altas 
latitudes hacia el Ecuador durante la mayor 
parte del año, se caracteriza por temperaturas 
y salinidades bajas (Lynn y Simpson, 1987).

Isla Guadalupe se localiza en la región Sur 
de dicha corriente, debido a su orientación 
Norte-Sur y su forma alargada actúa como 
una barrera contra el flujo de la corriente, lo 
que produce una serie de remolinos a 
diferentes profundidades. En las aguas 

circundantes de la reserva, se presentan 
procesos de retención y concentración de 
nutrientes y oleaje alto, dicha corriente 
permite que la flora y fauna sea muy similar a 
la del Norte de la Península de Baja California, 
ya que se mantienen las mismas condiciones 
físico-químicas.

La ciudad de Ensenada, Baja California es 
la zona con mayor interacción social y 
económica con respecto a la rbIg. Todas las 
personas que viajan, desembarcan y aterrizan 
en la reserva, salen de la mencionada ciudad, 
por ser el punto de comunicación directa, 
tanto para la realización de visitas turísticas, 
de investigación o bien dependencias de 
gobierno que realizan actividades  
de inspección, vigilancia y supervisión. La 
Sociedad Cooperativa de Producción 
Pesquera de Participación Estatal Abuloneros 
y Langosteros, tiene su residencia en dicha 
ciudad y desarrollan sus actividades de 
extracción de langosta, abulón y pepino  
de mar en las aguas de la reserva.
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8. REGLAS AdmINISTRATIVAS

Capítulo i. 
Disposiciones generales

Regla 1. Las presentes Reglas Administrativas 
son de observancia general y obligatoria para 
todas aquellas personas físicas o morales que 
realicen obras o actividades dentro del Área 
Natural Protegida Reserva de la Biosfera, 
zona marina y terrestre que incluye a la Isla 
Guadalupe, de jurisdicción federal, así como 
a las demás superficies emergidas que se 
encuentran dentro de la misma, localizada en 
el océano Pacífico, frente a las costas de la 
Península de Baja California.

Regla 2. La aplicación de las presentes 
Reglas corresponde a la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales en 
coordinación con la Secretaría de Marina, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan 
a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

Regla 3. Para efectos de las presentes Reglas 
Administrativas, además de las definiciones 
contenidas en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, en su 
Reglamento en Materia de Áreas Naturales 
Protegidas, se entenderá por:

I.  Buceo semiautónomo tipo hooka: 
Actividad de buceo que cuenta 
con un compresor de aire, el cual 
suministra aire al buzo por medio de 
una manguera o línea de aire;

II.  Campamentos pesqueros: 
Instalaciones temporales establecidas 
antes de la expedición del decreto por 
el que se establece la Reserva de la 
Biosfera, utilizadas por los pescadores 
de forma periódica, para pernoctar, 
limpiar y conservar los productos 
pesqueros, acondicionados para tal fin;

III.  COnAnP: Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas. Órgano 
administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales;

IV.  Dirección: El personal designado por 
la Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales para dirigir y 
administrar la Reserva de Biosfera Isla 
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Guadalupe, encargado de coordinar la 
planeación, ejecución y evaluación del 
presente Programa de Manejo;

V. Ecotecnia: Las técnicas para la 
producción de vivienda, alimentos 
y energía, así como para crear 
nuevas formas de industrialización 
de los recursos renovables que 
garantizan una operación limpia, 
económica y ecológica que puede 
conseguirse mediante acciones 
participativas, comunitarias y a través 
de la armonización de objetivos 
económicos, sociales y ecológicos;

VI.  Embarcación mayor: Todo aquel de 
quinientas unidades de arqueo bruto 
o mayor, que reúna las condiciones 
necesarias para navegar;

VII. Embarcación menor: Todo aquel de 
menos de quinientas unidades de 
arqueo bruto, o menos de quince 
metros de eslora, cuando no sea 
aplicable la medida por arqueo;

VIII. Guía: Las personas físicas que 
proporcionan al turista nacional o 
extranjero orientación e información 
profesional sobre el patrimonio 
turístico, cultural y de atractivos 
relacionados con el turismo de bajo 
impacto ambiental de la Reserva de 
la Biosfera Isla Guadalupe, así como 
servicios de asistencia;

IX. LGEEPA: Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente;

X. LGVS: Ley General de Vida Silvestre;
XI. LGDFS: Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable;
XII. Observación del tiburón blanco: 

Actividad turística de bajo impacto 
ambiental que consiste en la 
observación del tiburón blanco 
(Carcharodon carcharias) en jaulas, 
mediante la prestación de servicios, 

que se realiza en la Reserva de la 
Biosfera Isla Guadalupe;

XIII. Pesca deportivo-recreativa: La 
que se practica con fines de 
esparcimiento o recreación con las 
artes de pesca autorizadas por la 
Ley General de Pesca y Acuacultura 
Sustentable, reglamentos y normas  
oficiales vigentes;

XIV. Pesca de consumo doméstico: Es la 
captura y extracción que se efectúa 
sin propósitos de lucro y con el único 
objeto de obtener alimento para 
quien la realice y sus dependientes, 
por tanto no podrá ser objeto  
de comercialización;

xv. PROfePA: Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente. Órgano 
administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales;

XVI. Reglas: A las presentes Reglas 
Administrativas;

XVII. Reserva: A la Reserva de la Biosfera 
Isla Guadalupe;

xviii. SAGARPA: Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca  
y Alimentación;

xix. SCT: Secretaría de Comunicaciones  
y Transportes;

xx. SemARnAT: Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales;

xxi. SemAR: Secretaría de Marina;
XXII. Sendero interpretativo: Es un 

pequeño camino o huella que 
permite recorrer con facilidad un área 
determinada de la rbIg, que cumple 
varias funciones, como: servir de 
acceso y paseo para los visitantes, 
ser un medio para el desarrollo de 
actividades educativas y servir para 
los propósitos administrativos de la 
referida área protegida, en su caso;
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XXIII. Sitio de anclaje o fondeo: Sitio en 
el cual una embarcación se sujeta al 
fondo marino utilizando para tal fin 
un ancla;

XXIV. Turismo de bajo impacto ambiental: 
Aquella modalidad turística 
ambientalmente responsable 
consistente en viajar o visitar 
espacios naturales de la Reserva de la 
Biosfera, relativamente sin perturbar, 
con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales de 
dichos espacios; así como cualquier 
manifestación cultural del presente 
y del pasado que puedan encontrarse 
ahí, a través de un proceso que 
promueve la conservación, tiene bajo 
impacto ambiental y cultural;

XXV. Usuario: Todas aquellas personas que 
ingresan a la Reserva con la finalidad 
de realizar actividades recreativas, 
comerciales, investigación, servicios 
generales, navegación, vigilancia y 
apoyo, y

XXVI. Visitante. Persona que se desplaza 
temporalmente fuera de su lugar de 
residencia para uso y disfrute de la 
Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe, 
utilizando los servicios de prestadores 
de servicios turísticos o realizando sus 
actividades de manera independiente.

Regla 4. El uso, explotación y 
aprovechamiento de los recursos naturales 
que se pretendan realizar dentro de la Reserva, 
se sujetarán al Decreto de creación de la 
Reserva, al presente Programa de Manejo 
y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
Por lo que quienes pretendan realizar obras 
o actividades dentro de la misma, deberán 
contar, en su caso y previamente a su 
ejecución, con la autorización de impacto 
ambiental correspondiente.

Regla 5. Los usuarios están obligados en 
todo momento a proporcionar el apoyo 
y facilidades necesarias al personal de 
la Semarnat, Sagarpa, Semar y demás 
autoridades competentes, para que éstos 
puedan realizar las labores de inspección, 
vigilancia y protección del área, así como 
atender cualquier situación de emergencia, 
contingencia o limpieza.

Regla 6. El turismo y la recreación se llevarán 
a cabo bajo los criterios que se establezcan 
en las presentes Reglas y la subzonificación 
de la Reserva, siempre que:

I. No se provoque una alteración 
significativa a los ecosistemas;

II. Preferentemente tengan un beneficio 
directo para los pobladores locales;

III. Promueva la educación ambiental, y
IV. La infraestructura requerida sea 

acorde con el entorno natural de  
la Reserva.

Regla 7. Las personas que realicen actividades 
de exploración, rescate y mantenimiento 
de zonas arqueológicas, previamente 
coordinadas con el InaH, las llevarán a cabo 
sin alterar o causar impactos ambientales 
significativos sobre los recursos naturales.

Regla 8. Los visitantes, prestadores de 
servicios turísticos y en general todo 
usuario de la Reserva deberán cumplir 
con las presentes Reglas, y tendrán las  
siguientes obligaciones:

I. Cubrir, en su caso, las cuotas 
establecidas en la Ley Federal de 
Derechos y portar en forma visible 
la forma valorada que acredite el  
pago correspondiente;
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II. Hacer uso exclusivamente de las rutas, 
caminos y senderos establecidos por 
la Dirección de la reserva;

III. Respetar la señalización, la 
zonificación y subzonificación de  
la reserva;

IV. Atender las observaciones y 
recomendaciones formuladas por 
el personal de la Semarnat, Sagarpa 
y Semar relativas a asegurar la 
protección y conservación de los 
ecosistemas de la Reserva;

V. Hacer del conocimiento del personal 
de la Reserva, proFepa y/o de la Semar, 
las irregularidades que hubieren 
observado durante su estancia en  
la Reserva;

VI. Tramitar los permisos necesarios para 
la realización de las actividades en la 
Reserva, ante las autoridades fiscales, 
portuarias y migratorias que en su 
caso ameriten, y

VII. Brindar el apoyo y las facilidades 
necesarias para que el personal de la 
Conanp, la Semar y la proFepa realice 
labores de inspección, vigilancia, 
protección y control, así como a 
cualquier otra autoridad competente 
en situaciones de emergencia  
o contingencia.

Regla 9. La infraestructura o construcciones 
que pretendan realizarse en la reserva 
deberán realizarse, en la medida de lo posible, 
con ecotecnias guardando armonía con el 
entorno natural de la Isla Guadalupe.

Regla 10. La Dirección podrá solicitar a los 
visitantes o prestadores de servicios turísticos 
la información que a continuación se describe, 
con la finalidad de hacer las recomendaciones 
necesarias en materia de residuos sólidos, 
prevención de incendios forestales y protección 
de los elementos naturales existentes en 

el área, así como para obtener información 
que se utilice en materia de protección civil, 
protección al turista y migración:

a) Descripción de las actividades  
a realizar;

b) Tiempo de estancia;
c) Lugares a visitar, y
d) origen del visitante.

Capítulo ii. 
De las autorizaciones, concesiones  
y avisos

Regla 11. Se requerirá de la autorización 
de la Semarnat, por conducto de la Conanp, 
para realizar dentro de la Reserva, las  
siguientes actividades:

I. Actividades turístico recreativas 
dentro de Áreas Naturales Protegidas, 
en todas sus modalidades, y

II. Filmaciones, actividades de 
fotografía, captura de imágenes o 
sonidos con fines comerciales en Áreas  
Naturales Protegidas.

Regla 12. La vigencia de las autorizaciones 
previstas en la regla anterior será:

a) Hasta por dos años, para realizar 
actividades turístico recreativas.

b) Por el periodo que dure el trabajo 
para filmaciones o actividades de 
fotografía, captura de imágenes o 
sonidos, con fines comerciales.

Regla 13. La autorización emitida por la 
Semarnat, por conducto de la Conanp para la 
realización de actividades turístico recreativas, 
podrá ser prorrogada por el mismo periodo 
por el que fueron otorgadas, siempre y 
cuando el particular presente una solicitud, 
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con treinta días naturales de anticipación a la 
terminación de la vigencia de la autorización 
correspondiente (en los meses de abril 
a septiembre) debiendo anexar a éste el 
informe final de sus actividades realizadas, en 
el idioma español, a la Dirección de la Reserva.

Regla 14. Con la finalidad de proteger los 
recursos naturales de la Reserva y brindar el 
apoyo necesario por parte de la Dirección, los 
responsables de proyectos o trabajos deberán 
presentar previamente un aviso acompañado 
con el proyecto correspondiente, dirigido al 
Director de la Reserva para la realización de 
las siguientes actividades:

I. Educación ambiental que no implique 
ninguna actividad extractiva;

II. Investigación sin colecta o 
manipulación de especímenes de 
especies no consideradas en riesgo;

III. Monitoreo sin colecta o manipulación 
de especímenes de especies no 
consideradas en riesgo, y

IV. Filmaciones, actividades de fotografía, 
la captura de imágenes o sonidos por 
cualquier medio, con fines científicos, 
culturales o educativos, que requieran 
de equipos compuestos por más de un 
técnico especializado como apoyo a la 
persona que opera el equipo principal.

Previo a la realización de actividades de 
investigación con colecta o manipulación de 
ejemplares de flora y fauna silvestre, el 
interesado deberá, además de contar con la 
autorización correspondiente, presentar un 
aviso ante la Dirección de la Reserva.

Regla 15. Se requerirá de autorización 
emitida por Semarnat, a través de sus distintas 
unidades administrativas para la realización 
de las siguientes actividades:

I. Colecta de ejemplares, partes y 
derivados de vida silvestre con 
fines de investigación científica y 
propósitos de enseñanza, en todas 
sus modalidades;

II. Manejo, control y remediación 
de problemas asociados a 
ejemplares o poblaciones que se  
tornen perjudiciales;

III. obras y actividades que requieren de 
presentación de una manifestación 
de impacto ambiental, en todas  
sus modalidades, y

IV. Colecta de recursos biológicos 
forestales, en las modalidades:
a) Con fines científicos, y
b) Científica con apoyo o respaldo 

de instituciones científicas o 
académicas interesadas en  
el proyecto.

Regla 16. Se requerirá de concesión o 
asignación del Titular del Ejecutivo Federal, a 
través de la ConagUa para la realización de las 
siguientes actividades:

I. Uso, explotación o aprovechamiento 
de aguas nacionales superficiales, y

II. Uso, explotación o aprovechamiento 
de aguas nacionales subterráneas, 
conforme a lo previsto en los artículos 
18, primer párrafo y 42, fracción I de 
la Ley de Aguas Nacionales.

Regla 17. Se requerirá de concesión o 
permiso por parte de la Semarnat para el 
uso, aprovechamiento o realización de obras 
e instalaciones en la superficie de la zona 
Federal Marítimo Terrestre.

Regla 18. Los extranjeros que deseen obtener 
permisos, autorización, avisos, prórrogas 
están obligados a comprobar su legal estancia 
en el país, con el fin de acreditar su condición 
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y calidad migratoria, de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables.

Regla 19. Por su seguridad, los titulares de 
los permisos deberán hacer del conocimiento, 
según sea el caso, a la Semar, a través de la 
Segunda Región Naval Militar, o a la Fuerza 
Aérea Mexicana, así como a la Capitanía de 
Puerto de Ensenada, de las fechas de arribo y 
salida de la reserva.

Capítulo iii. 
De las embarcaciones

Regla 20. Todas las embarcaciones que 
ingresen a la reserva deberán cumplir 
con las disposiciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, conforme 
a lo indicado en el Certificado Nacional 
de Seguridad Marítima correspondiente. 
Tratándose de embarcaciones extranjeras 
éstas deberán cumplir con las disposiciones 
legales aplicables en la materia.

Regla 21. Los usuarios y en general todas 
las personas que ingresen a la Reserva 
deberán respetar la señalización, boyas o 
balizas, debiendo hacer del conocimiento a 
la Dirección de la Reserva cualquier daño a  
las mismas.

Regla 22. En caso de daño al sistema de 
boyeo y/o señalización, el responsable 
del mismo deberá realizar la reparación o 
reposición correspondiente.

Reglas 23. En caso de emergencia, la 
reparación de motores u otros equipos que 
puedan tener como consecuencia derrame 
de combustibles o aceites, deberá evitarse el 
vertimiento de los mismos a fin no dañar a 
los ecosistemas de la Reserva.

Regla 24. Las embarcaciones deberán contar 
con trampas para grasas u otros mecanismos 
similares que eviten que las aguas de las 
sentinas se mezclen con los combustibles, 
grasas y aceites.

Regla 25. Las embarcaciones que posean 
servicio de sanitarios, deberán contar 
con contenedores para aguas residuales. 
Es responsabilidad de los prestadores de 
servicios descargar las aguas residuales y 
desperdicios orgánicos de comida fuera de 
la Reserva, en los sitios que para tal efecto 
destinen las autoridades competentes.

Regla 26. La velocidad de las embarcaciones 
en la zona de amortiguamiento marina 
será de hasta 20 nudos, a una distancia 
de 5 kilómetros en línea recta de la isla, 
las embarcaciones deberán reducirla a un 
máximo de 10 nudos. En la aproximación 
al lugar en donde deben atracar o fondear, 
deberán de reducirla a 4 nudos.

Regla 27. Las embarcaciones mayores 
deberán anclarse o fondearse a una distancia 
no menor a 100 metros de la costa de 
Isla Guadalupe, en línea recta, a fin de no 
perturbar a la fauna de la Isla.

Regla 28. Durante la noche, las embarcaciones 
deberán de reducir la iluminación exterior de 
la embarcación al mínimo, a fin de no afectar 
a las aves marinas nocturnas.

Regla 29. Todas las embarcaciones que 
entren a la Reserva deberán contar con 
medios eficientes de radiocomunicación 
de conformidad con las disposiciones  
legales aplicables.

Regla 30. Solamente podrán atracar 
las embarcaciones menores en los sitios 
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determinados por la Dirección de la Reserva 
para este fin.

Capítulo iv. 
De los prestadores de servicios 
turísticos recreativos

Regla 31. Los prestadores de servicios 
turísticos que pretendan desarrollar 
actividades turísticas, incluyendo la 
observación de tiburón blanco, dentro de 
la reserva, deberán contar previamente con 
la autorización que para tal efecto emita la 
Conanp, y deberán cerciorarse que su personal 
y los visitantes que contraten sus servicios 
cumplan con lo establecido en las presentes 
reglas y, en la realización de sus actividades 
serán sujetos de responsabilidad en los 
términos que establezcan las disposiciones 
jurídicas que resulten aplicables.

La Dirección no se hará responsable por 
los daños que sufran los visitantes o usuarios 
en sus bienes, equipos o integridad física, ni 
de aquellos causados a terceros, durante la 
realización de sus actividades dentro de  
la Reserva.

Regla 32. Los prestadores de servicios 
turísticos deberán contar con un seguro 
vigente de responsabilidad civil y de daños a 
terceros, con la finalidad de responder ante 
cualquier daño o perjuicio que sufran en su 
persona o en sus bienes los visitantes, así 
como de los causados a los vehículos y equipo, 
o aquellos producidos a terceros durante 
su estancia y desarrollo de actividades en  
la Reserva.

Regla 33. Los prestadores de servicios 
turísticos recreativos se obligan a informar 
a los usuarios que están ingresando a 

un Área Natural Protegida, en la cual se 
desarrollan acciones para la conservación 
de la biodiversidad y la preservación del 
entorno natural; asimismo, deberán hacer 
de su conocimiento la importancia de su 
conservación y la normatividad que deberán 
acatar durante su estancia.

Regla 34. Los prestadores de servicios 
turísticos recreativos y su personal deberá 
cerciorarse que en sus embarcaciones no 
exista fauna nativa al momento de abandonar 
la Reserva.

Regla 35. Para la realización de actividades 
turísticas no deberán utilizarse botes inflables 
conocidos como “zodiac”.

Regla 36. Los prestadores de servicios 
turísticos recreativos deberán respetar y 
hacer del conocimiento de los visitantes las 
temporadas críticas, vedas, sitios restringidos, 
la capacidad de carga y distancias mínimas de 
observación de la fauna silvestre de acuerdo 
a la subzonificación.

Regla 37. Los grupos de visitantes podrán 
contratar un guía de turistas, preferentemente 
local, quien será responsable del grupo. Los 
prestadores de servicio y, en su caso, los 
guías de turistas deberán cumplir, según 
corresponda, con lo establecido en las 
siguientes normas oficiales mexicanas:

I. La Norma oficial Mexicana  
nom-05-tUr-2003, Que establece 
los requisitos mínimos de seguridad 
a que deben sujetarse las operadoras 
de buceo para garantizar la prestación 
del servicio.

II. La Norma oficial Mexicana  
nom-08-tUr-2002, Que establece los 
elementos a que deben sujetarse los 
guías generales y especializados en 
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temas o localidades específicas de 
carácter cultural.

III. La Norma oficial Mexicana  
nom-09-tUr-2002, Que establece 
los elementos a que deben 
sujetarse los guías especializados en  
actividades específicas.

IV. La Norma oficial Mexicana  
nom-011-tUr-2001, Que establece 
los requisitos de seguridad, 
información y operación que deben 
cumplir los prestadores de servicios 
turísticos de Turismo de Aventura.

Capítulo v. 
Buceo deportivo

Regla 38. Para las actividades de 
buceo deportivo, la distancia mínima de 
acercamiento entre el buzo y los organismos 
marinos no podrá ser menor a 5 metros.

Regla 39. Las embarcaciones destinadas a 
los servicios turísticos de buceo deben contar 
con los elementos y equipo de seguridad 
señalados a continuación: un botiquín de 
primeros auxilios, equipo de oxigenoterapia, 
agua potable suficiente, boyas y banderas 
que indiquen la zona de buceo al público.

Regla 40. Durante las actividades de buceo 
deportivo no deberán emplearse cuchillos, 
navajas, lámparas, “bang sticks”, ballestas, 
arpones, pistolas con arpón o cualquier otro 
dispositivo, arma u artefacto que pueda 
causar un daño a la fauna de la Reserva.

Capítulo vi.
Pesca deportivo-recreativa

Regla 41. Las actividades de pesca 
deportivo-recreativa y buceo no podrán 
realizarse de manera simultánea, en virtud 
de los riesgos que implican sobre los turistas, 
tiburones y fauna de acompañamiento.

Regla 42. No se permite la pesca con arpón 
durante los meses de agosto a enero en la 
Reserva. Fuera de esta temporada, la pesca 
con arpón se limitará a solo 5 ejemplares por 
día, utilizando únicamente arpones de banda 
de goma o resorte y solo mediante buceo  
a pulmón.

Regla 43. Durante la realización de 
actividades de pesca deportivo-recreativa se 
deberá observar la Norma oficial Mexicana 
nom-017-peSC-1994 para regular las 
actividades de pesca deportiva recreativa en 
las aguas de jurisdicción federal de los Estados 
Unidos Mexicanos y demás disposiciones 
legales aplicables.

Regla 44. Queda estrictamente prohibida la 
pesca de tiburón blanco y de aquellas especies 
contenidas en la nom-029-peSC-2006, 
Pesca responsable de tiburones y rayas. 
Especificaciones para su aprovechamiento.

Regla 45. La capacidad de carga para las 
actividades de pesca deportivo-recreativa en 
la subzona denominada de Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos Naturales Marina 
será de un máximo de 10 embarcaciones 
mayores y de cinco embarcaciones menores 
al mismo tiempo, debiendo respetar una 
separación de al menos 450 metros. 
Para realizar dichas actividades se deberá 
consultar el calendario de visitas, previo a su 
visita, con la Dirección de la Reserva.
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Regla 46. La actividad de pesca deportivo-
recreativa no deberá interferir con el 
comportamiento de los tiburones, rayas, 
aves marinas, mamíferos marinos y  
tortugas marinas.

Capítulo vii.
Observación de tiburón blanco

Regla 47. Las actividades de observación de 
tiburón blanco únicamente se podrán realizar 
en la subzona denominada de Uso Público 
Tiburón Blanco.

Regla 48. La capacidad de carga para las 
actividades de observación del tiburón 
blanco, en la subzona denominada de Uso 
Público Tiburón Blanco es de un máximo 
de 10 embarcaciones mayores y cinco 
embarcaciones menores al mismo tiempo, 
debiendo respetar una distancia no menor 
a 325 metros entre los sitios de anclaje o 
fondeos. Para realizar dichas actividades 
se deberá consultar el calendario de visitas, 
previo a su visita, con la Dirección de  
la Reserva.

Regla 49. Las embarcaciones que realicen 
actividades de observación de Tiburón 
Blanco solo podrán realizar un máximo de 
tres maniobras de anclaje al día en la subzona 
denominada de Uso Público Tiburón Blanco.

Regla 50. Para la observación de Tiburón 
Blanco no deberán de utilizarse botes 
inflables conocidos como “zodiac” 
para el acercamiento a los tiburones o  
mamíferos marinos.

Regla 51. Los prestadores de servicios 
deberán informar a los turistas los 
procedimientos de operación y seguridad 

para la observación del Tiburón Blanco, tanto 
a bordo de la embarcación como dentro de 
las jaulas antes de iniciar la actividad.

Regla 52. La actividad de observación del 
Tiburón Blanco no deberá interferir con 
el comportamiento de las aves marinas, 
mamíferos marinos y tortugas marinas.

Regla 53. No se permitirá el uso de 
dispositivos que molesten o lastimen a los 
tiburones o a la fauna de la reserva, sea 
químico, acústico o eléctrico, el uso de éstos 
se encuentra restringido a los operadores 
autorizados, quienes solo podrán utilizarlos 
en casos de emergencia.

Regla 54. Para las actividades turísticas 
de observación de Tiburón Blanco, no se  
permitirá el uso de flash para la toma  
de fotografías.

Regla 55. La observación del Tiburón Blanco 
se realizará exclusivamente en las jaulas de 
superficie que son aquellas que se encuentran 
a nivel de superficie y hasta a cinco metros 
debajo del nivel del mar.

Regla 56. El número máximo de ocupantes 
por inmersión por jaula será de hasta cuatro 
turistas para las jaulas de superficie.

Regla 57. Los prestadores de servicios 
deberán colocar un sistema de flotación 
de emergencia apropiado en la jaula de 
superficie, de tal forma que los buzos estén 
protegidos de cualquier daño posible.

Regla 58. Cuando la embarcación se 
encuentre realizando actividades de buceo 
en jaula, no podrá realizar de manera 
simultánea actividades de pesca deportivo-
recreativa debido a los riesgos que el 
desarrollo simultáneo de ambas actividades 
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tiene sobre los turistas, los tiburones y la 
fauna de acompañamiento.

Regla 59. Los materiales para la elaboración 
de las jaulas y la estructura de las mismas 
no deberán afectar, lastimar o dañar a los 
tiburones, por lo que las uniones o soldaduras 
de los barrotes deberán ser desbastadas a 
fin de evitar bordes cortantes y deberán 
protegerse las esquinas con materiales que 
minimicen y amortigüe cualquier golpe  
o impacto.

Regla 60. Las jaulas para la observación de 
Tiburón Blanco deberán tener un dispositivo 
de desalojo rápido de emergencia. En el caso 
de las jaulas de superficie, deberán estar 
unidas a la embarcación y mantener una 
distancia mínima de 30 centímetros y no 
mayor a 100 centímetros de la cubierta de 
la embarcación.

Regla 61. Para las jaulas de superficie, solo 
se permitirá el buceo semiautónomo tipo 
hooka, mientras que las líneas o mangueras 
de alimentación de aire deberán estar fuera 
del alcance de los tiburones.

Regla 62. Se deberá colocar de forma segura 
dentro de cada jaula y fuera del alcance de 
los tiburones un cilindro de 800 litros de aire 
fresco equipado con un regulador octopus, 
para casos de emergencia.

Regla 63. Está estrictamente prohibido 
ofrecer cualquier tipo de atrayente, carnada 
o alimento a los tiburones blancos desde 
el interior de cualquier tipo de jaula de 
observación; salvo lo previsto en la Regla 67 
del presente instrumento.

Regla 64. En caso de que se presente un 
Tiburón cuya insistencia en acercarse a las 
jaulas sea frecuente o cuyo comportamiento 

sea potencialmente peligroso tanto para 
los visitantes como para el propio Tiburón, 
el operador responsable deberá retirar a 
los buzos de la jaula y retirar las mismas de 
inmediato por al menos una hora.

Regla 65. Queda prohibido el buceo en 
jaula nocturno con el fin de garantizar la 
seguridad en los usuarios y la integridad de la  
fauna local.

Regla 66. El uso de atrayentes para la 
actividad de observación de Tiburón Blanco, 
requerirá de la autorización que para tal efecto 
emita la Semar. Los atrayentes deberán estar 
contenidos en un recipiente biodegradable 
y deberán ser derivados de productos 
de pescado utilizado comercialmente de 
especies que se distribuyan en la zona marina 
aledaña, tales como sardina, macarela molida 
o aceite de atún, siempre que cuenten con 
un certificado de que están libres de agentes 
patógenos o especies exóticas invasoras.

Bajo ninguna circunstancia el atrayente 
podrá ser elaborado con carne de mamíferos, 
aves o peces diferentes a los señalados en 
esta Regla.

Capítulo viii. 
De los visitantes

Regla 67. La temporada para visitas 
y realización de actividades turístico-
recreativas dentro de la Reserva, será 
exclusivamente en los periodos que señale 
la Dirección, quien hará del conocimiento 
del público en general los periodos 
correspondientes a través de las Capitanías 
de Puerto más cercanas al Área Natural 
Protegida.
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Regla 68. Los visitantes de la Reserva deberán 
acatar en todo momento las observaciones 
y recomendaciones formuladas por el 
personal de la Dirección, relativas a 
asegurar la protección y conservación de los 
ecosistemas del área, así como las relativas 
al mantenimiento y uso de las instalaciones.

Capítulo ix. 
De la investigación científica

Regla 69. Todo investigador que ingrese a la 
Reserva con el propósito de realizar colecta 
con fines científicos deberá notificar a la 
Dirección sobre el inicio de sus actividades, 
antes de dar comienzo a las mismas, 
adjuntando copia de la autorización con 
que se cuente, asimismo, deberá informar al 
mismo del término de sus actividades y hacer 
llegar a la Dirección una copia de los informes 
exigidos en dicha autorización.

Regla 70. Con la finalidad de garantizar 
la correcta realización de las actividades 
de colecta e investigación científica, los 
investigadores deberán sujetarse a los 
lineamientos y condicionantes establecidos 
en la autorización respectiva, la Norma 
oficial Mexicana nom-126-Semarnat-2000, 
Que establece las especificaciones para 
la realización de actividades de colecta 
científica de material biológico de especies 
de flora y fauna silvestre y otros recursos 
biológicos en el territorio nacional y demás 
disposiciones legales aplicables.

Regla 71. En las actividades de colecta 
científica, en caso de organismos capturados 
accidentalmente deberán ser liberados al 
momento en el sitio de la captura.

Regla 72. Los investigadores que, como 
parte de su trabajo, requieran extraer de la 
Reserva, ejemplares de flora, fauna, fósiles, 
rocas o minerales o vestigios arqueológicos, 
deberán contar con la autorización de las 
autoridades correspondientes, de acuerdo 
con las disposiciones legales aplicables.

Regla 73. Quienes realicen actividades de 
colecta científica en la Reserva, deberán 
destinar al menos un duplicado del material 
biológico colectado a instituciones o 
colecciones científicas mexicanas en los 
términos de la lgvS y demás disposiciones 
legales aplicables.

Regla 74. Las autorizaciones de colecta 
científica no amparan el aprovechamiento 
para fines comerciales ni de utilización  
en biotecnología.

Regla 75. La colecta de los recursos 
forestales con fines de investigación en áreas 
que sean el hábitat de especies de flora o 
fauna silvestres endémicas, amenazadas o 
en peligro de extinción, deberá hacerse de 
manera que no se alteren las condiciones 
necesarias para la subsistencia, desarrollo y 
evolución de dichas especies.

Regla 76. El marcaje de tipo satelital o 
acústico, colocación de cámaras en cualquier 
organismo, solo se autorizará para fines 
científicos y de investigación científica y para 
el monitoreo.

Regla 77. Cualquier otro aparato o 
mecanismo presurizado para la observación 
de tiburones (campanas de buceo, pequeños 
submarinos, entre otros) están restringidos 
para fines científicos y de investigación 
científica y para el monitoreo.
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Capítulo x. 
De los usuarios

Regla 78. Los usuarios deberán de contar con 
un manejo de sus residuos, tanto orgánicos 
como inorgánicos. Los residuos orgánicos 
deberán depositarlos en compostas comunales 
en los sitios designados por la Dirección de la 
Reserva. Los residuos inorgánicos deberán de 
separarse y enviarse de regreso a un centro de 
acopio en el continente.

Regla 79. La colocación de nuevas antenas y 
demás dispositivos de comunicación estarán 
sujetos a las disposiciones legales aplicables 
siempre que no amenacen o perturben a las 
poblaciones y ecosistemas.

Regla 80. Los usuarios deberán de reducir 
al mínimo la iluminación exterior de las 
construcciones con el fin de no afectar a las 
aves nocturnas.

Regla 81. La capacidad de carga de vehículos 
terrestres dentro de la isla será de 20 
unidades máximo de manera simultánea, a 
fin de minimizar los efectos negativos que 
por su uso puedan ocasionar a la fauna local.

Asimismo, los dueños o usuarios de 
vehículos terrestres cuya vida útil haya 
concluido, deberán sacarlos de la reserva y 
enviarlos al continente, a fin de evitar la 
acumulación de chatarra dentro del Área 
Natural Protegida.

Capítulo xi. 
De los aprovechamientos

Regla 82. Con el objeto de garantizar la 
conservación de las especies protegidas de la 
Reserva, en las Subzonas de Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos Naturales, solo 
se permitirá el uso de artes de pesca de alta 
selectividad de especies, que implican el bajo 
riesgo de captura incidental de dichas especies 
y que estarán sujetas a las disposiciones 
establecidas por la autoridad competente 
de conformidad con las disposiciones  
jurídicas aplicables.

Regla 83. Los aprovechamientos pesqueros 
podrán realizarse siempre y cuando no 
impliquen daños al hábitat, la captura 
incidental de especies consideradas en 
riesgo, no se sobrepasen las tasas, límites 
de cambio aceptable o capacidades de 
carga establecidos de conformidad con las 
disposiciones jurídicas aplicables.

Regla 84. La reforestación en áreas 
degradadas de la Reserva se realizará 
exclusivamente con especies nativas y con 
material genético de la región.

Capítulo xii. 
De la subzonificación

Regla 85. Con la finalidad de conservar 
los ecosistemas y la biodiversidad 
existente en la Reserva, así como delimitar 
territorialmente la realización de actividades 
dentro de la misma, se establecen las  
siguientes subzonas:
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zona núcleo:

Subzonas de: Nombre Superficie

Protección Islotes (constituida por 3 polígonos) 72.397094 hectáreas

Uso restringido Campamentos pesqueros 1.234260 hectáreas

Aguaje (constituida por un polígono) 0.479635 hectáreas

Caminos (constituida por 4 polígonos) 90.722586 hectáreas

Isla (constituida por 11 polígonos) 23,826.490537 hectáreas

zona de amortiguamiento:

Subzonas de: Nombre Superficie

Aprovechamiento 
sustentable de los 
recursos naturales 

Campo Bosque (constituida por un un 
polígono)

9.537709 hectáreas

Campo oeste-Campo Tepeyac (constituida 
por dos polígonos)

57.937288 hectáreas

Albatros de Laysan (constituida por un un 
polígono)

7.216519 hectáreas

Aguas Circundantes de la Isla de Guadalupe 
(constituida por un un polígono)

452,109.742506 hectáreas

Uso público Campo Pista (constituida por un un polígono) 187.948327 hectáreas

Tiburón blanco (1) 607.495118 hectáreas

Regla 86. El desarrollo de las actividades 
permitidas y no permitidas dentro de las 
subzonas antes mencionadas, se estará 
a lo previsto en el apartado denominado 
Políticas de manejo y subzonificación del  
presente Programa de Manejo.

Capítulo xiii. 
De las prohibiciones

Regla 87. Dentro de la Reserva queda 
prohibida la realización de las siguientes 
actividades:

En la zona núcleo:

I. Cambiar el uso del suelo;

II. Ejecutar nuevas obras públicas o 
privadas;

III. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar 
flujos hidráulicos;

IV. Introducir especies o poblaciones 
exóticas;

V. Realizar actividades cinegéticas, 
de explotación, captura y 
aprovechamiento de especies de flora 
y fauna silvestre, y

VI. Verter o descargar desechos o 
cualquier otro tipo de material nocivo 
en el suelo, subsuelo y en cualquier 
clase de cauce, vaso o acuífero, 
así como desarrollar cualquier  
actividad contaminante.
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En la zona de amortiguamiento:

I. Construir confinamientos de 
materiales y sustancias peligrosas;

II. Modificar las condiciones naturales 
de los acuíferos, cuencas hidrológicas, 
cauces naturales de corrientes, 
manantiales, riberas y vasos 
existentes, salvo que sea necesario 
para el cumplimiento del presente 
Decreto y el Programa de Manejo, así 
como de aquellas actividades que no 
impliquen algún impacto ambiental 
significativo y que cuenten con la 
autorización correspondiente;

III. Instalar plataformas o infraestructura 
de cualquier índole que afecte los 
ecosistemas marinos;

IV. Interrumpir, rellenar, desecar o desviar 
flujos hidráulicos, sin la autorización 
correspondiente;

V. Usar explosivos, sin la autorización de 
la autoridad competente;

VI. Tirar o abandonar desperdicios;
VII. Realizar, sin autorización, actividades 

de dragado o de cualquier naturaleza 
que generen la suspensión de 
sedimentos o provoquen áreas 
fangosas o limosas dentro del área 
protegida o zonas aledañas;

VIII. Realizar actividades de pesca, 
sin autorización de la autoridad 
correspondiente, y

IX. Realizar aprovechamientos mineros, 
sin la autorización que en materia 
ambiental se requiera.

Capítulo xiv.
De la inspección y vigilancia

Regla 88. La inspección y vigilancia del 
cumplimiento de las presentes reglas, 
corresponde a la Semarnat por conducto de 
la proFepa, en coordinación con la Semar, sin 
perjuicio de las atribuciones que correspondan 
a otras dependencias del Ejecutivo Federal.

Regla 89. Toda persona que tenga 
conocimiento de alguna infracción o ilícito 
que pudiera ocasionar algún daño a los 
ecosistemas de la Reserva, deberá notificar 
a las autoridades competentes de dicha 
situación, por conducto de la proFepa o la 
Dirección de la Reserva, con el objeto de 
realizar las gestiones correspondientes.

Capítulo xv. 
De las sanciones y los recursos

Regla 90. Las violaciones al presente 
instrumento serán sancionadas de 
conformidad con lo dispuesto en la lgeepa 
y sus reglamentos, así como en el Título 
XXV del Código Penal Federal y demás 
disposiciones legales aplicables.

Regla 91. El prestador de servicios o visitante 
que viole las disposiciones contenidas en el 
presente instrumento, salvo en situaciones 
de emergencia, en ningún caso podrán 
permanecer en la Reserva y será conminado 
por el personal de la proFepa y de la Semar a 
abandonar el área.
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9. PRoGRAmA oPERATIVo ANuAL

El Programa operativo Anual (poa) es un 
instrumento de planeación a través del cual 
se expresan los objetivos y metas a alcanzar 
en un periodo anual. 

A través del poa es posible organizar las 
actividades a realizar en la reserva durante el 
periodo seleccionado, considerando para ello 
el presupuesto a ejercer en su operación.

El instrumento constituye también la base 
sobre la cual la Conanp podrá negociar el 
presupuesto para cada ciclo, considerando 
las necesidades y expectativas para la 
reserva. Con la planeación de las actividades, 
será posible llevar a cabo el seguimiento y la 
evaluación de acciones, lo que a su vez 
permite hacer ajustes y tomar medidas 
orientadas a propiciar la mejora continua de 
la institución.

metodología

Para la elaboración del poa, la Dirección 
de la Reserva deberá observar las acciones 

contenidas en los componentes del pm, 
las cuales se encuentran temporalizadas 
en corto, mediano y largo plazos, para 
seleccionar las acciones que habrán de ser 
iniciadas y cumplidas en el periodo de un 
año. Se deberá considerar que, aun cuando 
haya acciones a mediano o largo plazos, 
algunas de ellas deberán tener inicio desde 
el corto plazo. 

Para definir prioridades en cuanto a las 
acciones a ejecutar se propone la utilización 
de la metodología de Planificación de 
Proyectos Orientada a Objetivos (ziel 
orientierte Projekt Plannung-zoPP). 

La planificación toma forma a través de un 
marco lógico, en el que se presentan 
objetivos, resultados y actividades, al mismo 
tiempo que los indicadores que permitirán 
medir el avance del resultado estratégico. 
Desde esta perspectiva, los componentes 
que darán consistencia al poa, serán acordes 
con el presente programa de manejo.
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CaraCterístiCas del poa

El poa consta de seis apartados que deberán 
respetar lo dispuesto en el pm, utilizando 
para ello los formatos que al efecto elabore 
la Dirección de Evaluación y Seguimiento 
(DeS) de la Conanp y que atiendan a  
los criterios: 

a)  Datos generales de la reserva, en los 
que se describen las características 
generales del área;

b) Antecedentes, en los que se enumeran 
los principales resultados obtenidos 
dentro del área;

c) Diagnóstico, consistente en la 
identificación de fortalezas, 
oportunidades, debilidades y 
amenazas que enfrenta la reserva;

d) La matriz de planeación, o marco 
lógico, en la que se plasman los 
objetivos, estrategias y metas a 
alcanzar en el periodo de un año;

e) La descripción de actividades, 
que permitirán la concreción de  
los objetivos;

f) Los proyectos que conforman el poa, 
desglosando las actividades de cada 
uno. Es importante mencionar que los 
títulos de los proyectos se definirán en 
función del anexo temático incluido 
en el formato, y

g) La matriz de fuente de recursos por 
actividad y/o acción, que permitirá 
identificar las aportaciones de 
cada una de las instituciones u 
organizaciones involucradas en el 

desarrollo del poa, así como el costo 
total de cada una de las actividades.

proCeso de definiCión y 
CalendarizaCión

Como se mencionó anteriormente, el poa 
constituye no solo una herramienta de 
planeación, sino también de negociación del 
presupuesto, por lo que será necesario que 
se elabore por parte del cuerpo técnico de la 
reserva y de la Dirección Regional respectiva 
durante los meses establecidos en la tabla  
de calendarización.

Una vez elaborado, cada poa será 
analizado por la DES, así como por las áreas 
técnicas de oficinas Centrales, quienes 
emitirán su opinión respecto de las 
actividades propuestas. Los resultados del 
análisis serán remitidos al área generadora 
para su actualización.

Con la elaboración y entrega de los poa 
en forma oportuna, será posible alinear los 
objetivos, las actividades y las unidades de 
medida hacia los objetivos y  
metas institucionales.

En virtud de que en el proceso de análisis 
intervienen las distintas áreas de oficinas 
Centrales, con el propósito de evitar retrasos 
en la integración de la información, se definió 
el siguiente calendario, atendiendo a los 
criterios de regionalización con los que opera 
la Conanp.

La Dirección de la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe ó la Dirección Regional

Entregará a la Dirección 
Regional la propuesta 
de poa.

Entregará a las oficinas 
centrales la propuesta 
de poa regional

Recibirá observaciones 
de oficinas Centrales

Entregará el poa en 
forma definitiva

1ª semana de octubre 3ª semana de octubre 1ª semana de enero 1ª quincena de febrero
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seguimiento y evaluaCión  
del poa

A fin de constatar los avances en el 
desarrollo del programa operativo anual, se 
han establecido fechas para la elaboración 
de los reportes de avances de las acciones 

programadas, que deberán ser requisitados 
en los formatos que al efecto elabore la DES 
y remitidos para su integración al Sistema 
de Información, Monitoreo y Evaluación 
para la Conservación (SImeC), con un 
periodicidad trimestral (con excepción del 
cuarto trimestre), de conformidad con el  
siguiente calendario:

Trimestre
Fechas de entrega

Reserva Dirección Regional
Enero-marzo Primeros 10 días hábiles 

de abril
Primeros 20 días hábiles 
después de terminado 
cada trimestre

Abril-junio Primeros 10 días hábiles 
de mayo

Julio-septiembre Primeros 10 días hábiles 
de octubre

octubre-diciembre Primeros 10 días hábiles 
de enero

Los informes deberán reflejar las 
actividades, unidades de medida y metas 
planteadas para el periodo en cuestión; toda 
vez que se trata de reportes oficiales, deberán 
ser firmados por el responsable de 
información o titular del área.

La información proporcionada 
trimestralmente permitirá elaborar, entre 

otros, los informes de gestión y desempeño 
institucional que en forma periódica son 
requeridos por la Subsecretaría de Planeación 
y Política Ambiental, por el Órgano Interno 
de Control en la Semarnat y por la Dirección 
General de Programación y Presupuesto 
(DGPP), entre otros.
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proCesos de la evaluaCión

La evaluación se realizará en dos vertientes: 

a) Programa de Manejo (pm).
b) Programa operativo Anual (poa).

La evaluación del pm de la reserva es 
fundamental, ya que al constituirse como 
el documento rector que incluye las líneas 
estratégicas que deben ser abordadas en 
un periodo determinado, es importante 
evaluar su aplicación, atendiendo a cada 
uno de los subprogramas y componentes 
desarrollados en este instrumento, así 
como a las metas e indicadores que formen 
parte del propio programa.

La ejecución del pm se realizará a través 
de los programas operativos anuales que 
defina la Dirección de la Reserva. Esto es, 
que año con año la Dirección deberá 
establecer las líneas a abordar y los resultados 
que espera obtener durante el periodo. 
Anualmente se contrastarán los avances 
logrados en la operación de la reserva contra 

las metas propuestas en el pm; al término del 
primer quinquenio de operación, se revisarán 
la totalidad de los subprogramas a fin de 
determinar los aspectos que por razones 
políticas, sociales, económicas y/o 
administrativas pudiesen haber quedado 
pendientes de realización.

Con base en la información proporcionada 
trimestralmente sobre el cumplimiento de 
metas del poa se realizarán las evaluaciones 
relativas al desempeño institucional 
(cumplimiento-incumplimiento de metas, 
calidad en la realización de acciones) y a la 
gestión (aplicación del gasto). 

La evaluación de la efectividad de manejo 
de la reserva es un proceso estratégico que 
sirve para estimar o medir el progreso, 
conocer aciertos, identificar debilidades y 
fortalezas, entender si los esfuerzos han sido 
efectivos y eficientes, analizar costos y 
beneficios de ciertos procesos dentro de la 
reserva, colectar información, compartir 
experiencias, promover responsabilidades y, 
sobre todo, promover el manejo adaptable. 

10. EVALuACIÓN dE EFECTIVIdAd  
dEL mANEJo
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Varios son los métodos que se han venido 
usando para el seguimiento y evaluación de 
la efectividad de manejo. Algunos ejemplos 
incluyen el proceso desarrollado por De Faria 
(1993), que incorpora una escala de 
clasificación basada en el sistema de la 
ISo10004, el método establecido por The 
Nature Conservancy (TNC) para su programa 
de Parques en Peligro, el sistema establecido 
por TNC como parte del proyecto proarCaS/
CapaS, El método para áreas marinas, ¿Cómo 
evaluar un área marina protegida? elaborada 
por WCPA-NoAA-WWF y el Tracking Tool 
para la evaluación del progreso desarrollado 
por la Alianza Forestal del Banco Mundial y la 
WWF, entre otros. 

Conforme a lo previsto en el artículo 77 
del Reglamento de la Ley General del 
Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en Materia de Áreas Naturales 
Protegidas, el pm será revisado por lo menos 
cada cinco años con el objeto de  
evaluar su efectividad y proponer  
posibles modificaciones.

Asimismo, podrá ser modificado en todo o 
en parte, cuando éste resulte inoperante para 

el cumplimiento de los objetivos de la rb, 
para lo cual la Dirección del parque solicitará 
la opinión del Consejo Asesor.

Previo análisis y opinión del Consejo 
Asesor de la rb, se podrá modificar el 
presente pm cuando:

I. Las condiciones naturales y originales 
del área hayan cambiado debido a la 
presencia de fenómenos naturales 
y se requiera el planteamiento de 
estrategias y acciones distintas a las 
establecidas en el programa vigente;

II. Técnicamente se demuestre que 
no pueden cumplirse estrategias o 
acciones establecidas en el programa 
vigente, o

III. Técnicamente se demuestre la 
necesidad de adecuar la delimitación, 
extensión o ubicación de las  
subzonas delimitadas.

Las modificaciones al pm que resulten 
necesarias deberán seguir el mismo 
procedimiento establecido para su 
elaboración y un resumen de las mismas se 
publicará en el Diario oficial de la Federación.
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anexo C. listado de estudios  
e investigaCiones realizadas  
en la reserva del la biosfera 
isla guadalupe

Abbot, C. G. (1933). Closing history of the 
Guadalupe Caracara. Condor, 35, 10-14.

Abbot, C. G. (1933). Closing history of the 
Guadalupe Caracara. Condor, 35, 10-14.

Agraz, G. (1970). La cabra y la conservación 
de los recursos naturales (2ª. ed.). México: 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
Secretaría Forestal y de la Fauna. 

Agraz, A. (1978). La cabra cimarrona (Capra 
hircus) en la Isla Guadalupe. B. C. Ganadera, 
México.

Aguirre Muñoz, A., García Gutiérrez C., Luna 
Mendoza, L. M., Samaniego H., A. y Sánchez 
Pacheco, J. A. (2003). Conservación de las 
Islas del Pacífico de México. Reporte Anual 
de Actividades. Ensenada, Baja California, 
México: Grupo de Ecología y Conservación 
de Islas, a. C. 

Aguirre Muñoz, A., García Gutiérrez, C., 
Luna Mendoza, L. M., Samaniego H., A., 
Rodríguez Malagón, M., Casillas Figueroa, 
F., Maytorena López, J. o., Maytorena, F. J., 
Hermosillo Bueno, M. A. y Villalejo Murillo, 
A. (2004). Restauración y conservación de 
Isla Guadalupe: Reporte de avances marzo 
a julio de 2004. Ensenada, Baja California, 
México: Grupo de Ecología y Conservación 
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La Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe ubicada en el 
Océano Pací�co Norte, integra una gran biodiversidad 
única en el mundo, la cual incluye desde las formas de vida 
más sencillas hasta las más complejas. La �ora y fauna que 
se encuentra en su extensión terrestre y marina re�eja la 
adaptación de las especies en ambientes volcánicos y zonas 
marinas muy profundas, por lo que es fácil encontrar 
especies relictas con grandes capacidades de sobrevivencia 
y adaptación.

La �siografía, topografía y batimetría de Isla Guadalupe 
suscita una extensa variedad de ecosistemas en donde se 
distribuye �ora nativa endémica como el ciprés de 
Guadalupe o el alga Eisenia desmarestioides; la fauna que se 
encuentra en la Isla, es el petrel de Leach, la pardela 
mexicana, el tecolote llanero, el junco de Guadalupe, el salta 
pared rockero o el zí�do de Cuvier. Isla Guadalupe es una 
zona importante para la alimentación de peces tales como el 
tiburón blanco y el atún, ambos de gran capacidad 
migratoria así como un sitio idóneo para la reproducción 
del caso del albatros de Laysan, lobo �no de Guadalupe y el 
elefante marino.

Para conservar y proteger los ecosistemas de la Reserva de la 
Biosfera Isla Guadalupe, la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas en colaboración con la sociedad, las 
instituciones de los diferentes niveles de gobierno, 
asociaciones civiles y centros de investigación, consensúo 
entre todos los usuarios e interesados el Programa de 
Manejo, con el �n de instrumentar, plani�car y regular las 
actividades, acciones y lineamientos básicos necesarios para 
el manejo y la administración del área en el corto, mediano 
y largo plazo. 

Debido a que la Reserva de la Biosfera Isla Guadalupe es 
un Área Natural Protegida, es de jurisdicción federal 
además de que se ubica en una zona fronteriza, requiere 
de la conservación y cuidado de la biodiversidad. 

www.semarnat.gob.mx            www.conanp.gob.mx
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