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RESUMEN 

La actividad de avistamiento de ballenas jorobadas en el norte del Perú, durante 

su temporada de reproducción y crianza, viene experimentando un crecimiento 

significativo en el sector recreativo. Esta actividad es regulada a través de la RM 

- No 451-2019-PRODUCE, la cual sólo menciona distancias mínimas de 

acercamiento a los cetáceos. Se proponen ocho sugerencias fundamentales  

para la mejora de esta actividad: un adecuado posicionamiento, distancia y 

cantidad máxima de embarcaciones, regulación del tiempo máximo de 

avistamiento, disminución de velocidad en la zona de precaución, alejamiento en 

dirección opuesta al individuo o grupo e indicaciones en caso de avistar un 

individuo enmallado. Estas sugerencias favorecerán la conservación de la 

especie y que la actividad sea sostenible en el tiempo en términos económicos, 

educativos y turísticos. 

 

Palabras clave: avistamiento de ballenas, ballena jorobada, manejo sostenible, 

turismo. 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

Humpback whale watching activity in northern Peru has been experiencing 

significant growth in the recreational sector. This activity is regulated through the 

RM - No 451-2019-PRODUCE, which only mentions minimum distances of 

approach to cetaceans. Eight fundamental suggestions are proposed for the 

improvement of this activity: an adequate positioning, distance and a maximum 

number of vessels, regulation of the maximum time of whale watching, reduction 

of speed entering the precautionary zone, retreat in the opposite direction to the 

individual or group and indications in case of spotting an entangled whale. These 

suggestions will favor the conservation of the species and the sustainability of the 

activity over time in economic, educational and tourist terms. 

Keywords: humpback whale, sustainable management, tourism, whale watching. 
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Resumen 

La actividad de avistamiento de ballenas jorobadas en el norte del Perú, durante 

su temporada de reproducción y crianza, viene experimentando un crecimiento 

significativo en el sector recreativo. Esta actividad es regulada a través de la RM 

- No 451-2019-PRODUCE, la cual sólo menciona distancias mínimas de 

acercamiento a los cetáceos. Se proponen ocho sugerencias fundamentales  

para la mejora de esta actividad: un adecuado posicionamiento, distancia y 

cantidad máxima de embarcaciones, regulación del tiempo máximo de 

avistamiento, disminución de velocidad en la zona de precaución, alejamiento en 

dirección opuesta al individuo o grupo e indicaciones en caso de avistar un 

individuo enmallado. Estas sugerencias favorecerán la conservación de la 
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especie y que la actividad sea sostenible en el tiempo en términos económicos, 

educativos y turísticos. 

 

Palabras clave: avistamiento de ballenas, ballena jorobada, manejo sostenible, 

turismo. 

 

Abstract 

Humpback whale watching activity in northern Peru has been experiencing 

significant growth in the recreational sector. This activity is regulated through the 

RM - No 451-2019-PRODUCE, which only mentions minimum distances of 

approach to cetaceans. Eight fundamental suggestions are proposed for the 

improvement of this activity: an adequate positioning, distance and a maximum 

number of vessels, regulation of the maximum time of whale watching, reduction 

of speed entering the precautionary zone, retreat in the opposite direction to the 

individual or group and indications in case of spotting an entangled whale. These 

suggestions will favor the conservation of the species and the sustainability of the 

activity over time in economic, educational and tourist terms. 

Keywords: humpback whale, sustainable management, tourism, whale watching. 

 

 

 



 
 

 

 

Introducción 

El avistamiento de ballenas es una de las actividades de ecoturismo con mayor 

crecimeinto en el mundo (Hoyt and Parsons, 2014; O’Connor et al., 2009). En el 

norte del Perú (Piura y Tumbes), esta actividad ocurre durante la temporada de 

reproducción y crianza del Stock G de “ballenas jorobadas” (Megaptera 

novaeangliae), ya que esta zona presenta temperaturas cálidas (Castro et al., 

2015; Guidino et al., 2014; Pacheco et al., 2011; Swartzman et al., 2008; 

Rasmussen et al., 2007; Stevick et al., 2004; Mackintosh, 1965).  

La sola presencia de estos individuos, origina un flujo importante de turismo por 

los despliegues superficiales que realizan (Félix, 2004); es por esto que el 

Ministerio de la Producción promulgó en el año 2019 la Resolución Ministerial No 

451-2019-PRODUCE, la cual determina las distancias mínimas de aproximación 

de cetáceos. No obstante, dicho documento no menciona pautas adicionales que 

se deberían considerar para su buen manejo, como las relacionadas con la 

velocidad de aproximación, el tiempo de duración con los diferentes grupos de 

cetáceos y la cantidad de embarcaciones. Sin un control y gestión adecuado, 

esta actividad puede generar un impacto negativo en el comportamiento y la 

reproducción de las ballenas (Christiansen and Lusseau, 2013; Di Clemente et 

al., 2018). 

En un escenario donde se ha evidenciado un incremento turísco a lo largo de los 

años (Guidino et al., 2020),  nace la necesidad de describir la problemática actual 

del avistamiento de ballenas en el norte del Perú, así como también, proveer de 

pautas y recomendaciones en base a la bibliografía disponible. El objetivo de 



 
 

 

este documento es brindar una herramienta que permita prevenir los impactos 

potenciales sobre las ballenas jorobadas, ante el comportamiento de los 

operadores turísticos de la zona. 

Enfoque y discusión 

Si bien el crecimiento de las actividades de avistamiento de ballenas como una 

alternativa turística ha sido beneficioso en términos económicos, el manejo de 

esta actividad sigue siendo un desafío para la mayoría de los países que la 

realizan por un manejo gubernamental deficiente, la generación de competencia 

entre los operadores, su falta de autoorganización, y la ausencia de regulaciones 

(Pacheco et al., 2021). Es por esto que, diferentes autores mencionan que a 

medida que se da este crecimiento, la actividad puede generar efectos negativos 

en la población de ballenas jorobadas y sugieren que se desarrolle una serie de 

recomendaciones y normas con apoyo gubernamental y así lograr un correcto 

manejo de la actividad (Kessler and Harcourt, 2013; Chalcobsky et al., 2017; 

Garcia Cegarra et al., 2018; Gleason and Parsons, 2019; Pacheco et al., 2019; 

Schuler et al., 2019; Burnham et al., 2021). 

 

La presencia de embarcaciones de avistamiento de ballenas induce a respuestas 

a corto plazo en los diferentes grupos de ballenas jorobadas (madre-cría, grupo 

competencia, solitarios, madre-cría-escolta). Las respuestas de cambio de 

comportamiento más observadas son el aumento de la velocidad de nado, la 

franqueza de la trayectoria, el incremento de la frecuencia de respiración, el 

buceo se vuelve más prolongado y los despliegues que realizan en superficie 

pueden variar de estar activas a buceos profundos (Garcia Cegarra et al., 2018). 



 
 

 

Generalmente, los individuos o grupos sin crías presentan cambios de velocidad 

de nado según la presencia de embarcaciones, el número de embarcaciones y 

el tiempo de permanencia con ellas. Cabe resaltar que la presencia de una, dos 

o tres embarcaciones no conduce a cambios significativos de comportamiento, 

esto sólo ocurre cuando aumenta el número de embarcaciones a más de tres, 

ya que los niveles de ruido provocados por los motores y el tiempo de 

permanencia, pueden inducir a cambios en el comportamiento de las ballenas 

(Villagra et al., 2021). 

 

El grupo más vulnerable es el de madre-cría y es el más susceptible a la 

presencia de embarcaciones ya que en zonas de reproducción, las jorobadas 

dependen fisiológicamente de su reserva de grasa, y su energía es utilizada para 

la interacción social y actividades reproductivas en general. Por lo tanto, cuando 

una embarcación perturba al grupo madre-cría, pueden producir reacciones de 

salida por parte de la madre, buceos prolongados mientras la cria lo permita, 

cambios de dirección y el aumento de velocidad de nado, lo que reduce el tiempo 

de lactancia de la cría afectando su desarrollo corporal y también el 

comportamiento social aprendido (Garcia Cegarra et al., 2018). Estas reacciones 

se dan por una estrategia energéticamente eficiente que las ballenas jorobadas 

realizan para eludir una amenaza percibida, sobre todo en zonas de 

reproducción para proteger a sus crías (Schuler et al., 2019 ; Senigaglia et al., 

2016).  

 



 
 

 

Actividades que influencian en los cambios de comportamiento de las ballenas 

jorobadas  han sido evidenciadas en el norte del Perú (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Material fotográfico obtenido en los tours de avistamiento de ballenas 

(julio - agosto del 2016 – 2018;  Los Órganos, Piura). (A) Aglomeración de 

embarcaciones de avistamiento de ballenas sin formar una línea paralela (línea 

de tren) con el individuo avistado. (B,C) Persecución de ballena jorobada en 

círculos causando una perturbación en su comportamiento y dirección de nado, 

las flechas indican la ubicación de las ballenas.  

 

Debido a que el Stock G de ballenas jorobadas viene a la zona norte del Perú 

para reproducirse, parir y criar a sus ballenatos; se proponen las siguientes 

pautas y regulaciones (Figura 2), las cuales han sido adaptadas de experiencias 



 
 

 

previas de otros países y están basadas en las recomendaciones listadas por 

Carlson (2010) y la International Whailing Comission, incluyendo la 

reglamentación descrita en la RM - No 451-2019-PRODUCE (Material 

suplementario T1): 

 

• Comportamiento de aproximación y seguimiento: la velocidad de 

acercamiento a las ballenas debe ser gradual evitando acelerar dentro a 

la zona de los 400m; evitar seguir a las ballenas y partir en dirección 

opuesta al grupo de ballenas avistadas. 

• Limitaciones de tiempo: se recomienda no sobrepasar el tiempo de 

avistamiento a más de 25 minutos por individuo, especialmente si es 

madre con cría ya que es el grupo más vulnerable.  

• Posición de las embarcaciones: las embarcaciones deben posicionarse 

en paralelo a la ballena, formando una fila en tren entre las embarcaciones 

respetando el turno de llegada, una vez cumplido el tiempo, la primera 

debe retirarse en dirección opuesta al individuo avistado. 

• Cantidad máxima de embarcaciones:  evitar sobrepasar el número de tres 

embarcaciones por grupo o individuo.  

• Distancia mínima de acercamiento: la distancia mínima más común de 

acercamiento a las ballenas es de 100 m para los adultos y se recomienda 

una distancia de 200m para los grupos con crías. En caso de que las 

ballenas se acerquen al bote, el motor debe permanecer en neutro hasta 

que estas se alejen voluntariamente. 

• Zona de precaución: la zona precaución conocida como el espacio 

territorial donde las embarcaciones deberían bajar la velocidad de 



 
 

 

acercamiento y también como zona de espera de embacaciones, empieza 

desde los 400m de distancia entre embarcación y ballena. 

• Signos de perturbación: en caso se evidencien cambios de velocidad, 

dirección, se requiere alejarse del grupo de ballenas para evitar más 

variaciones en su comportamiento. 

• Enmallamiento o daños físicos visibles: en caso de avistar un individuo 

enmallado o con algún daño físico, mantener una distancia segura y hacer 

el menor ruido posible, no intentar liberar al individuo ya que puede atentar 

contra su seguridad; comunicarse de inmediato con capitanía de puerto o 

el IMARPE para que puedan tomar las acciones correspondientes. 

 

Figura 2. Infografía que reúne las pautas para la correcta actividad de 

avistamiento de ballenas de acuerdo con lo mencionado en la RM - No 451-2019-

PRODUCE y Carlson, C. 2012. 



 
 

 

En este contexto, se ha demostrado que el turismo en espacios naturales brinda 

oportunidades educativas de conservación y protección, además de 

oportunidades económicas (Guidino et al., 2020), pero de acuerdo con la 

bibliografía revisada, existe una visual perturbación en el comportamiento de la 

población objetivo y su supervivencia se puede ver afectada no sólo por esta 

actividad, si no también por redes de pesca o cabos naúticos de pesca que se 

encuentran sueltos en el mar (Fig 3). Todo ello, puede influenciar en la 

experiencia del turista como resultado de una mala gestión al momento de 

observar que el individuo avistado, trata de esquivarlos o evitarlos.  

 

Figura 3. Material fotográfico de ballena jorobada atrapada en red de pesca 

obtenido en tours de avistamiento de ballenas (agosto del 2017;  Los Órganos, 

Piura). 

Conclusiones y recomendaciones 

El presente manuscrito brinda un listado de ocho recomendaciones, como 

producto de la revisión bibliográfica disponible, que se sugiere seguir al momento 

de realizar la actividad de avistamiento de ballenas en el Norte Peruano. Un 

enfoque de precaución en el que se deben controlar el número de 

embarcaciones, el tiempo de observación, la velocidad de aproximación y la 



 
 

 

distancia entre los cetáceos y la embarcación; además de seguir y mantener un 

código de conducta para los operadores turísticos. Estas recomendaciones 

permitirán mejorar la actividad de avistamiento de ballenas jorobadas y un 

manejo en pro a su conservación, la cual permitirá que la actividad sea sostenible 

en el tiempo y que mejore la experiencia turística.  
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Anexo 

Material suplementario – T1  



 
 

 

 

Evidencia de envoi a revista 

 

 


