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INTRODUCCiÓN 

El presente trabajo es derivado de la preocupación que ha adquirido el ser 

humano a través del paso del tiempo, al darse cuenta que al ser parte del medio 

ambiente es parte esencial del cuidado y manejo de los recursos, flora y fauna así 

como de los servicios que son derivados de la misma con el único beneficio de 

tener de satisfactores que el propio medio le ha concedido al paso de los años. 

Para poder avanzar en el estudio del tema debemos tener conciencia de la flora y 

fauna que se encuentra a nuestro país, ya que siendo uno de los países más 

mega diversos en el mundo tenemos una mayor responsabilidad de generar leyes 

que protejan y ayuden a una mayor sustanciación del resguardo de la misma, es 

por ello que uno de los factores fundamentales es la educación y conciencia que 

se debe tener a nivel de la población, ya que la mayoría de las veces son los 

individuos integrantes de la sociedad los· que hacen posible el resguardo, 

desarrollo y crecimiento de las áreas, así mismo y en su defecto la población es la 

primera encargada de proliferar la introducción de especies por falta de 

información y educación teniendo consecuencias y repercusiones irreparables 

para todo nuestro planeta. Resaltando que un área protegida es un espacio 

geográfico claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios 

legales u otros tipos de medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de 

la naturaleza y de sus servicios ecológicos y sus valores culturales asociados. 

El siguiente trabajo tiene como objetivo comprender la importancia de la flora y 

fauna que existe dentro de la SIERRA GORDA DE QUERÉTARO, que es un área 

protegida en México, para lo cual es necesario realizar un recordatorio por 

distintas nociones, con la única finalidad de acercarnos un poco a su importancia y 

trascendencia. 

En Sierra Gorda la población pidió el resguardo de esta área, ya que en su 

territorio se encuentran diversas especies endémicas las cuales deben estar 

protegidas y se logró que el 19 de Mayo de 1997 se decretara esta zona como área 



protegida, es decir el estado intervino para proteger la flora y fauna de esa zona 

sin embargo se enfrenta la actual problemática de que ni el estado ni la población 

de dan continuidad acciones concretas para preservar esta área protegida, e 

incluso se ha permitido que especies domesticas e incluso exóticas creen 

desequilibrio mermando las poblaciones originarias. 

En consecuencia en esta tesis propondremos algunas soluciones que se puedan 

tomar para evitar esta problemática y que se continúe con la preservación de esta 

área protegida de sierra gorda de Querétaro 

Posteriormente analizaremos que es lo que se encuentra en la legislación y 

regulación de nuestro país; fechas, hechos o procesos que han logrado generar 

un cambio en el hábitat, en el registro cuidados de las mismas y desarrollo de las 

mismas a fin de poder analizar la evolución y preservación de las mismas. 

Para ello realizaremos una apreciación profunda en el sentido biológico para poder 

delimitar si es posible generar un cambio en la normatividad y presentación de los 

medios de subsistencia y evolución o involución de la misma. En caso de no ser 

así ¿Qué es lo que permanece fuera de nuestro conocimiento alcance y 

legislación. 

Finalmente buscaremos una mayor participación de la sociedad autoridades y 

legislación con la única finalidad de poder explotar los medios de educación y 

preservación de la SIERRA GORDA DE QUERÉTARO. 



"IMPLEMENTACiÓN DE LAS ESPECIES INVASORAS EN LAS AREAS 

NATURALES PROTEGIDAS SITUACiÓN: SIERRA GORDA DE QUERETARO." 

1. MARCO CONCEPTUAL EN MATERIA DE DERECHO ECOLÓGICO. 

El ecologismo y el ambientalismo con frecuencia se entienden como sinónimos. 

Ambas palabras indican la protección al medio que rodea al ser humano. El ambiente 

contituye el todo dentro del cual nos desarrollamos. La biota consiste en todos los 

medios, tanto colectivamente como por separado, el aire, el agua y la tierra. El medio 

del aire incluye dentro de los edificios, así como el aire dentro de otras estructuras 

naturales o creadas por el hombre, ya sea sobre o bajo el nivel del suelo. 

1.1 DERECHO ECOLÓGICO: 

Para José Luis Serrano, el concepto de Derecho Ecológico, consiste: "En el conjunto 

de leyes que regulan los sistemas ambientales con el fin de alcanzar el libre 

desarrollo de la personalidad del hombre. Sistema de normas, principios 

instituciones, practicas operativas e ideológicas jurídicas que regulan las relaciones 

entre los sistemas sociales y sus entornos naturales.,,1 

Otro autor señala que el Derecho Ecologico es el conjunto de normas jurídicas que 

regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en los 

procesos de interacción que tienen lugar entre los sistemas de los organismos vivos 

y sus sistemas de ambiente, mediante la generación de los efectos de los que se 

esperan una modificación significativa de las condiciones de existencia de dichos 

organismos. ,,2 

1 SERRANO, JOSÉ Luis, Principios de Derecho Ambiental y Ecología Jurídica, Editorial Trotta, México 
2003. p.35. 
2 LÓPÉZ, J.M.R. "Normas Ambientales" En Jornadas Sobre El Medio Ambiente y su Ordenamiento 
Jurídico, Editorial. 1983. Madrid p. 9 



El Derecho Ecologico es el conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las 

conductas individual y colectiva con incidencia en el ambiente. Se lo ha definido 

también como "El conjunto de normas que regulan las relaciones de derecho público 

y privado, tendientes a preservar el medio ambiente libre de contaminación, o 

mejorarlo en caso de estar afectado."3 

Con las definiciones anteriores podemos entender al Derecho Ecológico como el 

conjunto de normas y principios jurídicos que regulas las relaciones de derecho 

público y privado con la única finalidad de preservar el medio ambiente. 

1.1.1 DERECHO AMBIENTAL. 

Por otro lado tenemos que "Es el Derecho Ambiental: "Conjunto de normas jurídicas 

que regulan las conductas humanas que pueden influir de una manera relevante en 

los procesos de interacción que tiene lugar en los sistemas de los órganos vivos y 

sus sistemas de ambiente, mediante la generación de efectos de los que espera 

unas modificaciones significativas de las condiciones de existencias de dichos 

organismos.,,4 

El derecho ambiental es el conjunto de normas que tienen por objeto regular las 

conductas que inciden directa o indirectamente en la protección, preservación, 

conservación, explotación y restauración de los recursos naturales bióticos y 

abióticos. ,,5 

"Conjunto sistematico y ordenado de leyes que regulan la protección, conservación, 

preservación y utilización de los recursos naturales y del equilibrio ecológico del 

hábitat.,,6 

3 MENÉNDEZ, A.J. 2000. La Constitución Nacional y el Medio Ambiente. Editorial. Jurídicas, p.15. 
4 BRAÑES, BALLESTEROS Manuel, Derecho Ambiental Mexicano, Edición 1994, Fondo de Cultura 
Económica, México 1994, p. 17. 
5 SMAYEVSKY, MIRIAM y FLAH, Lily R., La Regulación Procesal en el Derecho Ambiental Americano. 
Edición. 1993. Editorial: Acción popular y acción de clase. p. 935. 
6 GUTIÉRREZ NÁJERA Raquel, Introducción al Estudio del Derecho Ambiental, Editorial: Pórrua, p. 9. 
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La postura del autor Ramón Martín Mateo respecto de este temática se refiere al 

carácter sistemático de que el Estado tiende a regular las conductas humanas. El 

orden ambiental, no se estudia de manera vertical si no con un enfoque horizontal o 

en otras palabras, comprende el conocimiento holístico, es decir, integral del ser 

humano por consiguiente las actuaciones del hombre y sus efectos en la naturaleza. 

Martín Mateo entiende al Derecho Ambiental "Apartir de la realidad sistemática en 

que incide; y un sistema es un conjunto de elementos interrelacionados y pueden ser 

simples o enormemente complejos y se caracterizan; porque: 

a) Constituyen el soporte de la vida. 

b) Interaccionan con los organismos naturales. 

c) Tienen ámbito plenario. 

d) Los sitemas ambientales son materiales, físicos, químicos, suministran los 

elementos necesarios para que la vida se mantenga y evolucione."? 

El ambiente de cada organismo consiste en los alrededores de esta, incluyendo el 

mundo físico de su entorno y a otros organismos que formen parte de su entorno. 

El ambiente humano en partículas se integra de los recursos naturales que tenemos 

a nuestro alcance, tanto los renovables como los no renovables, e incluyendo la 

fauna, flora y los demás elementos intangibles pero reales. Al referirnos a la fauna 

incluyendo a todos los animales grandes, y pequeños que subsisten en cualquier 

medio, al hablar de flora nos reerimos a todo el mundo vegetal, también se puede 

encontrar en cualquier lugar. Los elementos intangibles a los que me refiero son 

númerosos, pero pongo como ejemplo a los diversos ciclos biogeoquímicos y a las 

7 MARTíN MATEO Ramon, Manual de Derecho Ambiental, Editorial, Trivium, Madrid, España, 1995 p. 
24. 
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condiciones climatológicas. Por ello todos los elementos considerados como 

dependientes entre sí y formando un todo, es lo que incluye el ambiente8
. 

La concepción del ambiente como entidad unitaria susceptible de protección, ocurre 

también en razón de la evolución de diversas disciplinas biológicas que nos instruyen 

sobre la profunda interdependencia de los elementos naturales entre sí. El ambiente 

Natural sobre-vive en razón de la constante realización de procesos naturales, y la 

consecuencia de cadenas alimenticias que tienden a conservar el equilibrio 

indispensable para el sostenimiento de los ciclos vitales de la vida en sus diferentes 

niveles. De esta manera los recursos naturales renovables y no renovables junto con 

los seres humanos y las circunstancias mismas, se vuelven piezas irremplazables de 

un rompecabezas frágil y magnifico del cual formamos parte integral. Nuestras 

capacidades como animales racionales, a diferencia de las otras especies nos 

habilitan a modificar este "rompecabezas" maravilloso, no sólo para mejorarlo sino 

incluso para destruirlo.9 

Asimismo, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, se pueden 

emplear alguno de los términos siguientes; naturaleza, que significa: "Esencia y 

propiedad característica de cada ser, principio universal de todas las operaciones 

naturales e independientes del artificio, en este sentido la contraponen los filosóficos 

con el arte virtud, calidad o propiedad de las cosas con que pretenden su 

conservación y aumento, fuerza o actividad natural como contrapropuesta a lo sobre 

natural y milagroso. 

8 ÁLVAREZ UGENA Pedrós, Elena. Educación Ambiental 1° Ed. Edit. Pax. México 2003 p.5. 
9 ACEVES ÁVILA Carla D., Bases Funtales de Derecho Ambiental Mexico, Edición Primera, Editorial 
Porrúa, p. 3-6. 
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1.3 RECURSOS. 

Es todo aquello que a requerido o utilizado por un organismo para su supervivencia y 

bienestar; en el caso de los seres humanos se le conoce como benefactor. Son los 

recursos básicos, la tierra, el agua, el aire, de los que existe una cantidad finita y 

limitada y de los que se originan todos los demás, que se conocen como no básicos. 

Algunos de los recursos no básicos pueden ser renovables, como los recursos 

bióticos (vivos), que por su facultad de regeneración natural o con ayuda del hombre 

tienen la capacidad de reproducirse, por ejemplo: plantas y animales. Sin embargo 

esta generación es limitada y el abuso de su explotación, o la limitación de sus 

requerimientos, los lleva al agotamiento por su extinción de las especies que lo 

componen. 10 

Los componentes básicos o recursos no renovables constituyen los elementos 

compuestos que forman la corteza, atmosfera e hidrosfera terrestre cuya cantidad no 

ha variado desde la creación de la Tierra, pues los procesos naturales, son tan lentos 

que requieren los transcursos de millones de años para su formación. Algunos de 

ellos, como el agua, se consideran recicla bies por su capacidad de regeneración que 

permite al hombre usarlos en repetidas ocasione. 11 

Dentro de los principales benefactores con los que cuenta eel hombre se encuentran 

los recursos renvables que son el principal pilar de la evolución y sostenimiento del 

hombre. 

10 REZA BECERRIL Fernando, Ciencia, Metodología e Investigación, Edición México 1996, Editorial 
Alambra Mexicana, p.146 -147. 
11 BAQUEIRO ROJAS Edgar, Introducción al Derecho Ecologico, Edíción Mexico 1997, Editorial 
Oxford, p. 21. 
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1.3.1 CLASIFICACiÓN DE LOS RECURSOS. 

Sabemos que los "Recursos Naturales" son aquellos bienes materiales y servicios 

que nos proporciona la naturaleza sin sufrir alteraciones por el hombre; éstos son 

valiosos para nuestra sociedad, como ya lo enunciamos, de hecho, por que 

contribuyen al bienestar y desarrollo, de manera directa o indirecta. Es decir, la 

primera constituye las materias primas, minerales, alimentos; la segunda se refiere a 

servicios ecológicos, los cuales son muy importantes para la continuidad de la vida 12. 

Para el ser humano son básicos los servicios y materias primas que se obtiene de los 

recursos naturales que se obtiene de su entorno, ya que son laprincipaLfuente de su 

supervivencia desde el principio de la historia y existencia de la humnidad. 

1.3.1.2. RECURSOS RENOVABLES. 

Para abordar la temática de los Recursos Renovables en el Derecho Ecologico es 

menester indicar la postura de Raquel Gutierrez Najera en el sentido de que los 

renovables son aquellos que vuelven a surgir o presentarse en cualquier ciclo 

productivo o proceso de transformación que implique el uso de los elementos como 

el agua y la tierra. 

1.3.1.2.2. RECURSOS NO RENOVABLES. 

Son quellos que se agotan y no presentan una nueva perpectiva para renovarse 

continuamente en virtud de que se consumen y no pueden ser nuevamente 

producidos. 

12 ARANDA CINTO, Salvador. Munguía Gorozpe, Jaime. Estudio e Inventario Mastozológico de la 
Reserva de la Biósfera Montes Azules Instituto Nacional de Investigaciones Sobre Recursos Bióticos 
méxico CONABIO Edición 2002 p.74-75 
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" Artículo 27. La propiedad de las tierras yaguas comprendidas dentro de los límites 

del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y 

tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la 

propiedad privada. 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la 

plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o 

substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya 

naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales 

de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los 

yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas 

directamente por las aguas marinas; los productos derivados de la descomposición 

de las rocas, cuando su explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos 

minerales u orgánicos de materias susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; 

los combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno 

sólidos, líquidos o gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la 

extensión y términos que fije el Derecho Internacional." 

El artículo 27 hace referencia del sustento de los Recursos No Renovables con un 

toque administrativo que regula su cuidado, manejo, uso y aprovechamiento como 

son: 

El uso del suelo o de la Tierra. 

Consumo del agua. 

Aprovechamiento de los Bosques. 

Uso de la Diversidad Genetica. 

Aprovechamiento Sustentable y; 

Explotación de los Hidrocarburos (Petroleo, Gas, Carbón, Energia Electrica y 

Atomica) . 
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Como se observa el artículo 27 da pauta para a que el Estado pueda proporcionar el 

uso de los Recuersos No Renovables de manera ordenada. 

Por consiguiente, algunos sectores que comprenden a los Recursos No Renovables 

pueden ser exclusivos del Estado siendo los bienes del dominio público y cuando por 

alguna circunstancia la Nación no pueda cubrir con dichas necesidades, 

seleccionara dentro de los particulares y pasen a bienes del dominio privado para 

que estos sean usados por los usuarios a cambio de la retribución a titulo de 

concesión. 13 

Dentro de los primordiales benefactores de los que el hombre se provee se 

encuentran los recursos no renovables que es de los que el ser humana sacia sus 

necesidades básicas y primarias en la vida cotidiana un ejemplo de ello es el petróleo 

un de las principales fuentes no renovables en nuestro planeta. 

1.4. FAUNA. 

Fauna se entiende como: "El conjunto de especies animales que habitan en 

determinados ambientes y territorios; su nada total y densidad absoluta y relativa 

depende de factores abióticos (temperatura, humedad, etc.), como de factores 

biológicos (por ejemplo, la flora).,,14 Al tratarse de seres vivos, se considera como 

recurso biótico del país. 

En el territorio de la República Mexicana esta el límite entre la región Neártica que 

abarca América del Norte en su mayor parte, y la Neo tropical o la Sudamericana. 

Esto explica la enorme riqueza de nuestra fauna y que en el Territorio Nacional 

habiten seres de la más distinta y extraña procedencia. 

13 BASSOLS BATALLA A. Los Recursos Naturales en México (una Visión Histórica) 2° Ed. Edit. 
Cenzontle México 2006. p. 27. 
14 DICCIONARIO ENCICLOPEDICO CREDIMAR, Ediciones Océano, Tomo 3, Barcelona 1993. p. 56 
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En la fauna mexicana existen especies típicas de peculiar fisionomía. Podemos citar 

"entre los anfibios los singulares ajolotes (ambystoma tigrinu), pobladores habituales 

de sus esplendidos lagos y la interesantísima mano de metate o metlapilli, demophis 

mexicanus, que viven las regiones cálidas o húmedas del sur y de la costa oriental 

hasta los limites del estado de Veracruz.,,15 

También la variedad de climas ha originado una enorme pluralidad de micro habitats 

que albergan una cantidad de especies que son endémicas y se encuentran en 

peligro de extinción. México es reconocido como uno de los los 7 países con la 

mayor cantidad de especies animales y vegetales. 

México se encuentra en un lugar privilegiado en lo que a diversidad biológica se 

refiere ya que, "tienen 3,032 especies de vertebrados, de ellos, son las aves las que 

representen mayor riqueza de especies (1060), seguidas por los reptiles (705), los 

peces (506), los mamíferos (466) y por último los anfibios (295)."16 

De este dato, también se debe completar con las cifras aportadas por Raquel 

Gutiérrez Nájera entre lo que es importante rescatar que "el mayor número de 

especies endémicas es el de los réptiles con 368 especies, seguidos por los anfibios 

(174 especies), en tercer lugar se encuentran los peces (163 especies); en cuarto 

lugar se encuentran los mamíferos, con (136 especies); y por último las aves (111 

especies)".17 Es decir, animales vertebrados. 

Para efectos del presente trabajo de definiremos a los vertebrados: 

"Del latín vertebratus, con vertebras. Es un grupo de animales es amplio. El tronco 

esta soportado por un eje de piezas esqueléticas, cartilaginosas u óseas: las 

vertebras. Estas rodean o reemplazan el notocordio en el adulto. A los vertebrados 

se les agrupa en las siguientes clases taxonómicas: 

15 RIOJA LO BIACO, Enrique, Tratado Elemental de Zoología. Pórrua, México, 1975, p. 710. 
16 GUTIERREZ NAJERA, Raquel, Op.cit.pA. 
17 ldem. 
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Agnata. Ostracodermos o peces cubiertos por placas óseas. La mayoría 

extintos. 

Placodermies: peces con mandíbulas ya extintos. 

Chondrichthyes: Peces con esqueleto de cartílago, como tiburones y rayas. 

Osteichthyes: Peces con esqueleto óseo; la mayoría de los peces actuales. 

Aves. Aves. 

Mammalía. Mamíferos.18 

Las especies de vertebrados reconocidas oficialmente como amenazadas o en 

peligro de extinción que se encuentran en México según la Norma Oficial Mexicana 

de la Secretaría de Desarrollo Social la NOM-059-ECOL-1994, suma un total de 

1,355, sin tomar en cuenta a las especies raras que ascienden a 633. Podemos 

hablar de un 23.8% de la fauna de vertebrados están amenazados en México. En 

este entendido, el gobierno Federal ha determinado decretar la protección especial 

para especies como la tortuga marina, ballena gris, aves migratorias e insectos como 

la mariposa monarca. 

Debido a la urbanización y a las prácticas agrícolas en territorio nacional, "las 

especies de fauna que se encuentran en riesgo son: berrendo, lobo, oso negro, 

borrego cimarrón, águila real, jaguar, liebre tropical, guacamaya verde, guacamaya 

escarlata, cocodrilo, manatí, vaquita marina, ballena gris, y la tortuga marino.,,19 entre 

tantas otras. 

Ahora, conozcamos un poco más acerca de estas especies que se encuentran 

amenazadas. 

18 ENCICLOPEDIA TEMÁTICA LATINOÁMERICANA, Tomo Biología, Norma S.A de C.V., Colombia, 
1998, p. 105. 
19 QUINTANA Salvatierra, Jesús. Lineamientos Generales de Derecho Ambiental Mexicano, Pórrua, 
México, 2005, p. 154. 
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Por lo que toca al Berrendo, podemos decir que es una especie localizada al norte 

del País, perteneciente a la familia de los antílopes y considerando el animal más 

veloz de Norte América al alcanzar hasta 85 Kilómetros por hora. 

El lobo y el oso negro han sido exterminados por los ganaderos del norte del País 

por comerse al ganado, ya que estos han visto reducido su hábitat y por ende se les 

dificulta su alimentación, misma suerte que corre el Águila Real, y el Jaguar (el cual 

mide más de dos metros de longitud en estado adulto. Hábitat en las regiones de 

bosque denso de Centro américa y América del sur, donde gracias a sus habilidades 

para nadar y trepar a los árboles es capaz de capturar a gran variedad de presas). 

Tanto la Guacamaya verde como la Guacamaya Escarlata se ven amenazadas por 

su belleza y la actual moda de tener mascotas exóticas. El cocodrilo se ve 

amenazado por la explotación de su piel y de su carne. 

En tanto el manatí (han sido muy cazados por su piel, por su carne y por su grasa. 

Sus poblaciones han disminuidos mucho en las ultimas décadas y algunos gobiernos 

lo han declarado especies protegidas; se sabe que ayudan a mantener libre de 

vegetación los canales de irrigación y de transporte) vaquita marina, ballena gris, la 

tortuga marina se ven en peligro al estar en contaminación seria de su hábitad y la 

práctica de la pesca con redes. 20 

Dentro del territorio de nuestro país podemos encontrar un gran porcentaje y 

diversidad de fauna que forma parte de nuestro planeta, siendo este uno de los cinco 

países mega diversos del planeta. 

20 CARABIAS, Julia, et al. (coords.), 2010. Patrimonio Natural de México. Cien Casos de Éxito. 
México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

11 



1.4.1. FAUNA SILVESTRE Y DOMESTICA. 

Hablamos de fauna para referirnos al grupo de los animales. La Ley de Protección a 

los Animales al Distrito Federal en el artículo 4° fracción I establece que tanto los 

animal como los seres no humanos que sienten y se mueven voluntariamente o por 

instintito. Ahora bien, de acuerdo a su medio de desarrollo y en torno les podremos 

dividir en fauna salvaje (o silvestre) y domestica. 

Para las primeras, las especies salvajes, nos vamos a regir por la definición 

plasmada en la Ley General de Vida Silvestre, que en su artículo 3°, fracción XLV 

enuncia a estos- animales como vida silvestre, refiriéndose a ellos como todos " 

aquellos organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que 

se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e 

individuos que se encuentran bajo el control del hombre(los domésticos que por 

abandono se tornan silvestres y viven en el entorno natural)". 

Esto nos da a entender que a la vida salvaje, como la define la ley, solo es posible 

apreciarla en los ecosistemas muy bien delimitados, en los cuales, las especies se 

podrán mover y desarrollar en plena libertad, excepto que el hombre se encuentra 

desarrollando programas de conversación, reproducción o cualquiera similar. 

Por lo que respecta a los animales domésticos, se les da este nombre "a aquellos 

que viven bajo el inmediato cuidado del hombre, sin que sea menester someterlos a 

un régimen de cautividad, y que se reproducen en este estado indefinidamente:" los 

domésticos son aquellos que conviven día a día en el medio ambiente del hombre, 

comparten su espacio y las zonas en donde este realiza sus actividades cotidianas, 

demás, el hombre les provee de satisfactores para que puedan subsistir, tales como 

alimentación, vivienda, etc.,,21 

21 RIOJA LO BIACO, Enrique, Tratado Elemental de Zoología, Pórrua, México, 1975, p.651. 

12 



La Ley de Protección a los Animales en el Distrito Federal, en su artículo 4° fracción 

VIII, los define como los animales que dependen del ser humano para subsistir y 

habiten con este de forma regular, sin que exista actividad lucrativa de por medio. 

La evolución del hombre va ligada a la de los animales, la utilidad que algunas 

especies de Mamíferos pudieron reportar al hombre, sobre todo de aquellos que 

suministran determinados productos lácteos, que se obtienen sin privarlos de la vida, 

o que se creyeron adecuados como animales de tiro o laboreo, indujo al humano, a 

la domesticación de esas especies de utilidad.22 

En la actualidad la sociedad carece de la educación, valores y legislación para· 

respetar a los animales que se encuentran dentro de nuestros hogares, entorno y de 

ellos a los que se les encuentra una utilidad para satisfacer las necesidades del ser 

humano, por lo que es primordial cubrir en el sentido mas amplio del derecho los 

derechos mini mas de los seres vivos que se encuentran en nuestro entorno. 

1.5 ECOSISTEMA. 

Es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con 

su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la 

competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte 

del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo 

bacterias, hongos, plantas y animales dependen unas de otras. Las relaciones entre 

las especies y su medio, resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema?3 

El significado del concepto de ecosistema ha evolucionado desde su origen. El 

término acuñado en los años 1930s, se adscribe a los botánicos ingleses Roy 

Clapham (1904-1990) y Sir Arthur Tansley (1871-1955). En un principio se aplicó a 

unidades de diversas escalas espaciales, desde un pedazo de tronco degradado, un 

22 Vid. Idem. 
23 CARMONA Lara María del Carmen, Derecho Ecológico, Edit. Limusa, Edición TERCERA p.37. 
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charco, una región o la biósfera entera del planeta, siempre y cuando en ellas 

pudieran existir organismos, ambiente físico e interacciones. 

Más recientemente, se le ha dado un énfasis geográfico y se ha hecho análogo a las 

formaciones o tipos de vegetación; por ejemplo, matorral, bosque de pinos, pastizal, 

etc. Esta simplificación ignora el hecho de que los límites de algunos tipos de 

vegetación son discretos, mientras que los límites de los ecosistemas no lo son. A las 

zonas de transición entre ecosistemas se les conoce como "ecotonos.,,24 

1.5.1 CARACTERíSTICAS DE LOS ECOSISTEMAS. 

1.- Son sistemas abiertos. Existe una entrada y una salida de materia y energía. 

2.- Están formados por elementos tanto bióticos como abióticos. 

Componentes abióticos o físicos -químicos: 

• Sustancias inorgánicas: carbono, nitrógeno, anhídrido carbono, oxigeno, etc. 

(Estas y otras forman parte del ciclo de la materia). 

• Sustancias orgánicas: Proteínas, hidratos de carbono, lípidos, sustancias 

húmedas. (enlazan a los componentes bióticos y abióticos). 

• Aspectos climáticos: temperatura, presión, dirección de los vientos, 

precipitación. (Determinan las características de una región biológica en el tiempo y 

espacio. )25 

Componentes Bióticos. 

• Productores o autótrofos: Son las plantas capaces de utilizar la energía solar 

para elaboras sustancias a partir de sustancias inorgánicas simples. 

24 http:/Conabio.com.mx. 
25 GUTIERREZ Najera, Raquel, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial, Pórrua Edición 5, 2003, 
p. 601-602. 
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• Macroconsumidores (Fagotrofos): Agrupan a herbívoros, carnívoros primarios, 

secundarios, terciarios, parásitos. Son animales que consumen plantas, partículas de 

materia orgánica u otros organismos. 

• Microconsumidores (Saprotrofos): Microorganismos, principalmente bacterias, 

hongos y algunos protozoarios que desintegran los compuestos complejos, 

absorbiendo algunos productos en descomposición. Liberan sustancias inorgánicas 

que pueden ser utilizadas por los autótrofos y residuos orgánicos que pueden servir 

de fuente de energía o que pueden ser inhibidos estimuladores o reguladores a otros 

componentes bióticos del ecosistema. 

El hombre, Biológicamente es un Macroconsumidor. Constituido en sociedad tiene un 

papel mucho más importante como regulador y modificador del ecosistema. 

Continuamente, interacciona con los otros componentes biológicos y físicos

naturales dentro de la totalidad del sistema. 

3.- Poseen componentes que interaccionan estableciendo mecanismos de 

retroalimentación. 

4.- Presentan interacciones que establecen redes tróficas e informales. 

5.- Están estructuradas jerárquicamente. 

6.- Cambian en el tiempo. Los ecosistemas, estrictamente hablando, no evolucionan. 

El control genérico y la selección natural no opera a nivel de sistema, sino de sus 

componentes individuales.26 

No debemos perder de vista que los seres humanos somos parte de un ecosistema 

y formamos parte de la selección natural por lo que es importante remarcar que 

26 Idem p 603-604 
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todos los procesos evolutivos son de suma importancia para la supervivencia y 

expansión de la raza humana. 

1.6 BIODIVERSIDAD. 

Existe una interdependencia muy estrecha entre todos los seres vivos y entre los 

factores de su ambiente, por lo tanto, una alteración entre unos seres vivos modifica 

también a su hábitat y a otros habitantes de ahí. La pérdida de la biodiversidad 

puede acarrear nuestra desaparición como especie. 

La pérdida de la biodiversidad equivale a la pérdida de la calidad de nuestra vida 

como especie y, en caso extremo, nuestra propia extinción. 

Biodiversidad o diversidad biológica es, el término por el que se hace referencia a la 

amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la 

conforman, resultado de miles de millones de años de evolución según procesos 

naturales y también de la influencia creciente de las actividades del ser humano. La 

biodiversidad comprende igualmente la variedad de ecosistemas y las diferencias 

genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas 

de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el 

sustento de la vida sobre el planeta.27 

Así las cosas, la Biodiversidad es un vocablo del inglés biodiversity. Este término, a 

su vez, es la contracción de la expresión biological diversity que se utilizó por primera 

vez en septiembre de 1986 en el título de una conferencia sobre el tema, el National 

Forum on Biodiversity, convocada por Walter G. Rosen, a quien se le atribuye la idea 

de la palabra. 

Con base en el Diccionario de la Lengua Española, biodiversidad define la "Variedad 

de especies animales y vegetales en su medio ambiente.,,28 

27 Convenio Internacional Sobre la Diversidad Biologica. 
28 Diccionario de la Lengua Española, Tomo 11, Edición Bigesima Segunda, Mexico 2010 
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Si en el campo de la biología la biodiversidad se refiere al número de poblaciones de 

organismos y especies distintas, para los ecólogos el concepto incluye la diversidad 

de interacciones durables entre las especies y su ambiente inmediato o biotopo, el 

ecosistema en que los organismos viven. En cada ecosistema, los organismos 

vivientes son parte de un todo actuando recíprocamente entre sí, pero también con el 

aire, el agua, y el suelo que los rodean. 

Se siguen habitualmente tres niveles en la biodiversidad. 

Genética o diversidad intraespecífica, consistente en la diversidad de versiones de 

los genes (alelos) y de su distribución, que a su vez es la base de las variaciones 

interindividuales (la variedad de los genotipos). 

• Específica, entendida como diversidad sistemática, consistente en la 

pluralidad de los sistemas genéticos o genomas que distinguen a las especies. 

• Ecosistémica, la diversidad de las comunidades biológicas (biocenosis) cuya 

suma integrada constituye la biósfera. 

• Hay que incluir también la diversidad interna de los ecosistemas, a la que se 

refiere tradicionalmente la expresión diversidad ecológica. 

El valor esencial y fundamental de la biodiversidad reside en que es resultado de un 

proceso histórico natural de gran antigüedad. Por esta sola razón, la diversidad 

biológica tiene el inalienable derecho de continuar su existencia. El hombre y su 

cultura, como producto y parte de esta diversidad, debe velar por protegerla y 

respetarla. 

Además, la biodiversidad es garante de bienestar y equilibrio en la biósfera. Los 

elementos diversos que componen la biodiversidad conforman verdaderas unidades 

funcionales, que aportan y aseguran muchos de los "servicios" básicos para nuestra 

supervivencia. 
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Desde el aspecto ecológico, se hace referencia al papel de la diversidad biológica 

desde el punto de vista sistémico y funcional (ecosistemas). Al ser indispensables a 

nuestra propia supervivencia, muchas de estas funciones suelen ser llamadas 

servicios. 

Los elementos que constituyen la diversidad biológica de un área son los reguladores 

naturales de los flujos de energía y de materia. Cumplen una función importante en la 

regulación y estabilización de las tierras y zonas litorales. Por ejemplo, en las laderas 

montañosas, la diversidad de especies en la capa vegetal conforma verdaderos 

tejidos que protegen las capas inertes subyacentes de la acción mecánica de los 

elementos como el viento 'y las aguas de escorremtía. La b¡"odiversida~d juega un 

papel determinante en procesos atmosféricos y climáticos. Muchos intercambios y 

efectos de las masas continentales y los océanos con la atmósfera son producto de 

los elementos vivos29
. 

La diversidad Biólogica de un sistema natural es uno de los factores determinantes 

en los procesos de recuperación y reconversión de desechos y nutrientes. Además 

algunos ecosistemas presentan organismos o comunidades capaces de degradar 

toxinas, o de fijar y estabilizar compuestos peligrosos de manera natural. 

La investigación sugiere que un ecosistema más diverso puede resistir mejor la 

tensión medio ambiental y por consiguiente es más productivo. 

Es probable que la pérdida de una especie disminuya la habilidad del sistema para 

mantenerse o recuperarse de daños o perturbaciones. Simplemente como una 

especie con la diversidad genética alta, un ecosistema con la biodiversidad alta 

puede tener una oportunidad mayor de adaptarse al cambio medio ambiental. En 

otros términos: cuantas más especies comprende un ecosistema, más probable es 

que el ecosistema sea estable. Los mecanismos que están bajo de estos efectos son 

29 FLORES CANO Enrique y Ortiz Escamella Juan Atlas del Patrimonio Natural Historico y Cultural de 
Veracruz, Edit. 1995, Porrúa Edición 2° 
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complejos y calurosamente disputados. Sin embargo, en los recientes años, se ha 

dejado claro que realmente hay efectos ecológicos de biodiversidad. 

Se considera generalmente que la expansión demográfica y económica de la especie 

humana está poniendo en marcha una extinción masiva, de dimensiones 

incomparablemente mayores que las de cualquier extinción anterior. Las causas 

concretas están en la desaparición indiscriminada de ecosistemas, por la tala de 

bosques, la degradación de los suelos, la contaminación ambiental, la caza y la 

pesca excesivas, etc,,30 

El índice de importancia Biológica está basado en 47 variables, tales como: cobertura 

de vegetación primaria, número de tipos de vegetación, número de especies 

endémicas de vertebrados, especies de plantas y vertebrados, cifra de especies de 

distribución restringida y número total de especies por grupo de vertebrados. Destaca 

las Ecorregiones con una alta proporción de bosques mesófilos de montaña y 

bosques de coníferas y encinos en las tierras altas del sur, este y oeste de México: 

Lomeríos y Sierras con bosques de coníferas, encinos y mixtos, Sierras con bosques 

de coníferas, encinos y mixtos de Guerrero y Oaxaca y Selva alta perennifolia de la 

vertiente del Golfo de la Sierra Madre del Sur. Por otro lado, destacan entre las 

Ecorregiones con los valores más bajos para este índice las situadas en la Península 

de Baja California, Humedales costeros del poniente del Mar de Cortés; Humedales 

del delta del Río Colorado y Humedales costeros del Pacífico Bajacaliforniano, lo 

cual sin lugar a duda es un evidente sesgo causado por las variables usadas, ya que 

ésta es una de las zonas más reconocidas por su flora única, rica en especies de 

plantas endémicas, que no se incluyeron en el índice debido a la carencia de este 

tipo de información a escala nacional.31 

30 SISTEMA DE INFORMACiÓN GEOGRAFICO. 
31 ldem. 
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1.6.1. LA BIODIVERSIDAD EN MÉXICO. 

Debido a su ubicación latitudinal en la República mexicana se sobreponen y 

entrelazan dos grandes regiones biogeográficas: la neártica y la neotropical, ha esta 

condición se suma una compleja historia geológica y una accidentada topografía, lo 

que explica la enorme variedad de climas lo que ha producido una de las riquezas 

biológicas más impresionantes del mundo. 

Aunque sólo el territorio nacional ocupe el 1.4% de la superficie terrestre, en el se 

encuentra 10% del total mundial de especies conocidas, muchas de las cuales son 

endémicas, lo que convierte a México en uno de los llamados países 

"megadiversos" . 

El número total de especies descritas en el país se acerca a las 65 mil, cifra muy por 

debajo de las más de 200 mil especies que, en una aproximación conservadora, se 

estima habitan en el país. 

De acuerdo con los datos disponibles en México podemos encontrar 27,704 especies 

de plantas; 804 especies de reptiles; 361 de anfibios; 525 de mamíferos; 1 ,282 de 

aves; 2,122 de peces; y un importante número de invertebrados terrestres y marinos. 

En cuanto al número de especies, México es el quinto lugar en plantas, cuarto en 

anfibios, segundo en mamíferos, segundo en reptiles y onceavo en aves. 

Otra característica importante de la biodiversidad mexicana ·10 constituye el alto grado 

de endemismos, es decir, especies que sólo habitan en determinadas áreas o 

regiones específicas del territorio; de esta manera se calcula que el 30% de las 

especies mexicanas son endémicas. El grado de endemismo de las especies 

mexicanas es elevado: entre 10 mil y 15 mil especies de plantas son exclusivas al 

territorio (es decir, entre el 36 y 54% de las plantas del país), 169 de anfibios (47%), 

368 de reptiles (46%) y 159 de mamíferos (30%). 

De acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2001, el grupo taxonómico con un mayor 

número de especies en condiciones de riesgo es el de las plantas (tanto 
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angiospermas como gimnospermas), con 981 especies. Dentro de ellas, las familias 

con mayores números de especies en riesgo son la de las cactáceas (285 especies), 

orquídeas (181 especies), palmas (64 especies) y magueyes (39 especies). Dentro 

de los animales, los grupos con más especies en riesgo son los reptiles (466 

especies, es decir, 58% de las especies conocidas en el país), las aves (371,30% de 

las especies), los mamíferos (295, 62% de las especies), los anfibios (297, 55% de 

las especies) y los peces (185, 9% de las especies). 

Conforme a este análisis, México es el país con más sitios críticos en el mundo y 

contiene el 10 % de los sitios y de las especies. Oaxaca es el estado con mayor 

número de sitios críticos (10), y más especies (19) en México. La Sierra Norte de 

Oaxaca es el sitio con más especies en peligro (6) en México y está entre los cinco 

más altos en el mundo. 

Esta riqueza biológica se debe en gran medida a la gran extensión territorial de 

México y a la heterogeneidad ambiental que posee; y es nuestra obligación como 

Nación Megadiversa el cuidar y aprovechar de manera sustentable cada uno de los 

recursos naturales con los que cuenta nuestro país. 32 

Ello, bajo ninguna circunstancia implica parar el desarrollo nacional; sino el utilizar los 

recursos con los que contamos bajo una visión a largo plazo, lo que implica cuidar y 

conservarlos. 

La principal causa de pérdida de la biodiversidad es la destrucción del hábitat. Entre 

las causas que originan la destrucción del hábitat destacan en orden de importancia: 

los cambios en el uso de suelos por las actividades del sector agropecuario, la 

urbanización, los incendios forestales y la contaminación ambiental. Algunos 

programas sociales de apoyo al campo como el PROCAMPO y el PRONARE 

mantienen vicios de origen que incentivan los cambios de uso del suelo y la 

32 SIMENTAL Franco Víctor Amaury, Comisión de Cooperación Ambiental, Derecho Ambiental, Serie 
de Textos Universitarios y Casos Prácticos, Edit. Limusa, Edición 2002 p.65. 
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deforestación para recibir los apoyos económicos. Igualmente, la falta de 

capacitación a los agricultores ha provocado que persista el uso de técnicas 

inadecuadas como la roza, tumba y quema y el excesivo uso de plaguicidas y 

fertilizantes, entre otros33
. 

El aumento en la población y la falta de ordenamiento territorial constituyen también 

un problema para la biodiversidad, ya que se puede observar en el país una 

pulverización de los centros urbanos: Más aún la falta de programas de 

ordenamiento ecológico como herramienta básica en materia de planificación del uso 

y aprovechamiento de los recursos naturales a efecto de que se prohíban ciertas 

actividades que afectan de manera directa a la conservación y cuidado del medio 

ambiente. 

En segundo término podemos mencionar el tráfico ilegal de especies, la caza furtiva 

y la sobreexplotación de poblaciones silvestres. 

Como parte central de la política ambiental y en un intento para garantizar la 

viabilidad de las especies se han creado 166 Áreas Naturales Protegidas con una 

superficie de 23,148,432 hectárea. No obstante ello al día de hoy el 67% de estas 

áreas carecen de su programa de manejo y no cuentan con presupuesto suficiente 

para su mantenimiento. 166 es correcto 

El carecer de un Programa de Manejo, impide que las áreas naturales protegidas 

cumplan con su función como instrumento de conservación, toda vez que ésta 

implica un aprovechamiento sustentable de los recursos protegidos en dicha área; y 

esto se logra a través de la clara delimitación de actividades prohibidas y permitidas. 

Cabe recordar que la conservación no está peleada con un adecuado 

aprovechamiento de los recursos naturales, el cual, debiera ser congruente con 

prácticas sustentables que permitan el desarrollo de las comunidades y a la vez 

33 VILLASEÑOR, J.L. 2004. Los Géneros de Plantas Vasculares de la Flora de México. Boletín de la 
Sociedad Botánica de México 75. P.1 05-135. 
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creen las condiciones de viabilidad para la vida de los recursos y de la diversidad 

biológica que se busque proteger mediante el establecimiento del área natural 

protegida que se trate. Así como lo podemos observar en el siguiente mapa, con la 

intensidad de color que indica el incremento de valores del índice de importancia 

Biológica en nuestro territorio Mexicano.34 

menor 

1 --_ mayor 250 500 1.000 Ü"fl 
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1.7. ESPECIE. 

Es el término que se le da para clasificar a los organismos vivos. La Enciclopedia 

temática Océano la define como "Un grupo de organismos que se caracterizan por 

tener una forma, un tamaño, una conducta y un hábitat similares y por que estos 

rasgos comunes permanecen constantes a lo largo del tiempo.35 La definición de 

especies en infalible. Pueden existir siempre algunos casos dudosos para los que la 

identificación de la especie resulte arbitraria. Esto es por que las especies no son 

entes estadísticos. 

34 www.conabo.com.mx 
35 Enciclopedia Temática Océano, Tomo VII, Omeba, España, p.1506. 
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Ahora bien, las especies que tienen determinados caracteres comunes constituyen el 

especie; los géneros afines se agrupan en familias, éstas en órdenes, los órdenes en 

clases y las clases en grupos de más elevada categorías a las que se han dado el 

nombre de ramas, tipos o phyla.36En este trabajo no podemos pasar de alto que todo 

lo anteriormente descrito, tanto la fauna como sus tipos, están englobados en una 

gran ciencia descrita como Zoología. 

Ésta la Zoología es la "Rama de la Biología que estudia científicamente a los 

animales.'>37 Como ciencia la constituyo Aristóteles. Del objetivo de la Zoología es 

precisamente, el especial estudio de los animales. Esta palabra procede de dos 

voces griegas que expresan con toda precisión este concepto: zoon= animal, y 

logos=tratado o estudio.38 

El hombre primitivo, que estuvo en contacto con los animales que le servían de 

alimento y entre los cuales se encontraban sus enemigos más terribles, conocía ya 

estos seres y sabía diferenciarlos de los que integraban los otros reinos de la 

naturaleza. 

La zoología, al igual que la Biología y su hermana la Botánica, se ocupa de estudiar 

seres naturales y no cosas artificiales, por lo que forman parte de la Ciencias 

Naturales. 

La Zoología estudia a los animales desde los más diversos puntos de vista, habla de 

costumbres, reproducciones, emigraciones, población, hábitat, herencia genética, 

anatomía, asociación, historia y sobre su distribución sobre el planeta y sus 

relaciones con el hombre. Extractando, la Zoología estudia al reino animal en 

particular del modo mas integro para obtener datos y conocimientos científicos. 

36 RIOJA LO BIACO, Enrique, Tratado Elemental de Zoología, Pórrua, México, 1975, p.34. 
37 GARCIA DEL CID Francisco, Introducción al Estudio de la Zoología, Labor, S.A., Editorial: 
Barcelona, Edición: 1928, p.8. 
38 RIOJA LO BIACO, Enrique, Op. Cit. p.1. 
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La utilidad de esta ciencia no solo conlleva a los conocimientos que proporciona el 

hombre, al acrecentar el horizonte de su saber, sino también en su aplicación 

inmediata o utilitaria que ha mejorado en muchos aspectos sus condiciones sociales 

de existencia. Gracias a la Zoología, se sabe de la vida, costumbres y actividades de 

los animales, tanto de los domésticos como los que pertenecen a su entorno salvaje. 

Aún cuando existe en la naturaleza en equilibrio tal como lo menciona ya desde hace 

mucho F. García del Cid "todo induce a pensar que los conceptos vegetal y animal, 

son pura creación de la mente humana, y que en la naturaleza no ha fronteras, 

estando unos y otros seres unidos en insensible gradación de la que acaban por ser 

términos divergentes.,,39 Se ve reflejada la mentalidad del hombre de separar los 

elementos de la naturaleza, más que por estudio, por su afán de estar en el peldaño 

mas alto de la vida sobre la tierra, teniendo como servicio todo lo que le rodea de la 

naturaleza. 

1.7.1 VARIEDADES DE ESPECIES. 

En cualquier ecosistema encontramos poblaciones de todo tipo de especies. La 

ecología estudia la función que las distintas especies desempeñan en el ecosistema 

y los distintos tipos de relaciones que mantienen entre sí. 

Especies nativas e inmigrantes (introducidas). 

A las especies que naturalmente pertenecían al ecosistema se les llama nativas o 

autóctonas. Las especies inmigrantes o introducidas son las que son implantadas 

deliberadamente o accidentalmente en un ecosistema. La actividad humana ha 

acelerado la introducción de nuevas especies en los ecosistemas. Algunas veces el 

resultado es beneficioso -por ejemplo, para luchar contra una plaga-, pero otras son 

muy perjudiciales, porque se convierten en plagas o eliminan a otras especies 

nativas. Así sucedió con la introducción del conejo en Australia o los gatos u otros 

39 RIOJA LO BIACO, Enrique, Op. Cit. p.2. 
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mamíferos en muchas islas del Pacífico en las que han llevado a la extinción a varias 

especies de aves.40 

1.7.2. ESPECIES GENERALlSTAS y ESPECIALISTAS 

Las especies generalistas, como el hombre, la rata, las moscas, etc. pueden vivir en 

muchos lugares diferentes, ingerir gran variedad de alimentos y toleran muy 

diferentes condiciones ambientales. 

Las especies especialistas sólo pueden vivir bajo condiciones alimenticias o 

ambientales muy concretas. Así, por ejemplo, el oso panda se alimenta de hojas de 

bambú. 

Estrategias de supervivencia. Estrategias de la r y de la K 

En muchas ocasiones las especies tienen que competir entre ellas para ocupar un 

lugar en el ecosistema. Las diferentes especies han ido adquiriendo, a lo largo de su 

evolución, una serie de características que les facilitan la competición. Pero las 

"habilidades" que les ha convenido adquirir son muy distintas según sea el ambiente 

en el que deben vivir. Son muy distintas las características que debe tener un ser 

vivo para adaptarse a un ambiente cambiante que a otro relativamente estable. 

Por eso se distinguen dos grandes tipos de estrategias de supervivencia: la de la r y 

la de la K. Estas letras hacen referencia a la importancia relativa que tengan los 

parámetros K (densidad de saturación) y r (tasa de incremento) en sus ciclos de vida. 

Las especies que siguen estrategia de la r suelen ser microscópicas o de tamaño 

pequeño, como bacterias, protozoos, plantas fugaces, animales pequeños, etc. Su 

población mantiene un crecimiento exponencial hasta desaparecer bruscamente 

cuando las condiciones cambian. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando llueve y se 

forman charcos. Si la temperatura es adecuada la población de protozoos del charco 

40 SÁNCHEZ Gómez Narciso, Temas Selectos de Derecho Ambiental, Edit. Porrúa, Edición 1999 p.56 
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crecerá rápidamente hasta que llegue un momento en el que el charco se seque o se 

termine el alimento y entonces la población disminuirá brúscamente. 

Las especies con estrategia de la r son típicas de lugares efímeros: charcas de lluvia, 

montones de tierra junto a madrigueras, rocas desnudas, zonas polares, desiertos, 

terrenos arados, etc. Son oportunistas o pioneras, ocupan áreas nuevas con facilidad 

y se extienden por ellas con rapidez. El papel que cumplen en los ecosistemas es 

colonizarlos en las primeras etapas de su desarrollo y, para ello, suelen ser 

organismos que producen muchas unidades de dispersión (hasta millones y miles de 

millones de esporas o huevos). Pero no pueden tener éxito si la competencia es 

fuerte, frente a organismos con estrategia de la K. 

El hombre favorece la dispersión de las especies oportunistas con sus viajes y 

transportes y, además, con su actividad degrada los ecosistemas facilitando su 

colonización por especies pioneras. Las plantas que se usan para los cultivos son, 

normalmente, de este tipo. 

Las especies con estrategia de la K suelen ser los animales y plantas grandes y 

longevos. Su población se mantiene con altibajos, pero cerca de la densidad máxima 

(K) que puede tener, dadas esas condiciones. Es lo que sucede, por ejemplo, con los 

robles de un bosque, las gaviotas o los linces. 

Los organismos con estrategias de la K tienen, por su tamaño, gran capacidad de 

competencia, gran longevidad y reducido número de descendientes. Los 

encontraremos en medios que permanecen estables largo tiemp041 (selva, bosques, 

regiones esteparias, etc.). 

411dem 
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1.7.3. ESPECIE EXOTICA. 

Se utilizan diversos significados para describir a aquellas especies que se 

encuentran en ecosistemas de los que no son nativas. Algunos de estos términos 

son "exógena", "extranjera", "exótica", "nueva", "plaga". 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) firmado en Río de Janeiro en 1992 

utiliza el término "exótica" (Artículo 8) sin definirlo. Una posible definición, que 

aparece en los Lineamientos provisionales para la prevención, introducción y 

mitigación del impacto de las especies exóticas, elaborados en el marco del Órgano 

Subsidiario de asesoramiento científico, técnico y tecnológico del Convenio 

Internacional sobre la Diversidad Biologica sería la siguiente: 

"Especie exótica: una especie que se halla fuera de su área normal de 

distribución.,,42 

Esta definición tan concisa necesita algunas aclaraciones. En términos biológicos, se 

considera que una especie es nativa en su área de distribución natural pasada o 

presente (los hábitats y ecosistemas en los que vive o ha vivido) o dentro de su área 

potencial de difusión (el área a que puede llegar con sus patas, alas o sistemas de 

dispersión a través del agua o del aire, aun si es muy poco común en ella). 

Si se encuentran individuos de una especie fuera de su "Área De Distribución 

Normal", éstos se consideran exóticos en su nueva ubicación. El hecho de que las 

especies no puedan llegar hasta este lugar por sus propios medios supone algún tipo 

de intervención por parte del ser humano en el traslado o la introducción de dichas 

especies. El factor decisivo es que esta intervención permite que la especie o el 

organismo cruce algún tipo de barrera biogeográfica que -en términos ecológicos

no podría franquear43 . 

42 Convenio Internaconal sobre la Diversidad Biologica 2000 
43 CARMONA LARA María del Carmen, Derecho Ecológico, Edit. Limusa, Edición p. 37. 
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El concepto de "distribución normal" es un aspecto crucial de cualquier definición 

científica de una especie exótica. Sin embargo, este enunciado, en apariencia tan 

preciso, no es siempre útil para una definición legislativa, ya que en muchos casos 

no podrá comprobarse objetivamente en cuanto a una especie dada. 

Otro punto a considerar es que el concepto de "distribución normal" corresponde a 

unos límites ecológicos vinculados con el área de repartición de las especies. Estas 

fronteras naturales no coinciden con las fronteras políticas artificiales entre los países 

y las unidades subnacionales (regiones, provincias, cantones) y dado que casi todas 

las legislaciones siguen estos límites jurisdiccionales, cabe encontrar algún medio 

para integrar los parámetros ecológicos en las estructuras legislativas y 

administrativas clásicas. 

1.7.4 ESPECIE EXOTICA INVASORA. 

El término "invasor" tampoco tiene una definición normalizada. Se interpreta de 

diferentes maneras y a veces se utiliza de forma intercambiable con términos ya 

establecidos como "plaga" o "mala hierba", que sirven tanto para las especies nativas 

como para las exóticas. El denominador común de estos términos es a menudo el 

concepto de impacto negativo, en forma de daño infligido a la especie, al lugar o al 

ecosistema receptor. El Convenio Sobre la Diversidad Biologica adopta la siguiente 

definición: 

"Especie exótica invasora: una especie exótica que amenaza los ecosistemas, los 

hábitats o las especies". (Artículo 2). 

Esta definición abarca potencialmente dos categorías distintas de especies exóticas. 

La primera, la que más corresponde a lo que se entiende generalmente por invasión, 

incluye aquellas especies exóticas que escapan al control humano, superan fronteras 

físicas establecidas y ocasionan daños ambientales. Este tipo de procesos de 

invasión plantea particulares problemas a nivel jurídico y reglamentario, que a 

menudo no han encontrado aún una solución adecuada. 
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La segunda categoría comprende aquellas especies exóticas sometidas al control 

humano, pero que perjudican a los ecosistemas nativos (por ej. las especies exóticas 

de árboles en plantaciones de monocultivo, que introducen en las aguas freáticas 

resinas tóxicas que no se encontrarían en ellas naturalmente). Este tipo de daño se 

deriva de que las especies sean exóticas, no de su índole invasora. Normalmente, 

esta clase de problemas se puede solucionar mediante reglamentaciones o 

incentivos clásicos de uso de las tierras y de manejo ambiental. 

Una definición de trabajo podría ser la siguiente: 

"Se entiende por especie invasora una especie exótica que se establece en un 

ecosistema o hábitat natural o seminatural, es un agente que induce cambios y 

amenaza a la biodiversidad biológica nativa". 

Se considera que las especies exóticas invasoras son un subconjunto de la totalidad 

de las especies exóticas, ya que no todas las especies exóticas que se introducen en 

un área determinada llegan a convertirse en invasoras. A pesar de todo, existe cierta 

incertidumbre y no pocas discusiones acerca del punto a partir del cual una especie 

exótica puede ser denominada "invasora".44 

Especies y poblaciones migratorias: Aquellas que se desplazan latitudinal, 

longitudinal o altitudinalmente de manera periódica como parte de su ciclo biológico. 

Amenazas a la bioseguridad: Substancias o actividades que, de forma individual o 

colectiva, pueden constituir un riesgo biológico para el bienestar ecológico o para el 

bienestar de los seres humanos, fauna o flora de un país. 

Especie nativa: (indígena) una especie, subespecie o taxón inferior que se 

manifiesta dentro de su área de repartición natural (pasada o presente) o área 'de 

44 CARABIAS, Julia, et al. (coords.), 2010. Patrimonio Natural de México. Cien Casos de Éxito. 
México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad p. 89-98. 
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dispersión potencial (es decir dentro del área que naturalmente ocupa o podría 

ocupar sin una introducción o intervención directa o indirecta del hombre). 

Introducción intencional: Una introducción de una especie hecha de forma 

deliberada por los seres humanos, que conlleva el traslado intencional de una 

especie fuera de su área de distribución y de su potencial de dispersión naturales 

(dichas introducciones pueden ser autorizadas o no). 

Introducción involuntaria: una introducción no deliberada, resultado de la 

utilización por la especie de actividades y sistemas de entrega humanos como 

vectores desu dispersión fuera de su área de distribución natural. 

Introducción: movimiento, por mediación humana, de una especie, subespecie, o 

taxón inferior (incluyendo toda parte, gameta o propágulo que pueda subsistir y por 

consiguiente reproducirse) fuera de su área de distribución natural (pasada o 

presente). Este movimiento puede tener lugar dentro de un mismo país o entre 

países. 

Reintroducción: tentativa de reestablecimiento de una especie en un área que 

formó históricamente parte de su área de repartición natural, pero de la que fue 

extirpada o en la que se extinguió. (Tomada de las Directrices de la UICN sobre 

rei ntrod ucciones). 

Se calcula que aproximadamente el 17% de las extinciones de especies animales en 

tiempos históricos, en todo el mundo, pudo ser generado por la introducción de 

especies exóticas. De acuerdo con algunos especialistas, más de la mitad de las 176 

extinciones de aves desde el siglo XVII se ha debido a ello. Es posible que el alto 

porcentaje de aves extintas reportado, en comparación con el total de extinciones 

animales derivadas de la introducción de especies, esté relacionado con lo siguiente: 

1) las aves son uno de los grupos animales más estudiados y con ello más 

frecuentemente se han podido determinar las causas de extinción y gran parte de 

las extinciones de aves se ha dado en islas, 2) ecosistemas cuyas especies han sido 

consideradas como más vulnerables a invasiones por organismos exóticos. Algunas 
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estimaciones indican que aproximadamente el 93% de los anfibios y reptiles, el 29% 

de los mamíferos y el 93% de las aves extintas, fueron especies insulares y en 

muchos casos estas extinciones fueron ocasionadas o relacionadas con la 

introducción de especies exóticas. Sin embargo se plantea que el porcentaje de 

extinciones de mamíferos (desde el año 1600) correspondiente a especies insulares 

es cercano al 58% y derivado en gran parte de la introducción de especies exóticas. 

En particular, las aves son el grupo de vertebrados terrestres que mayor número de 

extinciones ha registrado en México. En lo que respecta a las plantas, de acuerdo 

con las 250 especies de plantas enlistadas en el Red Book de la UICN (1978), 96 

(38%) son· especies insulares y muchas de éstas están arnenazadas por especies 

exóticas. En Australia, considerada biogeográficamente como una isla, la mayor 

parte de las extinciones recientes, particularmente de aves y mamíferos, se debieron, 

al menos en parte, a la introducción de mamíferos exóticos. Las islas, al igual que 

otros tipos de ecosistemas aislados, como cuevas calcáreas y lagos de cráteres, 

tienen una historia evolutiva que se ha desarrollado, en gran parte, in situ y sin 

contacto con el exterior. De tal modo, adaptaciones como la pérdida de la capacidad 

de vuelo y la falta de reacción de huir en aves insulares son características 

seleccionadas positivamente en la ausencia de depredadores. 

Existen numerosos ejemplos sobre el impacto que han generado los vertebrados 

exóticos a lo largo del mundo. De manera particular las islas han sido un claro 

ejemplo, en donde se han registrado gran número de extinciones de especies y 

subespecies de roedores y aves a causa de la depredación por especies como 

perros, gatos o roedores, y la modificación de las comunidades vegetales y alteración 

del paisaje por herbívoros como cabras y conejos. Los vertebrados exóticos pueden 

ejercer también su impacto sobre los ecosistemas naturales o semi-naturales a 

través de la competencia (por interferencia o por recursos) y la introducción de 

enfermedades y parásitos a las poblaciones de animales nativos; algunas de las 

cuales pueden ser transmitidas incluso al ser humano. Un ejemplo de lo anterior, es 

la transmisión del paludismo aviar introducido por aves exóticas e identificado como 

una de las principales causas de extinción de aves nativas en Hawaii. En particular, 
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especies comensales del hombre como ratas y ratones, pueden ser importantes 

depredadores de huevos, reptiles, invertebrados y pequeñas aves y mamíferos. Sin 

embargo, existen otros factores que incrementan el riesgo de extinción de las 

especies nativas, como es la hibridación con especies exóticas. La introducción de 

especies exóticas de herbívoros ha sido la causa de modificación de comunidades 

vegetales, extinción de especies de plantas y hasta la modificación de procesos a 

nivel de ecosistema. De este modo, además de los efectos directos que puedan 

tener las especies exóticas existen muchos otros indirectos con consecuencias 

graves para el ecosistema en su conjunto. 

Esta problemática derivó en la necesidad de realizar una evaluación a nivel nacional 

de las especies de vertebrados superiores introducidos de México. Esta tarea fue 

promovida por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 

(Conabio), quien financió la realización de la base de datos denominada 

"Vertebrados Superiores Exóticos de México: Distribución e Impactos", que estuvo a 

cargo del Laboratorio de Ecología y Conservación de Vertebrados del Instituto de 

Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este trabajo permitió 

organizar e integrar la información disponible sobre el tema y hacer un análisis de la 

problemática, incluyendo información biológica sobre las especies exóticas y 

evaluando su situación en términos de su impacto potencial sobre los ecosistemas y 

especies nativos y de su potencial de control. En primer lugar se elaboraron fichas 

con información biológica relevante, que incluyen una descripción de las especies 

(tamaño, color, etc.), así como de las principales características de su historia natural 

(comportamiento social, alimentación, hábitos, tipo de vegetación que ocupa, 

reproducción, etc.), distribución original (que incluye tipo de hábitat y mapas), 

distribución exótica en México (descripción y mapas) y posteriormente, con dicha 

información se analizaron los impactos potenciales sobre los ecosistemas y, en 

particular, sobre las especies nativas, así como su potencial de control o 

erradicación. Con la finalidad de explorar las posibilidades de priorizar los esfuerzos 

de control o erradicación de los exóticos, se diseño un método para clasificar a las 

especies, de acuerdo con su potencial de impacto y de control. De esta forma, este 

trabajo constituye una primera evaluación, a nivel nacional, de la diversidad, 
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distribución, estatus poblacional, impacto potencial y potencial de control de los 

vertebrados exóticos de México. Los grupos considerados en la base de datos son 

aves, mamíferos, reptiles y anfibios. 

1.7.4.1 GUíA PARA LA PREVENCiÓN DE PÉRDIDAS DE DIVERSIDAD 

BIOLÓGICA OCASIONADAS POR ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS. 

La diversidad biológica enfrenta numerosas amenazas alrededor del mundo. Los 

científicos y gobiernos reconocen que en el presente, las invasiones ocasionadas por 

especies exóticas invasoras son algunas de las mayores amenazas para la 

,diversidad biológica nativa. Les impactos de las especies exóticas invasoras son 

inmensos, insidiosos y generalmente irreversibles. En una escala global, pueden ser 

tan perjudiciales para las especies y los ecosistemas nativos como la pérdida y la 

degradación de hábitats. 

Entendiendo como barreras naturales como los océanos, las montañas, los ríos y los 

desiertos, ofrecieron durante milenios el aislamiento esencial para que especies y 

ecosistemas únicos evolucionaran. En sólo algunos siglos, estas barreras se han 

vuelto ineficaces por la acción combinada de importantes fuerzas globales que han 

ayudado a que las especies exóticas se desplacen grandes distancias hacia nuevos 

hábitats, convirtiéndose en especies exóticas invasoras. 

Los alcances y costos de las invasiones biológicas foráneas son globales y enormes, 

tanto en términos ecológicos como económicos. Se encuentran especies exóticas 

invasoras en todos los grupos taxonómicos; ellos incluyen virus, hongos, algas, 

musgos, helechos, plantas superiores, invertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos. Virtualmente han invadido y afectado la biota nativa de cada tipo de 

ecosistema sobre la Tierra. Cientos de extinciones han sido ocasionadas por 

especies invasoras. El costo ecológico lo constituye la pérdida irrecuperable de 

especies y ecosistemas nativos. 

La degradación de los hábitats naturales, los ecosistemas y las tierras agrícolas que 

ha venido ocurriendo en todo el mundo, ha llevado a que las especies exóticas se 
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establezcan y conviertan en invasoras con mayor facilidad. Muchas de estas 

especies exóticas invasoras son "colonizadoras" que toman ventaja de la limitada 

competencia que acompaña a la degradación de los hábitats. El cambio climático 

también es un factor que contribuye a la dispersión y el establecimiento de especies 

exóticas invasoras. Por ejemplo, temperaturas más elevadas pueden permitir que 

mosquitos exóticos portadores de enfermedades, expandan su distribución. 

En tanto que las áreas continentales han sido afectadas por invasiones biológicas 

foráneas, y perdido diversidad biológica como resultado, el problema se manifiesta 

de manera más aguda en las islas, y particularmente en los pequeños países 

rnsulares. Otras situaCiones· críticas surgen también en hébitats y ecosistemás 

aislados como la Antártida. El aislamiento físico en el que se encontraron las islas 

durante millones de años, favoreció la evolución de especies y ecosistemas únicos. 

Como consecuencia, las islas y otras áreas aisladas (p. ej. montañas y lagos) 

cuentan usualmente con una alta proporción de especies endémicas (aquellas que 

no se encuentran en otros lugares) y son centros de una importante diversidad 

biológica. Los procesos evolutivos asociados con el aislamiento también implican una 

especial vulnerabilidad de las especies insulares a competidores, predadores, 

patógenos y parásitos provenientes de otras áreas. 

Es importante convertir el aislamiento de las islas en una ventaja, mejorando las 

capacidades de los gobiernos de prevenir la llegada de especies exóticas; esto se 

puede lograr a través de un mejor conocimiento, una mayor capacidad de gestión, 

sistemas aduaneros y de cuarentena capaces de identificar e interceptar especies 

exóticas invasoras, así como marcos legales mejorados. 

Para atender las otras preocupaciones, especialmente aquellas que se refieren a los 

aspectos legales y de investigación, es posible que se requieran estrategias a largo 

plazo para lograr los cambios necesarios. 

Este enfoque refleja la urgente necesidad de difundir información sobre la gestión 

que pueda ser puesta rápidamente en práctica para prevenir las invasiones foráneas 
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y erradicar, o controlar, las especies exóticas invasoras ya establecidas. Para 

atender las otras preocupaciones, especialmente aquellas que se refieren a los 

aspectos legales y de investigación, es posible que se requieran estrategias a largo 

plazo para lograr los cambios necesarios, con los siguientes objetivos: 

1. Aumentar la conciencia sobre el papel de las especies exóticas invasoras 

como agentes que afectan la diversidad biológica nativa en los países 

desarrollados y en vías de desarrollo y en todas las regiones del planeta. 

2. Exhortar la prevención de la introducción de especies exóticas invasoras como 

un tema de prioridad que requiere acciones nacionales e internacionales. 

3. Reducir a un mínimo el número de introducciones no intencionales y prevenir 

las introducciones no autorizadas de especies exóticas. 

4. Asegurar que las introducciones intencionales, inclusive aquellas con fines de 

control biológico, sean evaluadas de manera adecuada y anticipada tomando 

total consideración de los potenciales impactos sobre la diversidad biológica. 

5. Animar el desarrollo y aplicación de campañas y programas de control y 

erradicación de especies invasoras, y aumentar su efectividad. 

6. Exhortar el desarrollo de un marco comprensivo para la legislación y la 

cooperación internacional para prevenir la introducción de especies exóticas 

invasoras y promover su erradicación y control. 

7. Alentar la investigación necesaria y el desarrollo de una base de 

conocimientos compartida que permitan atender el problema de las especies 

exóticas invasoras en todo el mundo.45 

Es de suma importancia que la población y la autoridades pongan un mayor énfasis 

en la regulación y educación de las especies exóticas invasoras para que con mayor 

45 Desplazamiento de Organismos Vivos. Posición de la UICN, 1987. UICN, Gland, Suiza. 
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información implementación de medidas y coordinación internacional se tenga mayor 

coordianación y compresión por parte de la poblaciónen el control y regulación de las 

mismas. 

1.8. ESPECIES DE FLORA Y FAUNA EN MEXICO. 

Las especies nativas se encuentran de manera natural en una región como resultado 

de un largo proceso de adaptación a las condiciones ambientales existentes y del 

desarrollo de complejas interacciones con otras especies, entre ellas, especies 

exóticas invasoras, organismos transportados por medios naturales o por actividades 

humanas que llegan a establecerse fuera de su área de distribución natural. 

1.8.1. ANFIBIOS 

De las 4 780 especies de anfibios conocidas en el mundo 371 habitan en México,46 

las cuales se caracterizan por su alto grado de endemismo, ya que alrededor de 60% 

(174) sólo se encuentran en México. Dentro de las Áreas Naturales Protegidas se 

encuentran potencialmente 224 de 302 especies de anfibios, que representan 

74.17% de los anfibios registrados para el país. 

Los anfibios se consideran como especies indicadoras de la salud de los 

ecosistemas, ya que se sabe que estos organismos son altamente vulnerables a la 

degradación del hábitat en cualquiera de sus formas y, actualmente el problema de la 

disminución de sus poblaciones es alarmante. 

Tradicionalmente, se ha pensado que al utilizar a las especies raras, endémicas o de 

distribución restringida como objetivos principales de conservación, las especies 

comunes, de distribución media o no raras. Sin embargo, los resultados muestran 

que al utilizar este tipo de criterios, alrededor de 20% de las especies de anfibios 

quedan fuera de la selección de sitios con cualquier algoritmo. 

46 FLORES Villela, Osear. Análisis De La Distribución De La Herpetofauna De México. 
Facultad de Ciencias. UNAM, México. 1991. P. 78. 
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Lo anterior, sugiere que un ejercicio previo para la selección de las especies es de 

vital importancia en los resultados. 

Tradicionalmente se ha pensado que al utilizar a las especies raras, endémicas o de 

distribución restringida como objetivos principales de conservación, se conservan 

asimismo las especies comunes, de distribución media o no raras. 

En el siguiente mapa se muestran los sitios de prioridad extrema para los anfibios y 

las Áreas protegidas dentro del Territorio de nuestro país.47 
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1.8.2. REPTILES. 

200 sao t,OOOkm 
~~~~~!--~~~~I 

En México se han descrito a la fecha 812 especies de reptiles, poco menos de 10% 

de las especies registradas en el mundo, que es de 8 24. Sin embargo, del total de 

47 Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. 
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las especies de reptiles que habitan en México, cerca de 50% (368) son exclusivas 

del país. 48 

Al igual que los anfibios, los reptiles son vulnerables a la degradación del hábitat en 

cualquiera de sus formas, con la evidencia del dramático descenso de sus 

poblaciones. 

Dentro de las Áreas Naturales Protegidas se encuentran potencialmente 580 de 710 

especies de reptiles, esto es 81.69% de las especies registradas. 

Se encontraron 120 sitios de prioridad extrema, los cuales se ubican principalmente 

en el sur (Oaxaca, Veracruz, Chiapas, las costas de Michoacán y Jalisco) y en el 

norte del país (Reserva del Vizcaíno, costa de Sonora, y los límites colindantes de 

Chihuahua y Coahuila). Casi no existen sitios seleccionados en el centro del 

territorio, con excepción de Durango, Zacatecas y el Estado de México. 

De los sitios prioridad extrema, 50 de ellos se traslapan con alguna Áreas Naturales 

Protegidas federal, 11 con estatales, tres con municipales y cinco con reservas 

privadas.49 

En el siguiente mapa se muestra los sitios de prioridad para los reptiles y las Áreas 

Naturales Protegidas ubicadas dentro de nuestro territorio. 

48 ._ GIBBONS, J.w., D.E. Scott, T.J. Ryan, KA Buhlmann, T.D. Tuberville, et al. 2000. The Global 
Decline of Reptiles, Déja Vu Amphibians. 
49 FLORES Villela, Osear. Análisis de la Distribución de la Herpetofauna de México. Tesis Doctoral, 
Facultad de Ciencias. UNAM, México. 
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1.8.3. AVES 
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En México se han registrado 1, 107 especies de aves (Navarro y Gordillo, 2006) de 9 

721 en el mundo. Las aves tienen una mayor movilidad y áreas de distribución 

relativamente más amplias que los otros grupos de vertebrados, por lo que sólo 125 

de las especies mexicanas son endémicas. Estas especies se concentran en las 

selvas bajas caducifolias de la vertiente del Pacífico de México, la Sierra Madre 

Occidental, la Sierra Madre del Sur, las zonas áridas y semiáridas del centro de 

México y el Eje Neovolcánico Transversal.50 

La avifauna nacional también se encuentra altamente amenazada por la pérdida y 

degradación del hábitat. A su vez, el tráfico ilegal y el comercio legal de aves 

silvestres vivas representa una amenaza más, por lo que se requieren esfuerzos 

coordinados para lograr su conservación. 51 

50 GÓMEZ de Silva y A. Oliveras de Ita (eds.). Conservación de Aves: Experiencias en México, 
México, p. 86-132 
51 www.Conabio.com.mx. 
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En el mapa se muestran los sitios prioritarios para las aves en las Áreas Naturales 

Protegidas en Territorio Nacional. 
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1.8.4 MAMíFEROS. 

250 1,000 km 
~~~!~~~--~~! 

México es uno de los tres países con mayor diversidad de mamíferos, ya que cuenta 

con 52 especies, lo que representa alrededor de 10% del total mundial. Alrededor 

de 30% de esas especies (161) y 11 géneros son endémicos del país. La distribución 

de la riqueza de especies es heterogénea. 

El número de especies por unidad de área se incrementa conforme disminuye la 

latitud; las regiones más ricas en especies se encuentran en las zonas tropicales del 

oeste y sur del país. Las zonas templadas húmedas del centro presentan riquezas de 

especies intermedias y las zonas áridas del norte las faunas más empobrecidas. 
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Los patrones de concentración de especies endémicas son muy diferentes, ya que 

se concentran en las selvas secas del oeste y en los bosques templados del centro, 

especialmente en el Eje Neovolcánico. 

Estos patrones de distribución son fundamentales para entender los resultados de 

los algoritmos de priorización. 

Los resultados sobre las prioridades de conservación de los mamíferos son muy 

interesantes. Para cumplir con las metas consideradas para las especies 

seleccionadas se requiere conservar 10% del territorio nacional. 

Los resultados muestran básicamente tres patrones consistentes, con implicaciones 

directas para la conservación. Primero, independientemente del grupo de especies 

analizadas, los sitios de prioridad extrema (SE), sitios de prioridad alta (SA) y sitios 

de prioridad media (SM) para la conservación se encuentran dispersos a lo largo de 

todo el territorio nacional. Segundo, existe baja complementariedad entre los sitios 

prioritarios para la conservación de todas las especies y las especies endémicas, de 

distribución restringida y en riesgo de extinción. 

Finalmente, un número considerable de sitios prioritarios para la conservación se 

encuentran fuera de las Áreas Naturales Protegidas.52 

En el mapa podemos observar los sitios con mayor prioridad para los mam íferos en 

Áreas Naturales Protegidas en Territorio Nacional. 

52 Ceballos, G. y G. Olivia. 2005. Los Mamíferos Silvestres de México. Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad-Fondo de Cultura Económica, México, p 159. 
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El término flora, procedente del latín, alude a Flora, diosa romana de las flores, 

jardines y de la primavera. 

Se pude definir como el conjunto de especies vegetales que se pueden encontrar en 

una región geográfica, que son propias de un periodo geológico o que habitan en un 

ecosistema determinado. 

La flora atiende al número de especies mientras que la vegetación hace referencia a 

la distribución de las especies y a la importancia relativa, por número de individuos y 

tamaño, de cada una de ellas. Por tanto, la flora, según el clima y otros factores 

ambientales, determina la vegetación. La geobotánica o fitogeografía se ocupa del 

estudio de la distribución geográfica de las especies vegetales; el estudio 

fitogeográfico referido a la sistemática de las formaciones vegetales se conoce como 

florística. 

43 



Los bosques ocupan aproximadamente el 25% de la superficie terrestre. 

Son 30 los tipos de vegetación primaria que cubren una superficie de 47 178 981 

hectáreas (49.6%) del total de vegetación primaria del país los que están 

representados en las Áreas Naturales Protegidas por encima de la media nacional 

protegida: sabana, bosque de encino, bosque de pino-encino, palmar natural, 

matorral desértico rosetófilo, bosque de ayarín, pastizal gipsófilo, bosque de encino

pino, bosque mesófilo de montaña, vegetación de galería, selva baja perennifolia, 

matorral submontano, matorral sarcocaule, selva alta perennifolia, selva mediana 

subcaducifolia, selva mediana subperennifolia, matorral rosetófilo costero, vegetación 

halófila, selva de galería, vegetación de desiertos arenosos, vegetación de dunas 

costeras, selva baja subcaducifolia, selva baja espinosa subperennifolia, manglar, 

matorral sarcocrasicaule, bosque de oyamel, selva alta subperennifolia, vegetación 

de petén, pradera de alta montaña y selva mediana perennifolia, con valores que 

varían de 12.3% a 99.6% en Áreas Naturales Protegidas. 

No obstante, debemos destacar que hay tipos de vegetación primaria que han sido 

drásticamente afectados por procesos de deforestación y fragmentación, para los 

que sólo quedan remanentes de su cobertura original, entre los que se encuentran 

los ecosistemas más diversos como las selvas húmedas y los bosques mesófilos y 

que por lo tanto, deben ser prioridades de conservación53
. 

Las zonas con mayor prioridad para la flora y sitios de vegetación, en las Áreas 

Naturales Protegidas en Territorio Nacional se muestran en en siguiente mapa. 

53 Toledo, V.M. y M.J. Ordónez. 2008. El Panorama de la Biodiversidad de México: una Revisión de 
los Hábitats Terrestres. Diversidad biológica de México: orígenes y su distribución. IBUNAM, México, 
p.739-755. 

44 



<6000 
6000-6999 
7000-7999 

fllíJJ24! 8000-8999 AP munidpales 
_ 9000-9999 AP estatales 
_ 10000 c:J AP federales 

1.8.6 PELIGRO DE EXTINCiÓN. 
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~~~I~~I~~~~! 

Una especie se considera en peligro de extinción, sea vegetal o animal, cuando se 

encuentra comprometida su existencia globalmente. Esto se puede deber tanto a la 

depredación directa sobre la especie como a la desaparición de un recurso del cual 

esta dependa, tanto por la acción del hombre, debido a cambios en el hábitat, 

producto de hechos fortuitos (como desastres naturales) o por cambios graduales del 

clima. 

Hoy en día hay demasiados animales en peligro de extinción, y la velocidad a la que 

se extinguen va aumentando cada vez mas. Actualmente se conocen 

aproximadamente 11.167 especies en peligro de extinción, de las cuales 124 están 

englobadas en las categorías de "estado crítico". 

Conabio tiene identificadas en el país alrededor de 800 formas de vida exótica (665 

plantas, 77 peces, dos anfibios, ocho reptiles, 30 aves y seis mamíferos). Entre ellas, 

36 especies forman parte de una lista de cien que más daños provocan en el planeta 
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justamente porque su expansión ocasiona mayor alteración de ecosistemas y 

desaparición de especies nativas. 

"Se estima que la tasa de extinción en los ambientes acuáticos, particularmente en 

los dulceacuícolas, es cinco veces mayor que en los ambientes terrestres". En las 

islas Guadalupe, Socorro, San Benito, San Martín, Turner, Todos los Santos, 

Granito, Mejía, María Madre, San Roque y San Pedro Nolasco, así como en esa 

ínsula evolutiva que es el oasis de Cuatrociénegas, en medio del desierto, e incluso 

en amplios sistemas terrestres del centro del país, han desaparecido ya, 

documentado, 23 especies animales nativas por la acción de los conquistadores. Al 

menos, 2,583 especies más viven ahora procesos· de riesgo, en los cuales, los 

invasores buscan nuevas oportunidades54
. 

Lista de 23 especies de México extintos por causa de especies exóticas 

invasoras. 

Peces 

Notropis orca o Carpa de El Paso 

Reptiles 

• Apalone ater o tortuga de caparazón blando de Cuatrociénegas 

Aves 

• Oceanodroma macrodactyla o petrel de Guadalupe 

• Caracara lutosa o caracara de Guadalupe 

• Zenaida graysoni o paloma de Socorro 

• Micrathene whitneyi graysoni o tecolote enano de Socorro 

54 www.conabio.com.mx 
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• Colaptes auratus rufipileus o carpintero de Guadalupe 

• Thryomanes bewickii brevicauda o saltapared de Guadalupe 

• Regulus calendula obsurus o reyezuelo sencillo de Guadalupe 

• Pipilo maculatus consobrinus o toqui pinto de Guadalupe 

• Aimophila ruficeps sanctórum o zacatonero de Todos los Santos 

• Quiscalus palustres o zanate del Lerma 

• Carpodacus mexicanus mcgregori o pinzón mexicano de San Benito 

Mamíferos 

• Chaetodipus baileyi fornicatus o ratón de abazones de Monserrat 

• Neotoma anthonyi o rata cambalachera de Todos Santos 

• Neotoma bunkeri o rata de campo de Coronados 

• Neotoma martinensis o rata cambalachera de San Martín 

• Neotoma varia o rata de Turner 

• Oryzomys nelson o rata arrocera de Tres Marías 

• Peromyscus guardia harbitsoni o ratón de Ángel de la Guarda 

• Peromyscus guardia mejiae o ratón de Mejía 

• Peromyscus maniculatus cineritius o ratón de San Roque 

• Peromyscus pembertoni o ratón de San Pedro Nolasco. 
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1.8.7 ESPECIES ENDÉMICAS. 

Endemismo es un término utilizado en biología para indicar que la distribución de un 

taxón está limitada a un ámbito geográfico reducido, no encontrándose de forma 

natural en ninguna otra parte del mundo. Por ello, cuando se indica que una especie 

es endémica de cierta región, significa que sólo es posible encontrarla de forma 

natural en ese lugar. 

El endemismo puede considerarse dentro de un abanico muy amplio de escalas 

geográficas: así, un organismo puede ser endémico de una cima montañosa o un 

lago, de una cordillera o un sistema fluvial, de una isla, de un país o incluso de un 

continente. Normalmente el concepto se aplica a especies, pero también puede 

usarse para otros taxones como subespecies, variedades, géneros, familias, etc. 55 

ESPECIES INVASORAS 

Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos transportados e 

introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural y 

que han conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región, donde resultan 

dañinos. Que una especie invasora resulta dañina, significa que produce cambios 

importantes en la composición, la estructura o los procesos de los ecosistemas 

naturales o seminaturales, poniendo en peligro la diversidad biológica nativa (en 

diversidad de especies, diversidad dentro de las poblaciones o diversidad de 

ecosistemas). Debido a sus impactos en los ecosistemas donde han sido 

introducidas tales especies son consideradas ingenieros de ecosistemas.56 

55 GUTIERREZ Najera, Raquel, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial, Pórrua Edición Quinta 
2003, p.p. 94-95 
56 CARABIAS, Julia, et a\. (coords.), 2010. Patrimonio Natural de México. Cien Casos de Éxito. 
México, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. P. 145-160 
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2. MARCO JURíDICO DE LA MATERIA. 

Además de los preceptos constitucionales que hacen referencia expresa a la 

protección del ambiente, el texto de nuestra norma suprema contiene otras 

disposiciones que se encuentran dispersas y que hacen mención a ciertos elementos 

ambientales o a determinados actividades que pueden generar efectos ambientales, 

dándoles así su base constitucional. 57 

Tenemos que tener en consideración que lo establecido en nuestra Carta Magna es 

la principal y fundamental salvaguarda de nuestros recursos naturales y medio 

hambiente para limitar las actividades del hombre que puede ser nocivas para 

nuestra supervivencia. 

2.1 CONSTITUCiÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como Ley Suprema de la 

Nación, nos establece los siguientes artículos que contemplan directamente los 

aspectos ambientales encontramos los siguientes. 

Articulo 2.- 20. La Nación Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban 

en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias 

instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 

V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los 

términos establecidos en esta Constitución. 

VI. Acceder, con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la 

tierra establecidas en esta Constitución y a las leyes de la materia, así como a los 

57 QUINTANA, Valtierra Jesús. El Derecho Ambiental Mexicano, Lineamientos Generales. Editorial: 
Porrúa. Edición Tercera. p. 33 
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derechos adquiridos por terceros o por integrantes de la comunidad, al uso y disfrute 

preferente de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan las 

comunidades, salvo aquellos que corresponden a las áreas estratégicas, en términos 

de esta Constitución. Para estos efectos las comunidades podrán asociarse en 

términos de ley. 

La constitucion y leyes de las entidades federativas establecerán las 

características de libre determinación y autonomía que mejor expresen situaciones y 

aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el 

reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público. 

B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar 

la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y 

comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. 

VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las 

comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de 

sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y 

privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para 

incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso 

equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. 

IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de 

Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las 

recomendaciones y propuestas que realicen. 

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, 

la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades 

federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, 

establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas 

obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y 
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procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las 

mismas. 

Sin perjuicio de los derechos aquí establecidos a favor de los indígenas, sus 

comunidades y pueblos, toda comunidad equiparable a aquéllos tendrá en lo 

conducente los mismos derechos tal y como lo establezca la ley. 

Artículo 4.- Toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su 

desarrollo y bienestar. 

El reconocimiento del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado no solo debe 

constituir la manifestación de que el elemento ambiental entre necesariamente en la 

definición del modelo de sociedad que deseamos, se afirma que el derecho al 

ambiente, cuyo objeto último no es sino asegurar la dignidad de las personas, es un 

derecho que manifiesta un ideal y una serie de finalidades que la humanidad, 

consciente ya que los riesgos que para su existencia supone el deterioro del 

ambiente, se ha propuesto alcanzar. Entre los que debemos ubicar es el de alcanzar 

un modelo de desarrollo quue sea capaz de satisfacer adecuadamente las 

necesidades materiales de la población, de una manera equitativa e incluyente, sin 

comprometer la posibilidad de satisfacer de igual manera las necesidades de las 

generaciones futuras. 

Articulo 25.- Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la 

Nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento 

económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita 

el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases 

sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

El sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que 

se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la constitución, manteniendo siempre 

el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso lo 

establezcan. 
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Bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará a las 

empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a las 

modalidades que dicte el interés público y al uso, en beneficio general, de los 

recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. 

Artículo 27.- Las propiedades de las tierras yaguas comprendidas dentro de los 

lineamientos del territorio nacional, corresponden originalmente a la Nación, la cual 

ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, por 

cauda de utilidad pública y mediante indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo y derecho de imponer a la propiedad privada las 

modalidades que dicten el interés publico, así como el regular, en beneficio social, el 

aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles del apropiación, con el 

objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza publica, cuidar de su 

conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población rural y urbana. En consecuencia se dilatarán las 

medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer 

adecuadas provisiones, usos y reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a 

efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la fundación, conservación, 

mejoramiento y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el 

equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer, en los 

términos de ley reglamentaria la organización y explotación colectiva de los ejidos y 

comunidades para el desarrollo de la pequeña propiedad rural, para el fomento de la 

agricultura de la ganadería de la silvicultura y de las demás actividades económicas 

en el medio rural, y para evitar la destrucción de los elementos naturales y los daños 

que la propiedad pueda sufrir en perjuicio de la sociedad. 

Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la 

plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los minerales o 

substancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya 

naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos tales como los minerales 

de los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria; los 
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yacimientos de piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas 

directamente por las aguas marinas; los productos derivados de los descomposición 

de las rocas cuando su explotación necesite trabajo subterráneo; como fertilizantes; 

los combustibles minerales sólidos, líquidos o gaseosos, y el espacio situado sobre el 

territorio nacional, en la extensión y términos que fije el Derecho Internacional. 

Son propiedad de la Nación las aguas de lo mares territoriales en la extensión y 

término que fije el Derecho Internacional; las aguas marinas interiores, las de las 

lagunas y esteros que comuniquen permanentemente o internamente con el mar, la 

de los lagos interiores de formación natural que estén ligados directamente a 

corrientes contantes; las de los ríos o sus afluencias directos o indirectos, desde el 

punto del cauce en que inicie las primeras aguas permanentes, intermitentes o 

torrenciales, hasta su desembocadura en el mar, lagos, lagunas o esteros de 

propiedad nacional; las de las corrientes constantes o intermitentes y sus afluencias 

directos o indirectos cuando el cause de aquellas en toda su extensión o en parte de 

ellas, sirva de limite al territorio nacional o a dos entidades federativas o cuando pase 

de una entidad federativa a otra o cruce la línea divisoria de la Republica; las de los 

lagos, lagunas o esteros cuyos vasos, zonas o riberos, estén cruzadas por líneas 

divisorias de dos o mas entidades o de la Republica y un país vecino o cuando el 

limite de las riveras sirva de lindero entre dos entidades federativas o a la Republica 

con un país vecino; las de los manantiales que broten en las playas, zonas 

marítimas, vasos causes o riberas de los lagos, lagunas o esteros de propiedad 

nacional, y las que se extraigan de las minas, y los cauces, lechos o riberas de los 

lagos y corrientes interiores en la extensión que fija la ley. Las aguas del subsuelo 

pueden ser libremente alumbradas mediante obras artificiales y apropiarse por el 

dueño del terreno, pero cuando lo exija el interés público o se afecten otros 

aprovechamientos; Ejecutivo Federal podrá reglamentar su extracción y utilización y 

establecer zonas vedadas, al igual que para las demás aguas de propiedad nacional. 

Cuales quiera otras aguas no incluidas en la enumeración anterior, se consideran 

como parte integrante de la propiedad de los terrenos por los que corran o en los que 

se encuentren sus depósitos, pero si se localizan en dos o más predios, el 
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aprovechamiento de esas aguas se considerara de utilidad pública, y quedará sujeto 

a las disposiciones que sujeten los Estados. 

En caso a que se refieren los dos párrafos anteriores el dominio de la Nación es 

inalienable e imprescriptible y la explotación el uso y el aprovechamiento de recursos 

de los que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las 

leyes mexicanas, no podrán realizarse si no por concesiones otorgadas, por el 

Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan la leyes. 

Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y 

substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularan la ejecución y ejecución de 

los· que se efectúen y deban efectuarse a partir de su v;gencia, independientemente 

de la fecha de otorgamiento de las concesiones y su inobservancia dará lugar a la 

cancelación de esta. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas 

nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el 

Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo 

y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales 

radioactivos, no se otorgaran concesiones ni contratos ni subsistirán en su caso lo 

que haya otorgado y la Nación llevara acabo la explotación de esos productos, en los 

términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a 

la Nación generar, conducir, transformar distribuir y abastecer energía eléctrica que 

tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia nos otorgaran 

concesiones a los particulares y la Nación aprovechara los bienes y recursos 

naturales que se requieran para dichos fines. 58 

Corresponde también a la Nación el aprovechamiento de los combustibles nucleares 

para la generación de energía nuclear y la regulación de sus aplicaciones en otros 

propósitos. El uso de la energía nuclear solo podrá tener fines pacíficos. 

58 CASANOVA RAMÓN Vicente, Derecho Agrario, Editoria\. Talleres Graficos Universitarios. Edición. 
1978. p. 23. 
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La restitución de tierras, bosques yaguas a los núcleos de población de hará en los 

términos de la ley reglamentaria. 

Dentro de las facultades que se le otorgan al Estado para evitar la sobre explotación 

de los recursos naturales que se encuentran dentro de nuestro territorio mexicano y 

que se encuentran consagradas en el articulo anteriormente mencionado son las 

siguientes: 

*Principio de conservación de los recursos naturales. 

*Principio de preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

*Propiedad originaria de la Nación sobre "tierras yaguas comprendidas dentro del 

territorio nacional." 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, 

de los gobiernos de los Estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración 

del equilibrio ecológico. 

Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 

republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y 

de su organización política y administrativa el Municipio Libre, conforme a las bases 

siguientes: 

111. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes: 

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales; 

b) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; 
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g) Calles, parques y jardines y su equipamiento; 

Sin perjuicio de su competencia constitucional, en el desempeño de las funciones o 

la prestación de los servicios a su cargo, los municipios observarán lo dispuesto por 

las leyes federales y estatales. 

V. Las Constituciones y leyes de los Estados podrán instituir Tribunales de lo 

Contencioso-Administrativo dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que 

tengan a su cargo dirimir/as controversias que se susciten entre la Administración 

Pública Estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su 

funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. 

Artículo 122. Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica 

del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los 

órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este 

artículo. 

BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa: 

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las 

siguientes facultades: 

j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, 

particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección 

ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y 

estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y 

aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal. 

11. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones 

siguientes: 

a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el 

Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o 

de sus dependenCias; 
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b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la 

expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer 

observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su 

promulgación, en un plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado 

fuese confirmado por mayoría calificada de dos tercios de los diputados presentes, 

deberá ser promulgado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

e) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa; 

d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del 

órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera 

distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes; 

e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de 

conformidad con el Estatuto de Gobierno; y 

f) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las 

leyes. 

Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 

ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se 

celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 

Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha 

Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda 

haber en las Constituciones o leyes de los Estados. 

La importancia y solidez que tiene nuestra ley suprema debe ser mas que 

remarcada, respetada y salvaguardadada por todos los ámbitos y rubros de la 

sociedad, así como debe hacerse valer por los órganos jurisdiccionales encargados 

de impartir justicia para todos, lo que hace que los minimos derechos y garantías 
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estén sustanciados a ser prioritarios y básicos para el avance de Is sociedad en 

general. 

2.2 TRATADOS INTERNACIONALES. 

Se entiende por Tratado Internacional el "convenio regido por el Derecho 

Internacional Público, celebrado por escrito entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y uno o varios sujetos de Derecho Internacional Público, ya sea que su 

aplicación requiera o no la celebración de acuerdo en Materias especificas, cualquier 

que sea su denominación, mediante el cual los Estados Unidos Mexicanos asumen 

compromiso. 59
" 

Los tratados tiene su fundamento en la Constitución Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos: el artículo 89, Fracción X, otorga al presidente de la República la facultad 

de celebrarlos; el artículo 76 fracción 1, concede a la cámara de Senadoresdel H. 

Congreso de la Unión la facultad de aprobarlos y, el artículo 133 Constitucional nos 

indica que los tratados son Ley Suprema de toda la Unión si están de acuerdo con la 

propia Constitución. 

Los tratados se celebran entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o 

mas sujetos de Derecho Internacional Público (un gobierno de otro país o un 

organosmo internacional de carácter gubernamental) y mediante ellos, los Estados 

Unidos Mexicanos asumen compromisos. Los tratados pueden ser firmados no solo 

por el Presidente de la República si no por la persona que aquel funcionario autorice 

para ese efecto mediante un Pleno Poder. 

Una vez que el tratado ha sido aprobado por el Senado de la República y se han 

concluido los trámites para que entre en vigor internacionalmente, el texto del tratado 

se publica en el Diario Oficial de la Federación para que surta efectos de Ley 

Suprema de toda la Unión. 

59 Ley sobre Celebración de Tratados 1992. 
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Para la denominación específica "tratado" cabe dos perspectivas, una general y otra 

especial. En el primer caso se utiliza regularmente para abarcar todos los 

instrumentos sujetos a leyes internacionales. Este término fue confirmado como tal 

en la ya citada Convención de Viena de 1969. En el mismo marco, pero en el año 

1986 esta designación fue ampliada a los acuerdos internacionales que incluyen a 

las organizaciones como partes. 

Otra manera de nominar los instrumentos de relevancia legal del derecho 

internacional es el "Acuerdo". Por éste se entiende un medio de crear derechos y 

obligaciones que no necesitan la solemnidad de un Tratado. Esta designación en los 

últimos 50 años ha sido restringida a las temática-s puramente . económicas o 

técnicas. 

Cabe destacar que en caso de que un acuerdo se realice en el marco de un grupo 

regional presenta un carácter constitutivo. 

Por la palabra "Convención" se da a entender un recurso legal que en principio 

rescata las costumbres importantes para la sociedad internacional y que por medio 

de la solemnidad que implica, convierte esos usos en obligatorios. Está equiparada al 

concepto de tratado, puesto que reúne los mismos requisitos pero con otro fin. Como 

ejemplo, podemos citar la Convención sobre los Derechos del Niño que no hace más 

que dejar sentado costumbres respetables y convertirlas en obligatorias. 

La denominación "Carta", a diferencia de las anteriores citas es considerada 

"Constitución" de las Organizaciones Internacionales con carácter de sujeto. Es un 

instrumento formal y solemne que manifiesta la forma y los procedimientos que ha de 

seguir el sujeto en cuestión. Debe su importancia a la Carta Magna de 1215 y de allí 

que derive su definición. 
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Como antesala del acuerdo más solemne, realizado por escrito, entre dos o más 

sujetos se encuentra el "Protocolo". Es un instrumento menor y poco formal que 

refleja la intención de conformar un Tratado a futuro. También se ha dado en llamar 

Protocolo a los elementos subsidiarios donde consta la firma o ratificación de un 

acuerdo. Podemos citar como ejemplo el protocolo de Kyoto de 1997 sobre el 

desarrollo sostenible. 

Por último se nombra con el término "Declaración" al instrumento que refleja la 

intención de las partes por crear derechos y obligaciones respecto a un tema en 

especial, de este modo no se debe legalidad y los efectos son nulos6o
• 

En México no se cuenta con la regulación necesaria para poder implementar el 

control y regulación de las especies que se encuentran dentro de nuestro territorio 

mexicano por lo que es de vital importancia que no adherimos a los estándares de 

flora, fauna y especies en peligro de extinción que se nos dan por medio de los 

tratados internacionales a efecto de encontrarnos dentro de los márgenes de 

regulación internacional. 

2.2.1. CLASIFICACiÓN DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES. 

1) Por el número de partes contratantes: 

A.-Bilaterales: Cuando sólo forman parte dos sujetos. 

B.-Multilaterales: Cuando la cantidad de sujetos es más de dos. 

60 MORALES LAMBERTI Alicia, Derecho Ambiental, Editorial Alverani, Ediciones Córdoba 1999 
p.159-163. 
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2) Por su grado de apertura de participación: 

A.-Abiertos: Cuando no se restringe su participación. 

B.-Cerrados: Cuando su participación está restringida a las partes contratantes. 

C.-Semicerrados: Cuando se necesitan ciertas características para formar parte del 

mismo. 

3) Por la materia objeto: Pueden ser de diversos temas (económicos, sociales, 

culturales, políticos). 

4) Por la función de creación de obligaciones: 

A.- Tratado Contrato: Los que prevén un intercambio de prestaciones entre las partes 

contratantes. 

B.- Tratado Ley: Los que intentan crear una norma de carácter general aplicable a 

toda la comunidad o a parte de ella. 

5) Por su duración: 

A.- Duración determinada. 

B.- Duración indeterminada. 

6) Por su forma de conclusión: 
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A.- Forma solemne. 

B.- Forma simplificada. 

2.2.2. LOS ACUERDOS INTERINSTITUCIONALES. 

La figura del acuerdo Interinstitucionales fue creada por la Ley sobre la Celebración 

de Tratados recogiendo las costumbres existentes en México y en todos los demás 

países. En la celebración de los acuerdos Interinstitucionales no se exige el 

procedimiento previsto en la Constitución para los tratados ya que basta la firma para 

que entren en vigor; no constituyen Ley Suprema de la Unión por no estar aprobadas 

por el Senado y no se publican en el Diario Oficial de la Federación. 

Los acuerdos Interinstitucionales se celebran entre un departamento o un organismo 

centralizado de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y uno o varios 

órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones internacionales 

gubernamentales sea que se deriven o no de nn tratado previamente aprobado. 

El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales debe circunscribirse 

exclusivamente a las atribuciones o facultades que tiene encomendadas las 

dependencias y organismos descentralizados que lo suscriben. 

Por tratados celebrados por México, debe entenderse cualquier "acuerdo 

internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho mundial, ya 

conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera 

que sea su denominación particular" (artículo 2, inciso a), de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados de 1969), así como aquellos celebrados entre 

México y organizaciones internacionales61
. 

61 http://www.sre.gob.mx/tratados/index.php 
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El artículo 133 constitucional da a los tratados celebrados por el Presidente de la 

República, con la aprobación del Senado, la categoría de Ley Suprema de la Nación, 

por lo que en nuestra materia, los tratados bilaterales tienen el mismo rango que la 

Constitución y conforman todo lo que hemos denominado Derecho Ecológico 

Internacional; sus disposiciones con obligatorias para todas las autoridades federales 

o locales y desde luego, para todos los particulares que habitan el territorio nacional, 

así como para los extranjeros o compañías que ejercen actividades dentro del mismo 

incluyendo su espacio aéreo o aguas territoriales. 

México ha suscrito tratados internacionales en múltiples áreas como protección 

ambiental, recursos naturales, desarrollo sostenible y sustentable, derecho del mar, 

contaminación por hidrocarburos, desertificación, cambio climático, bosques, 

protección a especies como aves en migración, delfines, tortugas, ballenas y otras 

especies amenazadas; diversidad biológica, ozono, residuos peligrosos y 

manipulación genética de las especies.62 

Uno de los acuerdos Internacionales más importantes al que se encuentra adherido 

nuestro país es el CITES. 

Dentro de los principales compromisos en México en materia ecológica en el nivel 

mundial son las Declaración de Estocolmo sobre el Medio Humano de 1972 y la 

Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, ambas 

dentro del marco de las Naciones Unidas; el Acuerdo de Cooperación Ambiental de 

America del Norte, TLCAN y Convenciones sobre el Derecho del Mar también en el 

marco de las Naciones Unidas. 

62 BAQUEIRO, ROJAS Edgar, Lizbeth Baqueiro Cárdenas, Erick Baqueiro Cárdenas. Introducción al 
Derecho Ecológico. Editorial Oxford, Edición: Segunda, p.p. 5 Y 6. 
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2.2.3. LA CONVENCiÓN SOBRE EL COMERCIO INTERNACIONAL DE ESPECIES 

AMENZADAS DE FAUNA Y FLORA SILVESTRES (CITES). 

La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos 

y tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de 

animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para su supervivencia. 

La amplia información disponible actualmente sobre el peligro de extinción de 

muchas especies simbólicas, como el tigre y el elefante, podría hacer pensar que la 

necesidad de una convención semejante era evidente. No obstante, en el momento 

en que se esbozaron por primera vez las ideas de la CITES, en 1960, el debate 

internacional sobre la reglamentación del comercio de vida silvestre en favor de la 

conservación era algo relativamente novedoso. A posteriori, la necesidad de la 

CITES es indudable. Se estima que anualmente el comercio internacional de vida 

silvestre se eleva a miles de millones de dólares y afecta a cientos de millones de 

especímenes de animales y plantas.63 

El comercio es muy diverso, desde los animales y plantas vivas hasta una gama de 

productos de vida silvestre derivados de los mismos, como los productos 

alimentarios, los artículos de cuero de animales exóticos, los instrumentos musicales 

fabricados, con así como los artículos de recuerdo para los turistas. Los niveles de 

explotación de algunos animales y plantas son elevados y su comercio, junto con 

otros factores, como la destrucción del hábitat, es capaz de mermar 

considerablemente sus poblaciones e incluso hacer que algunas especies estén al 

borde de la extinción. Muchas de las especies objeto de comercio no están en 

peligro, pero la existencia de un acuerdo encaminado a garantizar la sustentabilidad 

del comercio es esencial con miras a preservar esos recursos para las generaciones 

venideras. 

63 DOLDER URSULA Wiili, y Dolder Pippkeed, Animales en Peligro, Edit Porrúa, Edición 2003 p.148 
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Habida cuenta de que el comercio de animales y plantas silvestres sobrepasa las 

fronteras entre los países, su reglamentación requiere la cooperación internacional a 

fin de proteger ciertas especies de la explotación excesiva. La CITES se concibió en 

el marco de ese espíritu de cooperación. Hoy en día, ofrece diversos grados de 

protección a más de 30.000 especies de animales y plantas, bien se comercialicen 

como especímenes vivos, como abrigos de piel o hierbas disecadas. 

La CITES se redactó como resultado de una resolución aprobada en una reunión de 

los miembros de la UICN (Unión Mundial para la Naturaleza), celebrada en 1963. El 

texto de la Convención fue finalmente acordado en una reunión de representantes de 

80 países celebrados en Washington OC., Estados Unidos de América, el 3 de marzo 

de 1973, y entró en vigor el 1 de julio de 1975. 

La CITES es un acuerdo internacional al que los Estados (países) se adhieren 

voluntariamente. Los Estados que se han adherido a la Convención se conocen 

como Partes. Aunque la CITES es jurídicamente vinculante para las Partes -en otras 

palabras, tienen que aplicar la Convención- no por ello suplanta a las legislaciones 

nacionales. Bien al contrario, ofrece un marco que ha de ser respetado por cada una 

de las Partes, las cuales han de promulgar su propia legislación nacional para 

garantizar que la CITES se aplica a escala nacional. 

Durante años la CITES ha sido uno de los acuerdos ambientales que ha contado con 

el mayor número de miembros, que se eleva ahora a 175 Partes. 
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2.3 LEY GENERAL DEL EQUILIBRO ECOLÓGICO Y PROTECCiÓN AL 

AMBIENTE (LEGEEPA). 

La LEGEEPA es el instrumento jurídico vigente, relativo a la protección del ambiente 

de forma integral. Su génesis se retoma a la iniciativa que envió el Ejecutivo Federal 

al Congreso de la Unión en el mes de septiembre de 1987, habiéndose publicado en 

el Diario Oficial de la Federación el 28 de Enero de 1988, cuando este procedimiento 

se fortaleció con la expedición de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente (LGEEPA). 

Con la expedición de la Ley se pretendió construir un sistema jurídico normativo 

completo, suficiente y coherente, que regulara de manera clara y adecuada las 

problemáticas ambientales y el aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales. 

La LEGEEPA reemplazó a la Ley Federal de Protección al Ambiente que se 

encontraba vigente desde 1982. A su vez esta última sustituyo a Ley Federal para 

Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental que entró en vigor en 1971. 

Actualmente la LEGEEPA, se encuentra integrada por seis títulos a saber: 

1 ° Disposiciones Generales: En este título, además de las normas preliminares se 

aborda la distribución de competencia y la coordinación entre los tres niveles de 

gobierno. 

2° Biodiversidad: En esta parte se regulan las Áreas Naturales Protegidas, se 

establecen sus tipos y características, se estatuyen las declaratorias 

correspondientes para su establecimiento, administración y vigilancia, se contemplan 

las zonas de restauración y se norma el cuidado y aprovechamiento de la flora y 

fauna silvestre. 

3° Aprovechamiento Sustentable de los Recursos: Aborda lo relativo al 

aprovechamiento sustentable del agua y los ecosistemas acuático, la preservación y 
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aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos, así como lo relacionado con 

la explotación y exploración de los recursos no renovables en el equilibrio ecológico. 

4 ° Protección al Ambiente: Además de las disposiciones generales, se establece la 

regulación de la prevención y control de la contaminación de: la atmosfera, del agua 

y de los ecosistemas acuáticos y, del suelo. También, se define cuales son las 

actividades consideradas altamente riesgosas, cuales los materiales y residuos 

peligrosos, el tratamiento para la energía nuclear, el ruido, vibraciones, energía 

térmica y lumínica, olores y contaminantes visuales. 

5° Participación Socia! e Información Ambiental: Se regula la participación social y el 

derecho a la Información Ambiental. 

6° Medidas de Control y Seguridad y Sanciones: Además de las disposiciones 

generales, se establecen las facultades de inspección y vigilancia, las medidas de 

seguridad, las infracciones y sanciones administrativas y la denuncia popular.64 

Al entrar en vigor la LGEEPA, se distribuyeron las competencias entre la Federación, 

los estados y los municipios, para la aplicación del procedimiento de Evaluación de 

Impacto Ambiental(EIA); asimismo, se publicó su correspondiente Reglamento en 

Materia de Evaluación al Impacto Ambiental, y se inició la expedición de normas 

técnicas ecológicas para regular la operación de distintas actividades productivas. 

La Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), fue la primera dependencia 

federal en tener a su cargo el resguardo de la política ambiental, bajo un marco legal 

ya determinado, atribuciones que fueron retomadas por la Secretaría de Desarrollo 

Social (SEDESOL) en 1992, confiriéndole nuevas funciones de política ambiental, 

que dieron lugar a la creación de los órganos desconcentrados: el Instituto Nacional 

de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

64 QUINTANA, VAL TI ERRA Jesús. El Derecho Ambiental Mexicano, Lineamientos Generales. 
Editorial: Porrúa. Edición Tercera. p. 44 - 45. 

67 



En el año de1999-2000, estos órganos desconcentrados continuaron funcionando 

bajo la estructura de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(SEMARNAP). 

Entendiendo que, la PROFEPA forma parte de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT), y cuyo objetivo es vigilar y evaluar el 

cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la 

contaminación ambiental, a la restauración de los recursos naturales, a la 

preservación y protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios, 

mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos 

genéticos, bioseguridad de organismos genéticamenté modificados, la zona federal 

marítimo terrestre, playas marítimas y terrenos ganados al mar o a cualquier otro 

depósito de aguas marítimas, las áreas naturales protegidas, así como en materia de 

impacto ambiental, ordenamiento ecológico de competencia federal y descargas de 

aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, así como establecer políticas y 

lineamientos administrativos para tal efecto.65 

Es de suma importancia remarcar los principios de la legislación que se implemento 

en nuestro estado libre y soberano a efecto de la defensa y regulación del medio 

ambiente flora y fauna que se encuentran en nuestro territorio siendo de vital 

importancia para el avance y desarrollo del presente trabajo. 

OBJETIVO. 

Promover el tránsito hacia el desarrollo sustentable. Durante mucho tiempo se pensó 

que el crecimiento ecónomico era suficiente para solucionar los problemas de la 

sociedad. 

A fines de los setentas fue evidente que el crecimiento y distribución no eran 

suficientes, las crisis de 1972, 1973 Y 1997, así como los problemas de 

65 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1988 
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contaminación que fuerón muy evidentes en muchas partes del mundo a partir de los 

setenta. 

Ejemplo muy claro es que, además de crecimiento y de mejorar la distribución de la 

riqueza, se debe conservar en los recursos naturales para que este crecimiento y 

esta distribución mejorada sea sostenible en largo plazo, para que las generaciones 

futuras puedan crecer y satisfacer sus necesidades. Este es el concepto que trata de 

hacer operátivo la ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente 

con sus modificaciones y reformas. los objetivos particulares son: 

a) Describir claramente cuáles son los ámbitos de cada orden de gobierno; 

b) Fomentar la participación social; y 

c) Fortalecer los instrumentos de política ambiental.66 

ARTíCULO 10.- la presente leyes reglamentaria de las disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al 

ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su 

soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y 

tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para: 

1.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado 

para su desarrollo, salud y bienestar; 

11.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación; 

111.- la preservación, la restauración yel mejoramiento del ambiente; 

IV.- la preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas; 

66 RODRíGUEZ Morales Manuel, Secretaria de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes. 
p.68. 
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V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean compatibles 

la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad con la 

preservación de los ecosistemas; 

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma individual o 

colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al 

ambiente; 

VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la 

Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo el principio de 

concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución; 

IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y concertación 

entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como con personas 

y grupos sociales, en materia ambiental, y 

X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 

cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 

deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales que 

correspondan. 

Esta ley fue elaborada y expedida en base a lo que se conoce como "Ley Marco". 

Estas características le dan su naturaleza jurídica. Las leyes marco, adémas de tener 

como finalidad el regular la mareria para la que fueron expedidas, dejan subsistentes 

las de mas leyes primigenias que se ocupan de temas específicos que tiene relación 

didirecta con la materia objeto de la ley marco. Así las disposiciones de la Ley Marco 

predominan respecto de las leyes especiales. 
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2.4. LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 

Este ordenamiento fue públicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Julio del 

año 2000. 

Objetivo de la Ley. 

Artículo 10. La presente Leyes de orden público y de interés social, 

reglamentaria del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del 

artículo 73 constitucionales. Su objeto es establecer la concurrencia del Gobierno 

Fe~,eral, de los gobiernos de los Estados y de los M..unicipios, en el,ámbito de sus 

respectivas competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable 

de la vida silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las 

zonas en donde la Nación ejerce su jurisdicción. 

El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no 

maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado 

por las leyes forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies o 

poblaciones en riesgo. 

2.4.1. POLíTICA NACIONAL EN MATERIA DE VIDA SILVESTRE Y SU HABITAT. 

Es la responsable de diseñar e instrumentar en coordinación con otras instituciones, 

la política pública para la conservación y el aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre. 

La política de conservación y aprovechamiento, debe ser: 

-Integral, participativa, viable, sustentable, informada, equitativa y equilibrada 

-Buscar una mejor distribución de la riqueza, que coadyuve a la superación de la 

pobreza y que a su vez proteja la biodiversidad 

-Incrementar en lo posible el cuidado y la generación de servicios ambientales 
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Política Nacional en Materia de Vida Silvestre y su Habitat 

Artículo 50. El objetivo de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat, 

es su conservación mediante la protección y la exigencia de niveles óptimos de 

aprovechamiento sustentable, de modo que simultáneamente se logre mantener y 

promover la restauración de su diversidad e integridad, así como incrementar el 

bienestar de los habitantes del país. 

En la formulación y la conducción de la política nacional en materia de vida silvestre 

se observarán, por parte de las autoridades competentes, los principios establecidos 

en .. el artículo 15 de la Ley General de! Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente. Además dichas autoridades deberán prever: 

l. La conservación de la diversidad genética, así como la protección, 

restauración y manejo integral de los hábitats naturales, como factores principales 

para la conservación y recuperación de las especies silvestres. 

11. Las medidas preventivas para el mantenimiento de las condiciones que 

propician la evolución, viabilidad y continuidad de los ecosistemas, hábitats y 

poblaciones en sus entornos naturales. En ningún caso la falta de certeza científica 

se podrá argumentar como justificación para postergar la adopción de medidas 

eficaces para la conservación y manejo integral de la vida silvestre y su hábitat. 

111. La aplicación del conocimiento científico, técnico y tradicional disponibles, 

como base para el desarrollo de las actividades relacionadas con la conservación y 

el aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

IV. La difusión de la información sobre la importancia de la conservación de la 

vida silvestre y su hábitat, y sobre las técnicas para su manejo adecuado, así como 

la promoción de la investigación para conocer su valor ambiental, cultural y 

económico como bien estratégico para la Nación. 

V. La participación de los propietarios y legítimos poseedores de los predios en 

donde se distribuya la vida silvestre, así como de las personas que comparten su 
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hábitat, en la conservación, la restauración y los beneficios derivados del 

aprovechamiento sustentable. 

VI. Los estímulos que permitan orientar los procesos de aprovechamiento de la 

vida silvestre y su hábitat, hacia actividades productivas más rentables con el objeto 

de que éstas generen mayores recursos para la conservación de bienes y servicios 

ambientales y para la generación de empleos. 

VII. Los procesos para la valoración de la información disponible sobre la biología 

de la especie y el estado de su hábitat; para la consideración de las opiniones de los 

involucrados y de las -características particulares de-cada caso, en la aplicación de 

medidas para el control y erradicación de ejemplares y poblaciones perjudiciales, 

incluyendo a los ferales, así como la utilización de los medios adecuados para no 

afectar a otros ejemplares, poblaciones, especies ya su hábitat. 

VIII. El mejoramiento de la calidad de vida de los ejemplares de fauna silvestre en 

cautiverio, utilizando las técnicas y conocimientos biológicos y etológicos de cada 

especie. 

IX. Los criterios para que las sanciones no sólo cumplan una función represiva, 

sino que se traduzcan en acciones que contribuyan y estimulen el tránsito hacia el 

desarrollo sustentable; así como para la priorización de los esfuerzos de inspección a 

los sitios en donde se presten servicios de captura, comercialización, transformación, 

tratamiento y preparación de ejemplares, partes y derivados de vida silvestre, así 

como a aquellos en que se realicen actividades de transporte, importación y 

exportación. 

Artículo 60. El diseño y la aplicación de la política nacional en materia de vida 

silvestre y su hábitat corresponderá, en sus respectivos ámbitos de competencia, a 

los Municipios, a los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, así como al 

Gobierno Federal. 

Autoridades. 
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Artículo 70. La concurrencia de los Municipios, de los gobiernos de los Estados y 

del Distrito Federal y del Gobierno Federal, en materia de vida silvestre, se establece 

para: 

1. Garantizar la unidad de propósitos y la congruencia en la acción de los 

distintos órdenes de gobierno, relativa a la ejecución de los lineamientos de 

la política nacional en materia de vida silvestre; 

1\. Desarrollar las facultades de la federación para coordinar la definición, 

regulación, y supervisión de las acciones de conservación y de 

. 7' aprovechamiento sustentable de la biodiversidad- .que compone ~a vida· 

silvestre y su hábitat; 

1\1. Reconocer a los gobiernos estatales y del Distrito Federal, atribuciones para 

ejecutar dentro de su territorio las acciones relativas al cumplimiento de los 

lineamientos de la política nacional en materia de vida silvestre y su hábitat; 

IV. Especificar aquellas atribuciones que corresponde ejercer de manera 

exclusiva a los poderes de las Entidades Federativas y a la Federación en 

materia de vida silvestre, y 

V. Establecer los mecanismos de coordinación necesarios para establecer la 

adecuada colaboración entre los distintos órdenes de gobierno, en las 

materias que regula la presente ley, cuidando en todo caso el no afectar la 

continuidad e integralidad de los procesos ecosistémicos asociados a la vida 

silvestre. 

Artículo 80. Los Municipios, los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, 

así como el Gobierno Federal ejercerán sus atribuciones en materia de conservación 

y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, de conformidad con lo previsto en 

los siguientes artículos. 

Artículo 9°. Corresponde a la Federación: 
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1. La formulación, conducción, operación y evaluación, con la participación que 

corresponda a las entidades federativas, de la política nacional sobre la 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat, 

así como la elaboración y aplicación de los programas y proyectos que se 

establezcan para ese efecto. 

11. La reglamentación de la conservación y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre y su hábitat. 

111. La identificación de las especies y poblaciones en riesgo y la determinación 

. de especies y poblaciones prioritarias para la conservación. 

IV. La atención de los asuntos relativos a la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat en zonas que no sean de 

jurisdicción de las Entidades Federativas. 

V. La expedición de las normas oficiales mexicanas relacionadas con las 

materias previstas en la presente Ley. 

VI. La atención de los asuntos relativos a la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre nacional, en los casos de actos originados en 

el territorio o zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de otros países, o en 

zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier país, que pudieran 

afectar la vida silvestre nacional. 

VII. La atención de los asuntos relativos a la vida silvestre en los casos de actos 

originados en el territorio nacional o en zonas sujetas a la jurisdicción de la 

Nación que pudieran afectar la vida silvestre en el territorio, o en zonas 

sujetas a la soberanía y jurisdicción de otros países, o de zonas que estén 

más allá de la jurisdicción de cualquier país. 

VIII. La promoción del establecimiento de las condiciones necesarias para el 

desarrollo de mercados nacionales e internacionales para la vida silvestre 

basados en criterios de sustentabilidad, así como la aplicación de los 
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instrumentos de política ambiental para estimular el logro de los objetivos de 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

IX. La conducción de la política nacional de información y difusión en materia de 

vida silvestre, así como la integración, seguimiento y actualización del 

Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre. 

X. La promoción del desarrollo de proyectos, estudios y actividades 

encaminados a la educación, capacitación e investigación sobre la vida 

silvestre, para el desarrollo del conocimiento técnico y científico y el fomento 

de la utilización del conocimiento tradicional. 

XI. La promoción, registro y supervisión técnica del establecimiento de 

Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre. 

XII. El otorgamiento, suspensión y revocación de registros, autorizaciones, 

certificaciones y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento 

y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres y el 

otorgamiento, suspensión y revocación de licencias para el ejercicio de la 

caza deportiva y para la prestación de servicios de aprovechamiento en caza 

deportiva. 

XIII. El otorgamiento, suspensión y revocación de autorizaciones y demás actos 

administrativos vinculados a la conservación, traslado, importación, 

exportación y tránsito por el territorio nacional de la vida silvestre. 

XIV. La atención de los asuntos relativos al manejo, control y remediación de 

problemas asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen 

perjudiciales. 

XV. La atención de los asuntos relativos al manejo, control y remediación de 

problemas asociados a ejemplares y poblaciones ferales que se encuentren 

en dos o más entidades federativas o en territorio insular y en las demás 
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zonas donde la Nación ejerce jurisdicción, en coordinación con las entidades 

federativas involucradas cuando éstas lo consideren conveniente. 

XVI. El establecimiento y aplicación de las medidas de sanidad relativas a la vida 

silvestre. 

XVII. La regulación y aplicación de las medidas relativas al hábitat crítico y a las 

áreas de refugio para proteger las especies acuáticas. 

XVIII. La emisión de recomendaciones a las autoridades estatales competentes en 

materia de vida silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la . - . . 

legislación en materia de conservación y aprovechamiento sustentable. 

XIX. La atención y promoción de los asuntos relativos al trato digno y respetuoso 

de la fauna silvestre. 

XX. La promoción del establecimiento de las condiciones para el manejo y 

destino de ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en la presente ley. 

XXI. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de las normas que 

de ella se deriven, así como la imposición de las medidas de seguridad y de 

las sanciones administrativas establecidas en la propia Ley, con la 

colaboración que corresponda a las entidades federativas. 

Las atribuciones que esta Ley otorga al Ejecutivo Federal serán ejercidas a través 

de la Secretaría, salvo aquellas que corresponde ejercer directamente al titular del 

Ejecutivo Federal. 

Para los procedimientos administrativos previstos en esta Ley, se estará a lo 

dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 
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Las atribuciones establecidas en las fracciones VIII, XI, XII, XIV, XVI, XIX, XX Y 

XXI serán transferibles a los Estados y al Distrito Federal, en los términos ya través 

del procedimiento establecido en la presente Ley. 

Artículo 10. Corresponde a los Estados y al Distrito Federal, de conformidad con 

lo dispuesto en esta Ley y en las demás disposiciones aplicables, ejercer las 

siguientes facultades: 

1. La formulación y conducción de la política estatal sobre la conservación y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre la que, en todo caso, deberá 

-ser-congruente con los lineamientos de la política naeional en la materia. 

11. La emisión de las leyes para la conservación y el aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre, en las materias de su competencia. 

111. La regulación para el manejo, control y remediación de los problemas 

asociados a ejemplares y poblaciones ferales, así como la aplicación de las 

disposiciones en la materia, dentro de su ámbito territorial. 

IV. La compilación de la información sobre los usos y formas de aprovechamiento 

de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre con fines de subsistencia 

por parte de las comunidades rurales y la promoción de la organización de los 

distintos grupos y su integración a los procesos de desarrollo sustentable en 

los términos de esta Ley. 

V. El apoyo, asesoría técnica y capacitación a las comunidades rurales para el 

desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de 

la vida silvestre, la elaboración de planes de manejo, el desarrollo de estudios 

de poblaciones y la solicitud de autorizaciones. 

VI. La conducción de la política estatal de información y difusión en materia de 

vida silvestre; la integración, seguimiento y actualización del Sistema Estatal 

de Información sobre la Vida Silvestre en compatibilidad e interrelación con el 
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Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre, en el ámbito de 

su jurisdicción territorial. 

VII. La creación y administración del registro estatal de las organizaciones 

relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre. 

VIII. La creación y administración del registro estatal de los prestadores de 

servicios vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, 

aprovechamiento y comercialización de ejemplares, partes y derivados de la 

vida silvestre, así como la supervisión de sus actividades. 

IX. La creación y administración del padrón estatal de mascotas de especies 

silvestres y aves de presa. 

X. La coordinación de la participación social en las actividades que incumben a 

las autoridades estatales. 

XI. La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia de 

vida silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación 

en materia de conservación y aprovechamiento sustentable. 

Artículo 90. Corresponde a la Federación: 

1. La formulación, conducción, operación y evaluación, con la participación que 

corresponda a las entidades federativas, de la política nacional sobre la 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre y su hábitat, 

así como la elaboración y aplicación de los programas y proyectos que se 

establezcan para ese efecto. 

11. La reglamentación de la conservación y aprovechamiento sustentable de la 

vida silvestre y su hábitat. 
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111. La identificación de las especies y poblaciones en riesgo y la determinación 

de especies y poblaciones prioritarias para la conservación. 

IV. La atención de los asuntos relativos a la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y su hábitat en zonas que no sean de 

jurisdicción de las Entidades Federativas. 

V. La expedición de las normas oficiales mexicanas relacionadas con las 

materias previstas en la presente Ley. 

VI. La atención de los asuntos relativos a la conseryé;lción Y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre nacional, en los casos de actos originados en 

el territorio o zonas sujetas a la soberanía y jurisdicción de otros países, o en 

zonas que estén más allá de la jurisdicción de cualquier país, que pudieran 

afectar la vida silvestre nacional. 

VII. La atención de los asuntos relativos a la vida silvestre en los casos de actos 

originados en el territorio nacional o en zonas sujetas a la jurisdicción de la 

Nación que pudieran afectar la vida silvestre en el territorio, o en zonas 

sujetas a la soberanía y jurisdicción de otros países, o de zonas que estén 

más allá de la jurisdicción de cualquier país. 

VIII. La promoción del establecimiento de las condiciones necesarias para el 

desarrollo de mercados nacionales e internacionales para la vida silvestre 

basados en criterios de sustentabilidad, así como la aplicación de los 

instrumentos de política ambiental para estimular el logro de los objetivos de 

conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 

IX. La conducción de la política nacional de información y difusión en materia de 

vida silvestre, así como la integración, seguimiento y actualización del 

Subsistema Nacional de Información sobre la Vida Silvestre. 

x. La promoción del desarrollo de proyectos, estudios y actividades 

encaminados a la educación, capacitación e investigación sobre la vida 
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silvestre, para el desarrollo del conocimiento técnico y científico y el fomento 

de la utilización del conocimiento tradicional. 

XI. La promoción, registro y supervisión técnica del establecimiento de 

Unidades de Manejo para la Conservación de Vida Silvestre. 

XII. El otorgamiento, suspensión y revocación de registros, autorizaciones, 

certificaciones y demás actos administrativos vinculados al aprovechamiento 

y liberación de ejemplares de las especies y poblaciones silvestres y el 

otorgamiento, suspensión y revocación de licencias para el ejercicio de la 

·caza deportiva y para la .prestación de servicios de aprovechamiento en caze 

deportiva. 

XIII. El otorgamiento, suspensión y revocación de autorizaciones y demás actos 

administrativos vinculados a la conservación, traslado, importación, 

exportación y tránsito por el territorio nacional de la vida silvestre. 

XIV. La atención de los asuntos relativos al manejo, control y remediación de 

problemas asociados a ejemplares y poblaciones que se tornen 

perjudiciales. 

XV. La atención de los asuntos relativos al manejo, control y remediación de 

problemas asociados a ejemplares y poblaciones ferales que se encuentren 

en dos o más entidades federativas o en territorio insular y en las demás 

zonas donde la Nación ejerce jurisdicción, en coordinación con las entidades 

federativas involucradas cuando éstas lo consideren conveniente. 

XVI. El establecimiento y aplicación de las medidas de sanidad relativas a la vida 

silvestre. 

XVII. La regulación y aplicación de las medidas relativas al hábitat crítico y a las 

áreas de refugio para proteger las especies acuáticas. 
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XVIII. La emisión de recomendaciones a las autoridades estatales competentes en 

materia de vida silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la 

legislación en materia de conservación y aprovechamiento sustentable. 

XIX. La atención y promoción de los asuntos relativos al trato digno y respetuoso 

de la fauna silvestre. 

XX. La promoción del establecimiento de las condiciones para el manejo y 

destino de ejemplares fuera de su hábitat natural, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en la presente ley. 

XXI. La inspección y vigilancia del cumplimiento de esta Ley y de las normas que 

de ella se deriven, así como la imposición de las medidas de seguridad y de 

las sanciones administrativas establecidas en la propia Ley, con la 

colaboración que corresponda a las entidades federativas. 

Las atribuciones que esta Ley otorga al Ejecutivo Federal serán ejercidas a través 

de la Secretaría, salvo aquellas que corresponde ejercer directamente al titular del 

Ejecutivo Federal. 

Para los procedimientos administrativos previstos en esta Ley, se estará a lo 

dispuesto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. 

Las atribuciones establecidas en las fracciones VIII, XI, XII, XIV, XVI, XIX, XX Y 

XXI serán transferibles a los Estados y al Distrito Federal, en los términos y a través 

del procedimiento establecido en la presente Ley. 

Artículo 57. Cualquier persona, de conformidad con lo establecido en el 

reglamento y en las normas oficiales mexicanas, podrá presentar a la Secretaría 

propuestas de inclusión, exclusión o cambio de categoría de riesgo para especies 

silvestres o poblaciones, a las cuales deberá anexar la información mencionada en el 

primer párrafo del artículo anterior. 
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Artículo 58. Entre las especies y poblaciones en riesgo estarán comprendidas las 

que se identifiquen como: 

a) En peligro de extinción, aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus 

poblaciones en el territorio nacional han disminuido drásticamente poniendo 

en riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a factores 

tales como la destrucción o modificación drástica del hábitat, aprovechamiento 

no sustentable, enfermedades o depredación, entre otros. 

b) Amenazadas, aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de 

desaparecer a corto o mediano plazos, si siguen operando los factores que 

inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el deterioro o 

modificación de su hábitat o disminuir directamente el tamaño de sus 

poblaciones. 

c) Sujetas a protección especial, aquellas que podrían llegar a encontrarse 

amenazadas por factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo 

que se determina la necesidad de propiciar su recuperación y conservación o 

la recuperación y conservación de poblaciones de especies asociadas. 

Artículo 59. Los ejemplares confinados de las especies probablemente extintas 

en el medio silvestre serán destinados exclusivamente al desarrollo de proyectos de 

conservación, restauración, actividades de repoblación y reintroducción, así como de 

investigación y educación ambiental autorizados por la Secretaría. 

Artículo 60. La Secretaría promoverá e impulsará la conservación y protección de 

las especies y poblaciones en riesgo, por medio del desarrollo de proyectos de 

conservación y recuperación, el establecimiento de medidas especiales de manejo y 

conservación de hábitat críticos y de áreas de refugio para proteger especies 

acuáticas, la coordinación de programas de muestreo y seguimiento permanente, así 

como de certificación del aprovechamiento sustentable, con la participación en su 

caso de las personas que manejen dichas especies o poblaciones y demás 

involucrados. 
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El programa de certificación deberá seguir los lineamientos establecidos en el 

reglamento y, en su caso, en las Normas Oficiales Mexicanas que para tal efecto se 

elaboren. 

La Secretaría suscribirá convenios y acuerdos de concertación y coordinación con 

el fin de promover la recuperación y conservación de especies y poblaciones en 

riesgo. 

Artículo 60 Bis. Ningún ejemplar de mamífero marino, cualquiera que sea la 

especie podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o 

comercial, con excepción ·de la captura que tenga por objeto la investigación 

científica y la educación superior de instituciones acreditadas. 

El promovente de una autorización para la captura de mamíferos marinos a los 

que se refiere este artículo, deberá entregar a la autoridad correspondiente un 

protocolo completo que sustente su solicitud. El resto del trámite quedará sujeto a las 

disposiciones de la presente Ley y demás ordenamientos aplicables. 

Ningún ejemplar de primate, cualquiera que sea la especie, podrá ser sujeto de 

aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial. Sólo se podrá 

autorizar la captura para actividades de restauración, repoblamiento y de 

reintroducción de dichas especies en su hábitat natural. 

Artículo 60 Bis 1.- Ningún ejemplar de tortuga marina, cualquiera que sea la 

especie, podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o 

comercial, incluyendo sus partes y derivados. 

Artículo 60 Bis 2.- Ningún ejemplar de ave correspondiente a la familia 

PsiUacidae o psitácido, cuya distribución natural sea dentro del territorio nacional, 

podrá ser sujeto de aprovechamiento extractivo con fines de subsistencia o 

comerciales. 
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La Secretaría sólo podrá otorgar autorizaciones de aprovechamiento extractivo 

con fines de conservación o investigación científica. Únicamente se otorgarán 

autorizaciones para investigación científica a instituciones académicas acreditadas. 

Queda prohibida la importación, exportación y reexportación de cualquier ejemplar 

de ave correspondiente a la familia Psittacidae o psitácido, cuya distribución natural 

sea dentro del territorio nacional. 

Las especies de psitácidos no comprendidas en el presente artículo quedan 

sujetas a las disposiciones previstas en las demás leyes y Tratados Internacionales 

de los cuales México sea parte. 

Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o 

cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; 

del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la capacidad 

de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas de 

anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las interacciones 

entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que 

provoque cambios en las características y servicios ecológicos. 

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o 

actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las 

áreas de manglar. 

Artículo 61. La Secretaría, previa opinión del Consejo, elaborará las listas de 

especies y poblaciones prioritarias para la conservación y las publicará en el Diario 

Oficial de la Federación. 

La inclusión de especies y poblaciones a dicha lista procederá si las mismas se 

encuentran en al menos alguno de los siguientes supuestos: 

a) Su importancia estratégica para la conservación de hábitats y de otras 

especies. 
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b) La importancia de la especie o población para el mantenimiento de la 

biodiversidad, la estructura y el funcionamiento de un ecosistema o parte de 

él. 

e) Su carácter endémico, cuando se trate de especies o poblaciones en riesgo. 

d) El alto grado de interés social, cultural, científico o económico. 

Las listas a que se refiere este artículo serán actualizadas por lo menos cada 3 

años, debiendo publicarse la actualización en el Diario Oficial de la Federación. 

Artículo '6i 'La Secretaría promoverá el' desarrollo de proyectos para la 

conservación, recuperación de especies y poblaciones prioritarias para la 

conservación, con la participación en su caso de las personas que manejen dichas 

especies o poblaciones y demás involucrados. 

La información relativa a los proyectos de conservación y recuperación de 

especies y poblaciones prioritarias para la conservación, estará a disposición del 

público. 

Artículo 121. La Secretaría podrá ordenar la venta al precio de mercado de 

bienes perecederos asegurados precautoriamente, si el presunto infractor no acredita 

la legal procedencia de los mismos dentro de los quince días siguientes a su 

aseguramiento, siempre y cuando se trate de un bien permitido en el comercio, la 

cual se realizará conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente. En este caso, la Secretaría deberá invertir las 

cantidades correspondientes en Certificados de la Tesorería de la Federación, a fin 

de que al dictarse la resolución respectiva, se disponga la aplicación del producto y 

de los rendimientos según proceda de acuerdo con lo previsto en el presente 

ordenamiento. 

En caso de que en la resolución que concluya el procedimiento de inspección 

respectivo no se ordene el decomiso de los bienes perecederos asegurados 

precautoriamente y éstos hubiesen sido vendidos, la Secretaría deberá entregar al 
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interesado el precio de venta de los bienes de que se trate al momento del 

aseguramiento, más los rendimientos que se hubiesen generado a la fecha de 

vencimiento de los títulos a que se refiere el párrafo anterior. 

2.5 CÓDIGO PENAL. 

Por lo que respecta al lus Puniendi, nuestro Código Penal Federal vigente, tipifica los 

delitos que a cuestiones de Biodiversidad se refieren, esto en su Libro Segundo, 

Titulo Vigesimo Quinto. En general se habla de tener como consecuencias penas a 

quien ocasione daños al medio ambiente, flora y fauna. Para este estudio citaremos 

los siguientes articulos. 

CAPíTULO SEGUNDO 

De la biodiversidad 

Artículo 417.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a 

tres mil días multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos 

forestales, flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que 

porten, padezcan o hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad 

contagiosa, que ocasione o pueda ocasionar su diseminación o propagación o el 

contagio a la flora, a la fauna, a los recursos forestales o a los ecosistemas. 

Artículo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por 

equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se 

realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: 

1. Desmonte o destruya la vegetación natural; 

11. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o 

111. Cambie el uso del suelo forestal. 
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La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica 

hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las 

fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida. 

Artículo 419.- A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o 

transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso 

forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores 

a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se 

impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa. 

La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros 

cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta 

cantidad. 

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se 

incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil 

días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural 

protegida. 

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente 

de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: 

1. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, o 

recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos; 

11. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas 

declaradas en veda; 

II Bis.- De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o 

comercie con las especies acuáticas denominadas abulón y langosta, dentro o fuera 

de los periodos de veda, sin contar con la autorización que corresponda, en cantidad 

que exceda 10 kilogramos de peso y cuando las conductas a que se refiere la 

presente fracción se cometan por una asociación delictuosa, en los términos del 
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artículo 164 de este Código, se estará a lo dispuesto en el artículo 194 del Código 

Federal de Procedimientos Penales. 

111. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de algún 

ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad biológica 

de una población o especie silvestres; 

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, 

acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o 

subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna 

silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en 

peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado 

internacional del que México sea parte, o 

V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o 

acuáticas señaladas en la fracción anterior. 

Se aplicará una pena adicional hasta de tres años más de prisión y hasta mil días 

multa adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen 

en o afecten un área natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales. 

Artículo 420 Bis.- Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el 

equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente: 

1. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos; 

11. Dañe arrecifes; 

111. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna exótica 

que perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las especies nativas o 

migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración, o 
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IV. Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos 

forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al 

ambiente. 

Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días multa 

adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o 

afecten un área natural protegida, o el autor o partícipe del delito previsto en la 

fracción IV, realice la conducta para obtener un lucro o beneficio económico. 

CAPíTULO TERCERO 

De la bioseguridad 

Artículo 420 Ter.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos 

a tres mil días multa, a quien en contravención a lo establecido en la normatividad 

aplicable, introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o 

libere al ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda 

alterar negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los 

ecosistemas naturales. 

Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente 

modificado, cualquier organismo que posea una combinación nueva de material 

genético que se haya obtenido mediante la aplicación de la biotecnología, incluyendo 

los derivados de técnicas de ingeniería genética. 

LIMITES EN lA PROTECIÓN PENAL. 

Bien se sabe que el Derecho Penal Clásico de protección de los bienes jurídicos se 

concentraba e una relación entre autor y la víctima, y los criterios de las atribuciones 
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que daban seguridad jurídica, tenían un fundamento en esta estructura.67 Sin 

embargo se ha puesto en duda la capacidad del Derecho Penal en autores como 

Hein, cuando afirma que el Derecho Penal "Se aventura hacia sus limites de 

idoneidad de protección solo cuando la víctima se puede identificar por vía de 

estadísticas masivas, cuando se trata de reglamentar un área vital compleja 

caracterizada por un potencial conflictivo importante (ecología)y en el que los 

correspondientes intereses están altamente organizados o cuando no hay un 

concenso social sobre los limites de la tolerabilidad de y un riesgo y cuando las 

agresiones del medio ambiente ponen en evidencia los riesgos sociales que llevan 

aparejada la modernización y que, en el fondo son aceptadas como producto de 

progresivo desarrollo industrial"68. 

Se aduce, entonces, a la insuficiencia de un Derecho Penal Clásico para captar las 

nuevas fuentes de peligro que ha llevado a que esta zona sea ocupada por un 

Derecho Administrativo. Sobre esta afirmación se pueden hacer algunas 

observaciones, por una parte se sostiene que las garantías tradicionales impiden el 

cuidado del medio ambiente a la par que son innecesarias, habida cuenta de que los 

infractores a las normas son grandes empresas y personas económicamente 

solventes, lo que lleva que no se encuentren en un estado de indefensión frente al 

aparato estatal y por otra parte que el Derecho Penal por la llamada unidad de orden 

jurídico quedaría ligado al Derecho Adminisitrativo.69 

Es lamentable que el derecho penal siendo una de las ramas encargadas de impartir 

justicia y de la aplicación de los penas a los infratores de la ley en materia ecológica 

mantenga una disparidad tan evidente al marcar las penas necesarias a las 

empresas responsables de la variedad de estragos que son causados por los malos 

67 JESCHECK, HANS-Heinrich, Lehrbuch des Strafrecht, 4° edición p.6 y HEINE, Accesoriedad 
Administrativa en el Derecho Penal del Medio Ambiente, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias 
Sociales. Ecidicón 4°, Editorial Fase, p.p 6 Y 291 
68 HEINE, ob. Cít, p.p. 292. 
69 ' Idem, p.293. 
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manejos de los recusas, la perdida de flora y fauna de nuestro país sean tan minimos 

los castigos para un daño irreparable para nuestro país. 

AUTORIDADES EN MATERIA ECOLOGíCA. 

3. SECRETARíA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

(SEMARNAT) 

Los primeros antecedentes de la política ambiental en México fueron en los años 

cuarenta, con la promulgación de la Ley de Conservación de Suelo y Agua. Tres 

décadas mas tarde, al inicio de los años setenta, se promulgó la Ley para Prevenir y 

Controlar la Contaminación Ambiental. 

En 1972, se dio la primera respuesta directa de organización administrativa del 

gobierno federal para enfrentar los problemas ambientales del desarrollo desde un 

enfoque eminentemente sanitario, al instituirse la Subsecretaría para el mejoramiento 

del ambiente en la Secretaría de Salubridad y Asistencia. 

A lo largo de cuatro décadas (1940-1980), la estrategia de desarrollo nacional se 

centró en el impulso a la industrialización a través de la sustitución de importaciones. 

El medio fundamental fue la intervención directa del Estado en la economía, que 

incluía la protección de un mercado interno. 

La industrialización subordinó el desarrollo de las demás actividades económicas, 

particularmente las del sector primario, generó un modelo de explotación intensiva y 

extensiva de los recursos naturales, así como un desarrollo urbano industrial que no 

prevía sus efectos ambientales, ni reguló adecuadamente sus resultados en términos 

de manejo de residuos, emisión de contaminantes a la atmósfera o descargas en los 

cuerpos de agua. 
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A partir de 1982, la política ambiental mexicana comenzó a adquirir un enfoque 

integral y se reformó la Constitución para crear nuevas instituciones y precisar las 

bases jurídicas y administrativas de la política de protección ambiental. En este año 

fue creada la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE), para garantizar 

el cumplimiento de las Leyes y reorientar la política ambiental del país y en este 

mismo año se promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente. 

En 1987, se facultó al Congreso de la Unión para legislar en términos de la 

concurrencia a los tres ordenes de gobierno, en materia de protección al ambiente. 

Con base en esa reforma y en las leyes anteriores, en 1988 fue publicada la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), misma que 

hasta la fecha, ha sido la base de la política ambiental del país. 

En 1989, se creó la Comisión Nacional del Agua (CNA) como autoridad federal en 

materia de administración del agua, protección de cuencas hidrológicas y vigilancia 

en el cumplimiento de las normas sobre descargas y tratamientos del agua. 

En 1992, se transformó la SEDUE en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y 

se crearon el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente (Profepa). 

En diciembre de 1994, se fundo la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca (Semarnap), dicha institución nace de la necesidad de planear el 

manejo de recursos naturales y políticas ambientales en nuestro país desde un punto 

de vista integral, articulando los objetivos económicos, sociales y ambientales. Esta 

idea nace y crece desde 1992, con el concepto de "desarrollo sustentable". Con este 

cambio, desaparece la Secretaría de Pesca (Sepesca) y la Semarnap se integra de 

la siguiente forma: 

Subsecretaría de Recursos Naturales.- Sus funciones anteriormente estaban 

en la SARH, SEDESOL. 
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o Subsecretaría de Pesca.- Sus funciones anteriormente estaban en la 

Sepesca. 

o Instituto Nacional de Ecología, el cual dependía de la SEDESOL. 

o Instituto Nacional de la Pesca, el cual dependía de la Sepesca. 

o Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el cual dependía de CNA. 

o Comisión Nacional del Agua (CNA). 

o Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

o Comisión para el Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO). 

El 30 de noviembre del año 2000, se reformó la Ley de la Administración Pública 

Federal dando origen a la Secretaría de Medio Ambiente y. Recursos Nalurales 

(Semarnat). El cambio de nombre, va más allá de pasar el subsector pesca a la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) pues, de lo que se trata, es de hacer una gestión funcional que permita 

impulsar una política nacional de protección ambiental que dé respuesta a la 

creciente expectativa nacional para proteger los recursos naturales y que logre incidir 

en las causas de la contaminación y de la pérdida de ecosistemas y de biodiversidad, 

la Semarnat ha adoptado un nuevo diseño institucional y una nueva estructura ya 

que actualmente la política ambiental es una política de Estado, por lo que el medio 

ambiente adquiere gran importancia al establecerse como un tema transversal 

inserto en las agendas de trabajo de las tres comisiones de gobierno: 

• Desarrollo Social y Humano. 

• Orden y Respeto. 

• Crecimiento con calidad. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) es la 

dependencia de gobierno que tiene como propósito fundamental, constituir una 

política de Estado de protección ambiental, que revierta las tendencias del deterioro 

ecológico y siente las bases para un desarrollo sustentable en el país. 

Visión 
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Un país en el que la ciudadanía abrigue una auténtica preocupación por proteger y 

conservar el medio ambiente y utilizar sustentablemente los recursos naturales 

conciliando el desarrollo económico, la convivencia armónica con la naturaleza y la 

diversidad cultural. 

A través de una visión que busca que exista un país en el que todos abriguen una 

profunda y sincera preocupación por cuidar y conservar todo cuanto la naturaleza ha 

dado a nuestra patria, conciliando el genio humano con el frágil equilibrio de los 

demás seres vivos y su medio ambiente para alcanzar el desarrollo sustentable. 

Misión 

Incorporar en los diferentes ámbitos de la sociedad y de la función pública, criterios 

e instrumentos que aseguren la óptima protección, conservación y aprovechamiento 

de los recursos naturales del país, conformando así una política ambiental integral e 

incluyente que permita alcanzar el desarrollo sustentable. 

3.1 SECRETARíA DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

(SEMARNAT). 

OBJETIVO. 

Desarrollo Social y Humano: 

Alcanzar la protección y conservación de los ecosistemas, especies y genes más 

amenazados del país. 

Detener y revertir la contaminación del agua, aire y suelos. 

Detener y revertir los procesos de erosión y deforestación. 

Crecimiento con Calidad: 

Asegurar la incorporación de la variable ambiental como política de Estado en las 

actividades de la vida nacional (gobierno, empresas, sociedad). 
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Promover el uso sustentable de los recursos naturales (incluyendo la eficiencia en el 

uso del agua y la energía). 

Promover una gestión ambiental integral y descentralizada. 

Fomentar el desarrollo y la adopción de procesos productivos y tecnologías limpias. 

Incrementar y fortalecer la participación social y el acceso a la información en 

políticas y programas ambientales y de conservación. 

Desarrollar y fomentar la investigación aplicada para apoyar las actividades del 

Sector. 

Promover procesos de educación, capacitación y comunicación para la preservación 

del equilibrio ecológico, la protección del ambiente y el aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales. 

Facilitar la conducción integral de la política ambiental y de recursos naturales para la 

consolidación del desarrollo sustentable. 

Administrar y preservar las aguas nacionales con la participación de la sociedad, 

para lograra el uso sustentable del agua. 

Garantizar el estricto cumplimiento y aplicación de la normatividad en material 

ambiental. 

Asegurar la rendición de cuentas a la ciudadanía, con eficacia, eficiencia y 

transparencia. 
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3.2 PROCURADURIA FEDEAL DE LA PROTECCiÓN AMBIENTAL. 

(PROFEPA). 

VISiÓN 

Ser una institución fuerte y confiable, en donde la aplicación de la Ley Ambiental 

responde al ideal de justicia que la población demanda en una sociedad en la que 

cada uno de sus miembros es guardián de una amable convivencia entre el ser 

humano y la naturaleza. 

MISiÓN 

Procurar la justicia ambiental a través del estricto cumplimiento de la Ley, 

desterrando a la vez impunidad, corrupción, indolencia y vacíos de autoridad, 

haciendo partícipes de esta lucha a todos los sectores de la sociedad y a los tres 

niveles de gobierno, bajo los más puros principios de equidad y justicia. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

1. Contener la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de 

deterioro ambiental. 

11. Procurar el pleno acceso de la sociedad a la impartición de una justicia ambiental 

pronta y expedita. 

111. Lograr la participación decidida, informada y responsable de los miembros de la 

sociedad y de sus organizaciones, en la vigilancia e inducción del cumplimiento de la 

ley ambiental. 

IV. Fortalecer la presencia de la Procuraduría y ampliar su cobertura territorial, con 

criterio federalista. 

V. Construir una institución moderna y eficiente, bajo criterios de honestidad, 

transparencia y confiabilidad, que permitan crear una nueva imagen ante la sociedad. 
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Es de suma importancia que se le imparta educación y prepraracion a la sociedad a 

través de los aspectos mas básicos por medio de las Institución encargada de la 

protección del medio ambiente a efecto de salvaguardar los derechos de cuarta 

generación de los que todos tenemos la obligación de exigir que se cumplan y lleven 

acabo. 

3.3 INSTITUTO NACIONAL DE ECOLOGIA. 

El Instituto Nacional de Ecología (INE) se creó en junio de 2001 como órgano 

desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

A fin de ordenar su quehacer, la labor del INE se lleva a cabo siguiendo cuatro líneas 

de investigación o "agendas científicas": 

Una "agenda verde" orientada a llevar a cabo investigaciones que aporten 

herramientas para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Una 

"agenda gris"vinculada a las tareas de control de la contaminación en los ámbitos 

locales, regionales y global. Y para aportar resultados del análisis que permitan 

diseñar políticas para prevenir la contaminación y para manejar de la mejor manera 

los materiales peligrosos. 

La "agenda socio-económica" está conformada por proyectos de investigación 

orientados a diseñar nuevos instrumentos económicos de política ambiental, 

desarrollar metodologías de evaluación económica del capital natural y de los 

servicios ambientales, y en general a establecer sistemas de contabilidad ambiental. 

Una "agenda de investigación experimental y capacitación" con un enfoque 

básicamente experimental hacia las tecnologías de control, seguimiento y 

caracterización de los contaminantes, de las sustancias y de los residuos en aire, 

agua y suelo. Se relaciona también con la formación especializada de recursos 

humanos. 

Misión 
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Generar, integrar y difundir conocimiento e información a través de investigación 

científica aplicada y el fortalecimiento de capacidades, para apoyar la formulación de 

política ambiental y la toma de decisiones que promuevan el desarrollo sustentable. 

Visión 

Ser un Instituto que impulsa y guía la agenda de investigación ambiental aplicada en 

México y aporta significativamente a ésta, en respuesta a las necesidades emanadas 

de la política sectorial del medio ambiente y contribuyendo efectivamente al 

desarrollo sustentable del país. 

Objetivo. 

Impulsar y encauzar la elaboración de los estudios de ordenamiento ecológico del 

territorio a nivel general, regional, marino y local, y el desarrollo de los sistemas de 

información geográfica para el ordenamiento ecológico del territorio nacional, con el 

fin de apoyar la restauración, recuperación, conservación y aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales del país, a través de la generación de datos, 

bases de datos, metodologías y conceptos relacionados con el proceso de 

ordenamiento ecológico. 
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3.4 COMISiÓN NACIONAL FORESTAL (CONAFOR). 

Misión. 

En esta sección se haya la información relacionada a la Comisión Nacional Forestal, 

las regiones en las que está dividida para su operación, así como la planeación de 

los programas y apoyos. 

Visión. 

La Comisión Nacional Forestal, creada por decreto presidencial el 4 de abril del 

2001, es un Organismo Público Descentralizado cuyo objetivo es desarrollar, 

favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y restauración en 

materia forestal, así como participar en la formulación de los planes, programas, yen 

la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. 

OBJETO 

Desarrollar, favorecer e impulsar las actividades productivas, de conservación y de 

restauración en materia forestal, así como participar en la formulación de los planes y 

programas yen la aplicación de la política de desarrollo forestal sustentable. 
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3.5. COMISiÓN NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP) 

Conservar el patrimonio natural de México a través de las Áreas Naturales 

Protegidas y de los Programas de Desarrollo Regional Sustentable en Regiones 

Prioritarias para la Conservación. 

Visión 

Articular y consolidar un sistema con cobertura nacional de Regiones Prioritarias 

para la Conservación y diversas modalidades de conservación, basado en un 

enfoque representativo, sistémico, funcional, participativas, solidarias, subsidiarias y 

efectivo. A fin de atender la totalidad de aspectos integrados en la nueva política 

ambiental, la CONANP se ha planteado lo siguiente: 

Misión 

Conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos a través de las 

ANP y los Programas de Desarrollo Regional Sustentable en Regiones Prioritarias 

para la Conservación, asegurando una adecuada cobertura y representatividad 

biológica, a través de la consolidación de las Regiones Prioritarias para la 

Conservación, como zonas para la instrumentación de modelos alternos de 

organización, en las que se conjuguen las metas de la conservación con las del 

bienestar social y; a su vez promover el uso de los ecosistemas, sus bienes y 

servicios, con criterios de sustentabilidad, involucrando a los grupos indígenas y 

rurales en el diseño, propiedad y operación de actividades productivas. 
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3.6. COMISiÓN NACIONAL PARA EL CONOCIMIENTO Y USO DE LA 

BIODIVERSIDAD (CONABIO). 

Misión 

Promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la 

diversidad biológica, así como a su conservación y uso sustentable, para beneficio 

de la sociedad. 

Visión 

En la Conabio nuestro estado futuro ideal es ser: 

Una organización que contribuya significativamente a la toma de decisiones y 

establecimiento de políticas para conservar la biodiversidad y usarla 

sustentablemente, con la aportación de datos, información y conocimiento sobre ella 

obtenidos con el apoyo a su generación e integración. 

Una organización innovadora y de vanguardia en cuanto a informática de la 

biodiversidad, procesos eficientes y calidad de sus productos y servicios. 

Una organización que sea el referente obligado en materia de biodiversidad en 

México. 
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4. AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

Las Áreas Protegidas (AP) son regiones terrestres o acuáticas representativas de 

diversos ecosistemas, donde el ambiente original no ha sido significativamente 

impactado por la actividad del ser humano, es decir, permanecen intactos. 

Ocupan el 12.92% del territorio nacional y producen beneficios ecológicos y sociales 

cada vez más reconocidos y valorados. 

El instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la 

conservación de la biodiversidad es la red de áreas protegidas, creada mediante 

decreto presidencial. 

En este sentido, las actividades que pueden realizarse en ellas se implantan de 

acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA), su reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento. 

Los decretos de conservación de las Áreas Protegidas nacen con el objetivo de 

asegurar el futuro de nuestra naturaleza, hábitats y especies de flora y fauna. El 

Desierto de los Leones, localizado en el Distrito Nacional, fue la primera área 

protegida mexicana, decretada como Parque Nacional en 1917. 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) administra 

actualmente 174 áreas naturales de carácter federal, las cuales representan 25 

millones 384 mil 818 hectáreas. 

Sin embargo, existen también Áreas Protegidas estatales, comunitarias o privadas. 

Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y 

desarrollo, según categorías creadas en la Ley. 
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4.1. EVOLUCION DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS EN MÉXICO. 

SURGIMIENTO 

En el año de 1883 bajo el gobierno de Miguel Ángel de Quevedo, comenzó la 

preocupación por la conservación de los recursos naturales, promoviendo la 

protección de los bosque y la fauna así, a finales del siglo XIX, propició el 

establecimiento de la primera área protegida con un decreto presidencial: el Bosque 

Nacional del Monte Vedado del Mineral del Chico, en Hidalgo. 

Durante el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940, Quevedo se 

recibió apoyo que establecio diversas categorías de protección, de acuerdo con la 

recomendación de la Unión Panamericana, en todas aquellas áreas con bosques, 

montañas y paisajes relevantes, que contuvieran vestigios históricos o en donde se 

encontrara abundancia de animales silvestres. Entre 1936 y 1939 fue decretada una 

gran cantidad de áreas protegidas, que llegaron a cubrir casi 30% del territorio 

nacional; desgraciadamente, el gobierno nunca destinó presupuesto ni recursos 

humanos para administrar, operar, vigilar y, en su caso, expropiar las tierras. Por ello, 

la mayoría de los decretos fueron letra muerta. Además, muchos de los terrenos 

nacionales que amparaban estos decretos se repartieron para la constitución de 

ejidos. 

La misma historia se repitió en los siguientes gobiernos, como lo fueron el de Miguel 

Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. El problema se agravó entre 1964 y 1976. Durante 

este periodo, además de mantener a las Áreas Naturales Protegidas, en el 

abandono, se afectaron gravemente los ecosistemas naturales debido a la 

implementación de planes de desarrollo, sobre todo en las selvas tropicales 

húmedas, como en la Chontalpa, en Balancán-Tenosique, en Uxpanapa y en la 

Lacandona. 

En este contexto, cuando se creó la SEMARNA(P) en 1994, el tema de la 

conservación de los ecosistemas naturales se convirtió en una prioridad y se elaboró, 

por primera vez, un programa de gobierno específiCO para las Áreas Naturales 
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Protegidas. Dicho programa enfocó sus esfuerzos en crear y consolidar los 

elementos básicos operativos de las Áreas Naturales Protegidas como el sustrato 

esencial con el cual el gobierno federal podía empezar a gestionar estos territorios y 

cumplir con su responsabilidad en la protección del patrimonio natural. Las 

prioridades establecidas en el programa fueron la contratación de personal de 

campo, la elaboración de programas de manejo, el establecimiento de un consejo 

asesor, el equipamiento de las Áreas Naturales Protegidas y la construcción de 

infraestructura básica y, sobre todo, la búsqueda de fuentes de financiamiento 

diversificadas para contar con recursos económicos suficientes y de largo plazo para 

cada área. 

En 1994 la Semarnap recibió 95 Áreas Naturales Protegidas que abarcaban 13.4 

millones de hectáreas y contaban con 4 millones de pesos para su administración. 

Ninguna de ellas tenía un programa de manejo ni personal de campo que las 

atendiera. Entre 1994 y 2000, las Áreas Naturales Protegidas se incrementaron a 

119, con una superficie de 16.1 millones de hectáreas; el presupuesto aumentó 

500% (a 147 millones de pesos de recursos fiscales); se contrataron cerca de 260 

personas para atenderlas directamente en el campo, incluyendo un director, y se 

elaboraron 38 programas de manejo. 

De esta manera, en ese breve periodo se logró dar atención a 80% de la superficie 

bajo protección, se amplió la representatividad de ecosistemas con el decreto de 

nuevas áreas, se destinaron recursos fiscales para su operación, se expidió el 

reglamento de Áreas Naturales Protegidas, se creó Fondo de Áreas Naturales 

Protegidas con los recursos remanentes del donativo que el Fondo Mundial para el 

Medio Ambiente (GEF) había entregado al gobierno mexicano para la conservación 

de 10 Áreas Naturales Protegidas en 1992, se formalizó la participación de la 

sociedad mediante el Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y los 

consejos de cada área y, particularmente, se culminó con la creación de la Comisión 

Nacional Áreas Naturales Protegidas (CONANP) el 5 de junio de 2000. 
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En ésta fecha, el medio conservacionista en México celebró el día mundial del medio 

ambiente en la isla de Cozumel con gran alegría al ser anunciado el nacimiento de 

una nueva dependencia que se encargaría de la administración de las áreas 

naturales protegidas (Áreas Naturales Protegidas) del país: la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (Conanp). Este acto memorable y esperado durante 

décadas por académicos, organizaciones de la sociedad civil y habitantes de áreas 

naturales protegidas culminó un largo esfuerzo para elevar políticamente el tema de 

la conservación de la naturaleza a un alto nivel en la Administración Pública federal. 

Durante sus 12 años de vida, la CONANP ha podido consolidar la conservación de 

las áreas naturales protegidas, dando continuidad y estabilidad al tema. 

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 174 

áreas naturales de carácter federal que representan más de 25,334.353 millones de 

hectáreas millones de hectáreas. Estas áreas se clasifican en las siguientes 

categorías: 

41 Reservas de la Biosfera 12,652,787 6.44 

67 Parques Nacionales 1,432,024 0.73 

5 Monumentos Naturales 16,268 0.01 

8 Áreas de Protección de 

Recursos Naturales 4,440,078 2.26 

35 Áreas de Protección de Flora y. 

Fauna 6,646,942 3.38 

18 Santuarios 146,254 0.07 

174 25,334,353 12.90 
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A estas áreas con decreto federal se le suman 166 predios certificados, dedicados de 

manera voluntaria a la conservación. 

Respecto, a la representatividad de ecosistemas, los certificados cubren 27 000 

hectáreas de selva alta, 18 000 de selva alta/bosque mesófilo, 20 100 de bosque 

mesófilo/bosque mixto, 8 000 de selvas mediana y baja caducifolias, 17 000 de selva . 

baja/matorral xerófilo y 72 000 de matorral xerófilo/pradera. 

En algunas de estas áreas se protegen especies tan importantes como el águila real, 

el quetzal, el jaguar, el tapir, la guacamaya verde, el perrito de las praderas, el 

~, berrendo y todos los tucanes, entre otras. Un área certificada, Kolijke, en Puebla, 

cuenta con un inventario de 608 especies de mariposas diurnas (30% del total 

nacional) y en ella se ha vuelto a encontrar la serpiente corali"o de Necaxa (Micrurus 

bernadi), que se creía extinta desde 1930. Dos áreas del Istmo, Mena Nizanda y 

Cerro de las Garzas, Oaxaca, poseen colonias de mono araña asociadas a selva 

baja cadulcifolia y matorral xerófilo, descubrimiento único hasta ahora en la vertiente 

del Pacífico. 

Usualmente, el establecimiento de un área certificada sirve como catalizador regional 

para los vecinos. De esta forma se forman conjuntos de áreas contiguas que forman 

núcleos mayores o corredores. Por ejemplo, en la zona de Río Perfume, Oaxaca, los 

ejidos de Tepetotutla, San Mateo El Barrio, San Pedro y Santiago Tlatepuzco han 

conjuntado 24 000 ha. Los proyectos que han surgido por iniciativa de las 

comunidades (208) y no han sido inducidos son los que han funcionado mejor. Entre 

ellos, 18 proponentes han certificado sus áreas a un plazo de 99 años. 

La mayor fortaleza es el orgullo de por sus áreas protegidas. Algunos ejemplos 

muestran la importancia local de este certificado: en San Juan Teponaxtla el 

certificado fue bendecido por un sacerdote, a petición de la comunidad; en Cerro 

Chango y Sta. María Guienagati, Oaxaca, organizaron festivales con bailes, bandas y 

deportes para recibir sus certificados; los propietarios de Cacalotepec, Puebla, 

celebraron con una comida los cinco años de su certificación. 
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En los siguientes mapas podemos ver las Áreas Naturales Protegidas, 

Federales,70estatales y municipales y las Ecorregiones Terrestres que existen en 

Terrestres. 

~. , 
I 

1, 

AP municipales 

AP estatales 

AP federales 
250 '\. 500 1.000 km 

~~~!~--~I ~~~~I 

4.2. OBJETIVOS DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS. 

En este orden de ideas, son trece los objetivos que se sugieren a considerarse 

dentro de las metas del desarrollo económico y social, en relación con las áreas 

silvestres: 

1. Mantener grandes aéreas como muestras representativas de cada región biológica 

importantes del país en estado inalterado, para asegurar la continuidad de los 

procesos evolutivos, incluyendo la emigración animal y el flujo genético; 

70 CONANP 2007 
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2. Conservar ejemplos de las distintas características de los tipos de comunidad 

natural, paisaje y forma fisiográfica para proteger la diversidad única y representativa 

del país particularmente para asegurar la función de la diversidad, en su regulación 

del medio ambiente. 

3. Proteger todos los materiales genéticos, como elementos de las comunidades, y 

mantener la perdida de especies de animales y vegetales. 

4. Proporcionar medios y oportunidades en las aéreas silvestres con fines educativos 

formales e informales de investigación y para el estudio y monitoreo del medio 

ambiente; 

5. Salvaguardar y manejar las cuencas hidrográficas de modo que se asegure el 

flujo y pureza del agua dulce. 

6. Controlar y evitar la erosión y sedimentación especialmente en los lugares 

relacionados directamente con las inversiones que se realicen en la parte baja de los 

ríos, de las cuales depende el agua para la protección, irrigación, agricultura, pesca, 

recreo y la protección de las aéreas naturales. 

7. Custodiar y manejas los recursos pesqueros y de la fauna silvestre para la 

producción de proteínas y como base de actividades de tipo industrial, deportivo o 

creativo, tomando en cuenta la función tan vital que juegan en la regulación del 

medio ambiente; 

8. Proporcionar oportunidades para la recreación al aire libre en forma constructiva y 

saludable para los residentes locales y para los visitantes del exterior, de manera que 

sirvan para un desarrollo turístico que se basa preferentemente en las características 

naturales y culturales del país. 

9. Manejas los recursos madereros para que cumplan su papel en la regulación del 

medio ambiente y proporcionen una producción estable de productos de madera 

para la construcción de viviendas y otros usos de importancia para el país; 
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10. Proteger y hacer accesibles todos los sitios, objetos y estructuras naturales, 

históricas y arqueológicas con fines de utilización pública y de investigación 

científica, como elementos del patrimonio cultural de la Nación; 

11. Proteger y manejar el paisaje para asegurar la calidad del medio ambiente cerca 

de las ciudades y los pueblos, carreteras ríos, zonas recreativas y turísticas; 

12. Mantener y manejar amplias zonas del terreno, bajo métodos flexibles de 

utilización del suelo, de modo que conserven los procesos naturales que aseguren la 

libertad de opciones en caso de futuros cambios en la utilización del mismo, así 

como también la utilización e incorporación de tecnologías según surjan nuevos 

requisitos humanos, y el comienzo de nuevas prácticas de conservación que se 

desprendan de las nuevas investigaciones; y 

13. Organizar y enfocar todas las acciones en pro del desarrollo rural integral, 

dándole un enfoque particular a la investigación y utilización de los terrenos 

marginales y a la opción de oportunidades estables de trabajos rurales?1 

No debemos perder de vista que para el presente trabajo es de suma importancia el 

objetivo de las Áreas Naturales Protegidas es mas que fundamental por ser nuestro 

principal plano de estudio y reserva siendo el vital filtro de la población hacia la 

reserva y protección de la flora fauna y presenvacion de las mismas, ya que es uno 

de las mas básicos y vulnerables medios de nuestro organización a efecto de poder 

proporcionarles cuidados, medios de defensa y protección. 

71 www.Semarnat.com-2011. 
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4.3. TIPOS Y CARACTERíSTICAS DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS, 

EN EL PAís: 

Actualmente, constituyen el instrumento de poi ítica ambiental con mayor definición 

jurídica para la conservación de la biodiversidad son las Áreas Naturales 

Protegidas. 

Estas son porciones terrestres, acuaticas del territorio nacional representativas de 

los diferentes ecosistemas, en donde el ambiente original no ha sido esencialmente 

alterado y producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. 

Se crean mediante decreto presidencial y las· distintas actividades que pueden 

llevarse a cabo en el se constituyen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio 

Ecólogico y Protección al Ambiente (LGEEPA). 

174 Áreas Naturales Protegidas. Las cuales se integran actualmente distribuidas en 

el territorio nacional en las siguientes categorías de manejo: 

• 41 Reservas de la Biósfera 

• 67 Parques Nacionales 

• 5 Monumentos Naturales 

• 8 Áreas de Protección de Recursos Naturales 

• 35 Áreas de Protección de Flora y Fauna 

• 18 Santuarios. 

• 
En este momento, las 174 Áreas Naturales Protegidas registradas en el Sistema 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, (SINAP). Cubren una superficie de 

25,334,353 hectáreas. 

La Ley señala las siguientes clases de áreas naturales protegidas en el artículo 46: 

Reservas de la Biósfera. 

Parques Nacionales. 

Monumentos Naturales. 

111 



Áreas de Protección de Recursos Naturales. 

Áreas de Protección de Flora y Fauna. 

Santuarios. 

Parques y Reservas Estatales. 

Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población. 72 

A efecto de tener un orden y salvaguardar a las especies endémicas, las que se 

encuentran en peligro de extinción y resguardar la flora y fauna de zonas especificas 

la clasificación que se les ha asignado es muy básica y útil para poder 

proporcionarles los cuidados necesarios a efecto de su preservación, las que 

explicaremos de manera detallada a continuación: 

4.3.1 Artículo 48 LGEEPA: LAS RESERVAS DE LA BIÓSFERA 

Constituyen áreas biogeográficas, relevantes a nivel nacional, representativas de uno 

o más ecosistemas no alterados significativamente por la acción del hombre o que 

requieran ser preservados y restaurados, en los cuales habiten especies 

representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo las consideradas endémicas, 

amenazadas o en peligro de extinción. 

En ellas puede determinarse la existencia de la extensión o superficies mejor 

conservadas, o no alteradas, que alojen ecosistemas, o fenómenos naturales de 

especial importancia, o especies de flora y fauna que requieran protección especial, y 

que serán conceptuadas como zona o zonas núcleo, de igual manera, podrá 

autorizarse la realización de actividades de preservación de ecosistemas y sus 

elementos de investigación científica y educación ecológica, y limitarse o prohibirse 

aprovechamientos que alteren los ecosistemas. 

72 GUTIERREZ Najera, Raquel, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial, Pórrua Edición Quinta 
2003, p.92 
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4.3.2 Artículo 49 LGEEPA: PARQUES NACIONALES. 

Son las creadas como representaciones biogeográficas a nivel nacional, de uno o 

más ecosistemas que signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, 

educativo, de recreo, su valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su 

aptitud para el desarrollo del turismo, o por otras razones de interés general. 

En ellos sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas con la 

protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna y, en general, 

con la preservación de los ecosistemas y sus elementos, también con la 

investigación, recreación, turismo y educación ecológicos. 

Los "Parques Nacionales Son aquellas Áreas con uno o más ecosistemas que se 

signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo de recreo, su valor 

histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo del 

turismo, o por otras es análogas de interés general. Este tópico, constituye la 

categoría de área protegida más conocida y con mayor arraigo en el mundo. La 

entrada formal de México a la corriente internacional de Parques Nacionales la lleva 

a cabo el presidente Carranza al decretar el Desierto de los Leones como el primer 

Parque Nacional de México, el primero de noviembre de 1917. La categoría de 

Parque Nacional no fue utilizada otra vez sino hasta el régimen de Lázaro Cárdenas, 

y con él se inicia en grande el uso de Parques Nacionales como política para la 

conservación de la naturaleza con la creación de 41 Parques.,,73 

En nuestra opinión los Parques Nacionales son áreas que encierran características 

naturales espectaculares o únicas de interés nacional o internacional. Estas áreas 

incluyen ejemplos representativos de las principales regiones biogeográficas del país 

tales como selvas tropicales y lluviosas, páramos andinos que pueden manejarse en 

su estado natural o casi natural. Existe poca o nula evidencia de la acción del 

73 Vargas Marques, Fernando. Parques Nacionales de México y Reservas Equivalentes. Pasado, 
Presente y Futuro. Colección Grandes Problemas Nacionales. Serie: Los Bosques de México. Instituto 
de Investigaciones Económicas UNAM. México 1984. pp.169-172 
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hombre en estas zona; de modo excepcional se encuentran allí objetos, estructuras o 

sitios culturales, los cuales se manejan como parte integral de las áreas silvestres. 

Los parques poseen el potencial esencial para el desarrollo de las actividades 

recreativas y educativas en relación con los recursos naturales y culturales 

particulares de las áreas. Representan un gran compromiso para la protección de los 

recursos genéticos. Su tamaño en suficiente para mantener la integridad del sistema 

ecológico y las características del paisaje, lo que requiere miles y hasta millones de 

hectáreas. Su objetivo principal de manejo consiste en conservar las á reas naturales 

y culturales, que son únicas y representativas, y proteger lo relacionado con los 

recursos genéticos del paisaje.74 

Es la menera de fomentar espacios verdes y que preserven los derechos de cuarta 

generación para el ser humano y que de esta manera se cuente con áreas verdes de 

gran ayuda para el desarrollo fomendo y educación del hombre en su entorno 

ecológico. 

4.3.3. Artículo 52 LGEEPA: LOS MONUMENTOS NATURALES. 

Son aquellas áreas que contengan elementos naturales, lugares u objetos, que por 

su carácter único o excepcional, interés estético, valor histórico o científico, se 

resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta. Esta figura puede no tener 

una amplia variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria para ser incluida en 

otras categorías de manejo, y en ellos sólo permite la realización de actividades 

relacionadas con su preservación, investigación científica, recreación y educación. 

Son lugares que por su carácter único o excepcional deban de ser conservados para 

educación enseñanza o deleite sin que se permita modificación o alteración. 

74 GUTIÉRREZ Nájera Raquel, Introducción al Estudio del Derecho Ambiental, Editorial: Porrúa, 
Edición: Quinta. p 94. 
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Gutierrez Najera, lo definen de la siguiente manera: Son áreas que generalmente 

contienen extraordinarias características naturales de importancia nacional o 

internacional, tales como formaciones geológicas, cascadas superlativas o una 

especie única de animal o planta. 

Los monumentos naturales apenas tienen evidencia de la acción del hombre, y 

cuentan con un potencial para la educación ambiental y la creación pública. 

Tendrán el tamaño suficiente para manejar y proteger las características naturales. 

La conservación de esta área requiere de cientos de hectáreas, hasta miles de ellas, 

como pudieran ser el proteger una cueva subterránea o el de una zona costera de 

dunas, por mencionar algunos ejemplos. Los principales objetivos de manejo 

consisten en proteger y conservar las características naturales y proteger lo 

relacionado con los recursos genéticos.75 

4.3.4. Artículo 53 LGEEPA: ÁREAS DE PROTECCiÓN DE RECURSOS 

NATURALES. 

Son aquellas destinadas de manera exclusiva a la preservación y protección del 

suelo, las cuencas hidrológicas, las aguas y, en general de los recursos naturales 

localizados en terrenos de aptitud preferencialmente forestal. Este modelo, no se 

puede utilizar en regiones en donde existan otras figuras decretadas con diferentes 

categorías. Dentro de este grupo se consideran las reservas y zonas forestales 

protectoras de ríos, lagos, lagunas, manantiales y demás cuerpos considerados 

aguas nacionales, especialmente cuando se destinen al abastecimiento de agua para 

el servicio de los asentamientos humanos. 

En ellas, sólo se pueden realizar actividades relacionadas con la preservación, 

protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales que 

comprenden, así como la investigación, recreación, turismo y educación ecológica, 

75 Idem. p. p 94 -95. 
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tomando en cuenta lo que disponga el decreto que las forma, su programa de 

manejo y otras leyes aplicables. 

Estas áreas la mayoría de las veces son creadas naturalmente con el paso del 

tiempo y tienen gran valor por que son irrepetibles e inigualables. 

4.3.5. Artículo 54 LGEEPA: ÁREAS DE PROTECCiÓN DE FLORA Y FAUNA. 

Son aquellas áreas que contienen especies nativas de fauna y habitat adecuado 

para otros productos faunísticos o para la caza visual ó deportiva, existen bastante 

variedad en esta categoría que utiliza combinaciones de fauna silvestre, pastoreo y 

pesca en terrenos privados, es decir, se limita al manejo de especies nativas dentro 

de su hábitat autóctonos bajo los principios de manejo de fauna silvestre. Su principal 

objetivo es el manejo resultante económicamente viable y en suministrar proteínas o 

productos faunísticos de modo que resulte congruente con la capacidad del habitat 

natural, aunado a lo anterior, estas áreas pueden suministrar protección al paisaje, 

ofrecer oportunidades recreativas y turísticas, así, como para la investigación y 

educación sobre el manejo de fauna silvestre. Las especies nativas de fauna de alto 

carisma y valor simbólico y que presentan problemas serios de conservación se 

encuentran distribuidas en gran parte dentro de las Áreas Naturales Protegidas. 

Resulta crucial, en la estrategia de la conservación de biodiversidad, desarrollar 

versiones de áreas naturales protegidas, dada la abrumadora riqueza de flora y 

fauna del país, que en muchos casos, presentas especies u subespecies de 

redistribución muy restringida con frecuencia esta riqueza incluye zonas únicamente 

muy pequeñas que sería impráctico darles el carácter de áreas naturales protegidas 

ya que abarcan solo pequeñas cañadas, vegas de ríos y relictos forestales76
. 

México es uno de los cinco países en lo que podemos encontrar una gran cantidad 

de flores frutos y fauna que solo habitan en espacios específicos de nuestro territorio 

76 GUTIERREZ Najera, Raquel, Introducción al Estudio del Derecho, Editorial, Pórrua Edición Quinta 
2003, p 93-94 
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por lo que es importante preservarlos y protegerlos ya que la extinción de cada uno 

de estos elementos tan básicos y presiosos no tiene reparación económica en todo el 

planeta y lamentablemente México tiene una normatividad muy escuálida para darles 

el cuidado necesario. 

4.3.6. BOSQUES NACIONALES. 

Son áreas extensas, generalmente silvestres y con amplias zonas de bosques 

maderables. Además de estos recursos, poseen cuencas hidrográficas de gran 

importancia para la utilización del agua río bajo, así como de pastizales para el 

ganadodomésti€os o· los, animales silvestres, hábitats -de importancia para la 

explotación de la caza la pesca de subsistencia deportivas, así como áreas con 

belleza escénica para la recreación y el turismo. 

Los bosques nacionales ofrecen la oportunidad de utilizar los recursos naturales de 

varias formas y con muchas combinaciones, sin embargo, se intenta mantener la 

capacidad de productora del sistema natural. Estas áreas son lo suficientemente 

amplias para proporcionar el territorio necesario para el manejo adecuado de los 

recursos con base de rendimiento sostenido. Los principales objetivos de manejo de 

estas áreas consisten en la producción de madera, bajo los conceptos de uso 

múltiple y rendimiento sostenible77
. 

4.3.7. MONUMENTOS CULTURALES. 

Son sitios o áreas con características históricas, arqueológicas o con otros rasgos 

culturales de importancia nacional o internacional, por ejemplo: sitios precolombinos, 

fortalezas coloniales o campos de batalla. Deben manejarse en forma cooperativa 

con lo departamentos de Administración Pública y los propietarios privados o 

comunales, según sea el tipo de propiedad de la tierra. 

77 GUTIÉRREZ NÁJERA Raquel, Introducción al Estudio del Derecho Ambiental. Editorial: Porrúa, 
Edición: Quinta. P 96. 

117 



Su tamaño depende de la magnitud de las estructuras o ruinas que haya que 

conservar, y de terrenos suficientes en los alrededores que aseguren una protección 

adecuada y un fondo escénico a los valores culturales. Los objetivos de manejo de 

estas áreas son la protección y la preservación· de los valores culturales, y el de 

proporcionar oportunidades de carácter educativo, recreativo, de investigación y 

monitoreo.78 

4.4. AREA NATURAL PROTEGIDA EN LA REPUBLlCA MÉXICANA: SIERRA 

GORDA DE QUERETARO. 

La Sierra Gorda se ubica en la región orográfica perteneciente a la vertiente del Golfo 

de México, con un relieve de origen sedimentario caracterizado por sierras altas con 

altitudes superiores a los 3,000 msnm y con amplios y profundos cañones labrados 

por los ríos Santa María, Extóraz y Moctezuma. Está ubicada en la zona de 

transición entre el Neártico y la región Neotropical. 

78 ldem. 
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Hidrológicamente la Sierra Gorda forma parte de la cuenca del río Pánuco, por lo que 

la totalidad de los escurrimientos del área desembocan en el Golfo de México a 

través de las corrientes de los ríos Moctezuma y Santa María, que cortan de tajo a la 

sierra en imponentes cañones. Para la subcuenca del río Santa María, la Sierra 

Gorda aporta 18% del agua calculada para la cuenca del río Pánuco de esa 

corriente, estimada en 881 millones de metros cúbicos. El 19.6% del territorio de la 

Reseerva de la Biósfera de Sierra Gorda de Queretaro aporta caudales a la vertiente 

del río Extoraz y mediante esta corriente al río Moctezuma. 

Dadas las características geológicas del área, eminentemente cárstica, la producción 

de agLla superficial que es conduc'ida por las corrientes fluviales es sólo una 

pequeña fracción del agua captada en la misma, por lo que sin duda la derrama 

hidrológica es mayor y en una escala aún no cuantificada. 

Dentro de la Sierra Gorda, se ubica la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda que 

ocupa el 76.68% de la misma. Esta reserva es un área natural protegida que alberga 

miles de especies de plantas y animales, algunas de ellas protegidas y otras en 

peligro de extinción. 

La Presa de Jalpa, cercana a la cabecera municipalde Jalpa de Serra, fue declarada 

sitio Ramsar el 2 de febrero de 2004 por ser humedal de importancia mundial. La 

presa atrae a varias especies de aves acuáticas y migratorias, sirviendo como sitio 

de reproducción y refugio de cerca de 140 especies reportadas en las inmediaciones 

de la presa. Es importante por su función como fuente de agua potable y por la 

derrama económica derivada de este embalse para el regadío de terreno agrícola del 

Distrito de Riego 001 que dan empleo a varios trabajadores. 
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4.4.1 LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE SIERRA GORDA. 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

Los primeros asentamientos humanos en la Sierra Gorda estuvieron dispersos en los 

llanos, valles y en las montañas. Con el paso del tiempo sus pobladores localizaron 

sitios con posibilidades de aprovechamiento para satisfacer sus necesidades. La 

adaptación del hombre a la vida serrana, hace más de mil años, significó el inicio del 

aprovechamiento de los recursos naturales de su alrededor con la influencia de la 

macro región mesoamericana. En el periodo Clásico predominaron las actividades 

agrícolas· y las labores mineras. También se elaboraban cestería, huaraches de fibra 

fina, petates de palma y telas de algodón o de yuca usando cordajes de algodón. 

Hacia el año 800 d.C., a los habitantes locales -conocidos como serranos- se les 

unieron los otomíes, provenientes del sur, quienes ocuparon el sur del estado de 

Querétaro para posteriormente llegar a la Sierra Gorda, donde convivieron con los 

pueblos de la región hasta la llegada de los chichimecas. En el periodo Postclásico 

(900-1500 d.C.) hubo cambios climáticos. Las sequías obligaron a los habitantes 

serranos a abandonar la agricultura, y los grandes centros como Ranas, Toluquilla, 

Quirambal y El Soyatal, decrecieron en población y actividad, debido a la baja de la 

producción agrícola, mermando por la misma causa las labores mineras. La frontera 

mesoamericana empezó a contraerse hacia el sur lo que propició que empezaran a 

invadir la región grupos de cazadores recolectores del norte (Arida- mérica), 

llamados genéricamente "chichimecas". 

Asimismo, por el noreste llegaron grupos e influencias totonacas procedentes de El 

Tajín, en la región central de Veracruz. Hacia 1300 d.C., la presencia de los 

chichimecas fue definitiva, mientras los toltecas y totonacas insistían aún en 

establecer sus hegemonías en esos sitios; son prueba de ello los sahumerios 

toltecas, y los yugos y palmas totonacas encontrados entre los restos arqueológicos. 

La actividad minera debió decrecer al dispersarse la población hacia la Huasteca y 

la región de los valles queretanos. La frontera mesoamericana se había diluido para 

reubicarse hasta la cuenca del río Lerma y el territorio queretano sirvió como franja 
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amortiguadora entre las grandes hegemonías de los mexicas, aztecas y purépechas. 

Estos últimos penetraron en la Sierra Gorda hacia 1400 d.C., en donde 

reconquistaron la región minera. Establecieron también el estilo arquitectónico de las 

yácatas en la edificación de los centros ceremoniales e introdujeron la orfebrería y 

plumaria. Sin embargo, por el embate de los grupos del norte, tuvieron que 

replegarse. Para principios del siglo XVI, los chichimecas se encontraban bien 

consolidados en la región. De ellos se definieron claramente dos grupos: pames y 

jonaces. Los pames fueron uno de los grupos chichimecas que llegaron desde el 

siglo XIV a la Sierra Gorda y adoptaron patrones culturales que los transformaron en 

un pueblo poco belicoso. Se ubicaron al sur y coexistieron pacíficamente con 
." J -'. '1 -'f 

otomíes y purépechas. 

Un siglo más tarde, entraron los jonaces, un grupo más belicoso que no asimiló los 

recursos civilizados de los grupos asentados, sino que se dedicó a atacarlos. No 

menos importante fue la situación bélica que envolvió a la Sierra Gorda, a partir de la 

mitad del siglo XVI, con el estallido de la Guerra Chichimeca en el centro del país, 

debido al avance español hacia las minas recién descubiertas en Zacatecas, 

Guanajuato y San Luis Potosí. Hasta los pacíficos pames, que antes se conformaban 

con el robo de ganado, empezaron a participar en ataques sangrientos. En 

contrapartida, los capitanes de la frontera no se quedaron atrás en el exterminio de 

indígenas. 

En este contexto de violencia generalizada, que en Sierra Gorda duró más de dos 

siglos con algunos periodos de relativa paz, se abrieron paso los misioneros 

dominicos y franciscanos de diversas provincias y colegios, que coincidieron en sus 

empeños por evangelizar a pames y jonaces, por lo menos hasta la segunda mitad 

del siglo XVII. En este proceso, las misiones fueron decisivas para la penetración y 

ocupación de territorios, así como para la integración sociocultural de los pueblos 

conquistados. 

Es en esta etapa cuando se inició la construcción de las misiones de Jalpan, Concá, 

Tancoyol, Tilaco y Landa por los fernandinos. 
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En 1733, se estableció el colegio de San Fernando de México con el propósito de 

evangelizar la Sierra Gorda, e inició con la misión de Vizarrón, para continuar en 

otros lugares. No obstante, estas misiones, que buscaban pacificar y convertir a los 

indígenas, no pudieron evitar la extinción casi total de los jonaces en la Sierra Gorda. 

La misión de Vizarrón se extinguió en 1748 a consecuencia de la victoria definitiva de 

Escandón y sus capitanes sobre los jonaces, en la batalla del Cerro de la Media Luna 

(Municipio de Peñamiller). 

En el transcurso de la Colonia y la primera mitad del siglo XIX, aumentó la propiedad 

privada y consecuentemente los bosques empezaron a disminuir. Paralelamente, se 

impusieron reglas a su explotación, hasta que llegó el momento en que los 

habitantes tenían que pagar por un pedazo de tierra para poder sembrar y 

complementar su actividad en el bosque. La expansión de la propiedad privada 

provocó la pérdida del derecho de uso de los recursos naturales de los indígenas de 

la Sierra. Este elemento constituyó la causa fundamental y tradicional de las luchas 

de los serranos hasta la primera mitad del siglo XIX. La explotación de los bosques 

era indispensable para la economía regional y como complemento de la economía 

familiar campesina. La madera requerida por la minería, curtiduría y construcción era 

suministrada por una serie de trabajadores libres llamados carboneros, madereros y 

leñadores, quienes vivían en la Sierra. Estos vendían la madera para poder pagar el 

alquiler de las tierras en las que sembraban y también la utilizaban como leña para 

su propio consumo. Así que los campesinos, quienes vivían fundamentalmente del 

corte de la madera, constituyeron grandes masas de arrendatarios. Este fue el sector 

dinámico de la población que luchó siempre por el libre uso de los bosques. 

Durante el siglo XIX, la Sierra Gorda fue escenario de importantes conflictos de 

poder. En los años cuarenta, en medio de una gran crisis, la intervención americana 

(1848) agudizó la crisis económica en el campo, pero no así en la minería que 

registró un auge. La falta de cosechas vino a empeorar las condiciones de vida de 

los campesinos, ya deterioradas por el aumento de los impuestos. La crisis 

económica y de poder creó una coyuntura favorable para la aparición de alianzas de 

los trabajadores del campo con hacendados y militares. Entre estos crearon un 
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movimiento social de rebelión tipo guerrilla, el cual fue controlado poco después. 

Aparejadas a la última etapa del movimiento vinieron las medidas del gobierno para 

pacificar la región, que incluyeron concesiones a los grupos dominantes (hacendados 

y militares). No obstante, los campesinos, a pesar de haberse reducido los 

impuestos, no tuvieron mejoras en sus condiciones de vida. Además, con la 

formación de colonias militares, la reglamentación para la explotación de los bosques 

se hizo más estricta. Por otra parte, la presión del ejecutivo para que el gobierno 

estatal repartiera la tierra a los campesinos no tuvo efecto. Hacia los años cincuenta 

(1853), el dictador Santa Anna decreta la formación del territorio de la Sierra Gorda, 

bajo la administración directa del gobierno supremo. La huida de Santa Anna del país 

puso en duda la legitimidad del territorio que desapareció por decreto en 1857. Sin 

embargo, los problemas de la Sierra Gorda y sus rebeliones persistirían por treinta 

años más. 

En los inicios del presente siglo, los problemas sociales del Porfiriato 

desencadenaron el movimiento revolucionario. Fue hasta finales de 1916 cuando la 

Sierra Gorda disfrutó de una paz relativa, resguardada por los cuerpos de las 

defensas rurales. Todavía hubo otros alzamientos en los años veinte y treinta. La 

última intervención armada por las defensas rurales en la Sierra Gorda fue en 1938. 

El reparto agrario no se dio hasta los años veinte y continuó luego en los años treinta 

y cuarenta. Derivado de esto, surgieron varios ejidos y gran cantidad de pequeñas 

propiedades en toda la región. Es entonces cuando se inicia el fenómeno que 

constituye el proceso histórico y social más importante de la segunda mitad del siglo 

XX para Sierra Gorda: la migración. El proceso migratorio se inicia en los años de 

Ávila Camacho (1942), cuando los campesinos y jornaleros fueron reclutados para 

satisfacer la necesidad urgente de mano del gobierno de Estados Unidos, dentro de 

la problemática de la Segunda Guerra Mundial. 

Las leyes migratorias entonces vigentes fortalecieron el fenómeno, junto con el 

hecho de que en Estados Unidos se obtenía una buena remuneración por el trabajo, 
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comparada con los ingresos que percibían en el país, con sólo el sacrificio de 

separarse temporalmente de la familia y pese a las duras condiciones de explotación. 

Durante la década de 1950 a 1960 el flujo de migrantes de la Sierra Gorda continuó, 

aunque fue por razones de subsistencia, debido a la carencia de servicios (caminos, 

luz yagua) que sufría la Sierra en esos años. No fue sino hasta 1962 cuando se 

construyó la carretera que une a Querétaro con la Sierra Gorda. A partir de los años 

setenta, las personas empezaron a viajar para trabajar en los Estados Unidos 

motivadas ya no tanto por complementar sus recursos de subsistencia, sino por 

satisfacer expectativas de orden social y cultural. En estas mismas fechas es cuando 

se produce el auge de la minería. Ya en los años ochenta se perciben cambios en las 

condiciones socioeconómicas y culturales de la Sierra Gorda; por un lado la pérdida 

de las actividades tradicionales y culturales debido a la migración y 

transculturización, y por otro el mejoramiento de la economía del estado 

(modernización de las vías de comunicación, así como la extensión de los servicios 

de salud y educación a más localidades). En resumen, la situación ambiental en la 

Sierra Gorda se ha caracterizado desde antaño por un aprovechamiento inadecuado 

de los recursos naturales, que en este siglo se manifiesta en problemas como una 

elevada deforestación y cacería, aunada al continuo crecimiento poblacional, la alta 

dispersión de la población y la degradación de los recursos naturales por falta de un 

manejo adecuado. Así, tenemos una región que posee todavía una buena parte de 

sus recursos, pero que requiere orientarse hacia la sustentabi/idad. 

CREACiÓN DE LA RESERVA 

El proceso que se siguió para que la Sierra Gorda Queretana alcanzara la categoría 

de reserva de la biosfera se debió a la gran importancia biológica, al grado de 

conservación de sus elementos y a la representatividadde su biodiversidad en el 

ámbito nacional por la gran variedad de ecosistemas presentes. Esto, aunado al 

empuje y la gestión ciudadana en pro de la conservación de los recursos naturales 

de la región, desencadenó una serie de consultas y propuestas para someter a la 

federación su protección y manejo. 
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El 19 de Mayo de 1997 DECRETO por el que se declara área natural protegida con 

carácter de reserva de la biosfera, la región denominada Sierra Gorda localizada en 

los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller, Pinal de Amoles y Landa 

de Matamoros, Qro. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.

Presidencia de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción 1, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los 

artículos 27, párrafo tercero, de la propia Constitución; 20., fracciones 11 y 111, 50., 

fracción VIII, 44, 45, 46, fracción 1, 47, 48, 49, 57, 58, 60, 61, 63, 64 Bis, 65, 66, 67, 

74 Y 75 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente; 20., 

párrafo segundo, 50. y 88 de la Ley Agraria; 20. de la Ley Forestal; 40., incisos a}, b} 

y d}, de la Ley Federal de Caza; 60., fracción IV, 70., fracciones" y IV, Y 38, fracción 

", de la Ley de Aguas Nacionales; 32 Bis, 35 y 41 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, y 

CONSIDERANDO 

Que los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones 

biogeográficas, los ecosistemas, así como la diversidad genética de las especies 

silvestres, conforman el patrimonio natural, que constituye una riqueza pública que el 

Estado tiene el deber de proteger para beneficio de los mexicanos, ya que su 

aprovechamiento sustentable y su conservación hacen posible la supervivencia de 

los grupos humanos; 

Que el desarrollo industrial, agropecuario y urbanístico, que en las últimas décadas 

se ha realizado de una forma desordenada, ha ocasionado graves daños al 

patrimonio natural, lo que provoca que algunos ecosistemas sufran perturbaciones y 

que numerosas especies estén en peligro de desaparecer; y esta situación amenaza 

la posibilidad de continuar obteniendo los beneficios y recursos que la naturaleza 

proporciona, los cuales son la base de la economía y del bienestar social del país; 
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Que las reservas de la biosfera son áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, 

en las que· existen varios ecosistemas no alterados significativamente por la acción 

del hombre y en los cuales habitan especies representativas de la biodiversidad 

nacional, incluidas algunas de las consideradas endémicas, amenazadas yen peligro 

de extinción; 

Que en la porción queretana de la Sierra Gorda existen recursos hidrológicos de gran 

valor, distribuidos en tres subcuencas de importancia, como son: el Río Santa María, 

Estórax y Moctezuma, afluentes de la Cuenca del Río Pánuco; así como las laderas 

medias y altas de esta sierra, que constituyen las principales áreas de captación y 

aprovisionamiento de agua para los municipios de Pinal de Amoles, Jalpan de Serra, 

Peñamiller, Arroyo Seco y Landa de Matamoros; de igual modo, estos acuíferos 

permiten el desarrollo de las actividades agropecuarias, industriales y forestales de la 

región serrana del Estado de Querétaro y de las Huastecas Potosina y Tamaulipeca; 

Que la Sierra Gorda queretana, al formar parte de la Sierra Madre Oriental, presenta 

una gran complejidad fisiográfica y diversas altitudes, que varían de los 300 m.s.n.m. 

a los 3,100 m.s.n.m., las cuales originan la presencia de numerosas variantes 

climáticas en la región, lo que a su vez favorece la incidencia de grandes 

formaciones vegetales, representativas de la flora mexicana, que deben ser 

protegidas dada su relativa fragilidad, mediante la regulación de las actividades 

productivas y la promoción de su aprovechamiento sustentable, con el objeto de 

lograr su conservación; 

Que en el área existen numerosas especies de flora de las clasificadas como 

amenazadas, endémicas, raras, en peligro de extinción o sujetas a protección 

especial, conocidas como magnolia, ocotillo, espada, cilantrillo, maguey, cardón, 

biznaga, palo-escrito, zapote, aguacatillo, oyamel o guayamé, granadillo y cedro rojo; 

asimismo, se encuentran algunas especies de fauna igualmente amenazadas, 

endémicas, en peligro de extinción, así como otras sujetas a protección especial, 

tales como la tuza, una gran cantidad de fauna cavernícola, el jaguar, la mariposa de 

Humboldt, el oso negro, la guacamaya verde, el mono araña, la nutria, el puerco 

espín y el tucán verde; 
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Que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, por conducto del 

Instituto Nacional de Ecología, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 

Urbano, Obras Públicas y Ecología del Gobierno del Estado de Querétaro, los 

municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller, Pinal de Amoles y Landa de 

Matamoros, la Universidad Autónoma de Querétaro, el Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de Querétaro, el Instituto de Ecología A.C., el Grupo 

Ecológico Sierra Gorda, I.A.P. y con la participación de los habitantes de la región, 

realizó estudios y evaluaciones en los que se demostró que los ecosistemas de la 

Sierra Gorda no se encuentran significativamente alterados, se caracterizan por su 

gran riqueza y fragilidad, y que contienen muestras representativas de los 

ecosistemas originales, razón por la que se considera que reúne los requisitos 

necesarios para constituirse como una reserva de la biosfera; 

Que los estudios a que se refiere el considerando anterior, estuvieron a disposición 

del público, según aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de 

enero del año en curso; y que las personas interesadas emitieron en su oportunidad 

opinión favorable para el establecimiento de dicha área; 

Que la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca ha propuesto al 

Ejecutivo Federal declarar la región conocida como "Sierra Gorda", en la parte que 

se ubica en el Estado de Querétaro, como área natural protegida, con el carácter de 

reserva de la biosfera, he tenido a bien expedir el siguiente 

DECRETO 

ARTíCULO PRIMERO.- Se declara área natural protegida, con el carácter de reserva 

de la biosfera, la región denominada "Sierra Gorda", en la parte que se ubica en el 

Estado de Querétaro, con una superficie territorial de 383,567-44-87.5 ha. 

(TRESCIENTAS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTAS SESENTA Y SIETE 

HECTÁREAS, CUARENTA Y CUATRO ÁREAS, OCHENTA Y SIETE PUNTO 

CINCO CENTIÁREAS), dentro de la cual se ubican once zonas núcleo con una 

superficie total de 24,803-35-87.5 ha. (VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTAS TRES 

HECTÁREAS, TREINTA Y CINCO ÁREAS, OCHENTA Y SIETE PUNTO CINCO 

127 



CENTIÁREAS) Y una zona de amortiguamiento con una superficie total de 358,764-

09-00 ha. (TRESCIENTAS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTAS SESENTA Y 

CUATRO HECTÁREAS, NUEVE ÁREAS, CERO CENTIÁREAS). La reserva de la 

biosfera se encuentra localizada en los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, 

Peñamiller, Pinal de Amoles y Landa de Matamoros, en el Estado de Querétaro, 

según la descripción analítico-topográfica y limítrofe siguiente: 

DESCRIPCiÓN LIMíTROFE DEL POLíGONO GENERAL DE LA RESERVA DE LA 

BIOSFERA "SIERRA GORDA", QUERÉTARO (383,567-44-87.5 ha.) 

El polígono que tiene una superficie total de 383,567-44-87.5 ha., inicia en el vértice . . 

1 de coordenadas Y=2'358,550; X=417,700; partiendo de este punto con rumbo 

general Sur se continúa por el límite estatal Querétaro-Guanajuato hasta llegar al 

vértice 58 de coordenadas Y=2'336,91 O; X=393,240 partiendo de este punto con 

rumbo general Este se continúa por el Río Victoria-Estórax- Santa Clara hasta llegar 

a la intersección con el Río Moctezuma, partiendo de este punto con rumbo general 

Este se continua por el límite estatal Querétaro-Hidalgo, delimitado por el Río 

Moctezuma hasta llegar al vértice 506 de coordenadas Y=2'339,650; X=494,340; 

partiendo de este punto con un Rumbo Astronómico Calculado (RAC) de N 11 °18'35" 

E Y una distancia de 356.93 m. se llega al vértice 507 de coordenadas Y=2'340,000; 

X=494,410; partiendo de este punto con un RAC de N 02° 17'26" W y una distancia 

de 250.19 m. se llega al vértice 508 de coordenadas Y=2'340,250; X=494,400; 

partiendo de este punto con un RAC de N 3r15'59" E y una distancia de 289.00 m. 

se llega al vértice 509 de coordenadas Y=2'340,480; X=494,575; partiendo de este 

punto con un RAC de N 62°37'54" E Y una distancia de 478.56 m. se llega al vértice 

510 de coordenadas Y=2'340,700; X=495,000; partiendo de este punto con un RAC 

de N 18°36'56" E Y una distancia de 501.22 m. se llega al vértice 511 de 

coordenadas Y=2'341, 175; X=495,160; partiendo de este punto con un RAC de N 

12°24'26" W y una distancia de 511.95 m. se llega al vértice 512 de coordenadas 

Y=2'341,675; X=495,050; partiendo de este punto con un RAC de N Or07'30" W y 

una distancia de 604.66 m. se llega al vértice 513 de coordenadas Y=2'342,275; 

X=494,975; partiendo de este punto con un RAC de N 23°57'44" E Y una distancia de 
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246.22 m. se /lega al vértice 514 de coordenadas Y=2'342,500; X=495,075; partiendo 

de este punto con un RAe de N 10°11 '11" W y una distancia de 650.24 m. se 

/lega al vértice 515 de coordenadas Y=2'343,140; X=494,960; partiendo de este 

punto con un RAe de N 04°47'35" W y una distancia de 1,615.65 m. se llega al 

vértice 516 de coordenadas Y=2'344,750; X=494,825; partiendo de este punto con un 

RAe de N 22°27'24" W y una distancia de 2,028.85 m. se llega al vértice 517 de 

coordenadas Y=2'346,625; X=494,050; partiendo de este punto con un RAe de N 

68°27'08" W y una distancia de 1,048.26 m. se /lega al vértice 518 de coordenadas 

Y=2'347,010; X=493,075; partiendo de este punto con un RAe de N 44°39'24" W y 

una distancia de 590.44 m. se llega al vértice 519 de coordenadas Y=2'347,430; 

X=492,660; partiendo de este punto con un RAe de N 11°28'10" E Y una distancia de 

352.02 m. se /lega al vértice 520 de coordenadas Y=2'347,775; X=492,730; partiendo 

de este punto con un RAe de N 22°09'00" E Y una distancia de 610.02 m. se llega al 

vértice 521 de coordenadas Y=2'348,340; X=492,960; partiendo de este punto con un 

RAe de N 62°12'34" E Y una distancia de 836.48 m. se llega al vértice 522 de 

coordenadas Y=2'348,730; X=493,700; partiendo de este punto con un RAe de N 

46°16'22" E Y una distancia de 795.69 m. se llega al vértice 523 de coordenadas 

Y=2'349,280; X=494,275; partiendo de este punto con un RAe de N 32°31'15" E Y 

una distancia de 883.54 m. se llega al vértice 524 de coordenadas Y=2'350,025; 

X=494,750; partiendo de este punto con un RAe de N 08°02'08" E Y una distancia de 

429.21 m. se /lega al vértice 525 de coordenadas Y=2'350,450; X=494,810; partiendo 

de este punto con un RAe de N 09°13'47" E Y una distancia de 405.24 m. se llega al 

vértice 526 de coordenadas Y=2'350,850; X=494,875; partiendo de este punto con un 

RAe de N 22°37'11" E Y una distancia de 975.00 m. se llega al vértice 527 de 

coordenadas Y=2'351,750; X=495,250; partiendo de este punto con un RAe de N 

11°18'35" W y una distancia de 152.97 m. se llega al vértice 528 de coordenadas 

Y=2'351,900; X=495,220; partiendo de este punto con un RAe de N 32°59'37" W y 

una distancia de 1,597.65 m. se llega al vértice 529 de coordenadas Y=2'353,240; 

X=494,350; partiendo de este punto con un RAe de N 74°18'07" W y una distancia 

de 3,178.55 m. se llega al vértice 530 de coordenadas Y=2'354,100; X=491,290; 

partiendo de este punto con un RAe de N 66°20'55" W y una distancia de 1,495.62 
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m. se llega al vértice 531 de coordenadas Y=2'354,700; X=489,920; partiendo de 

este punto con un RAe de N 14°28'13" W y una distancia de 3,201.56 m. se llega al 

vértice 532 de coordenadas Y=2'357,800; X=489, 120; partiendo de este punto con un 

RAe de N 00°55'57" W y una distancia de 4,300.56 m. se llega al vértice 533 de 

coordenadas Y=2'362,100; X=489,050; partiendo de este punto con un RAe de N 

00°49'23" W y una distancia de 5,220.53 m. se llega al vértice 534 de coordenadas 

Y=2'367,320; X=488,975; partiendo de este punto con un RAe de N 10°16'50" W y 

una distancia de 7,424.19 m. se llega al vértice 535 de coordenadas Y=2'374,625; 

X=487,650; partiendo de este punto con un RAe de N 14°21'33" W y una distancia 

de 645.1,5 m. se llega al vértice 536 de coordenadas Y=2'375,250; X=487,490; 

partiendo de este punto con un RAe de N 12°42'13" W y una distancia de 13,505.61 

m. se llega al vértice 537 de coordenadas Y=2'388,425; X=484,520; partiendo de 

este punto con un RAe de N 35°07'45" W y una distancia de 8,724.02 m. se llega al 

vértice 538 de coordenadas Y=2'395,560; X=479,500; partiendo de este punto con 

rumbo general Sudoeste se continúa por el límite estatal Querétaro- San Luis Potosí 

delimitado por el Río Santa María hasta llegar al vértice 609 de coordenadas 

Y=2'369,410; X=443,000; partiendo de este punto con un RAe de N 32°27'07" W y 

una distancia de 2,310.86 m. se llega al vértice 610 de coordenadas Y=2'371,360; 

X=441 ,760; partiendo de este punto con un RAe de N 35°04'33" W y una distancia 

de 13,416.57 m. se llega al vértice 611 de coordenadas Y=2'382,340; X=434,050; 

partiendo de este punto con un RAe de N 5r34'58" W y una distancia de 1,622.89 

m. se llega al vértice 612 de coordenadas Y=2'383,210; X=432,680; partiendo de 

este punto con un RAe de N 71°15'00" W y una distancia de 2,302.17 m. se llega al 

vértice 613 de coordenadas Y=2'383,950; X=430,500; partiendo de este punto con un 

RAe de N 5r41'58" W y una distancia de 5,146.35 m. se llega al vértice 614 de 

coordenadas Y=2'386,700; X=426,150; partiendo de este punto con un RAe de N 

73°01 '28" W y una distancia de 993.27 m. se llega al vértice 615 de coordenadas 

Y=2'386,990; X=425,200; partiendo de este punto con un RAe de S 8r35'20" W y 

una distancia de 950.84 m. se llega al vértice 616 de coordenadas Y=2'386,950; 

X=424,250; partiendo de este punto con un RAe de S 58°37'37" W y una distancia 

de 960.41 m. se llega al vértice 617 de coordenadas Y=2'386,450; X=423,430; 
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partiendo de este punto con un RAC de S 59°24'27" W y una distancia de 1,719.30 

m. se llega al vértice 618 de coordenadas Y=2'385,575; X=421,950; partiendo de 

este punto con un RAC de S 11 °28'53" W y una distancia de 8,188.86 m. se llega al 

vértice 619 de coordenadas Y=2'377,550; X=420,320; partiendo de este punto con un 

RACde 

S 18°42'05" W y una distancia de 1,699.74 m. se llega al vértice 620 de coordenadas 

Y=2'375,940; X=419,775; partiendo de este punto con un RAC de S 10°51'10" W y 

una distancia de 3,319.37 m. se llega al vértice 621 de coordenadas Y=2'372,680; 

X=419,150; partiendo de este punto con un RAC de S OYO 41'45" W y una distancia 

,", de 1,493.45 m. se llega ell vértice 622 de coordenadas Y=2'371,200; X=418,950; 

partiendo de este punto con un RAC de S 20°23'41" W y una distancia de 2,080.41 

m. se llega al vértice 623 de coordenadas Y=2'369,250; X=418,225; partiendo de 

este punto con un RAC de S 20°29'13" W y una distancia de 2,428.60 m. se llega al 

vértice 624 de coordenadas Y=2'366,975; X=417 ,375; partiendo de este punto con un 

RAC de S 26°33'54" W y una distancia de 614.91 m. se llega al vértice 625 de 

coordenadas Y=2'366,425; X=417,100; partiendo de este punto con un RAC de S 

19°58'59" W y una distancia de 292.61 m. se llega al vértice 626 de coordenadas 

Y=2'366,150; X=417,000; partiendo de este punto con un RAC de S 09°27'44" W y 

una distancia de 608.27 m. se llega al vértice 627 de coordenadas Y=2'365,550; 

X=416,900; partiendo de este punto con un RAC de S 02°36'09" E Y una distancia de 

550.56 m. se llega al vértice 628 de coordenadas Y=2'365,000; X=416,925; partiendo 

de este punto con un RAC de S 16°19'22" E Y una distancia de 729.40 m. se llega al 

vértice 629 de coordenadas Y=2'364,300; X=417, 130; partiendo de este punto con un 

RAC de S 30°47'41" E Y una distancia de 1,455.17 m. se llega al vértice 630 de 

coordenadas Y=2'363,050; X=417,875; partiendo de este punto con un RAC de S 

25° 41'57" E Y una distancia de 887.82 m. se llega al vértice 631 de coordenadas 

Y=2'362,250; X=418,260; partiendo de este punto con un RAC de S 16°00'40" E Y 

una distancia de 598.20 m. se llega al vértice 632 de coordenadas Y=2'361,675; 

X=418,425; partiendo de este punto con un RAC de S 06°10'58" E Y una distancia de 

603.51 m. se llega al vértice 633 de coordenadas Y=2'361 ,075; X=418,490; partiendo 

de este punto con un RAC de S 02°51'44" W y una distancia de 600.74 m. se llega al 
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vértice 634 de coordenadas Y=2'360,475; X=418,460; partiendo de este punto con un 

RAe de 22°39'18" W y una distancia de 623.07 m. se llega al vértice 635 de 

coordenadas Y=2'359,900; X=418,220; partiendo de este punto con un RAe de S 

30°32'26" W y una distancia de 580.53 m. se llega al vértice 636 de coordenadas 

Y=2'359,400; X=417,925; partiendo de este punto con un RAe de S 1 r21 '14" W y 

una distancia de 419.07 m. se llega al vértice 637 de coordenadas Y=2'359,000; 

X=417,800; partiendo de este punto con un RAe de S 12°31'43" W y una distancia 

de 460.97 m. se llega al vértice 1 en donde se cierra el polígono con una superficie 

de 383,567-44-87.5 ha. 

, DESCRIPCiÓN LIMíTROFE DE LA ZONA NÚCLEO I 

"SÓTANO DEL BARRO" (1-45-12.5 ha.) 

El polígono inicia en el vértice 1 de coordenadas Y=2'356,450; X=430,875; partiendo 

de este punto con un RAe de N 28°48'38" E Y una distancia de 114.12 m. se llega al 

vértice 2 de coordenadas Y=2'356,550; X=430,930; partiendo de este punto con un 

RAe de N 7rOO'19" W y una distancia de 133.41 m. se llega al vértice 3 de 

coordenadas Y=2'356,580; X=430,800; partiendo de este punto con un RAe de S 

25°27'48" W y una distancia de 116.29 m. se llega al vértice 4 de coordenadas 

Y=2'356,475; X=430,750; partiendo de este punto con un RAe de S 78°41'24" E Y 

una distancia de 127.47 m. se llega al vértice 1 en donde se cierra el polígono con 

una superficie de 1-45-12.5 ha. 

DESCRIPCiÓN LIMíTROFE DE LA ZONA NÚCLEO 11 

"CAÑÓN DE AYUTLA" (1,648-30-50 ha.) 

El polígono inicia en el vértice 1 de coordenadas Y=2'363,660; X=436,675; partiendo 

de este punto con un RAe de S 71 °04'31" E Y una distancia de 1,110.00 m. se llega 

al vértice 2 de coordenadas Y=2'363,300; X=437,725; partiendo de este punto con un 

RAe de S 48°10'47" E Y una distancia de 637.37 m. se llega al vértice 3 de 

coordenadas Y=2'362,875; X=438,200; partiendo de este punto con un RAe de S 

4r08'43" E y una distancia de 1 ,227.69 m. se llega al vértice 4 de coordenadas 
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Y=2'362,040; X=439,100; partiendo de este punto con un RAC de S 30°38'46" W y 

una distancia de 2,010.85 m. se llega al vértice 5 de coordenadas Y=2'360,310; 

X=438,075; partiendo de este punto con un RAC de S 58°20'14" W y una distancia 

de 2,038.41 m. se llega al vértice 6 de coordenadas Y=2'359,240; X=436,340; 

partiendo de este punto con un RAC de N 8r53'33" W y una distancia de 2,311.56 

m. se llega al vértice 7 de coordenadas Y=2'359,325; X=434,030; partiendo de este 

punto con un RAC de N 19°53'06" W y una distancia de 749.69 m. se llega al vértice 

8 de coordenadas Y=2'360,030; X=433,775; partiendo de este punto con un RAC de 

N 04°28'01" W y una distancia de 1,283.90 m. se llega al vértice 9 de coordenadas 

Y=2'361 ,310; X=433,675; partiendo de este punt,o con un RAC de N 00024'92n E y 

una distancia de 715.01 m. se llega al vértice 10 de coordenadas Y=2'362,025; 

X=433,680; partiendo de este punto con un RAC de N 46°19'00" E Y una distancia de 

615.34 m. se llega al vértice 11 de coordenadas Y=2'362,450; X=434,125; partiendo 

de este punto con un RAC de N 7r53'32" E y una distancia de 1 ,549.46 m. se llega 

al vértice 12 de coordenadas Y=2'362,775; X=435,640; partiendo de este punto con 

un RAC de N 49°28'01" E Y una distancia de 1 ,361 .78 m. se llega al vértice 1 en 

donde se cierra el polígono con una superficie de 1,648-30-50 ha. 

DESCRIPCIÓN LIMíTROFE DE LA ZONA NÚCLEO 111 

"PUENTE DE SANTA MARíA" (4,103-75-75 ha.) 

El polígono inicia en el vértice 1 de coordenadas Y=2'366,600; X=438,800; partiendo 

de este punto con un RAC de S 55°38'44" E Y una distancia de 956.92 m. se llega al 

vértice 2 de coordenadas Y=2'366,060; X=439,590; partiendo de este punto con un 

RAC de N 2r49'26" E y una distancia de 1 ,221.18 m. se llega al vértice 3 de 

coordenadas Y=2'367,140; X=440,160; partiendo de este punto con un RAC de S 

48°21'59" E Y una distancia de 240.83 m. se llega al vértice 4 de coordenadas 

Y=2'366,980; X=440,340; partiendo de este punto con un RAC de S 22°54'46" W y 

una distancia de 1,579.63 m. se llega al vértice 5 de coordenadas Y=2'365,525; 

X=439,725; partiendo de este punto con un RAC de SUR FRANCO Y una distancia 

de 200.00 m. se llega al vértice 6 de coordenadas Y=2'365,325; X=439,725; 

partiendo de este punto con un RAC de S 48°34'34" W y una distancia de 113.35 m. 
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se llega al vértice 7 de coordenadas Y=2'365,250; X=439,640; partiendo de este 

punto con un RAe de S 22°09'58" E Y una distancia de 583.09 m. se llega al vértice 8 

de coordenadas Y=2'364, 710; X=439,860; partiendo de este punto con un RAe de S 

29°36'02" E Y una distancia de 1,477.87 m. se llega al vértice 9 de coordenadas 

Y=2'363,425; X=440,590; partiendo de este punto con un RAe de S 39°22'49" E Y 

una distancia de 1,552.48 m. se llega al vértice 10 de coordenadas Y=2'362,225; 

X=441 ,575; partiendo de este punto con un RAe de S 66°48'05" E Y una distancia de 

380.78 m. se llega al vértice 11 de coordenadas Y=2'362,075; X=441,925; partiendo 

de este punto 

con un RAe de S 22°09'58" E Y una distancia de 145.77 m. se llega al vértice 12 de 

coordenadas Y=2'361,940; X=441,980; partiendo de este punto con un RAe de S 

82°52'29" E Y una distancia de 241.86 m. se llega al vértice 13 de coordenadas 

Y=2'361,910; X=442,220; partiendo de este punto con un RAe de N 78°13'54" E Y 

una distancia de 245.15 m. se llega al vértice 14 de coordenadas Y=2'361,960; 

X=442,460; partiendo de este punto con un RAe de S 04°53'06" W y una distancia 

de 587.13 m. se llega al vértice 15 de coordenadas Y=2'361,375; X=442,410; 

partiendo de este punto con un RAe de N 85°41'43" E Y una distancia de 466.31 m. 

se llega al vértice 16 de coordenadas Y=2'361,410; X=442,875; partiendo de este 

punto con un RAe de N 25°18'46" E Y una distancia de 818.59 m. se llega al vértice 

17 de coordenadas Y=2'362, 150; X=443,225; partiendo de este punto con un RAe de 

N 64°21'32" E Y una distancia de 554.61 m. se llega al vértice 18 de coordenadas 

Y=2'362,390; X=443,725; partiendo de este punto con un RAe de N 48°36'30" E Y 

una distancia de 393.22 m. se llega al vértice 19 de coordenadas Y=2'362,650; 

X=444,020; partiendo de este punto con un RAe de N 39°36'38" E Y una distancia de 

376.43 m. se llega al vértice 20 de coordenadas Y=2'362,940; X=444,260; partiendo 

de este punto con un RAe de N 66°30'05" E Y una distancia de 501.59 m. se llega al 

vértice 21 de coordenadas Y=2'363,140; X=444,720; partiendo de este punto con un 

RAe de N 6r28'45" E y una distancia de 221.92 m. se llega al vértice 22 de 

coordenadas Y=2'363,225; X=444,925; partiendo de este punto con un RAe de N 

24°13'39" E Y una distancia de 328.97 m. se llega al vértice 23 de coordenadas 

Y=2'363,525; X=445,060; partiendo de este punto con un RAe de N 3r48'32" W y 
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una distancia de 4,942.66 m. se llega al vértice 24 de coordenadas Y=2'367,430; 

X=442,030; partiendo de este punto con un RAe de N 64°07'07" E Y una distancia de 

2,623.09 m. se llega al vértice 25 de coordenadas Y=2'368,575; X=444,390; 

partiendo de este punto con un RAe de S 64°31'29" E Y una distancia de 5,172.96 m. 

se llega al vértice 26 de coordenadas Y=2'366,350; X=449,060; partiendo de este 

punto con un RAe de N 25°43'01" E Y una distancia de 4,079.03 m. se llega al vértice 

27 de coordenadas Y=2'370,025; X=450,830; partiendo de este punto con rumbo 

general Sudoeste se continúa por el límite estatal Querétaro-San Luis Potosí 

delimitado por el río Santa María hasta llegar al vértice 40 de coordenadas 

Y=2'369,410; X=443,000; partiendo de este punto con un RAe de N 32°27'07" W y 
-". . -,'..... ,-', , 

una distancia de 2,310.86 m. se llega al vértice 41 de coordenadas Y=2'371,360; 

X=441,760; partiendo de este punto con un RAe de S 46°30'10" W y una distancia 

de 2,426.21 m. se llega al vértice 42 de coordenadas Y=2'369,690; X=440,000; 

partiendo de este punto con un RAe de S 21°13'25" W y una distancia de 3,314.83 

m. se llega al vértice 1 en donde se cierra el polígono con una superficie de 4,103-

75-75 ha. 

DESCRIPCiÓN LIMíTROFE DE LA ZONA NÚCLEO IV 

"RAUDAL DEL BUEY" (1,793-60-62.5 ha.) 

El polígono inicia en el vértice 1 de coordenadas Y=2'371 ,390; X=451 ,690; partiendo 

de este punto con un RAe de S 08°36'16" E Y una distancia de 3,074.60 m. se llega 

al vértice 2 de coordenadas Y=2'368,350; X=452, 150; partiendo de este punto con un 

RAe de N 83°43'27" E Y una distancia de 3,430.55 m. se llega al vértice 3 de 

coordenadas Y=2'368,725; X=455,560; partiendo de este punto con un RAe de S 

65°39'52" E Y una distancia de 2,184.05 m. se llega al vértice 4 de coordenadas 

Y=2'367,825; X=457,550; partiendo de este punto con un RAe de S 70°55'29" E Y 

una distancia de 2,830.41 m. se llega al vértice 5 de coordenadas Y=2'366,900; 

X=460,225; partiendo de este punto con un RAe de N 1 r02'15" W y una distancia 

de 1,621.14 m. se llega al vértice 6 de coordenadas Y=2'368,450; X=459,750; 

partiendo de este punto con un RAe de N 50°06'07" W y una distancia de 1,987.77 

m. se llega al vértice 7 de coordenadas Y=2'369,725; X=458,225; partiendo de este 
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punto con un RAe de S 28°18'02" W y una distancia de 369.12 m. se llega al vértice 

8 de coordenadas Y=2'369,400; X=458,050; partiendo de este punto con un RAe de 

N 86°23'10" W y una distancia de 

951.89 m. se llega al vértice 9 de coordenadas Y=2'369,460; X=457,100; partiendo 

de este punto con un RAe de N 44°11 '03" W y una distancia de 3,228.26 m. se llega 

al vértice 10 de coordenadas Y=2'371, 775; X=454,850; partiendo de este punto con 

un RAe de S 59°44'36" W y una distancia de 1,389.24 m. se llega al vértice 11 de 

coordenadas Y=2'371,075; X=453,650; partiendo de este punto con un RAe de N 

80°52'11" W y una distancia de 1,985.15 m. se llega al vértice 1 en donde se cierra el 

polígono con una superficie de 1,793-60-62.5 ha. 

DESCRIPCiÓN LIMíTROFE DE LA ZONA NÚCLEO V 

"CHACAS" (1,266-84-62.5 ha.) 

El polígono inicia en el vértice 1 de coordenadas Y=2'371 ,225; X=458,940; partiendo 

de este punto con un RAe de S 19°33'00" E Y una distancia de 1,299.94 m. se llega 

al vértice 2 de coordenadas Y=2'370,000; X=459,375; partiendo de este punto con un 

RAe de S 78°04'14" E Y una distancia de 1,088.50 m. se llega al vértice 3 de 

coordenadas Y=2'369,775; X=460,440; partiendo de este punto con un RAe de N 

1 r03'13" E y una distancia de 3,017.68 m. se llega al vértice 4 de coordenadas 

Y=2'372,660; X=461,325; partiendo de este punto con un RAe de N 22°01 '59" E Y 

una distancia de 2,065.87 m. se llega al vértice 5 de coordenadas Y=2'374,575; 

X=462,100; partiendo de este punto con un RAe de N 26°58'48" W y una distancia 

de 3,085.85 m. se llega al vértice 6 de coordenadas Y=2,377,325; X=460,700; 

partiendo de este punto con rumbo general Sudoeste se continúa por el límite estatal 

Querétaro-San Luis Potosí delimitado por el río Santa María, hasta llegar al vértice 1 

en donde se cierra el polígono con una superficie de 1,266-84-62.5 ha. 
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DESCRIPCiÓN LIMíTROFE DE LA ZONA NÚCLEO VI 

"BARRANCA DE PAGUAS" (4,829-26-50 ha.) 

El polígono inicia en el vértice 1 de coordenadas Y=2'378,820; X=461 ,440; partiendo 

de este punto con un RAe de S 88°58'03" E Y una distancia de 1,110.18 m. se llega 

al vértice 2 de coordenadas Y=2'378,800; X=462,550; partiendo de este punto con un 

RAe de N 15°10'08" E Y una distancia de 2,331.22 m. se llega al vértice 3 de 

coordenadas Y=2'381,050; X=463,160; partiendo de este punto con un RAe de N 

79°32'24" E Y una distancia de 1,321.96 m. se llega al vértice 4 de coordenadas 

Y=2'381,290; X=464,460; partiendo de este punto con un RAe de S 71 °08'30" E Y 

una distancia de 1,283.91 m. se llega al vértice 5 de coordenadas Y=2'380,875; 

X=465,675; partiendo de este punto con un RAe de S 06°37'02" E Y una distancia de 

2,169.45 m. se llega al vértice 6 de coordenadas Y=2'378,720; X=465,925; partiendo 

de este punto con un RAe de N 61 °29'58" E Y una distancia de 4,568.65 m. se llega 

al vértice 7 de coordenadas Y=2'380,900; X=469,940; partiendo de este punto con un 

RAe de N 71 °07'51" E Y una distancia de 4,174.32 m. se llega al vértice 8 de 

coordenadas Y=2'382,250; X=473,890; partiendo de este punto con un RAe de N 

11 °39'13" W y una distancia de 4,901.03 m. se llega al vértice 9 de coordenadas 

Y=2'387,050; X=472,900; partiendo de este punto con un RAe de N 06°36'38" W y 

una distancia de 1,520.10 m. se llega al vértice 10 de coordenadas Y=2'388,560; 

X=472,725; partiendo de este punto con un RAe de S 80°51'41" E Y una distancia de 

3,053.75 m. se llega al vértice 11 de coordenadas Y=2'388,075; X=475,740; 

partiendo de este punto 

con un RAe de N 69°13'13" E Y una distancia de 2,550.93 m. se llega al vértice 12 de 

coordenadas Y=2'388,980; X=478,125; partiendo de este punto con un RAe de N 

22°07'07" W y una distancia de 3,518.98 m. se llega al vértice 13 de coordenadas 

Y=2'392,240; X=476,800; partiendo de este punto con rumbo general Sudoeste se 

continúa por el límite estatal Querétaro-San Luis Potosí delimitado por el río Santa 

María hasta llegar al vértice 1 en donde se cierra el polígono con una superficie de 

4,829-26-50 ha. 
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DESCRIPCiÓN LIMíTROFE DE LA ZONA NÚCLEO VII 

"CAÑADA DE LAS AVISPAS" (4,663-86-12.5 ha.) 

El polígono inicia en el vértice 1 de coordenadas Y=2'375,250; X=487,490; partiendo 

de este punto con un RAC de S 53°41'02" W y una distancia de 7,446.34 m. se llega 

al vértice 2 de coordenadas Y=2'370,840; X=481 ,490; partiendo de este punto con un 

RAC de S 40°51'33" E Y una distancia de 11,556.00 m. se llega al vértice 3 de 

coordenadas Y=2'362, 1 00; X=489,050; partiendo de este punto con un RAC de N 

00°49'23" W y una distancia de 5,220.53 m. se llega al vértice 4 de coordenadas 

Y=2'367,320; X=488,975; partiendo de este punto con un RAC de N 10°16'50" W y 
.' 

una distancia de 7,424.19 m. se llega al vértice 5 de coordenadas Y=2'374,625; 

X=487,650; partiendo de este punto con un RAC de N 14°21'33" W y una distancia 

de 645.15 m. se llega al vértice 1 en donde se cierra el polígono con una superficie 

de 4,663-86-12.5 ha. 

DESCRIPCiÓN LIMíTROFE DE LA ZONA NÚCLEO VIII 

"JOYA DEL HIELO" (1,092-24-50 ha.) 

El polígono inicia en el vértice 1 de coordenadas Y=2'343, 150; X=484,740; partiendo 

de este punto con un RAC de N 84°53'52" E Y una distancia de 1,405.56 m. se llega 

al vértice 2 de coordenadas Y=2'343,275; X=486, 140; partiendo de este punto con un 

RAC de N 00°52'53" E Y una distancia de 650.07 m. se llega al vértice 3 de 

coordenadas Y=2'343,925; X=486,150; partiendo de este punto con un RAC de N 

38°35'27" E Y una distancia de 1,298.58 m. se llega al vértice 4 de coordenadas 

Y=2'344,940; X=486,960; partiendo de este punto con un RAC de N 2r28'27" E y 

una distancia de 281.78 m. se llega al vértice 5 de coordenadas Y=2'345,190; 

X=487,090; partiendo de este punto con un RAC de N 16°23'22" W y una distancia 

de 177.20 m. se llega al vértice 6 de coordenadas Y=2'345,360; X=487,040; 

partiendo de este punto con un RAC de N 58°48'27" W y una distancia de 1,718.42 

m. se llega al vértice 7 de coordenadas Y=2'346,250; X=485,570; partiendo de este 

punto con un RAC de OESTE FRANCO Y una distancia de 920.00 m. se llega al 

vértice 8 de coordenadas Y=2'346,250; X=484,650; partiendo de este punto con un 
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RAC de N 22°06'05" W y una distancia de 2,126.24 m. se llega al vértice 9 de 

coordenadas Y=2'348,220; X=483,850; partiendo de este punto con un RAC de N 

86°45'05" W y una distancia de 1,852.97 m. se llega al vértice 10 de coordenadas 

Y=2'348,325; X=482,000; partiendo de este punto con un RAC de S 05°45'12" E Y 

una distancia de 1,995.05 m. se llega al vértice 11 de coordenadas Y=2'346,340; 

X=482,200; partiendo de este punto con un RAC de S 59°02'10" E Y una distancia de 

3,381.95 m. se llega al vértice 12 de coordenadas 

Y=2'344,600; X=485,1 00; partiendo de este punto con un RAe de S 13°56'35" W y 

una distancia de 1,494.02 m. se llega al vértice 1 en donde se cierra el polígono con 

una superficie de 1,092-24-50 ha. 

DESCRIPCiÓN LIMíTROFE DE LA ZONA NÚCLEO IX 

"CAÑÓN DEL MOCTEZUMA" (3,270-15-37.5 ha.) 

El polígono inicia en el vértice 1 de coordenadas Y=2'335,775; X=453,890; partiendo 

de este punto con un RAe de S 70°27'13" W y una distancia de 1,793.34 m. se llega 

al vértice 2 de coordenadas Y=2'335, 175; X=452,200; partiendo de este punto con un 

RAC de S 06°40'38" W y una distancia de 2,064.00 m. se llega al vértice 3 de 

coordenadas Y=2'333,125; X=451,960; partiendo de este punto con un RAC de S 

56°20'09" E Y una distancia de 3,039.75 m. se llega al vértice 4 de coordenadas 

Y=2'331,440; X=454,490; partiendo de este punto con rumbo general Noreste se 

continúa por el Río Santa Clara-Moctezuma hasta llegar al vértice 57 de 

coordenadas Y=2'336,425; X=465,250; partiendo de este punto con un RAe de N 

34°11'10" W y una distancia de 1,601.75 m. se llega al vértice 58 de coordenadas 

Y=2'337,750; X=464,350; partiendo de este punto con un RAe de S 61 °13'34" W y 

una distancia de 4,757.41 m. se llega al vértice 59 de coordenadas Y=2'335,460; 

X=460,180; partiendo de este punto con un RAe de N 86°02'50" W y una distancia 

de 2,611.21 m. se llega al vértice 60 de coordenadas Y=2'335,640; X=457,575; 

partiendo de este punto con un RAC de S 44°44'12" W y una distancia de 2,308.72 

m. se llega al vértice 61 de coordenadas Y=2'334,000; X=455,950; partiendo de este 

punto con un RAe de N 3rOO'54" W y una distancia de 1,578.00 m. se llega al 
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vértice 62 de coordenadas Y=2'335,260; X=455,000; partiendo de este punto con un 

RAe de N 65°06'37" W y una distancia de 1,223.65 m. se llega al vértice 1 donde se 

cierra el polígono con una superficie de 3,270-15-37.5 ha. 

DESCRIPCiÓN LIMíTROFE DE LA ZONA NÚCLEO X 

"CERRO GRANDE" (399-73-75 ha.) 

El polígono inicia en el vértice 1 de coordenadas Y=2'330,075; X=439,050; partiendo 

de este punto con un RAe de S 73°29'44" W y una distancia de 1,408.01 m. se llega 

al vértice 2 de coordenadas Y=2'329,675; X=437,700; partiendo de este punto con un 

RAe de S 08°04'42" W y una distancia de 782.76 m: se llega al vértice 3 de 

coordenadas Y=2'328,900; X=437,590; partiendo de este punto con un RAe de S 

29°51'07" W y una distancia de 1,988.90 m. se llega al vértice 4 de coordenadas 

Y=2'327,175; X=436,600; partiendo de este punto con un RAe de S 2r26'33" E y 

una distancia de 1 ,605.68 m. se llega al vértice 5 de coordenadas Y=2'325,750; 

aX=437,340; partiendo de este punto con un RAe de N 21 °34'21" E Y una distancia 

de 4,650.77 m. se llega al vértice 1 donde se cierra el polígono con una superficie de 

399-73-75 ha. 

DESCRIPCiÓN LIMíTROFE DE LA ZONA NÚCLEO XI 

"MAZATIAPAN" (1,734-13-00 ha.) 

El polígono inicia en el vértice 1 de coordenadas Y=2'329,440; X=436,290; partiendo 

de este punto con un RAe de S 44°59'59" W y una distancia de 2,708.21 m. se llega 

al vértice 2 de coordenadas Y=2'327,525; X=434,375; partiendo de este punto con un 

RAe de N 86°38'00" W y una distancia de 425.73 m. se llega al vértice 3 de 

coordenadas Y=2'327,550; X=433,950; partiendo de este punto con un RAe de S 

39°33'34" W y una distancia de 745.82 m. se llega al vértice 4 de coordenadas 

Y=2'326,975; X=433,475; partiendo de este punto con un RAe de N 83°14'47" W y 

una distancia de 1,913.27 m. se llega al vértice 5 de coordenadas Y=2'327,200; 

X=431,575; partiendo de este punto con un RAe de S 49°59'19" W y una distancia 

de 2,317.48 m. se llega al vértice 6 de coordenadas Y=2'325,710; X=429,800; 
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partiendo de este punto con un RAC de S 28°54'08" E Y una distancia de 2,741.46 m. 

se llega al vértice 7 de coordenadas Y=2'323,310; X=431, 125; partiendo de este 

punto con un RAC de S 8r13'09" E y una distancia de 1,752.06 m. se llega al vértice 

8 de coordenadas Y=2'323,225; X=432,875; partiendo de este punto con un RAC de 

N 29°47'51" E Y una distancia de 3,370.64 m. se llega al vértice 9 de coordenadas 

Y=2'326,150; X=434,550; partiendo de este punto con un RAC de N 56°04'42" E Y 

una distancia de 2,060.72 m. se llega al vértice 10 de coordenadas Y=2'327,300; 

X=436,260; partiendo de este punto con un RAC de N 33°01'25" E Y una distancia de 

1,431.22 m. se llega al vértice 11 de coordenadas Y=2'328,500; X=437,040; 

partiendo de este punto con un RAC de N 38°35'07" W y una distancia. de 1,202:53 

m. se llega al vértice 1 donde se cierra el polígono con una superficie de 1,734-13-00 

ha. 

El plano oficial que contienen la descripción limítrofe analítico-topográfica del 

polígono general que se describe en el presente decreto, obra en las oficinas del 

Instituto Nacional de Ecología de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca, ubicadas en Avenida Revolución número 1425, Colonia Tlacopac, 

San Angel, Delegación Alvaro Obregón en México, Distrito Federal, y en la 

Delegación Federal de la propia Secretaría, en el Estado de Querétaro, con domicilio 

en Avenida Universidad número 200 Oriente, esquina con Circunvalación, Colonia 

San Javier, Código Postal 76020, Querétaro, Querétaro. 

ARTíCULO SEGUNDO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca será la encargada de administrar, desarrollar y preservar los ~cosistemas y los 

elementos de la reserva de la biosfera "Sierra Gorda", así como de vigilar que las 

acciones que se realicen dentro de ésta, se ajusten a los propósitos de la presente 

declaratoria. 

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca designará 

al Director de la reserva materia del presente decreto, quien será responsable de 

coordinar la formulación, ejecución y evaluación del programa de manejo 

correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones aplicables. 
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ARTíCULO TERCERO.- Para la consecución de los fines del presente decreto 

quedan a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, 

los terrenos nacionales ubicados dentro de la reserva de la biosfera "Sierra Gorda", 

no pudiendo dárseles otro destino que aquellos que resulten compatibles con la 

conservación y protección de los ecosistemas. 

ARTíCULO CUARTO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca, con la participación que corresponda a otras dependencias del Ejecutivo 

Federal, propondrá la celebración de los acuerdos de coordinación con el Gobierno 

del Estado de Querétaro, en los que se establezca la participación de los municipios 

de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Peñamiller, Pinal· de Amoles y Landa de 

Matamoros; así como la concertación de acciones con los sectores social y privado, 

entre otras, en las materias siguientes: 

1. La forma en que el Gobierno Estatal y los municipios involucrados participarán 

en la administración de la reserva de la biosfera; 

11. La coordinación de las políticas federales aplicables en la reserva de la biosfera, 

con las del Estado y los municipios participantes; 

111. La determinación de acciones para llevar a cabo el ordenamiento ecológico 

territorial aplicable a la reserva de la biosfera "Sierra Gorda"; 

IV. La elaboración del programa de manejo de la reserva de la biosfera, con la 

formulación de compromisos para su ejecución; 

V. El origen y el destino de los recursos financieros para la administración de la 

reserva de la biosfera; 

VI. Las formas como se llevarán a cabo la investigación, la experimentación y el 

monitoreo en la reserva de la biosfera; 

VII. La realización de acciones de inspección y vigilancia; 
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VIII. Las acciones necesarias para contribuir al desarrollo socioeconómico 

regional, mediante el aprovechamiento racional y sustentable de los recursos 

naturales en la reserva de la biosfera; 

IX. Los esquemas de participación de la comunidad y los grupos sociales, 

científicos y académicos, y 

X. El desarrollo de programas de asesoría a sus habitantes para el 

aprovechamiento racional y sustentable de los recursos naturales de la región. 

ARTíCULO QUINTO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

, Pesca formulará el programa de manejo de la reserva de la biosfera"Sierra Gorda", 

de conformidad con lo establecido en el presente decreto y con sujeción a las 

disposiciones aplicables. 

Dicho programa deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 

1. El inventario de especies de la flora y fauna conocidas en la zona, la descripción 

de las características físicas, biológicas, económicas, sociales y culturales de la 

reserva de la biosfera, en el contexto nacional, regional y local, así como el análisis 

de la situación que guarda la tenencia de la tierra en la superficie respectiva; 

11. Los objetivos específicos de la reserva de la biosfera; 

111. Los lineamientos para el aprovechamiento de la flora y fauna, y los relativos a 

la protección de los ecosistemas y a la prevención de la contaminación del suelo y de 

las aguas; 

IV. Las acciones a realizar a corto, mediano y largo plazo y su vinculación con el 

Sistema Nacional de Planeación Democrática. Dichas acciones comprenderán la 

investigación, uso de recursos, extensionismo, difusión, operación, coordinación, 

seguimiento y control; 

V. La previsión de las acciones y lineamientos de coordinación, así como la 

normatividad a que se sujetarán las actividades autorizadas, a fin de que exista la 

debida congruencia con los objetivos del presente decreto y otros programas a cargo 
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de las demás dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de 

sus respectivas competencias; 

VI. La zonificación del área; 

VII. Las propuestas para el establecimiento de épocas y zonas de veda, así como 

los equipos y métodos a utilizarse, y lo relativo a las actividades mineras, 

agropecuarias y forestales para un aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, y 

VIII. Las posibles fuentes"de financiamiento para la administración de la reserva 

de la biosfera. 

ARTíCULO SEXTO.- En la reserva de la biosfera "Sierra Gorda" no se podrá 

autorizar la fundación de nuevos centros de población, ni la urbanización de las 

tierras ejidales, incluidas las zonas de preservación ecológica de los centros de 

población. 

ARTíCULO SÉPTIMO.- Los propietarios y poseedores de inmuebles, o titulares de 

otros derechos sobre tierras, aguas y bosques, que se encuentren dentro de la 

superficie de la reserva de la biosfera "Sierra Gorda", estarán obligados a la 

conservación del área, conforme a las disposiciones que al efecto emita la Secretaría 

de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de conformidad con lo dispuesto en 

el presente decreto y las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTíCULO OCTAVO.- El uso, explotación y aprovechamiento de las aguas 

nacionales ubicadas en la reserva de la biosfera "Sierra Gorda" se sujetarán a: 

l. Las normas oficiales mexicanas para la conservación y aprovechamiento de la 

flora y fauna acuáticas y de su hábitat, así como las destinadas a evitar la 

contaminación de las aguas; 

11. Las políticas y restricciones que se establezcan en el programa de manejo para 

la protección de las especies acuáticas; 
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111. Los convenios de concertación de acciones para la protección de los 

ecosistemas acuáticos que se celebren con los sectores productivos, comunidades 

de la región e instituciones académicas y de investigación, y 

IV. Las demás disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTíCULO NOVENO.- Con la finalidad de fomentar la conservación, preservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, en particular de las especies 

endémicas, raras, amenazadas o en peligro de extinción, la Secretaría de Medio 

Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de conformidad con sus atribuciones y con 

base en los estudios técnicos y socio-económicos que al efecto se elaboren, 
" -

establecerá vedas de flora y fauna y, en su caso, promoverá lo conducente para el 

establecimiento de las correspondientes en materia forestal y de agua. 

ARTíCULO DÉCIMO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y 

Pesca podrá autorizar la realización de actividades de preservación de los 

ecosistemas y sus elementos, de investigación científica y de educación ambiental, 

en las zonas núcleo de la reserva de la biosfera "Sierra Gorda". 

La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca no autorizará la 

ejecución de obras públicas o privadas dentro de las zonas núcleo de la reserva de la 

biosfera "Sierra Gorda"; sólo permitirá que se continúen realizando aquéllas iniciadas 

con anterioridad a la expedición del presente decreto y autorizará, en su caso, las 

relacionadas con el mantenimiento que requieran dichas obras, así como aquéllas 

que resulten necesarias para el aseguramiento de los ecosistemas. 

Dentro de las zonas núcleo de la reserva de la biosfera "Sierra Gorda" queda 

prohibido 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. 

Queda también prohibido dentro de las zonas núcleo, el verter o descargar 

contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de cauce, vaso o acuífero; 

desarrollar cualquier actividad contaminante; interrumpir, rellenar, desecar o desviar 
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los flujos hidráulicos; realizar actividades cinegéticas o de explotación y 

aprovechamiento de especies de flora y fauna silvestre, e introducir ejemplares de 

especies vivas ajenas a la flora y fauna de los ecosistemas de la reserva. 

En los cuerpos de agua de jurisdicción federal que se encuentran dentro del área 

materia del presente decreto, queda prohibido usar explosivos. 

ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO.- En la zona de amortiguamiento podrán realizarse 

las actividades agropecuarias, mineras, forestales y aquéllas emprendidas por las 

comunidades que ahí habiten y que sean compatibles con los objetivos, criterios y 

programas de aprovechamiento sustentable y con la vocación de terrenos, 

considerando las previsiones de los programas de ordenamiento ecológico que 

resulten aplicables, en los términos del presente decreto y del programa de manejo. 

Cualquier obra o actividad pública o privada que se pretenda realizar dentro de la 

zona de amortiguamiento que comprende la reserva de la biosfera "Sierra Gorda", 

deberá sujetarse a los lineamientos establecidos en el programa de manejo del área 

y a las disposiciones jurídicas aplicables. Asimismo, quienes pretendan realizar 

dichas obras o actividades deberán contar previamente a su ejecución, con la 

autorización de impacto ambiental correspondiente, en los términos de la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento en 

Materia de Impacto Ambiental. 

ARTíCULO DÉCIMO SEGUNDO.- En la ejecución de las acciones de conservación y 

preservación de la reserva, se respetarán los usos, tradiciones y costumbres de los 

grupos indígenas que la habitan y, en su caso, se concertarán con ellos las acciones 

para alcanzar los fines del presente decreto. 

ARTíCULO DÉCIMO TERCERO.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a 

la propiedad, posesión o cualquier otro derecho real relacionado con bienes 

inmuebles ubicados dentro de la reserva de la biosfera "Sierra Gorda", deberán 

hacer referencia a la presente declaratoria, así como a los datos de inscripción en los 

registros públicos en donde esta declaratoria se inscriba. 
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Los notarios o cualesquiera otros fedatarios públicos, al autorizar los actos, 

convenios o contratos en los que intervengan, deberán incorporar en dichos 

instrumentos los datos a que se refiere el párrafo anterior. 

ARTíCULO DÉCIMO CUARTO.- La inspección y vigilancia del área materia del 

presente decreto, queda a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 

Naturales y Pesca con la participación que corresponda a las demás dependencias 

de la Administración Pública Federal competentes. 

TRANSITORIOS 

PRJMERO.- El presente deCíetoehtraráen vigor al día siguiente de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. . 

SEGUNDO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, en un 

término de 180 días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de esta 

declaratoria, promoverá su inscripción en los registros públicos de la propiedad y 

agrario correspondientes, y la inscribirá en el Registro Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas. 

TERCERO.- La Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca deberá 

elaborar el programa de manejo de la reserva de la biosfera "Sierra Gorda" en un 

término de 365 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente 

decreto. 

CUARTO.- Notifíquese el presente decreto a los propietarios y poseedores de los 

predios comprendidos en la reserva de la biosfera "Sierra Gorda". En caso de 

ignorarse sus nombres y domicilios, se efectuará una segunda publicación en el 

Diario Oficial de la Federación, la cual surtirá efectos de notificación a dichos 

propietarios y poseedores. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito 

Federal, a los catorce días del mes de mayo de mil novecientos noventa y siete.

Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- La Secretaria de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, Julia Cara bias Lillo.- Rúbrica.- El Secretario de 
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Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica.- El 

Secretario de la Reforma Agraria, Arturo Warman Gryj.- Rúbric 

En el mapa anterior se observa el Polígono de la Reserva de la Biósfera de la Sierra 

Gorda de Oueretaro y su área de influencia, donde se indican las zonas núcleo y los 

predios sujetos a esquemas de conservación, ya sea reservas naturales privadas o 

los diferentes programas de pago por servicios ambientales. 

La Reserva de la Biósfera Sierra Gorda es un área natural protegida en el centro de 

México. Se localiza en el noreste del estado de Ouerétaro, y cubre aproximadamente 

la tercera parte de éste. Tiene una extensión de 383 567 hectáreas, en un segmento 

de la Sierra Madre Oriental. 

Su clima es muy variado. Existen poblaciones localizadas a una altura de 1,200 

msnm y otras que llegan a los 2,200 metros sobre el nivel del mar. En algunos 

puntos, como en Pinal de Amoles, puede llegar a 3,000 metros soble el nivel del mar. 
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En el fondo de los cañones el clima es seco y árido, pasando a pastizales, bosque 

tropical y bosque de montaña en la parte más alta. 

La Reserva de la Biósfera Sierra Gorda fue creada por decreto presidencial el 19 de 

mayo de 1997. Está bajo la administración de la Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas (CONANP) de la Secretaría de Medio Ambiente Y Recursos 

Naturales SEMARNAT. 

La Sierra Gorda fue reconocida por la revista National Geographic Traveler como uno 

de los sitios con mayor sustentabilidad turística del mundo. Ocupó el primer sitio de 

México; el segundo de América latina yel 13 a nivel mundial.79 

La Sierra Gorda se levanta como un contrafuerte perpendicular a la Sierra Madre 

Oriental. En una superficie de 383 567 hectáreas la Reserva de la Biósfera de la 

Sierra Gorda de Querétaro alberga importantes macizos forestales que aún se 

encuentran en buen estado de conservación. 

La reserva cuenta con once zonas núcleo que suman 24 803 hectáreas, y protegen 

una enorme variedad de matorrales, desiertos, bosques templados, tropicales y de 

niebla, que la convierten en la Area Natural Protegida con mayor diversidad de 

ecosistemas de México. 

4.4.2. FLORA. 

La vegetación de la Reserva de la Biósfera de Sierra Gorda de Querétaro esta 

compuesta por 8 tipos y 7 subtipos de vegetación, condicionada su presencia por las 

condiciones físicas y ecológicas locales. Hasta el momento han sido registradas 

alrededor de 2,308 especies de plantas vasculares, cifra relativamente pequeña si 

tenemos en cuenta la diversidad ecológica de los biomas que se encuentran en la 

Reserva, lo que da una idea de lo mucho que falta por estudiar sus recursos 

naturales. Muestra de su ecodiversidad es la presencia de especies de afinidad 

79 www.semarnat.com 

149 



netamente neártica como el abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii) y el álamo 

temblón (Populus tremuloides) en la parte más alta de la sierra de Pinal de Amoles, 

especies que crecen en las selvas del sureste del país como la ceiba (Ceiba 

pentandra) y el oxite (Brosimum alicastrum), en los áridos desiertos del norte como 

las chollas (Opuntia imbricata) y la gobernadora (Larrea tridentata), hasta especies 

presentes en los húmedos bosques mesófilos de Chiapas, representadas por el 

petatillo (Ulmus mexicana) o los frondosos helechos arborescentes (Nephelea 

mexicana). De las especies registradas, 25 cuentan con estatus de protección: 11 

amenazadas, 5 en peligro de extinción, 6 como raras y cuatro bajo protección 

especial. 

Asimismo, como resultado de las prospecciones botánicas realizadas por personal 

del Instituto de Ecología A.C., en años recientes, 22 especies han sido descubiertas 

y descritas de esta zona. 

Total de Especies de flora y vegetación de Sierra 1724 

Gorda de Querétaro 

5 
En Peligro de Extinción 

Amenazadas 11 

Raras 6 

Sujetas a Protección Especial 4 

4.4.3. FAUNA 

A la gran diversidad de vegetación de la reserva le correspone una igualmente 

notable diversidad faunística. Se tiene un total de 602 especies de vertebrados 

reportados en la región. De este total, 334 son aves, los mamíferos están bien 

representados con 110 especies y se cuenta con un importante número de especies 

de herpetofauna, con 97 especies de reptiles y 34 de anfibios. En cuanto a los peces, 
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27 especies han sido registradas en los ríos y arroyos de la reserva. De 

invertebrados, el único grupo estudiado es el de los lepidópteros o mariposas 

diurnas, con 650 especies registradas. 

Efecto de ejemplificar los datos anteriormente mendionados adjuntamos tablas de 

datos repotados por la CONABIO en la Reserva de la Biosfera de Sierra Gorda de 

Querétaro. 

Número Total de Especies Reptiles Reportadas en la Reserva 34 

porCONABIO 

Registros 37 

Reportes hechos por la población local 1 

Total de especies 72 

Con estatus de protección 34 

Peligro de extinción O 

XAmezazadas 10 

Raras 19 

Protección especial 5 

Número total de Especies de Mamíferos Repotados para la 110 

reserva por CONABIO 

Reportes hechos por la población local 11 

Registros 10 

Total de especies 131 

Con estatus de protección 27 

Peligro de extinción 8 

Amenaza 12 

Rara 7 

Peligro de extinción O 
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Número total de especies de aves reportadas para la 250 

reserva por la CONASIO. 

Reportes hechos por la población local 113 

Total de especies 363 

Con estatus de protección 74 

Peligro de extinción 10 

Amenaza 27 

Rara 29 

Sujeto a protección especial 8 

Número total de especies de anfibios reportadas para la 12 

reserva por la CONASIO. 

Reportes hechos por la población local 11 

Total de especies 23 

Con estatus de protección 7 

Peligro de extinción O 

Amenaza 5 

Rara 1 

Sujeto a protección especial 1 

4.4.4. FAUNA SILVESTRE 

Los contrastes naturales y paisajes que se observan en el área son variado 

encontrando semidesierto en Peñamiller, estado de Querétaro, localizado a altitudes 

de 1300 a 1700 msnm; ahí se inicia el ascenso al macizo montañoso de Pinal de 

Amoles también estado de Querétaro, el cual se eleva por encima de los 3000 msnm 

y constituye una barrera geográfica que, por provocar el efecto de sombra orográfica, 

determina las condiciones climáticas, biológicas y sociales de la Sierra Gorda. En 
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este macizo encontramos bosques de coníferas, de encino, mixtos de pino-encino y 

algunos fragmentos de bosque mesófilo. Allí se encuentra la tercera parte de las 

mariposas que existen en México. 

El proceso geológico más evidente es el de la orogenia, causado por esfuerzos 

tectónicos compresivos y distensivos que dieron lugar a la formación de la 

denominada provincia fisiográfica Sierra Madre Oriental. 

Esta provincia ocupa una extensión de 5000 km2 en la porción norte del estado de 

Querétaro, norte de Hidalgo, sur de San Luis Potosí y noreste de Guanajuato y los 

sistemas fluviales de! río Santa María y del río Moctezuma, la cortan de tajo a través 

de imponentes cañones, delimitando a la denominada sub provincia de Carso 

Huasteco. 

Las topoformas que caracterizan a la región son: 

• Sierras de laderas convexas; 

• Sierras de laderas abruptas; 

• Cañones; y 

• Llanuras intermontanas. 

La topografía de la Sierra Gorda Queretana es abrupta, de 300 a 3100 msnm, con 

una altitud media predominante entre los 1300 y los 2400 msnm, caracterizada por 

elevaciones como los cerros de Jasso y el de La Media Luna (2420 msnm); el cerro 

de la Tembladera (1880 msnm); yel cerro de Otates (1450 msnm), cerro del Pelón 

(1400 msnm), La Tinaja, San Pedro y Piletas. 

Entre los cerros más elevados se pueden mencionar el Cerro de La Calentura y de 

La Pingüica, en el municipio de Pinal de Amoles, con alturas de 3060 y 3100 msnm 

respectivamente. Cabe mencionar que el cerro de La Pingüica forma parte del 
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parteaguas entre la subcuenca del Tamuín y la subcuenca del río Extóraz, 

perteneciente éste al Moctezuma. 

La llanuras intermontanas se presentan a altitudes entre 600 y 900 msnm, con una 

altitud promedio de 750 msnm y una extensión entre 5 y 7 km2
, donde se han 

desarrollado distintos asentamientos humanos y la agricultura. 

Debido a la naturaleza calcárea de la región, así como a la influencia de otros 

factores de tipo geológico, climático y geográfico, las rocas presentan procesos de 

disolución, determinando la presencia de distintas formas de relieve cárstico como 

,son doHnas; simas, cavernas y poljés, entre otros. En la Sierra Gorda se encuentran 

más de 500 simas con diferentes profundidades, entre las que destacan el Sótano 

del Barro, con una longitud de 410 m de tiro libre, que lo clasifica como el tercero en 

su tipo a nivel mundial, así como el Sotanito de Ahuacatlán80 de 288 m. Asimismo, se 

presentan afloramientos de yacimientos fosilíferos del cretácico representados por 

conglomerados de conchas marinas. 81 

En la reserva existen poblaciones de las seis especies de felinos que habitan el 

territorio nacional: gato montés (felis rufus), tigrillo (fellis wiedii), ocelote (felis 

pardalis), jaguarundi (felis yagouarondi), pumas (felis concolor)y el imponente jaguar 

(panthera anca), éste último en peligro de extinción y del cual ya se tienen huellas en 

yeso localizadas cerca del Cañon del río Santa María. 

Entre las especies endémicas de la Sierra Gorda está la tuza (pappo-geomys 

neglectus) con distribución muy restringida en las partes más altas de Pinal de 

Amoles; un tipo de mariposa (autochton siermadrior), artrópodos y 

pecescavernícolas. En mayo pasado fue presentada una nueva especie de 

crusráceo (procambarus ortmannicus yagoii), también endémico del río Extoraz que, 

80 Lazcano, S. C. 1986. Las Cavernas de la Sierra Gorda. Universidad Autónoma de Querétaro.p. 64 
81 www.conabio.com 
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a unos meses de ser descubierto, ya se encuetra en peligro de extinción por la 

inminente construcción de una presa. 

4.4.5. ESPECIES INVASORAS 

Las especies invasoras son animales, plantas u otros organismos transportados e 

introducidos por el ser humano en lugares fuera de su área de distribución natural y 

que han conseguido establecerse y dispersarse en la nueva región, donde resultan 

dañinos. Que una especie invasora resulte dañina, significa que produce cambios 

importantes en la composición, la estructura o los procesos de los ecosistemas 

naturales o seminaturales, poniendo en peligro la diversidad biológica nativa (eA· 

diversidad de especies, diversidad dentro de las poblaciones o diversidad de 

ecosistemas). Debido a sus impactos en los ecosistemas donde han sido 

introducidas tales especies son consideradas ingenieros de ecosistemas. 

Los seres humanos han causado cambios sin precedentes en los ecosistemas de 

todo el planeta y han redistribuido las especies vegetales y animales de forma 

voluntaria o accidental. Como consecuencia de estos cambios ciertas especies 

tienen un comportamiento invasivo en las localidades de introducción, siendo más 

susceptibles los hábitats alterados o degradados. Estas invasiones llevan asociadas 

varios problemas. A nivel ecológico destaca la pérdida de diversidad autóctona y la 

degradación de los hábitats invadidos. Económicamente son importantes los efectos 

directos sobre las actividades agropecuarias y la salud pública. Una vez detectada la 

invasión, su control y erradicación son costosos y no siempre posibles. Identificar los 

invasores potenciales y evitar su establecimiento es el mejor camino para frenar un 

problema que incrementa al mismo ritmo que la globalización. 

La terminología asociada con las especies introducidas se encuentra en flujo, por 

una variedad de razones, que implican acotarle una diversa cantidad de 

significadospor lo que resulta inadecuado asignarle una en especifico. Otros términos 

a menudo utilizados alternativamente con especies introducidas son: aclimatado, 

extranjero, bioinvasivo, exótico, escapado, salvaje, invasor, naturalizado, inmigrante, 
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no-nativo, y xenobiótico. No obstante, se puede y se debe hacer una distinción entre 

estos términos. 

En el más amplio sentido, una especie introducida es un sinónimo de no-nativa y por 

lo tanto, aplica también a la mayoría de los organismos de granjas y jardines. Sin 

embargo, algunas fuentes agregan a la definición básica: " ... y ahora se están 

reproduciendo en el medio ambiente natural", que remueve de consideración de 

especies introducidas a todas las especies criadas o nacidas en granjas y jardines, 

que no sobrevivirían sin los seres humanos. Con respecto a las plantas, caen en esta 

excepción aquellas definidas como plantas ornamentales o cultivadas. 

Una definición más típica, aunque tal vez, carente de sofisticación ecológica, es la 

provista por la EPA de los Estados Unidos: Las especies introducidas son 

... "especies que han logrado sobrevivir y reproducirse fuera de los hábitats donde 

evolucionaron y o diseminaron naturalmente". Y la definición según IUFRO 

(International Union of Forest Research Organizations). "Una especie establecida no 

nativa para el ecosistema, región o país", donde establecida significa que se 

reproduce en el ambiente natural. 

El término especie introducida no es sinónimo de especie invasiva o invasora. Una 

especie invasiva, es aquella que ha sido introducida y se ha convertido en una plaga 

en su nueva ubicación. El término se utiliza para implicar tanto un sentido de 

urgencia, como de potencial daño. Por ejemplo, la orden ejecutiva 13112 de los 

Estados Unidos, define "especies invasivas" como "una especie extranjera cuya 

introducción causa o puede causar daños económicos o ambientales o causar daño 

a la salud humana". 

Algunas personas argumentan que el termino "invasivo" es una palabra "cargada" y 

el daño es difícil de definir, el hecho es que los organismos continúan siendo 

introducidos en áreas donde no son nativos, algunas veces y usualmente no, con 

mucho cuidado del daño que pueda resultar. Algunos ecologistas argumentan que 

todas las especies no-nativas capaces de establecerse en un ambiente natural son 

dañinas donde sea que se introduzcan. 
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4.4.6. ESPECIES INVASORAS EN LA RESERVA DE LA BIÓSFERA DE SIERRA 

GORDA DE QUERÉTARO. 

Sin duda la presencia de especies invasoras y nocivas no están exentas de las 

Reservas, lo cual responde a que dentro de estas áreas se desarrollan actividades 

antropogénicas que generalmente van acompañadas con la modificación del 

ecosistema y la introducción voluntaria e involuntaria de nuevos elementos al 

sistema, y que debido a la plasticidad adaptativa de las especies introducidas, y su 

capacidad ,de dispersión constituyen una grave amenaza para la conservación de los 

ecosistema, los procesos ecológico-ambientales, y la biodiversidad que albergan. 

Para el caso particular de la Reserva de la Biósfera Sierra Gorda, la fauna federal 

identificada como de mayor problema, son los burros y perros, que han depredado 

continuamente tanto a la flora como la fauna local; incluso se han convertido en 

elemento de riesgo social en las carreteras federales que comunican a la Reserva, 

ya que el número de individuos, sobre todo de burros, han aumentado gradualmente 

sus poblaciones y se les encuentra en todo el trayecto de estas carreteras. 

En el caso de los ecosistemas acuáticos en la Reserva se han identificado seis 

especies de peces introducidas en los diferentes cuerpos de agua, todas ellas 

utilizadas en acuacultura y/o pesca deportiva que accidentalmente o 

intencionalmente se han liberado, con la intención de tener un aprovechamiento de 

este recurso; siendo la tónica, el mal manejo y la baja productividad acuícola. Las 

especies identificadas con mayor riesgo, por considerarse como plagas potenciales 

son: la lobina negra(Micropterus salmoides), y las mojarras africanas(Oreochromis 

aureus, O. mossambicus y O. niloticus) todas ellas aclimatadas a la región y de difícil 

erradicación. 

Erradicar y prevenir la introducción de especies invasoras y nocivas a la Reserva de 

la Biósfera Sierra Gorda por medio de la ejecución de programas de control, 
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inspección, vigilancia y educación a los usuarios, con la finalidad de disminuir sus 

poblaciones y minimizar los impactos. 

A continuación enlistaremos algunas de las especies introducidas a Sierra Gorda de 

Queretaro. 

Especies Tipo 

Cyprinus carpio Pez 

Felis Catus Mamífero 

Mus musculus Mamífero 

Oreochomis Pez 

mossambicus 

Micropterus Pez 

salmoides 

Oreochromis Pez 

aureus 

Equus 

asinus 

africanus Mamífero 

Canis 

lupusfamiliaris 

Mamífero 

Nombre Imagen 

Carpa común 

Gato domestico 

Ratón común 

Tilapia del 

mozambique 

Lobina negra 

Mojarra africana 

Burro 

Perro 
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Dentro de los esfuerzos que se han realizado para enlistar las especies que se 

encuentran introducidas en sierra gorda y en toda la republica mexicana se han 

creado por parte de la CONABIO tarjetas informativas que contienen datos 

específicos y primordiales para el proceso y contención de dichas especies, un 

ejemplo de las mismas la podemos encontrar en el apéndice del presente trabajo. 
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4.4.7. IMPLEMENTACiÓN O REGULACiÓN DE LAS ESPECIES INVASORAS EN 

LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS: SITUACiÓN SIERRA GORDA DE 

QUERÉTARO." 

En los últimos 30 años, la extensiva deforestación en el país hace que sea urgente 

determinar su impacto sobre la diversidad biológica y su distribución; particularmente 

sobre el tamaño del área de distribución y su configuración para instituir una 

adecuada red de áreas prioritarias de conservación. 

Con los modelos de distribución potencial y actual de especies se puede cuantificar 

e! proceso de reducción de las distribuciones de un grupo faunístico como 

consecuencia de la deforestación. En este caso utilizamos el grupo de los mamíferos 

endémicos de México, que quizás es el grupo faunístico mejor conocido, tanto desde 

el punto de vista taxonómico como geográfico. Proyectamos la distribución de 63 

especies endémicas de mamíferos de México bajo cuatro escenarios con distintos 

grados de deforestación; el primero, de menor deforestación, tiene como punto de 

referencia el año de 1970; el segundo, el de 1976; el tercero, 1993 y, finalmente, el 

cuarto, con la mayor deforestación, el año 2000. Los años de referencia 

corresponden a las fechas en que fue publicada la cartografía de uso de suelo y 

vegetación del país, de donde se puede inferir la transformación de los principales 

tipos de vegetación en sistemas de cultivo y asentamientos humanos. 

El análisis indica que la mayoría de las 86 especies de mamíferos endémicos sufrió 

una importante reducción en sus áreas de distribución. Para cada año, considerando 

la distribución de todas las especies, se seleccionaron las áreas prioritarias de 

conservación. 

El resultado es impactante: en el año 2000 se requirio 90% más áreas dedicadas a la 

conservación que en 1970, para proteger adecuadamente las 86 especies 

seleccionadas. Adicionalmente, bajo un escenario realista de conservación, si 

solamente consideramos 10% de la distribución de cada una de las 86 especies, en 

el año 2000 se observo una reducción de 79% de las especies que pueden incluirse 

adecuadamente en una selección de áreas prioritarias de conservación, respecto de 
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lo que se podía en 1970. Por tanto, hay un costo creciente asociado con la 

deforestación que se manifiesta en la superficie requerida para seleccionar áreas 

prioritarias de conservación con una buena representación de la diversidad biológica. 

Bajo un escenario de baja deforestación se requiere un área significativamente 

menor para conservar a todos los mamíferos endémicos de México, comparada con 

la superficie necesaria bajo un escenario de una alta deforestación. Indudablemente, 

estos resultados generan un incentivo para promover programas de conservación en 

el corto plazo que identifiquen áreas prioritarias con una adecuada representatividad 

de la biodiversidad del país. En caso contrario, el costo de posponer estrategias de 

conservación se eleva a medida qúe las áreas transforrnadas en sistemas" dedcultivo 

y asentamientos humanos se extiendan en el país; cada vez se requerirán más áreas 

para conservar un número similar de especies, con las dificultades que implica el 

incluir más superficies para fines de conservación. 

Es importante resaltar que el Estado debe inyectar una mayor infraestructura, 

presupuesto económico y educación para la población, ya que su falta de atención y 

regulación a provocado que especies invasoras desequilibren a Sierra Gorda de 

Queretaró, tomando en consideración que se cuenta con medios y formas elocuentes 

de poder sufragar los medios y prevención a los que se hace referencia con la 

finalidad de poder evitar gastos irreparables e incuentificables que son provocados 

por la atención extenporanea a estos problemas, a través de la Semarnat, y gracias a 

las delegaciones que se encuentran en los estados, en este caso en particular en 

Queretaró se puede implementar lo establecido en el articulo 32 de la Ley Órganica 

de la Adminstración Pública que se cita a continuación. 

o.. Artículo 32 Bis.- A la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

1. Fomentar la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos 

naturales y bienes y servicios ambientales, con el fin de propiciar su 

aprovechamiento y desarrollo sustentable; 
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11. Formular y conducir la política nacional en materia de recursos naturales, siempre 

que no estén encomendados expresamente a otra dependencia; así como en materia 

de ecología, saneamiento ambiental, agua, regulación ambiental del desarrollo 

urbano y de la actividad pesquera, con la participación que corresponda a otras 

dependencias y entidades; 

111. Administrar y regular el uso y promover el aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales que correspondan a la Federación, con excepción del petróleo y 

todos los carburos de hidrógenos líquidos, sólidos y gaseosos, así como minerales 

radioactivos; 

IV. Establecer, con la participación que corresponda a otras dependencias y a las 

autoridades estatales y municipales, normas oficiales mexicanas sobre la 

preservación y restauración de la calidad del medio ambiente; sobre los ecosistemas 

naturales; sobre el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y de la 

flora y fauna silvestre, terrestre y acuática; sobre descargas de aguas residuales, y 

en materia minera; y sobre materiales peligrosos y residuos sólidos y peligrosos; 

V. Vigilar y estimular, en coordinación con las autoridades federales, estatales y 

municipales, el cumplimiento de las leyes, normas oficiales mexicanas y programas 

relacionados con recursos naturales, medio ambiente, aguas, bosques, flora y fauna 

silvestre, terrestre y acuática, y pesca; y demás materias competencia de la 

Secretaría, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes; 

VI. Proponer al Ejecutivo Federal el establecimiento de áreas naturales protegidas, y 

promover para su administración y vigilancia, la participación de autoridades 

federales o locales, y de universidades, centros de investigación y particulares; 

VII. Organizar y administrar áreas naturales protegidas, y supervisar las labores de 

conservación, protección y vigilancia de dichas áreas cuando su administración 

recaiga en gobiernos estatales y municipales o en personas físicas o morales; 

VIII. Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal 

marítimo terrestre y terrenos ganados al mar; 

IX. Intervenir en foros internacionales respecto de las materias competencia de la 

Secretaría, con la participación que corresponda a la Secretaría de Relaciones 
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Exteriores, y proponer a ésta la celebración de tratados y acuerdos internacionales 

en tales materias; 

X. Promover el ordenamiento ecológico del territorio nacional, en coordinación con 

las autoridades federales, estatales y municipales, y con la participación de los 

particulares; 

XI. Evaluar y dictaminar las manifestaciones de impacto ambiental de proyectos de 

desarrollo que le presenten los sectores público, social y privado; resolver sobre los 

estudios de riesgo ambiental, así como sobre los programas para la prevención de 

accidentes con incidencia ecológica; 

XII. Elaborar, promover y difundir las tecnologías y formas de uso requeridas para el 

aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sobre la calidad ambiental de los 

procesos productivos, de los servicios y del transporte; 

XIII. Fomentar y realizar programas de restauración ecológica, con la cooperación de 

las autoridades federales, estatales y municipales, en coordinación, en su caso, con 

la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y 

demás dependencias y entidades de la administración pública federal; 

XIV. Evaluar la calidad del ambiente y establecer y promover el sistema de 

información ambiental, que incluirá los sistemas de monitoreo atmosférico, de suelos 

y de cuerpos de agua de jurisdicción federal, y los inventarios de recursos naturales y 

de población de fauna silvestre, con la cooperación de las autoridades federales, 

estatales y municipales, las instituciones de investigación y educación superior, y las 

dependencias y entidades que correspondan; 

XV. Desarrollar y promover metodologías y procedimientos de valuación económica 

del capital natural y de los bienes y servicios ambientales que éste presta, y cooperar 

con dependencias y entidades para desarrollar un sistema integrado de contabilidad 

ambiental y económica; 

XVI. Conducir las políticas nacionales sobre cambio climático y sobre protección de 

la capa de ozono; 

XVII. Promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, 

aplicación y vigilancia de la política ambiental, y concertar acciones e inversiones con 

los sectores social y privado para la protección y restauración del ambiente; 
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XVIII. Llevar el registro y cuidar la conservación de los árboles históricos y notables 

del país XIX. Proponer, y en su caso resolver sobre el establecimiento y 

levantamiento de vedas forestales, de caza y pesca, de conformidad con la 

legislación aplicable, y establecer el calendario cinegético y el de aves canoras y de 

ornato; 

XX. Imponer, con la participación que corresponda a otras dependencia y entidades, 

las restricciones que establezcan las disposiciones aplicables sobre la circulación o 

tránsito por el territorio nacional de especies de la flora y fauna silvestres 

procedentes del o destinadas al extranjero, y promover ante la Secretaría de 

Economía el establecimiento de medidas de regulación o restricción a su importación 

o exportación, cuando se requiera para su conservación y aprovechamiento; 

XXI. Dirigir los estudios, trabajos y servicios meteorológicos, climatológicos, 

hidrológicos y geohidrológicos, así como el sistema meteorológico nacional, y 

participar en los convenios internacionales sobre la materia; 

XXII. Coordinar, concertar y ejecutar proyectos de formación, capacitación y 

actualización para mejorar la capacidad de gestión ambiental y el uso sustentable de 

recursos naturales; estimular que las instituciones de educación superior y los 

centros de investigación realicen programas de formación de especialistas, 

proporcionen conocimientos ambientales e impulsen la investigación científica y 

tecnológica en la materia; promover que los organismos de promoción de la cultura y 

los medios de comunicación social contribuyan a la formación de actitudes y valores 

de protección ambiental y de conservación de nuestro patrimonio natural; y en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública, fortalecer los contenidos 

ambientales de planes y programas de estudios y los materiales de enseñanza de los 

diversos niveles y modalidades de educación; 

XXIII. Organizar, dirigir y reglamentar los trabajos de hidrología en cuencas, cauces y 

álveos de aguas nacionales, tanto superficiales como subterráneos, conforme a la ley 

de la materia; 

XXIV. Administrar, controlar y reglamentar el aprovechamiento de cuencas 

hidráulicas, vasos, manantiales yaguas de propiedad nacional, y de las zonas 

federales correspondientes, con exclusión de los que' se atribuya expresamente a 
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otra dependencia; establecer y vigilar el cumplimiento de las condiciones particulares 

que deban satisfacer las descargas de aguas residuales, cuando sean de jurisdicción 

federal; autorizar, en su caso, el vertimiento de aguas residuales en el mar, en 

coordinación con la Secretaría de Marina, cuando provenga de fuentes móviles o 

plataformas fijas; en cuencas, cauces y demás depósitos de aguas de propiedad 

nacional; y promover y, en su caso, ejecutar y operar la infraestructura y los servicios 

necesarios para el mejoramiento de la calidad del agua en las cuencas; 

XXV. Estudiar, proyectar, construir y conservar, con la participación que corresponda 

a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las 

obras de riego, desecación, drenaje, defensa y mejoramiento de terrenos y las de 

pequeña irrigación, de acuerdo con los programas formulados y que competa realizar 

al Gobierno Federal, por sí o en cooperación con las autoridades estatales y 

municipales o de particulares; 

XXVI. Regular y vigilar la conservación de las corrientes, lagos y lagunas de 

jurisdicción federal, en la protección de cuencas alimentadoras y las obras de 

corrección torrencial; 

XXVII. Manejar el sistema hidrológico del Valle de México; 

XXVIII. Controlar los ríos y demás corrientes y ejecutar las obras de defensa contra 

inundaciones; 

XXIX. Organizar y manejar la explotación de los sistemas nacionales de riego, con la 

intervención de los usuarios, en los términos que lo determinen las leyes, en 

coordinación, en su caso, con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación; ... (sic) 

Unas propuestas para la atención y manejo de las especies invasoras en Sierra 

Gorda de Queretaró son: 

1.- Programas para la contención erradicación y control de la fauna contaminante 

2.- Mayor divulgación educación de la población, esta puede ser comprendida por 

diferentes medios de como lo son mandar circular a la Secretaría de Educación 

Pública para que las escuelas tengan información de primera mano circulaten y se 
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pueda educar a la poblacion a travez de la legislación establecida en la Ley General 

del Equilibrio Ecologico y la Protección al Ambiente. 

Se debe tener una mayor campaña publicitaria por parte de las autoridades esta 

puede ser por medio de cartelones, trípticos, manuales, catelogos y anuncios para 

que la sociedad se encuentre informada de las especies que son domesticas y que 

pueden generar un daño nocivo al ser liberadas por escuido de la sociedad o por no 

ser sufragables en gastos el cuidado de las mismas, por la falta atención de las en 

los habitas y lugares de dichos animales, esto con la finalidad de proporcionarle una 

mayor cantidad de medios que puedan orientar y hubicar a la población así como los 

lugares en los que se les puede proporcionar el cuidado debido y no convertirse en 

una plaga nociva todo ello con la finalidad de que Sierra Gorda tenga una mejor 

educación de prevención. 

En Sierra Gorda una de las principies medidas que se debe implementar, así como 

hacer consiencia a la sociedad es la denuncia ante la PROFEPA por ser la autoridad 

competenten para dar seguimiento hacer los reportes de las especies que se 

encuentran en peligro así como marcar los procediemitos para la prevención y 

contención de las especies que pueden llegar a ser una amenaza a futuro. 

La implementación de programas y ordenamientos ecológicos debe ser una de las 

principales bases que debe fometarse en la educación de la población a efecto de 

poder tener una mayor prevención y erradicación de especies invasoras. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA: La Constitución Politica de los Estados Unidos Méxicanos, tiene como un 

bien jurídico tutelado, que todo mexicano tiene derecho a gozar de un medio 

ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, estipulado en el articulo cuarto. 

SEGUNDA: La mayoría de las legislaciones estatales en materia de protección a la 

fauna silvestre toman como base la Convención sobre el Comercio Internacional de 

Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres. El problema de las leyes de 

protección a la flora y fauna de Sierra Gorda así como de todo el territorio mexicano 

. es que carecen de castigos a la altura de la exigencia para poder prevenir el daño 

masivo generado a la fauna, exceptuando algunos de los que se enlistan en el 

Código Penal Federa; incluso en las Normas Oficiales Mexicanas las sanciones no 

están a la altura del daño generado, ni de las perdidas económicas y biológicas. 

TERCERA: El individuo viviendo en sociedad y con las necesidades de regular su 

conducta en todos los aspectos, entre otros como la explotación y beneficiarse de los 

recursos naturales de su medio ecológico, ha creado leyes y programas de 

protección de la flora y la fauna, así como de sus hábitats. Esto con el propósito de 

tener un desarrollo sustentable. 

CUARTA: La fauna es un recurso biótico protegido por el Estado Mexicano. En este 

sentido el país es privilegiado ya que cuenta con una gran diversidad de especies de 

fauna. Las leyes protegen tanto a las especies silvestres y domesticas. 

QUINTA: Sin embargo se practican actividades que ponen en riesgo a la fauna, tales 

como la caza, el trafico ilegal de especies, el caso omiso a las leyes instituidas por 

las autoridades y la falla inminente en la aplicación de sanciones. 

SEXTA: Con las actividades anteriormente descritas, no solo se dañan la fauna y 

pone en peligro el equilibrio ecológico, si no también este tipo de actos son parte de 

un denominador en común que contiene implícito la extinción masiva de especies y 

pone en riesgo la supervivencia del hombre. 
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SEPTIMA: El ser humano vive dentro de un todo denominado ecología, pero no 

puede desentenderse de lo que sucede a su alrededor, no solo de lo concerniente a 

su especie, sino también a los demás elementos de su entorno. 

OCTAVA: El hombre necesita de los recursos naturales que encuentra en su medio 

ecológico, aunque ha creido durante mucho tiempo que todo recurso sobre la tierra 

solo esta para beneficiarlo, sin embargo, han surgido nuevas corrientes filosóficas 

donde se propone que flora, fauna, así como sus habitants también tienen derecho y 

beneficio a poder vivir sin ser vulnerados por el ser humano, sin justificar su 

existencia para el beneficio del hombre. 

NOVENA: Educar a la sociedad de los dañar que implica la introducción de una 

especie de flora y fauna a territorio nacional la implementación de riesgos y costos 

del control y erradicación de las mismas. 

DÉCIMA: Es el caso de que en Sierra Gorda de Querétaro podemos encontrar una 

gran cantidad de anfibior y reptiles, que no cuentan con legislación especifica que 

tenga bajo resguardo las especies endémicas de esta zona. 

DÉCIMA PRIMERA: Es fundamental que se proporcione el apoyo regulación y 

legislación a la población de Flora y Fauna de Sierra Gorda de Queretaro con la 

finalidad de preservar las población sin riesgos de extinción. 

DÉCIMA SEGUNDA: El gobierno debe de generar mas apoyos y planificación para 

educar a la población de Sierra Gorda de Queretaro, con la finalidad de que se 

prolifere el cuidado y crecimiento de esta reserva de la Biosfera. 

DÉCIMA TERCERA: Que el gobierno le de el impulso y auge a los manuales y 

lineamientos que se deben seguir para el mejoramiento y constante monitoreo de la 

reserva con ayuda de la sociedad y población de dicho ámbito en particular. 
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v 

Listados de especies 

5.1 Listado ~r faulla sihulrc 

Orden 
Arti::;·dacl y¡a 

Familia 
Corvld;;e 

Ta'jassJidc 

Género 
MaZ¿lft:<l 

Odoco¡leus 
Pec?(i 

Especie 
am(l~icana 

~'ll~gí.r¡JrjrtLIS • 

ta,l3Ct:' 

Estatus 
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Carm.¡ora Can,(!ae UtOcY'on cmereoa(qenteus 
Ca.'l!S ¡atti:Jn~" 

Fel·dar. LeopardlJs wiad .. i P 
Leopar~j(JS pardffr.'s· P 
Pwr;a canc%r 
Fanlhl:Ha GnciJ' P 
LynK rufus' 
Fel:s yEgouarol;ó Idi~ A 

MLJfitr:hdan C00epalus mesoleucus 

Ga!.ctis ,,'¡"t!ara A 

Mepllitis masraUffJ 
lL-1ustela fnmBta 

Spi!ogaJe ptJ!orlL'S 
Fim barbara'" lJ 

Lu(ra ,'ongicaudis • A 
Prccyomoae Bassaúsc¡J$ asruttJs A. 

NaS(J8 r~aricá 

Potos fi:iwJS R 
Prc-::rOf) Joror 

Llrs ICrJf! UrsHs amenc.anus· P 
Cf"iiroptera Moloss,CilO Moross~¡,s ru'us 

MO¡'Qss~IS afer & 
Ta(Íi:lri..:iéJ tlr as¡Ílensis 

Ma.'T11oopid i'lO t',1ormoops n:egalop/1 y/fa 
¡';te~c.r.otus d8Vyi 
P!er'Clnows parnel!1I 

Ptercnotus personatus 
Nata;idafl NatfJ:lu8 Slra(TlmeuS 

Phi1ostúm¡da.a Anour8 gaor.'roy¡ 

l\rM,It'i..ís rJ7tecllf; & 
A¡tiDetJs Inlermed1iJs 
Art,'beus iama¡censls 
Arübeus litura!!,'s 
Af(ioo()S to!tecus & 
Car-oma btl::' viC:;:JiJdti 

Ci~oeron y'cteris mexicana ,A. 

Dermi:U!u,ra iu10ca 

fiermaoura lalteca 
Desn¡j(!os rolondus 

DlphvlliJ ecaua'ara 
Gk)sso¡:¡naga 1e:8C.f¡u 

GlussoiJ!iagi:J SOf.'C.'fl;J 
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Le~ ronyctens Ctirasoae 
Lep({J'7}"ctr.n'.t; nh'él!rs A 
LCDlonycleris sMbom: 
Mac:wl!.ls water.'lClISJÍ 

Sl¿lrr.¡fJ Qf¡ur11 

8Iv{'¡")ir;¡ !ud:)iiló 

$:un""!ira sr,. 
V8spe"ti' ;Onúli;! An!rOZOL'5 p.'1I!'dus 

Eplcsic~'s furmaf.'s 
EptCSICl:S flJscus 
FJ1ccrma 1'Il8c;;,ía!üm .& 

Id,of)(1yC{fm phylfotls 
L,1si!ifl),~ b:o$s&voill 
LiJs'urus bafeali5 

La"il.lrus C!f!erC:iS 

Líls1urus ega 
L~s'~lros imermedlUs 
M)',"!t.ls cd.'ifomícus & 
j\4~/{Jr,ls rhysiJllodes 
Myar:s ~l::'lifera 

MyolJS yum8flensís 

Nycflncmops miJ(,;rcJl .. ;¡ & 
P;Plsfre)¡'us /le.spefus 
plecalu!! meXICél!:l1S 

P!or;c;liJs towr¡sefidii 
pleCO/liS lowserldJl 

Didelprürorphia Oidelphidae Vrdoi¡,;n!5 marsup:alis 
Df,J(:I¡;"l!S wrgirúana 
P.'lllan(~fJr OpOSS!J(;'l 

Insf:ct'vora S!.irio:Jae Crypt(H!;, mexicana R 
CrYPtQ!!S mc,{icana s. H 
G(VptO!!S párv'a frl, R 
Cryp:otí$ parva R 
S()(f!x sau~sw~; R 

Prlf'late Ate!!"!:; geoffrc}" P 
RoctP.nil(l Ageutídae Agool,' p;SCJ 

E'~thilOnlrd¡¡(J Cnr:r¡!it1i! meXIC¿¡J1l1S A 

Geortl'{lda~ Cratogeomys I1ffl.Jlectl.ls 
Orr!:ogeo,'liys IJlspid:.;s 
Pappoyeorr~ys rJegiecliJS: & 
¡ ,~o.i1omys llfnb'/f)ú5 

H~lerorr1i(:ac I ¡('¡mIs ;noralus 
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PsrognaU¡us fXFJvt}s ,t 
D,podomys ord.íi & 

lepor¡6ae Syl¡ .. ilag!Js brasdíi?i"'si.r; 

S>"h,'ag1Js flor,dar¡os 
Muridae Bd:Omys mlJsculL's 

Balomys tay,'on 
¡vlierolos mCX¡'C,1'lt}S 

Micralos q(JaSlater R 
,~'eotoma alb,gw'ij A. 
Ncotomi:l Btlgwstapalali:1 
Ne::it()trIa goldrnani 

N¡:¡or¡)¡')18 ('f)exi:ana 
O,~gorJ'zomys fll/lleSCen,'i 

Ory;-omys ¿¡Ilaro.! 
Ory~~amy.s eoues! 
Oryzomys fulvescens 
Ory70my's mela'~ó:ls 

Pemm;iSCUS aZlé':U$ 

I-'erom}"sc~,'s bealae 
PeromYSClIS !:Joy!i! A 
Pero,'1lYSCUS di,'!íCllls 
Prmmyscus fUflil1S 

PerO{11yscus gr;¡luS 

PeromysSíJ!j ,'eucopiJs A 
Pero{1Jys'_:us lev,'pes 
PerO(:'1YSCl1S manicu/[j!us A 
PewmysctJs me,';:wcp!;r/s 
Pe{omyscut:. mex¡carlllS 
Pf~romysc(¡s ochr8'/er¡ler 
PeromlScus pectoral!s 

."t:"')r7:/SCLlS ¡rué & 
f?f',lthmdon(otr; ys tulvescens 
Relthrodonrom ys .m~gi:J:()li::; 

Re .. //)ro(iomomys n-:ex).;erl/.Js 

Rellnroo'ont(1fr1ys sum.icnms!! 
Slgmottf)(I r,ispiduS 
Slgmoo')() ,'eí'CO!,í,S 

SClU'idae G!aucotn;':s v(J,~ms A 
SCi¿i!{I$ d,l/eí¡i 

Sciurt.Js ,%.re:Jgoster 

SCiutiJS déppe! 
SC;~Jt()$ oculatus 
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X.enarthra Dasypodidae 
S4Jerr!10ph6(JS 

Da~;~n(Js 

'lar,Iegailis 

()o¡'emCinCfuS 

Numeros totales de especies de mamíferos reportadas para la 
Reserva 

í,ONAH¡Q 

,I./epo:res' 
Reqlslr05 4 
Totaí de especies 

CO'l I:statLJS d~ f;l'otI'!CI:iC'l 
P = i'r,!lgr:¡ df. r:~t "le 6~ 
A = A"lc:n;aada 
R ~ f{im~ 
PC :: Sil ;8til ¿¡ ~r::J1e(~i¡JfÍ es ~m;ii:ll 

Fllf1(/!(}S: 

1'0 

8 
,,¡ 
I~ 

"' , 
" '1 

CDNABíD~ I:sDel;lE!s registradas en el !lime:, de 1;3tOS Cf! CONAAI:) ohtentda dentro 
.11':1 r.\Jacrantei1 JI) 02' :.N, 21 4~ L'N Y 99 C'7' LN,2F 07') 22·0CI-97 

Prc~'ecto A003 F orrr'íit:;úl de una ~ase de d!1~oS :l!lfa e; Mas Mastezooi6g;ü;'¡ 
cn 'M¡XíCf¡ :)r HC'ctor TÓlke~hi ,Afila WalanaJe, 

PrO)'8CtO H 160: Distri{uc¡ón .;eo9ráfica de las a~'es y rrar1iferos ce' €s:ado dI: 
Qlwetaro M, en e, Llvlillr.ón Pllni<,guil 

Proyecto J12J COmpUlar;LaGÍan de as COleCG01t's del Museo de Zoologla 
"Alfonso t~errera' pa,,; Sll IncOrpmi'lCICn íllíl ~~r'..118 fnsr. 1. 

Proy'ecto P130: Base de datos;:e mamlfefos de Mé¡jco depos;¡aoos en colee
ciopes de Estados \.Jn¡~os y Cflnadr, 

& Reglstrc,s' Especes r~istr~das en tesis 1y 2, pero n:! por CO\jAA¡O 

Tr,sis 1 Di:Wibu.:ion altítudinal de os r.:::edores al n(¡rcs:ti del ESlarto de Queretaru 
Ronx) E, '9g3, lJ\i\.!J 

rf)~I~ 7 O¡~t(lhlJr:ión altttlldlnal de 105 11urclelaqüs al norcst(; del estado de Quwóla
rc) Leon. L S, '986 UNlIM. 

• ,Rr:P()i1f~S FspeCl€s'e~or".aca~ por la pOblar.ión local 

\",. ,! l\ 

Orden 
Ansc'iformes 

Familia 
Analidae 

Genero 
A,r,~s 

Anas 
Anas 

Especie 
3111 erican8 • 

cJvpeara' 
pIJlyrhyrrch¿ls' 
,o d',1Zt 

8(tI€OCiin;f 
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D().~drocygna 8ulumnalis 
AporJifor11eS Apodidae Aeronaules saxatalis 

Chaetura vauxi' 
Strep{()~rOCne lonaris 

Troc1ilidae ArnaZ,1¡8 candlda R 
AmazitlJ cyanocephaia 
AmaZ/!f3 yucatanensls 
Arp3zifia I//o/Ieeps' 
An:,~racothorax prevos/¡i 
Arcf¡¡{ocllUS a:ox8ndr¡ 
Archilochus collibns' 
Atlhis helolsaJ A 

SaSllinn8 ieuc(!1IS' 
Calotllorax I:.:c¡fer 
Carnpyiopterus curvipennis R 
ChlorastJIbJn canivef/l 
Col/bri /tlalaS1Mus 

Cynanthl.lS latíroslris 
Eugenes fulgens 
Hylochens leucotls 
LamlJomis amelhystmus 
Lampornis c1emencíae 
Selasphorus heloisa' 
Selasphorus plaly(;(l{ctJS· 

Selaspllorus rurus' 
Caprir,u!g~formes Capr:rnLigicilC Capnmulg¡)S vociferus 

Chordeiles aMipennis 
Nyclidromtls aibicollis 

Charadnifmr.1!.!s Scolopacídae Actitís maculada 
Ca/idr:s balrdi¡' 
Calidns t'!1Jnt.ifiJIó· 

Phalarapus rrico.'or 
Sleganopus tricoiOr' 

Ciconiiformes Ardeic3e Ardea h(Jrod;as' R 
8utorides vwescells 
B¡.;bulcus ibis' 
Egretta aiba' 
Egretta rhula' 
Egrelta caorulea' 
Egretta triCOlor' 

Nyc!icorax nyct¡corax' 
C,coni¡dae Mycten8 amef1cana A 
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TnreSKIO¡¡;ilh¡dilC P!egadis chihr 
COlumbíformes G'::JllJmblda~ Claravls pretiosa R 

Columna fascíata 
Co!umba flavirosfns 
Columoma inca 
Co/¡.¡mt,ina passerm8 
Columbma taloacotí 
GeotrygOll montana 
Leplotr,'a verreauxi 
Zenaida as/alie,?-
Zenaida macroura t 

Coracilformes Atcedini,jae Ceryle afcyon' 
Caryle larqueta' 
Chiamceryle amazona 
Ch!oroceryle amencana 

Coraciiformes Momo!idae MOfilotus momota R 
Falco1iformes Awpltridae Acciptter cooperi¡ A 

Awpiter sfriatus A 
Bureo albtcaudatus' PE 
Buteo albonotatvs 
Buteo brachyurus 
Buteo Jamaicenslfi PE 
Bu/ea linea(tls' 
BL'teo magniroslm; PE 
Bvteo pl.qtyplerus • 
B/J!eo swamsor,¡" 
Buiecgalll1s anthracinus' A 
Clrcus cyaneus' A 
Efanus ieucurus' 
IcJinia pl¡Jmbea R 
Pandion hal;aetus· 
Parabuteo unicinctu' A 

Cathartidae Ca/hartes aura' 
Coragyps alratus' 

Fa!conidae Caracara plancus· 
Falw peregrml1s t 

Falco sparvenus' A 
Falca rufigufaris A 
Herpeto!heres cachil1nans 
Mícrastuf sermtorquatus' 
Mlcrast!Jr rufícoilis R 
Soizaellis amatus PE 
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Galliformes Cracidac Grtalis '¡letula' 

Penelope purpumscens' PE 
Crax rubra' P 

Phasiamoae Colinas virg¡manus P 
Cal!ipep1a squamata' 
Dactylortyx thoracicus A 
De/ld (ortyx barbatus D 

Ralhdae Fulica americana' 
Aegitha!dae Psallnparus minimus' 

Passeriformes BQmbycdhdae Bcm:iyclHa cedrorlJm 
Ccrv;dae Apheíoc;:¡ma ultramarina 

CO:VIJS corax' 
COfilUS crytoleuciJs' 
Corvus ImoaralliS ' 
Cyallociita siol/ori 
Cyanocorax mono 
Cyanocor8X yncas 
Cyano1C8 nana' P 
Cyanoiyea cucullata A 

Dendrocolélpildae Lelprdor:olaptes affinis 
$il/8s0mus grise;cap¡fluS R 
Xiphoco1flptes promeroplihynchus 
Xip/lomynchus erythropygius R 
XlphorÍlyncn¡¡s ffavlgaster 

Emberizioae Agela.'lIs phoeníceus 
Aimophíla rufeSC8rlS 

A¡mophila flIficeps 
Amblycercus holosrmceus 
Amp¡~ispiza bilineata 
Arremo'lQPs wfivirgatvs 
Atíapetes afbJn¡Jcha 
Ariapetes brunneinucha 
Aflapetes p;/ealus 
Baslleuterus belJi 
BJs.1er.iterus cu,'¡cNorlis R 
Bas,'leulerus fachrymosa' 

Baslleolerus ruíifrons 
Caiamospiza meJ,ll'!OCorys • 
Cardma/is cardinalis 
Caldma/is SU1uat¡¡s 

Carden/na rubro/rens' 
Chamaethlyps pol:occphafa' 
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Chíorospingus ophthalmíclJs 
Chondesles grammacus 
CyanOCOf'l'lpsa pare!!ma 
Dendroica coronara 
DendrOlca gracíae' 
Dendroica mgrescens' 
DendrOlca occídentalis 
Dendrcica towtlsendl 
Dend¡olca '/f(ens R 
0lgl055a harítula' 
DIVOS divas 
Eucl10ma affinis' 
Euphonia p./eganlissima 
Euphonia h,rundmacea 
Euphama mulina 
Euthlypis Jaehr'lmosa 
Geoihlypis Oavovelata A 
Geot/llypis /le/son¡ 
Gecrhl/pi3 poiiocepÍlala 
GeOI/llypis trichas 
Guiraca caerulea 
Habla fusc/c,iJ¡¡da 
Habi8 rubíea 
Ictena vifons 
Ictems cucullatus A 
Icterus gaibuls 
IclerJS grad1l8cauda A 
Iderus guiafls 
Iclerus pansorum 
Icterus waglef! A 
Junco phaeonolus 
Melospl18 melodia' 
Melosp,za lineo/ni/ 
Mniotilla varia 
Molothrus aeneus 
Molothrus ater' 
Mylobortls minialus R 
Myínborus piclus R 
Opera mis 101m/el 

Pan,ila Dltiayumi 
Paru:a superciJiosa 
Passercu!us sandwichensis bcldtági A 
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Passcr:,;ulU5 sandwlchenSIS fostratus 

Passerma caerulea' 
PaSSerífl8 ciris 
PaSSerm3 cyaIJea' 
Passerma vers/(;olor 

Peucedramus taentatus' 
PIJevclicLls ludovlcianus 
Phet!C/iCUS melanocephaltls 
P¡pilo chiOfllíUS' 

Pipita erylhrophthalmus P 
Pipila fuscus 
Piranga bidentata 
Piranga flava 
Piraflga leucoptcra 
Piranga ludoviclana 
Plranga rubra 
RhodotllraUplS cefaellO 
Sal/ator africeps 
Sallalor cGerulescens 
Seiurus aurocapillus R 
Sei¡jrus motacílla R 
Spize(,'d brewerí 
Spi7.ei;a pallida 
Sfilzella passerina 
Spem'lagra l. Jeucop!era· 
Sporophila torqueo/a 
Thraupis aMas 
Tnraupis ep'sccpus 
rldn.~ olIVa cea 
Verml','ora chrysoplera' 
Vem"vol8 ruficapllla 
Verm/Vora superciliosa t 

Volat¡r.:a jacarina 
W¡lsonia canadens,s' 
1M/sonia citrina A 
Wilsoma p¡¡sílJa 
Zanot(¡c,~ia feucophrys' 

formicariidae rMmnop,,¡lüs doil8lus 
Fringíllidae CElrduelis no/ala 

Carduelis psaítna 
Carpodac¡¡s cassini' 
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Caroodacus mexicanus 
Coccoti:raustes abeilleí 
LOxia curvirostra 

Furnari:dae Autornoius rub:gí{)()sus 

H\runcinidae Hlrundo futva~ 

Hirando pyrrhonota 
Hir:.mdo rustica' 
Stelgidopleryx serripennis 
TachycJne/a afbilmea 

laoildac Lanius ludovicial1¡¡s' 
Mim,dae Dumelella carolmenSIS' 

Melanotis caerulescens 1\ 

Mimus polyglolloS 
Toxos¡oma C¡Hv/rostre 
Toxos/oma long/rostre 
Toxostoma oceJ.1atum' 

M usdcapIdae Calnarus auranUiroslfiS 
Calharus frantzi¡ 
C¡lth8f1lS guttatus 
Catf1arus mtwcanus R 
Catharus occKientalis 
Myades!es occidentalis PE 
Myadestes ¡¡meolar 
Poijoptlfa caerulca 
Regulas caletldula A 
S¡alja mexicana' 
SiaJia sialis 
Turdt;s assm1/1ís 
Tumus grayl 
Turdus mfuscat!J$ R 
Turdus migratorius 

Passerícae Passar d domesticus' 
Paricae í'arus bicolor 

Paru$ wollwebefl 
Ptilogonatid¡:¡€ Prilogonys cinereus 

Phainopepta nilens· 
Rerr'lzKlae AuripaflJs naviceps' 
Slttidae SitIa carolínenslS 
Trog:oéytidae Campyíori;ynchus brrJílr¡elcapi1lus 

Campyícrhynchus gularis' 

Campy!orhynchus JOcosus 
Catherpcs mex¡canus 
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Herucorflma feucophrys R 
Saípmctes otJsoletus 
Tl1rycmanes boWiCk¡í 
ThryothOI11S ludoVJcianus 
ThryothO((JS macuíipectus 
1 fOgiod}!es aedon 
Trog,'cdylcs brunneicoJ/is 

Tyrannldae Camptostoma imberbe 
ContopllS pertmax 
Con!opus sJrdldu/us· 
[mp:donax affrnis 
Empldonax altngulafls 
Empldonax dlfflcilis occidenlalÍs' 
EmpidoMx flammondit 
Empldonax minitnus 
Ernp!dOlJ8X oberJ¡oJ¡,;eri 

Empidcn8x tratO!:' 
Empidonax wnghli

' 
LegattIs Ief.¡copha¡us 
Megarynchus pitangu8 
Mlonecrcs oleag:neus R 
Mitrephanes phaeocercuB 
Myiarchv$ clnerascens 
Myiarcht1s crmltus 
Myiarchus nuttmgi 

Myiarchus tubercullfer 
My:odynastes lú!eíventns 
Mylodynastes mawlat!J~ 

Myrozmeles similis 
Pachyrflmphus agíaiae 
Pachyram¡;hus major 
Pyrocephaius (ublllus' 
Pllanglls suipt'Matus 
Sayorws ntgricans 
Sayomis phoebe 
Sayamis saya' 
Tilyra Semik'1Sciata 
TY({1flf)US couch¡i· 
Tyraf1nus fOl1lcatus' 
~yraf)nl.Js melaI1G/lo/¡c !lB 
Tyriirl/1!JS vcciferans 

Virco'lidae Cyd,rhis gUjanenSls 
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Viíeo atriC8Di!luS' A 
V/reo bel/;} P 
Vlreo fiavowid¡s 
V¡reo gllvtJs 
Vireo griseus 
Vireo hutwr¡¡ 
Vjreo leucophrys 
V/reo oltvaceus 
V/reo soJttarfus 
Vlreolanius melitopf1rys 

Pidormes Plcídae Campephilus guatemaíensis R 
Colaptes auratús 
Oryecopos íineatus R 
Mclanerpes aurtfrons 
Melanerpes formicl\'orus 
Pico/des scafar:s 
Picotdes \liilosus 
Picu!(Js rubigmosus 
Sphyraplcus 'Iar:ús 
Cent¡[flis JUTlfrons' 

Melanerpes tCfl1lIGÍVOruS' 

Sphyracl1s vanus' 
V8oiJiomis fumlgatus R 

Rampr.,aslidae A:Jlacorhynchus prasmus PE 
Ramphastos sulfuril(us A 

Pod:cipediforr'1es Pooicípedídae iachybaplus dominlctls 
Podiíymbus podiceps' 
Podíceps mgrxo!lis· 

P sillaciformes Cuculidae COCCyZl1S arner;C80US 

Coccyzus erylfJrcplf1almus 
COCCyZU5 mifl()( 

Crotopnag8 sulcirostris 

Geococcyx caJífamlanus 
Geococcyx \lfJJox' 
PIJ}'B cai/ana 

Psittacicae Rf1ynchositta tems¡' p 

Amazona autumnalls 
Amazona vindigenalis' p 

Ara militar!s' P 
Aratinga 3stec 
Aralmga holochlora A 
Piof/uS senilis A 
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S~;;g¡formes Str.gidae Athene wnicl1faria' 

AegolfUs acadicius' 
Oceaba vlrgata 
GiaUcldwfIi brasilta:wm 
GlauCld/lim gnoma 
Glaucidíum m¡;'1ulissimum 
M¡crathene whllneyi 
Orus flammeo}us 
Olvs gl.1a!emaiae 
O/u) trichopsis 
Otus asio' 
SCflX 'Ilfgata' 

Tytondae ~vto alba' 
TI'1arri!o~mes Tinatnldae Crypturdius crnnamomeus 
Trogorifor~cs Trogonidae rrogon elegans 

Tragon mexic¿¡nu$ 
sm An~lng,dae Anilinga anhinga> 
sin Phalacrocoracidae PhalJcrOCOIAx brasilianiJs' 
sin Pelecanidae Pe;ecan¡¡s er)'throrh ynchOs' 
sin Pelecanidae Pe¡etarllJS owder.talis • 
sir Charadíiidae Cflaradrius vociferus· 
sIn C¡r'l(~idae Clnclus meXrcanU$ • 
sir Icteridae Xanlhocepahlus xanthocepahlus' 
sin Ictendac St(Jme1a magna' 
s/n Ictendae CtJiscalus mexicanus' 
!Yn Ictenéae Psaroco!n;s rnontezuma' 

Números totales de especies de aves reportadas para la Reserva 
CONABIO 250 

Reportes 113 
Total de especies 363 
Con rsta\l;S ne proíeccióII .. 

p. Peligre de extlnClon 

A.. Anenazada 
R-Rara 
PE - Su.:ela a protección especial 

Fuentes: 

74 
10 

29 
8 

A 

A 
A 
R 
R 
P 

R 

A 

R 

R 

R 

CON¡;810· Especies regstradas en el oa'''co oe datos oc CONAB¡O :Jbtenida deniro del 
cuad~ante(100 02 Lt\.21 4 r tW y 99 07' LN.21 On 22-0ct-97 
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Proyecto EO 18. Ajas de as iwes de MéxIco: Fase 11. ~. er C. Adolfo Navarro 
S:güenL3 

Proyedo H160 Distribución geográfica de las aves y mamíferos del estado de 
Querétaro, M, en e Livia León Pan¡agua, 

Proyecto Ji23. Compu;anza::¡on de las coleccionas del Museo de Zoología 'AI
farsa L Herrera para SJ 'lcorpOració1 él la ~Er ... 118: Fase I 

Reportes': Reportes confirmados por población local y que "!o ttene CONABIO 

') " lí i:'jlfI! ('~ 

Orden Familia Genero Especie Estatus 
Salina Anguidae Abroma laeniata R 

Rmsia m:bricata R 
Ge'rhonoluS ¡focepÍlaJus R 
Gerrhonolus ophiurus 

D¡bamíd~ Aflelytropsis papilfosl1s R 
GekkollJdae Hernidactylus ffAlia!lIs 
Phrynosorna Phryilosoma comutum A 

Phryflosoma modestum 
Sceloporus i.1eneus & 
Sceloporus grammicus R 
Sceloporus jarrovi 
Sceloporus parvu$ & 
Sceloporus scafarís & 
Sceiopor¡Js torquatus 
SCElcpOfUS variabrf¡s 

Scinc!dae Eumeces Jynxe R 
Eumeces lelragrammus 
Scmce/la gemmmgeri R 
Scmcella sllvicoia R 
Sctnce/1a caudequma€ & 

Te¡idae Ame¡va undulata 
Cnemidophorus gll/RriS 

Xan!Jsiica Lepldopnyma galgeae R 
Lepldophyma occulor R 
l .. ep!dcphyma smithi R 
Le/JI(1opl}yma sylvaticum R 

Serpeíltes Colubndae Geophis latifrontal¡s R 
Gcophis n;uticorques R 
Netod/a mela.rJ()(j8ster A 
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Thamnoph¡s cyrtopsis & A 
rhamnophls eques 
Thamnophls scaians A 
Thamnophis marciantJs & A 
Tnamnophis sumíchrastl & A 
To!uca lmeata 

E aplc!ae Mlcrurus fulvius R 
Leptotypnl L eptolyphlops goudoti 

L eptotyphlOps pllenops & 
Vípendae Crotalus aquilvs PE 

Croralus atrox & PE 
Crotalus dunssus & PE 
Cro!:.~híS moíOSSlIS FE 
Cmta/us Irisenarus 

Kjnosterr; Klncsternon cruef1ta~(im & PE 
Testu('Íi'l9s Klnosternon creaser} 
No determinado Adeiphicos quadrivírgatus & 

AnoJis SIL 

Boa constrictor & A 
G.i¡ersodromU$ rubrlventns & 
Conopsís nasus & 
Crocod)'lus acutus' R 
Drymarctwn corals & 
Drymobius margaretiferus & 
Elaphe fléwirufa & 
Elaphe guttata & 
Efapll(! Iriaspis & 
Flema o/:vacea & 
Gya/opon canum & 
.I-Jypsigiena torquata & R 
Lampropeltis triangulum & R 
Leplodeira septe.'1triona!is & 
Mastocophís flagellum & A 
,IJaslOcOplll$ taematus & 
OxybeJis aenetJs 8. 
PltuophlS deppei& .A 
Rhadinaea crassa & A 

S'1,'vadora balrdl & 
Salvadora lineata & 
Storena hidalgoensls & 
ramilla rubra & 
7'ropldotidipsas sarton & R 
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Números totales de especies de reptiles reportadas para la Reserva 
CONABIO 34 
& Registros 
• Repllf1eS 
Tolal de espeCIes 
CO'l Estatus de protección 
P :: Pel gro de 8)(JrCiÓ!'l 

A :: Amenazada 
R::: Rara 
PE ::: Proteccióf' espacial 

Fuentes. 

37 

72 
34 
O 

10 
19 
5 

CQNABfO' Especies r~¡slradas er el banco de dalos de CONAStO obtenida dentro 
cel cuadrante(1 00 02 LN, 21' 41'lW y 99 01' LN.21 OH 22·Oct·97, 

Proyecto A014, Altas ele la herpetofauna de México, Dr. Osacr Flores Vlllela 
Proyecto G015, Lirr~ítes de espeCIes dent'o de! género GerrnonotLs (Sauria: Anguidae). 
Proyecto J123: Comoularízación de las colecciones del Museo de Zoología 'Alfonso 

Herrera' para su :r1corporaCion a .¡¡ REM!3' Fase l. 
& Registros: EspeCIes registradas en Artículo 1, ocro no en CO~4A610 
A'ticulo: T:1C Herpelofa:.I!13 oí Q!JeretarQ México with remarks 011 !axonomíc 

proolems Dlxon. J. Ketchersid. c.. and Ueb, e 1972. T1'e SO!Jthwestern Natura
:ist 16 (3 & 4):225237 

• Reportes: Especies reportadas por la pcbl¿:óÓ'l local. 

>., • 
. \ I U ji) /f).\ 

Orden Familia Genero Especie Estatus 
Anu-a Buforildae Bufo occidenta/is 

Bufo marinus' 
Bufo punctalus' 

Bufo vall,ceps' 
Hylídae Hyia eximia 

HyJa m;Olymparum+ 
Rar¡a monlezumae' PE 
Rima pipilms' 
Phiynohy,ls vefl(JJosa 
SmiiJsca baudini 

Lcptocactyl.dae Eicutherodacty.'lIs 8i1gus!i 
Eleuthercdac!y!us decoraws R 
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Eieulherodacty'f¡"$ verrucipes R 
Caudata Plethodo1tldae Chiroplerotnton chondrostega R 

Chiropicrolri/on multidentattls 
C,1fropterotnton magnipes' R 
PSe1JdOeurycea cephalicli A 
Pseudoeurycea bell! 
Pseudoeurycea scandens R 
Scaphl()pus coucni' 
Scaphiopus ilammond¡* 
Syrrhophus longipes' 
Syrrhophus sp.' 

Números totales de especies de anfibios reportadas para la Reserva 
CONA810 12 
Regís/lo' 
Total de especies 
Con Estatus de nro1ecclón. 
P :: Peligro ce extinción 
R::: Rara 
A = Amena¿aca 

::: Suje.ta a proteCCIón espeCial 

Fuentes: 

11 
23 
7 
o 
5 

CONAS/O: Especies regstradas en el ba~'co de datos de CONABIO obten da dentro del 
cuadrants\ 100 02' LN, 21 41ll¡~¡ Y 99' 07' LN.21 07'). 22·0{'~·97 

Proyec:o.AQ 14 Atlas de :a I".erpetofauna de Méx'co. Dr Osear Flores Vii1ela 
Proyecto G01S Umi:es de especies dentro cel genero Gerrhonotus iSauria: An· 

gurdae,\. 
Proyecto J123: Compulanzación de las colecciones del Museo de Zoología "Al

fonso Herrera" para su incorporación a la REf¡/IB: Fase I 
& Registros: EspeCIes regisiraéas en Articulo 1, pero no en CONAB10 
Ar!:culo: TttG Her::letofauna of Queretaro. Mexlco wllh remarks on taxonomlc 

problems.Dj)::or J., Ketchersid, e .. ano Lieb, C. 1972. The Southwestern Natura
list 16 (3 & 4}:225-237 

Clase 
Ip5ccta 

Orden Familía 
Arct;¡dae 
Arct\idae 

Genero Especíe 
Amaslus alba 
Amaslus ochraceator 
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Arctildae ApeplopOda mecnda 
Arcliidae .Yalysia'ota senausl 
A'c!ildae Ps¡lopleura polla 

I..epidoplera Pieridae Ahaels I1JClppe 
Total 1 2 5 6 

CCNABiO: Es;;ecies registradas e'1 el banco ce da:os de CO'lABIO obtenida delltro del 
cuadrantc(100 02' LN 21 41 TN y 99 07' lN.21 on 22,Ocl,97. 

;.2 l.istado de vegetación 

Clase Familia Genero Especie Estatus 
Conifero¡)sída Cupressaceae CtJpressus bent.'1amií 

CupressiJs lindleyi 
GupresstJs Iusltamca PE 
Jumperus fiaccida 
Juniperus monosperma 

Pillaceae Ao/es durar¡gcnsis 
Ables guatemalensls P 
Abies re1ígiosa 
PIIWS 8yacahuite 
Pmus cembroidos 
Pinus durangensis 
PIr.US gregll 
PiflUS michoacana 
Pinus monrezurnao 
PInUS pattlla 
Pmus pinceana PE 
PJr.1iS rudls 
PílWS leocole 
Pseudotsilga mellziesir 

Podocmpaceae Podocilrpus sp 
Selaginellaceae Selaglne!la m8l1ensii 
Taxoc la ceae iaxod,ur:/ mucronJtum 

Taxcosda Taxaceae raxlIs globosa H 

Cycadopslda Zarn'acoae Ceratozamia hlÍdae A 

Ceralozam¡a mexicana A 

0'00'1 edule A 
lamia f.'schen A 

Oico!yledonac Acanttaceae .A.n:sacanl/ws purMus 

. <,~ .~~ . 
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D!cotyleoonae Acanthaceae 

Actlnid¡aceae 
Aízoaceae 
Amarantnaceae 

Beioperone brandegeana 
Be/operen!? fragilis 
BI'ecl;:.;rr, brownei 
Canownghtia ulafl(j¡;losa 

" 
Oiclipter.a assurgens 
Dyschoriste decumbens 
Eiyl¡;;¡ria brofTIoídes 
Elytraría Imbricata 
E/ylrarla macrophyl/a 
I;'anstemia glabra 
Henrya imbriC3ns 
Henrya IIlsularís 
Henrya scorpioides 
Hol~:¡faphíS ~lr.renberglana 

Jacobima inCima 
Jacobm1o mexica~c1 

JacoDima spicigera 
.JUSIif.:18 brandegeana 
Justicía carthagenensis 
JUSllcia fu/v/coma 
Odonionema caflíslacnyum 
PSt~'Jderanlhemum aJa!uIT! 
Pso;,¡'dcranlhemum cuspldatum 
Pseuderanttlemum praecox 
Rue!ltd longlcafj'x 
Rueflia nudd!ora 
Ruefiia rwed¡J 
StonilrldnurrJ dulce 
Tetramenum n$rVOSUIT1 

ihunbergia fragans 
Saurauía s'caDrlda 
Sesuvium portulacasr(um 

Achyrarrthes aspera 
Amaran/has C~II1UJhuensis 

AmaranttlíJs spinosus 
CelOSJ3 palmea 
Chamlssoa 81!issima 
Froe;ichia interrup/a 
Gcmphref'3 decumben$ 
Ireslne cassinllformis 
Iresme dtffusa 
{reSine grandis 



PleLJfopetalum Spl1JCel 

Anacard13Ceae Bonetiella anomala 
Mang¡fem md¡ca 
Pis/acla mexicana 
PseudosmodifJgium mullifoJium 
Pseudosmodingium vMetJi 
Rhus pacchvrachís 
Rhus rad!cens 
Rhus schiedeana 
Rhl)s tri/abata 
Rhus viren s 
Spond¡as mombm 
Tox.icodendron radicans 

Annonaceac Annona cherimofa 
Annona globiffora 
.. ",..¡' 
JfluimeflS nahniana 

Apocynaceae Femaidia pandurata 
Mandevi/la dOl1nell·smithíi 
Mande villa foliosa 
Mafldevilla ~arwinskjl 

MandeviJ/a subsaglttata 
A4andev:!la syrinx 
Plumeria rubia 
Pre.\toIll8 mexjcana 
Rauvo!f¡a letraphylla 
Tabemaemonlana alba 
Tllevetia peruviana 

Dícctyledonae Apocynaceae Vallesía glabra 
VlIJea maJor 

AqUlfoliaceae fiex condensata 
l/ex deeidua 
l/ex discolor 
lJex toiucana 

i\raliaceae Araiía regelICJn8 

Dendropanax arboreus 
Oreopansx xalapenSls 

Asclepiadaceae Asdepli.ls angustifo/¡a 
Ascleplas caulter; 
Asc!ep¡;¡s curassa'lica 
Ascleplas linaria 
Ascíepí,gs ovala 
Blepnarodon m¡¡cronatum 
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Gonofobus fratemus 
Gonolobus grandtflorus 
Gonolobus niger 
Marsdenia coullen 
Marsdenia pringlei 
{v'atelea ple/urata 
Matefea velutma 
Metastelma angvstifofium 
Oxypetalum cordifofium 
Sarcostemma clausuro 
SarCOSlemma cynanchOldes 
Sarc()s!~mma elegans 
Sarcoslemma pannosum 

Balanoptwaceae He/osis meXJcana 
Baseliaceae Anredera scandens 

Bo¡¡ssmgaultia famosa 
Begof'\iaceac BegOntti franconis 

Begoma glabra 
Begonia glandulosa 
Begoma grac/lts 
Begonia heracJeJfolia 
Begonia incarnata 
Begoma wafllclliana 
Begonia xi¡itlensis 

Berbendaceae B(;írberis grac¡fls 
Belberis nartwegií 
Berberis Janceofata 

Betuiaceae Alnus arguta 
Alnus jOntllansís 
Carpmus c810lln iana A 
Ostrya vírginiar¡a R 

Bignontaceae AmplliiophiUm pamculatum 
Arrabidaea pubescen s 

Dicotyledonae Bignoninceae Crescenl18 alata 
Cydlsta polosma 
Macfadye!1é1 unguis-c8Ii 
Ivfe!Joa quadrwalvis 
Parmentiera edulis 

Ptinecoclemum crucigerum 
recoma stans 

Bombacaceae Bontbax eílfp{¡cwn 

Bcraglnaceae Ar'ltiohytum heltatroplO!des 
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Anllphytum parryi 
Cordia bOlssieri 
Cordía curaS5aVlca 

Card'<1 Oax8Cani! 

Cordia podocephali'l 
Cord¡;; spinescens 
CynogJcssvm amaD/le 
Ehretla arracue 
Heliotropiurn angiospermum 
Heliotropium C31cicofa 
l1eJíotrCJpium procumOens 
Heholroplum queretaroanum 
Mimophytum ompflalodoídes 
TlqUil'r; canescens 
Tournef,x:a dens¡flora 
Toumetor/la hartweglana 
roumefen/a hirsutisSII'na 
Toumeforll8 maculata 
Toumefortia volub/lis 

Burse'aceae Bursera fagaraldes 
Bursera galeottiana 
Bursera lanc¡(olia 
Bursera morelensis 
Bursera schlechtendafll 
BlIrsera simaruba 
Bürsera sp 

Pro!il.1m copal 
Buxaceae Buxus moclezumae 
Cactaceac Acanthocereus bax8fliensis 

Astrophytum ornawm A 
Cephalocereus carletas 
Cor¡phantha clava 
Coryphantha compacta 
Coryphantha )'alpanenSJs 
Echil10cactus grandis 
Echínocilctus grusonii p 

Echmocereus pentaloptws 
Lophcphora difussa A 
MammiiiariB bucareliensls 
Mammillafl8 eiongata 
Mammlllaria halmiana 
Mamm,ilafla Oilrkinsollni 
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Mammilfarfa prolifera 
MyrtiUocactus geometrizans 
Neobuxbaumia potyiopha 
Slenocercus margina/u 

Dico!yleoonae Neo!/oydia conoIdea 
Nopa/ea Aanvinskya!?J 
Op un tia leptocaulrs 
Opuntfa mícrooasys 
Opuntia puberola 
Pachycereus margrnatu5 
Rh;psalis baccifer8 
Slenocereus queretaroensls 
Thelocaclus sp 

Campanulaceae DI8statea micrant;)8 

Díastalea tenera 
Labelia d¡WUicata 
Labe/,'a gruma 
tabella Jaxlflora 
Lobeii8 sartoni 
Pseudonemacladtl s oppostl¡fo/¡us 

7r¡odams pe,1ol1ala 
Cappa¡aceae Capparis lfícana 

Cappaf¡s mdlca 
Cleome magr¡¡flca 
Clecme sena/a 
Crataeva tapia 
POianísí8 vniglandulosa 

Capparidaceae Koeberlm!R spmosa 
Capnfchaceae Abe/iR fJonbunda 

LOnlcera aJMlora 
LOl1lcera mexicana 
LONcera viíosa 
Sflmbocus rtl()XIcana 
Symph(¡ricarpDs microphyllus 

Vlbumum ela/um 
V¡burnum soicatum 
VibumtJm (¡i,aefolíum 

Cancaceae jan/la caudata 
Jar:f!a helerop,l'iyIJa 

Caryophyl'aGeae Arerrarla !anugmosa 
Arenana !ycapodíoides 
Are,'7t'lr.8 replans 
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Drymana gracillis 
Drymaria xerophylla 
Parol1}'chÜl mexJ{;ana 
SUene lacltliata 

SteJ1aria cuspidata 
Ceastr::lceae Acanlhofhamnus aphyl/us 

E lae ;;dendron trichotomvm 
Evotlym:Js acuminatus 
Ma}/lefllis phyflanthoídes 
Maytcnus tncho(omus 
Perrottelia ova/a 
PerroUetia sp. 

Dicotyledonae Cnlastraceae Rhacoma uragoga 
Rzedowskia tOlantonguens!s 
Wimmerfa concolor 

Chenopodiaceae Chp.nopodmpl graveolens 

Cis!aceae Hel¡¡¡nlnemum coulteri 
Helian:hemum g/omera/uro 
rJe!iant:lemum patens 

Clethraceae Clethra kenoyert 
Clelhri'l macrophyUa 
Clethra pritlglei 

C::;.chlosperrnaceae AmOre(iXl8 palmatifida 
Compositae Acourt:a coulten 

Acourt:a elizabetfllae 
Acaurt¡¡~ moctezumae 
ACOUrtl8 purpusii 
Ageratvm corymoosum 
Ageratum houstonianum 
AgeratunJ tomentosum 
Aldama den tata 
Aloml8 callosa 
Arnbrosia cordifofia 
Aphanoslepfws ramOSlss¡mus 
Archibaccharis hleraciífolia 
Archi!J3Ccharis schledeana 
Arch¡bacchaos serraUfolia 

Artemlsléi ludovic¡all8 
As/er ospinosus 
Aster moranensls 

Aster SUb,llélfus 
Astranthium ortnopoállm 
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AstranthJum purpurascen$ 
Baccharis conferta 
Baccharis ~eterophY'fla 
Baccharis íancifoJ¡a 
Baccharis multiflof;t 
Baccharis pieron/oides 
8(1cchans ramiflora 
Baccnaris ramulosa 
Baccharis sal/cifo/fa 
Bacchafl5 serrado/¡a 
Baccharis sordescens 
Baccharis trinervis 

Baltimora gemillal8 
B"rroetea Setosa 
BarroeleJ svbullgera 
B;dens aequisquama 
B/dens alba 
Bldcns angustissln1c3 
Blden5 DigeiovlI 
Bldens adorata 
B/Gens squarrosa· 

Ou:otyled orla+! Composltae Bídtlrl$ Iriplmervia 
Bnckellia díffusa 
Brickc!f!él glandulosa 
Brickolf:a nutanticeps 
BnCKe¡1ia o/igailll1e5' 

BrrckeHiiJ pan/culata 
Bricke!f¡a pcndula 
Brickeltía secundillori:! 
Bnckei!ia seronlcila/la 
BnckcllJa veromcaefol;a 
Ca/ea d¡sc%r 
Catea orizabensis 
Calea s cabra 
Caíea urtlofofia 
Ca¡ypt()~arpus \Iíalis 

Carm!flat:a recondita 
Cermlna/,a tenuiflora 
Carphochaete grahamit 
Car:flarnus sp. 
Centiltlrea americana 
Chr¡s;:¡c!ima ''ncx:cana 
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Chrysactim8 pinnata 
Chrysantnellum indicw'fl 
CirSIU7i bicentenariale 
Cirs!urn iÍomdu{um 
CirsiVm lappoides 
ClfSWI1J meXtCanum 
Clrsium pmetorum 
ClfSWm subcoriaccum 
Conyz8 apvrensis 
Conyza bonanensis 
Conyza canadensfs 
Conyza coronopifolla 
CUlliza sophiifolia 
CoreOpSi$ mullca 
C'Jreopsis r/¡yacophifa 
Cosmos díverslfoJif.¡s 
Cosmos slilphureus 
Cotufa mexicana 
DahJia coccínea 
Dahiia merckií 
DaMa rudls 
Del/ha biflora 
Dyscdrothamn!ls (¡iífo¡ius 
Dyscritot,~amnus f11ifandae 
Dyssodia pit~nata 

Dyssodia porophylJa 
Dyssodi8 porophyilum 
Eci~ot¡; pros/rata 

DicotyledoNle Compositae Efepnan!opus moflls 
Erecflfí!es hleracifoha 
Erigeron heleromorphL's 
Eflgeron kar.¡mskf8nL1s 
Erigeron long¡pes 
Engemr. puoescens 
Engeron sI) 

Eupatonum adenachaeneum 
Eupatorium adenopi1orum 
Eupatcrwm aibicauie 
Eupatorium arcoiare 
Eupator/um arsenel 
EupalofILl/Tl aschenoormana 
Eupatof/Um blgeloVil 
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Eupatonum calophylíum 
Eu¡:;atorium coIlinum 
Eu!paton~urn dol¡cf)obasis 
fupatonum espinD.sarum 
Eupatonum haenkeanum 
Eupatorium havanense 
Eupatonum Hebebotr}/um 
EupatofÍum hidalgense 
EUpélloflum ¡igustrinum 
Eupatorium IOngifoltum 
Eupalorium lozanoanum 
EupatoriUIrl malretJanum 
Eupatorium morifollum 
Eupatorium nefsonjj 
E upatorium oooratum 
Eupatonum paZCUé1rense 
Eupatorium pello/are 
E upatorium phoe¡¡;r,.'Olepis 
ELlpatonum pycnocephalum 
EupatoriLlm rivale 
Eupatorium rubricaufe 
Eupatorium scorodonmídes 
Eupatorium sp, 
fupatonum spinaciaefoJium 
Eupatorium spinosarum 
Eupalonum triniomlm 
FIi3Veria pubescens 
Florestina pedata 
Flourcnsia laurifolia 
Gaflnsog8 glandulosa 
GnaplJallum oxyphyllum 
Gnaphalium sailcifoJium 
Gochnati8 hypofeuca 

DlcO!yledonae Composliae Gocht1atia magna 
Grindelia subdecurrens 
Gulferrelia texan8 
He/en/um mex¡canum 
Heleml.lm quadridentatllm 
Heliopsis bupthaJmoides 
Hetemsperma pinnatum 
Heterotl18C,{l indoldes 
Hieraclurn abSCISStim 
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Hleraciwm dvsonymi.lm 
Hymenos/ephiwn cordatum 
losfepnane heteraphy/!a 
Isocarpha oPPOSltifOl18 

Jaegena hirla 
Lae/uca grammlfofla 
Lagascea hefianthifolia 
L i1gas cea he te ropapp!Js 
Loxottl}'sanus pedvncu}atus 
Loxothysanus sinu(1WS 
Meiampoaíum divaricalt,m 
Melampod/Um montanum 
Molampodium sericeum 
¡\:Iel;:¡nihera flIl'ea 
Mlkama cordifolia 
l/Mena qujnquefiora 
Momanoa arborescens 
Montanoa moilissuna 
Atontanoa tomentosa 
Montanoa xanllllifofta 
NeurolEtena ¡obata 
Oyedaea avalifoli 
Oyedaea mexicana 
Oyedaea ovalifofia 
Parthentum bipinnalífidum 
Parthentum fruticosum 
Parther¡!(}m incanum 
Peclls prostrala 
Perityie microglossa 
Perymenium buphthalmOides 
Pe0lmeniu¡¡; mendezii 
PlnaropapplJs roseJJS 
Plquena triflora 
Piquería lnnerv¡a 
Pltlcl1ea carolinensis 
P¡üchea adorata 
Pluchea salícifolm 
Pluchea symphytifoJia 
Podacl1acilium eminens 

Dlcoty·()(jonae Compositae Pofymma maculata 
Porophyllum finaría 
Parophy.llum líndenfi 



Porcphyilúm ruderafe 
Porophyilum tagetoldes 
POrDCi¡yilum vmdiflo íllm 

PseudeJephanlopllsspicatus 
Salmea paJmer¡ 
Salmea scandens 
Sanvltaif¡¡ procumbens 
Sch¡s!Ocarp,~a bicolor 
Sclerocarpus un¡senal,s 
Senecto albo-Iútf'scens 
Senecio andneuxii 
Senocio angulifolius 
Senecio argulus 
Senecio ascllenbornianus 
SeneCiO Oarba-johannis 
Senecio calcareus 
Senecio Chenopcdioides 
SeneCiO grandifollus 
Senecio hartwegii 
Senecío ja'rophoides 
Se necio lallicattlis 

SCHleclO praecox 
SeneCto salignus 
Senec10 sanguisorba e 
Sen('1/jio sinuatus 
Senecio stoechadiformls 
Seflecio to!uccanus 
Slge sbeck fa agrestis 
Simsm amplex!cau!is 
Soncnus oleraceus 
Spllantnes opposilifoJia 
Stevia bertandiert 
Stev,,~ CJriiCaSana 

Ste'lia e!atior 
Stevld hirsuta 
Stevia ;ncogníta 
Ste'lia joruliensls 
SleVl8 lucida 
Ste'lia monardlfo/¡a 
StevI8 onganoldes 
Slei'ia " 

P,I/Osa 

Ste'/Ií:l salierfniia 
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::ileVii! serrata 
Stevia so. 
Srevia vIse/da 
Tagetes erecta 

DJCotyledonae Comoosilae Tagetes ~lifoJ¡a 

Tagetes lucida 
Tagetcs remotmora 
Tagetes lelluifolia 
Taraxacum affic¡nale 
l,thoma long¡radiata 
Tragoceros amencana 
1nchocorcnls sessiJifoila 
Trlr.hocorol1ls wrightii 
Tndax coronopifolia 
Tridax palmeri 
Tndax procumbens 
Tngonospermum annuum 
Tnxis mula 
VerDeslna encelioides 
Verbeslna mollis 
Verbes:na ol/vacea 
Verbesina oreopola 
Verbesm8 perslCifol¡a 
Verbcsma pietatis 
Verbesma robinscnH 
VerooS¡flft !urbacenslS 
Vemoma aíamanil 
Vernon!a arborescer.s 
Vomon.ia arcf:oides 
Vemon:a argyropeppa 
Vernon:a greggii 
Vemonla heydeana 
VemOtll3 liatroides 
Vernonl8 obtusa 
VemOnia oatel'ls 
VemOfllél tortuosa 
Vigulem den tala 
Viguiera excelsa 
Vigwcra ¡rachyph}'l/iJ 
Wedelm hisPIda 
Xanthium slnlmarium 
Zaluzan¡a augusta 
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Zaluzema megacephaia 
¿1luzania t{lloba 
Zexmema lantaaifolia 
Zinma oeru~/jana 

Connaraceae Roufea glabra 
Convolvulaceae Cuscula bofd¡ághii 

Cuscuta tln~tona 

Dicilondm sericea 
Evo!vulus a{sinoides 
Evolvulus nummularlUs 
tí'Olvu/U5 sericeus 
Ipomoea aristolochi.ifolia 

Dicoly1edonae Convolvu1aceae Ipomoea castef/ata 
ipomoea e10ngata 
ipomoea fimbriosepala 
Ipomoea hederacea 
ipomoea helcrophylla 
fpomoea hlrMora 
Ipomoea longifolia 
Ipomoea lozani¡ 

ípomOet1 microsticta 
Ipomoea pamten 
fpomoea parasítica 
Ipomoea P¡J!cf¡elfa 

lpomoea purpurea 
Ipomoea squeamosa 
Ipomoea stans 
Ipomoea Idchocarpa 
Ipomaca tricolor 
Ipomoea Jyrianthina 
Jacquemontia nadir/ora 
Jacquernonna pentantna 
Mcrrema dissecta 
Merremia umbel.lata 
OpercHlmJ pinnatifia'a 
Quamocilt coccinea 
F~ivea corymbosa 

Cornaceae CottlUS rifscfflora 
Ccmus excelsa 

Cr3ssuiaceae 8ryopl~y!;ufi1 pi0nalum 
Echevcria coccinea 
Echeveria lutca 
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Echeven8 mucronata 
EcheveflJ rosea 
Echeveria schaffnefl 

Echeveria secunda 
Echeveria semivestita 
Ka/anchoe daigremontiana 
Ka/anchoo !ubifiora 
Sedum botterii 
Sedum greggli 
$edum hultenil 
Sedum moranense 
Sedum ref¡Jsum 

ViI!adia batesií 
VHladr3 juergensenÍl 
Villadia jurgenseml 

Cl'lioferae Br8sslca rapa 
Cardamine fJaccida 
Eruca saliva 
Erysimum asperum 

Oico!yledonae Cruciferap. tryslmum capltatlJm 
Lepidium virgil7ic!lm 
LesquereJla rosel 
,liapistrurr. rugosum 

CUGuroltaceae Atuolía composita 
Cvcumis anguria 
Cucurblta argyrosperma 
Cucurbita marlmezil 
Cucurtila mosc.:hata 
Cyclanthera Glsser;la 
Cydanthera Integ{ffolu~ 

Cyclanthera sp. 
Iberviflea lindheimeri 
MeloJhria pendula 
ParaslCJ'Gs maclitatus 
Sechium edulc 
Sleyos dep.oel 

Ebenaceae Diospyros paJmer¡ 

Diospyms xoJOCO(ZII R 
EnCaC€3\l Agarista mexicana 

Arbufús gfandulosa 
Arburus tesselata 
Arbutus xaJapensis 
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Arctostaph y/os mucronata 
Arrtostaphylos pungens 
Gfw/Ultma ¡nchOcaJcyna 
Vacónium confertum 
Vélccinium ieucanthum 

E uphorbiace ae Acalypha brevicaufis 
Acalypha cory1oides 
Accl}~oha rnollis 
Acalypna monosrachya 
Aca/ypha pll/eoides 
Acalyp.~a schlecntendafiana 
AdeIJa D3rblM!VIS 

AdeiJa oaxacana 
Alcnomea JaMaba 
Bemí}!(Jla interrupta 
Bema:'dia mexicana 
Chamaesyce berterr8na 
eroton c:liato-gl¡lndu/nsu:; 
Gr%o cartesíanus 
erolor¡ d¡aco 
Croton ehrenbergit 

Croton nypoleucus 
Gro/an niveus 
Dalembertf3 popultlolia 
Drypetes !atef/flora 

Dlcotyleoonae Euphorbiaceae Euphorbia albomarginala 
Euphorbia anych;oides 
ElIpilorbia campestris 
Euphorbta dentata 
Euphorbia dioscoreoides 
1:' h .; ... up. ,oro,a tUfClflala 
Euphorbía gmminea 
Euphorbia heleropnylla 
Euphorbia h;rta 
Euphorbia n yssopifofia 
EuphOrJI3 indIVIsa 
EuphOrbía lancifoaa 
Euphorbia lasioGamB 
[uphorb;a macropus 
Euphorl>.'a mtcromera 
Euphorbia ocymoiaea 
fupt/orbia potosma 
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EupJlOrbia prostrata 
Euphorbia schelechtendabi' 
Euphorbia serpens 
Garcla flutans 

Gymnanthes long¡pes 
Jatropha dio¡ca 
Jl.llocrolo,'1 argenteus 
Mani!rot ¡)dngíei 
Phylta'ltnus adenodlscus 
P/¡ylfanthu$ mocimanuS 
RtCII1LJS commums 
SaVIa sessiliflora 
SebaSMl1/8 pavoniana 
StJl!ingiO sanguinolenta 
SlllIingjil zelayensis 
Tragia nepetifolla 

Fagaceae Ouercus acutlfolla 
Ouercus affinis 
Ouercus castanetl 
QuerclJs conspersa 
Ouercus crassifolm 
Querclls crass~oes 

Ouerclls depressipes 
Quercus deserticola 
Querci.!s eduardll 
Ouercus germana 
Quercus glabrescens 
OuerCLiS glaucoídes 
OuerctJs greggÍl 
Quercus grisea 
Quercus ¡aeta 
Qu&rclJS laurma 

O¡cotyledor: ae Fagaceae Quercus magnoJiífolia 
Quercus mexicana 
Q;Jercus microphyfla 
Quercus oDtusala 
Quercus oleoJdes 
Quercus pc)Jymorpha 
Quercus praeco 
Quercus prmglei 
Quercus rep¡lnda 
Quercus resinosa 
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Quercus (ebcu/ata 

Quercus rugosa 
Quercus rysophylfa 
Quercus sartor;)' 
Querws sp 

Flacourhaceae Caseana aculeata 

f1asse!tia mexIcana 
Neoprmgiea mtegnfolia 
P:euranthoa'endron imdenll 
XyJQsma ffexuGsum 
Zuelama guidonia 

F ouqLtlerraccae Fouqu.loria fasciculaJa A 
Fouquieria sp!endens 

Garryaceac Gar''/(l laurifolla 
Gen!lanaCeae Ce n tau ríUr1l pierocauie 

Centaurium qu;lense 
Eusloma exaJlalum 
GenlOsfemon couiteri 

Genios to li10n rclUndlfollus 
Ger~tiaf1a spatha~ea R 
ffalema iJrevicornls 
Halenia plantagmea 

Geraniaceae Erodium cicutan'um 
GeranlUrt1 belium 
Gerantum mexicanum 
Geranlum seemannii 

Gesneriaceae Acflimef1(!s antlrrhina 
Achirnt'n€s gr¡;ndif.'ara 
Kohieria fruclicosa 
Kohlt~ria sp. 
Smithianlha zehrir¡a 

Gut\1feraR Ascyrum hypericoides 
Hypenci},'Y¡ t:ltginosum 

Hama "1elídac!?ae Licuidambar styracifiua 
H!ppocraleaceae Hippocmtea ce/astroides 
Hyf1ropnyllaceee Hydro/ea spmosa 

Mama bl~'OnJm 

Dicotyle(~onae Hydropny!lar.eae Nama d¡cflolOmum 

Nama ¡amaicense 
Nama senceum 
~'V'!gandia urens 

Jl;glandaceae Carya minoens!s 
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Garra mYristJcaeformis 
Carya ovata 
Carjl3 palmerí 
./ug,f8fiS moill$ 

Krameriaceae Kramerla cytisOIdes 
Labiatae I\gé1stache mexicana 

Catootu:¡ia capltata 
Cur,¡ia lylhr¡fO"~1 

Hedeom¡¡ dmmmoodil 
H{."Óeoma palmerí 
Hesperozygis marifotia 
Hyptls aJbida 
HypM mutablfls 
f1yOtiS rhomboidea 
H}'ptís suaveoiens 
Hyptls ve/tic/l1ata 
Loof101¡s nepel8cfofia 
LeonvnJS Slblficus 
Lepechinia caufescens 
Lepechinia sdJíedeana 
AJam.Jblum l/u/gare 
Ocimum bas,!ictltn 
Ocimum micranlhum 
PruneJla vulgans 
Salvia amarisslma 
Salvia assurgens 
Sa,'via axillaris 
Salvia azurea 
Salvia ballofaeflora 
Sa!Vré1 coccmea 
SaMa connivens 
Salvia eiegans 
Salvia fiUVl8!tlis 

Salvia hispanice 
Salvia ¡nvo/ue/am 
Salvia keerJij 
SalVia Janglessei 
Salvia leucantt18 
Salvia mefissodora 
Salvia mexn:ana 
Salvia microphylla 
Saiv¡a neurepla 
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Sai.'ia patens 
D1coty1edonae Labíatae Sahíí8 polystacnya 

SaMa puberula 
Salvia reflexa 
SaMa regla 
Salvia ripafla 

Sa¡~'ia seroy/llfolia 
SaMa sessci 
Sail/Ía sp, 
SaiU((7j8 brownel 
SallJreja mexicana 
Scu¡eilaria caerulea 
Seu/ellaria himoníana 
Scurellaria macrophyifa 
Seu/el/arm molanguítensls 
SCUlelfaria potosma 
Seu/el/aria seleriana 
Slachys agrafia 
Stachys ¿¡Ibotomentosa 
Slachys boraginoides 
Stachys coccinea 
Stachys parvifolia 
Teucrium cubense 

Lauraceae Beiischmiedia mexicana 
Usea glaucescens P 
Nectandra sanguinea 
Ocolea kloizsch¡an8 
Persea americana 
Persea ,,'occosa 
Persea pacftypoda 
Phoebe tampicensis 

Legumirosae Acacia éJrt: en lacea 
Acacia anguslisslma 
Acacia berlandreri 
Acacia constricta 
Acacia cormgera 
Acacia coul!er; 
Acacia 'ames/ana 
Acacia SD 
Am,'cis zygomeris 
ASlfJgalus nuta:'lianw; 
Bauhinia cou!teri 
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Bauhmla dipelala 

Bauhui:a div8f1cata 
Baahima macranthera 
Bauhmia purpurea 
Baun{ma ramosissima 
Brongniartia Intermedia 
Brongniartia parryi 
Caesa/;;/ma meXjcana 

Díco~ ledo1l3e Legul"llnosae Caesa~Dini(l pringlel 
Caesa~:Jinia pulcherrima 
Ca}arws caJan 
Caiopvgonium mucunOj/jes 
Canavalia '(i!fosa 
Cassia po!yantha 
Centrosema plurmerf 
Centrosema pl.'beSC8ns 
Centrosema sagittafls 
Centrosema sagiltalum 
Centrosema virginianum 
CerCIS canadensis 
Chamaecnsta nictrtal1s 
Cofogama angustJfo/¡a 
Cologan;a broussonetíí 
G%ganía ova/llofla 
CovrsetlEJ caribaea 
Coursetla glandulosa 
Cro/alaria incana 
Grota/aria pumila 
Dalbergla paio·escrito 
Daiea bicolor 
Dalea brachystachys 
Dalea carthagenenslS 
Dlllea dorycníoides 
Da/ea futea 
Daiea melantha 
Da/ea scandens 
Desmodium grahamii 
DesmoditJrrJ fleomexicanum 
Desmodllli11 f'licar8gUt.~t1Se 

Desmodium nodiflorum 
Desf110dium orbícu la re 
Desmodium sp. 
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Dlphysa robmoldes 
Enterolobwm cyclacarpum 
Erythrir¡a coralloides 
Erythrina montana 
Eysenhardtia pol;vstachya 
Galactia argen!ea 
Harpa/yce arborescens 
indigofera mimata 
Ind¡gofera suffruticosa 
Indigotera th¡baud¡ana 
Inga eduHs 
Inga huastec8118 
II1g8 Intibracieala 
Inga Itera 
In98 xaJapensls 

Dlcotyledonae leguffiinosae t. alh}'rtls parvifollus 
Leucaena glauca 
Leucaena pulveruienta 
Lonc/Jocarpus rugosus 
Lotus oroooides 
Lupmus montanus 
Lysiloma acapulcensis 
Lysiloma durilvm 
Lysi10ma div8,tCata 
Lyslloma micrantha 
Lys:loma microphyl!a 
Macroptlflum atropurpureum 
Medlcago polymorp,~a 

Mimosa aculeallcarp¡; 
Mimosa alold.1 
Mimosa bíuncifera 
Mimosa lacemta 
Mimosa í'eucaenoiaes 
rv1imosa monanClstra 
Mssolia fruticos,'} 
Oxyrhynchus volubilis 
P ael; yrrhizus erOSt;S 

ParkinSO'llél aCuieata 
Phé1siJJlus coccineus 
PlJaseclos formosus 
Phaseo!us leptostacfll,lus 
Pilaseoítls pediceiJatus 
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Piscidia communis 
PiSCldl& pise/pula 
Pilhecellobium arboreum 
P:thecefioblUrn breVlfo'/wm 
Pí!ttecellobium calostachys 
P:lhecellobilJ.'n dulce 
Pilhecellobi¡;¡n efachistopf1ylJum 
Pi¡i'cce/!ohium flt'wcaule 
Pil/1ecef/obliJm Insigne 
Pilhecel/cbium pa/lens 

ProSOpiS iae viga la 
RfrynchosI8 americana 
Rhyr;cllOsia mmima 
Serma. atomana 
Ser¡na oblusífoila 
Senna racemosa 
Senna seplentríonalis 
Senna uniflora 
Salma wislízeni 
Sophora secundíflora 

Dicotvledonae Legurninosae Teramr;¡;s ullónatus 
Trtfoilum amab,Je 
Vicia humífis 
Vigna adenantha 
Zapateca portoricensis 

LeotlbJlariaceae Pinguicofa agnata 
Plllguico!a macrophylfa 
Pmguicofa moctezumat: 
PinguicGI8 moranensis 

Urac;eae Lmum mexicanum 
Lrnum nelson;i 
L,:num rupestre 
Lmum scabreilum 
Linum schledeanum 
Lin¡¡m tenellum 

LQasacp.ae Cevallla smuata 
E;,¡cnide bartonioides 
fucnide hirfa 

fue/Me lobata 
GromJVIa sGEmdens 
fvlentzelm aspera 
Mentzeiia rúsp"da 

216 



Logariaceae BuddJIJ18 americana 
Buddlel8 cordata 
Buddleia parvinora 
Buddle¡i3 sessIHnor8 
Ge!semlUm serlperVJrens 
Sprgel¡a numboidllana 
SplgO!¡a long/flOra 

I Jranthac828 Arceuthobjum glotosum 
Phoradendrcfl ampJ¡{OÍlum 

Phoradendron bolleanum 
Phoradenáron braCl1ys/achyum 
Phoradendron forestlerae 
PhoradendrOl1 galeotli! 
Phoradendron tanceolatum 
Phoradenorcn iongifolil.ím 
Phoradendron nervosum 
PhoradendrGn ouadrangulare 
Phoradendroll robmsonii 
PhoradefldrOI1 scaoorrimum 
Phoradend~on schumannli 
Phoradendron iamaufipense 
phoradendron yucatanum 
PsiUac¡¡nlhus calycuiafus 
Psitracanfhus sch,edeanus 
Stru¡hanlhvs crass/pes 
Strutf¡antnus querc¡cola 

Lythraccae Cuphea aeqwpetaia 
Cupnea calammtMali8 

DicotY'edonae Lythrocoaé Cupheil carthagener¡sis 
Cuphea cyanea 
Cuphea decaf1dra 
Cuphea hoOkefíana 
C'Jphea lanceo/ata 
Cuphea sal¡c/fo!;a 
Cupnea toiu'cana 
Cupnea . h'" wng"u¡ 
Hplrni¡¡ salle/foha 
Lagerstroemiíl mdlca 
Ljlnn.:/f¡ '1 " 

aCí!lIJOilum 

Lylhrum graClle 
~~agno¡¡aceae Magnolia dealbala 

Magr.lllla sctliedeana A 
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Maipighiaceae Callaeum septentrionafe 
Gafpt1lf1jm glauca 
Gaudichaud,;a cynanchOldes 
Heteroptens beeche}'Jna 
Heterop/eris brachiata 
Malplghia glabra 
Sligmaphyllon retusum 
Tetrapter'ls schiedeana 

Malvacoae Abutilon aba!/toldes 
Abutrlon glabnf!ofum 
Abutiion hypoleucum 
Abumon malacum 
Abutilon purpusli 
Abutiíon tnSt ilcatum 
A¡los¡dasfrum pyramldatum 
Anoda crenatrflora 
Anoda crls/ata 
Anoda henricksonii 
Imoda pan,.;f¡ora 
Anoria pentaschísta 
Anoda lhurber; 

Bakeriíjesia ferruginea 
Heríssantia crispa 
rlibiscvs cJypeatus 
fil{¡JSCUS elegans 
Hibiscus i81'atefOJdes 
HibisCtls martianus 
Hochreutinera amplexifolia 
Keamemalvastrum iacteum 
Mafvastwm americanum 
Maf'/aslrur":1 coromandeJianum 
Malv8vIsCUS arboreus 
PavQnta pamculata 
Pavonia rosea 
Pavoma schíe~:ieana 

Dlcotylddonae Malvaceae Pavoma uniflora 
PhymoslJ pauciflora 
Phymosía umbellata 
Rhynchos,:da physocalyx 
Robmsonelia dlsc%r 
Sida abut!(clla 
Sida actita 
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Sid,3 ciliaris 
Sida glabra 
Sida Im080s 
Sida rhomb!folfa 

Sphaeralct:!a fJnglls/ifolia 
Urocarpidium limense 

Marantaceae Maranla arundmacea 
Me!a::.tornéltélceae Ar/Ilroslemma cl/¡atum 

Conostegla xalapensls 
Leandra comoides 
nAicoma mooreí 
Micoma syivatica 
T¡bouchin8 galeottiana 
T:t;ouchm8 meXIcana 
Tlbouct;ina naudiniana 
Tlbouchm8 fuf.ipifís 

Mella::eae CedreJa dugesil PE 
Cedrela odorata 
Melia azedarach 
Trtchilla havanensls 
Trichi.l¡'él hírta 

Me:: 'spermaceae Cissampelos pareira 
Cocculus divef$ifoJius 
Memspermum canadenSI~ 

Moraccae SfOSmlllm alicast .... L.im 
Cecrop¡a obtuslfolia 
Chlorcpl1ora fme/oria 
Oorstenia contrajcrva 
DOfstenia excentnca 
Frcus albotomentosa 
Fícus cotinifolia 
Ficus Insípida 
Ficus obtusifoJia 
Ficas pertusa 
FICU$ rzeaoVlskll 
MonJs celtidi[o!Ja 
7mphls racemosa 

Mynca:::eae Myrtca " cen,era 
Myrsmaceae Ardisia escallon;oides 

Heberdeni¿¡ penduliflofa 
Dicotyfeaonae Myrsinaccae Parathesls brevipes 

Rapanea myriCQ,ldes 
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Myrtaccae C/Jfyptranft¡es pallens 
Etlgem8 capu¡¡ 
Eugema crenulans 
Eugenia pueb1ana 
Eugenia sp. 
Eugenia xalapensis 
Eugenia xilitlensls 
A·1vrCfantl7es fragrans 
Myrcia"a f,agr~1r7S 

Psidlum guajava 
PsidiUm sartarianum 

Nyctaginaceae AH/onía íncamara 
Boerhavia coccinca 
Boerhavla erecta 
Commicarpus scanaens 
CYí·:'homeris 9YPsopMolde~; 

Mirabilis jalapa 
¡t"lrabilis longif!ora 
Okenia hypogaea 
Oxybaphus VISCOSUS 

Pisonia aculeata 
Plsoniella arborescens 

Olacaceae Sr:l1oepfra schreben 
Oleaceae Forestlera racemosa 

FOf(,:stlQra retlCUfaUl 
Frax;nus dubia 
Fraxinus greggii 
fraxmus rufcscens 

Fraxinus schiedeana 
Gefsemlum sempervirens 
Ugustrum lucidtJm 
Osmanlhus americana 

Onagraceae Fucf¡$i~ enc!iandra 
Fucllsia mlcrophylfa 
Fuchsia minu tiflor a 
Fucnsia parviflora 
F'ucnsia !hymifolia 
Gaura cocónea 
H¿ll.iya elcgans 
LOpeZl3 miniara 
Lopezia nuevo-!eonis 
LODezi,) fFU,;p.mnS;J 
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LvdWigla octovah¡js 
Lvdwigta peplo/des 
Oenothera rosea 
Oenolhera tetraptera 

Op¡l;aceae Agonandra obtuslfolia 
D¡cotyledonae Oxaltdaceae Oxafis acummata 

Oxafls alpina 
Oxa/¡s tomículata 

OxafiS nemandesd 
Oxalis jacquiniana 
Oxafls la!i(oilil 

Pap3veraceae Argemone grandiflori! 

Argemone mexicana 
BOCI,.'Onia ¡rutescens 

Passifloraceae Passit;ora t/lipes 
Passiflora foetlda 
Passlfiora serralifoJia 
Passifiora foilcyoides 
Ptlssifiora suberosa 

Phy:olaccaceae Agdestls clemalldea 
Pet/l/eria afiíacea 
P17ytofacca purpurascens 

Phytolacca {(vino/des 
RlVÍna humilis 
Tricnosligma octandrum 

Piperaceae Peperomli; ffomscensls 
Peperomia rotundifolia 
Peperomia lelraphylJa 
Piper amaJago 
Piper hrSpláum 

Piper umbelialum 
Plantagmaceae Plan lago 8uSlralis 

Plantaga fllrleil8 

PlataMceae Pfatanus glabra la 
Pfalanus mexicana 

Plumbagmaceae Plumbago scandens 

PolemoniAceae BOllpland¡éf gemmtilora 

Cobaoa scartdens 
Lceselia ciliata 
Loese/ia glandu!oséI 
LO€Seti,1 scaf/osa 

Polygalaceae fv1or:mna xalapensis 
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Polygaia apannoia'es 
Poiygala dolichocarpa 
Polygaia macradenia 
Po!ygala pan/culata 
Securidaca divers¡folia 

Polygof1aceae Anligonon le%pus 

Coce%ba barbadensls 
Polygonum hydropiperoides 
Polygor¡um mexlcanum 
Polj'go!lurr. punctatum 

Portu iacaceae Calal1drima micrsntlla 
Portulaca pilosa 

Oic8tyledcnae Portulacaceae Talinopsis frutescens 
Talmvm angusllsslmum 
Talln'Jm palliculatum 

Potarnogetonaceae lanniche/la paluSlris 
Primulacoae Samolu$ t>bracteatlls 
Proteaceae Roupí1!a borea/¡s 
Ranu!lculaceae Anomone heterophyfia 

CJematls dioica 
Clematis drummond!1 
Clematls pilc,~erJ 

Tha/ict/11m strigiliosum 
Rharnneceae eeano/hl/s buxifolius 

Ceanolhus coeruleus 
Colubrina ehrQ'lbergi/ 
Cofubrrna e!f¡'ptica 
Colubrma greggli 
Gouanl8 poiygama 
Karwinskia humboldtiana 
Kar.vinskl8 mol¡'ls 

Krugiodendmn ferreum 
Rhamnus t~lUlaefoiia 

Rharfl!1US capraeífoJia 
Rhaml1us :'ooglslyla 
Rharr:rlUS m¡cropflylJa 
Rharrrnus mucronata 
Rhaml1US semIta 
Sagorelin elegans 
Ziz~ohus obtlJsifoiia 

Rosaceae Alchemllia pectina!a 
Alch,em¡lia procumbens 
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CercocarplJS fo!tlergilloldcs 
Cercocarptls macroph yffus 
Cercocarpus mojadensls 
Ducflesnea Indica 
LindJeyelfa mespíloides 
Pho/inia mexicana 
Prunus brac,l'wbotrya 
p{/J()us mlcrophylla 
Prunus samydoides 
Prunus serofma 
Prunus tetradenia 
Pyrus sp. 
Rubus hum iS Ira tus 
Vauquelinia corymbosa 

Rubiaceae Borrena laeVls 
BOilvardía long;f!ora 
BouvardJ8 rosea 
Bouvardl8 scabrida 

Dicotyledonae Rubjaceae Casimiroa pubescQns 
r· . 'r ,-,aSIlY/I.oa sapota 
Chíococca alba 
Chiococca P8chyphylla 
Chlone mOXicana 
Chomelia prmgle¡ 
Cigaml1a mexlccna 
Coccocypsell.lm gwanense 
Coffea arabica 
Exosfema caribaeum 
!:xostema cou/ten 
EXGstema mex';canum 
Gafíum aschenoomil 
Galium sp 
Gafivm uncmulatum 
Glossosrlpula concmna 
Hamt:tíia palens 
Macnaonia coulter/ 
Mitchelic1 repens 
Nertera granadensis 
PsychotnJ el'ythrocarpa 
Randl8 hidalguensis 
Richardia scabra 

Rutaceae Amyris madrensis 
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Amyris rckci 
Cas:miroa eduJis 

CasimiroiJ pubescens 
CaSlmtroa sapo/a 
Choisya ternata 
Decatropis bicolor 
Esenbffckia t-erlandleri 
F sf'l1beDla;:¡ r:myonil 
He/lef/a parvlfoiía 
PIe/ca Irifollafa 
Zanthoxy!um eJeg;mtisslmum 
ZantnoxyllJm fagara 
Zalllhoxy1um h¡dalguense 

Sabiaceae Meliosma alba 
Salicaceae Popu1us tremuioides 

Sall)( ox}'iepls 
Salix oaradoxa 
Sa!ix schaffneri 
Salix laxtfolia 

Sa:Jindaceae DcxJonaea viscosa 
Exothea copalillo 
PallllirJia tomentosa 
Saomdus saponaria 
TllOWIJt8 acumínala 
Urv!1lea uJrnacea 

Sapolaceae 8umeJia altamiranOl 
Bumelia iaerevircns 

Dlcotylcdollae Sapolaceae Bumelia verrucufosa 
Chrysophyllum mexicanum 
Pouteria Sfl(lota 

Slderoxyloo tempisque 
SaxifragaceaH F'hilarlelplJus amnis 

Ph¡/ade~Dl1l1s cOlJíterl 
Pterostemon meXI('j,U1US 

Rices ¡Jffme 
ScroDrlll¡~r,aceae BacopB orocllmberl$ 

Caiceofarla mexicalla 
Caprafl8 biflora 
CaprJnJ s axifra9ffolia 
CasNlC¡8 (Jf ven sis 
Cast/!ie¡J sp. 
LamuurouxlJ dasyantf¡;l 
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Larnourot1xra macrantna 
LamO(Youx!G mulMda 
UlmOurOt1xi(l viscosa 
Leucocarpus peífoila/us 
Mal.;randV<1 barclaiana 
Maurandya erubesceTls 
Me/asma physalodes 
Mlmufus g!abratu5 
Peái;;ulan$ canadensis 
Pe r¡s lemon apateticLls 

Per.stemofl barbatus 
PenSlemo,'1 hartwegll 
Penstemon sp 
Russe!ia equiseliforml$ 
R;.¡'sso!ia macu!osa 
StemodléJ durantifol;a 

SimarOlbaceae Picrarnnia andicola 
Plaamma xa!apensls 

Solanaceac Capslcum annum 
Capslcum ciliatum 
Cestrum dumetorum 
Cestrvm oblong¡1oflum 
Datura candlda 
Datura InOXla 

Datura stramon,'um 
Jaltomala procumóens 
Lyciaflt.hes stephanoca! yx 
MargarantJws SOlan acev s 
Nico!¡al1r1 glauca 
ÑíGotlana plumbaainifoÍl8 
Nícollana labacum 
N!cotk),7a trigonophylla 
Physalls stapef!oldes 

DiCotyleQonae Solanaceae Soianum aflgerum 
C:' "o'anum ameíÍCiJllllm 
SO!BIXlm appendlculatum 
Solanur)I ceN8ntesii 
Soianwn chrysolrichum 
SOlanllm diflorum 

Soianum dulcamaro/des 
So!anum enanmum 
Solanum hirtwn 
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$o!anum híSPldum 
So/anum lanceifolium 
Solanum mtllense 
Solanum núdum 
SoIanum rudepannum 
Saianum salVlifolium 
Soiafwm schlechtend<1/ianum 
Solanum seaforthianum 
Solanum verrucosum 
Wtlheringia moxicana 
vVítherir.gia steffala 

Staphyleaceae Turpmja occidenta/is 
Slerculiaceae A)'enJB rot undifolia 

Byttnena aculeata 
Guazuma ufmifofia 
Me!ochia pyramldata 
Reel'es¡;¡ clarkli 
WaJ!heria arnericana 
Waltlleria indíCi1 

Styracaceae Styrax giabrescens 
Theaceae G/eyera theaeoides 

Temstroemia ht!asteca 
íemslroem¡a sylvallca 
remstroemia lepezapote 

Thymclaeaceae Daphnopsis mo/lís 
Tiha('~ae Carpodiptera ameliae 

CorchOflJS slhquos/Js 
He/¡ocarpus amaricanus 
He1iocarpus afJpendicuia :Us 
r;IIA floridana 
"f~,'¡ , 
111/,1 mexicana P 
fnumfetta semilíifoba 

Tropaeolac8ae TropaeolutT1 majus 
Turneraceae rumf?cra drf(usa 

U!maccae Aphananthe monoica 
Ce/tis caudata 
Celtls Iguanaea 
Cellis laevigala 
Cel1is monoica 
Ce/tls pallida 

D¡co!yledonae UimaCE!aC ChaetopteJea mexicana 
Tren:J micrantha 
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Ulmus mexicana 
Umbelilferae DaUCfJ5 mor¡tanus 

Eryng,ium serratum 
Hydrocotyle mexIcana 
Micropleura reni(olia 

Sanicula liberta 
$pananthe panícula/a 
Tausc¡'ia nudicauiis 

Urticaceae Myriocarpa Jongipes 
Pi/ea microphylia 
Piiea pubescens 
Urera alceifolia 
Urera c¡¡r¡¡casana 

UrtIC3 meXicana 
Valerianaceae Va/enana cl~matitis 

Va/enana scandens 
Vaieriana sorbdolia 

Verbenaceae Callicarpa acwmnala 
C.allicarpa prmglei 

Citt¡arexylum allamilt1num 

Crtnatex}1um berlandíeri 
Cltharexy1um h¡dalguense 
Citharexylum oleinum 
Clorodendron bung~1 

C!erOf1endrum fragans 
Culharexylum IJracllyantlJum 
Ghmia curassavica 

Lippia gr¡¡veolens 
t:ppia myr;ocephaia 
Pe/fea volubilis 
Priva mexícana 
TetracJea coulteri 
Verbena del[íeola 
Verbena ehrenberg¡ana 
Verbena eJegans 
Verbena iítorafr$ 

Violaceac Hybantt1us mexicanus 
Vilaceae Cisstls rhombifolia 

Cistitis sic)'oiaes 

Ctssus !r¡foliata 
PanhOflocissus quinquefo/ia 

Zygophyliaceae /¡¡brkll/¡a mexicana 
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Monocotyleaonae Agavaceae Agave Ce/Sil 
Agave des/bAta 
Agave sfrlata 
Aga~e !eoUlfol.ia 

MOrlOcolyledonae Bomarea hirleJla 
Yueca querefaroensis R 
Sprekefla formosisslfna 

Araceae Arisaema dracontium 
Arisaema macrospalhum 
SYllgonium neglectum 

Bromeliaceae Aechmea bracteata 
Hechtia argentea 
Hecntia gJomerata 
Hecntta podantha 
Hecntia lI1fandsioides 
PllcaJrl1ia rir:gens 
T:llafldsia alb!da 
Tillandsia bartramií 
Ti/landsia deppeaíl8 
itflandsia erubescens 
Td!andsia grandfs 
TiIIiJl1ds!a íonanlha 
Tiffandsia Dolystachya 
Tiflandsía recurvala 
Ttliandsia ro/and-gosselinl/ A 
T:!iafldsia schiedeana 
Tl!iandsia usneoldes 
Tillands¡;, u/ricu/ata 
Tífiandsia viridtfiora 

Car:naceae Canna indIca 
Commeíínaceac Campt~l:a zanoma 

Commelrna dianthlfo/t3 
Commelina díffusa 
Comme.ii(18 erecta 
COllme.lirk1 fuberosa 
Glbasis gen/culata 
Gíbasis pelfucida 
Gibasis pulche/la 
Glbasls schiedeana 
Tradescantia crassifoJía 
Trades:;anua sp. 
Tnpcflandra angustifolia 
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Tripogandra cllmanensís 
Tnpogandra purpurascens 
Tnpogandra serrulata 
lebr:na pendl.Jla 

Cyper,aceae Bulbostylis juncoídes 
Cyperu.<; esculenti.Js 

C,!perus nermaphroditus 
CyperLiS htlmilis 
Cyperus man/mae 
Cyperus odorafus 
Cyperus rotundus 
Cyperus spectabílis 

Monocotyledonae Cyoeraceae Cyperus tenuis 
Cyperus unifiorus 
Dichromena radJcans 
EJeocnans ac:cufaris 
Eleocl'lafls genlcu.lata 
FlmbriSlylls dichotama 
Fuírena slmplex 
Heleochans elegans 
Setena oligantha 
Scfería p/erota 

Dioscoreaceae Dioscore;J maludae 
Gram!reae Aegopogoll cenchroides 

Aegopogon tene/ius 
Agroslis hyema{is 
Agroslis schtiffnen 
Agrostis semivert:cillala 

AndropogOI7 saccharOldes 
Arisflda adscensionis 
Arisflda div3ncata 
AflSlia'a glauca 
ArtmdinelJa deppeana 
Boule/oua curtipendufa 

Boutc!oúa tnftda 

BrachiaflB meuma 
Brachypodium mexícanum 
Briza rotundata 
Briza subaristala 
Cenchrus echinalLis 
Chloris anstata 
Oasyochloa puJchella 
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Dígilaria insuJaris 
Efeusine indica 
Ennea¡>ogon desvauxii 
E;agmslls o/Ianensis 
Eragroslls c/f,ans 
EraglOstis intermedia 
Eragros/is pilosa 
Eragrostl5 swalferní 
Enoneuron éJVCI18CeUm 

EriOnaaron grandiflorus 
Fesluca amplissima 
GDWnia virgata 
Hyparrhenia rufa 
LasiacJs nigra 
LasfaC/s rusClfolia 
Leersia dístichophylla 
LeptochlO::J Gubia 
Melinis minultflora 
ft..fk;rochloa kunthÍl 
MutJlenbefgia articu/ata 

Monocotyledonae Gramíneae !\4uhíenbergía c¡liata 
Mvl1{enbergia dubía 
A.-1uhfer.bergia dumosa 
Muhlenbergia SD. 

fLiuhlenbergia splciformis 
Muhlenbf?rg ia tenuifoli.3 
Nassella mucronata 
Otyra latifo!ia 
Oolismenus cumpositu5 
Parllcar'f1 butbo$um 
Pan¡cum dec%rans 
o . , anlcam halli¡ 
P81licum pilosum 
Pamcum xalapense 
Paspafum conjugatum 
Paspafum mutabfle 
Paspafum noratum 
Paspa,lum sp, 
Paspafum leneiJuf11 
Pereil'ema cánitum 
.oca annua 
Rhynchplytrum repens 
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Rtl,mcl1elytrum roseum 
Schiz8chyrium sangwneum 
Se/afia geniculata 
Se/aria grisebachii 
Selaria paniculifera 
Setar.opsls auocu/ala 
Soh.nsJa tílitalia 
Sorgnastwlil brunneum 
Sorqhum halepense 
Sporobolus indlCtis 

SporcbolllS pyramidatus 
Su¡)a COflstncta 
Stioa eminens 
Tridens muticus 
Trimoen/oa st¡poides 
Tristltun1 deyeuxioides 
Trlse/um ,¡rietii 

Indaceae Alophia drummondÓ¡ 

Elculherine latífolü.! 
Or.t1rosan!hus e)(sertus 
SlsyrJflcr.ium angustlssimum 
Sisyrmch1um con '1olul!J m 
Sisyrincilium scabrum 
Slsyrmcnlum schaffÍJeri 
Tígndia pavonia 
Tignd¡a varmoutter 

lilaeaceae A/Ii,!lr glanduiosum 
CalocÍlor/us b<lfba(¡ JS 

MonocOIyledonae liIaeaceéle Oasylirion acrotriche 
Dasylifion berfandieri 
Echcandi3 duranger¡sls 
Eche(7r.dlE~ .'I8I1a 

Echeandr8 rcnexa 
Milla tJi/ora 
Nolina paNifiora 

Nolhoscordu.'TI biValve 
Smilax OOfli;l-110X 

YlIcca lígadenus 
llllaceae Hypoxls dccumbens 
ML.saceae Heliconia schledeana 
Crchidaceae Alam,1I1ia punicefi 

Arpophyllum !axiflorum 
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Arpophylfum splcatum 
Bletia neglecra 
Blefía purpurea 
Calan/he caJanthOldes 
Catasetum mlegerrímum 
Cora!forhiza ehrenbergií 
Corail'ort1!zJ ooontorhiza 
eran,chls meXicana 

Cranichls subumbellata 
CrsnichiS syfvatíca 
Cyciopogon lu/eoa/bus 
Cyrtopodium paniculatum 
Deiregyne pyramldalis 
Dichaea gfauca 
Dlchaea neglecta 
Encyclia belrzensis 
Encyclia cochleata 
Encyclía cyanocofumna 
Encycija iívida 
E:1cyclia mariae A 
Epidmdr¡¡m conopseum 
Ep,dendrum difforme 
Epjdendrum longlpetalum 
Epidendrum propinQuum 
Eplcfendrum rigidum 
Goodyera striata 
Govenia caplt3tli 

GOllenía liIiacea 
Govenia mut:ca 
Haben8rl8 afata 

Habenana odontopetala 
Habenaria qlJinqueseta 
LaeliéJ f1nceps P 
MaxiíJan8 !/anabills 

Nidcma boothií 
Monocolyledonae Orchídaceae OflcidlUm cebolleta 

Palmae Brahea moorei R 
Chamaedorea sanofli A 

Z¡ngiberaceae Z;ltglber officinaJe 
Po!ypodiopslca Mianlaceae AdialltUf7l cap:llus-veneris 

Adlanfum poiretii 
Adl8ntum tenerwn 
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Adlanttlm trapeziforme 
Uavea cordrfo¡;a 
Pteris cretica 
Pteris quadrJaunta 

AsplefJiaceae Asplenium exiguum 
Aspienium fragrans 

B!echnaceae Woodwardla spinufosa 
Dennsta~dt:aceae Pie ri(j¡Wll aquH¡fwm 

Pteridium feei 
Hymenopr.yílaceae HymenophyJ1um tunbridgense 
lophosoriaceae Lophosoria quadripinnata 
Marsileaceae Marsllea mo{/¡s 
Op11oglossaceae Bolrychium decomposilum 
Polypod j(l f,cae Adiantum poiretii 

Adiantum tenerum 
Adiantum trape2iforme 
Aspleníum monanthes 
Asplenlum sessifolium 
Asplen;um sessifífolium 
Asplenium sphaerophorum 
AthyrlUm pa/mense 
Bfechnum glandulosum 
BlechrlUm occldentafe 
Campyloneurum xa!apense 
Campyloneurum angllstífolium 
Campyioneurum tenuípes 
Cheífalllhes aem¡;la 
Che¡/anlhes formosa 

Cheilanthes galeottil 
Cheifanthes !endlgera 
Chetlanthes notl1olacnoídes 
Cheiloplecton rig/dum 
Ct;f/aothes nol.hDilaenoides 
Cystopteris frJgfl¡s 
Cystopteris membranifolia 
Dennstaedlia bipinnata 
Dennslaedtia cictltana 
Dennslaedt;a distenta 
Dennstaedtla gfobulif~ra 

Eiaphoglossum ertnaceum 
NotÍlolaena candida 
Phanerophíebla nODiiis 
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Phaneroohlebla romotispora 
PhlebadlUm aureum 
Pityrogramma tarlarea 
Polypodw:T! contermi/'lanS 
PoJypodJUm fr8temum 
PolypodiUm fl.lrfuraceum 
Polypodíúm fuscopetiofarum 
Polvf)od!um long&pinnuia{vm 
Poiypod¡um martensiÍ 
Polypodium plasslcsurum 
Polypodlum p!eoo1um 
Po[ypodiwn plesiosorum 
PoIypooium plumula 
Poiypodium pOfYPodiaides 
PolYPodtum puberulum 
Polypodium rflodopleuron 
PoJ~'Pod¡um thyssanolepis 
Polysttchum distans 
Pleridium aquifmum 
Pten's quadnaurita 

Plencaceae Ptens altissima 

Total 1724 
Categoria de estabs de protección 

P Peligro de exilrcion 
27 

5 
A :: Ameqazada 
R:: Rara 

PE =: SUjeta a protecc:6n esper.ial 

Fuentes: 

12 

6 
.4 

CCMBIO: Especies registradas en el banco de datos de CONABIO obtenida dentro del 
cuadrante(100 OZ lN.21 41' lW y 99' 07' LN,21 07 ) 22-Oct·97 

Proyecto 8024' IM€stigaClones sobre recursos 'lO maderables de Méx1:xl: bio
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1 Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 

Información general 

Álvarez-Romero, J. y R. A. Medellín. 2005. Rattus norvegicus. Vertebrados 

superiores exóticos en 

México: diversidad, distribución y efectos potenciales. Instituto de Ecología, 

Universidad Nacional 

Autónoma de México. Bases de datos SNIB-CONABIO. Proyecto U020. México. D.F. 

Autor: Jorge Álvarez Romero y Rodrigo A. Medellín Legorreta 

Correoelectrónico:jalvarez@xolo.conabio.gob.mx 

medellin@miranda.ecologia.unam.mx 

Mapa: De distribución original: Wilson & Reeder, 1993. 

De distribución exótica: lB, HMNH, UKNHM, ICD, López-Forment et al., 1996, 

Velarde y Anderson, 1994. 

Fecha de publicación: 07/02/2005 

Información taxonómica 

Reino: ANIMALIA 

236 



Phylum: CHORDATA 

Clase: MAMMALlA 

Orden: RODENTIA 

Familia: MURIDAE 

Nombre científico: Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 

Nombre común 

Brown rat. Inglés. 

Norweigan rato Inglés. 

Rata café. Español. 

Rata noruega. Español. 

Descripción de la especie 

La rata noruega presenta un pelaje áspero y grueso con prominentes orejas 

desnudas y cola prácticamente desnuda, que generalmente es más corta que el 

cuerpo y cabeza. El color, en general, es café o gris oscuro en las partes superiores, 

con pelos negros alternados y un color más claro grisáceo en el vientre. Las hembras 

tienen 12 mamas. Al igual que el resto de los roedores, posee cuatro incisivos, dos 

superiores y dos inferiores, carece de caninos y premolares anteriores lo que 

ocasiona que haya un diastema. Sus incisivos crecen durante toda su vida a partir de 

la base, que va sustituyendo la porción desgastada por la actividad de cortar y roer 

materiales duros. La parte exterior del diente es más dura y carece de nervio, salvo 

en la base (Nowak, 1991). Fórmula dental: I (1/1), e (0,0), P (0/0), M (3/3) (Redford y 

Eisenberg, 1992). 

Medidas 

Longitud total: 80 a 480 mm (Nowak, 1991; Redford y Eisenberg, 1992; Ballenger, 

2001). Longitud de la cola: 187 mm en promedio (Ballenger, 2001); 153 a 218 mm 

(Redford y Eisenberg, 1992). Longitud de la pata trasera: 37 a 44 mm (promedio) 

(Redford y Eisenberg, 1992). Peso: 200 a 500 g (Nowak, 1991; Bertram y Nagorsen, 

1995). 

2 Distribución Original 

Asia 
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China 

Norte del país 

Originalmente, probablemente se distribuía al Norte de China (Nowak, 1991; Wilson y 

Reeder, 1993). 

Mapas de distribución original o histórica de Rattus norvegicus. (Wilson & Reeder, 

1993). 

Exótica 

América 

México 

Esta especie se encuentra fuertemente asociada a las poblaciones humanas. Por lo 

anterior, su distribución en el país se puede ver reflejada en la distribución misma de 

los núcleos poblacionales. Isla Rasa Fue erradicada de Isla Rasa Norte (Donlan et 

al., 2001; Island Conservation and Ecology Group 1998). Islas del Pacífico 

En particular, se han identificado poblaciones de esta especies, ya sea en estado 

feral o asociadas a poblaciones humanas en las siguientes islas: La Roqueta, 

Magdalena, Partida, San Esteban, San Francisco, San Marcos y San Pedro Mártir. 

Islas oceánicas. Su presencia es particularmente importante en islas oceánicas, por 

la naturaleza de las mismas (alto endemismo yen ocasiones evolución de una flora y 

fauna ausente de sus depredadores) y el impacto que, sobre las especies nativas de 

ellas, pueden tener. 

3 Europa 

Tanto esta especie como R. rattus probablemente entraron a Europa en el período 

posglacial como comensales de los grupos humanos. Sin embargo, no fue conocida 

en ese continente sino hasta 1553. Norteamérica Alcanzó Norteamérica en 1775. 

Todo el mundo. Actualmente esta especie se encuentra distribuida a lo largo de todo 

el mundo como especie comensal del hombre (Nowak, 1991; Wilson y Reeder 1993; 

Redford y Eisenberg, 1992). 

Actual 
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Zonas urbanas 

Esta especie por su parte se ha adaptado bien a ambientes templados, 

especialmente en zonas urbanas y ha logrado desplazar en varios lugares a la 

misma rata negra. Distribución exótica de Rattus norvegicus (Rata noruega o café) 

en México. En México esta especie se encuentra fuertemente asociada a las 

poblaciones humanas, manteniendo una relación de tipo comensal. Por lo anterior en 

el mapa se muestra la distribución propuesta para esta especie basada en la 

distribución de los núcleos poblacionales del país (color gris). Los puntos de 

diferentes colores indican las localidades específicas en las que ha sido identificada 

la especie como: feral (rojo), comensal (amarillo), erradicada (verde). NOTA: 

Basándonos en estudios del ámbito hogareño y de los movimientos diarios de esta 

especie, consideramos que la presencia (área de impacto) de estos animales debe 

considerarse en un radio de aproximadamente 3 Km alrededor de cada núcleo 

poblacional (puntos grises). Fuentes: lB, HMNH, UKNHM, ICD, López-Forment et al., 

1996, Velarde y Anderson, 1994. 

4 Ambiente 

Tipo de vegetación 

Como especie nativa: Esta especie es muy común en zonas urbanas. De acuerdo 

con Nowak (1991) no se encuentra en bosques primarios. Originalmente pudo haber 

vivido a lo largo de bancos a la orilla de los ríos en Asia y se extendió a medida que 

se creaban los canales y campos de arroz. Actualmente es posible encontrarlas 

asociadas a asentamientos humanos en donde haya disponibilidad de alimentos. De 

acuerdo con Redford y Eisenberg (1992), en la Patagonia está fuertemente asociada 

a centros urbanos grandes y no penetra en hábitats no perturbados. Como especie 

exótica: Todos los tipos de vegetación y ambientes urbanos. Asociado a poblaciones 

humanas (Rzedowski, 1978). 

Historia natural de la especie 

La rata noruega presenta un pelaje áspero y grueso con prominentes orejas 

desnudas y cola prácticamente desnuda. El color en general es café o gris oscuro en 
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las partes superiores con pelos negros alternados y un color más claro grisáceo en el 

vientre. Sus incisivos crecen durante toda su vida a partir de la base, lo que va 

sustituyendo la porción desgastada por la actividad de cortar y roer materiales duros. 

Su presencia es común en zonas urbanas. Originalmente pudo haber vivido a lo 

largo de bancos a la orilla de los ríos en Asia y se extendió a medida que se creaban 

los canales y campos de arroz. Es omnívora, comiendo desde materia vegetal, hasta 

animal y en particular semillas, granos, nueces, vegetales y frutas, aunque también 

comen insectos, otros invertebrados, papel, cera de abejas, jabón, etc. 

La comida comúnmente es llevada para almacenar a sus guaridas. Su principal 

limitant e es la presencia de agua suficiente. En general puede guarecerse en sitios 

como hoyos, debajo de rocas, en troncos o en pilas de basura y desperdicios. Esta 

especie es particularmente terrestre y excavadora. Sus túneles están formados por 

varias ramificaciones con una o varias salidas y cámaras de descanso y almacén de 

alimentos. En construcciones generalmente ocupa sótanos, áticos y pisos bajos, lo 

mismo que coladeras y basureros. Es una excelente nadadora y buceadora. Existe 

un sistema social en el que los machos establecen territorios individuales alrededor 

de los túneles y en los que habitan varias hembras, las cuales crían en conjunto y 

alejan a las ratas ajenas al grupo. Las hembras sólo se aparean con el macho 

poseedor del territorio. En estos territorios, se da una reproducción eficiente. 

Mientras tanto, los machos no dominantes, no establecen territorios y se genera una 

situación promiscua con bajas tasas reproductivas. Poseen un sistema de 

comunicación vocal compuesto por silbidos y gritos sobre todo usados en encuentros 

violentos. Como en otras especies del género, sus densidades son cíclicas 

aumentando drásticamente en ciertos momentos, durante los cuales son posibles 

movimientos masivos a otras áreas. El apareamiento puede darse a lo largo de todo 

el año. Las hembras son poliéstricas y pueden tener entre 1 y 12 camadas al año; 

presentan estro posparto. Son receptivas por un período de 20 horas, cada 4 a 6 

días. El tamaño promedio de una camada es de 9 crías que nacen después de 21 a 

26 días de gestación. Las crías nacen ciegas y desnudas, pero pueden ver y están 

completamente cubiertas de pelo a los 15 días, dejando el nido a los 22 días, 

aproximadamente. La madurez sexual la alcanzan a los 2 o 3 mases y viven hasta 
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tres años. Esta especie ha contribuido con importantes descubrimientos de 

investigación científica en áreas como la inmunología, la patología, la epidemiología, 

la genética y la fisiología. 

Impacto potencial máximo 

2.25 (Puede tener un impacto substancial sobre los ecosistemas). 

Potencial de control 

1.5 (Puede presentar algunos problemas para su controlo erradicación). 

5 Efecto sobre la flora o la fauna nativa 

Es conocida en gran parte del mundo por sus efectos destructivos y como amenaza 

de la salud de las personas, animales domésticos y vida silvestre. Esta especie ha 

sido introducida a muchas islas del mundo y ha causado daños enormes a la fauna 

nativa como aves, reptiles e incluso a la vegetación (Nowak, 1991). Algunas de las 

enfermedades que transmite esta especie son: plaga bubónica, tifoidea, 

salmonelosis, leptospirosis, triquinosis, tularemia y fiebre de mordida de rata. Nowak 

(1991) reporta cuarenta enfermedades transmitidas por ratas, incluyendo 

esquistosomiasis, y se cree que las enfermedades transmitidas por estas ratas han 

dejado más muertos en los últimos 10 siglos que todas las guerras y revoluciones de 

las que se tiene conocimiento. También matan por ataque directo al ganado, pollos, 

aves cinegéticas, etc. La depredación por ratas ha contribuido con la desaparición o 

declinación de poblaciones de aves marinas, sobre todo de aquellas que anidan en el 

suelo. Tal es el caso de Synthliboramphus antiquus y de varias especies de las Islas 

Reina Charlotte en la Columbia Británica, Canadá (Bertram y Nagorsen, 1995). En 

particular, R. norvegicus, al ser de mayor tamaño que R. rattus, no sólo puede 

desplazar a esta última, sino que representa un mayor peligro para más aves 

acuáticas, ya que las especies de igualo menor peso corporal a esta rata están en 

serio peligro (Bertram y Nagorsen, 1995). Varios autores han identificado a las ratas 

como uno de los principales factores de riesgo más importantes para las poblaciones 

de aves acuáticas de islas oceánicas del noroeste de Baja California y el Golfo de 
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California en donde han sido introducidas (Mellink, 1992 a y b; Velarde y Anderson, 

1994; McChesney y Tershy, 1998) y otras especies de aves terrestres (Jaksic, 1998). 

Las ratas, tanto en ambientes insulares, como en regiones continentales, pueden 

llegar a ser un importante competidor con otras especies de roedores o pequeños 

mamíferos, además de que han sido identificados como portadores de numerosas 

enfermedades y parásitos transmisibles fauna nativa e incluso al ser humano. Es 

importante mencionar que las ratas han sido consideradas como una importante 

causa de pérdida de granos almacenados (Jaksic, 1998). 

Hábitos 

Nocturnas. En general puede guarecerse en sitios como hoyos, debajo de rocas, en 

troncos o en pilas de basura y desperdicios. Esta especie es particularmente 

terrestre y de acuerdo a Redford y Eisenberg (1992) es una activa cavadora de 

túneles. Sus túneles están formados por varias ramificaciones con una o varias 

salidas y cámaras de descanso y almacén de alimentos. En las construcciones 

generalmente ocupa sótanos, áticos y pisos bajos, lo mismo que coladeras y 

basureros. Es una excelente nadadora y buceadora. Se ha calculado en promedio un 

ámbito hogareño de 25 a 150 metros de diámetro. Sin embargo, se ha observado el 

movimiento de individuos desde su madriguera hasta 3 kilómetros en una sola noche 

(Nowak, 1991). 

Social ización 

Presentan un sistema social en el que los machos establecen territorios individuales 

alrededor de los túneles y en los que habitan varias hembras, las cuales crían en 

conjunto y alejan a las ratas ajenas al grupo. Las hembras sólo se aparean con el 

macho poseedor del territorio. En estos territorios, se da una reproducción eficiente y 

se mantienen nidos en buenas condiciones por sus miembros. Mientras tanto, los 

machos no dominantes, no establecen territorios y se genera una situación 

promiscua con bajas tasas reproductivas y de mantenimiento de los nidos. Poseen 

un sistema de comunicación vocal compuesto por silbidos y gritos sobre todo usados 
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en encuentros violentos. Se han reportado múltiples ataques a personas. En relación 

a su densidad, se calculó con base a la población presente en los EUA (100 a 175 

millones) de 25 a 150 individuos/cuadra y de 50 a 300 individuos/granja. 

Aparentemente como en otras especies del género, sus densidades son cíclicas 

aumentando drásticamente en ciertos momentos, durante los cuales son posibles 

movimientos masivos a otras áreas (Nowak, 1991). 

Residente I Migratorio 

Residente. 

6 Presencia de dimorfismo 

No presentan un dimorfismo sexual marcado (Nowak, 1991). 

Ciclo reproductivo 

Puede ser a lo largo de todo el año, aunque se han reportado picos en primavera y 

otoño; las hembras son poliéstricas y pueden tener entre 1 y 12 camadas al año; 

presentan estro posparto. Las hembras son receptivas por un período de 20 horas, 

cada 4 a 6 días (Nowak, 1991). 

Tiempo de gestación: De 21 a 26 días (Nowak, 1991). 

Tamaño de la camada: Desde 2 hasta 22 crías; promedio 8 a 9. Las crías nacen 

ciegas y desnudas, pero pueden ver y están completamente cubiertas de pelo a los 

15 días, dejando el nido a los 22 días, aproximadamente (Nowak, 1991). Madurez 

sexual: Entre 2 y 3 meses (Nowak, 1991). 

Hábitos alimenticios 

Omnívora, comiendo desde materia vegetal, hasta animal y en particular semillas, 

granos, nueces, vegetales y frutas, aunque también comen insectos y otros 

invertebrados. Esta especie come todo lo que el ser humano y más, incluyendo 

papel, cera de abejas, jabón, etc. La comida comúnmente es llevada para almacenar 

a sus guaridas. En particular prefiere alimentarse de productos animales, tales como 
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pájaros y huevos, y es excelente cazadora de peces. También se pueden alimentar 

de ratones, pollos y crías de cerdos y borregos, atacando en ocasiones animales 

mayores. La principal limitante es la presencia de agua (Nowak, 1991). 

Longevidad 

Hasta 3 años (Nowak, 1991). 

Interacciones 

Las ratas noruegas, aunque se alimentan preferentemente de granos, nueces, 

vegetales y frutas, son importantes depredadores de animales nativos como 

pequeños mpmíferos, aves, huevos, reptiles y anfibios. También son herbívoros de 

hojas, ramas y raíces de algunas plantas. Esta especie es un competidor potencial 

con otras especies de roedores y es un portador y transmisor de múltiples 

enfermedades y parásitos que afectan a especies de fauna nativa e incluso al ser 

humano. 

Adicionalmente, representan una presa importante de numerosas especies de 

depredadores nativos como mustélidos, cánidos, felinos, aves rapaces, entre otros. 

La introducción de ratas (Rattus spp.) en varias islas oceánicas ha permitido el 

crecimiento de gatos domésticos, depredadores exóticos oportunistas cuyas 

poblaciones pueden crecer y establecerse ante la presencia de una presa 

abundante, incluso durante períodos en que la abundancia de las especies 

nativas es menor y con ello impactar más fuertemente a las especies nativas de 

aves, reptiles o invertebrados de las que también se alimentan (Atkinson 1985, 

Courchamp, Langlais y Sugihara, 1999 y 2000). Estas especies de presas exóticas 

presentan características poblacionales y conductuales que les permiten soportar 

altos niveles de depredación por lo que sus poblaciones siguen siendo viables 

(Courchamp, Langlais y Sugihara, 1999 y 2000). Otro tipo de interacción que pueden 

tener las ratas introducidas es el de desplazamiento o extinción de especies por 

competencia, ejemplificado por la desaparición de la tuatara (Sphenodon punctatus) 
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por otra especie de rata introducida (Rattus exulans) en varias islas de Nueva 

Zelanda (Macdonald y Thom, 2001). 

Estado de conservación 

Esta especie tiene múltiples poblaciones como comensal del humano a lo largo de 

todo el mundo y por lo tanto como tal no enfrenta ningún peligro; sin embargo las 

poblaciones silvestres están consideradas de la siguiente forma: UICN Red List 

1996: Lower Risk - least concern (LR/lc-). Su comercio en al ámbito internacional no 

está regulado por convenciones como CITES (UNEP 2001). 
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