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1. PROLOGO 

Toda sociedad oara subsistir v reoroducirse. reauiere de la 
apropiación de l os recursos naturales. aue oosibiliten su 
e :<i stenc i a < 1l . 

Deb i do a aue l a tierra es un olaneta de recursos limitados y 
un fráoi l ecosistema. se han creado oroblemas ambientales, 
cuy a dimensión es producto de la falta de lineamientos de 
olaneacion <2>. Aoartir de la Conferencia de Estocolmo en 
1972, se fortalece el oroceso de planeaciÓn, al 
incorporarse como una variable más los aspectos ambientales 
<3>. con el fin de crear un desarrollo urbano aue presente 
un eoui 1 ibr10 entre el medio natLtral suste.ntante y los 
requerimientos del medio social <4>. 

Las nuevas herramientas u tilizadas en los procesos de 
planificación y gestión de recursos naturales, son los 
análisis de sistemas o eval~aciones de imoacto ambiental. 
En Mé x ico, la Secretaría de Desarrollo Social publicó la Ley 
General del Eauilibrio Ecoldgico y Protección del Ambiente 
el 28 de enero de 1988, en donde se incluye al impacto 
ambier.tal, como un elemento de la oolítica ecológica y 
urbana <6> 

El impacto ambiental es la alteración favorable o 
desfavorable ocasionada en el aGlbiente por una accidn del 
hombre C7l. Así al ser el turislllO una de las actividades mis 
importantes del pals debe ser considerado como un elemento 
de impacto aue si bien ~ontribuye al desarrollo del mismo, 
mediante la generacion de empleos y nuevo~ oolos de 
desarrollo en zonas de vocac1on turÍstica.tambien puede 
llegar a representar áreas de conflictos ambientales C8,9). 

En este caso, como objeto de estudio se ha considerado al 
Desarrollo Turístico Bahías de Huatulco, Oaxaca como 

·elemento de imoacto; debido a aue no ha sido elaborada a la 
fecha la manifestación de impacto alllbiental correspondiente1 
la evaluación estará basada en la matriz de Leooold C10> 
misma aue ser~ modificada de acuerdo a la naturaleza el 
proyecto y al lugar en donde se enclava e l mismo. 
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2. INTRODUCCION 

2.1 Introducción a las evaluaciones de imoacto ambiental 

En años casados las oolÍticas ambientales estaban orientadas 
hacia la lucha contra la contaminación v el deterioro; donde 
los crocesos de croducción se basaban en la má:dma 
utilización de los recursos naturales, renovables y no 
renovables, croduciendo desechos, residuos e imcactos 
ambientales importantes; pero ahora estas han evolucionado 
hacia una colítica global y creventiva, cuyo objetivo 
princical, es la orotección de la salud del hombre y la 
conservación, en cantidad y en calidad de todos los recursos 
que condicionan y sustentan la vida; el aire, el agua, el 
suelo, el clima, las escecies de flora y fauna, las materias 
primas, el habitat y el oatrimonio natural y cultural: cuya 
gestión exigen la cuesta en marcha de estrategias globales; 
en las que ocupa un paoel fundamental el orincioio de 
prevención. Al insertarse políticas ambientales en el 
desarrollo econÓtnico y 'social se cr•an nuevos elementos de 
desición en la cuesta en marcha de las actividades de 
transoorte, agropecuarias, industriales, y turísticas, tanto 
públicas coa10 privadas. 

El evitar 
deterioros 
preventivas 
sostenido y 
racional de 
renovables, 
tierra. Sin 
nuevo modelo 
en el país. 

que las actividades futuras ocasionen más 
en nuestro entorno, adootando ias · medidas 
necesarias, ha originado un modelo de desarrollo 
equilibrado, que crotege al ambiente y hace uso 
los recursos naturales tanto renovables como no 
con una atención especial al agua y al recurso 
olvidar la nec•aidad de compaginación de un 
económico dentro del sistema colitico imcerante 

Para que e:dsta una colítica de crotección del ambiente 
eficaz, se requiere de ciertas condicioneto básicas; la 
princical es la existencia de un marco normativo suficiente 
que represente un respaldo legal, eficaz tanto para amparar 
una acción como cara reprimirla; después una voluntad 
política de hacer cumplir la Ley, no tolerando situaciones 
singulares e incoroorando en esta tarea los esfuerzos de la 
comunidad y el individuo, según su resoonsabilidad y 

necesaria particicación; en tercer lugar ootenciar la 
colaboración de la sociedad, a través de gruoos sociales 
organizados para que haya una unidad de criterios y 
actuaciones entre esta y el Estado: la labor de 
concientización ciudadana y educación ambiental son 
fundamentales v deben imculsarse e incrementarse lo antes 
posible; final~ente será oreciso establecer un con 1unto de 
instrumentos y medidas cara oue la política ambiental. 
integrada en la oolític:a socioecondmic:a, n~carezc:a oe los 
medios y recursos necesarios <111. 
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Para controlar la oestiÓn ambiental en el oa{s. se oromuloa 
la Ley Federal de Protecc1on al Ambiente en 1982: entre l~s 
instrumentos aue s' mencionan en la misma hav aue destacar 
los estudios de ordenamiento ecol6gico, las manifestaciones 
de imoacto amoiental y los estudios de riesQo, mismos aue 
representan una herramienta para la toma de desiciones sobre 
lf viabilidad y conveniencia de un proyecto o determinada 
ac t i v id ad < 12 > • 
La disposición de información real y completa sobre los 
efectos aue ciertas actividades y orovectos d~ tico 
industrial, civil, turístico, urbano o agrario sobre el 
medio es una necesidad de todo servidor pOblico o orivado 
oue tenga la responsabilidad de realización o aprobacidn de 
un proyecta. 
Por consiguiente los trabajos de evaluación implican la 
particioacidn interdisciplinaria de inoenieras economistas y 

científicas físicas y sociales. Lo aue-nos da por resultad~ 
una evaluación técnica, econ6mica. financiera y ecológica; 
es decir integral <11>. 

2.2 Objetivos de las evaluaciones de impacto ambiental 

La protección del medio ambiente es actualmente una 
condicion ineludible del desarrollo económico eauilibrado, 
por ello las evaluaciones de imoacto ambiental tienen como 
objetiva el evitar posibles errores y deterioros 
ambientales, costosos de corregir posteriormente. 

La idea, el concepto y el contenido de las evaluaciones de 
impacto ambiental tal como se entiende en la actualidad, 
nació en los Estados Unidos, con la Ley de Política 
Ambiental, National Enviromental Policy Act de 1969 
<N.E.P .A.>. 

La necesidad de implantar los estudios de impacto ambiental 
surge a oartir de la inadaptación de los metodos 
tradicionales de evaluación de oroyectos, Que no 
consideraban la protección del medio físico n1 el uso 
racional de los recursos. sino aue ademis de los aspectos 
técnicos sala consideraban el análisis del impacta social 
<costos - beneficia ) de un determinado proyecto o acción de 
desarrollo. 
Por ello las funciones específicas de las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental son; conocimiento. coordinacion y 
racionalización, flexibilidad, adaptabilidad. y consenso de 
los elementos comoonentes del sistema <11>. 
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2.3 Relaci6n entre imoa.cto ambiental y evaluaciones de 
impacto ambiental. 

Un impacto ambiental se presenta cuando una acción o 
actividad produce una alteraci&n, favorable o desfavorable. 
en el medio o en alguno de los componentes, del medio. Es 
decir, un impacto de un proyecto sobre el medio ambiente 
puede definirse como la diferencia entre la situacidn 
natural del ambiente y la situación del medio ambiente 
futuro, tal como habria evolucionado normalmente sin tal 
actuación. Ahora bien, los impactos ambientales oueden ser 
directos o indirectos; oueden producirse a corto plazo o a 
largo plazo, ser de corta o larga duración; acumulativas, 
reversibles e inevitables. 
Pero no solo .es n.ecesario identi··fi"í: ár, sino tt'..il:t..a.r ___ i;_te 
cuantificar, la oosible alteración o modificac:.ión. -
Ent'OñC:'es ·1~acioJJJ~ s ... de impac..to son estu1;tiQs,~r._ea l.,! _zaQ,os 
oara identificar, producir e · interp.retar, as{ como p r-.ewenir, 
l áS c onsecuencias O efectos a~bientales que deteFminadas 
acc~-?~es, / P 1 anes, pro9ramas o proy.ectos (Pueden Ca!.lsar .. a . 1 a/ 
sa"lud, al bienestar humano y al entorno, en donde la 
\'.:ilidad ambiental es el objetivqfde nuestras metas, va travétl 
de una gestión ambiental conformada por un\ conjunto de 
acciones encaminadas a loorar la racionalidad en el proceso 
de decisión relativo a la-conservación, defensa, protección 
y mejora del medio ambient~ basándonos en una coordinada 
información multidisciplinaria y en la participación 
ciudadana <11>. 

2.4 Turismo, elemento a evaluar 

Cualquier desarrollo turístico como toda actividad de 
desarrollo implica una serie de acciones y proyectos, de 
pequefta, mediana o gran amplitud, significando que pueden 
alterar la calidad del medio &111biente humano en la misma 
medida. 
En el caso de Bahías de Huatulco al ser un desarrollo 
turístico costero produce modificaciones significativas no 
solo en la franja litoral. sino también en las zonas 
periféricas. Los niveles de afectación deoenderan del 
comportamiento de los elementos del ecosistema al determinar 
el nivel de fragilidad con respecto a la acción del hombre. 
Entre las orincipales afectaciones del desarrollo turístico 
se pueden mencionar los siguientes1 eliminación de la 
cubierta vegetal, migraciones de la fauna nativa, cambios en 
la topograf!a, compactación del suelo en áreas utilizadas 
para edificación, erosión del suelo, agregación de finos a 
cuerpos de agua continental y el mar, cambios en las 
características de la vegetación, impermeabilización del 
suelo, extracción de agua, obstrucción de acarreo marino, 
desvio de corrientes, cambios en las condiciones ambientales 
locales, centralización de consumo de agua, generación de 
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desechos sólidos. concentración de la ooblaciÓn humana, 
agregacion de agroou!micos al suelo y agua, etc. Por lo aue 
se requiere de evaluaciones de imoacto ambiental cuvas 
características dependeran de la magnitud del proyecto, - la 
extensión del área de influencia y tiempo de uso de los 
recursos. Para así poder olanificar un desarrollo urbano 
turístico con un enfooue integral, logrando un equilibrio 
entre el medio natural sustentante y los reouerimientos aue 
imolica el desarrollo urbano (131. 

2.5 Identificación de impactos 

-Los cosibles impactos se deben de ir identificando al 
examinar detalladamente los orocesos de producción; las 
materias Primas necesarias: los servicios y transportes aue 
requiere y los acondicionamientos aue el proyecto imoone o 
exigen del lugar de emplazamiento. 
Una vez identificados los impactos se procede a describirlos 
sistemáticamente, con lo que se inicia la fase de evaluación 
propiamente dicha. Tal evaluación se basa en la 
consideración primero, de cada impacto por seoarado. 
analizando su significado, magnitud, e xtensión, efectos 
directos e indirectos, efectos acumulativos, efectos a corto 
y a largo plazo y su reversibilidad o no <11>. 
Cabe aclarar que según las características, importancia y 
tipo de provecto o acción, se consideran algunos asoectos 
más aue otros. 
En la figura No. se muestra la secuencia a seguir en el 
presente trabajo, propuesta por Esteban Bolea (1989>. <111. 

Al analizar el diagrama de trabajo podemos darnos cuenta de 
los sencillo pero no simple; laborioso más no comolicado del 
info~me final a obtener. En donde lo concreto. breve v 
sistematizado son elementos fundamentales en la toma de 
decisiones en cuanto al proyecto turístico •Bahías de 
Huatulco", Oaxaca. 

2.6 Métodos y modelos de evaluación de impactos 

La evaluación de impacto se efectua con procedimientos y 
mitades aue pueden descomponerse en l as tres fases o 
funciones siguientes, de acLterdo a Esteban Bolea <1989>, 
( 111 : 

Identificación y estimación de imoactos 

- Evaluación de variables 

Generación de estrategias 

.... '-- (' 
8 



Para cada una de estas fases existen diversos metodologías o 
instrumentos, especialmente para la primera fase, entre los 
que me es pertinente mencionar: 

a) Sistema de red y grafos. 

Método de Leopold <14>. 
- Listas de chequeo o de referencia <1~>. 

Método del CNYRPAB <16>. 
- Método de Sorensen (11). 
- Método Bereano <11). 
- Consideraciones ambientales del Banco Mundial <17>. 

b> Sistemas cartográficos. 

Método de Me Harg <18>. 
Método Tricart (11>. 

- Sistema de planificación ecológica de Falque ( 11). 

e> Método basado en indicadores, {ndices o integración de la 
evaluación. 

Método de Holmes <11>. 
Método de la Universidad de Georgia <19>. 

- Método de Hill Schechter <11>. 
- Método Fisher-Davies <11>. 

d) Métodos cuantitativos. 

- Sistema Battelle <20,21>. 
- Modelos de predicción, <11> etc. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo Qeneral 

El oresente análisis de sistemas consiste en la 
identificación de imoactos ambientales a causa del 
desarrollo turístico "Bahías de Huatulco". oor medio de la 
aolicac\Ón de la matriz de Leopold. la cual ~a sido 
modificada de acuerdo al tipo de proyecto y a las 
condiciones ambientales existentes en la región. como 
resultados se obtendran lineamientos y estrategias de uso 
del área y medidas de atenuación de i111Pactos negativos aue 
afectan el eauilibrio ecológico de la zona. 

3.2 Objetivos particulares. 

1.- Identificación de los imoactos significativos dentro de 
de un desarrollo turístico costero. 

2.- Modificación de la matriz de Leopold para au aplicación 
•n proyectos turísticos costeros. 

3.- Evaluación de los impactos. 

4.- Propuesta de medidas de atenuación para conseguir 
grados de impactos Menores a los evaluados. 

/ 
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4. MATERIAL Y l'IETODO DE ESTUDIO 

P;ara la oreoaración del oresente traba.jo de tesis, se 
r•alizÓ una revision bibliográfica v cartooráfica de los 
estudios v orovectos implicados cor e .l desar~ollo turístico 
provectad~ en i.a Reoion de "Bahías de Huatulco" Oaxaca. 
Con. base en la información obtenida se elaboró un clan de 
trabajo de campo, con el objeto de llevar a cabo una serie 
de visitas de prosceccidn para verificar los avances de la 
infraestructura turística y su impacto en el medio natural. 
a su vez se generó y recolectó material fotográfico de 
apoyo. Tales visitas cubrieron los siguientes aspectos: 

1.-Recorrido terrestre: 

2.-Recorrido marítimo& 

1.1 Verificacion de zonas de cultivo 
al suroeste del río Coyula v 
zona de San Agustín. 

1.2 Caracterizaci6n de causas de 
perturbación forestal en toda el 
área e los puntos de estudio 
fueron preseleccionados en 
fotografías aéreas 1:80.000>. 

1.3 Reconocimiento de las crincipales 
obras hidráulicas 

1.4 Identificación y descripción de 
los impactos crovoc<&dos cor el 
establecimiento de zonas urbanas 
y turlsticas 

1.5 Reconocimiento de posibles areas 
de conservación debido a su 
riaueza florfstica y posibilida
des de reservas naturales <los 
ountos de estudio fueron prese
leccionados en fotooraf!as 
aireas 1:80,000 1 . · 

2.1 Verificación del estado actual de 
los manglares a lo largo de la 
costa comorendida por el desa
rrollo turístico "Bahías de Hua
tu.lco". 

2.2 Reconocimiento de los cosibles 
paraues marinos ha establecer 
dentro del área turística. 

2.3 Reconocimiento de obras marinas 
<dársenas). 

2.4 Conocimiento de las nueve bahias 
involucradas en el desarrollo 
turístico <Conejos, Tanoolunda. 
Chahue. Santa Cruz. El Orqano. 
El Mague y . Cacaluta, Chach acual 
"' San Agustín. 
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A nu•stro regreso, se conjunto la información bibliográfica 
y de campo específica Clocalizaci6n, dise~o, operación, 
fotografías, etc.> del proyecto tur!stico "Bah!as de 
Huatulco", cat11ponentes que ocasionarían impactos sobre el 
ambiente y caraéter!sticas ambienta.les. 
Posteriormente se procedió a una identificación y evaluacia'n 
de los posibles impactos que · se originarán sob~e el medio 
debido a la acción en cuestión; tomando como referencia el 
informe del plan de acción del proyecto <etapas de 
construcción y operación> y el informe de las 
caracter{sticas y condiciones de medio e x istente. 

Con el objeto de ordenar e interpretar los impactos 
identificados, se utilizó el método de Leopold <1971> <11, 
14>, representado oor una matriz, en que las columnas se 
indican las acciones del hombre que alteraron el medio 
aiabiente y los renglones las características del medio que 
fueron alteradas. * ver anexo Nl1atriz de L•opold", Para la 
aplicación de tal matriz fue necesario su modificaci&n de 
.ACu•rdo a las características del proyecto. 

l.kla vez armada la matriz, se procedía a una evaluación de 
los efectos que tendrá sobre el medio la acción propuesta, 
cada int•racciÓn esta repr•sentada por una cuadr{cula, la 
cual adaitio 3 valores. 

A> Magnitud.- Corre.Pendiente al grado de alteración 
provocada en el factor ambiental. Donde 
se asignó, un n~mero de 1 a 10, en el que 
10 corresponde a la alteracion ma':dma y 1 
a la mínima. 

B> Importancia.- Correspondiente al peso relativo o 
ponderación que el factor ambiental 
considerado tiene dentro del proyecto, 
donde se asignaron valores relativos 
dentro de una escala del numero 1 al 10. 

C> Efecto.- Correspondiente al carácter del impacto. 
donde se asignó un valor + <positivo) o 
- <n egativo), segun se trate el tipo de 
efecto. 
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El resultado de la evaluación fue una calificacidn OLte 
corresponde a los cruzamientos de las columnas y renglones 
de la matriz, donde la magnitud va en la parte superior, 
precedida del carlcter del impacto y en la parte inferior el 
grado de importancia; esta serie de valores indican el grado 
de impacto, que una acción puede tener sobre un factor del 
medio <11,19). 

Posteriormente los valores de impacto fueron sumados de 
acuerdo a su ubicación en la matriz; es decir, sumar 
renglones y columnas; la suma de las magnitudes es afectada 
por el carácter del impacto + positivo o - negativo; por lo 
que respecta a la sumatoria de la importancia no se afecta 
por el carácter del impacto; una vez obtenidas las 
sumatorias se procede a hacer un balance global; cuyo 
resultado ordena la magnitud e importancia de los impactos 
involucrados; mismos que se presentaran en tablas y 
gráficos. 

La matriz final presenta una serie de valores que indican el 
grado de impacto que una acción puede tener sobre un factor 
del medio. A pesar de hacer una ponderación o definición de 
la importancia de dicho factor, los valores de las distintas 
cuadrículas de la matriz no son comparables. Sin embargo, 
si admiten comparación las CLtadrÍculas correspondientes de 
.las matrices preparadas para alternativas del proyecto <esto 
dltimo en el caso de que sean elaboradas otras matrices para 
el proyecto en cuestión>. 

La evaluación de los ~rúetros "•&gnitud" e "importancia" 
se ha hecho, en lo posible, sobre la base de datos, cuyo 
sistema de procesamiento o interpretaci6n para llegar a 
definir los valores magnitud e importancia, acompanan a la 
•atriz, con lo cual esta se convierte en un breviario del 
texto o estudio de impacto ambiental adjunto ( * ver 
discusión>. Por lo tanto, la matriz es un resumen y el eje 
del estudio es la descripción detallada de los impactos 
e:<puestos en el texto. 

La metodolog{a de la matriz de Leopold tiene aspectos 
oositivos entre los que cabe destacar que son pocos los 
medios necesarios para aplicarla y su utilidad en la 
identificación de efectos, pues comtempla en forma bastante 
completa factores f Ísicos. biológicos y socioeconómicos 
involucrados <sobre todo si el equipo de trabajo es 
multidisciplinario). En cada caso la matriz requiere ur. 
ajuste al correspondiente proyecto y es preciso ~lantear 

bien los efectos de cada acción, sobre todo enfocando 
debidamente el objetivo del estudio. 
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El sistema es bastante s ubjetivo debido a que no e x isten 
criter ios de valoraci ó n. No obstante si el equipo evaluador 
es multidisciplin a rio puede operarse con criterios bastante 
objetivos; claro esta que el presente trabajo de tesis 
presenta una subjetividad en cuanto a la valoración de los 
criterios socioecon6micos debida a mi formación profesional. 

Por Últ i mo de acuerdo a las caracter!sticas de los impactos 
registrados s e plantearan lineamientos y estrateg ias de uso 
del ire a y me d idas de atenuación de aquellos impactos 
negat i vos que afectan el equil i brio ecológico de la zona. 
Tales recomendac iones estan basadas en posibilidades 
tecnolÓg i cas a implementar de acuerdo al desarrollo 
economic o del país, cuyos litorales siempre han constituido 
una fuente importante de recursos y asentamientos humanos. 
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5. ANTECEDENTES 

5.1 Realidad turística en Mé::i co 

Debido a aue el oresente análisis de 
desarrollo turístico. es necesario el 
argumentos son ~romovidos este tipo de 

sistema. trata de 
mencionar. ba,jo 

provectos. 

un 
aué 

Mé x ico es un oais con enorme tradici6n tur{stica y la fama 
de sus muy diversos atractivos para el viajero y el casante 
es a nivel mundial. 

El .. i;urismo tiene una gran importancia dentr9.,;;~,'L la economía 
del país y en los Últimos treinta al"\os esta '.~ fictividad se ha 
maMtenido entre los dos o tres primeros~' lü~ares en el 
renglón de generac1on de divisas, teniepdo además la 
característica de oroducir una distribución de la rioueza a 
nivel de la población local <cosa que ' no ocurre, cor 
ejemplo, con la industria petrolera>. 

Son muchos y muy diversos los atractivos turísticos de 
México; .un clima en general benigno en la mayor parte de su 
e :{ tensión territorial: hermosas playas en ambos litorales 
con adecuada infraestructura hotelera para el turismo que 
busca esparcimiento tradicional; pueblos y ciudades de gran 
belleza; un enorme patrimonio arqueológico aue atrae a 
visitantes de todos los rincones del planeta; arte virreinal 
prodigioso; arquitectura contemporánea que ha recibido 
reconocimiento mundial, manifestaciones de cultura vernácula 
de gran diversid~d y colorido , y un pueblo que en lo general 
se caracteriza por su tradicional hospitalidad. 

Como si todo lo anterior no bastara, Mlxico pos•' además una 
serie de atractivos naturales: paisaje, flora y fauna 
silvestres; que son de una e xcepcional riaueza. En gran 
••dida, la diversidad bidtica se debe a: 

1> La muy estratégica ubicación geográfica de nuestro pais, 
donde se encuentra la confluencia de dos grandes regiones 
biogeográficas: la neártica y la neotropical. 

2> La compleja fisio9raf Ía de Méxi c o, oroducto de un 
convulsionado pasado geológico. 

Ello ha producido que en la Rep~blica Me x icana e x ista una 
riaueza y di versidad de especies de plantas y animales muy 
sup~rior a las que se encuentran en todo el resto de 
No r teamer i ca al nort e del río Bravo, a cesar d e ou e nuestra 
superficie territorial es once veces menor <22>. 

Por otra parte, el turismo moderno , por sus características 
de fenómeno masi vo produce diversos efectos en las 
comunidades y ~entras receptores. 
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Debido a la interrelacion global de la econom!a, M:xico ha 
desarrollado estrategias, como lo son puertos industriales y 
ciudades turísticas en las areas costeras, dandose asi un 
crecimiento rápido y acelerado desde el punto de vista 
industrial, urbano y social. Tales polos de desarrollo son 
producto de la descentralización de la economía nacional 
1231; por lo que tradicionalmente, los investigadores han 
estudiado el impacto económico del turismo y la recreación 
en los diferentes destinos turísticos. Estos estudios 
tienden a concentrarse en el papel del turismo como factor 
de desarrollo regional, por la generación de divisas, la 
magnitud y característica del gasto efectuado por los 
visitantes, el efecto multiplicador de tales gastos, la 
capacidad de generar empleos y de contribuir a la redLtcciÓn 
de los niveles de desempleo. 

Sin embargo, es evidente que el ejercicio de la actividad 
turistica produce otros efectos: ambientales, sociales ~ 

culturales. La práctica común era obtener la máxima 
rentabilidad financiera en el corto plazo, aprovechando una 
mano de obra barata en beneficio de unos cuantos: el 
análisis costo beneficio y la reproducción del capital, . sin 
tomar en consideración los efectos negativos que sobre el 
medio ambiente natural y sociocultural ~reducía la actividad 
turística mal planificada. 

Esta alteración ambiental se produjo no solamente oor 
carencia de estudios adecuados que contemplaran lqs diversos 
impactos que la actividad tur!stica produce sobre un área o 
región determinada, sino tambi.en ignoradas a prop&'si to de 
razones financieras 1241. 

Más sin embargo la concepción moderna. de la actividad 
turística a partir de la d•cada de los 60, diÓ lugar a la 
creación de los nuevos complejos turísticos-urbanos co1110: 
CancJn, Ixtapa-Zihuatanejo, Los Cabos, Loreto-NopolÓ, Puerto 
Escondido y recientemente Bahías de Huatulco; que hoy 
desatacan en el mapa turístico del país, y en cuyo origen 
sobresale el enfoque integral que &e diÓ a su desarrollo, 
así como la practica de la planeación como nor•a rectora de 
actuacion. 

En su carácter de centros tur!sticos integralmente 
planeados, la preservación del medio ambiente natural y el 
equilibrio ecol6gico, han sido aspectos prioritarios para 
conducir su desarrollo. Esta preocupación se enfatizó en 
los planes maestros !principales instrumentos de planeaciÓnl 
en los que se sintetizan los planteamientos y conceptos de 
desarrollo turístico y urbano en función de la vocación y 
capacidad territorial, paisajista y ambiental. 

En este sentido, se con.sidera que la apropiación del bien 
natural es un patrimonio de beneficio social más que 
privado, cuya explotación preve la demanda de área• y 
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esoacios, eouioamiento e infraestructura oue ofrezcan 
diversas acciones para la recreación y para el crecimiento 
Ll rb ano ( 25) . 

Una vez hecho un anilisis de la actividad turística. ~entro 
del marco de desarrollo del oaís surge la necesidad 
inmediata de un olanteamiento oue conjunte todas las 
actividades econ6micas, de tal manera oue se di a cada una 
el imoulso real que necesitan; as!, con un eouilibrio de las 
actividades, se oodrá loorar un desarrollo armónico <8l. En 
donde el us~ dotimo oermita suponer una mejoria del nivel de 
vida de los habitantes, permitiendo el desarrollo de 
industrias locales. Ahora bien si se agrega el turismo como 
apoyo a las actividades urbanas y no como Único factor 
decisivo cara la vida econd'mica de una región, se logrará un 
eouilibrio productivo 126, 27>. Para ello es necesario 
generar trabajos de carneo, que lleven a un conocimiento real 
de los recursos existentes en la zona, acercando a una mejor 
identificación y evaluación de los impactos. así como a la 
proposicidn de medidas de mitigacion ountuales, viables y 
economicamente pertinentes, ademas de poder ser llevadas a 
la práctica, esto Último es el objetivo a cubrir en el 
oresente estudio. 
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6. MEDID NATURAL 

6.1 Localización 9eo9ráfica 

El lrea de e s tudio se localiza en el Estado de Oaxaca, el 
cual esta situado al Sureste de la Rep~blica Mexicana con 
una cobertura de 95,364 Km2, colindado al Norte por Veracruz 
y Puebla, al Este por Chiapas, al Oeste por Guerrero y al 
Sur por el Océano Pacífico <28,29,30l, (Fiq No 2). 

UNIDOS 

Fig. No. 2 

Bahías de Huatulco se ubica en la planicie costera del 
Sureste, en la parte baja de la Sierra Madre del Sur, entre 
los paralelos 15 40 ' 40" y 15 49' 15" de latitud Norte y 
entre los meridianos 96 02 ' 33" a 96 20" de longitud Oeste. 
El área presenta una cobertura de 20,975 has., con altitudes 
promedio que v an de los O a los 160 m.s.n.m. <28,29,30lCFig 
No 3). 

Flg . No. 3 
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6.2 Condiciones fisio9ráficas 

La zona de estudio se ubica en la Provincia fisiográfica de 
la Sierra Madre del Sur : se encuentra integrada cor 9 
bahías <San Aoustín. Chachacual. Cacaluta, El Maguey, El 
Órgano, Santa Cruz. Chahue, Tangolunda y Conejos) (Fig. No.4) 
alternadas con ountas y oenínsulas montar"'losas, con áreas de 
cantiles costeros rocosos hasta alturas de 35 m. v fuertes 
oendientes. Localizind~se 4 valles aluviales or~ncioales. 
diversos valles menores y cadenas montañosas con elevaciones 
máximas de 160 m.s.n.m. y mesetas elevadas con altitud 
diversa <29,30,31.32). 

El valle más impor t ante es el del río Cooalita, con un ancho 
medio de alrededor de 900 m. y una longitud de 4 Km. y 
pendiente de 1.6Y. promedio. Sigue en importancia el valle 
de Cacaluta, con longitud de 6 Km. ancho medio de 950 m. y 
pendiente media menor del lY.. 

Los valles de Chahue y Tangolunda son menores aue los 
anteriores, con longitudes de 4 y 3 Km. y anchos medios de 
600 y 660 m. y oendiente de 1.25Y. y 0.3Y. respectivamente. 
Entre otros valles menores existentes destacan los de San 
Agustín (600 m.de ancho medio), Chachacual <580 m. >, Sta. 
Cruz 1500 m. I , La Entrega <300 m.>, El Maguey 1500 m.l. El 
drgano <400 m.l y Conejos (600m.l. Todos ellos presentan 
pendientes de O a 3Y. y, en menor grado, de 3 a 10%. Existen 
también algunos de los valles costeros más reducidos con 
conformación de anfiteatros. 

Las zonas monta"osas que separan los valles. conforman las 
ountas y penínsulas Que dividen las bahías, las cuales 
t i enen cendientes dominantes de 10 a 15X y, en menor 
proporcidn de 15 a 30%. Las pendientes mayores al 30% son 
escasas; sin embargo, la topografía de estas zonas es 
sumamente accidentada. La altura de las elevaciones es de 
50 a 75 m. en las áreas próximas a la costa y de 100 a 160 
m. en el interior. Las mayores elevaciones se localizan en 
la parte central de la región, con alturas de 140 a 160 
m.s.n.m. 

Entre las ~reas monta~osas se encuentran divers a s mesetas de 
superficie reducida, conformación irregular, oendiente de 5 
a 15 % y alturas que varían entre los 50 a 75 m.s.n.m .• Este 
tipo de formaciones se localizan principalmente en las zonas 
croximas al mar y en la parte media de la zona de estudio. 
Por ~ltimo a lo largo de la linea de costa se encuentran 
distribuidas 30 playas de diferentes dimensiones 132) 
<F ig No 5 y 5 al • 
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FIG No.5 a LISTADO DE PLAYAS EN EL DESARROLLO TURISTICO 
BAHIAS DE HUATULCO. OAXACA.<31>. 

Mar Abierto 1. - Playa Magueyitos. 
2.- Playa Arena. 

Bah{a Conejos 3.- Playa Tejoncito. 
4.- Playa La Guerrilla. 
5.- Playa Rincon Sabroso. 
6.- Playa Conejos. 

Bahia Tangolunda 7.- Playa Tangolunda. 
s.- Playa El Tornillo. 
9.- Playa Manzanillo. 

Mar Abierto 10.- Playa La Esceranza. 

Bah!a Chahue 11.- Playa Arrocito. 
12.- Playa Consuelo. 
13.- Playa Chahue. 

Bah!a Sta. Cruz 14.- Playa Sta. Cruz. 
15.- Playa Yerbabuena. 
16.- Playa La Entrega. 

Bahía El 
. 

Ore;¡ ano 17.- Playa El Organo. 

Bahía El Maguey 18.- Playa El Maguey. 

Bahía Cacaluta 19.- Playa Cacaluta. 

Bahía Chachacual 20.- Playa Arroyo. 
21.- Playa Chachacual. 
22.- Playa Las dos Hermanas. 
23.- Playa El Jicaral. 

Bahia San Agust{n 24.- Playa De Riscalillo. 
25.- Playa San Agust{n. 

Mar abierto 26.- Playa El Coyote. 
27.- Playa El Arenal. 
28.- Playa Ixtapa. 
29.- Playa Boca Vieja. 
30.- Playa Cuatonalco. 

<Ver Fig. No. 5). 
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6.3 Clima 

El clima oue predomina segun la clasificación de Koppen 
modificada por Garcfa <1973> es <Aw b <wligl cálido 
subhÚmedo con temperatura media anual de 29 C, y 
oscilaciones térmicas anuales menores a 5 C., existen 
isotermas máximas de 33 •C., en mayo, junio y julio <Fig. No. 
6 y 7l. Existe una precipitacion anual de 935.7 mm., en 
verano se recibe el 97% de la precipitación anual. El 
ma:<imo de temperatura se obtiene en esta epoca, pero es 
amortiguado por las lluvias, donde su máximo es alcanzado en 
septiembre. Existe una lpoca marcada de sequía de noviembre 
a abril, ya que solo recibe el 3% de la Precipitación anual 
<Fig. No 8 y 9). Los meses más despejados son enero, 
febrero y marzo, mientras que los más nublados y con 
precipitación considerable son de junio a septiembre <Fig.No. 
10>. En la zona de los vientos dominantes son del Oeste, 
los eventuales del Sureste diurnos y por la noche dirección 
Noroeste, Noreste y Suroeste <28,33,34,35,36>. Según la 
estación metereolÓgica más cercana, ubicada en Puerto Angel, 
Daxaca. 

6.4 Condiciones hidrológicas 

La región de Bahías de Huatulco, se localiza en la vertiente 
del Pacífico Sur; en una subcuenca donde los principales 
rios de carácter permanente que la atraviezan son: El río 
Copalita en el límite Oriental y el rio Coyula, en las 
cercanías del límite Occidental. En las inmediaciones del 
terreno e x isten el r{o Cacaluta formado por el r{o 
Cacalutilla y el Cacaluta, mientras aue en los Bajos del 
Arenal se localiza el río Cuajinicuil! estas dos Últimas 
corrientes estas consideradas como intermitentes, debido a 
que surgen debido al aporte de grandes volumenes de 
alimentación pluvial provenientes de las zonas más altas. 

Cabe mencionar otros afluentes mas pequeños, como el ubicado 
en el valle Chahue; el arroyo Conejos que desemboca en la 
playa Rincón Sabroso; así como el arroyo Tang~lunda que 
desemboca en playa Tangolunda. Los valles de el Organo, El 
Maguey, Santa Cruz y Chachacual presentan escurrimientos 
secundarios. En la parte Norte de los Bajos Del Arenal, se 
localizan los r!os Zapote y El Suchil y por último el arroyo 
San Agustin, oue desemboca en la bahia de San Agustín. 

Por otra parte, en las zonas aledañas a las avenidas 
pluviales mencionadas, los coeficientes de escurrimiento son 
0-5Y. , mientras aue en el resto de la zona el coeficiente ce 
escurrimiento es de 30% promedio. 
Además existen dos cuerpos de agua; el estero La Salina 
ubicado en la parte suroeste de la regidn; y la laguna 
salobre del valle Cacaluta, localizada en la parte central. 
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En cuanto a las aguas subterráneas, debido a las 
caracterfsticas de los pisos de los valles aluviales, las 
aguas superficiales se infiltran parcialmente formando 
acuíferos libres con niveles freáticos que van de 3 a ó m. 
de profundidad y flujo preferencial al mar <29,30,37,38,39) 
<Fig. No.11>. 

6.5 Condiciones oceánicas 

La pendiente general del fondo submarino en la zona 
inmediata a la línea de costa es de 8% a 22%, alcanza 
profundidades de 45 m. a distancia de 200 y 500 m. La zona 
interior de mayor profundidad es la perteneciente a bah{a 
Tangolunda, con una profundidad de cerca de 3~ m.. Las 
bocas de las bahías presentan una profundidad que varia 
entre los 10 y 20 m. 

El oleaje sigue en la zona un patrón perpendicular a la 
linea de costa, con llP<iificaciones locales debidas a los 
rompeolas naturales <arrecifes>, pero con una direccidn 
preferencial Sur, Sureste, Suroeste, y Este. La altura de 
las olas fluctuan entre 0.80 m. <en zona de bahías> y 1.63 
m. <mar abierto>, aunque •• ha registrado como ola 
significante •~xima de 1.99 •· 

Los planos de marea referidos al nivel medio del mar O.OOOm. 
son con una pleamar •'xima registrada de 0.894 •· y una baja 
mar m{ni•a registrada de -1.02ó •· 

La dirección preferencial de las 
Suroeste y Este; con una velocidad 
23 c•./seg. La temperatura media 
(3~,40). 

ó.ó Condiciones geológicas 

corrientes son Oeste, 
media anual de 1~ y 
del agua es de 29.4 •C. 

la zona de estudio se ubica en 
Provincia de los Altos Planos 
formadas por rocas {gneas 
variacidn de edad va desde el 
reciente. 

la Sierra Madre del Sur y la 
Oaxaqueños, las cuales estan 
y metamórficas (41>, cuya 
paleozoico hasta el periodo 

las unidades existentes en la zona estan interrelacionadas 
con las estructuras geológicas de la Sierra Madre del Sur, y 
de acuerdo con lo anterior, las rocas más antiguas son 
esquistos y gneis perteneciente al comolejo basal 
metamórfico paleozoico, distribuyendose al Oeste de la 
~egión de bahfas de Huatulco, en donde queda comprendido el 
poblado de Coyula. 

Las rocas Ígneas 
Principalmente en la 

son las dominantes en 
porción central y Este, 
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por cueroos intrusivos de granito y granodioritas con edades 
que fluctuan desde el cenozoico hasta el paleozoico. 
Finalmente las rocas sedimentarias tienen su origen en 
sedimentos de cenozoico hasta el reciente, su origen 
decenderl de su ubicacidn pudiendo ser aluvial, coluvial, 
marino o eloico 131,41,42,43,44,451. Debido a oue existen 
muchos afloramientos de rocas gran{ticas alteradas y 
desintegradas, existe el fenómeno de sufosiÓn que produce el 
tunelamiento del suelo.(46). 

A lo largo del r{o Copalita, río Coyula, al norte y al sur 
del Estero La Salina, en los Bajos Del Arenal, por los 
margenes de 1 río Cu aj in icui 1, as{ como de 1 río Chachacual, 
r!o Cacaluta, río Chahue, r{o Tangolunda y región de Santa 
Cruz se conforman los llamados dep6sitos aluviales. 

Por lo que respecta a depósitos palustres, son los 
en el Estero La Salina y los depósitos 
distribuidos en todas las playas y bahías en la 
continental Sur.(4~l <Fig.No 12>. 

ubicados 
litorales 
frontera 

Es pertinente mencionar oue toda la zona es altamente 
sísmica, debido a que esta sujeta a una intensa dinámica, 
tanto erosiva, por las acciones de la abrasión marina 
provocada por el impacto del oleaje, que libera una elevada 
energía cinética sobre las rocas, COlllO tectónica a causa del 
movimiento de la Placa de Cocos <placa oceánicalque se 
subyace a la Placa Norteamericana del Caribe (placa 
continental>, produciendo así, la Trinchera Mesoamericana, 
la cual es una estructura marginal al continente y paralela 
a la Sierra Madre del Sur y Centroamérica, con una 
profundidad de 1260 millas. Lo anterior explica que la 
region sufre un procesq de inestabilidad tectónica que se 
exoresa oor la generación de focos s1smicos, quedando 
enmarcada como zona sísmica; simplemente de 1927 a 19~6 se 
presentaron en la zona 1188 eventos s{smicos con intensidad 
superior a los 5 grados en la escala de Richter. Por lo que 
las normas para la construcción de edificaciones, consideran 
la experiencia obtenida en Acapulco. (46,471. 

6.7 Suelo 

Los tioos de suelo dominantes son regosol eútrico <Eul y 
cambisol eútrico <Bel.localizados en lomerios y valles 
intermontanos; tambien existen otras unidades edafoldgicas, 
tales como: feozem haolico <Hhl, fluvisol e~trico (je), 
regosol calcareo <Rel, solonchack gleyco <Zql v litosol <II, 
ubicadas en los valles aluviales , cauces y . zona litoral 
<bahías y caletas>, además de multiples asociaciones entre 
los diferentes tipos de suelos, consecuencia de la 
complejidad ecológica. <481 <Fig. No 13). 

33 



g ~ 1 1 

i . 

; 
.. 

¡ 
• 

:5 

.. 
1 J 

~
.
,
.
 

. 1 1 
t!f11!1li 
JJ1Ji1!JJ 
I J lilaJlll(IJ GJ [!) oo 

o L.) 

ª E
 

,¡ 

• . ! 1 
1 

. • 
¡ 

' 
r 

1 
1 

~
 

o 
z C

) 

ü: 

lU
 

u o 



o 

A SANTA MARA 
1-lJATULCO ........ .. ....... .. 

e E A N o 

+ 

o 
e 

¡: 

e 

"' p 

BAHIAS DE HUATULCO 

• t. •••• ' •• 

.... f'OIS'f-.: YV• .... I 

MACIZOS 

SUELOS 
•••DAOIS 

Cit.1tT99a.vo<&• 

©a,m.u 
(!)~ 

®~ .. 
© "'f.""-

~ ~ 
" 

!!! ~ 

'11-•· ©~ 

~·~ ..!.t_ .. 
<i>~ 

CIÍliCal . --.. ...... ..,..,c. 
....... .-.C• 

• ....... ..-UH 

1 .......... 

.. l'UMll9'. ..,,. •• 

.. •rl090.. 1ur.1co 

• • --._ C..t.CA••CO 

...... -
FIG. 

-·-··--· 
·--.... _. 

·-· 
.. 13 

.-... ., .. _ ·~ ........... .. 
....... ._ ...... ,. .....,. c. 

IJ 



6.8 Descripción de la biota 

La biota local se ubica en el territorio Neotropical de la 
región caribea; especificamente en el area costera oeste del 
Golfo de Tehuantepec; lugar donde se construye el complejo 
turistico "Bahías de Huatulco"; lo que trae consigo; entre 
otros efectos una demanda de recursos, por ejemplo: 
agrícolas, pecuarios, pesqueros, ornamentales, artesanales, 
combustibles, te xtiles, medicinales, de curtiduría y de 
construcción entre otros. Por e l lo ~e ha elaborado un 
listado florlstico y faunístico basado en varios trabajos 
<*Ver bibliografía: 28, 42, 49-66) <;on ···e -h ..objetivo de dar 
una gufa local previo d desarrol l~ '\,~;grf:st'i'C;:o; la cual sea 
tomada en cuenta para el desart 'r.;i::i;i.:;¡i de alternativas 
ambientales y socioeconÓmicas; ·,, as.i como trabajos 
posteriores~ 

6.8.1 Vegetación 

La vegetación pertenece a la Provincia Florística de la 
Costa Pacifica. Local~ente esta representada por la selva 
baja caducifolia y selva mediana subcaducifolia. En la 
parte superior de las elevaciones cerriles se encuentra la 
selva baja caducifolia como dominante principal en el 
estrato arbóreo y arbustivo, junto con esta selva pero mas 
abajo, convive la selva mediana subcaducifolia que ocupa 
preferentemente el fondo de los valles, donde existe mayor 
humedad <es difícil la separación cartográfica entre ambas> 
<42>. De acuerdo a un estudio realizado por el Instituto de 
Ecología <1993) (56>, cita que la comunidad de selva mediana 
no existe en el area que comprende el desarrollo turístico 
aun cuando estudios previos de FONATUR <1984> <42>, citan 
esta comunidad vegetal ·para la zona de estudio y de existir 
especies propia• de la misma, comos Calophylll..1m bra&ilien11e 
(cimarron>, Brosimum alicastrum <ramón>, Lonchocarpus 
emarginatus <taliste>. Una exolicación a esta contradicción 
es la siguiente1 es posible aue la comunidad se encuentre en 
una fase suceaional, es decir que oresenta una vegetación 
secundaria aue esta conteniendo esoecies indicadoras· de las 
asociaciones climax de las que derivan; entre las especies 
arbóreas respectivas a esta asociación estan: Amphipterygium 
adstringens <cuachalalate>, Apoplanesia paniculata Coalo de 
arco l, Bursera simaruba <papelillo>, Caesalpinia eriostachys 
<palo iguanero> , Ceiba aesculifolia (pochote>, Spondias 
purpurea <ciruelo>, Ceiba pentandra Cceibal,y Calycophyllum 
candidissimum (palo calabaza>. 
Existen además otros tipos f isonÓmicos <en orden de 
predominancia>;selva baja espinosa, matorral 
representada por: Byrsonima crassifolia enanche>, 
Juliflora <mezquite>, Ziziphus amole Camele), 

espinoso; 
Pros·opis 

CL1ratella 
americana <tlachiconl, Cochlospermumm vitifolium (pongolotel 
y Comocladia engleriana Ctatatil). 
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Por lo que respecta a la vegetación rioaria. localizada en 
los margenes de los ·rlos Cooalita y Coy~la, esta 
representada por : Enterolobium ciclocarpum (sonajaJ, Andira 
inermis <tololotel, Salix sp. <sauce>,y Ficus sp. <amate). 

Y por Último el manglar, el cual se encuentra pobremente 
representado en la zona de estudio, esta comunidad se 
localiza en la desembocadura del río Coyula, Estero La 
Salina y Playa Chachacual. Las especies que lo caracterizan 
son: Rhizophora mangle <mangle rojo>, Conocarpus erecta 
<mangle negro) y Laguncularia racemosa <mangle blanco>. 
<28,42,49,50,51,52,53,54,55,56>, CFig.No.14> •Ver anexo 
"Listado de esoecies vegetales". 

la flora de esta zona es muy rica y seguramente muchas de 
las especies registradas son endémicas, sin embargo, la 
información en este sentido es escasa. Entre las especies 
raras se tiene a: Bursera covucensis y Peresk1a 
lychnidif lora; como amenazadas a Guaiacum coulteri <oalo 
santoJ. Entre las especies en peligro de extinci&n se tiene 
a Cordia elaeagnoides <ocotillo>, <56,57>. 

El uso de las plantas silvestres es notable en la zcna, las 
especies locales que son utilizadas con mayor intensidad 
son: Cedrela salvadorensi& <cedro> y S~ietenia humilis 
<caoba>, usadas como maderables; El uso de estas dos 
especies ha sido tan intensivo que actualmente son raras en 
·1a zona. As! como estas, existen muchas especies con usos 
medicinales,. maderables, energéticas (cOfllbustible>, etc. 
Entre las mas comunes se tiene a: Apoplanesia paniculata 
<palo de arco>, Conocarpus erectus <mangle prieto>, Lysiloma 
microohvllum (quiebranche>, Amphipteryaium adstrinaens 
<cuachalalate>, y Hintonia latiflora <quina>, (56>. 

Por Último habra que hacer mención que se lograron colectar 
un total de 265 datos, lo que indica la riqueza florística 
de especies. 

6.8.2 Fauna 

La fauna en general es típica de la region neotrooical. 
Determinar con exactitud las condiciones que actualmente 
guarda la fauna nativa es difícil, debido a la presidn 
antropogénica que ha acabado o generado actividades 
migratorias de los mamíferos mayores, por lo que solo 
existen animales de talla oeaueña. 

Como anteriormente se menciono el objetivo de dar un listado 
faun1stico local previo al desarrollo turístico es el de 
proporcionar datos que sustenten proyectos de reintroducción 
de especies. *Ver anexo "Listado de especies animales". 
(42,52,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65). 
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Por lo aue respecta al listado se colectaron un total de 472 
datos especies distribuidas en las siguientes clases: 

Anthozoa 4 Aves 103 
Ceohalopoda 2 Reptilia 62 
Crustacea 3 Peces 20 
Pelecipoda 44 Mammalia 84 
Polyplacophora 11 Chondrichthyes 1 
Gasteropoda 125 Anfibia 13 

Entre las especies señaladas como orotegidas se mencionan: 
Purpura pansa <caracol purpura) Dermochelvs coriacea 
<tortuga laud>, Chelonia mydas <tortuga verde>, Eretmochelys 
imbricata <tortuga carey>, Lepidochelys olivacea <tortuga 
golfina>, Iguana iguana (iguana>, Ctenosaura pectinata 
<garrobo), Crocodylus acutus <cocodrilo>, Phrynosoma asio 
<tupaya tropical>, Heloderma horridum (escorpionl, 
Leptonicteris yerbabuenae <murcielago>, Tamandua mexicana 
<oso hormiguero>, Lamoropeltis trianaulum <falso coral>, 
Agkistrodon bilineatus <culebra cantil>, Boa constrictor 
(boa>, Lutra lonaicaudis (perro de agua>, Felis concolor 
<leoncillo>, Felis pardalis <ocelote>, Felis wiedii 
<tigrillo>, y Felis yagouaroundi <leoncillol. <56,57> 

6.9 Uso del suelo 

El uso del suelo previo al desarrollo turístico estaba 
limitado al uso pecuario y agrícola. Por lo que respecta al 
lrea agrícola representada por 33 has. de los poblados de 
Coyula, los principales cultivos anuales en la región son: 
Zea mavs (maiz>, Phastglus vulgaris (frijol>, Sesamun 
indicum <ajonjolí> y Gossypi4m hirsutum <algodonl. En !reas 
•ás localizadas: Agave se. <maguey>, Brahea dulcis <soya>, 
Artchis hypogaet <cacahuate>, Citrus aurantium <naranja>, 
Carica pacaya <papaya>, Musa p&radisiaca <platanal, Persea 
aQ.:.. <aguacate>, Castaria nítida <cafe>, Manaifer! indica 
<•ango>, Cocos nucifera <coco>, Citrullus vulgaris <sandia>, 
Citrus aurantifolia <limón> y Cucumis mela (melón>. 
(49,50,55,66). 

Por otro lado, 
incrementada por 
área circundante 

la e:<plotaciÓn de pastizales se 
el surgimiento de zonas ganaderas en 

del poblado de Coyula. <56,66>. 

6.10 Aspectos de la pesca 

ve 
el 

En México, los mares tienen una gran importancia no solo cor 
su extensión, sino por la diversa gama de recursos aue 
ofrecen sus aguas, entre las que destacan los oesoueros. 
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Desde el punto de vista alimentarios, la biota marina es una 
de las mas importantes fuentes de proteína para la 
poblaci6n, además, su aprovechamiento incide en gran medida, 
en la promoci6n del desarrollo regional y genera gran 
impacto en amplios sectores de la econom!a nacional.<65). 

El complejo turístico "Bahías de Huatulco" se localiza en la 
reg1on oceánica de la Provincia Panamica del oc/ano 
Pacífico¡ la cual abarca los estados de Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas, cuya producción pesquera representa el 4.12% del 
volumen de captura nacional. La distribuci6n de este 
litoral concentra especies comerciales tales como: camarón, 
roba lo, pargo, mojarra, huach inango, lisa, langosta, 
corvina, barrilete, ostión, sabalo, tortuga y bagre. 
Desde luego, el Golfo de Tehuantepec representa la zona de 
captura más importante de la región.(65). 

De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo Pesquero 
<1977-1982> se preve un mayor aprovechamiento de los 
recursos pesqueros en · e1 sur del pais. As!, en Oaxaca, 
ademas del aprovechamiento de los recursos tradicionales se 
propone, a fin de diversificar sus pesquerías, impulsar las 
capturas de sardina, sierra, cazón y jaiba. (65). 

Por lo que respecta a la producción pesquera de la region 
costera de Bahías de Huatulco se caracteriza por ser a nivel 
local y artesanal; entre las especies pesqueras de 
importancia comercial se mencionan las siguientes: Euthynnus 
lineatus <barrilete>, Mustelus lunulatus <cazonl, Lutjanus 
colorado Chuachinangol, Ginalymostoma cirratum <tiburon 
gatol, Sa ~da orienta l s <bonito>, Caranx speciosus Cjurell, 
Palinurus interruptus <langosta), Larimus acclivis 
Ccurvinal, Cvnoscion xanthulus <corvina>, Octopus sp. 
<pulpo)¡ ademas de roncador, cocinero, salema, cornuda, 
palometa, pez vela agujon, flamenco, marlín, y pargo. 
C:5ó' 58' 65 ) • 

Entre los Gasterópodos de importancia local <alim.nticio, 
·artesanal, o teKtill mencionare los siguientesr Crassostrea 
mara1ritacea <ostión>, Astraea unais <gorrito>, Astr1e1 
babelis <gorritos>, Ostrea iridescens <ostión de roca>, 
Nerita scabricosta, He xaple x brassica <caracol>, 
Ancistromesus me x icanus Clapal, Vasum caestus, Pinctada 
m1zatl1nica, Choromytilus palliopunctatus, Malea rinaens, y 
el caracol Purpura pansa, especie dnica reconocida por su 
valor econdmico y cul turill, que actualmente se encuentra 
catalogada como de cuidados especiales, <SEDESOL,1993) 
157l,C58l¡ otras especies protegidas son: Dermochelys 
coriacea <tortuga laudl, Chelonia mydas <tortuga verde>, 
Eretmochelvs imbricata <tortuga carey>, Lepidochtlys 
olivacea <tortuga golfina l ¡ ya que son especies que se 
mencionan en el Plan Nacional de protección y conservación 
de tortuga marina < 1990l C61 l 
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Por lo que respecta a los socios de la Sociedad Cooperativa 
Pesquera han formado una Cooperativa de Turismo para 
realizar pesca deportiva y realizar recorridos de las bahías 
y playas que no cuentan aún con infraestructura. De esta 
manera, la mayor parte del pescado y marisco que llega a los 
hoteles y restaurantes proviene de Puerto Angel y Salina 
Cruz. 

6.11 Características socioeconÓmicas 

La población regional es mestiza, prevalecen tradiciones 
cristianas, solo una pequeña parte conserva tradiciones 
zapotecas o chatinas. 
Hasta 1985 la población asentada en la región de Bahías de 
Huatulco era de 2502 habitantes, con una composicidn 
coblacional del 83% menores de 25 años, 1% mayores de 60 
años y el 16% entre los 25 a 60 años. En donde sólo el 
22.18% eri la población economicamente activa, distribuida 
en la siguiente forma <Fig.No.15>. 

ECONOMIA 
RAMAS DE ACTIVIDAD 

......... 
Por otro lado el alfabetismo existente, en 1985 era del 43% 
(66>. Como ya se menciond hasta 1985, la población acentada 
era de 2502 habitantes, pero en los Últimos años a raíz del 
complejo turístico ha habido una gran inmigración, 
modificandose en 1991 a 19700 habitantes. 

, 
6.12 Rutas y vías de comun icac ion 

Gobierno La desiciÓn que el 
de impulsar al 
surgimiento del 
elemento que 
infraestructura 

turismo, 
desarrollo 

proveed 
en cuanto a 

Federal emprendi~ hace 20 años 
trajo como consecuencia el 

turístico "Bahías de Huatulco", 
el establecimiento de una 
vías de comunicación. 

El proyecto se localiza a 120 Km. de Puerto Escondido y a 
145 Km. de Salina Cruz. Dos carreteras lo comunican. una de 
ellas la "Costera del Pacífico", que une los poblados desde 
Acapulco-Pochutla-Huatulco-Salina Cruz' y la otra oue une 
Miahuatlán-Pochutla. Ex iste una dárs~na princ1oa l con 
capac i dad oara 197 embarcaciones de turismo naÚtico en Santa 
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Cruz, y otras pequeñas en Chahue, Tangolunda y Cacaluta. El 
avance más importante fue la construcción de un aeropuerto 
internacional en la cercan{a de Santa Mar!a Huatulco <68). 
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7. EL PROYECTO 

7.1 Precedentes 

El orovecto "Bahías de Huatulco". en la Costa de Oaxaca, es 
uno de los centros turísticos integrales. creados oor el 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo CFONATURJ. brazo 
ejecutor de la Secretaría de Turismo, cara el imoulso de la 
actividad turística del oa!s. 

El inicio formal del oroyecto tuvo lugar el 29 de mavo de 
1984, cuando oor instrucciones del Presidente de la 
Reodblica Lic. Looez Portillo, se e xoidi6 el decreto de 
~xorooiación de la reserva territorial de 20975 has. de 
Bahías de Huatulco, la cual a traves de los titulares de las 
Secretarías de la Reforma Aoraria, Desarrollo Urbano y 
Ecología, de Agricultura y Rec~rsos Hidráulicos, de Turismo 
y Gobernación, fueron cuestas a disoosición del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo, oara el cumolimiento del 
desarrollo turístico oroyectado C68,69l. 

7.2 Estructuración 

El oroyecto incluye el desarrollo de nueve bahías y una zona 
de olayas abiertas al mar; proyectado en tres etapas: la 
primera comorende las bahías de Santa Cruz, Chahue, 
Tangolunda y Conejos; la segunda la bahía de San Agustín, 
iajos de Coyula, Bajos del Arenal; la tercera las bahías de 
Órgano, Mag1..1ey. Cacaluta, ChachacL1al y una serie de 
ensenadas y caletas (68)(Fig.No.16), 

Para ello fui estructurado un "Plan Maestro", cuya 
estrategia se olanteó bajo el objetivo de llevar a cabo una 
ocupación organizada del territorio, oor lo aue se realizó 
un analisis de ordenamiento ecológico para determinar áreas 
de uso y áreas aue no seran utilizad as en el aorovechamiento 
urbano. El "Plan Maestro" tendra la siguiente distribución 
del territorio <Fig.No.171 C70l. 
Por el momento. hasta el aRo de 1993, el "Plan Maestro" ha 
sido desarrollado oarcialmente en su orimera etaoa, en donde 
se enclavan las bahías Santa Cruz, Chahue. Tangolunda y 
Conejos, comorendiendo un total aoroximado de 725 has, entre 
zonas t~rísticas v urbanas. Globalmente en esta primera 
etaoa la distribL1cidn del uso del sL1elo es <Fig.No.18), 

PLAN MAESTRO Ira ETAPA 
USO ca. SUELO 

........ --.. 
'ftllal 726b<a l~ 
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S• creve que el mayor desarrollo 
Chahue, con densidades medias 
ocupados principalmente en la 
hote-leros. 

urbano sera en el valle de 
cara alojar a residentes 
crestaciÓn de servicios 

En forma carticular, para las bahías de Santa Cruz de 117 
has. y Chahue de 300 has. el uso del suelo sera: <Fi9.No. 
19). 

USO DE SUELO 
llAH1A srA. CRUZ T CHIJfUE -·:_ 
- --• • -. 'lbk>l417hal~ 

En la bahía de Santa Cruz, se llevo a cabo la construcción 
de una dársena cara embarco de botes de diferentes usos. 
Además se tiene en proceso otra en la Bahía Chahue. 

Por lo que respecta a la bahía Tangolunda comprende una 
sucerficie de 219 has con una distribucidn del uso del suelo 
de: <Fi9.No.20>. 

........ 

USO DEL SUELO 
IWllA TANGICILDN1lA 

~'lt*i210-laa.I 

Y por Jltimo bahía Conejos oue comprende 85 has.con una 
distribuci6n del uso del suelo de: IFi9.No.21l 

......... 

USO DEL SUELO 
IAlllA OOHEJOS 
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Posteriormente se ha iniciado el desarrollo de bahía 
Cacal u ta. la c u al ti ene una suoerficie de uso ootencial 
turístico de 44 7 .5 has. CLtya distribuci6n del uso del suelo 
es: <Fig.No.22>. 

USO DEL SUELO 
llAHIA CACAl.01'.A 

Cabe mencionar aue aún no se ha finalizado la primera etapa, 
sin embargo, ya se han iniciado obras de infraestructura en 
las secciones correspondientes a la seounda v tercera etaoa 
a fin de f aci l itar el acceso a las otr~s bahfas. 

7.3 Capacidad turfstica 

La capacidad turística proy ectada en el "Plan Maestro" de 
1989, para el desarrollo turístico "Bahlas de Huatulco" 
subdividió el territorio en dos ireas: la zona de bahías y 
la zona de bajos, que a continuación se presenta: 

ZONA DE BAH I AS 
Capacidad Turística Urbana 

Hotel y Condhotel 
Condominios y villas 
Residencial turístico 

ZONA DE BAJOS 

Total 

Caoacidad Turística Urbana 

Hotel y Condhotel 
Condominios y villas 

TOTAL GLOBAL 

Total 
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Cuartos 
8 000 
4 000 
3 249 

15 249 

Cuartos 
3 000 
1 500 

4 500 

19749 

Habitantes 
160 000 
30 000 

4 874 

194 874 

Habitantes 
60 000 
12 000 

72 000 

266874 



Las cuales se encuentran distribuidas de la si9uiente manera 
<Fig. No.23) (70). 

7.4 Características socioecon6micas proyectadas 

El desarrollo turístico esta proy ectado para el alo j amiento 
de 300 000 habitantes. Por lo oue a continuacidn se resumen 
los valores promedio, con respect o al nivel socioeconómico 
de los oricipales poblados localizados en la zona, así como 
los valores demogrlficos proyectados. de acuerdo al "Plan 
Maestro" de 1989 170 >. 

CRUCERO, ALTOS DE COYULA. SAN AGUSTIN Y ZAPOTE 
Nivel socioeconÓmico Habi t antes 

Med i o 
Medio / Bajo 
Bajo 

Total 

SANTA CRUZ , CHAHUE 
Nivel socioeconómico 

Alto 
Medio 
Medio/Bajo 
Bajo 

Total 

BAHIA SAN AGUSTIN 
Nivel socioeconÓmico 

Bajo 

Total 

ALTOS DE CHACHACUAL 
Nivel socioecondmico 

Alto 
Medio 
Medio / Ba .j o 
Bajo 

Total 

3 500 
8 5 00 
5 000 

17 000 

Habitantes 

7 900 
23 900 
26 600 

7 500 

75 900 

Habitantes 

8 000 

8 000 

Habitan tes 

700 
28 100 
44 800 
18 000 

92 600 
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COPALITA 
Nivel soc ioeconÓmico Habitantes 

Medio /BaJo 3 000 

Total 3 000 

COYULA 
Ni v e l socioeconÓmico Habitan t es 

Bajo 64 000 

Total 64 0 0 0 

7 .5 Medidas de Prevención y/o a tenuación de impactos 
amb i entales. 

El d es arrol l o tu rístico " Bahías de Hu atulco" fue proyectado 
en los años de 1984 y 1985 fechas en que aun no existía 
obligatoriedad de la presentación de una mani festaciÓn de 
impact o amb1ent~l, como lo menciona la Ley General del 
Equ1l1br10 Ecolog1co y Protecc ión del Ambiente editada en 
1988, por lo que no existe una manifestación referente al 
proyecto. 
Sin embargo, debido a e xperiencias anteriores por parte del 
Fondo Nac ional del Turismo en el proceso de ocupación del 
medio n atural y de operación de las instalaciones de otros 
polos t u ríst i cos tales como: Canc~n, Ixtapa, San Josl del 
Cabo y Loreto; así como la realización de un estudio de 
ordenamiento geoecológico en 1984 <42>; se establecieron 
c iertas medidas de prevención y/o atenuación de impactos 
ambientales dentro de la delimitación del Plan Maestro cuyo 
dise"o distribuy e los usos del suelo a partir de datos como: 
insolación, ventilación, transporte nat u ral de materiales, 
ubicacion de acuíferos, condiciones oceánicas, abundancia y 
diversidad de flora y fauna, etc. Lo que ha or i ginado 
subsecuen t emente:plantas de tratamiento de aguas negras, 
instalación de desarenadores en obras hidráulicas y 
dársenas, recolecc i ón y disposición de basura, reforestación 
de areas deterioradas por la construcción, establecimiento 
de parques marinos y uno botlnico y zoológico, reutilización 
de aguas t ratadas en ireas v e r des,conservaci Ón de un 65% del 
territorio para ser área sujeta a políticas de protección 
ecológi c a , distribución de agua potable, establecimiento de 
campa"as de fauna nociva, etc.. Con ellas se busca el 
obtener un desarrollo turístico integral y de utilidad a 
largo plazo que reditue en aspectos económicos, sociales, 
=u ltur a l es y ambient ale ~ ~l p~ Í ~ . A ~ n as( ~ersiste~ l ~s 
problemas sin solución total o bien surgen situaciones que 
ameritan acciones correctivas inmediatas, lo que le da 
va l idez e importancia al presente trabajo al mencionar 
aspectos a cons i derar de n tro de l a e volución del centro 
turístico en cuestión. 
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8. EVALUACION 

8.1 Modificaci¿n de la Matriz de Leooold. 

La Matriz de Leop ol d fue diseñada para el Servicio GeolÓgico 
del Ministerio In t erior de los Estados Unidos, como elemento 
gu{a para la eval u acion de impactos en una mina de fosfatos 
en 1971 C14l. <*v er ane :< o "Matriz de Leopold"). Tal matriz 
considera un tota l de 100 acciones de impacto y 88 factores 
ambientales in vo lucrados, dando un total de 8800 
interacciones. Debido a q u e algunas de ellas son tedricas e 
improvables y de aplicación específica ha sido necesario un 
ajuste de acuerdo a l tipo de proyecto y ubicación; por lo 
que puede ser considerada como un patrón de análisis e 
identificación de impactos ambientales en desarrollos 
turísticos costeros, oue presenten caracteristicas 
simi l ares; cuyo objetivo de análisis, sea el de la 
.ident i ficaciÓn de impactos, para olantear lineamientos y 
estrategias del uso de áreas y medidas de atenuacion a 
impactos. Con la salvedad de que la matriz fue elaborada a 
criterio personal y no por un equipo multidisciplinar; lo 
que trae como con s ecuencia que la evaluacion socioecondmica 
sea subjetiva. 

Para su elaboración un primer paso fue la identificación, de 
las interacciones e :dstentes más importantes; para ello se 
consideró primero todas las acciones <columnas) que han 
tenido y tendran lugar en el proyecto en cuestidn; esto se 
hizo al revizar detalladamente las etapas de proyecc1on, 
construccion y operación del desarrollo turístico, ya que 
estas reflejan los impactos ambientales como resultados de 
las actividades humanas y eventos naturales, en donde el 
impacto provocado dará origen a respuestas sociales e 
individuales. 
Posteriormente, y para cada acción se consideraron todos los 
factores ambientales (filas o renglones> que quedaran 
afectados significativamente, mismos que daran la imagen 
promedio del área; dando como resultado a traves d•l trazo 
de una serie de diagonales las cuadrículas que repr•sentan 
las interacciones <o efectos) a considerar Fig.No.24. 

A continuación se procedio a la evaluación individual de las 
mismas, el resultado es una calificación repr•sentada en 
cada cuadrícula por tres valores; en la esquina superior 
izquierda se localiza la magnitud valorada dentro de la 
escala del No. 1 al No. 10, anteponiendo a ella un signo 
positivo (+) o negativo <-> que indica el tipo de efecto y 
en la esquina inferior derecha la importancia aue 
correspondera al peso relativo o ponderación que el factor 
ambiental considerado tiene dentro del proyecto, misma que 
fue valorada dentro de la escala del No.1 al No. 10; 
teniendo como referencia el informe técnico del plan de 
acción del proyecto turístico Bahías de Huatulco y el 
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informe de las caracterí~ticas y 
e ::i stente. <*Ver metodología>. 

condiciones del medio 

Cada evaluación numérica consta de un argumento que apoya la 
· asignación de valores. Ademas a cada acción de impacto y 
factor ambiental se le ha asignado un número de ubicación 
dentro de la matriz, obteniendose un total de 28 acciones de 
impacto del proyecto turfstico, relacionadas con el medio 
natural y 28 factores ambientales de importancia que 
sufriran una serie de impactos; lo que implica que de las 28 
acciones de impacto CFig.No.25) y 28 factores ambientales 
<Fig.No.26) se deriva un total de 784 interacciones de las 
cuales, solo 295 serán consideradas, debido a que presentan 
interacciones con una magnitud e importancia significativa 
en el proyecto. 

8.2 Tabla de impactos identificados 

Li.sta ele Acciones ele Im acto 

Número 

1 
2 
J 
~ 

5 
& 
7 
8 

" 10 
11 
1Z 
11 
n 
15 
11 
17 
11 
1'1 
20 
21 
u 
H 
n 
u 
a 
27 
ll 

Concepto 

Que•a 
oes•ontes 
Pel"foraelo 
fhvcladlo 
Rellenos • 
Imper,.eobilizocion 
Canalizado 
Drogaoo 
De•anoa oe agua potable 
Oe•onela ele •ateriales 
Pesca oeportiva 
'••ca co•ercHal 
Generación de cont. ot•. 
Disposición de aguas negr9s 
Disposición de residlu.os solidos 
Introducción de- ele•entos e~t,..años 
uso ele herbicidas 
cont,.ol de fauna nocivo 
leintroouccidn oe fauno y fiara 
rertilizaao 
Transfor•odo ele lagunas 
caabio ele curso ese rfos 
Conto•inocióñ- de cuerpos de aguo 
Incre•ento ele•onda de servicios 
Incre•ento trófico ve"iculor 
Incremento 1:rÓfico 'ftar:u•o 
E•isión sonoro 
t•isiÓn sonora 

Fig .No. 25. 
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8.3 Tabla de factores ambientales involucrados. 

Listo die Factores ~•Dientoles . lu•ero Concepto 

1 

1 
Topo9rof:o 

l Cdofo109lo 
J &eo•orfologia 
• Hidt'Olog:a superficial 
5 Hidrolo9t9 sub'teP'rÓneo 
1 Hidrodinamica costera 
7 Captación, de aguas 
B Disposicion final de aguas 
~ Cali.doCI de aguas 

10 Calidad de aire 
11 condiciones atmosf¡ricas 
u Zonas agrlcolos 
1J Zonas des•ontadas 
n Sel\10 DOjO caducifOliO 
11 ll'lVO ••diana SU.DCOdUCifOlia 
11 S..lvo bojo espinoso 
17 losque de 901erio 
11 Matorral espinoso 
1~ l'lon91or 
10 rauno terrestre 
21 reuno y flora acuÓtico : 
n Vectores y Fnfer•edactes 
2J Cadenas troficas 
n "otrcfo cultural 
H Salud 
ZI C•pleo 
27 De-nsidad P°J.lacional 
11 servicios p Dlicos 

Fig. No. 26. 
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8.4 Evaluación de la matriz. 
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9. DISCUSION DE RESULTADOS 

9.1 Imoactos ambientales derivados de la actividad 
tu~istica (+) o <->, e implicaciones ecolÓgicas y 
y sociales en Bahía~ de Huatulco. 

Para facilitar el análisis global de las acciones 
relacionadas con el medio y tener una imagen ordenada, los 
impactos serán mencionados de acuerdo a los valores 
decrecientes <Fig.No.31) obtenidos de las sumatorias totales 
de magnitud del impacto de las acciones involucradas sobre 
los diferentes factores ambientales. 
Pero en esta sección la calificacion es mencionada, con el 
uso de un paréntesis ( J, precedido del signo 
correspondiente, y a sea el impacto+ positivo o - negativo; 
dentro del mismo el primer ndmero corresponde a la magnitud 
y el segundo a la importancia y se separan por una coma; 
+-(m,iJ. 

IMPACTOS NEGATIVOS 

De alguna manera los impactos ambientales de carácter 
negativo, son los elementos que a y udan a desarrollar una 
planificacidn integral, ya que ellos dan la pauta para la 
-creación de medidas de atenuación de impactos, el cual es el 
objetivo final del presente trabajo. 

1.- Demanda. de servicios -(82,189), 

De los resultados obtenidos en la matriz, la calificación 
mas alta corresponde, al impacto provocado por el incremento 
en demanda de servicios; esto se debe a que tal impactb 
estará en f u nción de las variaciones en la talla poblacional 
oca ionada or el c ee-i-m-i-er.i.t~.b-1-&e-i-Ón-a~~a 

-{a migración; debido a esta última variante se da el 
prrñctp-¡rr elemento de impacto en las ireas periféricas al 
desarrollo, as{ como en el terreno que comprende <72). AJn 
cuando se ha tenido el cuidado de establecer diferentes 
tipos de áreas de asentamientos tales como: agrícola, 
industrial, turístico y urbano; este Último subdividido en 
Centro de barrio, Subcentro urbano y Centro urbano 
<Fig.No.17>, a fin de organizar a la población con base a su 
estrato social, todo ello con la finalidad de tener un 
desarrollo integral, pero la aparición de asentamientos 
irregulares es inevitable a menos que a través del Municipio 
y Gobierno del Estado y autoridades relacionadas, permitan 
la implantación de reglamentaciones especificas para obtener 
un absoluto control. 
Simultaneamente, es importante el mencionar que en 1985, ,la 
poblacidn asentada en la Región de Bahias de Huatulco era de 
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2502 habitantes. incrementandose en 1991 a 19700 habitantes. 
lo anterior imolica una tasa de crecimiento anual de mas del 
41Y.; esta dinámica trae consigo una serie de problemas, uno 
de ellos es el deficit habitacional, por lo aue se está 
promoviendo programa» de vivienda que corresponden a las 
espectativas de desarrollo del lugar; sin embargo, 
aproximadamente un 40% de la poblacion inmigrante de la 
reoiÓn. no cuenta con recursos suficientes cara acceder a 
la~ fuentes financieras de vivienda existentes. Raz6n por 
la cual, ae esta desarrollando un sector informal, el cual 
representa una problemática común en los pa!ses de 
desarrollo. La aparición del mismo generar: un ~ fuerte 
desequilibrio, tanto en lo relativo a vivienda y servicios 
como en el mismo desarrollo tur1stico. Actualmente de la 
oferta habitacional el 58.SX esta dirigida a la población de 
ingresos medios, mientras que la vivienda popular solo es 
del 15%, lo aue implica un deficit oermanente. 
Si se tiene pensado aue el desarrollo alo j ar~ a 308 340 
habitantes, asi como una afluencia de 2 000 000 de turistas 
para el año 2018 <71>, quiere decir que los servicios 
proyectados son para cubrir las necesidade» de este 
~sentamiento, quedando fuera de los mismos el sector 
informal. 
los c omponentes tísicos que constituyen el ambiente humano 
de los asentamientos es una infraestructura enorme, que 
comprendió la construcción de un aeropuerto internacional, 
redes de distribución y sistemas de almacenamiento de agua 
potable, drenaje y alcantarillado, plantas de tratamiento de 
aguas negras, redes y sistemas de energía el{ctrica, 
sistemas de redes de telefon!a y microondas, vialidades de 
acceso, mls las instalaciones de equipamiento urbano COlllO: 

escuelas, comercio, zonas habitacionales, centros de salud , 
áreas recreativas, una considerable oferta hotelera, campos 
de golf, marinas nauticas entre otras (68>, que fueron y 
seran construidas para proveer seouridad y comodidad: lo 
cual representa un complejo irabajo - diseñado para 
proporcionar bienes y a su vez movilizar masas las cuales no 
pueden operar sin luz, energ!a y agua. la presencia de 
estas utilidades hacen del desarrollo, un asentamiento con 
un buen nivel de calidad de vida, avudado por las 
espectativas laborales que implicara el desarrollo tur!stico 
C70l. Que debido a la construcción de vivienda para la 
poblacion permanente, eauioamiento, alojamiento, as{ como la 
actividad turística se han logrado generar 5009 empleos 
temporales y permanentes hasta 1991; logrando aue la 
generaci&n de empleos sea de 1 empleo directo y 3 de empleos 
indirectos cor cuarto habitación. Para el año 2018 se 
pretende alcanzar la meta de una generación de 105 700 
empleos con un total de 308 340 habitantes permanentes <71>. 
Sin embargo dadas las condiciones de atraso económico de la 
regicín, es necesario preveer aue e:dstirán condiciones de 
subocupaciÓn en la población inmigrante que no se 
incorporará al empleo formal aue el desarrollo genere. 
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Para una dotación completa de los servicios básicos de t odo 
asentam i ento <trasoorte, energ{a, comunicaciones, sanidad y 
d r enaje) ha sido necesario el apoyo de diferentes 
dependencias. En este conte x to FONATUR ha estrechado 
r elaciones con el Gobierno del Estado de Oaxaca, 
principalmente del Municipio, asi como la Secretaría de 
Desar r ollo Social, Secr e taría de Salud, Secretaría de 
Educacion Pública , Secretaría de Hacienda y Credito Público 
y la Se c r e t a ría de Agricultura y Recurs os Hidr~ulicos: de 
tal manera qLt e con la participación de todas ellas se 
logrará una contribución al Interno BrLtto Estatal <PIB> 
cercano al 1.9% para los 90, pudiendo llegar gradualmente al 
9% en el a~o 2000 <73) , lo que indica un impulso de la 
regi6n, así como una modificación en sus acti v idades 
ec onómicas , las cuales a largo plazo a l canzaran un 
porcentaje del 73% de actividades relacionadas al tur i smo, 
el 20.BY. pequeña y mediana industria (artesanías, materiales 
de construcción, e t c.) y el 5.9% a l a agric u ltur a : se 
pretende además que el 65% de la población economicamente 
activa sea asalariada y el 35 % no asalariada; as! como una 
disminución de emp leos no calificados <71 ) , esto Últ i mo 
representa mod if icaciones en los patrones culturales, puesto 
que en un in i cio e r an ocucaciones de tradicidn familiar 
<pesca, agricultura, ar t esan!as l gran parte d e est a 
población ha s i do in tegrada a cooper a tivas de transporte 
mar!t1mo turístico, o bien ha recibido capacitación en 
servicios turísticos o construcción; esto a través de la 
vinculación del Consejo Nacional de Educación Profesiona l 
CONALEP, Instituto Nacional para l& Educación del Adu lto 
INEA, y el Instituto de CacacitaciÓn de la Industria de la 
Construcción ICIC-FONATUR, qu i enes han buscado por medio de 
la capacitación el benef·icio directo e inmediato, ya que los 
pobladores de la reg i ón no poseen los conocimientos ni las 
habilidades m!nimas indispe nsables par a satisfacer la oferta 
de empleo: asi al facilitar la adqui sición de los 
intrumentos necesarios par a oue l a población res i dente 
original se integre a l proy ecto, ha contribuido en gran 
parte su participación <74>, claro esta c u e el polo 
tur!stico es un foco de atraccion para los migrantes, al 
ofrecer mayores posibilidades de trabajo, más oportunidades 
edLtc ~tivas, una espectativa para mejorar su nivel de vida, 
ademas el aumento de los centros de salud y centros 
educativos (pr i maria, secunda r ia> son sumados al bienestar 
del residente. Por otra parte, es un hecho oue la 
in f luencia turística y la poblacion de apoyo (además de la 
población permanente en las localidades cercanas> generaran 
una demanda de alimentos significativa; probablemente la 
demanda de los turistas podría ser satisfecha en alguna 
medida, en lo referente a oroductos frutales y primarios con 
la superficie destinada cara ello <1958 has. de área 
agr!co l a ver Fig No. 17> , cor lo que asegurar la 
autosuficiencia reg i onal representa el reto orinciPal de la 
misma <75 >. 
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~ Desmontes -[81.97J 

Como segundo impacto importante se identificaron todas las 
acciones relacionadas con el desmonte y limpieza de 
vegetación teniendo una calificación total de - [81,97) ya 
que traerá en consecuencia cambios en el microclima del 
lugar, con una adición temporal o permanente de part{culas 
en el aire y el agua marina adyacentes;así como el 
agotamiento de recursos renovables como lo son la madera y 
frutos, además hay que recordar que los árboles representan 
fuentes de alimento y habitat para muchas especies de la 
fauna silvestre y de insectos qu forman parte integrante del 
ecosistema. Con la tala se eliminan del sitio una 
proporcion i moor t ante de elementos nutritivos representados 
en la vegetación. Simultaneamente durante la eliminación 
mecánica de malezas o desperdicios orgánicos de un sitio, 
por el uso de la maquinaria pesada Cbulldozer>, es 
inevitable que cierta parte del suelo vaya a las pilas de 
vegetación, la importancia de la remoción de la capa 
superficial del suelo depende de la proporción de materia 
orgánica y de la capacidad de in.tercambio catiÓnico de dicha 
capa, en el caso de sitios de alta calidad, la eliminaci6n 
de una peque~a cantidad del suelo importa menos que en el 
caso de los suelos empobrecidos, en los cuales puede ser muy 
seria C76>, debido a los efectos de la erosión del suelo; 
ademas existirá un aum•nto drástico del caL1dal de los rlos y 
avenidas aleda~as a las zonas de deforestación debido a la 
perdida de regulación del agua de •scorrentia, tales 
modificaciones de flujo y velocidad llegan a exceder la 
capacidad del río, causando problemas de erosión e 
inundaciones C77>. Un foco importante de la tala inmoderada 
es provocada por los •igrantes, al interior del Fideicomiso 
y principalmente en los Altos de Chachacual y los Bajos del 
Arenal, áreas que circundan el espacio selvático mejor 
preservado. Esta tala se da en dos sentidos: para la 
apertura de nuevas áreas de producción agropecuaria y una 
tala selectiva para la extraccion de maderas comerciales. 
Asi como la provocada por apertura de nuevos caminos, por 
ejemplo: la carretera panorámica que llegara cerca de 
Cacaluta, o bien la carretera interior que une Bah{a Conejos 
a las Bahías de Tangolunda y Chahue. 

3.- Nivelaciones -C70,33l 

Posteriormente el nivelado obtuvo calificaciones de 
-C70,33J, cuyo valor de impacto esta relacionado con la 
remoción de plantas y capas superiores del suelo quedando 
afectado el rlgimen de temperaturas diurnas de C 10 a 2 •C.>; 
creandose además una serie de ootencialidades en diferentes 
problemas ambientales, tales como interrupción de patrones 
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de drenaje, perdida y mezclado de las capas superio r es del 
suelo a traYés de la erosión, perdida de Yeqetación, 
desastres naturales, desaparición de habitats Únic~s v una 
degradación estética;por una parte la interrupción d~ los 
patrones naturales de drenaje pueden causar erosión, 
sedimentación, inundaciones, degradación Yisual, y 
posiblemente la perdida de la aYenida natural; la ausencia 
de la capa superior del suelo es mucho más importante de lo 
que normalmente se ha considerado, particularmente donde la 
capa superior del suelo es muy peque~a. Nosotros debemos 
nuestra existenci a a las olantas ya que producen energía, 
alimento y oxígeno. Todas las pl antas requieren agua y 
nutrientes para crecer y estos son eficientemente obtenidos 
de la capa superior del suelo, lo que eliminando esta 
preciosa capa impedimos la Yida de las plantas y 
eYentualmente la de nosotros, además debemos de consid e rar 
que apro x imadamente son necesarios 1000 a~os para la 
formación de 1 pulgada de suelo; los desastres naturales 
correlacionados con las obras de niYelaciÓn son los 
derrumbes, deslizamientos, moYimientos de tierra e 
inundaciones lo que implica el determinar los riesgos de 
deslizamiento a fin de eYitar accidentes <76). 
Claro esta que e :-: iste una relaci&n del ni Yelado con 
problemas de . erosión proyocada principalmente por la 
apertura de nueyos caminos en las laderas de los lomerios 
costeros, sus efectos son significatiYos, pues los 
sedimentos terrígenos pueden llegar a depositarse en las 
áreas de arrecifes coralinos. Esta misma erosión ha 
generado problemas de deslaYes y desprendimiento de bloques 
en la carretera panorámica Chahue- Copalita, proYocando que 
esta nueYa y[a de comunicación requiera un sistemático y 
costoso servicio de mantenimiento. El problema se deriYa de 
no haber construido puentes para permitir la libre 
circulación de las corrientes superficiales y de no haber 
realizado una co r recta infraestructura de canalización de 
las aguas superficiales. Estos dos Últimos aspectos estan 
en proceso de correccidn. 

4.- Cambio de curso de r!os -(~8,51] 

Al existir un manejo de la red hidrogrifica (cambio de curso 
de cierta porcion del flujo hfdr1co) en el sistema de 
captación de agua potable en la Cuenca del río Copalita, se 
modificará la hidrolog!a superficial inicial de tal manera 
que se Yeran afectadas las entradas naturales de aporte 
hÍdrico al flujo subterráneo, además de e x istir la perdida 
de flora y fauna natural del río, asi como la vegetación 
ribere~a <78>, claro esta que esta serie de modificaciones 
ayudaran a los asentamientos humanos al facilitar en algunas 
áreas el aporte de agua a zonas de riego y urbanas, por lo 
anterior la calificación oLteda en -(58,51J. 
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5.- Control de fauna noci v a -C57,52J 

En forma conservadora se asign~ un valor de impacto de 
-C57,52J al control de fauna noci va, puesto que el hombre 
tiene la prerrogativa de aplicar un control a los animales 
que amenazan su salud, comodidad, entretenimiento y por 
ultimo su supervivencia. Si bien el progreso de la 
tecnología ha proporcionada mitades de control de 
poblaciones; estas carecen de las salvaguardas adecuadas 
para las especies que na constituyen una plaga, s'ean 
eliminadas; por ello es necesaria que se establezcan ciertas 
juicios de valar sobre la confrontación del hambre con otras 
organismos. En el casa de Bahf as de Huatulco, las 
conflictos directos entre las actividades de las org~nismas 
y los i ntereses recreativas, estan de alguna manera 
localizados. Par una parte cada individuo tiene funciones 
importantes en el medio como la de ser descomponedores, 
consumidores o el representar presas y especies reguladoras 
par a otros animales t.Ítiles, pero también pueden oerjudicar 
las actividades humanas con la esoa r cidn de enfermedades, 
destrucción de instalaciones o materiales, contaminación de 
alimentos, estropeo de parques, jardines y campos de golf, 
lo que implica perdidas económicas y problemas de sanidad, 
sobre todo si se han modificado grandes áreas y par lo 
consiguiente han sida truncadas .una serie de cadenas 
tróficas, lo que ha traida en consecuencia la crecimiento 
acelerado de ciertas poblaciones <78). Sin embarga gracias 
al uso de plaguicidas, al aumento de centros de salud y 
servicios de agua potable, ciertas enfermedades han - sido 
abatidas en la región como por ejemplo: Ascariasis, 
Oxuriesis, Amibiasis, Paludismo y Tric omoniasis <75>. 

6.- Quema-[49,76J 

El resultado de - [49,76] es la calificaci~n asignada a la 
acción de quema, localizada en las áreas agr!colas, cuyos 
impactos son: primeramente, las quemas alteran las 
propiedades físicas de los suelos al reducir su porosidad y 
consumir la materia orgánica hasta una profundidad de varios 
centímetros; además puede ocasionar considerables pardidas 
de nutrientes en el suelo, en un sitia se puede perder del 
10 al 15 % de nitrógeno en NO :-: CGrier 197:5>, aunque se ve 
compensado al enriquecerse el suelo con cenizas Clas cuales 
contienen minerales que pueden ser retenidos por el suelo, 
debido a la caoacidad de intercambio catiÓnico del mismo o 
absorvidos par los microorganismos del suelo>. La .ceniza 
contiene principalmente calcio, magnesio, potasio y fosforo, 
lo que en un momento dado aumenta el pH del suelo o deppsito 
de cenizas alcalinas como resultado de la quema; tamb1en se 
puede incrementar o dismi~uir el desarrollo de algunas 
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especies animales en particular, así como las poblaciones de 
insectos y patógenos; otro factor qLte se modifica a causa 
del fuego es la elevacion momentánea del nivel de 
temperatura. Estas altas temperaturas son capaces de matar 
las raíces y destruir a organismos microsc&picos, y la mayor 
parte de las semillas. De este modo se produce una 
5elección de la.~ especies vegetales, favoreciendo a alg,unas 
posedoras de par~lculares adaptaciones. El humus tambien es 
destruido por fuegb, por lo que el fuego puede actuar en un 
momento dado como Ltna puerta a la erosión acelerada (80). 
Los efectos del fuego en la calidad del aire son importantes 
al ser una fuente de · contaminantes atmosféricos tales como: 
mondx ido de carbono, dióxido de carbono, Óxidos de 
nitrógeno, didx idos de azufre y partículas; estas Últimas 
reducen la v isibilidad temporal y la acti vi dad fotosintética 
de las plantas, así como crear problemas respiratorios en 
los individuos <Bl>. os efectos s sobre los 
elementos hidrolóoicos es an acionados con el au ~l 
flu -:To--S e d·es-carg a~ a fas corrien es hICfroTogicas, creandose 
u incre ento_ en-la_ tu.rbldez sedimenta<:;_i.Ón - deb-ida.. J 
i ne remen to a.~a_s e _ s..eAiJ11.e.r1..t~-fn.a·sa---e·PeMon·aS.-0-

ue en ~_111.0m.e.1:1-to-· dad.o~_pu.ed-e-• f ec ta P 1 a 
==~-..,_._,_,~.i=due-~a .os.....anim.W..a.s_ y 1 a y e ge tac i Ón 

<82). Por lo que respecta a la vegetacidn 
terrestre pueden suceder drásticos cambios en la estructura 
del habitat y microclimas locales;el calor intenso provoca 
cicatrices en los árboles quedando susceptibles a 
enfermedades; se interfiere en el desarrollo del ecosistema 
al alterar la sucesión vegetal <83>; beneficia al sanitizar 
y erradicar enfermedades, destruyendo insectos vectores de 
enfermedades <84>. Además de ser un medio eficaz para la 
limpia de terrenos siempre y cuando este sea controlado ,Y 
prescrito, ya que constituye uno de los elementos mas 
baratos y Útiles para este tipo de acciones C83l. Ya que los 
efectos dir~ctos que se tienen sobre los organismos se da 
sobre aquellos que tienen un corto avance o reducida tasa de 
movilidad dandosé en invertebrados y peque~os mamíferos 
<85). 

7.- Generación de contaminantes atmosféricos -(49,371 

Como se mencionó anteriormente la quema provocarl el aumento 
de contaminantes atmosflricos, pero no representa la Única 
acción que aumentar: la emisión de gases y partículas, por 
lo qLte debemos arfadir el tráfico vehicular, el tr.tfico 
marítimo, las obras de construcción del proyecto y 
transporte de materiales. Todo ello reoercute sobre los 
habitantes de la zona, animales y vegetaci&n, por una oarte 
al afectar la s a lud y por otra al dismi nuir la eficac ia de 
la función fotosint~tica. Un efecto adi c iona l . de menor 
importancia, es l a disminucid'n de transparencia del a ire y 
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en consecuencia la percepci¿n visual <71, como resultado la 
calificación de este imoacto será de -[49,37J. 

8.- Uso de herbicidas -[43,35] 

Otro impacto localizado en las areas agrícolas y campos de 
golf, es el correspondiente al uso de herbicidas con un 
valor del impacto de -[43,35] basandome en las siguientes 
consideraciones; el control qu{mico es casi siempre 
efectivo, pero costoso y puede ser que la fórmula apropiada 
no resulte econ6mica. Actualmente en el mercado se 
encuentran ciertas fórmulas tipo en gran cantidad, pero sin 
que se haya tomado en cuenta c uales son las propiedades 
Óptimas para Lt n ambiente específico, por ello es que el 
impacto que ocasionan toma valores importantes y sobre todo 
si tomamos en cuenta las 234 has. correspondiendes a los 
campos de golf de Tangolunda y Cacaluta, que seran sometidas 
a este tratamiento en diferentes grados. ya que para 
controlar las malezas los suelos que tienen elevado material 
orgánico y arcilla requieren cantidades relativamente 
grandes de herbicidas Chay que recordar que el sitio en 
donde se localizan los campos de golf eran depósitos 
aluviales y además estan siendo irrigados con aguas negras 
tratadas> CLtyo proceso de desintoxicación, degradación y 
desaparicidn dependerá del tipo de herbicidas a utilizar. 
Posiblemente los procesos que en mayor grado contribuyen a 
la permanencia de los agentes qu{micos sea la actividad 
microbiana y la lb:iviación C86). Este ~ltimo punto puede 
provocar contaminación en los depósitos fluviales 
subterráneos, teniendo en cuenta que los residuos de los 
herbicidas son capaces de recorrer hasta 20 m1llas en tan 
solo 6 meses en el suelo <871. 

9.- Introducción de elementos extraños -[42,81] 

Por lo que respecta a la introducción de elementos extra~os, 
mencionare que, si hay algo que se cuida en los desarrollos 
turísticos es el paisaje, concebido como una expresión 
espacial y visual de la misma,y considerado como un espacio 
compuesto por la agregación de los distintos elementos del 
medio y donde cualquier alteración sobre dichos elementos 
afectar~ a las caracter!sticas visuales globales. Mas sin 
embargo aún surgen una serie de alteraciones sobre el 
paisaje por lo que se asignó Ltna calificación de -[42.81) 
debido a la desaparición o modificación de alguno de sus 
elementos car .acterísticos, como es la causada desaparición 
de los boso Les de ribera en los l{mites de los ríos y 
arroyuelos. Los cambios del ~ so del suelo en 
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aproximadamente 6000 has., la interrupción de l!neas y 
formas naturales, la introducción de elementos e:<tra~os como 
construcciones , instalaciones, la construccion de vias de 
acceso o tramos de las mismas que introducen líneas 
artificiales, flora y fauna exótica o cualquier elemento 
extra~o a las características de la zona. Y aJn cuando se 
han generado una serie de normas de la construcción, as1 
como listados de vegetación a instalar, se introducen 
elementos extraños de la edi ficaciÓn local (7). 

10.- Dragados -(38,44] 

El impacto ambiental causado por el dragado para la 
construcción de las marinas o darsenas obtuvo un valor de 
-(38,44J, ya que los dragados de la canal de entrada y de 
las darsenas son acciones aue modifican parcialmente la 
geometría en planta y en alzado de la misma; de alguna 
manera se modifica la batimetría de la zona actuando como un 
retractar artificial que cambiará la energía y dirección del 
oleaje; el canal dragado, en la línea de costa producirá 
puntualmente la destntcciÓn del mecanismo de equilibrio, que 
la misma juega al servir de amortiguador del oleaje que 
llega a la costa. El dragado de la dársena producirá dos 
efectos, la rotura del cordón de playa en el frente y la 
posible penetración de la cu"• salina en el régimen 
hidráulico del subsuelo con la consiguiente alteración del 
mismo. Para contrarestar cualquier posibilidad es necesario 
restringir y normar la •xtracción de agua de toda la región 
baja, pues puede alterar el nivel freático y producir una 
salinizaciÓn del mismo. 
Por otra parte el impacto de los vertidos al mar de 
ele~entos finos (arcillas y limos) poco aptos para ' el 
relleno, pueden contaminar el lecho marino y producir 
azolves en la entrada de la d~rsena arrastrados por 
corrientes litorales. En tierra, el relleno de extensas 
áreas bajas de la planicie aluvia·l modificará el ragimen 
hidráulico de la misma. Con relación a la flora y fauna, 
las obras de dragado producen los siguientes efectos 
negativos: aumento de la turbidez del agua por material en 
suspensión lo que modifica las características del nicho 
ecológico, dificultando la fotosíntesis, alteración y 
destrucción del fitop l ancton y zooplancton, aumento de la 
demanda bioqu{mica de oxígeno <DBO> oor la materia orgánica 
en suspensidn, alteración de los fondos aptos para la vida 
de la flora y fauna. También e:<iste la producción de malos 
olores sobre todo al draoar los suelos con alto contenido 
orgánico <Bahía Santa Cr~zl. Además de la contaminación 
sonora de carácter eventual por la producción de ruidos, 
provenientes de sirenas, motores, palas ,golpes de 
martillete, etc .. Es cierto que en todas las dársenas se ha 
facilitado la entrada de agua dulce a través de las 
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escorrentias canalizadas Cmas sin embargo 
cuidado de la introduccion o penetración de 
Y por ~ltimo una posible contaminación 
producido por los materiales extraidos del 
treas donde hayan sido depositados. 

se debe tener 
contaminantes). 

y deterioro 
dragado en las 

Por otro lado los efectos favorables pueden ser: mejora de 
los fondos por extracción de terrenos no aptos (fangos , 
lodos) como nichos ecol&gicos, aumento del contenido de 
ox!geno disuelto por la turbulencia ocasionada, mejora de 
las condiciones alimentarias de la biocenosis al poner en 
suspensión materias depositadas en el fondo. En relación al 
medio físico las acciones suponen alteraciones importantes, 
como ruptura del equilibrio litoral, modificación de la 
batimetria,que pudiera incidir en la dinámica litoral y en 
la explotación de los recursos marinos C11,88>. 

11.- Contaminación de cuerpos de agua -(35,54] 

La contaminación de los diferentes cuerpos de agua Cmar, 
ríos, estero, corrientes subterráneas) obtuvo una 
calificación de impacto de -(35,54J, ya que existe el riesgo 
de su contaminacio!Lj;!or diferentes elementos (fertilizantes, 
herbicidas~ticidas, solventes~ detergentes, residuos 
orgánicos, etc.> provenientes de ag.uas reciclad~ usa~s 3 n / 
áreas de · ard in ería, tube r i.as __ d e..__d.e.s .agw q_u.e_ d e .. sJUll.b..oJ;an~ 
dii:.a..c..t..ame.n±.e_a_L._m.u:.. <hoteles Maeva y Club Mediterrané> o 
bien por trasminado trasminado en las Íreas agrícolas. Por 
otro lado, se conoce que los herbicidas, pueden ínter 
con los procesos b .. is.i-1:.o.s..... d. -a-s--c-ad.rt·as-riimen-t-i-~ias, 
de~:i..!li.l d~ o dal'lando las ZQOKan l.a~n .. el._ c.ora.L,_ Ji! .. l 
fj.j:.op.L.an.c .. t.Qn_,_ el zo.oplancton, comuaidade-s de-- alga-s -y-_p_a_s.is,s 

rino En los ríos también alteran las cadenas trÓf icas 
y se veran contaminadas las aguas subterráneas al realizarse 
fi t.P-an~ncCa hidráulica.; los pla<;iL<icidas dal'l.an o 
destruyen elementos del zooplancton o comunidades coralinas, 
las larvas del plancton son particularmente vulnerables en 
el medio marino y dulceacuícola, asi como tambien el riesgo 
de contaminacidn de las aguas subterrlneas. A su vez 
pinturas y sol v entes dal'la~ el olancton de los c u eroos de 
agua.; Ahora bien los sedimentos pueden aosorver y 
transoortar otros contaminantes, as{ como pro voc a r la 
asfi x ia dei sustrato y a que se excede la capacidad de 
aclareo de los organismos filtradores. Y ~amtien reducir la 
oenetraciÓn de luz, lo cual altera la distr ib uci&n vertical 
de ~as pla~t as y animales en los diferent es ecosistemas 
<arrecifes, r!os, arroyuelos).: También los detergentes son 
considerados como contaminantes de los cuerpos de agua al 
interferir con diferentes orocesos fisiológicos.; Otra .. 
fuen,te contam ~ nan te :o son los fertilizantes y J _ residuos Ji!Í 
~co.,_¡¡¡_....- 1:1Fr - ;. ado est..imulan- al f1t.oplancton y la 
produc tividad de las plantas, pero también puede royocar la 
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}feu.t.ti f; e ae i Ó11 y com•~-c::rem-t-e·mer:i.t. mu.e.r_t .e __ ~ _ _,lo.:os 
organismos.; y por Jltimo los hidrocarburos son otro 
e l emento c ontaminante que altera las cadenas tr~ficas <89>. 

12.- Pesca comerc i al -(30 1 18] 

Como duodécimo impacto se local iza la pesca. comercial con Ltn 
puntaje de -(30,lBJ ya. que fue una de las actividades que 
mayor impacto causó, previo al desarrollo tur!stico; se sabe 
que hasta 1985 el 18.20% de la población economicamente 
activa se dedicaba. a la pesca; lo que implic& una 
e xplotaci6n irracional de algunas especies marinas 
(decápodos, quelonios, peces y moluscos) <32>; 
tradicionalmente los indígenas ribere~os e xplotaban al 
gasterópodo Purpura pansa considerado como espec i e de 
cuidados especiales de acuerdo a SEDESOL (1993) <57) y 
Ancistromesus mexicanus comunmente conocida como lapa, 
desafortunadamente tales recursos han disminuido hasta 
niveles poblacionales no aptos a su explotación <~9,90). 
Tal parece que ser/ el mismo destino de diferentes especies 
comerciales que se localizan en el área ante la demanda que 
ofrece el área restaurantera del lugar. 

13.- Perforados -(28,311 

Una de las Últimas tendencias de la!! constructoras es el 
utilizar el material rocoso del 'rea, por ello el perforado 
o excavasi~n de prestamos de material, es casi siempre 
indispensable, que este caso se obtuvo un impacto de 
-(28,311 ya que se oriQinan problemas como el estancamiento 
del agua en los préstamos convirtiéndolos en lugares 
insalubres, facilitando el desarrollo de plagas que pueden 
afectar tanto a la población de la zona como a los usuarios 
del camino, es aconsejable localizar los prlstamos en los 
sitios menos visibles del camino, ademas se dice que es 
preferible desde el punto de vista estético atacar un 
prestamos de grandes dimensiones que hacer préstamos 
continuos de tama~o reducido. Un solo préstamo es mls facil 
de disimular por medio de ~ratamientos adecuados y con el 
uso de plantaciones y otros elementos Ópticos (91). 

14.- Emisión térmica -(26,171 

Como se di j o anteriormente se 
temperaturas al aumenta r se 

veran afectado el régimen de 
las superficies refractantes 
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(edi fic:ios, caminos, automÓvi les, etc:.) c:on una variación 
entre los 2 a los 10 • C., de acuerdo a Untermann 1978. Por 
lo que se asignó una calificac:iÓn de -(26,171 puesto que 
implica modificaciones en la comodidad del área tur!stic:a y 
urbana <72). 

15.- Transformado de lagunas -(24,281 

El transformado de lagunas esta representado exclusivamente 
por la construcción de la dlrsena en Bahía Cacaluta, mismo 
que modificará totalmente las características biológicas de 
una laguna salobre, por ello se le asignó un valor de 
impacto de -(24,281 cabe aclarar que la laguna no presenta 
un valor biológico significativo debido al grado de 
degradación de la misma, y de la vegetación circundante 
representada pobremente por manglar y manzillar representado 
por la presencia de Hippomanne mancinella (manzanilla) por 
lo que esta renovación de aguas a causa de la construcción 
de la marina, beneficiará la c:irc:ulaciÓn de las aguas 
<11,88). 

16.- Emisi~n sonora -(24,191 

Las emisiones sonoras representaran impactos temporales 
derivados tanto de la construc:ci'Ón, como de los relativos a 
extracción de material y por las propias actividades del 
proyecto, por ello se asiQnÓ una calificacion de -[24,191 
el aumento del ruido se deberL a la utilizacion de 
maquinaria tanto en la construcción c:omo en la explotación 
de m.ateriales Útiles para la c:onstruc:c:ión. Así c:omo 
barrenados y tránsito vehic:ular que c:on base al incremento 
en los niveles de ruido ambiental se afectaran a las 
poblaciones cercanas al lugar de actividad <lll. 

17.- Canalización -(21,36J 

Por lo que respecta al canalizado de los flujos hidrdlooicos 
naturales se obtuvo un valor de -(21,36) ya que t~aeri 
consecuencias basadas en el cambio de r'gimen mixto 
existente <lÓtico y lénticol, a un régimen lÓtic:o. Esta 
transformación del régimen hidrlulico inicial, repercute no 
solo en las propiedades flsicas y químicas del agua 
canalizada, sino que también, se observaran modificaciones 
en el medio circundante; as{ como una serie de cambios en la 
composición de las poblaciones residentes, sobre todo en las 
comunidades macroblnticas, existirá una disminuc:i~n de la 
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biomasa debidos a las variaciones artificiales del 
evitando la aparición de frezaderos <ambientes de 
para alevines) as! como una alteración total 
macrdfitos rip{colas C78>. 

18.- Impermeabilización -[19,36] 

caudal, 
crianza 

de los 

, 
Con lo qLte respecta a las obras que crovocaran una 
impermeabilización del terreno, se asignó un impacto de 
-[19,36] lo que esta representado por las grandes áreas 
asfaltadas y pavimentadas ya sean en caminos, edificios, 
casas, hoteles, zonas de estacionamiento, etc. que afectan 
la eficiencia natural del ciclo hidrológico al disminuirla y 
modificar la evolución natural del suelo, al reducirse los 
niveles de infiltración y recarga afectando simultaneamente 
los recursos subterráneos C92l. También existe un 
incremento en la temperatura ambiental y del flujo de agua 
que se mueve sobre el pavimento al ser calentada, además 
existe el riesgo de recoger contaminantes durante el 
recorrido de la corriente C76l. 

19.- Pesca deportiva -[15,18] 

Posteriormente se localiza la pesca deportiva como elemento 
de impacto cuyo valor fue de -[15,18] y esto se debe a que 
tal actividad se encuentra sesgada hacia los ejemplares 
mayores como el pez vela, y hacia las actividades de colecta 
de ciertos grupos como los corales y moluscos C59l, aún 
cuando la colecta de corales esta prohibida. 

20.- Rellenos -c~,9l 

Como vigésimo impacto fueron identificadas todas las 
acciones de relleno, ya que el suelo proveniente de cortes 
de carretera, bancos de canales, dragados, etc. son suelos 
modificados cuya evolución natural se ha interrumpido, por 
lo que se asignó un valor de -[5,9] C93l. 

21.- Tráfico mar!timo -C3,55l 

Por otro lado una vez puesta en actividad las areas de 
playa, muelle, y dlrsenas se producen dentro de su entorno 
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una serie de modificaciones, algunas inocuas, otras 
responsables de fuertes impactos y que son consecuencia . de 
las propias funciones oue se realizan dentro de las ireas. 
Por lo que se asignó la calificacidn de -C3,55J, ya que hay 
que considerar las •operaciones de naveaacio'n de entrada y 
salida, los lastres y desechos provenientes de las 
embarcaciones y operaciones con mercancías, asi como una 
modificación en la población del plancton <11>. 

IMPACTOS POSITIVOS 

Estan considerados como impactos positivos las actividades 
que a continuación se analizan debido al beneficio 
socioeconómico directo que se da a la poblac i ón, mas sin 
embargo cada uno presenta impactos negativos, que en este 
caso específico da Bah{as de Huatulco han sido mitioados 
exitosamente hasta el presente 1993, con base a una serie de 
e xperiencias obtenidas en otros centros turísticos 
importantes tales como: Ixtaoa-Zihuatanejo, Loreto, Canc~n. 
y San José Los Cabos . Pero no por ello dejan de reoresentar 
impac t os negativos potenciales para el irea, puesto que 
durante la etapa de operación del mismo suelen aparecer 
problemas originados por la perdida de control del 
desarrollo urban o tan común en nuestro pa{s. 

22.1.- Demanda de materiales +C1,29J 

Por una parte la demanda de materiales originar: el 
desarrollo de microindustrias para la obtención de los 
materiales de construcción, que a su vez representa fuentes 
de empleo importantes para los pobladores de la región, con 
ello se facilitará el desarrollo de los servicios publicas, 
por lo que se asignó un valor de +Cl,29l, pero no por ello 
deja de tener un impacto negativo en la geomorfolog!a del 
lugar al modificar su topografía, llevando consigo la 
destrucción de la comunidad vegetal residente, así como una 
disminución en la calidad del aire circundante, y eficiencia 
fotosintética, por el aumento de partículas. 

23.2.- Disposición de residuos sólidos +C5,35J 

En cuanto a la disposición de 
realizado estudios de disoosic1Ón 

residuos sólidos, se han 
de desechos sólidos para 

evitar los comunes problemas originados en otros centros 
turísticos, por la fa l ta de un proyecto que contemple, desde 
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el inicio el eouipamiento y funcionamiento de los servicios 
requeridos para el manejo apropiado de residuos. 
Para ello se trabajaron 3 centros de acopio, uno en Santa 
Cruz que cubrira las áreas de Santa Cruz, Chahue, 
Tangolunda, Conejos y Cacaluta; el segundo localizado en El 
Arenal para el area de El Arenal, San Agustfn y Coyula ; y 
el tercero en el poblado de Santa María Huatulco. Aún 
cuando este Último, no se localiza en el área del proyecto 
ha sido necesario su instalacion a fin de evitar conflictos 
de disposicion de residuos entre el proyecto y el poblado de 
Santa Maria Huatulco localizado a 10.5 Km. de distancia. 
La localización de los sitios de disposici6n se baso en la 
topografía de la región, ubicacion de los parteaguas de las 
cuencas hidrológicas, escurrimientos superficiales, mantos 
acuíferos potencialmente explotables, distancias de los 
centros de generacidn de desechos sólidos. caminos y 
carreteras , planeaci6n de usos de suelo, protecci6n 
ecológica y ambiental, capacidad de almacenamiento y otros 
factores que se emplearon para la evaluacidn de alternativas 
de ubicación. 
Para la unidad Santa ~ruz, se escogi& un sitio ubicado a 
5.5Km. de Santa Cruz y a 1 Km. de la carretera que une a 
esta poblacion con la carretera costera que va de Salina 
Cruz a Puerto Escondido Oax. Se trata de uMa depresidn 
topogr,fica con capacidad de almacenar basura hasta el a~o 
2021 abarcando un área total de 18.1 has.; En la zona de El 
Arenal, se encuentra un lugar localizado a 6.Km. de El 
Arenal y a 1 Km. del camino que une a esta poblacion con 
Coyula. La capacidad ~el sitio permite almacenar desechos 
s&lidos hasta el aRo 2006 comprendiendo una superficie total 
de 5.~ has .• Las áreas utilizadas estan caracterizadas por 
formaciones geológicas impermeables, <rocas Ígneas 
intrusivas y rocas metamórficas). Lo anterior se ha 
convertido en una medida a fin de evitar los tiraderos , 
clandestinos, a cielo. abierto, o bien su depositac1on en el 
mar. Razón por la cual se ha asignado el valor de +(5,35]. 
En estas áreas seran manejados como rellenos sanitarios, a 
traves del uso de trincheras. De acuerdo a una proyección 
de basura generada por hoteles, domicilios, mercados y otros 
para el año 2000 será de 167807 Kg./dia (94). 

24.3.- Tráfico vehicular +(10,58] 

Por lo que respecta al incremento del tráfico vehicular se 
consideró una calificación de +(10,58] influenciado por su 
prooia disponibilidad al facilitar el crecimiento urbano; 
paralelamente el desarrollo del transoorte y sus sistemas 
han representado el mayor impacto ambiental en el 
asentamiento. Tal es el caso del aeropuerto construido y 
las carreteras. Además de alterar los patrones de 
asentamientos regionales a través de la accesibili d ad de 
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infraestructura y servicios. Por otro lado se inicia el 
crecimiento de las fuentes moviles de contaminación 
atmosfe'rica representada por automóviles, autobuses, 
aviones, camiones de tráfico pesado etc. afectando así la 
calidad del aire (72,83>. 

25.4.- Fertilizado +[14,16J 

La utilización de fertilizantes e implementación de apoyos 
tecnicos beneficiará directamente en las áreas agrícolas, al 
elevarse su nivel de productividad. Por lo que se asignó un 
valor de +[14,16J, quedando en contraparte el riesgo de 
contaminación de corrientes subterráneas y suelo. 

26.5.- Disposición de aguas negras +(26,60] 

Por lo que corresponde a la disposición de aguas negras se 
valord como un impacto de +C26,60J debido a que estas aguas 
han sido previamente tratadas, disminuyendo los riesgos de 
contaminación <suelo y agua> y al tipo de distribución que 
sera por irrigación o disposición subsuperficial. Se han 
implementado tanto tratamientos preliminares para separar 
sólidos inorgánicos pesados como arena, grava e incluso 
objetos metálicos; como sólidos orgánicos que floten o esten 
suspendidos en ~a corriente del agua, estos sólidos 
consisten generalmente en trozos de madera, telas, papel, 
materia fecal, etc.; como tratamientos .primarios cuya 
función sera la de eliminar grasas, aceites y sÓlid~s 
orgánicos e inorgánicos sedimentables; por último entrará en 
función el tratamiento secundario, QLte es el de lodos 
activados y biodiscos a fin de obtener una mayor eficiencia 
en la disminución de solidos suspendidos y la demanda 
qu{mica de oxígeno, logrando un 40 a 60% de eficiencia en 
sólidos suspendidos y de un 2~ a 35% por lo que respecta a 
la demanda qu{mica de oxígeno <D.Q.0.><95>. 
Ahora bien todas las aguas negras han sido tratadas antes de 
su disposición final a fin de proteger la salud de la 
población y mantenimiento de la limpieza del medio para el 
bienestar de los habitantes. Claro esta que si se exceden 
las capacidades de operación por incremento poblacional, se 
tendran oroblemas con el tratamiento y disposición, por ello 
es necesario el contar con procedimientos regulados de los 
asentamientos y demandas de servicios. 
Por otro lado aun cuando en el "Plan Maestro" se contempla 
un área industrial hasta el presente 1993 solo existen 
bodegas y posiblemente si surge algun tioo de industria sera 
de transformación (artesanal, construcción, etc.>, cu~o 
impacto principal puede ser provocado por la disposición de 
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aguas industriales llegando a ser significativa debido a que 
no son consideradas como fuente de emisión para el 
funcionamiento de las plantas de tratamiento de las areas 
urbanas, quedando asi restringuido el uso del sistema de 
alcantarillado del area urbana, a menos que cumpla con las 
normas técnicas establecidas para la descarga de agLtas 
industriales, o bien solo en el caso de que tales aguas 
hayan sido sometidas a un pretratamiento conveniente segun 
el tipo de industria. Simultaneamente los desechos 
industriales para el público constituyen un riesgo por poder 
ocasionar daños en alcantarillados (95). Ya que como se 
mencionó anteriormente las aguas negras seran utilizadas en 
la irrigación de grandes areas, como campos de golf, 
jardineras, parques y areas aledanas de montana por lo que 
es necesario obtener cierto nivel de calidad y evitar otro 
tipo de conflictos como contaminación del suelo y corrientes 
subterraneas o problemas de salud. Se tiene proyectado que 
par~ el ano 1998 se instale un emisor submarino de aguas 
negras en caso de que existan excedentes de aguas negras, 
mas sin embargo no se sabe cual sería la ubicación adecuada 
y si sera necesario, ya que dependerl de la evolución del 
desarrollo turístico. 

27.6.- Demanda de agua potable +C26,52l 

En contraparte al cubrirse la demanda de agua potable se 
originó un elemento de impulso del asentamiento, ya que en 
un inicio se facilitó su acce•o a travis de la explottciciñ 
de los pozos de Santa Cruz, Chahue y Bajos de Coyula, oor lo 
que asignó un valor de +C26,52l sobre todo por el impacto 
benéfico ocasionado en la salud al evitarse enfermedades 
como: Amibiasis, Ascariasis y Oxuriesis entre otras 
ocasionadas por el consumo de agua no potable <56, 75). Mas 
sin embargo, los pozos de Chahue ya no se explotan, sino que 
el abastecimiento actual del agua se basa en un sistema de 
captación de agua potable en la cuenca del rto Copalita. 
Por lo que su uso y manejo debe ser regulado tomando en 
cuenta a los usuarios del otro lado del r!o, lo que 
significa que el manejo de dicha cuenca rebasa los límites 
del Fideicomiso. 

28.7.- Reintroducción de flora y fauna +[40,40] 

Por Último la introducción de especies para propósitos 
comerciales y visuales pueden ofrecer una ganancia 
económica y de comodidad, pero pueden tener un substancial 
impacto en el sistema preexistente por el desplazamiento de 
las especies, ya sea oor el incremento competitivo de 
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alimento. presiones de ocuoaciÓn de las zonas urbanas, 
creación de áreas de cultivo o ganadero. Sin embargo el 
impacto obtuvo un caracter positivo de +[40,401 ya que se ha 
reglamentado en el area, aue ~olo se podran introducir 
especies oropias del lugar, lo que en un momento dado puede 
ser considerado como reforestación (89 ) . 

Resumiendo del anilisis de la matriz de imoacto, se obtuvo 
que las acciones con respecto a la magnitud, quedan 
distribuidas de la siguiente manera, Fig.No.27,31. 

Por otra parte, se obtuvo que los elementos ambientales mas 
afectados, quedan distribuidos de la siguiente manera, 
Fig.No.28,31. 

Por lo que respecta a la impostancia de las acciones del 
Proyecto, se distribuyó de la siguiente manera, Fig.No.29,32 

Y por ~ltimo, la impo~tancia de 
dentro del proyecto quedaron de 
Fig.No.30,32. 
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10. CON CLUSI0NES 

Debido al crecimiento de mográfico, e incremento del consumo 
oor persona de rec u rsos y oroductos tecnológicos. la 
descarga de residuos crece al mismo ritmo. oue la población 
reclama una me j or calidad de vida y un medio más saludable. 
El atender a estas nuevas actitudes sociales. al mismo 
tiemoo oue a los ob j etivos mas tradicionales del desarro llo 
<como son rendimiento económico , la eouidad y la 
redistribución renta regional> ha con vertido el proceso de 
planificación y gestión de los recL1rsos naturales en algo 
mucho mas complejo de lo oue era hasta ahora. Por ello 
mismo ha sido necesario la implementación de herramientas 
como la mat r iz de Leooold, oue concilien los aspectos 
ecológicos, soci ales, económicos y cultu rales de l os 
ase n tamientos humanos. 
En este caso para el análisis del Desarrollo Tur{stico 
Bah {as de Huatulco, Oa x aca, se ha creado una matriz 
orientativa <con base a la de Leopold> de las principales 
actividades inducidas del proyecto y sus efectos más 
importantes en el medi o natural. 

Con lo que respecta a los valores de impacto obtenidos de la 
evaluación de la matriz se concluye que los factores 
ambientales mas afectados seran la fauna y flora tanto 
acultica como la terrestre, as! como la calid~d de aguas de 
la zona. 
Las ac t i v idades oue mayormente impactaran el área son 
aquellas oue se derivan directamente de la demanda de 
servicios del asentamiento <vivienda _, redes de comunicación, 
equipamiento urbano, energéticos, etc.> as! como los 
desmontes, quemas y modificaciones al sistema hidráulico 
preva.leciente. 
Los factores ambientales de mayor importanc i a son los 
servicios públicos, la fauna acuática y la calidad de las 
aguas. Y las acciones de mayor importancia del proyecto son 
los relacionados con la demanda . de servicios, quema y 
desmontes, y la introducción de elementos e :< tra1'1os. 

Resumiendo los princi p ales problemas de impacto del 
desarrollo turístico, identificados en la matriz se podrian 
derivar de los siauientes puntos: 
al Sustitución -de ecosistemas acuiticos por ireas 
recreativas o turísticas, crovocando la desaparacion de 
especies o la alteracion de ciclos ecológicos. 
bl Obstrucción y desviación de corrientes de agua. 
el Asentamientos irregulares que deterioren la imagen urbana 
v el paisaje de la zona turística v demeriten su calidad. 
di Manejo inadecuado de residuos- sólidos y descargas de 
aauas residuales. 
e) Explotación inadecuada 
deportiva o comercial. 

de esoecies de importancia 
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f) Sobree:<alotación de esaacios rec r eativos qLte demer ~ e n S L 

cal id ad y conser v ac iÓn. 

Quedando así enmarcados las pautas 
mantenimiento de la calidad ambiental. 

globales cara el 
En donde la ool!tica 

ambiental debe ser llevada a cabo tanto a nivel individual 
como local y regional, así como tomar parte de una forma 
real el Gobierno del Estado y Municipal a fin de controlar y 
me j orar la calidad del medio ambiente. 

Es pertinente mencionar, que para este desarrollo ya se han 
diseñado acciones de prevensiÓn a impactos ambientales y 
acciones de mejoramiento del paisaje natural, entre las 
principales son: 

a ) Campañas c ontinuas de c ontrol de moscos tr asmisores de 
paludismo y dengue. 
bl Disminucidn de ireas inundables, donde se desarrollan las 
larvas de insectos trasmisores de enfermedades. 
el Diseño y operacion de un sistema de recole c ción v 
disposición de desechos s6lidos. 
dl Construcción de plantas de tratamiento cara rec i c lar el 
agua en áreas de jardinería. 
el Creación de un oarque urbano en Bahía Chahue. 
f) Creación de un parque botánico y zoológico en l as 
inmediaciónes del río Copalita. 
gl Cre a ción de un parcue marino en la Bahía la Entrega. 
h> Campañas de r eforestación de aquellas áreas donde la 
de n sidad de veaetacion es baja. 
i ) Conservació~ de cantiles e islotes a fin de oue cont 1n u en 
siendo habitat de aves. migratorias y locales. 

Mas sin e mbargo, aun cuando se han imolementado las 
an t eriores acciones , es claro el ripido deter ioro en la 
seccidn ori ent al c e la zona de estudio. por lo aue sera 
necesario tomar en cuenta los resultados del presente 
trabajo y l a serie de recomendaciones que se mencionan en el 
siguiente aoartado. 
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:1. RECOMENDACIONES 

El r ealizar estudios de imoacto ambiental oue orevean el 
deterioro ec:olÓaico. loorara una exolotacion adecL1ada del 
ootencial ecolÓ~ico de l~ reaión de Bahías de Huatulco: en 
donde es imoort~nte evitar ia oolarización de la economía 
hacia las actividades terciarias para impulsar adecuadamente 
el desarrollo t u r{stico integral deseado: autosuficiente y 
autosostenido: permitiendo asegurar el acceso equitativo de 
la ooblac1dn a satisfacer sus necesidades básicas, sociales 
v culturales: lo aue implica, no solo el fortalecimiento del 
sector primario, sino adem~s de la formación de un cambio de 
actividades, más particioati v a y solidaria oor oarte de la 
población y de las autoridades. No se trata solo de pensar 
equivalencias de la riaueza o r oductiva, sino tambi¡n en 
funcidn del desarrollo sociocultural y ~raanizati v o de los 
me :dcanos: habra que desarrollar una- con~iencia ecológica 
turística a trav ls de la implementación de planes de 
educac i d n tanto formal como no formal, a fin de evitar 
mayores desequilibrios ecologicos y es aaui en donde nos 
corresponde el tomar un paoel de caracter social, que nos 
permita el fomentar la in v estigación aolicada, enfocada a la 
contaminación, protección y mejoramiento del ambiente en las 
áreas turísticas (o cualauier otral, aportando conocimientos 
ecológicos necesarios para el diseño y conservación de las 
areas de reserv a o paraues naturales, acuarios, museos. 
etc., para con tr ibuir al conocimiento regional de las 
especies, propiciando su orotección y difusión <97l; y el 
permitir el salvaguardar al menos una parte del patrimonio 
natural na~ional y de sensibilizar a la poblacidn tur{stica 
a la protección de la naturaleza <98>. 
Me parece interesante e importante que dentro del clan 
Maestro de Desarrollo se contemple un Ecoproyecto a fin de 
conservar especies endémicas, mas sin embargo a mi parecer 
es un área muy pequeña 1686 has. aprox. pudiendo 
considerarse como Ecoproyecto toda el área restante, llamada 
reserva natural 13 039 has. aorox. lograndose así un :rea 
total de 14 125 has. para fundamentar tal proposición hare 
mencion de lo exouesto cor Altaba R. <1989l <76l quien 
menciona que el ir~a Óptima de una reserva natural o oaraue 
natural, debe ser lo sufic i entemente grande para albergar 
poblaciones geneticamente viables de todas las ooblaciones 
presentes, v a que aplicando conceptos ecológicos como la 
relación entre superficie y n~mero de especies o la teoría 
insular de biogeografía, se han propuesto modelos de 
ordenacidn del territorio que garanticen la supervivencia de 
las espec i es s ustrayendo Llna m!nima e :-: tensi&n a otros usos. 
Claro esta que ningJn parque es una isla, pues el impacto de 
las zonas circundantes se hace sentir muy adentro en el área 
protegida en forma de diferencias ambientales, 
contaminación, alteraciones de comportamiento, e 
introducción de especies. Además, las Sreas protegidas 
deben ser de uso p~blico y no recintos cerrados de función 
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desconocida oar a la mayor ia de los ciudadanos; el 
con oc imiento y apreciacion popular de una reserva natural es 
la mejo r y la Única garantía de su persistencia. A un parque 
natural deben acudir no solo las escuelas y universidades, 
sino todos los ciudadanos, en busca de diversion, descanso y 
cultura; en donde la administración del parque debe ser una 
entidad activa, abierta y amistosa. Una reserva ecolÓgica 
tiene oue ser considerada como patrimonio cultural valioso 
característico e irremplazable. Por tanto, el problema de 
extensión debe incluir el impacto de este uso, y oue una 
reserva pequena no puede absorver la perturbación oue 
oresenta una afluencia masiva: por lo q u e, en l ugar de 
min imos aceptables se debe de pensar en el máximo aceptable: 
y a que una reserva óptima debe ser lo suficientemente grande 
para incluir replicas del mismo habi:'ta t, para permitir 
diferentes intensidades de uso ( investigación, educación y 
rec r eo> cont rarresta r posibles catástrofes locales y en 
algunos casos prooorcionar refugios estacionales oara 
algunas especies. Si se incluyen especies migratorias deben 
asegurarse la protección de sus rutas y de sus residencias 
durante el resto del año C77l. 
No cabe la menor duda que si se implementaran estos 
principios los beneficios del parque, reserva ecolÓgic a o 
natural serian mu c hos, desde ser un cen tro t urí st ico d e 
primer orden h asta proporcionar recreo y educación a las 
comunidades cercanas y a todo México. 

Por ello es que turismo y r ecreación planificados 
beneficio conservacionista, ya que los dueños y 
deben tener un interes en preservar el paisa j e 
puesto que los diferentes habitats constituyen la 
principal del área. 

deri v an un 
operado r es 

nat ural , 
atracción 

Así el desarrollo de sitios costeros recreativos v de 
veraneo tiene un potencial economice significativo, pero 
tambi~n esta sujeto a una veriedad de problemas. Las 
siguientes recomendaciones, estan basadas en las Pautas 
Ambientales de Operación para el Turismo del Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, <Enviromental 
Operational Guidelines for tourism, 1982> <98>, aue prevean 
los medios oara corregir y atenuar muchos de los problemas: 

1> El desarrollo del turismo costero debe ser concebido 
dentro de un esquema de trabaJo de clanes de desarrollo 
socioeconÓmico nacional, regional y local aue aseguren la 
apropiada integración de objetivos ambientales y estrategias 
de desarrollo. Particularmente, el desarrollo del turismo 
costero debe ser abarcado dentro de una estrateoia nacional 
para el desarrollo y manejo de las ireas c~steras, que 
identificará las zonas mas apropiadas oara el turismo. 

2l Las áreas costeras reservadas cara el desarrollo del 
turismo deberían ser cubiertas por clanes de zonificación. 
oue tomen en cuenta las condiciones socioeconómicas y 
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geoorlficas naturales del área. Para llevar a cabo una 
exoiotaci6n Óotima de los recursos turísticos, debe 
realizarse primero un inventario en la reoión del sitio 
propuesto, que incluya el ambiente ffsic~; el ambiente 
creado por el hombre; el ambiente sociocultural; y la 
e x istencia de enfermedades contagiosas endémicas o 
temporales. 

3> La "capacidad de carga" del ~rea ~ebe ser definida con el 
objeto de determinar la poblacion total que el área 
turística ouede mantener sin que se sobrecarge la 
infraestructura existente, y que consecuentemente se cause 
la degradaci6n de los recursos naturales. 

4) Donde se necesite llevar a cabo roza o desmonte, esta 
acti vid ad debera ser controlada oara aseg u rar un imcacto 
mínimo sobre los ecosistemas costeros naturales. 

5) Los medios de acceso deben ser apropiadamente diseñados 
para reducir al mínimo la congestión del tráfico, el ruido, 
contaminación por desechos sólidos y líquidos, y otros 
impactos en las áreas circundantes. 

6) El desarrollo de las facilidades de alojamiento debe ser 
concentrado, de manera que se deje tan intacto como sea 
posible el recurso natural. la escala, el tama~o, y el tipo 
de infraestructura deben ser apropiados. Las estructuras 
deben ser localizadas a una buena distancia de las olayas 
<entre 100 y 300 m.I 

7) Se deben hacer provisiones adecuadas para asegurar 
medidas de eliminación de desechos adecuadas. Donde sea 
posible , se deben utilizar los medios de eliminación de 
desechos e:<istentes, y sistemas de recolección de 
desperdicios regionales o municipales. Los desechos 
líquidos no deben ser descargados en las playas, arrecifes 
coralinos y otras áreas sensitivas. (98>. 

A esta serie de recomendaciones globales para cualouier 
complejo turístico surgen las siguientes, derivadas de los 
resultados obtenidos por el presente trabajo oue son 
específicas para el desarrollo turístico Bah{as de Huatulco: 

1> AÚn cuando se ha tenido un control de la construcci¿n y 
un establecimiento de códigos, se han ejecutado una serie de 
violaciones que han afectado el medio ambiente, oor lo que 
es necesario el rigurizar los c6digos y regulaciones 
imp u estas oor FONATUR para subsecuentes obras de 
construcción, así como la imoosicidn de sanciones o 
suspenciÓn de permisos. Entre las medidas de mitigación más 
importantes mencionaré las siguientes: las comoañias 
constructoras tendran la obligación de contratar a oersonal 
orofesional capacitado v autorizado oara asesorar l a s 
siguientes acciones; marcado y selecci&n de la ve9etac 1Ón 
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natural aue deber: rescatarse para ser utilizada como 
material de ornato de las áreas verdes y jardinería o 
material de reforestación de otras areas; ma~cado y cercado 
de los terrenos con el fin de evitar su ocupación 
indiscriminada; establecimiento de medidas de protección 
para que el desalojo de la fauna se realice en forma 
progresiva y sin v iolencia hacia los terrenos del entorno 
mediato. En este aspecto se orohibirá estrictamente la 
cacería furtiva de cualquier tipo; control sobre los 
productos del desmonte para que esta sea lle v ada a los 
sitios de disposición adecuada; esto implica un control 
total de las obras de construcción. 

21 En cuanto al tr~f ico mar{timo, lo mas conveniente es un 
marca j e de rutas naúticas, as! como establecer normas de 
sanidad naÚtica. 

31 Por lo que respecta a la pesca comercial y naÚtica es 
necesario un estricto manejo de épocas de vedas, de las 
di f erentes esoecies del area. 

41 Uno de los habitats aue menos esta rearesentado en la 
línea costera es el manglar, ya que solo exite en peque~os 
manchones, que deben de ser protegidos y a que el manglar 
provee un sitio de crianza para juveniles de c i ertas 
especies <peces de arrecife). 

51 Se debe de tener en cuenta que la areas de vegetación 
representan un refugio natural de ciertas ~soecies, por lo 
que es necesario mantener estas lreas. 

61 Es preferible el mantener los bosques de galeria ya oue 
estos actuan como filtro de cualquier flujo hidriulico ; asi 
se disminuiría la posible contaminación de los flujos 
superficiales y subterráneos por residuos de fertilizantes, 
pesticidas o herbicidas. 

7> No cabe la menor duda que la comunidad biológica es el 
mejor indicador del grado de disturbio ocasionado por el 
desarrollo, ya oue existen pat~ones ambientales oue 
establece un a relación entre entre la disturbancia y la 
diversidad, por ello el establecer inventarios poblacionales 
seria un excelente indicador de cambios ambientales en la 
zona, en sus diferentes habitats. 

8) Debido al desarrollo turístico y previas actividades 
antropogenicas de la zona, la fauna mayor <mam!feros 
mayores) del entorno ha sido muy impactada, ya que han 
emigrado a zonas con menor actividad humana <hacia la zona 
costera del Este o tierra adentro en las porciones aún 
v írgenes de monta~al o bien han desaparecido, por ello ser{a 
interesante el mane J ar dentro de las •reas de Ecoprovecto la 
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reintroducciÓn de estas esoecies a fin de evitar la p~rdida 
de recursos a causa de actividades humanas. 

9) Las actividadés comerciales y recreativas pueden da~ar 
físicamente oartes de los arrecifes de coral oue se 
encuentran distribuidos en la zona costera del desarrollo 
turístico. Por lo oue el nivel de estas actividades deben 
estar requladas para permitir la reparación natural del 
daño, simultaneament~ se debe dise~ar un proQrama de 
monitoreo y si es necesario en las áreas que lleg~en a ser 
demasiado usadas y perturbadas se deberan cerrar para su 
recuperacion. 

A continuación se da una lista de impactos que dai'!an los 
arrecifes de co~al y una serie de recomendaciones aolicables 
a la instalacidn de un programa de monitoreo para este tipo 
de h ab i ta t s : 

a> Los daños por anclado y navegaci~n produce rupturas y 
da~os al coral; por lo oue es imperante el crear áreas 
específicas de anclado ( con la modificacion de oue en luQar 
de usar anclas se utilice para peque~as embarcaciones -un 
costal de arena como sistema de anclado > y canales 
espec!ficos de navegaci45n que además de evitar daños al 
coral se cuidar!a la imagen y seguridad del turista ba~ista 
que en ocasiones tiene que estar evadiendo la llegada de los 
botes. 

b) Los da~os que causan los buzos son de caracter 
acumulativo al realizar ciertas prácticas de observación de 
corales (como caminar sobre ellos) y colectas de material 
tanto vivo como muerto; Como alternativa se plantea la 
creación de una cultura submarina, es difícil, sin embargo 
vale la pena intentarlo. El colocar letreros submarinos de 
lo permitido y lo no permitido, o bien en la zona de playa. 
De lo contrario será necesario cerrar periódicamente durante 
lapsos grande~ de tiempo las {reas a fin de permitir la 
recuperación, lo que afectará de al~Ltna manera la afluencia 
turística. 

c) Las obras de construcción, ya sea por facilitar la 
llegada turística, investigación o ayuda naviera, tiene un 
impacto mecánico inmediato; pudiendo alterar el flujo del 
agua alrededor del arrecife, provocando solllbras locales 
reduciendo la fotosíntesis, para convertirse en un foco de 
contaminacion y desórdenes. As! como, impacto de fuente 
contaminante al arrogar sedimentos, desechos de obra y 
otros; por ello. toda obra de contrucción debe ser 
cuidadosamente proyectada v elaborada cara evitar cualquier 
efecto anteriormente mencionado. 
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d>Se debe evitar el uso d~ aro6n, es oreferible alentar al 
turista por la caza fotografica submarina, a fin de evitar 
conflictos entre los turistas.(89>. 

, 
10> Actualmente es comun el uso de rellenos sanitarios y cor 
ello conocemos la serie de complicaciones que se pueden 
suscitar, lo que permite recomendar que estos confinamientos 
controlados deben complementarse con la instalación de 
geomembranas de oolietileno de alta densidad: lo oue 
permiten que cuenten con un sistema de monitoreo C95). 

11) Es común la imoermeabilizacion de áreas a causa de la 
urbanizacio'n, mas sin embargo ·una de las más adelantadas 
tecnologlas es el uso de oavimentos drenantes en vías de 
acceso, esta es una tecnolog!a esoa~ola, aue permite un 26 a 
27% de infiltación de agua, evitando por una parte 
encharcamientos y accidentes, disminuyendo el impacto 
ocasionado al suelo y a los flujos subterráneos y además es 
silencioso, tal producto se ha implementado ya en Europa 
(93) •. 

12> Es imoortante que en los talleres automotrices se 
instalen eauipos de servicio de maquinas limpiapartes; a fin 
de contribuir a la correcta disposición de residuos 
peligrosos <solventes, disel, gasolinas, etc.> para evitar 
posibles contaminaciones ya sea en el suelo o en el agua. 

13> El impacto ambiental ocasionado por una marina incluye 
su localización, sitio de oreparaciÓn y métodos de 
construccidn, es decir todas aquellas modificaciones 
requeridas para hacer un sitio práctico; Es cierto que con 
un plan de diseño se puede evitar el da~o al área y por el 
contrario beneficiar a las comunidades con da~os mínimos 
hacia los los ecosistemas costeros. Para ello se deben 
tener las siguientes consideraciones: la marina debe estar 
localizada cerca de algun flujo hidrológico tributario o en 
un cuerpo de agua que este caracterizado por fuertes 
corrientes y movimientos continuos, esto previene el 
estancamiento de aguas y la acumulación de contaminantes 
introducidos dentro de las aguas de la marina, asr como el 
evitar la acumulación de sedimentos v otros materiales aue 
incrementen la demanda de o x ígeno y- aue en algunas áreas 
creen condiciones anaerÓbicas, ya que debido a las obras 
puede existir un periodo de mortalidad de organismos 
benticos y una seria reducción de peces. 
Ahora bien los brazos de la dársena se construyen con la 
finalidad de proteger las embarcaciones del oleaje, puesto 
que limitan el movimiento de agua pudiendo causar 
condiciones estáticas sin flujo alguno oue remueva los 
desechos, escombros u otros contaminantes. Po.r lo que es 
importante el localizar las marinas en lreas donde exista 
protección natural. 
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Entre las acciones de mayor prioridad para controlar la 
calidad del medio, es la instalación de redes de vigi¡ancia 
en el entorno de las zonas urbanas e industriales; que 
inicialmente deberan ser al menos las siguientes: 

1.- Red de vigilancia de calidad del aire. 

Red de vigilancia de la calidad de las aguas marinas y 
continentales. 

3.- Control del vertido de residuos solidos urbanos e 
industriales. 

4.- Control de plagas y monitoreo correspondiente. 

5.- Red de vigilancia para la protección de flora y faLlna. 

Todas ellas manejadas por medio del establecimiento de un 
centro de monitoreo de la calidad ambiental, cuyos objetivos 
sean: 

1.- Prevenir y limitar la contaminación de las posibles 
industrias a establecerse. 

2.- Determinar el grado de contaminación para cada uno de 
los contaminantes y su procedencia, con el fin de aue 
se adapten las medidas correctivas previstas en los 
diferentes proyectos de infraestructura o que se 
impongan a los distintos focos que esten funcionando. 
hasta consegLiir una calidad de aire, con un nivel 
higiénicamente aceptable y una calidad del agua 
compatible con diversos usos. 

3.- Prevenir la contaminación de las aguas y del suelo. 

4.- Limitar las descargas de cualquier 
sólido o gaseoso, hasta el punto en 
los diferentes tipos de ecosistemas, 
salud humana. 

contaminante lÍauido. 
que no se afecten a 

a la · pesca y a la 

Por lo aue respecta a la red de vigilancia de la calidad del 
aire. se suoiere el llevar un control de los siguientes 
parámetr:>s: SO , Nox, y partfculas sólidas. 

En cuanto a la red de vigilancia de la calidad de las agLlas 
marinas y continentales, deber~ tomar en cuenta los 
siguientes oarametros: Muestreo de sedimentos de fondo. 
barridos bé'nt icos, e:·:aminac iÓn ele organismos local es, 
sólidos en susoenc1on <materias flotantes>. grasas y 
aceites, turbidez, demanda bioqu{mica de oxigeno IDQO>. y 
coliformes fecales; indeoendientemente de estos controles 
rutinarios indicadores de contaminación de t100 orgánico. se 
llevará a cabo u·n análisis de metales cesados. 
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Por otro lado el control del vertido de residuos sólidos 
urbanos e industriales al ser un manejo que se deja en manos 
del municioio del Estado, se sugiere mantener un oroorama de 
apoyo para su adecuada disposición y control -de la 
contaminaci~n de recursos. 

Como va se dijo es importante el establecer un programa de 
contr~l de plagas, así como establecer una vigilancia del 
mismo, y su relaci~n con el efecto inmediato en el ambiente, 
provocada por la aplicación directa del plaguicida, a fin de 
asegurar, un resultado satisfactorio de las operaciones y un 
apego a las disposiciones y medidas de seguridad. 
relacionadas con la toxicidad del producto, dosis adecuadas. 
especificidad y aplicación. Puesto que sus metas son la 
máxima protección de la salud pÚblica, en primera instancia 
y de los trabajadores que ao l 1can 105 t&x1cos: asi como la 
protección de los animales domésticos y la vida s~lvestre en 
general. Ahora bien, el programa de supervicion se debe 
basar en: 

1.-Tipo de insecticida a usar. 
2.-Tipo ·.¡ dimensión del área a tratar. 
3.-Los residuos que pueden aoarecer en el ambiente. 
4.-Posibles da~os a la flora y fauna de l a zona. 
5.-Efectividad contra el organismo <s> a combatir. 

La red de vigilancia de flora y fauna esta basada en el 
principio de que las comunidades biológicas son el mejor 
indicador cuya abundancia y diversidad son significativas en 
el grado de disturbios ocasionados por el desarrollo 
tur{stico. Este programa debe estar coordinado con el 
establecimiento del Ecoproyecto del desarrollo tur{stico. 

Por ~ltimo el establecimiento del programa de 
conci.enti::aciÓn y conservación, tendra por objetivos el 
difundir, estimular y aportar acciones y conocimientos 
referentes a la conservacion de la calidad ambiental. 
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CARACTERc!STFLOR 

4 

4,5 
3,6 

3,6 

3,5, 10, 11 

11)' 1 t 

:; , 4 , 5 

5 

4,S , 10, 11 

~,, 1:, 14.13 

11.14 

1,~.11, 1.: 

5 

5 

DIVISION 

An9ioaaerma 
An9ioscer•a 
An9 iosperfft& 
Angiosperma 
An9 iosper•a 
Angiosperma 
Angiosperma 
An9iosperma 
Angiosperma 
Angiosperma 
An9iosper•a 
An9~osper1111a 

An9iosper1na 
An91osperma 
Ang i osperma 
Angiosperma 
Angiosperma 
An9iosperma 
An<41iosperma 
Angiosperma 

Angiosperma 
Angiosperma 
An9iosoerma 
An9 iosper11111a 
Angiospernta 
An91osperma 
Angiosperma 
An91osperma 
An91osperma 
An91osperma 
Angiosperma 
Angiosperma. 
An9 i o top• rma 
Ang 1osoerma 
An9iosp• r ma 
Angiosp e rma 
An91osperm& 
Ant;, ioaperma 
An91osper1na. 
An91osper1na 
Ang io .. p e rma 
An91osperma 
Angiosoerma 
An o;_¡ 1 osperffta 
An91ospertna 
An9iosoerma 
Ang i osoerma 
An~ 1osperma 
Ang 1 oso I? rma 

FAMILIA 

Acanthaceae 
Acanthaceae 
Amaranthaceae 
Amari l idac~ae 
Amari 1 idaceae 
Anacard1 ac:eae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardi&c•&• 
Anarcad1ac•ae 
Anarcadi aceae 
Ana re ad i •e••• 
Annonaceae 
Apocynaceae 

Apocynace•• 
Apocynace&e 
Apocynace&e 
Arac••• 
Araliac•a• 
Batacea-. 
Bi9noniac•&• 
Bi9noniaceae 
Bi9noniaceae 
8i9noniac•&• 
Bic¡,non i ac•a• 
8ombacac1a• 
Bombacaceae 
Bombac&c•a• 
Bombacaceae 
Bomb ac ac e ae 
Bombacacea1 
Bora91nac•a1 
Bora91nac••• 
E:lora9 in ;ice &I 
Bora9inac1ae 
Bora91naceae 
Brom1 l i aceae 
Brome l 1 ac1a1 
Burceraceae 
Burs•racea1 
Burs•rac••• 
Burse r •cJJ~• 
Bur<s • rac e&• 

GENERO ESPECIE 

Ac:oantiu• panam•n•• 
Ac:rost ichu• dana•fol iulft 
Artroniu• vraveolens 
Cienfue;osia rosei 
Roseodendron donnell-smithii 
Simira rhodoc:lada 
Aphelandra decpeana 
Bravaisia inteoerrima 
Gomphrena decurnbens 
Aoave sp. 
A9ave nizanden•i• 
Man9i fera lndlc:a 
Spond1as mombim 
Spondias purpurea 
9pondi~• sadlkofori 
Comocladia 1n;l•riana 
Cyrtocarpa ~rocera 

Pseudosmodinoiu• mul ti fo! ium 
Mal mea d•pr•s•a 
Plun.1ria rubra 

Rauvolfia hirsuta 
Th1v•tia ova ta 
Thevetia p1ruviana 
Pistia stratiotes 
Oendropana>< arbor1us 
Batis maritima 
Crescenti& a lata 
God•ania ••sculifolia 
Par•enti•ra •dul is 
Tab•buia c~rysantha 
Tab1buta ros1a 
8ernoul l i a f lammea 
8ot11b& x 1llipticum 
Bomba>< palmar! 
Ceiba a•sculifolia 
C•iba parviflora 
Ceiba p•ntandra 
Cordia allldora 
Cordi& denta ta 
Cord i a 1la•9noid1s 
Cordia s1l1riana 
Tourneforti& hartw19ian& 
Bromelia sp. 
Ti 11 andsi& sp. 
B1..1rsera ;labrifolia 
Bursera bipinnata 
Bursera 9randlfolia 
EcLt r s er& mor•l•n•• 
Bursera schlecht•ndalii 
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N.COMUN BIBLIOGRAFIA 

41 
41 

o•t•ado 51,55 
41 

primavera 51 
41 
56 

p&lo blanco 41.51 
amor seco 56 
ma9uey 49,~0,55,ó6 

52 

"'ª"ºº 49,~0,,,,66 

jobo 51~52,55 
ciru•la colo~ada :;o,55,:i6 
piac:h• 41,55 
tatatil,t•t&tlan 41,50,~~'~ó 
machoc:ot• 41,5:; 
petlacia. 41,:55 
n¡¡,zar•no prieto 51,:55 
palo flor, rosa bl&nca 41,~0 .~1.~2,05 

coco tembo 56 
c:hic:li llo 56 
cabalonoa de la nuasteca 41,55 
lechu9a de agua 54,55 
mano de hdn :;1,55 
vidril lo 41,55 
j{cara 41,:;5 
robla 42 ,01,~, 

cuajilot• 51,55 
amap& prieta 5 0 ,51,55 
palo d1 rosa 5 0 ,51,55,56 
palo d• p•rdiz 51,55 
bailarina 51 . 55 
Quie-tiqui 35,42.55 
pochot• 35,41,42,55,56 
pochote 41,55 
ceiba s1,:;s,s6 
bo j on 51 , 55 
calav•ra, siricot• 54 , 55.56 
ocot.i l lo 51,52,55 
luba 54,55 
confiturilla n•gra 56 
pil'\u•la 50,55 
pir'\a 41,51,55 
cua j inot• colorado 52,55 
copa.l amar90 41,55 
p • lo mulato 52.5~ 

41 
aceitillo 52,55 



CARACTEF 
LISTFLOP. 

DIYISION 

5.10~11.14,1 An9iosoerma 
Ang1osoerma 
Ang1osper .. a 
Angiosperma 
Am;, l osperm& 
An91osp1rma 
Anc¡,iospertna 
An91osp1rma 
Angiosperma 
Anc;,iosper•a 
An~ i osp • rma 
An9Josper11a 
An91osperma 
AnQ1osperma 
An~ iosperma 
Anc;,iosperma 
Ani;,iosp•riaa 
AngiO•P•rma 
Any iosperma 
An91osperlfta 
Angiosp•rma 
An9io11perm.1. 
Anqiosp• rma 
Angiosp•r•• 
r"1nt;i iosperm~ 
Anc;, iotJperma 
Ano i oiip • rma 
An91osoerma 
An91ospvrt11a 
()n9iosp•rma 
An9 i osp•rtna 

5 An91011oerma 
An9iospe1"'lft& 
Angiosperma 

5 Angiosperma 

" Anaioao•rma 
An91osiperma 

3.6 Anoioao•rma 
:;,5 An~iosPerma 

An9ioso•rma 
1:..n9 i cap• r1Ra 
An9iosp•rtna 

5, 14 Am~ iosp•rtna 
5, 11, 1: An9iosoerma 
10, 11 An91osp•rma 

Anqiosper•a 
An9iosperMa 

5, 1~ Ano1oscerma 
Angiosoerm& 

FAl'll LIA 

8urserac••• 
Cae tace&• 
Cactacea1 
Cactacea• 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cact,¡c:eae 
Cactac:eat 
Cactac ea• 
Cae tac::eae 
Cact aceae 
Cactacea• 
Cactaceae 
Cae tace a• 
Cactacea• 
Cactac••• 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cac:tacea• 
Ca c: taceae 
C3.ctaceae 
Cactace.1.e 
Cactacea• 
Ca.e tace a• 
Cactaceae 
Cacta.c:e.ae 
Cactace·ae 
Cacta.ceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactacea.• 
Cappar idaceae 
Capoarid.;i.c• a e 
Capoar1daceae 
Cappar 1 d ac•a• 
Ca.ppar1dacea.e 
Caric:a.c si a e 
Caricac~a• 
Caricac e~• 
Cochlo5oe r maceae 
Combretaceae 
Cofftbretaceae 
Co•br•tacea• 
Co.t>r•taceae 
Coinbr1t~c e ae 

Compos1tae 
Compo•1 ta• 
Compos1tae 
Convolvul&ce;;.e 

GENERO 

eursera 
Acanthocereus 
Cephalocereus 
Cephaloctrreus 
C1phaloc1r1us 
Cephalocer•us 
Coryphanta 
Hyloc:ereus 
t1il.mmi l laria 
1'1atnn1illaria 
l"telocactus 
MyrtillocaCtus 
Neobuxb&1,..tmi & 
Neobuxba.umia 
N•oeva.nsia 
Nopal•• 
Nopal ea 
Nooalea 
Nyctoc•r•u• 
Oehmea 
Oountia 
Opunt1& 
Opunti a 
Opuntia 
Pachycereus 
Pachvcereus 
Pen10c ereus 
P•r;,s~ .. i a 
P•re9t· 1 a 
Per•s~ 1opsis 
Stenocer•u• 
Caooaris 
Cappa.r1s 
C•pparis 
Crataeva 
Morisonia 
Carie a 
Cartea 
Jacaratia 
Coc:hlosoermull' 
Bue ida 
Bue ida 
Combretum 
Conocarous 
Laguncul&ria 

8ac:charis 
Parthi:!nium 
Pluch e & 
lpomea 

ESPECIE N.COMUN 81 BLI OGRAF 1 A 

simaruba palo mulato. palo •ante 41.50,51,55,~6 
penta;onus pitaya 42,53,55 
apicicephalium :53 
eol l insi i uo-she-ka-ka 35,52,~5 

9u1rr1ronis 35,53 
quadricentralis 53,~5 

bumamma :53 
undantus pitaya oreJona 53,5:1 
gu1rr1ronis 53 
Qui1ngolonen•1• cal-oadza 53,5:5 
m&>coni i :13 
o•om.atriz&n• 53 
m•%c&la•n•• te teche ~3,55 
scoparia uo-sha-ka-sh-e 53,55 
zoailotensis 53 
auberi nopal 50 
cochinillifera nopal d• cochinilla 51),,3,,, 
karwinsk i ana 52 
oaxacensis 53 
beneckei 53 
atropes 53 
decumbens la-pone-cadzol 53.55 
ouberula 5 3 
tehuantepecania 53 
pecten-aboriginum cardón 41,~2,55 

oecten-arbori9inum cardón ba.rbón 53.55 
foaterianus 53 
conzatt i i 9ull1talli 52,55 
l ychnidiflora QUiiitaJJj 41,,2,52,,, . .,. palo de puerco ••pino '3·'' 
b•neckei drQano :33,55 
flexuosa bokanch• 5ó 
incana matt1.Q&llina 41,54,55 
odoratissima 52,,4 
t&pl. tromco 41,55,56 
atn•r1cana chico zapot• 51,55,56 
mexicana papayo, bonete 35,42,50,55 
papaya papaya 49,50,55,56,6ó 
mexicana bonete 56 
vitifolium oon9olote 50,51,52,55 
.nacrostac:hya cacho de toro 41,55 
""t99insiana ••oina de urraca 41,5~ 

frut icosum carapa,cepi l lo 56 
•r•cta man9le ne9ro 41,51.52,55,~ó 

racemosa man9le blanco 35,41,42,51,52 

olutinosa chamtso 42,,5 
tomentosum ama roo 41,5!1 
odorata al i n anche ~6 
wolcnttiana palo bobo, C&?&huate 35,42,51, 55 
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CARACTER 
LISTFLOR 

4,5 
4 
15 
3,6 
3,6 
5 
5 
!\,10,11,12 

~. 10, 13 

5 

4 
3 

3,6 
3,6 

3,6 

5 

3.6 
~. 12.13 
5 

5.11, 1:: 
3,6 

4 .~.11, 12 

5 

5. 11' 13, 15 

:,6 

O!V!SION 

An9105perma 
An91osoerma 
Angiosperma 
Angiosperma 
Angiosperma 
Angiosperma 
An9io5perma 
Angiosperma 
Angiosperma 
An91osoerma 
Angiosperma 
Angiosperma 
Angiosperm• 
Angiosperma 
Angiosperma 
Angio$perma 
Ang1o•oerma 
An9ioso•rma 
An9iosperma 
Angiosperma 
Anc:. iosperma 
Angiosperma 
Angiosperma 
Angiosperma 
Angiosperma 
Ang i osperma 

Angiosoerma 
An9ioáperma 
Angiosperma 
Angiosperm& 
An9iosperma 
Angiosperma 
Angiosperma 
Angiosperma 
Anc;¡iosp erma 
An9ioso erma 
An9iosp•rma 
An9iosoerma 
Angiosperma 
Angiosp erma 
Angios perma 
An91osperma 
Anc;.iosoerma 
Ang1osperma 
Anc;,iosperma 
Angiosoerma 
An9iosperma 
An91osperma 
Anyi o5oerma 

FAMILIA GENERO 

Convolvulac•&• Ipolftosa 
Convolvulaceae Merremia 
Cucurb i tac•&• Cayaponi a 
Cucurbitac•a• Ci trul lus 
Cucurbitaceae Cucumi• 
Cucurbitaceae Cucurbi ta 
Cucurb i t aceae Momordica 
01llen1aceae Curate l la 
Ebenaceae Diospyro• 
Ester-cul iaceae Guazuma 
Euohorbiaceae Hura 
Euphorb iaceae Cnidoscolus 
Euphorbiaceae Croton 
Euphorbiaceae Euphorbia 
Euphorbiaceae Hippomane 
Euphorb i a.e e ae Manihot 
Flacurtiac e ae Cas•aria 
Flacurti ac eae Ca••aria 
Flacurtiaceae Hibiscus 
Flacurt 1aceae Hoaalium 
FouQuieriaceae Fouqueria 
Gram1naceae Zea 
Graminac e ae Jouvea 
Gutiferae Calophyl lym 
H•rnandiaceae Gyrocarpus 
Julian1aceae Amphipt•r i ;iu• 

La Lt raceae Persea 
Le9uminos& Ac&Cl a 
Leguminosa Acacia 
Le9uminosa Aeschynomene 
Leguminosa Apoplanesi .• 
Legum i nosa Arach is 
Leguminosa Brongniartia 
Le9uminos<l. Caesalpinia 
Leguminosa Caesaloini& 
Leguminosa Caes&lpini& 
Leg uminosa Canaval i a 
Leguminosa Cercidiutft 
Lec;,uminosa Conzattia 
Leguminos a Enterolobium 
Leejum1nosa Erythrina. 
Legu minos a Gliricidia 
Le9L•m1nosa H••tnatoxylon 
L egLtm l nos a Lysi loma 
Leg u minosa Myroxylon 
Le9uminot1a Phaseolus 
Legumi nosa Piotadenia 
Legum inosa Piscidia 
Legumi nosa Pi!DCÍdia 
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pes-cap rae cata d• vaca 42,55,56 
QuinQuefolia quibra plato 56 
attenuata cal&baci l la 56 
vulQaris sandia 49,~0,5~ 

m•lo melón 49,~0,=55,óó 
ap. calabaza 56 
charant i a bal&amo 56 
americiln& t l achit::dn 51,55 ,56 
dio;¡yna zapote prieto 51,55 
ulmi fol .i a yace de venado 51,55 ,56 
polyandra habi l lo 51,55 
ur•ns mala mujer 56 
o;¡ossypifoliua ._angra de dr&QO 51 ., 55 
schlecht•ndalii mulatilla 41,55 
mancinella manzanilla 56 
chlorosticta coloach i 56 
!'lit ida botonci l lo 41 , 55 
ni t ida café 49,50,~5,bó 
abelmoschus café extranjero 52 
trichostemon palo de piedra 51,55 
formo•• palo santo 41,55 
may• maíz 49,50,55,66 
Pi losa 42 
brasilien•• leche amarilla,cimarron 41,51,55 
americanus baba 41,55 
adstrino•n• yala9uito 41,42,50,51.5~ 

i;p. a9uacate 49,50,55 
anoustissima can temo 56 
cochl iacantha cucharita 56 
purpusi i chipilo 52.55 
paniculata palo de arco 41,50,55,Só 
hypo9a9•• c&cahuate 49,50,55 ,66 
parviflora 41 
platyloba are llano 56 
sclerocaroa 52,54 
sp. flor mechuda 56 
marítima 42 
praecox palo v•rd• 41,Sl ,55 
multiflora arbol del a9ui la 41,55 
ciclocarputft son2ja, p.1.rota 35,41,42,51 , 5~ 

9oldmanii colorín ::S,42,52,55 
••pium cacahuananche 50,51,52,55,56 
brasil•tto a z ul il lo 41,S:i 
divaricata quiebracha 41.55 
balsamum naba 51,55 
vul9aris frijol 49,50,55,66 
obliqua came9uaje 54,55 
cartha9enens is lecta 54,55 
co11ununis jabín 51,55 



CARACTEP 
LISTFLOR 

3,5, 10, 11, 14 

~' 11, 1:.13 

10, 11, 14 

:,,, 11, 13, 

, 
3,b 

S,13, 14 1, 

DIVISION 

AnQ o;o•r.na 
An9 osp•rma 
Ang esperma 
Anq1osperma 
An91osoerma 
Angiosoerma 
Ang1o•perma 
An91osoerma 
Angiosperma 
An91o•perma 
Any i aspe rma 
An9io5oerma 
.4ng1oscerma 
An91os;perma 
An9 i osp e rma 
An91osoerma 
An91osp•rma 
Angiosperma 
Angiosperma 
Angiosperma 
An«;.i lOsperma 
An91osoerma 
Anc;,io<&oerma 
Angiosperma 
Angiosperma 
An9iosp•rma 
Angiosperma 
Angiosperma 
An9iosp•rma 
Angiosperma 
Ang i esperma 
An9iosperma 
Ang iosoerma 
An9iosoerma 
An giosp•rma 
Ani:iiosp•rma 
An910-.perma 
An91o•perma 
Angiosperma 
An9tosperma 
AnQiD•P•rm& 
Anoiosperma 
An9 i osp • rma 
Angiosp•rma 
An9iosperma 
Angiosperma 
AnQio•perm& 
AnQ1 o soerma 
An91045p•r-ma 

FAMILIA GENERO 

Le 9 um1nos& F i thocol lob ium 
leguminosa Pithec:ollobiu• 
Le9L1m1nosa Pithecollobium 
LeQum1nosa Pithecollobium 
Leguminosa Pi th•col lob iu• 
Leguminosa Pt•rocarpus 
Leguminosa Pterocarpus 
L1r9um 1nosa Tamarindus 
Le9um1nosa Vatairea 
LeQum1nosa Fabaceae Acacia 
Le9um1no~a Fabaceae Acacia 
Le9um1 n o s a F abaceae Acacia 
Le guminosa Fabac••• Acacia 
Le9uminosa Fabac••• Acacia 
Le9uminosa Fabacea• AlbiZZl& 
Leguminosa Fabac••• Albizzia 
Le;uminos a Fabac••• Albizzia 
Le9um1nosa Fabac••• And1ra 
Le9um1nosa Fabacea• Bauhin1a 
Le9um1nosa F abaceae Caesalpinia 
Legum1no5a F abaceae Caesaloinia 
L•9uminosa Fabac••• Cae5alo1nia 
Le9umino5a Fabac•a• Caesalpini& 
Le9um1nosa Fabace&• Caesalpini .~ 

L•9um1nosa Fabaceae Diphysa 
L•oumi~osa F abac eae Hyman e • 
L•Quminosa F abacea• Leuca•na 
Le9uminosa Fabac ea• Lonchocarpus 
Le9um1nosa Fabaceae Lonchoc 2rous 
Le9um1nosa F abacea• Lonchocarpus 
Leguminosa Fabaceae Lonchoc.arpus 
Leguminosa F ~bac••• Lys1 loma 
Le9um1ncsa Fa b ~c ••• Mimosa 
le9umino~a Fab ac•a• Mimos• 
Le9um1nosa Fab ac •a• Mimo"& 
le9um1no•a Fabac eae Park in son i a 
Le9um1nosa Fabac••• Prosoois 
Leguminosa Fabac e a• Senna 
Legumlnosa Fabacea• S•nna. 
L•~um1no§a F abac eae S•nna 
Le9um1nosa F abaceaea Leucaena 
Liliac eae Yuca 
Lit ra e @&• L•1oensia 
Malp 191 ac•ae Byrsonima 
Malvace&• Go•aypium 
Mal va.::eae Robinsonella 
Malve.et&• Si d a 
Mart xnieceae Mar t ynia 
Meltac e•• C•drela 
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ESPECIE N.COMUN BIBLIOGRAFIA 

arboreum fri joli !lo s1 ,s2,ss 
dulc• 9uapinol Sl,S2,5S.5b 
11tan9•n•• 41,52 
pall1tn• 41 
seleri 4! 
acapulqu•nsis sanor• d• draoo SI .SS 
f'Ohri i sangre de drago '4·'' 
indica tamarindo 54,~5 

lund•lli amargoso 'º cornigera cornizuet ·a. torito& e.o 
cymbispina cucharita 42,55 
farmesiana huizache !51,52.Sb 
macilenta 41 
tenuifolia 41 
cariba•a 41 
;uachap• le 41 
tomentosa tecozontl• 41,55 
in•rmis tololote 41,~1 

paul•tia 41 
cariaría cascalote 41,55 
eriostachyw iguana 41,55 
•xoatemma yaga ti 41.55 
sclerocaro.a ebano 41,55 
velutina cac1qu• 41,!5!5 ~56 
macrophyl la retama 52,55 
courbari l guapinol 35,42,51,55 
escul•nta hu aj• 41,5!5 
emarginatus af1.oaxacen a9uardentillo, talist• 41,50.52.54.'55 
QUatemalensis rosa mora.da· ,4,55 
obovatus calo blanco 41,50 , SS 
ser1ceus 52,~·4 
acapulcensis tepe9uaj• 41,51 ,55 
•urycarpa Llna de gato 41.55 
platyloba 41 
tenui 1 lora tep•scohuite 41,55 
aculeata mezquita- v•rde 41,~2,55 

juliflora mezauit• 41,42,52,55,56 
atomaria 41 
mollissima !54 
wislez•ni var. primgl•i 41 
91 auca g ua J e 50,51.,, 
eleph&ntipes izote 41,,5 
punicaefol1a coauiro 51,55 
crassi folia nanche 51,~5,56 

hirsutum alc;iodón 49,50,~~,ói:i 

mirandai ma j ah u a b 1 anca 41.,5 
a.cut a malva 5b 
annua uña de i;,ato ,6 
ca x acensis c e dro cMino 42.'3~ 



CARAl'TER 
L!STFLOR 

DIVISION FAMILIA GENERO ESPECIE N.COMUN BIBLIOGRAFIA 

------------ ------------ --------------------- --------------------- ------------------------ --------------------------- --------------

3,b 

:s.~. 12, 1, 
3,b 
3.6 

3,5 
3,ó 

5 

5 

11 

~.10, 11 

:; 
3,ó 
3,ó 

15 

An9iosperma 
An9.iosperma 
An9io•perma 
An9 iosperma 
Ano ioaperma 
An9iosoerma 
An9iosperm• 
Angiosperma 
Angiosperma 
Anoioscerma 
AnQ iosperma 
An9io•p•rm¡¡ 
AnQ1osperma 
Angio<aoerm& 
Anyiosperma 
An9iosoerma 
Anc;,iosperma 
An9iosperm& 
An91osperm& 
Ano1oaperm& 
An9ioaperma 
An9iosperma 
Ano i osp • rma 
Ano i oso e rma 
An9iosperma 
Angiosp•rma 
Angiosperma 

An9iosoerma 
An9iosperma 
An9io-.perma 
Angiosperma 
Ang i oso• rma 
Angiosperma 

An9ioiipe rm a 
Angiospermt1. 
Am~1osperma 

An9iosoerma 
Angiosperma 
An91osoerma 
An91osoerma 
An9io s oerma 
An9iosperma 
An91osoerma 
Angiosperma 
Angiosperma 
Angi osoerma 
An91osoerma 
Angiospe rma 
An91osoe rma 

M•l iaceae 
Mel i&c••• 
Mel iaceae 
Mi rtac••• 
Mi rtaceae 
Morac••• 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Mor&ceae 
Morac••• 
Mor&c••• 
Morace ae 
Mor&c•a• 
Muaacvae 
Nympht1.eaceae 
Ocnacea• 
Palma• 
Palm&• 
Palma• 
Palma• 
Palma• 
Palmae 
Passi f lorac••• 
Pedal i a.cea• 
Piperac eae 
Polygonaceae 

Polygonacea• 
Polygonaceae 
Po 1 y9on ac • •• 
Rhamnace ae 
Rhizophorace&e 
Rhizophor•c eae 

Rosaceae 
Rosaceae 
Rubiaceae 
Rubiac~ae 

Rubiaceae 
Rub1aceae 
Rutaceae 
Rutace a e 
Rut&ceae 
RL1taceae 
RL1 to.cea e 
Sa.l 1caceae 
Sapindacea.e 
Sap ind&c ea • 
Saootaceae 
Sapotaceae 

Guare a 91 abra 
Swi•hnia humi lis 
Trictil lia havanensis 
P•ldiu• QU&J&U& 
Paidium sartorianum 
Brosiiaum alicastru,. 
Ca•tllla elastica 
Cecropia obtusifolia 
Ficus meKicana 
Ficus tecolutensis 
Mac lur& tinctoria 
Poulsenia orna ta 
Pseudclmedia ox yphyll•ria 
Troohis racemosa 
Mu•• paradisiaca 
NylftPh&•a amplia 
Ouratea m• :< icana 
Acrocomia me xi cana 
&rah• dulci• 
Cocos nucifera 
Orbignya 9uacoyule 
Orbi9nya ouacuyule 
Sabal "'e xicana 
Passiflora footida 
SesafftUn oriental• 
Piper berlandieri 
Coceo loba barbadensis 

Coceo loba liebmani 
Ruprechtia costata 
Ruprechti a c>al l ida 
Zlzyptius amole 
Rizoohora iooca 
Rizoohora ma ngle 

Licania arborea 
Lic:an i a pl atyous 
c;al y~ ophylumm ca.ndidis5imum 
Ctirysootiyllum cainita 
Diodi• cr a¡¡si 'folia 
Randia cinerea 
Citrus aur-ant i folia 
Citrus au rantium 
Eaenbeckia berlandieri 
Zantho :<y 1 um fa9ara 
Zantho >: ylum microcarpum 
Sal1x chilen~is 

Cuoania 9labr& 
Sapindus saponaria 
Bumel i a oersimili• 
Chrysophyllu• m@ :~ icanutn 
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Bejuco naranjilla 51,55 
51 

limoncillo, zanate 51,55 
Quayabo 51,55 
guayab i l lo 51,55 
ramdn, copomo 35,42,51 
ya.9a latzi 51,55 
gua rano 51,55 
sabali 3~,42,~~ 
amate 51,55 
yah& hil 51,55 
chirimoy o 41,55 
mamba 51,55 
ramon color&do 51,55 
olatano 49,50,55,66 
nin'fa 54 ,55 
a9uacatillo prieto 41,55 
coquito 56 
aoya 49,50,55, bó 
coco 49,50,55 
coco corozo 51,55 
coquito de aceite 41,55 
palma redonda 51,52,55 
amapola 56 
ajonjolí 49,50,55,66 

52,54 
uvero 41,50,51,52,55 

carnero de la costa 41,50,55,56 
rosadil l o 41 .~5 
friJolillo 56 
amole 41,52,5~ 

35 
manole rojo 35,41 ,42,52,5~ 

carnero blanco 51,55 
zapote 51,55 
palo calabaza , palo de cama 41,51,55 

41 
42 

cruceta 41.55,56 
l imdn 49,50 ,55,66 
naranja 49,50,55,bó 
hueso de tigre 41,5~ 

piil 52.55 
t•chuelilla, cuachanana 50.55 
Sauce 51.55 
tactiiccln 51,55 
jaboncillo 51,55 
ti lapo 42,51,55 
c•pul in 41.51. 55 



CARACTER 
L!STFLDR 

DIVISION 

An9iosp•rma 
An9iosc•rma 
An9io~perma 

Angioso•rma 
5 An91osp•rma 

An!i11osoerma 
5.13, 1~ An9io~perma 

5 An9iosp•rm• 
Ang1oscerma 

~ .. 5 An91osperma 
Anyio•o•rma 
Anyioso•rmil 

11 ~r. c;,. iospermil 

An9iosperma 
An9 i ospe rma 
An91osoerma 

4.5 An9io1iperma 
1(·. l ¡ An91osoerma 

•:ing 1o;¡¡oerma 
Pi .'i !t io:;ot"rma 

FAMILIA GENERO 

Sapot &ce•• Mani lkara 
Sapotaceae Pouteria 
S&potac••• Pouteria 
Saoot1rcea• Chryaophyl lum 
Scroohulariaceae Caoraria 
Simaroubaceae Simaruba 
Stercul i aceae M•lochia 
Stercul l ac:eae Waltheria 
Ternatroemiaceae Tern5troemia 
Theophra-.taceae Jacau1nia 
Tilia.cea.e Belotia 
Tiliaceae Hel iocarp.ua 
Tiliilc•a• Luehea 
UlmilCl'ile Celtia 
Ulm&ceae Miradanceltis 
Ulm•c•ae Tr•ma 
V~rbenace•e Lar.tan& 
Verv~ni.cea~ Av1cenn11. 

Verv1naceae V1taceae .J1te x 
'J1taceae CiS5US 

ESPECIE. N.COMUN BIBLIOGRAFIA 

zaoota chico:z:aoot• 41,42,51,55 
camoechiana zaoot• 52,55 
saoata 42 
ol i 11i forme :zapot• caimito 41,51,55 
biflora j ari l la 56 
9lauca aceituna negra 51,55 
oyramidata chichibe 56 
indica hierba dttl soldado 56 
teoezaoote zacatillo 41.55 
auri anta.ca flor de nino 5(l.5::2,55.56 
me :.: ican• corcho colorado 51 .55 
donell-»m1tii ,1onote 51.55 
candid• a lqooonc i l lo 56 
i9L1anaceae u~a oe ga.t9 .. 41.52.55 
1T10no1ca calo de armadillo 51,55 
micrantha yace. de cuero 51.55 
.:amara c inco ne9ritos 56 
c,..~~rm1nar1s man9le roJo 41,42,51,~2,55 

molliw u11alama 51.52,~~ 
~1cvoid~'i!i sanalotodo 56 
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CARACTER 

LISTFAUNA 

CLASE 

Anfibia 
Anfibia 
Anfibia 
Anfibia 
Anf1bi1. 
Anf lb i a 
Anfibia 
Anfibia 
Anfibia 
Anfibia 
Anf ibi1. 
Anfibia 
Anfibi1. 
Anthozoa 
An t hozoa 
Anthozoa 
Anthozoa 
A11es 
Ave!> 
Aves 
Av•s 
Ave s 
Aveli 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
AY•• 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Ave a 
Aves 
Ave s 
Aves 
A•Je s 
Aves 
Aves 
A•,, es 
Aves 
Aves 
Aves 
Av es 
A v es 

GENERO 

Bufo 
Bufo 
Bufo 
Hyia 
Hyla 
Hypopachus 
L •P tod ac ty l us 
Pa.chymedusa 
Phrynohyas 
Rana 
Smilisca 
Syrrhophus 
Tripion 
Dendroba.chia 
Gor9onia 
Poci l lopora 
Pee i 11 ooora 
Actitus 
Ajaia 
Amaurol itn.i.s 
Amazona 
Ana~ 

Ana a 
Ana~ 

Anas 
Anas 
An~s 

Ana• 
AnhinQa 
Ana•r 
Aramides 
Aramides 
Arde a 
Arenari 
Ayth ya 
Aythva 
Bartramis 
Batram ia 
Botaurus 
Buba 
Budocimus 
BulbL1cus 
Burhinus 
Butorides 
Cair1na 
Cal&drls 
C&li1dr1s 
Cal idris 
Casmerodiu• 
Cataptrophorus 

ESPECIE 

marinus 
marmoreus 
val liceos 
sartori 
••ithi 
varioloaua 
melanonotus 
dacnicolor 
vanulosa 
tri loba ta 
baudinii 
pipllan• 
spatul a tus 

•P· 
•P· 
duicornis 
verrucosa 
ntacularia 
aJaja. 
concolor 
albifrona 
acuta 
americana 
ca rol inensis 
clypeata 
cyanopt•ra 
discors 
•t•pera 
anhinga 
albifrons 
&Millar•• 
cajanea 
heroidas 
interDr•s 
affinis 
collaris 
lonicauda 
lon9icauda 
lentiginosus 
virc;,inianus 
al bus 
ibis 
bistriaatus 
striatu5 
moschata 
m•lanotos 
minutilla 
alba 
al bus 
semipaltumas 
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N. COMUN 

saco marino 
saco marmol•ado 
sapo del QOlfo 
rana arborícola 
rana arborícola 
rana mangl •ra 
ranita de hojarasca 
rana arbor icol a 
rana arboricola 
rana lttooardo 
rana arborícola me x . 
ranita de ho ja rasca 
rana arb. pico de pato 
coral negro 
coral abanico o blanco 
coral 
coral 
alzacul i to 
garza pico espatula 
g allineta de agua 
perico 
pato QOlondrino 
oato calcuan 
cerceta lista verde 
pato cucharón o bocón 
cerceta cafi 
cerceta alas azules 
pato cinto 
anhin9a 
ganso de barras 
tutuoana 
gallineta totolaca 
garza mor•na 
chorlet• costero 
oato boludo chico 
pato chaparro 
Qanga 
9an9a 
tor1nocdn 
ºtecolot• 
ibis blanco 
ibi• 
tara tan& 
martln c&nQrejero 
cato real m• xi cano 
chichicuilote manchado 
tin;uis n.Ínimo 
chichicuilota blanca 
Qar-zdn blanco 
zarapito semio~lmeado 

BIBLIOGRAFIA 

56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
32 
32 
64 
64 
60 
60 
60 
32 
6 0 
60 
52 
6 0 
60 
60 
60 
60 
60 
32 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
32 
60 
60 
60 
60 
60 
60 
6,0 
60 
60 
60 



LISTFAUNA 

CARACTER CLASE GENERO ESPECIE N. COMUN BIBLIOGRAFIA 

------------ ---------------- ----------------------------- ---------------------- ------------------------- ------------------ -
A1,1es 
Aves 
Av•s 
Aves 
Avt!5 

Aves 
Aves 
Aves 
Av•• 
A v es 
Av es 
A· .. •s 
Av es 
Aves 
A11P.s 
i:tve a 
Ave~ 

Aves 
Aves 
Ave a 
Aves 
Ave• 
Aves 
AY•• 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Av es 
Aves 
Aves 
Ave~ 

Aves 
Aves 
Ave• 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
AY•S 
Av es 
Aves 
Aves 
Av es 
Ave a 
Aves 
Ave s 

Cery le 
Cery le 
Charadriua 
Charadriua 
Ch.w.radr1ua 
Char&d r1 ua 
Charadrius 
Ch en 
Chl 1doniaa 
Chlorocelyl• 
Chloroce lyl• 
Chloroceryle 
Cochleariua 
Col 1nus 
Dentroc yt¡i na 
EQrotta 
EQr•tta 
Egr•tta 
E9retta 
El anos 
Falco 
Fre9at a 
Fulica 
Gallinula 
Hae1natopue 
Heliorn15 
Heterocnu• 
I xobrychus 
J acana 
La rus 
Laru• 
Larus 
La rus 
L imnodromus 
Limnodromu s 
L i mosa 
Merec• 
Momo tus 
Myc teria 
Nemen ius 
Nutneniu• 
Nycttcorax 
Ortalis 
Ortali• 
Ox yura 
Pe lec anus 
P•l•canus 
Pendion 
Phal acrocorax 
Phalaropus 

alcyon 
torquata 
ale><&ndrinus 
collaria 
collari• 
hia t1cula 
vociferus 
caeruleacenti 
ni9er 
a enea 
amaz ona 
americana 
cochlearius 
vir1¡1inianus 
autumnal is 
ca•rul•• 
ruf•nc•• 
thila 
tricolor 
leucurus 
albigularis 
mac;tnif ic•n• 
americana 
chlops 
pal 1 i Atus 
ful tea 
me xic anus 
•>eili• 
soinosa 
atricilla 
californicus 
del •'"-'•r•n• is 
pipi :~ can 

c;,ri••u• 
•copulaceus 
'fedoa 
americana 
mexicanus 
americana 
americanus 
pha•oous 
nycticorax 
pol iocephala 
ve tul a 
Jamaicensi5 
erythrorhy nchom 
occidental is 
haliaetu.s 
olivaceUs 
loba tus 
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martin pescador pardo 
martin pescador 
ch1chicuilot• nevado 
chichicuilote de azara 
chichicuilote de azara 
aluvial frailecillo 
9al ludo 
Ansar real común 
golondrina marin• ne9ra 
martin pescador verde 
marti n P••cador ve rde 
martin pescador americano 
9Arza cucharón 
codorniz 
pato piJ!H 
garza azul 
Q&rcita rojiza 
9arc ita b l anc: a 
Qarza 
gavilan 
halcón 
fr•Q&t& Qr&nde 
Qallar•t& 
gallineta patas amarillas 
ostrero 
ave sol 
cococha 
qarceta verde parduzca 
~ombatient•, cirujano 
gaviota risuena 
oaviota c:iinta 
9 aviota , apipizco pinta 
gaviota 
AQ&chona 9ris 
agachona 
a9achona real 
pato chacual 
p'jaro raQueta 
ci9u•non 
pico lart¡io 
chorlo real 
perro de a9ua 
chachalaca 
chachalaca• 
pato tepalc•t• 
pelicano blanco 
c•licano cafe 
á~u1l a pescadora 
c~rmoran n•otropical 
cuello rojo 

óO 
ó (J 

óO 
32,60 
óO 
ó O 
ó O 
6(1 

óO 
ó O 
óO 
óO 
60 
52 
ó O 
ó O 
óO 
ó<) 
óO 
32 
32 
óO 
ó O 
óO 
ó O 
óO 
óO 
ó O 
óO 
óO 
óO 
32,óO 
ó O 
ó O 
6 0 
óO 
52 
32 
32, óO 
óO 
óO 
óO 
::2 
~2 

ó O 
óO 
32,60 
ó O 
ó O 
ó O 



L!STFAUNA 
l 1stfauna 

CARACTER CLASE 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

3 

3,4 
3,4 

Aves 
A'v'eS 
Aves 

Av•• 
Aves 
Aves 
Aves 
Av•• 
Av•• 
Aves 
Aves 
Av es 
Aves 
Av.ti 
Aves 
Ave a 
Aves 
Aves 
Aves 
Aves 
Ceohalopoda. 
C•phalopoda 
Chondrichthyes 
Crustacea 
Crustacea 
Crustacea 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Gas t • roood a 
G••teroooda 
Gasteropod• 
Ga5teroooda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
G.asterooodtt. 
Ga.st1tropoda 
Gasteropoda 
Gaste r oooda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Gi.steropoda 
Ga.steropod a 
Gasteroood a 
Ga.s titropoda 
Ga.steropoda 
Gasteroooda 
Gas teroood a 
Ga sterooo d a. 
61.s teroo .:>d.J. 
Ga s teroood a 

GENERO 

p l eQ&d l S 

Pluvial is 
Podiceo• 
Podil ymbus 
Poroh y rula 
Porzan 
Recurvirostra 
Rhynchopti 
Sterna 
Sterna 
St•rna 
Sterna 
Sterna 
Sterna 
Sterna 
Sterna 
T achyb aptus 
Tl imantoou s 
Trin9a 
Xemo 
Dosidicus 
Octopus 
Gin9lymostoma 
PAl inurua 
Callinectea 
PenAeus 
Acanthina 
Aesopus <Aeaocua> 
Albinia 
Alys i A <Neapl y aia> 
Anachia 
Anc1 s tromeaua 
Asoolla <Aspolla> 
Astraea <Uvonilla> 
Astra•a <Uvonilla> 
Bulla <Bulla) 
Cantharus 
Cantharus <Gemophoa> 
Can t harus C G~ mochua > 

Ceri th ium CTheric ium> 
Cerithu1m 
Cheile a 
Chelidonura 
Chiton 
Coll1sella 
Col l 1 sella 
Coll i sell & 
Collis• l l• 
Columbel la 
Col umbella 

ESPECIE 

falcinellus 
dominica 
ni11ricolli• 
podicops 
tnartinica 
carolina 
•••ricana 
ri11or 
anti l l aru111 
•l•Q•n• 
for•t•ri 
hiru.ndo 
•a>eima 
ni tol i ca 
sandvic•n•i• 
surina••n• i• 
dominicus 
111e>eicanus 
flavip•• 
•abini 
9i9as 
bimaculatu• 
cirratu11 
int•rruptus 
bel icosus 

"º· brevid1ntata 
sanctus 

"º' californica 
so. 
m• >< icanua 
pyraMidali• 
bab•li• 
unQi• 
pune tul ata 
panamicus 
Qefl'lmathua 
san9utnol•ntus 
•aculosum 
uncinatum 
c•c•c•a 
so. 
art1culatus 
d ·iacors 
mit•l la 
P•diculus 
atron9iana 
haesmaatoma 
major · 
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atotola 
pluvial dorado 
zambullidor or•Judo 
za•bullidor pico pinto 
o•llaret a azul 
o•llinet a cien•o• 
picocurvo 
rayador n•9ro 
oolondrina marina 
oolondrina •l•9ant• 
QOlondrina de forst1ri 
oolondrin• marina 
oolondrina real 
pico de gaviota 
golondrina d• cabot 
oolondrina marina n19ra 
z ambull i dor ch1co 
candelero 
tin9uis chico 
9aviota sabin1 
cala•ar 9i9a.nte 
pu loo 
tiburcn gato 
lan9osta roJ& 
Jaiba 
camarón 

laoa 

ou1tón 

B 1 BLI OGRAF 1 A 

60 
60 
60 
6 0 
60 
60 
60 
6 0 
60 
60 
60 
60 
6 0 
60 
6 0 
6 0 
6 0 
60 
60 
60 
32 
58,65 
65 
32, 65 
65 
65 
58.5'1 
58 
58 
58 
58 
32,~9 

58 
5 8 
58,5'1 
5'1 
58 
58 
58,5'1 
58, 5 '1 
5'1 
58 
58 
63,64 
58,5'1 
5'1 
58 
58 
58 
5'1 



CARr,CTER 

::.4. 1 4 

3,4 

LISTFAUNA 

CLASE 

Gast•roooda 
Gast•ropoda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Gasteroooda 
Gast•roooda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Gaste repoda 
Gasteropoda 
Gast•ropoda 
Gasteropoda 
Gast•roooda 
Gaateroooda 
Gast•ropoda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
G•steropoda 
Gaste repoda 
Gasteroooda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Gaste repoda 
Ga.steroooda 
Ga•t•rc.ooda 
Gasteroooda 
Gattteroooo• 
Galiteropoda 
Gast•raooda 
Guit•roD•'.ld& 
Ga» 't•ro ooda 
Gasteropcda 
G c:. '9teropoda 
Gasteropoda 
Gaateropoda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Gast•ropoda 
Gasteropoda 
Gasteroooda 
Gasterooodii 
Gasteroooda 
GJ. steroooda 
Gas t •repoda 
Gast•ropoda 

GENERO 

Columbella 
Conus <Chelyconus> 
Conu• <Conu•> 
Conu• <Conus) 
Canu• (Conus> 
Conus <Leptoconus> 
Conus <Stephanoconus> 
Corall1ophila <Coralliophila> 
Corallioohila <Ps•udomurex> 
Crassi$pira <CrassiaoirellaJ 
Creoidula 
Creo1dL1l& 
Crep1dula 
Creoipatella 
Crucibulu• <Crucibulum) 
CrLtcibulum <Crucibulum> 
Cruc1bulu"' <Crucubulum) 
Cyoraea 
C'.1praea <E rosar 1 a) 
Cyo r aea <Macrocyoraea> 
Cvoraea <o•eudozonaria> 
O~nc:Jr-odoris 
01cdora 
Di ora 
Oolab e l la 
En91na 
Encina 
Fa~~1olar1~ <Pleurooloc a J 
Fasc1o l aria <Pleurooloc a ; 
F1 s surella <Cremides > 
F 1s;¡urel l• <Crpm 1oea> 
Flssurella <Cr•mides) 
F1surella <Cr•mides) 
F1•u r-ella <Cre"'ides) 
F u s1nus <Fusinu•> 
He : .. aple >C 
Janthin1a 
Jenn•ria 
Lat1rus 
Latirus 
Leucoton1a 
L•ucozonia 
t1ttori n a 
Lit terina 
L1ttorina 
Malea 
Melon9ena 
Mi ricanthus 
Mitra <Str1Qat•lla> 
M1trella 

ESPECIE 

socorroenais 
purpurasc•n• 
brunn•u• 
c¡¡ladiator 
orinc•o• 
re9ula.ri• 
nux 
m•ritoid•• 
costata. 
discors 
aculeata 
ony)( 
une ata 
linc¡¡ulata 
11K>nticulua 
scutellatura 
umbr•lla 
spad i •• 
albu9inasa 
cervinetta 
arab1cula 
kr•bsil 
inaeQualis 
saturnal is 
califor:-n1ca 
fusifarmis 
tabo9aena1s 
orinceos 
•almo 
d•c•mcostata 
decemcostata 
microt••• 
rubropicta 
rubropieta 
d•P•titthouarsi 
brassica 
exigua 
pustulata 
media•ericanus 
rudi• 
cerata 
c•rata 
aspera 
l'ftOdQSt& 
oullata 
r1n9ena 
patula 
ni9ri tus 
crenata . 
delicata 
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ciorea 

caracol 

caracol púrpura 

BlBLlOGRAFIA 

58 
58,59 
58,59 
59 
58,59 
59 
58,59 
58 
58 
58 
58,59 
58.59 
58 
58 
58 
58,59 
58,59 
32 
~B.59 

58.59 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
32~59 

59 
58 
58 
58 
59 
59 
59 
59 
32 
58 
58 
58 
58 
59 
58,59 
~e.~9 
59 
59 
59 
59 
58 
58 



CARACTER 

3 

2 , 12 

LlSTFAUNA 

CLASE 

Gaste repoda 
Gast•roooda 
Gaat•roooda 
Gast1roooda 
Gast•roooda 
Q.ast1ropoda 
Gast1ropoda 
Gasteropoda 
Gast1roooda 
Gaste repoda 
Ga~te ropoda 

Ga.steropoda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Ga•t1ropoda 
Gast1ropoda 
Ga•t1ropoda 
Ga.steropoda 
Gasteroooda 
Gasteropoda 
Gu¡terooodA 
Ga~teropoda 

Gi.steropoda 
Gasteroooda 
G1.st1roooda 
Gast1ropoda 
Gasteroooda 
Gast1roooda 
Gaateropoda 
Gasteropoda 
Gaste repoda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Gast1ropoda 
Gasteropoda 
Gasteropoda 
Ga-ateroood<1. 
Ga~teropoda 

Gasteroooda 
Gaste repoda 
Gasteropoda 
Gaste repoda 
Gasteropoda 
Gaste repoda 
Gast1ropoda 
Gaat1ropoda 
Gasteroooda 
Gasteroooda 
G.i.st1ropoda 
Gasteropoda 

GENERO 

Mitrella 
Mi trilla 
ML1r1 :< i1l la 
Muricanthutt 
Muricopai• 
Nass&rina <Steiron•pion> 
Nassa rius 
Neorapana 
Ner i ta <Ri tena) 
Nerita <The liostyla) 
No tü acmaea 
01 i v a 
Oliva <Oliva) 
Opeatostoma 
Opeatos toma 
Planax i• 
Pt erot yphis <Tripterotuohis> 
Punctur e lla CPuncturella> 
Purpura 
Puroura 
P v ren• 
Q~ovula 
Rig.oina <Risooina> 
Seila 
Simn i & 
Simnia 

ESPECIE 

el•Q•n• 
aantabarbarensi• 
lappa 
princeoa 
z•t•k i 
melano&ticta 
v•raicolar 
tuberculata 
scabriacaata 
funiculata 
faacicularia 
parphyr ia 
incrassata 
pseudodon 
P••udodon 
planicostatus 
lowei 
ounc tocostata 
colum•llari• 
o ansa 
strombiformis 
l\adreoorarum 
atricta 
pulmoensis 
aequali• 
rufa 

Siohonar1a <H•t•roaiphonaria) maura 
Siphonar1a CHeterosiphonaria) palmata 
St~ombL1s ;aleatus 
Strombus oeruv t anua 
S trombus <Lenti90> Qr&nulatua 
Thais <Manc i nell&> apecioaa 
Th a1s CMencinella> trianqulari• 
Tha1s <Stramonita) biscrialia 
Thais <Va.sula) 
Tle :: aple :: 
Tle :-: a pl e :< 
Tl 1poon i >: 
Tl i oponi :< 
Tlipponi x 
Tloffrnanolla 
Tlomalocantha 
Trachyoho lia 
Tr1ohora 
Tr ivia (Nevería) 
Turr1te l la 
Turritella 
Turritella 
Vanikoro 
V&SUftll 

melones 
brasa tea 
re9iutt 
Qrayanua 
oanamensis 
planatus 
hans-i 
oxycantha 
lu9ubrts 
chathamenais 
pacifica 
banksi 
l•ucos toma 
rubescl!ns 
apert& 
caes tus 
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ol iv., 

caracol chin& 
caracol di! oa ti lla 

BIBLIOGRAFIA 
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CARACTER 

9 

9 
9 
9 

9 

9 

LISTFAUNA 

CLASE 

Gasteroooda 
Mammal1a 
Mamm&l 11. 
M1.mm&l ia 
Mammal 1& 
Ma mmal1a 
M¡mmal 1 & 

Ma mmillla 
Mamm1.lta 
Mammal1a 
Mammal 1 a 
Mammalia 
t1ammal 1 a 
Ma mmal ia 
Mammal 1& 
Mammal1a 
M.immalia 
M1.mmal1a 
Mammalia 
Mammalia 
Mammal ia 
Mammali& 
Mammalia 
Mammalia 
Mammalia 
Mammalia 
M&mmal1& 
Mammalia 
Mammalia 
Mammalia 
Mammali& 
Mamm&lia 
Mammalia 
Mammal 1 a 
Mammalia 
Mamma.l 1 • 

Mamma.lia 
Mc:1.mmal ia 
M&mfft&l i& 
Mammal1a 
Mammal ia 
Mammal 1a 
Mammalia 
Ma1nmalia 
Mammal 1 a 
Man.mal ia 
Mamm.i.l ia 
M.immal1a 
Mammal1a 
Mammal i a 

GENERO 

W1 l lamia 
Ael lo 
Anoura 
Artib•u• 
Art1b•u• 
Art1beus 
Baicmy• 
Balantiooteryx 
Bassariscu5 
Bass&riscu<a 
Cani• 
Carollia 
Centuria 
Choeron1scus 
Coendu 
Coneoatus 
Cryptoti• 
Das :-.1ous 
Dermanura 
Oe~modus 

0 1d•lon1s 
Didelohis 
Diphyl lo 
Eir• 
Eotesicua 
Eumops 
Eumoos 
Fel.1s:. 
Fel lii 
Fe lis 
F•l is 
Glossooh¡¡9• 
Hylonycteris 
Leptonicteris 
Leou'!i 
L iomys 
Lutra 
l y omis 
M.1.crotus 
Marmosa 
Marmotia 
Maza.ma 
Mephitis 
Mi e ron ye ter is 
Molo••u• 
MO}O!iUS 

Mus 
Mu son y cter iw 
Must•la 
Mvoti• 

ESPECIE 

oettoides 
me9alophyl la 
9eoffroyi 
aztecus 
jamaicensis 
litur.iltus oalmarus 
mu•culuti 
el ic.1.t¡¡ 
&status consitus 
SUMichr••ti 
lat.rans 
.subrufa 
aen1x 
oodm•ni 
mexicanua 
meaoleucus 
parva 
novemcinctua 
oha•ot is 
rotundus 
mar•uoialis 
vir9ini.1.na 
•caudata 
barbar¡¡ 
1urin•lis 
underwoodi 
underwoodi 
Concolor 
Dardalia nelsoni QOldm 
wiedi 1 

Y.ilQUarondi tolteca 
soric1na 
underwoodi 
v erbabuenae 
callotis 
oictus 
lon9icaudis 
oictus 
wat1rhousi 
c&n•sc:ens 
me :<i cana 
americana 
macrou ra 
me9alotis 
at•r 
a t er 
musculua 
t".arr i son i 
frenata 
cal11orn.icus 
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murciélaoo 
murci~laQo 
murciela90 
mure i él a90 
1nurciéla90 
ratón oiomeo 
murciéla90 
cacomi xt l • 
C.ilCOmi >: tle 
coyot• 
mure i é laoo 
murciélaoo 
murciélago 
pu1rco •~pin 
zorrillo de escalda blanc 
musarana 
armadillo 
murci él aQO 
vamp1 ro 
t 1 acuache 
tlacuache 
vanipiro o•llin•ro 
viejo de monte 
murciélaoo 
murci9l&go 
murci9l&QO 
L1onc i l lo 
ocelote 
ti;ri l lo 
ocelote 
murci •1a90 
mure i él &r10 

murciélaQo 
liebre 
ratón de campo 
oerro dt a;ua 
ra.t& de bolsas 
mure i él a90 
t lacon tzin, tlacuachin 
t l acuach i 11 o 
temazate 
:::orril lo 
murciéla90 
murc1ila90 
murc1•1a~o 
ratón domesti c o 
mu rcié l 1.90 
comadreja 
murc1é'la90 
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56 
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42 
56 
56 
42 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
32.42,52.56 
56 
56 
42 
56 
56 
56 
56 
56 
56 
!16,~7 

42.56,57 
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56 
56 
56 
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LISTFAUNA 

CARACTEll CLASE 

f'1amma1 ia 
Mammalia 
Ha1nmal ia 
1'1ammal i a 
Mammalia 
M&lftm&l i a 
Mammalia 
Mammalia 
Mammal1a 
Mammillia 
M1.mmal ia 
Mammal i a 
Mammal i a 
Mammalia 
Mammal ia 
Mamm,1.lia 
Mamm&lia 
Mammalia 
Mammalia 
Mammalia 
f'1&tnm&lia 
Mammali& 
Mammal i a 
M;ammal ia 
Mammalia 
Mammalia 
Mammal i& 
M•mmalia 
Mamma.l Íil 
Mammal1a 

9 Mammalia 
Mamma.l ia 
Mammali& 
Hammalia 
Mammali& 
Ma mm.1.l ia 
Peces 

7 Pee•• 
Peces 

7 Peces 
7 P eces 

Peces 
7 Peces 

Peces 
7 Peces 
7 Peces 
7 Peces 
7 P~ces 

7 Peces 
7 Peces 

GENERO 

Myotis 
Myoti• 
Na su a 
Natalus 
Neotoma 
Noctilio 
Nyctomys 
Odocoi leus 
Odocoi leus 
Ortho9eom.v& 
Or y zomy s 
Or y zomys 
oeromyscus 
Pe romyscus 
Pero myscus 
Peromy scus 
Procyon 
Pteronotus 
Pteronotus 
Pteronot us 
Rattus 
Saccopteryx 
Sciurus 
Sc.iurus 
Se iurus 
Si9modon 
Spiloo¡¡alo 
Sturn ira 
Stu'rn ira 
Sylv i 1 ag u s 
Tamandua 
Tamandua 
Tayatt•u 
Turttiops 
Urocyon 
Xenomy s 
Anchovi a 
CaranK 
Carcharhinus 
Centropomus 
Centrooomus 
Ch anos 
Cy nosc1 o n 
Oas v &t1s 
Euc '1 nos t omus 
Euth ynnus 
Gerrett 
Lar1mus 
Lut J ;in us 
Mu .11 l 

ESPECIE 

fort id•n• 
Keaysi 
narica 
stramineu• 
meKicana 
l•porinus me :: icanus 
sumichrasti 
sinalo&• 
vir9inianus 
orandi• 
mel&notis 
oalustris 
banderanus 
l•ucopus 
mexicanua 
oerfulvus 
lotor hernandezzi 
davyi 
psi lot is 
rubioinos& mexicana 
rattua 
bilineata 
aureo9ast•r 
col l y aei 
deppei 
mascot•n•i• 
p y gmae& 
lil1um 
ludovici 
floridanus 
me :<i c an& 
tetr;1dactyla 
tajacu 
nuuanu 
cinereoar~•nteus 

nelso ni 
macroleoidota 
ao•ciosus 
lin1atua 
oarallelu» 
robal1to 
ch anos 
:< anthulus 
lon9us 
aroenteus 
linea tus 
c1nereus 
acclivis 
colorado 
curema <ceohalua> 
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murct91 aao 
murcilÍla¿o 
coat{, oizota 
murciél aoo 
rata cambalachara 
murci9la90 P•SC&dor 
ratdn de marisma 
venado cola blanca 
v•nado cola blanca 
tuza 
rata de e ampo 
rata de c¡,mpo 
ratón de mar1smi. 
ratón cu a troalbo 
ratón me :: icano 
ratdn de marismas 
mapache 
murciélago 
murciélago 
murcié l aao 
rata -
murcirilaoo 
ardi 11 a Orís 
ardilla de las palmeras 
ardi 11 a can e la 
rata jab&lina 
zorrillo manchado 
murciélago 
murciélaqo 
conejo 
oso hormi9u•ro 
oso hormiouero 
jabalí do collar 
del Hn 
zorra oris 
ratdn d• mari9mil 
anchoa 
p!Ímpano, jurel 
tiburón 
roba lo 
roba lo 
ch ano 
corvina 
raya 
mojarra 
barrilete 
mojarra 
corvina 
hut1chinan90 
1 isa, .mu.1ol 
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CARACTER 

7 

7 
-: 

7 

3 

7 

3,7 

~ 

L.ISTFAUNA 

CLASE 

Peces 
Pee•• 
Peces 
Peces 
Peces 
Peces 
Pelec1poda 
Pe lec ipoda 
Pelecipoda 
Pelecipoda 
P•lecipoda 
Pelecipoda 
P•lecipoda 
Pelacipoda 
Pelecipoda 
Pelecipoda 
Peleciooda 
Peleciooda 
Pe l •c ipoda 
Pel•cipoda 
Ptl•cipoda 
Pelec1poda 
Pel•c1poda 
Pelec1ooda 
?elec:1poda 
Pelec1poda 
Pelec1poda 
P•lec1poda 
P•l•C l Ot;)d& 
Pelec1pnd a 
Pelec1poda 
Peleciooda 
Pelec1ooda 
Pelecipoda 
Pelec1ooda 
Peleciooda 
Pelec1ooda 
Pelecipoda 
Pelec1ooda 
Pelectpoda 
Pelecipoda 
Pelecipoda 
Peleciooda 
Pelec1poda 
Pelec1ooda 
Peleciooda 
Pelec1poda 
Pelec1ooda 
Pel•cipoda 
Pelecipoda 

GENERO 

P'fu5telus 
Oph15thonema 
Sarda 
Scomberomorus 
Sohyrna 
Stereoleo1s 
Anadara <Grandiarca> 
Anadara CScapharca> 
Barbatia <Acar> 
Barbat1& <Acar> 
Barbatia <Barbatia) 
Branch1dontes 
Cardita <Card1tes> 
Cardita <Card1tea> 
Cardita <Stroohocand1a> 
C•ratostoma 
Chama 
Chama 
Chama 
Chien• 
Chien• <Chinoosis) 
Ch ion• < T imoc 1 ea) 
Choromytilu• 
Codakia 
Cra•aoatr•& 
Diolodonta 
D1s1nia 
Gar1 <Gobraeu•) 
G&strochaena 
Gh 1one <Chione) 
Gl yc ·1mer1s <Glycimerta> 
Kel l1a 
Ltthoohaqa COib•rua> 
L1thoohaga <Myoforc•o•> 
Me yaottaria 
Mod 1olus 
Ost rea 
Q3 t rea 
P•o y r1dea 
Per 1g l i y ota 
P1n c:. tada 
Pinna 
Pitar CL.:..Tie 11 iconcha > 
Prototh ac a <Trop1thaca> 
P$eudoch .3.ma 
Seotifer 
Ta9elus <Ta9elua) 
Trachycardium <M• x icardia) 
Trach ycardium <Trachycardium> 
Transenella 

ESPECIE 

lunulatus 
se. 
oriental is 
aterra 
lewini 
9i9as 
9randi• 
cepoides 
Qr&d&t& 
rosta• 
lur-1da 
;i.dams.i anus. 
cr.a.ss1coatata 
Qr"a;.--i 
me9astropha 
fol i atua 
•chinata 
me xi can& 
sordida 
kellet1a 
oulicaria 
sauctmosa 
oalliopunctactus 
d1;¡t 1n9uenda 
mAr9ar1tac•a• 
subauadrata 
dunkeri 
maxima 
OVilt a 
undatella 
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