
Leslie Mariana Ponce de León Arizmendi

Plan de Manejo Paisajístico 
Reserva Estatal El Palmar, Yucatán

Arq. Psj. Erika Miranda Linares

Dra. Andrea B. Rodríguez Figueroa

Dr. Rodolfo Rioja Nieto

Mtra. Gabriela Wiener Castillo

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Arquitectura
Unidad Académica de Arquitectura de Paisaje

Le
sl

ie
 M

ar
ia

na
 P

on
ce

 d
e 

Le
ón

 A
ri

zm
en

di
   

 | 
  P

la
n 

de
 M

an
ej

o 
Pa

is
aj

ís
tic

o 
Re

se
rv

a 
Es

ta
ta

l E
l P

al
m

ar
, Y

uc
at

án

Portada y contraportada.
Fotografías de Marius Jovai ša



 

UNAM – Dirección General de Bibliotecas 

Tesis Digitales 

Restricciones de uso 
  

DERECHOS RESERVADOS © 

PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL 
  

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal 
del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México). 

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea 
objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para 
fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo 
mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 

 

  

 



Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Arquitectura

Unidad Académica de Arquitectura del Paisaje

Plan de Manejo Paisajístico
Reserva Estatal El Palmar, Yucatán

Tesis para obtener el título de
Arquitecta Paisajista

Presenta:
Leslie Mariana Ponce de León Arizmendi

Asesores:
Arq. Psj. Erika Miranda Linares  |  Dra. Andrea Berenice Rodríguez Figueroa  |  

Dr. Rodolfo Rioja Nieto  |  Mtra. Gabriela Wiener Castillo

Ciudad Universitaria
Ciudad de México, enero 2016.



En memoria de:

Eva de la Cruz Casasola e

Ingmar Essau Salinas Elizarrás.



Al pueblo de México que a través de la Universidad Nacional Autónoma de 

México y de la Facultad de Arquitectura me brindaron la oportunidad de estu-

diar una carrera extraordinaria y noble.

Al Dr. Rodolfo Rioja por mostrarme su trabajo como investigador en Sisal 

y permitirme ser parte del proyecto de investigación que dirige, así como por 

los apoyos otorgados y gestionados ante CONACyT.

A la maestra Erika Miranda quién aceptó guiarme en esta última etapa con 

afecto, comprensión, experiencia y tenacidad; compartiendo en todo momen-

to su gran pasión por la arquitectura de paisaje. 

A la Dra. Andrea Rodríguez por encausar esta tesis, transmitir parte del co-

nocimiento desde la ciencias sociales y sus recomendaciones atinadas.

A la maestra Gabriela Wiener por las asesorías, revisiones y consejos que 

enriquecieron este trabajo, además de su preocupación y apoyo para finalizar.

A mis padres Ponce y Rebeca por todo su amor, confianza y apoyo en todos 

los sentidos posibles, con mucho cariño, respeto y admiración, gracias. A mi 

hermana y hermano que aunque no los comprenda del todo, los quiero.

En especial agradezco a Ariadna por alojarme en su casa con todo y familia, 

a Arantxa por ser mi roomie favorita y permitirme usar su mapa, a Daniel por 

su ayuda en mis descuidos con la computadora y a Diana por su asistencia y 

dirección en el diseño editorial de ésta tesis.

Al puerto de Sisal y comunidad en general, que me acogió por un instante 

y me enseñó lo bonito de vivir junto al mar, en armonía y humildad. A don 

Chucho, don Genaro y Valerio que me mostraron su vínculo con la reserva. 

También a todos aquellos que formaron parte de esta travesía por la univer-

sidad: Itzel, Yara, Samantha, Thalia, Paola, Javier, Marisela, Cedric, Eduardo, 

Pablo, Valverde, Luisa, Marisol, Karina, Pamela, Jorge, Federico, Borrás, Iván 

y Oscar.

Por último, a Jesús Aragón por brindarme su cariño y comprensión en todo 

momento, además de los consejos académicos y personales que  complemen-

taron de principio a fin, esta tesis, por fim finita. :D

A g r a d e c i m i e n t o s



Índice

Introducción 9
Objetivo general 12
Objetivos particulares 12

I. Marco conceptual y metodológico 13
1.1 Conceptos básicos 13

1.1.1 El paisaje a través de distintas disciplinas 13
1.1.2 Paisaje: para el arquitecto paisajista 19
1.1.4 Política ambiental mexicana en materia de ANPs 24
1.1.5 Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Yucatán 26
1.1.6 Las áreas naturales protegidas de la costa Yucateca 28

1.2 Metodología 31

2. Antecedentes 39
2.1 Localización 40
2.2 Sistemas de conservación 41

2.2.1 Eco-región Los Petenes–Celestún–El Palmar 41
2.2.2 Anillo de Cenotes 42
2.2.3 Regiones marinas prioritarias 42
2.2.4 Sitio Ramsar 42

2.3 Programas e Instrumentos de planeación a nivel estatal aplicables 
 a la Reserva Estatal El Palmar y a su área de influencia 47

2.3.1 Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio Costero del Estado 
 de Yucatán  47
2.3.2 Programas de Manejo 47

2.4 Plan de manejo paisajístico para un ANP 50
2.4.1 Instrumentos de gestión análogos al Programa de Manejo a nivel internacional 50

3. Caracterización de la Reserva Estatal El Palmar
3.1 Medio biofísico 55

3.1.1 Clima 56
3.1.2 Geología 62
3.1.3 Geomorfología 67
3.1.4 Hidrología 71
3.1.5 Edafología 76
3.1.6 Vegetación 80
3.1.7 Unidades ambientales 91

3.2 Medio social 99
3.2.1 Ocupación histórica espacio-temporal de la Región Poniente de la PY 99
3.2.2 Prácticas religiosas y civiles 125
3.2.4 Tenencia de la tierra 129



3.2.5 Sistema de asentamientos humanos 135
3.2.6 Distribución de la población 136
3.2.7 Servicios e infraestructura 137
3.3.8 Actividad económica 140
3.3.9 Actores sociales: incidencia y participación 142
3.3.10 Unidades sociales 157

3.3 Medio estético perceptual 163
3.3.1 Paisajes colectivos 163
3.3.2 Valoración individual 170
3.3.3 Unidades perceptuales 173

3.4 Unidades de paisaje  174

4. Diagnóstico 185
4.1  Tipos de degradación del suelo 186
4.2 Tipos de erosión 186
4.3 Conectividad entre manglar 2010 193
4.4 Tasa de cambio de uso de manglar periodo 1981 a 2010 195
4.5 Susceptibilidad de la vegetación a un incendio 200
4.6 Nivel de conservación 203

5. Plan de Manejo Paisajístico 209
5.1 Zonificación 210

5.1.1 Zonificación del Programa de Manejo 210
5.1.2 Propuesta de zonificación 215

5.2 Primeras recomendaciones 219
5.3 Coincidencias con el Programa de Manejo y el Plan de Manejo Paisajístico 221

6. Discusión y conclusiones 223
6.1 El Programa de Manejo de la Reserva Estatal El Palmar 223
6.2 El Plan de Manejo Paisajístico como herramienta de gestión 225
6.3 ¿Es suficiente la propuesta de Plan de Manejo Paisajístico? 228
6.4 Conclusiones 231

 
Referencias

Glosario 233
Bibliografía 235
Referencias electrónicos 239
Leyes y decretos 243
Cartografía 244
Acrónimos y siglas 245
Índice de figuras 246
Índice de tablas 249
Índice de mapas 250
Anexos  251



9

En México, las Áreas Naturales Protegidas son el instru-

mento que el Estado decretó para la gestión de zonas des-

tinadas a la conservación de la diversidad biológica del país. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio 

Ambiente (LGEEPA) establece las categorías para un ANP y los 

instrumentos necesarios para su gestión, llamados Programas 

de Manejo (PM).

Así, cada ANP cuenta con un Programa de Manejo para lo-

grar el objetivo por el cual se otorgó el  decreto de zona de 

conservación. Sin embargo, estos instrumentos en la mayoría 

de los casos carecen de elementos indispensables que vinculen 

el ámbito social y el ambiental de manera integral. En este 

proyecto de investigación, se elabora una propuesta de Plan 

de Manejo Paisajístico (PMP), que tiene como objetivo com-

plementar y apoyar a los PM en la búsqueda por alcanzar los 

objetivos de la ANPs.

El caso de estudio la Reserva Estatal El Palmar (REP),  la cual 

se localiza en el litoral Noreste de la península de Yucatán, esta 

Área Natural Protegida (ANP) es considerada por la Comisión 

Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad (CO-

NABIO) como Región Terrestre Prioritaria “Eco-región Los 

Petenes-Celestún-El Palmar”, en ella convergen dos Regiones 

Marianas Prioritarias “Sisal-Dzilam” y “Champotón-El Pal-

mar”, también pertenece a la  Región Hidrológica Prioritaria 

“Anillo de Cenotes”, y es Área de Importancia para la Conser-

vación de Aves “Ría Celestún”. 

Introducción
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A partir de 2002 la REP forma parte de “el corredor de la 

costa norte de Yucatán, que une a las reservas de Celestún y 

Ría Lagartos” (Eccardi, 2003:5) siendo este, uno de los cinco 

corredores mexicanos que conforman el Corredor Biológico 

Mesoamericano y, un año más tarde es designada sitio Ramsar 

(humedal de importancia internacional). 

Por último, en el año 2006 se redecreta “ANP con la categoría 

de Reserva Estatal” (SECOL, 2006: 7) asumiendo su jurisdic-

ción  y manejo el gobierno del Estado de Yucatán a través de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA).

El Plan de Manejo Paisajístico a desarrollar permite un cam-

bio de paradigma puesto “que incluye por igual todas aquellas 

fracciones antrópicas o humanizadas de un territorio, es decir, 

considera también las porciones de naturaleza bajo manejo hu-

mano (“usos del suelo”)” (Zonneveld 1995, Naveh y Lieberman 

1993; apud Toledo, 2005:77).

 Esta tesis forma parte del proyecto de investigación: Estima-

ción del cambio en la distribución, cobertura y fragmentación 

de bosques de mangle en Áreas Naturales Protegidas y zonas 

sin esquema de protección en la región Norte de Yucatán y su 

relación con variables ambientales; el cual es financiado por el 

fondo de Ciencia Básica, SEP-CONACyT con No. 153599, bajo 

la dirección del Dr. Rodolfo Rioja Nieto, profesor de tiempo 

completo en la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Inves-

tigación Sisal (UMDI-Sisal), UNAM.

Así, este trabajo aborda desde la arquitectura de paisaje, un 
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proceso metodológico que: 1) genera y considera información 

que complementa al proyecto de investigación con los compo-

nentes social y perceptual, 2) integra y selecciona la informa-

ción disponible y la información desarrollada por este estudio 

para la toma de decisiones en relación al manejo del área, 3) ela-

bora una propuesta de zonificación con base en el diagnóstico 

y las unidades de paisaje identificadas 4) aporta herramientas 

(Plan de Manejo Paisajístico) para fortalecer los instrumentos 

jurídicos vigentes. 

A su vez, esta trabajo ayudó a fortalecer el vínculo y la cola-

boración entre disciplinas puesto que enriquece los conceptos 

afines: paisaje, unidades ambientales, unidades sociales, uni-

dades perceptuales, unidades de paisaje y zonificación, des-

de un enfoque holístico que además propone diversificar el 

proceso metodológico para la obtención de resultados para el 

manejo de las ANP.

Las preguntas que guiaron la presente investigación se enun-

cian a continuación. ¿Qué es un programa de manejo un ANP? 

¿existe una lógica en el diseño de los programas de manejo? 

¿qué es un Plan de Manejo Paisajístico para un ANP?, ¿qué 

elementos integran a un Plan de Manejo Paisajístico? ¿existe 

metodología para la elaboración de un Plan de Manejo Paisajís-

tico?, ¿qué diferencia existe entre un Programa de Manejo y un 

Plan de Manejo Paisajístico para un Área Natural Protegida?.

Por último, ¿Cuál es la contribución del arquitecto paisajista 

en la elaboración de Programas de Manejo?.Estas preguntas se 

concretaron en los siguientes objetivos.



12

Plan de Manejo Paisajístico Reserva Estatal El Palmar, Yucatán  

Objetivo general

Elaborar la propuesta del Plan de Manejo Paisajístico de la 

Reserva Estatal El Palmar, considerando los componentes 

biofísicos (ambientales) sociales y perceptuales que definen 

actualmente al área, e integrar las acciones propuestas en el 

Programa de Manejo del Área Natural Protegida. 

Objetivos particulares

1. Revisar los instrumentos legales que rigen actualmente en 

las Áreas Naturales Protegidas e identificar su estructura y 

componentes para diagnosticar su operatividad en materia 

de conservación.

2. Definir un Plan de Manejo Paisajístico como instrumento 

complementario del Programa de Manejo de un ANP.

3. Caracterizar las condiciones biofísicas, sociales y perceptua-

les del área con herramientas como: sistemas de informa-

ción geográfica, trabajo en campo y consulta bibliográfica.

4. Realizar el diagnóstico integrado de los componentes am-

bientales, sociales y perceptuales, con base en la caracteri-

zación del sitio.

5. Desarrollar la propuesta de zonificación de la REP y elaborar 

recomendaciones de acuerdo a las necesidades vigentes de 

cada área. 

6. Identificar las coincidencias y divergencias entre el Progra-

ma de Manejo de la Reserva Estatal El Palmar (2006) y la 

propuesta del Plan de Manejo Paisajístico. 
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1.1 Conceptos básicos

El presente trabajo considera la propuesta para 
desarrollar un Plan de Manejo Paisajístico 

para un  ANP, desde la visión de la arquitectura 
de paisaje. Así, resulta indispensable definir, ¿qué 
es un Plan de Manejo Paisajístico para un Área 
Natural Protegida?, ¿cómo el arquitecto paisajista 
define el paisaje para hacer de éste, su campo de 
trabajo? y ¿cuáles son los instrumentos legales que 
operan en México en materia de conservación de 
áreas naturales?.

 Dando respuesta a las interrogantes plantea-
das, este capítulo continúa con la estructuración 
del proceso metodológico y la descripción de las 
etapas contempladas para alcanzar los objetivos 
planteados. Dicho proceso inicia con la caracteri-
zación del sitio con base en los componentes que 
integran el paisaje; continúa la etapa de diagnós-
tico, que identifica el nivel de conservación de la 
reserva; prosigue la zonificación con las primeras 
recomendaciones por zonas. Y finaliza con la revi-
sión al Programa de Manejo que tiene por objetivo 
identificar las coincidencias y divergencias entre 
éste documento y el Plan de Manejo Paisajístico.

I. Marco Conceptual y
Metodológico 
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1.1.1 El paisaje a través de distintas disciplinas 

Debido a la complejidad que implica el funciona-
miento del paisaje, cada disciplina lo estudia de 
acuerdo a sus intereses. El arquitecto paisajista 
necesita reconocer la concepción de los especia-
listas en cada área de estudio para encontrar los 
puntos de convergencia, asimilar las diferencias 
y construir un concepto claro con fundamentos 
sólidos que lo ayuden a cumplir en su labor como 
sujeto integrador y modificador del paisaje junto 
con la comunidad que lo habita o influye en su 
transformación. En palabras de Besse:

... actualmente, el concepto de paisaje es en 
esencia polisémico y móvil, y esta situación 
teórica se debe en parte a la fragmentación 
profesional y académica de las diferentes 
disciplinas que han hecho del paisaje su 
campo de estudio (2006:145-146).

Con estas acepciones al término paisaje se plan-
tea desarrollar la evolución histórica del concepto, 
ligado a las corrientes ideológicas que influyen 
en etapa. Empero, esta revisión contempla única-
mente el desarrollo del término en occidente, esto 
debido a la falta de información y familiarización 
con el mundo oriental. Con base en estas premi-
sas, inicia la búsqueda para definir el concepto.

Para los geógrafos la complejidad intrínseca del 
paisaje, se debe al alto número de elementos que 
participan en él, al enfoque conceptual y metodo-
lógico con el cual es posible abordar el tema y a sus 
implicaciones teóricas y prácticas. Peña, et al (1998) 
sitúan el término paisaje en tres etapas claves para 
su comprensión: “premoderno, moderno y post 
moderno” a continuación se explica este proceso.

• Etapa Premoderna

La etapa premoderna comienza con las primeras 
expresiones artísticas que evocan paisajes. Así, para 
algunos historiadores la obra del poeta Francesco 
Petrarca (1336) donde narra su ascenso a la cumbre 
del Mont Ventoux representa el “origen de la sensi-
bilidad hacia el paisaje” (Maderuelo, 2007: 3). 

Agustín Berque (1994) explica a través de cua-
tro condiciones la posibilidad de las civilizaciones 
para alcanzar una cultura ‘paisajera’; la primera, es 
el uso y reconocimiento de palabras para decir ‘pai-
saje’; las obras literarias o cantos que los describan 
o enaltezcan es la segunda condición; la tercera 
son las representaciones pictóricas de paisajes; por 
último el cultivo de jardines destinados al deleite. 

Estos indicadores se exponen como actos de con-
templación y goce estético que fueron en mayor 
o menor medida desarrolladas por las culturas a 
lo largo del tiempo. Berque también asegura  que 
el cristianismo es la causa para que el descubri-
miento del término paisaje se paralizara por más 
de diez siglos, puesto que, pictóricamente solo 
se representaban pasajes bíblicos donde el paisa-
je aparece como telón de fondo en un principio 
y posteriormente como instrumento para conse-
guir la ‘ilusión de perspectiva’ entre renacentistas 
y barrocos, motivados en esencia, por un mayor 
realismo. No es, hasta que gracias a los intereses 
político-religiosos esta situación cambia.

Al final del siglo XVI la reforma protestante 
condujo a posturas iconoclastas que arrasa-
ron muchas iglesias destruyendo sus imá-
genes e impidieron a los pintores represen-
tar las historias de las Sagradas Escrituras y 
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percibir y comprender el espacio, consti-
tuyendo al mismo tiempo un nuevo modo 
de aproximación a la naturaleza (Urquijo y 
Barrera, 2009: 238-239).

• Etapa moderna

A partir de las consideraciones previas, comienza 
el periodo moderno en el definición del paisaje, 
caracterizado por una visión positivista y determi-
nista dirigida a entender las leyes de la naturaleza,

 ... de lo que se trataba era de identificar, cla-
sificar y cartografiar los paisajes naturales, 
formaciones materiales objetivamente exis-
tentes, para evaluarlos y proponer formas 
de uso lo más racionales posibles (Mateo y 
Vicente, 2012: 252). 

Su desarrollo y evolución inicia a partir la segun-
da mitad del siglo XIX teniendo su origen prin-
cipalmente en Rusia y Alemania con corrientes 
geográficas diversas que a través de décadas van 
conformando la Ciencia del Paisaje.  Entre el en-
ramado de corrientes estudiosas del paisaje de este 
periodo, se vislumbran dos enfoques paisajísticos 
claves: 

El primero, desde la ecología del paisaje y del es-
tudio independiente del hombre -de corte biológi-
co- destaca el trabajo de Forman y Gordon (1986), 
donde señala que: el paisaje es “un área de tierra 
heterogénea compuesta por un grupo de ecosis-
temas que se repiten a todo lo largo y ancho en 
formas similares”, interpreta al paisaje a través de 
mosaicos en cual distingue tres tipos de elementos 
(matriz, parches y corredores). 

El segundo enfoque surge del anterior, es renom-
brado por Karl Troll en 1966 como  geoecología en 
el cuál además de lo biológico se insertan investi-

las escenas mitológicas. Esta circunstancia 
obligó a los artistas holandeses y flamencos 
a pintar otro tipo de temas, carentes de des-
cripción narrativa, entre los que destacan 
los retratos de burgueses, los bodegones y 
las vistas de países, es decir, los paisajes. De 
esta manera, estos géneros cobrarán auto-
nomía en el norte de Europa, muy parti-
cularmente en los Países Bajos, donde el 
calvinismo se hará fuerte en el siglo XVIII, 
surgiendo entonces espléndidos paisajistas 
que distinguirán incluso subgéneros: paisa-
jes campestres, de invierno, vistas urbanas 
o las célebres marinas; necesitando enton-
ces de una palabra concreta para nombrar 
esta floreciente actividad, lo que originará el 
término holandés landtschap, del que deriva 
landscape (Maderuelo, 2007: 20).

Esta arterialización del paisaje ejercida por pin-
tores, jardineros, poetas o músicos sucumbe ante 
la modernidad 

… que encarnan las vanguardias y los ismos 
de principio del siglo XX, tanto la pintura 
de paisajes como el arte de la jardinería 
quedaron relegados a un segundo plano, 
cuando no estigmatizados, a favor del mito 
de la máquina que representa las ideas de 
progreso y funcionalidad en un arte emi-
nentemente urbano (Maderuelo, 2007: 28). 

No obstante, Mateo y Vicente (2006); Urquijo y 
Barrera (2009) lo plantean como una transición 
del arte a la ciencia con origen en el movimiento 
romántico alemán de mediados del siglo XIX.

 Ante el paisaje, el sujeto romántico con-
templa, siente e imagina; pero también ob-
serva, piensa y razona […] De esta manera, 
se modifica la sensibilidad hacia los facto-
res geográficos y surgen nuevas formas de 
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gaciones desde la geografía física y la ecogeografía, 
además una de sus peculiaridades según Vicente 
y Mata es que el hombre ocupa un eslabón privile-
giado entre los elementos bióticos en la estructura 
del paisaje como sistema. Entre sus exponentes 
se encuentra: Sauer (1925) con La morfología del 

paisaje; Tricart (1965) con Principios y metodología 

de la geomorfología y Sochova (1972) con Estudio de 

los geosistemas entre otros autores.  
 A pesar de este avance significativo 

... a lo largo de todo el siglo XX, los geógra-
fos de paisaje van a dudar entre un enfoque 
totalizador, según el cuál el hombre forma 
parte del paisaje que transforma, y un enfo-
que dualista, según el que el hombre repre-
senta una fuerza exterior al paisaje (Frolova, 
2001: 11). 

Tal y como lo definen autores como Agustín Ber-
que (1999) y Tarroja (2009) los cuales mantienen 
una postura del paisaje como medio de asociación, 
integración y articulación entre elementos natura-
les y antrópicos. 

El paisaje es a la vez, y esencialmente, to-
talmente natural y totalmente cultural. Es 
el elemento en el que la humanidad se na-
turaliza y la naturaleza se humaniza <<y se 
simbolizan>>. Y esto es lo que, en el fondo, 
invalida todo enfoque unilateral del paisa-
je, tanto si se trata de un enfoque ‘antropo-
céntrico’ como ‘naturalista’: el paisaje debe 
definirse, con mayor rigor, como medio 
(Besse, 2006: 158).

• Etapa Postmoderna

Con tales aseveraciones inicia el tercer periodo 
para definir el concepto -paisaje-.

 Después de la segunda guerra mundial 
con la aparición de la teoría general de sis-
temas, se puede situar el inicio de la etapa 
pos moderna (construcción social del con-
cepto, conceptualización del paisaje como 
palimpsesto) (Navarro, 2003: 8).

 Aunque son los geógrafos rusos y alemanes quie-
nes comienzan con aproximaciones sistémicas 
desde principios del siglo XX se retoman y surgen 
nuevos conceptos y aproximaciones. En este sen-
tido, los estudios del paisaje pierden interés en su 
fisonomía dando paso a cuestionamientos como: 
el origen, dinámica, transformación y evolución de 
los paisajes. Asimismo surgen interrogantes ha-
cia los procesos y relaciones entre elementos que 
lo estructuran, en el cual, el ser humano aparece 
como “un actor totalmente relacionado e integrado 
al paisaje y, más importante aún, con la capacidad 
de modificarlo” (Ibid).  Así, emergen (principal-
mente) dos aproximaciones de orígenes franceses:

El primer acercamiento es de carácter históri-
co-social de mediados del siglo XX, estas postula-
ciones provienen desde la geografía histórica o de 
la historia ambiental  y plantea 

... al paisaje como una conceptualización de 
las interacciones de la sociedad y la natu-
raleza a través del tiempo, la cual debe en-
marcarse en un contexto histórico-social y 
entenderse como una concepción de la vida 
social, como la expresión espacial de las for-
mas socio-económicas” (Muñoz, 1981) 
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Así expresan que, de acuerdo a las necesidades 
de los pobladores los componentes del paisaje son 
modificados para satisfacerlas.

El segundo modelo es fundamentado desde la 
fenomenología y posteriormente desarrollado por 
la geografía cultural, donde el hombre atribuye va-
lores al paisaje y construye así un imaginario de 
identidad territorial en cual “se busca estudiar las 
características singulares de un lugar concreto y 
excepcional ocasionadas por la particular asocia-
ción de fenómenos que se dan en él” (Baxendale, 
2010: 26) atribuyéndole así, una carga simbólica.

Martínez de Pisón (1983) lo considera más una 
creación de la mente humana que una realidad en 
sí misma.

 Distingamos ahora algunas de las características 
más relevantes desde la geografía cultural con el 
aporte de Fernández y Garza (2006) en su defini-
ción de paisaje.

a)es concebido, primero que nadie, por el gru-
po que se halla asentado en él,

b) forma parte de una cosmovisión completa 
y constituye el centro de un universo según 
la definición del grupo local,

c) es una entidad de larga duración en donde 
aparecen rasgos, elementos y objetos de di-
ferentes épocas,

d) es un espacio modelado tanto por fenóme-
nos de la naturaleza como por la acción hu-
mana. (no dejarse llevar por las definiciones 
a priori de naturaleza),

e) sus objetos y elementos son, en principio, 
tangibles, aunque su desciframiento re-
quiera de conocer a detalle el lenguaje en 
el que fueron organizados o percibidos.  

f) es caminable. “el paisaje se lee con los pies, 
con las impresiones que el cuerpo humano 
recibe tras largas caminatas en busca de los 
límites territoriales”.

En el intento de exponer de forma general la evo-
lución de un término desde posiciones epistemoló-
gicas contrarias y hasta chocantes, vislumbramos 
una aproximación que tiende a lo holístico, donde: 

La articulación de lo objetivo y subjetivo en 
la especificidad de cada paisaje se perfila 
hoy […], como punto central de encuentro 
de las disciplinas interesadas por la cues-
tión paisajística, y como una fortaleza del 
propio concepto (Mata, 2006: 4). 

 Empero, el reto radica en:

 ... superar el problema metodológico que 
esta concepción conlleva, tanto en su diná-
mica, tipología y cartografía. Pero quizá el 
mayor reto radique en la reconsideración de 
la mirada monista que sustentan algunas 
de las sociedades no-occidentales (Urquijo 
y Barrera, 2009: 246)

 donde no exista fragmentación de componentes 
presentándose como “totalidad traspasada por dia-
lécticas internas y externas” (Besse, 2006: 160).

• En materia legal

Para finalizar con esta revisión histórica y evolu-
tiva, considerando el devenir del término y supe-
rando las dicotomías de lo aquejan, se distingue la 
tendencia a inscribir al paisaje en un marco legal, 
ejemplo de ello es la definición de la Convención 
Europea del Paisaje que en el año 2000 define 
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como “cualquier parte del territorio tal como la 
percibe la población, cuyo carácter sea el resultado 
de la acción y la interacción de factores naturales 
y/o humanos”. 

En este convenio (único en su tipo) las partes 
integrantes se comprometen a: 1) reconocer jurí-
dicamente los paisajes; 2) definir y aplicar políticas 
destinadas a la protección, gestión y ordenación 
del paisaje; 3) establecer procedimientos  para la 
participación pública; 

4) integrar el paisaje en las políticas de orde-
nación territorial y urbanística y en sus polí-
ticas en materia cultural, medioambiental, 
agrícola, social y económica, así como en 
cualesquiera otras políticas que puedan te-
ner un impacto directo o indirecto sobre el 
paisaje” (CEP, 2000, Art. 5). 

Esta iniciativa destaca por el empoderamiento 
y atribuciones conferidas al concepto convertido 
ahora “en un bien jurídico per se, digno de tutela, 
en torno al cual se aglutinan valores tangibles e 
intangibles, objetivos y subjetivos, naturales y cul-
turales indisociables de la calidad de vida” (Canales 
y Ochoa, 2009 apud Peña y Rojas, 2012: 160). 

A partir de 1972 la UNESCO solicita a los Esta-
dos Partes adoptar medidas de cualquier índole 
para la conservación del patrimonio cultural y na-
tural mundial. Dando como resultado, el Comité 
del Patrimonio Mundial que después de más dos 
décadas de discusión elabora el Convenio del Pa-
trimonio Mundial el cuál establece las categorías y 
definiciones a las cuales pueden inscribir los Esta-
dos Partes su patrimonio cultural y natural.

Una de las categorías de interés en este proyecto, 
son los paisajes culturales1, los cuales tienen por 
misión inscribir en la lista del Patrimonio Mundial 
aquellos paisajes excepcionales a nivel internacio-
nal.

 Si bien resulta una tarea ardua, loable y benéfica 
inscribir sitios ante la UNESCO para su conser-
vación. Esta lista también es considerablemente 
restrictiva y poco integral porque como su nombre 
lo indica solo aplica para paisajes excepcionales.Si-
tuación que la CEP sí previno, consideró e instru-
mentó legalmente independientemente del tipo y 
estado del paisaje.

1Los paisajes culturales representan las obra combinada de la naturaleza y el hombre definida en el artículo 1 de la Con-
vención <<monumentos, conjuntos y lugares>>. Los mismos ilustran la evolución de la sociedad y los asentamientos 
humanos en el transcurso del tiempo, bajo la influencia de las restricciones físicas y/o las oportunidades presentadas 
por su ambiente natural y de las sucesivas fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto internas como externas (Con-
venio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, 1992). Incluye tres categorías: los paisajes creados intencionalmente por 
el hombre, el paisaje de evolución orgánica (subdivididos en relicto o fósil y continuo) y por último, el paisaje cultural 
asociativo.
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 1.1.2 Paisaje: para el arquitecto paisajista
La arquitectura de paisaje retoma de la geoecología 
del paisaje, la geografía cultural, la psicología am-
biental y de otras disciplinas afines a los estudios 
del paisaje, las metodologías y conceptos necesa-
rios para su comprensión y análisis, adaptándolas 
de acuerdo a su labor, que tiene como fin la inter-
vención planificada del espacio, en este sentido y 
en palabras de Rigol, la Arquitectura de Paisaje:

Es una profesión cuyo objetivo principal 
es el sinergismo o integración del arte y la 
ciencia para el manejo, planteamiento y di-
seño del entorno físico y cultural, incluyen-
do los eriales silvestres, los territorios urba-
nizados y el entorno de las edificaciones. El 
diseño del paisaje es el proceso consciente 
de manejar, planear y modificar físicamen-
te determinada extensión del territorio y di-
señar en detalle el entorno (Rigol, 2004:10).

En este sentido, para cumplir con esta tarea es 
fundamental comprender las dimensiones del pai-
saje, la complejidad intrínseca del término y su 
proceder. Esto implica definir las estructuras que 
lo componen y le dan coherencia. 

Con los aportes de la geoecología del paisaje, se 
vaticinó al paisaje como sistema jerárquico, el cual 
abarca la totalidad de sus componentes y subcom-
ponentes de acuerdo a la posición estructural que 
ocupen, determinada por su dimensión e indepen-
dencia en el sistema. Es decir, de esta disciplina 
aprehendimos que las formas del relieve resultado 
de los procesos climáticos condiciona en mayor 
o menor medida, las dinámicas y el actuar de los 
demás componentes.

A través de la fenomenología y a geografía cul-

tural  se confieren cualidades humanísticas al pai-
saje, haciendo un llamado a la investigación de los 
procesos de económicos, políticos y culturales en 
la configuración del espacio a través del tiempo, 
aparece la escala humana, se estudia lo simbólico 
y lo significante que como seres sociales atribui-
mos al entorno inmediato, dotando de identidad 
y valores.

Del arte pictórico, la psicología ambiental y las 
culturas no occidentales, reforzamos el carácter 
integrador y monista del paisaje, revalorando la 
subjetividad latente en la configuración escénica, 
involucrando los sentidos y la esteticidad indiso-
ciable.

En este sentido, con todo el bagaje de interpre-
taciones que hasta ahora se presenta, el diseñador 
debe tomar decisiones en tres aspectos; 

1. De acuerdo a sus conocimientos es primordial 
que distinga entre los componentes que lo 
definen y conforman de aquellos que resultan 
poco valiosos o muy específicos, con ello se 
presenta la decisión número dos,

2. En relación al nivel de detalle requerido, es 
fundamental que comprenda la diversidad de 
escalas a las cuales se presenta la información 
en relación al grado de independencia de cada 
componente en el sistema. 

3. Es esencial que realice un ejercicio de estruc-
turación y orden mental de los componentes 
básicos del paisaje así como de sus interaccio-
nes. Con base en estos criterios y al objetivo 
se define la escala de injerencia.
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La figura 1.1 es realizada gracias a la interpreta-
ción del esquema ‘What is landscape?’ elaborado 
para la Guía Práctica para la valoración del carác-
ter del paisaje por Swanwick en 2002, además de 
considerar las aportaciones de García y Muñoz 
del mismo años y con los aportes de la geografía 
cultural. No obstante, este boceto es planteado de 
manera particular para la REP, esto se debe a la 
complejidad antes mencionada.

El gráfico presenta tres medios y un componente 
unificador. 

El medio biofísico concierne a todos los compo-
nentes naturales del paisaje que a su vez se desplie-
gan en macro y meso estructuras de tipo biótico 
o abiótico.

 Si bien se menciona siete elementos del medio 
biofísico, la fauna es el único elemento que no se 
considera en la primera caracterización debido a 
dinamismo y a la falta de especialidad. 

Empero, es a través de los usos del suelo que co-
mienza la transición hacia el medio social el cuál se 
constituye a través de tres componentes “con cuali-
dades materiales e inmateriales indisociables” (Ro-
dríguez, comunicación personal, 2014): político-ad-
ministrativo, socio-económico e histórico-cultural.

 Este último componente funge como engranaje 
con el medio estético perceptual el cual se cons-
truye a partir de simbolismos y significantes que 
el ser humano dota al entorno inmediato, en este 
caso se aborda de forma colectiva e individual. En 
el paisaje como sistema, su estructura se entre-
mezcla con facilidad: los bordes entre componen-
tes son complejos, y en algunos casos se encuen-
tran intrínsecamente relacionados entre sí,  lo cuál 
dificulta definir su composición que varía según el 
autor y el proyecto.

El paisaje es un sistema dinámico, abierto y com-
plejo, por ello, es indispensable trabajar con los es-
pecialistas que puedan contribuir con información 
valiosa y de relevancia en la toma de decisiones. 

En conclusión, “la práctica del paisajismo tiene 
un carácter multidisciplinario y debe desarrollar-
se sobre la base de un enfoque holístico, ecoló-
gicamente orientado, sustentable y participativo” 
(Ibid). 
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Figura 1.1  ¿Qué es paisaje? Propuesta a partir del 
esquema elaborado por Swanwick, García y Muñoz 
(2002).
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1.1.3 Áreas Naturales Protegidas

La Comisión Mundial de Áreas Protegidas 
(CMAP) formada en 1962, promueve el estableci-
miento y gestión eficaz de una red mundial repre-
sentativa de las áreas protegidas terrestres y mari-
nas, la cual junto con la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus 
siglas en inglés) definen un Área Protegida como: 

Un espacio geográfico claramente definido, 
reconocido, dedicado y gestionado, median-
te medios legales u otros tipos de medios 
eficaces para conseguir la conservación a 
largo plazo de la naturaleza y de sus servi-
cios ecosistémicos y sus valores culturales 
asociados (Dudley, 2008:10).

Hoy en día existen en el mundo 209,429 áreas 
protegidas terrestres y marinas en 193 países, con 
una superficie de más de 32,000,000 km2 equi-
valente al 22% de la superficie terrestre, todas és-
tas registradas ante instancias internacionales con 
datos del Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA) y la IUCN (2014).

La IUCN es la mayor red medioambiental mun-
dial, fundada en 1948  con la misión de:

Influir, estimular y apoyar a las sociedades 
de todo el planeta, con objeto de mantener 
la integridad de la naturaleza y asegurar el 
uso equitativo y ecológicamente sostenible 
de los recursos naturales (IUCN 2009).  

Para lo cual desarrolló un sistema para clasificar 
las áreas protegidas de acuerdo a seis categorías 
de manejo; I. Protección estricta II. Conservación 
y protección del ecosistema, III. Conservación de 

los rasgos naturales, IV. Conservación mediante 
manejo activo, V. Conservación de paisajes terres-
tres y marinos y recreación y VI. Uso sostenible 
de los recursos naturales. La Tabla 1.1 muestra la 
categoría, denominación y objetivos que la IUCN 
utiliza  para declarar áreas protegidas. 

Hoy en día, las categorías están aceptadas 
y reconocidas por organizaciones interna-
cionales, como las Naciones Unidas y el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica, 
y gobiernos nacionales como el punto de 
referencia para definir, recordar y clasificar 
las áreas protegidas (Ibid).

A pesar de esta clasificación, cada país establece 
las categorías para la conservación de áreas don-
de la intervención del hombre no ha sido mayor 
que la de cualquier otra especie nativa. El hecho de 
designar Áreas Protegidas (AP) implica un com-
promiso del cual se adquieren responsabilidades 
ambientales, sociales, políticas y culturales donde 
es necesario mediar los intereses particulares de 
cada rubro.

Muchas AP cuentan con investigaciones tras-
cendentales en términos ambientales y por la cual 
fueron categorizadas como AP. Sin embargo, en 
éstas mismas Áreas Protegidas los estudios que 
permiten conocer la perspectiva de la población 
que las habita, usufructúa y significa resultan limi-
tados e incluso inexistentes en la mayoría de los ca-
sos. Esta falta de aproximación desde un enfoque 
integral, conlleva en términos de conservación y 
manejo que resulte inverosímil para la AP alcan-
zar el objetivo para el cual son decretadas.

En general, la permanencia de las ANP depende 
en buena medida de que estas sean establecidas 
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Categoría 

II

III

IV

V

VI

Monumento Natural: proteger rasgos naturales específicos sobresalientes y la
biodiversidad y los hábitats asociados a ellos.

 Nombre: objetivo

I

(a)Reserva Natural Estricta: conservar a escala regional, nacional o global
ecosistemas, especies (presencia o agregaciones) y/o rasgos de geodiversidad
extraordinarios: dichos atributos se han conformado principalmente o
exclusivamente por fuerzas no humanas y se degradarían o destruirían si se
viesen sometidos a cualquier impacto humano significativos.
(b)Área Natural Silvestre: proteger la integridad ecológica a largo plazo de áreas
naturales no perturbadas por actividades humanas significativas, libres de
infraestructuras modernas y en las que predominan las fuerzas y procesos
naturales, de forma que las generaciones presentes y futuras tengan la
oportunidad de experimentar dichas áreas.
Parque Nacional: proteger la biodiversidad natural junto con la estructura
ecológica subyacente y los procesos ambientales sobre los que se apoya y
promover la educación y el uso recreativo.

Área de Manejo de hábitats / especies: mantener, conservar y restaurar especies y
hábitats.

Paisaje Terrestre y Marino Protegido: proteger y mantener paisajes
terrestres/marinos importantes y la conservación de la naturaleza asociada a
ellos, así como otros valores creados por las interacciones con los seres humanos
mediante prácticas de manejo tradicionales.

Área protegida con manejada: proteger los ecosistemas naturales y usar los
recursos naturales de forma sostenible, cuando la conservación y el uso sostenible 
puedan beneficiarse mutuamente.

con el consenso y la colaboración de las poblacio-
nes locales, respetando los derechos de propiedad 
de los habitantes originarios y poniendo en prác-
tica sendos programas de educación y desarrollo.

Una política que considere aspectos como los 
anteriores ha sido más una excepción que una re-
gla, lo cual ha motivado innumerables conflictos 
en varias reservas de países como India, México, 
Indonesia y Kenia (Pretty y Pimbert 1995 apud To-
ledo, 2005: 75).Para finalizar, al traspasar:

una visión exclusivamente biológica, es de-
cir monocriterial, donde solamente los seres 
vivos son el objeto de la preservación, la ac-

ción conservacionista recupera una visión in-
tegradora donde los componentes” (Ibid: 76)

 de los medios biofísico, social y estético percep-
tual alcanzan una correlación íntima que logra 
fortalecer y proponer nuevos esquemas de protec-
ción; dignificando así el: 

valor heurístico, metodológico y práctico 
del concepto de paisaje, como nuevo eje de 
una ciencia de la conservación de carácter 
transescalar, multidisciplinaria y multicri-
terial, tal y como fue sugerido desde distin-
tas corrientes de la geografía (e.g., Naveh 
2005, Velázquez et al. 2003, Waldhardt 
2003 apud Ibid., 77).

Tabla 1.1 Categorías de áreas protegidas conforme a la clasificación de la IUCN,2009.
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1.1.4 Política ambiental mexicana en materia de 
Áreas Naturales Protegidas

En 1988 se elabora la Ley General del Equi-
librio Ecológico y la Protección al Ambiente 
(LEEGEPA), misma que hasta la fecha (con 
algunas modificaciones) ha sido la base de la 
política ambiental del país (Pérez, 2010: 92). 

Si bien los antecedentes en material legal re-
montan a finales del siglo XIX con la protección 
del Desierto de los Leones y sus manantiales, en 
“México no se establece con claridad ni efectivi-
dad políticas públicas en materia de conservación 
de los ecosistemas y su biodiversidad” (CONANP, 
2011) hasta que finalmente con la LGEEPA emerge 
el concepto de Área Natural Protegida el cuál se 
define en su artículo 3º fracción II como:

 Las zonas del territorio nacional y aquéllas 
sobre las que la nación ejerce su soberanía 
y jurisdicción, en donde los ambientes ori-
ginales no han sido significativamente alte-
rados por la actividad del ser humano o que 
requieren ser preservadas y restauradas y 
están sujetas al régimen previsto en la pre-
sente Ley (DOF, 09,01,2015). 

Asimismo en su artículo 45 menciona que el es-
tablecimiento de las ANPs tiene por objeto:
I. Preservar los ambientes naturales represen-

tativos de las diferentes regiones biogeográfi-
cas y ecológicas y de los ecosistemas más frá-
giles, así como sus funciones, para asegurar 
el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos; 

II. Salvaguardar la diversidad genética de las es-
pecies silvestres de las que depende la conti-
nuidad evolutiva; así como asegurar la pre-

servación y el aprovechamiento sustentable 
de la biodiversidad del territorio nacional, en 
particular preservar las especies que están 
en peligro de extinción, las amenazadas, las 
endémicas, las raras y las que se encuentran 
sujetas a protección especial;

III. Asegurar la preservación y el aprovecha-
miento sustentable de los ecosistemas, sus 
elementos y sus funciones; 

IV. Proporcionar un campo propicio para la in-
vestigación científica y el estudio de los eco-
sistemas y su equilibrio; 

V. Generar, rescatar y divulgar conocimientos, 
prácticas y tecnologías, tradicionales o nuevas 
que permitan la preservación y el aprovecha-
miento sustentable de la biodiversidad del 
territorio nacional;

VI. Proteger poblados, vías de comunicación, 
instalaciones industriales y aprovechamien-
tos agrícolas, mediante zonas forestales en 
montañas donde se originen torrentes; el ci-
clo hidrológico en cuencas, así como las de-
más que tiendan a la protección de elementos 
circundantes con los que se relacione ecológi-
camente el área; y 

VII. Proteger los entornos naturales de zonas, 
monumentos y vestigios arqueológicos, his-
tóricos y artísticos, así como zonas turísticas, 
y otras áreas de importancia para la recrea-
ción, la cultura e identidad nacionales y de 
los pueblos indígenas.

La Tabla 1.2 muestra las categorías y definicio-
nes que establece la LGEEPA en materia de Áreas 
Naturales Protegidas de competencia federal co-
rrespondientes a siete tipos de designación I-VIII 
y XI, mientras que las fracciones IX y X son de 
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Categoría        
Competencia

I.-Reservas de la Biosfera                   
Federal

Áreas biogeográficas relevantes a nivel nacional, representativos de uno o más
ecosistemas no alterados significativamente por la acción humana o que requieren
ser preservados y restaurados, en los que habiten especies representativas de la
biodiversidad nacional, incluyendo a las consideradas endémicas, amenazadas o
en peligro de extinción.

III.-Parque Nacionales      
Federal

Representaciones biogeográficas, a nivel nacional, de uno o más ecosistemas que
se signifiquen por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo, su
valor histórico, por la existencia de flora y fauna, por su aptitud para el desarrollo
del turismo, o bien por otras razones análogas de interés general.

IV.-Monumentos 
Naturales              

Federal

Áreas que contengan uno o varios elementos naturales, consistentes en lugares u
objetos naturales, que por su carácter único o excepcional, interés estético, valor
histórico o científico, se resuelva incorporar a un régimen de protección absoluta.
Tales monumentos no tienen variedad de ecosistemas ni la superficie necesaria
para ser incluidos en otras categorías de manejo.

VI.-Áreas de protección 
de recursos naturales 

Federal

Destinadas a la preservación y protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las
aguas y en general los recursos naturales localizados en terrenos forestales de
aptitud preferentemente forestal, siempre que dichas áreas no queden
comprendidas en otra de las categorías previstas en el artículo 46 de la LGEEPA.

VII.-Áreas de protección 
de flora y fauna                 

Federal

Lugares que contienen los hábitat de cuyo equilibrio y preservación dependen la
existencia, transformación y desarrollo de las especies de flora y fauna silvestres.

 VIII.- Santuarios           
Federal

Zonas caracterizadas por una considerable riqueza de flora o fauna, o por la
presencia de especies, subespecies o hábitat de distribución restringida. Dichas
áreas abarcarán cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, caletas, u otras
unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o protegidas.

 IX.- Parques y      
Reservas Estatales                  

Estatal

Los Gobiernos de los Estados y del Distrito Federal, en los términos que señale la
legislación local en la materia, podrán establecer parques, reservas estatales y
demás categorías de manejo que establezca la legislación local en la materia, ya
sea que reúnan alguna de las características señaladas en las fracciones I a VIII y
XI del presente artículo o que tengan características propias de acuerdo a las
particularidades de cada entidad federativa.

X.- Zonas de 
conservación ecológica 
municipales  Municipal

Corresponde a los municipios establecer las zonas de conservación ecológica
municipales, así como las demás categorías, conforme a lo previsto en la
legislación local

XI. Áreas destinadas 
voluntariamente a la 

conservación           
Federal

Aquellas áreas que puedan presentar cualquiera de las características y elementos
biológicos señalados en el artículo 48 al 55 (LEGEPA) proveer servicios
ambientales o que por su ubicación favorezca el cumplimiento de los objetivos de
un ANP.

Características

Tabla 1.2 Definición de las categorías de manejo de las ANP (LGEEPA, 2015).
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competencia estatal y municipal respectivamente, 
es decir, su establecimiento y manejo queda a dis-
posición del Estado o Municipio que las contenga y 
promueva. Por tanto, de acuerdo a la ley en materia 
de protección al medio ambiente de cada Estado 
y/o Municipio varían los términos para catalogar 
y establecer ANPs siempre que éstas no sean de 
competencia federal. 

En el caso de El Palmar al ser una Reserva Estatal 
le corresponde la categoría de Parques y Reserva 
Estatales que de acuerdo a la LGEEPA debe ser 
administrada por el Estado de Yucatán. La impor-
tancia de conocer la instancia competente del área 
del proyecto radica  en saber hacia dónde van los 
esfuerzos dirigidos, al identificar los instrumentos 
jurídicos operantes así como la posición que ocupa 
dentro de los estatutos y lineamientos generales 
que rigen en el país.

La institución encargada a nivel federal de la ad-
ministración de la ANPs y otras modalidades de 
conservación del patrimonio natural es la Comi-
sión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CO-
NANP) órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMAR-
NAT) conformado en el año 2000, la cual tiene por 
misión fomentar “una cultura de la conservación y 
el desarrollo sustentable de las comunidades asen-
tadas en su entorno, con criterios de inclusión y 
equidad” (CONANP, 2014).

La CONANP tiene a cargo las Regiones Priorita-
rias (RC), las cuales comprenden dos categorías: 
las ANP, sus Zonas de Influencia y otras Regio-
nes Prioritarias para la Conservación (RCP) (Ibid), 
cada una cuenta con los instrumentos necesarios 
para su gestión. Para facilitar la administración 
de las ANP, la CONANP divide al país en nueve 

regiones administrativas con su respectiva Direc-
ción Regional, que de Norte a Sur son:

1. Península de Baja California y Pacífico Norte
2. Noroeste y Alto Golfo de California
3. Norte y Sierra Madre Occidental
4. Norte y Sierra Madre Oriental
5. Occidente y Pacífico Centro
6. Centro y Eje Neovolcánico
7. Planicie Costera y Golfo de México
8. Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur
9. Península de Yucatán y Caribe Mexicano

La Reserva Estatal El Palmar se localiza en la no-
vena región integrada por los estados de Campe-
che, Yucatán y Quintana Roo, la cual se caracteriza 
por tener el mayor número de ANPs y concentrar 
junto con la quinta y séptima región la mayor can-
tidad de tipos de vegetación.

Aunque es la segunda con mayores amenazas 
de carácter antrópico, esto de  acuerdo a las inves-
tigaciones de Ortega, Barba, Valadez, et al  (2014). 
Ahora se procede a estudiar esta región con énfasis 
en el estado de Yucatán. 

1.1.5 Sistema de Áreas Naturales Protegidas        
       del Estado de Yucatán 

Yucatán cuenta con 14 ANP, de las cuales: cinco son 
de jurisdicción federal con 104,835.73 hectáreas co-
rrespondientes al 2.67% del territorio estatal, esto 
sin contar al Parque Nacional Arrecife Alacranes 
localizado en el Golfo de México; ocho más son de 
competencia estatal con 536,466.87 hectáreas, que 
equivalen al 13.6% de la superficie total del Estado; 
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por último, una reserva bajo la administración del 
municipio de Mérida con 10, 757 hectáreas la cual 
representan el 0.27% del territorio yucateco. 

El conjunto de todas estas zonas invariable-
mente de su jurisdicción, conforman el Sistema 
Estatal de Áreas Naturales Protegidas de Yucatán 
(SANPY), el cual representan un total del 16.6% 
de superficie estatal bajo algún esquema de pro-
tección (Tabla 1.3), (ver mapa Mc_01).

La Ley de Protección al Ambiente del Estado de 
Yucatán define en su artículo 3º al Sistema Estatal 
de Áreas Naturales Protegidas como “conjunto de 
áreas naturales protegidas de cualquier índole y 

Nivel de 
gobierno

ID Áreas Naturales Protegidas
Superficie    

Has
Sitio 

ramsar
% de Superficie 

estatal
1 Parque Nacional Arrecife Alacranes 333,768.50 ✓ No aplica

2 Reserva de la Biosfera Ría Celestún 42,082.43 ✓ 1.07%

3 Reserva de la Biosfera Ría Lagartos 56,846.45 ✓ 1.45%

4
Área de Protección de Flora y Fauna 
Punta Laguna Otoch  Ma'ax Yetel Koo

5,367.42 ✓ 0.14%

5 Parque Nacional Dzibilchaltún 539.43 - 0.01%

6 Reserva Estatal de Dzilam 69,039.29 ✓ 1.76%

7 Reserva Estatal El Palmar 49,605.39 ✓ 1.26%

8
Reserva Estatal de Ciénagas y Manglares 
de la Costa Norte de Yucatán

54,776.73 - 1.39%

9 Parque Estatal Lagunas de Yalahau 5,683.28 ✓ 0.14%

10
Reserva Estatal Geohidrológica Anillo de 
Cenotes

219,207.83 ✓ 5.58%

11 Parque Estatal de Kabah 949.76 - 0.02%

12 Reserva Estatal Biocultural del Puuc 135,848.85 - 3.46%

13
Área Natural Protegida de Valor 
Escénico, Histórico y Cultural San Juan 
Bautista Tabi y Anexa Sacnité

1,355.74 - 0.03%

Municipal 14 Reserva Cuxtal 10,757.00 - 0.27%

652,059.60 - 16.60%

3,927,138.00 - 100.00%

   *Sin incluir al Parque Nacional Arrecife Alacranes

Estatal

Federal

   *Superficie total de Áreas Naturales Protegidas

   *Superficie total del Estado de Yucatán

cuyo objeto sea la protección y conservación de la 
biodiversidad y que cuenten con registro estatal” 
(DOFGEY, 2011). 

Para Ruiz y Arellano (2010) representa una es-
trategia que debe incluir el seguimiento de metas 
estatales y los impactos de las acciones de conser-
vación, ejecutadas a través de las ANP de cualquier 
índole. Este esquema de planeación conecta y da 
sentido a las políticas de conservación de la bio-
diversidad y manejo del patrimonio natural del 
Estado. 

Asimismo el SANPY cuenta con los mecanis-
mos e instrumentos para el manejo y gestión de 

Tabla 1.3 Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Estado de Yucatán (SEDUMA, 2014).
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las ANP, dentro de los cuales destacan los Comités 
de Usuarios de las Áreas Protegidas del estado de 
Yucatán, quienes son los encargados de impulsar 
el acercamiento con los usuarios de las ANP, in-
cluyendo a los actores y grupos sociales de las co-
munidades ubicadas dentro y fuera de las mismas. 
Además existen los programas operativos anuales, 
que tienen la función de asegurar el cumplimiento 
de los Programas de Manejo optimizando recursos 
humanos y financieros asignados a las reservas so-
bre todo de competencia estatal.

A pesar que no se puede decir que la pro-
blemática a la que se enfrentan las ANPS ha 
sido resuelta, si se puede afirmar que el Go-
bierno del Estado ha avanzado en este rubro 
y ha sentado bases sólidas legales para su 
conservación a futuro (Sosa, 2007: 49).

 Si bien este esfuerzo es determinante en la po-
lítica ambiental del estado, también se despliega 
el  desafío de coordinación o sistematización con 
otras dependencias estatales y federales de carác-
ter social para la conservación y gestión tanto del 
patrimonio natural como cultural. 

1.1.6 Las áreas naturales protegidas de la costa Yucateca

Las ÁNPs del Estado que se localizan al interior de la 
península suman un total de nueve, el resto se sitúa 
en la costa del Golfo de México o dentro del Golfo.

De las ÁNPs que no limitan o incluyen una 
extensión marina, la superficie correspondiente 
es de 379,709.31 hectáreas lo cual representa el 
58% de la superficie destinada a la conservación, 
mientras el resto corresponde a las cinco áreas 

protegidas costeras que representan el otro 42% 
con 272,350.29 hectáreas sin incluir al Parque 
Nacional Arrecife Alacranes debido a su posición 
geográfica. 

De poniente a oriente éstas cinco áreas son: la Re-
serva de la Biosfera Ría Celestún, la Reserva Estatal 
El Palmar, la Reserva Estatal Ciénegas y Manglares 
de la Costa Norte del Estado de Yucatán, la Reserva 
Estatal de Dzilam, y la Reserva de la Biosfera Ría 
Lagartos. Todas estas áreas en conjunto juegan un 
papel fundamental en materia de conservación del 
frente costero-marino en comunión con los esta-
dos de Campeche y Quintana Roo donde también 
se establecieron ÁNPs en sus litorales. Diversos 
autores describen la importancia de esta región al 
referirse a los ecosistemas costeros y humedales 
que ella alberga, los cuales:

“… son fundamentales para el funciona-
miento de la Cuenca hidrográfica de toda 
la península, por ser los sitios donde se pro-
duce el saneamiento natural de las aguas 
del manto freático antes de integrarse a los 
ecosistemas de la costa, y constituyen un 
importante sitio de anidación, reproduc-
ción y alimentación de poblaciones de flora 
y fauna que son la base de la productividad 
del litoral yucateco, además de prestar sus 
servicios a la generación natural de atracti-
vos de gran relevancia estética del paisaje 
y de gran valor para la promoción turística 
alternativa” (Ruiz y Arellano, 2010: 418).

A este sistema de conservación la CONABIO lo 
denominó corredor biológico Costa Norte de Yucatán, 
el cuál a su vez pertenece a otro sistema de mayor 
escala y de carácter internacional, -es el caso de Cen-
troamérica- con el Corredor Biológico Mesoamerica-
no que se analizará a mayor detalle en el capítulo II.
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1.2 Metodología

Después de establecer las categorías, objetivos, y 
retos de las ANP; esclarecer  las dependencias en-
cargadas de su administración y definir el concepto 
de paisaje; el siguiente paso consiste en construir 
la metodología adecuada para abordar el proyecto. 

A causa de la complejidad natural de los pai-
sajes, los estudios que pueden realizarse son 
diversos y, por tanto, son varias las  metodo-
logías útiles en cada caso, lo que hace difícil 
hablar, de «la metodología del paisaje» (Tura 
y Ribas, 1992: 124). 

El método utilizado para este estudio es una 
combinación entre diferentes aproximaciones 
metodológicas y parte desde una visión sistémica 
(que, de acuerdo al marco conceptual previamente 
definido) en el cual el paisaje presenta una estruc-
tura jerarquíca de los tres medios y sus componen-
tes que lo conforman. 

Para lograr el objetivo del proyecto, sólo fue po-
sible trabajar con el área protegida localizada en la 
porción continental, esto debido a la complejidad 
que plantean los procesos costeros (corrientes ma-
rinas, incidencia del oleaje, régimen de mareas, et-
cétera) requiriendo de la participación de especia-
listas en el área como son: oceanólogos, biólogos 
marinos, ingenieros de costas, entre otros.

El proceso metodológico que se siguió está com-
puesto de cinco fases, la primera consistió en la 
caracterización del sitio; continuó el diagnostico, 
en el cual se hizo una valoración del estado actual 
del paisaje;  prosiguió la zonificación que dió paso 
a la cuarta fase correspondiente al plan maestro,;-
de esta última fase solo se desarrollaron las reco-

mendaciones, estrategias y acciones con base en la 
zonificación propuesta. Las últimas fases, quedan 
pendientes debido a la imposibilidad de realizarla 
sin la implementación de las fases anteriores, ade-
más de no ser el alcance de ésta tesis. 

Es pertinente señalar que en cada una de las fa-
ses a desarrolladas, toda la información recopilada 
y propuesta fue cartografiada. Esta herramienta es 
fundamental en la metodología y práctica, puesto 
que, en todo momento se trabaja con el espacio, 
definido a partir de su representación gráfica a 
través de croquis, planos y mapas. Es por ello que 
se requiere de un mapa base a partir del cual se 
conformó un sistema de información geográfica, 
el cual reunirá toda los datos recopilados, obteni-
dos y propuestos, y que en el caso de estudio se 
trabajará a escala de 1:150,000 metros. Este mapa 
se encuentra en coordenadas UTM para facilitar 
su ubicación en campo, además cuenta con una 
simbología base que se conforma por: vialidades, 
áreas urbanas, cuerpos de agua (cenotes), los lími-
tes de las ANP adyacentes y la poligonal de estudio 
(ver mapa Mc_02).

 Por último, es imperante señalar que no es la-
bor del arquitecto paisajista generar la informa-
ción de los mapas temáticos correspondientes 
al medio biofísico y social, puesto que para ello 
existen disciplinas especializadas en cada área. No 
obstante, en el caso del medio estético-perceptual 
sí se genera esta información puesto que es muy 
difícil que exista este tipo de cartografía, además 
de que las aproximaciones son extremadamente 
“dinámicas”. 
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La primera fase es la caracterización de los me-
dios: biofísico, social y estético-perceptual, así 
como de sus componentes  y elementos de mayor 
injerencia en el paisaje estudiado. En esta etapa 
el primer medio a caracterizar es el medio biofísi-
co, su selección como primer plano a analizar es 
completamente intencional y está justificada por 
las características de sus estructuras más inde-
pendientes del sistema paisaje, que para su com-
prensión también necesita del establecimiento de 
jerarquías. 

La Tabla 1.4 muestra la interpretación para este 
medio, la cual retoma la estructura propuesta por 
García y Muñoz (2002), aunque difiere en la cla-
sificación del componente denominado ‘antropis-
mo’ esto por el esclarecimiento teórico del paisaje 
previamente desarrollado al principio del capítulo. 

La última columna de esta tabla –nivel de refe-
rencia– hace alusión a la escala idónea para poder 
comprender los componentes y su dinámica espa-
cial en particular. Para definir estas escalas es nece-

Componentes Escala Temporalidad Características Nivel de 
referencia

Clima

Poco susceptibles a los 
influjos provenientes de los 
demás subsistemas del 
medio(Zonneveld, 1995)

Geología

Geomorfología

A
bi

ót
ic

o

Hidrología
Cambian con relativa 
rapidez en distintos 
sentidos (Drdos, 1992)

Bi
ót

ic
o Edafología 

Vegetación y 
Fauna

Inestables, dependientes   
y dinámicos

Poligonal de 
estudio: ANP 

Palmar

Grandes 
unidades del 

territorio    
Unidad 

macroescalar 
(unidades 

morfoclimáticas)

M
es

oe
st

ru
ct

ur
al

es

Peldaños más bajos de 
manifestación, espacio-
temporal, escala media

Cientos de 
años para 
manifestar 
cambios de 

fondo 
Determinan y controlan su 
capacidad para soportar 
una cierta carga biótica

Contexto 
suprarregional: 
Península de 

Yucatán

Área de 
referencia: 

Litoral noroeste 
de la PY

M
ac

ro
es

tr
uc

tu
ra

s

Clasificación

sario adentrarse en el estudio de los componentes. 
De acuerdo a Jiménez y Moreno (2006) los com-

ponentes o variables más independientes  que se 
manifiestan a mayor escala geográfica y resultan 
más estables en el tiempo se les denomina ma-
croestructurales. Entre dichos componentes son 
considerados el clima, la geología y la geomor-
fología, su interrelación se expresa en unidades 
morfoclimáticas que son el resultado de los  pro-
cesos físicos y químicos. Con estos componente 
comienza la  caracterización en el primer nivel de 
referencia del medio biofísico, denominado ‘con-
texto suprarregional’ -termino acuñado por Miran-
da- que para el caso de estudio corresponde a la 
Península de Yucatán.

 Posteriormente, al existir un cambio de escala 
el nivel de detalle aumenta con ello la superficie a 
caracterizar disminuye. Estos niveles espacio-tem-
porales de organización incluyen a todos los com-
ponentes del territorio que se manifiestan a esca-
las medias. 

Tabla 1.4 Interpretación de la estructura y dinámica del medio biofísico. (García y Muñoz, 2002; Mirando en prep).
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Con la distinción de dos grupos: 
Los componentes abióticos como la hidrología, 

que tienden a ser más estable en espacio y tiempo  
se investigan a nivel de ‘área de referencia’ y que 
para este caso, lo conforma el litoral noroeste de 
la PY.

En el último peldaño se encuentran los compo-
nentes bióticos -suelo, vegetación y fauna- que son 
más susceptibles al cambio. Y que, para el caso de 
estudio únicamente son considerados dos (suelo 
y vegetación) debido al dinamismo de la fauna, 
su diversidad y la falta de los conocimientos ne-
cesarios para su análisis; en esta última etapa ‘la 
poligonal de estudio’ corresponde al polígono de-
limitado por la SEDUMA con el nombre Reserva 
Estatal El Palmar. 

Con estos tres niveles de referencia es posible 
comprender y explicar la dinámica funcional del 
medio biofísico, no obstante hay que recalcar que 
en el contexto suprarregional y el área de referen-
cia, sus límites están dados por componentes na-
turales como es la geomorfología.

Sin embargo, no ocurre lo mismo para la poli-
gonal de estudio, la cual corresponde a un límite 
político-administrativo vigente, perteneciente al 
medio social.

La caracterización del medio biofísico culmina 
con la identificación de unidades de ambientales, 
las cuales son áreas homogéneas (en su interior) 
que son integradas a partir de los principales com-
ponentes del medio biofísico: desde los macroes-
tructurales a los mesoestructurales dentro de una 
estructura jerárquica y funcional. 

La investigación del medio social también re-
quiere de orden para su comprensión, debido a la 
versatilidad de sus componentes y el dinamismo 
de los mismos. Así al dar estructura al medio, re-
sulta complejo identificar aquellos componentes y 
elementos indispensables para una lectura y com-
presión sistémica del paisaje. Esto ocurre porque 
las demarcaciones generalmente no son materia-
les, por tanto sus límites son difusos y abstractos. 
Sin embargo, es necesario distinguir entre estas 
cualidades que, ayudan a entender las dinámicas 
que los distinguen espacial y temporalmente.  

socio-económicohistórico-cultural

Medio Social

Sitios de 
referencia

Ocupación espacio-temportal
              Prácticas religiosas y civiles 

Actividades 
económicas

Distribución de la población
Infraestructura y servicios
Actores sociales-prácticas

material         inmaterial

político-administrativo

Sitema de 
asentamientos

Tenencia de la 
tierra

material         inmaterial

material         inmaterial

Figura 1.2  Estructura del 
medio social para la REP.
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En el caso de la REP, el medio social se estructura 
a partir de tres componentes principales, con dos 
dimensiones indisociables, -material en inmate-
rial- que a su vez contienen a los elementos cata-
logados con mayor injerencia en la caracterización 
del sitio en cuestión. 

Al igual que en el medio biofísico los componen-
tes del medio social son clasificados de acuerdo a 
su escala e  injerencia en el territorio. 

“El primer componente a caracterizar es el his-
tórico-cultural esto con la finalidad de conocer el 
proceso de ocupación de la región” (Rodríguez,-
comunicación personal, 2014), sus prácticas reli-
giosas y civiles vigentes las cuales forman parte 
del patrimonio cultural del área y se reproduce en 
los sitios de referencia. La escala de análisis para 
observar este proceso es el área de referencia que 
continúa siendo, el litoral noroeste de la PY. Por 
último, se abordan como elemento tangible los si-
tios de referencia dentro de la REP donde se sitúan 
dichos eventos. 

El segundo componente es el político-adminis-
trativo con dos elementos: la tenencia de la tierra 
descrita a partir de un área de referencia social y el 
sistema de asentamientos los cuales ofrecen una 
visión general y particular del funcionamiento del 
área y sus flujos en un contexto regional. 

El componente socio-económico inicia al descri-
bir los elementos tangibles que lo integran; éstos 

son: la distribución de la población en el área de re-
ferencia previamente delimitada junto a su infraes-
tructura y servicios, además de los actores sociales 
y sus prácticas. Los elementos inmateriales los 
conforman las actividades económicas de la región. 

De manera similar al medio biofísico, los com-
ponentes más significativos son sintetizados a tra-
vés de unidades sociales que son áreas homogé-
neas en su dinámica y producción social definidas 
por: la temporalidad, el proceso de ocupación, la 
accesibilidad, los usos y apropiación de la tierra, 
con la peculiaridad de estar determinadas por las 
unidades ambientales de la REP.

La caracterización del medio estético-perceptual 
involucra una valoración individual y colectiva que 
está dada a través de: memorias, experiencias pre-
vias y del grado de confort que se llegue a sentir 
en las temporadas vividas, en este caso época de 
secas, nortes y lluvias. Es necesario incorporar esta 
caracterización en la toma de decisiones, puesto 
que refiere aspectos poco considerados en otros 
ámbitos. Sí bien, habrá que reconecer el grado 
de subjetividad del individuo y las colectividades, 
puede brindar facilidades para identificar otras 
cualidades no previstas durante los estudios pre-
vios, cómo es el carácter simbólico atribuido por 
las colectividades.

colectivo individual

configuración 
escénica: 

Medio 
Estético - Perceptual

paisajes reconocidos 
por usuarios

-memorias - experiencia 
- confort - temporalidad

simbólico

color, textura, forma, 
escala, sonido, olor, 

bordes, etc. 

Figura 1.3  Estructura del medio 
estético-perceptual para la REP, 
basado en Swanwick, (2002) y 
Ortega, (2014).
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I. Marco conceptual y metodológico 

La metodología para la caracterización desde 
el punto de vista del arquitecto paisajista, utilizó 
de guía, la evaluación para el carácter del paisa-
je, elaborada para Inglaterra y Escocia (2002) por 
Scottish Natural Heritage Scottish Natural Heritage 

y The Countryside Agency. Esta metodología aboca 
por identificar el carácter del paisaje para la toma 
de desiciones y considera aspectos estéticos, per-
ceptuales, patrimoniales en su evaluación, además 
del medio biofísico y social. Por tanto, parte de este 
estudio fue adaptado a la escala y tipo de paisajes a 
observar en la REP, los aspectos a considerar fue-
ron estéticos y perceptuales, además se elaboraron 
fichas que sintetizan este análisis. 

En el caso de los paisajes colectivos fue necesario 
realizar entrevistas abiertas a usuarios que por su 
conocimiento, uso y experiencia dentro de la REP 
resultan “claves” para la identificación de sitios y 
áreas. Razón por lo cuál, se entrevistó a tres usua-
rios difentes, el primero Jesús Hernández, guía 
de patero en Sisal, Genaro Cob guardaparque de la 
REP y un el tercero un poboblador de Tetiz, estos 
y más usuarios corroboran la existencia de estos 
paisajes identificados de manera colectiva. 

Con la información recopilada para este medio 
se decidió utilizar a los paisajes colectivos en la 
conformación de las unidades perceptuales que en 
el caso de estudio y escala son áreas homogéneas 
biofísicamente cargadas de significates e identi-
dad para las colectivades locales quienes las de-
terminan.

A partir de la síntesis de los medios estructura-
dores del paisaje en unidades biofísicas, sociales y 
estético-perceptuales, se procedió a su integración 
a través de una herramienta característica en la 
metodología de los paisajes, es decir, -las unidades 

de paisaje- que para su explicación se retoma el 
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valencia 
(2006) en su artículo 32.2 donde entiende por uni-
dad de paisaje:  

El área geográfica con una configuración 
estructural, funcional o perceptivamente 
diferenciada, única y singular, que ha ido 
adquiriendo los caracteres que la definen 
tras un largo período de tiempo. Se identi-
fica por su coherencia interna y sus diferen-
cias con respecto a las unidades contiguas.

 A la anterior definición, y de acuerdo a la revi-
sión minuciosa de diversos artículos habría que in-
corporar con mayor determinación el carácter sim-
bólico y social expresado como: el área geográfica 
con una configuración espacial perceptivamente 
diferenciada, cuya carga de identidad y atributos 
simbólicos la vuelven única y singular, determi-
nada a través de la temporalidad, de su estructura 
biofísica y funcionalidad social. Se identifica por 
su coherencia interna y sus diferencias con res-
pecto a las unidades contiguas.

 A partir de este ejercicio reflexivo se procede a la 
identificación y caracterización de la unidades de 
paisaje resultantes de la integración jerárquica de 
los medios previamente descritos.

La segunda fase es el diagnóstico, el cual no es 
posible sin la unidades de paisaje anteriormen-
te definidas. En este apartado se incorporan los 
indicadores del medio biofísico, específicamente 
los componentes mesoestructurales correspon-
dientes a los bióticos, esto en la lógica de ser los 
componentes más inestables y dependientes del 
sistema en los cuales es posible observar con ma-
yor facilidad los cambios naturales y antrópicos 
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existentes a través de un tiempo dado. 
En este sentido y para los fines del proyecto se 

realizó una valoración cualitativa del estado actual 
de conservación por unidad de paisaje a través de 
indicadores del medio biofísico.

A partir de esta valoración se elaboró la zonifica-
ción de un ANP la cual: 

Consiste en la delimitación de áreas geo-
gráficas con objetivos de manejo diferen-
tes respecto a la conservación de especie o 
ecosistemas, uso de los recursos naturales 
y culturales, visitantes y uso público, asen-
tamientos humanos, y construcción de 
accesos e instalaciones (Europarc-España, 
2008: 93).

Esta propuesta para zonificar a la REP está in-
mersa en el marco jurídico de la LGEEPA, por ello 
es imprescindible respetar las categorías y subca-
tegorías preestablecidas.

Parte de la cuarta fase consistió en la generación 
de las primeras recomendaciones para la REP de 
acuerdo a la zonificación propuesta y a las proble-
máticas detectadas en el diagnóstico. 

Estas recomendaciones se efectúan a través de 
estrategias de diseño que a su vez se componen 
de acciones claramente definidas, las cuáles esta-
blecen la dependencia que debería ejecutarlas, la 
temporada ideal para llevarlas a cabo, además de 
las  dependencia involucradas en aportar recursos 
económicos y/o humanos para su cumplimiento. 

En este sentido, todas las acciones deben de ser 
medibles de acuerdo al avance en un tiempo pre-
establecido. 

Esta fase va encaminada a implementar planes 
operativos y de mantenimiento que faciliten la 
operatividad de la reserva.

Por último se presenta la fase de evaluación que 
prosigue después de la implementación del plan 
maestro. Como su nombre lo indica es deseable 
medir los resultados obtenidos en el tiempo pre-
viamente determinado para cada acción con el ob-
jetivo de conocer las debilidades y aciertos del plan 
de manejo paisajístico, el cual en todo momen-
to debe ser adaptativo,  abierto a la participación 
,entre otras cualidades que se contemplan en el 
próximo capítulo. 

En México, esta última fase pocas veces se im-
plementa en los proyectos de gestión de áreas 
destinadas a la conservación, recreación y al orde-
namiento territorial en general. La falta de segui-
miento causa un efecto negativo al no detectar las 
debilidades y/o aciertos de las etapas anteriores, 
que podrían ser corregidas en la medida que se eje-
cutan el plan o programa de manejo, adecuándolo 
a la capacidad de recursos humanos y económicos 
disponibles. Y a la dinámica propia de la ANP y 
sus componentes.
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A principio de los años 90 la REP fue decretada 
como “Zona Sujeta a Conservación Ecológi-

ca” con una extensión de 50,177.39 hectáreas que 
incluyó 36 km de línea de costa” (SECOL, 2006: 
7) mediante el acuerdo número 35 con fecha del 
24 de enero de 1990.

 La, entonces, Secretaría de Ecología ahora Se-
cretaría de Desarrollo Humano y Medio Ambiente 
del Gobierno del Estado de Yucatán (SEDUMA) 
alude a que la REP contaba con una propuesta de 
plan de manejo, el cual nunca fue publicado en el 
Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán 
(DOGEY). No fue hasta mediados del 2006 cuan-
do mediante el acuerdo número 83 se reforman, 
adicionan y derogan diversos artículos del acuerdo 
número 35. Dicho acuerdo en su artículo primero 
se declara como ANP con la categoría de reserva 
estatal, se estable el régimen de propiedad, los lí-
mites de la poligonal así como su denominación 
(Reserva Estatal El Palmar) con una “superficie de 
49,605.39 hectáreas, incluyendo una franja mari-
na de 9,442.11 hectáreas” (DOGEY 15-06-2006). 

En el mismo año (2006) se publica el Programa 
de Manejo (PM) de la REP que continúa vigente 
hoy en día. Empero, las primeras reglas adminis-
trativas del PM se publican en marzo de 2007 con 
el acuerdo número 100 (DOGEY).
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Además, es necesario contextualizar el área de 
estudio dentro de los sistemas de conservación a 
los cuales pertenece, identificando así las catego-
rías y el elemento jurídico operante de cada una. 
Por lo que distinguir entre regionalizaciones inter-
nacionales vinculantes como es la designación de 
Sitios Ramsar y, operativas como son las Unidades 
de Manejo para la Conservación de la Vida Silves-
tre (UMA).

2.1 Localización

La Reserva Estatal El Palmar (REP) se encuentra 
ubicada al Noreste del estado de Yucatán, a 55 ki-
lómetros de la capital del estado, Mérida. Al Nor-
te limita con el Golfo de México, al Oeste con la 
Reserva de la Biosfera Ría Celestún, al Este con la 
localidad Puerto de Sisal y la Reserva Estatal de Cié-
negas y Manglares de la costa Norte de Yucatán .

Que a su vez contiene porciones de los ejidos de 
Sisal y Hunucmá, al Sur colinda con el ejido de 
Xcoch-Jol municipio de Tetiz.  

La REP abarca los municipios de Celestún en 
un 30.12%  y Hunucmá con 53.28% del total de la 
superficie de cada municipio (ver mapa Mc_02). 

Con respecto a la tenencia de la tierra la REP 

presenta básicamente dos regímenes: 1) 
propiedad privada, misma que abarca me-
nos del 2% de la superficie de la reserva, y 
que comprende solo la delgada línea costera 
de pequeñas propiedades sobre la playa; y 2) 
el resto de la superficie 98% que compren-
de terrenos nacionales y zona federal, am-
bas de jurisdicción Federal (Piña, 2003:1).

Jurisdicción Demarcación %

Federal Franja marina 16.60

Estatal Celestún 30.12

Estatal Hunucmá 53.28

Total 100.00

Tabla 2.1 Porcentaje de distribución de áreas en la REP.

Es fundamental identificar la situación jurídica 
por la cual se rige la REP, puesto que, la propuesta 
del proyecto debe atenerse a las categorías adscri-
tas para garantizar su viabilidad jurídica. 

El capítulo dos culmina con la revisión de planes 
y programas de manejo de sitios ramsar en otros 
países, análogos al Programa de Manejo de la Re-
serva Estatal El Palmar
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2.2 Sistemas de conservación

Si bien existe una poligonal político-administra-
tiva para el manejo del área, los componentes del 
medio biofísico no corresponden, ni funcionan de 
acuerdo a esta delimitación de carácter adminis-
trativo, por tanto se vuelve indispensable observar 
que esta área pertenece a otros sistemas de conser-
vación de mayor extensión espacial.

En el ámbito internacional el sistema de conser-
vación al cual pertenece la REP es el Corredor Bio-
lógico Mesoamericano que abarca desde Panamá 
hasta el sureste de México, repartido a través cinco 
corredores biológicos ubicados en cuatro estados 
Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

 El caso en particular corresponde al Corredor 
Costa Norte de Yucatán que conecta a las Reservas 
de Biósferas de Celestún y Ría Lagartos en una 
franja costera de 695,588 hectáreas. Este sistema 
tiene por objetivo la conservación de la biodiver-
sidad y el uso racional de los recursos naturales. 

A nivel nacional la CONABIO propone cuatro 
categorías para la regionalización ambiental para 
el conocimiento de la biodiversidad del país e im-
pulsa un programa que identifica tres tipos de 
regiones prioritarias:  las terrestres, las marinas 
y acuático epicontinentales. Esto gracias a la cola-
boración de especialistas que: 

… definieron las áreas de mayor relevancia 
en cuanto a la riqueza de especies, presen-
cia de organismos endémicos y áreas con 
un mayor nivel de integridad ecológica, así 
como aquéllas con mayores posibilidades 
de conservación en función a aspectos so-
ciales, económicos y ecológicos” (CONA-
BIO, 2008). 

La cuarta categoría corresponde a las Áreas de 
Importancia para la Conservación de las Aves 
(AICA) que a su vez considera cuatro criterios para 
su designación de acuerdo a las especies de aves 
encontradas. Dentro de este marco, la REP perte-
nece a las cuatro categorías antes mencionadas: 
región terrestre, mariana, e hidrológica prioritaria; 
además es playa índice de anidación de tortugas 
marinas, (ver mapa Mc_03).

2.2.1 Eco-región Los Petenes–Celestún–El Palmar

Es una región terrestre prioritaria con número 145 
denominada Eco-región Los Petenes-Celestún-El 
Palmar, se localiza en la costa noroeste de la pe-
nínsula de Yucatán e incluye dos Reserva de la 
Biósfera: Los Petenes se localiza en el estado de 
Campeche y Ría Celestún en los estados de Cam-
peche y Yucatán, además de la REP, juntas abarcan 
una superficie de 2,113km2. 

De acuerdo a CONABIO, esta fue seleccionada 
por la existencia de petenes (formaciones vegeta-
les centrales a cuerpos de agua dulce). Además 
es un sitio prioritario para la conservación de los 
ambientes costeros y oceánicos de México para el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), y co-
rresponde a la Eco-región 50 “Manglares de los 
Petenes”.

El sistema Petenes-Celestún-Palmar  “es un eco-
sistema considerado como único a nivel nacional 
y en el mundo, ya que <<un sistema similar>> 
sólo se localiza en la Península de Florida y Cuba” 
(RAMSAR y CONANP, 2003) y su importancia 
biológica radica en ser:
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La zona más importante como hábitat de 
alimentación, reproducción, hibernación y 
refugio de un gran número de poblaciones 
de aves acuáticas y de ámbitos terrestres 
tanto residentes como migratorias”(Be-
nítez, Arizmendi y Márquez, 1999, apud 
CONABIO).

En este contexto la REP cuenta con objetos de 
conservación a largo plazo, esto de acuerdo a los 
siguientes componentes: el primero es la contri-
bución al macrosistema; la productividad regional, 
como sistema global, etc.; la rareza, que involu-
cra a grupos de especies en peligro de extinción 
o amenazadas; la calidad se refiere al estado de 
conservación y la presencia de especies endémi-
cas; y, por último, el valor potencial que incluye al 
económico, político, ecoturístico y/o educacional, 
y la presencia de especies bandera.

2.2.2 Anillo de Cenotes

El Anillo de Cenotes es la región hidrológi-
ca prioritaria número 102 con una extensión de 
16,214.82km2. Escolero et al. (2003) la definen 
como zona de alta permeabilidad cuyo flujo de 
agua subterránea se presenta del sureste hacia el 
noroeste del estado de Yucatán abarcando 27 mu-
nicipios desde Celestún a Dzilam de Bravo. 

Es un sistema hidrológico único en México y el 
mundo, producto del impacto de un gran meteoro 
que al fracturar las capas superficiales de la corteza 
terrestre propició esta alineación anular de aflora-
mientos del manto freático. 

El anillo de cenotes conforma una red caverno-
sa muy compleja, que actúa como un vertedero y 
línea de conducción de grandes masas de agua. 

De acuerdo a Hall (1936), los cenotes se dividen 

en dos clases principales: aquellos que presentan 
paredes verticales, una gran abertura superficial 
(de caída libre) y cenotes tipo aguada, que consis-
ten en grandes cavidades con aguas fangosas que 
conducen a charcas someras (a flor de tierra). Son 
sitio de descanso en la ruta de diversas aves acuáti-
cas durante sus migraciones al sur del continente. 
Presentan endemismos de peces de agua dulce y 
de anfibios de la región (Méndez, 2010: 2).

2.2.3 Regiones marinas prioritarias

En la REP convergen dos regiones: 
La primera es la número 60 Champotón-El Pal-

mar con una extensión de 13,551km2 catalogada por 
su alta biodiversidad; entre sus problemáticas está:

 
La contaminación por aguas residuales de gran-
jas camaroneras [...] uso de recursos: presión 
sobre especies de peces, moluscos, plantas, ar-
trópodos, así como arrastres de pesca ilegal y co-
lecta de especie exóticas, desarrollos de infraes-
tructura y actividades turísticas mal planeadas 
(CONABIO, 2012)

La segunda se denomina Sisal-Dzilam número 
61 con una extensión de 10,646km2, también es se-
leccionada por su alta biodiversidad, con potencial 
turístico creciente. Presenta problemáticas como:

 
la remoción de pastos marinos, arrastres cama-
roneros y perturbación de fondos, descargas de 
petróleo, agroquímicos basura y aguas negras; 
existe pesca intensiva, tráfico de especies y sa-
queo de huevos de tortuga (Ibid).

Ninguna de las dos regiones cuenta con progra-
ma de manejo aunque los expertos señalan que es 
necesario a la vez de urgente. 
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2.2.4 Sitio Ramsar

La Reserva Estatal El Palmar fue designada como 
sitio Ramsar en 2003, la cual define a los hume-
dales como:

Extensiones de marismas, pantanos o tur-
beras cubiertas de agua, sean éstas de régi-
men natural o artificial, permanente o tem-
porales, estancadas o corrientes, dulces, 
salobres o saldas, incluidas las extensiones 
de agua marina cuya profundidad en marea 
baja no exceda de seis metros (Barbier. et al, 
1997: 1-2). 

Los países que forman parte de la Convención 
(Partes Contratantes) se comprometen a:

•  designar humedales idóneos para la Lista 
de Humedales de Importancia Internacio-
nal (la Lista de Ramsar) y garantizar su ma-
nejo eficaz; 

•   trabajar en pro del uso racional de todos los 
humedales de su territorio;

•   establecer reservas naturales en humedales, 
estén o no considerados de importancia in-
ternacional y promover la capacitación en 
materia de estudio, manejo y custodia de 
los humedales;

•  cooperar en el plano internacional en ma-
teria de humedales transfronterizos, siste-
mas de humedales compartidos y especies 
compartidas (Ramsar, 2013: 15).

Cada tres años se realiza la Conferencia de las 
Partes Contratantes (COP por sus siglas en inglés), 
donde los representantes de los países exponen el 
informe nacional sobre el trienio anterior y reali-
zan sesiones técnicas. 

En estas convenciones generalmente adoptan re-
soluciones y recomendaciones, así como propues-
tas de presupuesto para los próximos tres años. 

Son seis los criterios con base en los lineamien-
tos establecidos en la Convención por los cuales se 
elige a la REP como humedal de importancia inter-
nacional “por su relevancia <ya sea> en términos 
ecológicos, botánicos, zoológicos, limnológicos o 
hidrológicos” (Ramsar, 2013:15), los cuales a con-
tinuación se describen:

1º De acuerdo a Batllori (1996), la reserva 
desempeña un papel biológico trascenden-
te en una cuenca hidrográfica, a la vez que 
se constituye en un amplio sistema costero; 
así se ubica en el extremo oriente del anillo 
de cenotes. 

2º Por la distribución de más de 41 especies 
silvestres en peligro y más de 30 especies 
endémicas a la región, además de confor-
mar una  red de sitios que brindan pro-
tección a tales especies  susceptibles y dar 
sustento a diversas especies de aves en rutas 
migratorias.

3º Autores como: Espejel, 1984; Durán, 1987a; 
Trejo-Torres, 1993; Flores y Espejel, 1994; 
, sustentan que la reserva alberga todos los 
hábitats característicos de la región biogeo-
gráfica: a) Áreas marinas de Plataforma 
continental, b) praderas marinas, c) zona 
intermareal, d) vegetación de duna coste-
ra, e) selvas bajas inundables (únicas en 
el país), f) selvas bajas espinosas (ricas en 
endemismos de cactáceas), g) selvas media-
nas subperenifolias de alta diversidad bioló-
gica, incluidos los denominados “Petenes” 
y comunidades ictiológicas con numerosos 
endemismos que habitan los cenotes (Piña, 
2003: 2).
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4º Es un ‘sitio de recepción por excelencia’ de 
aves migratorias al que es necesario prote-
ger (Novelo, s/f; Mackinnon,1987).

5º Alberga poblaciones mayores a 20,000 
aves acuáticas al año (Dumac, 2002; Go-
bierno del Estado de Yucatán, 2003) es há-
bitat de tránsito del flamenco rosa del caribe 
Phoenicopterus ruber ruber […] y de aves 
invernantes que usando la ruta migratoria 
del golfo sobrevuelan, desde el sur de los Es-
tados Unidos hasta la PY, rumbo a América 
Central (Mackinnon, 1987). 

6º Al transitar en ambos sentidos (este-oeste) 
el flamenco rosa del caribe se otorga impor-
tancia adicional  a la REP como sitio refugio 
y alimentación  de esta especie.

“La Convención de Ramsar no representa 
un régimen reglamentario ni prevé san-
ciones por incumplimiento del tratado o 
de los compromisos derivados del mismo 
con todo, sus disposiciones constituyen un 
tratado solemne y en ese sentido tienen 
carácter obligatorio con arreglo al derecho 
internacional” (Ramsar, 2013: 15) 

Así, México adquiere compromisos ambientales 
que se deben traducir en el marco jurídico mexica-
no para garantizar la integridad de los humedales, 
y en este caso dichos ecosistemas presentes en la 
REP.

De esta manera, la REP reviste una gran rele-
vancia ambiental y un papel estratégico en la con-
servación de recursos naturales dada su riqueza y 
su ubicación estratégica en sitios de importancia 
ambiental a nivel mundial.



47

II. Antecedentes

2.3 Programas e Instrumentos de planeación a nivel estatal aplicables a la 
Reserva Estatal El Palmar y a su área de influencia

Las reservas y parques estatales y las áreas destina-
das voluntariamente a la conservación a diferencia 
de las ANP de competencia federal se rigen por 
instituciones e instrumentos de carácter estatal. La 
Ley de Protección al Ambiente del Estado de Yuca-
tán (LPAEY) en el artículo primero inciso quinto 
indican que tiene por objeto: “Fijar, administrar, 
regular, restaurar y vigilar las áreas naturales pro-
tegidas de competencia estatal”, por tanto el mane-
jo y gestión de la REP, se rige bajo esta ley. 

El área de referencia y la REP estan regidas por  
otro instrumento, elaborado por la SEDUMA de-
nominado, Programa de Ordenamiento Ecológi-
co del Territorio Costero del Estado de Yucatán 
(POETCY), el cual a su vez “está siendo considera-
da en el Ordenamiento Ecológico Marino del Golfo 
de México y Mar Caribe” (SECOL, 2006: 8). 

2.3.1 Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio Costero del Estado de Yucatán 

El Programa de Ordenamiento Ecológico del Terri-
torio Costero del Estado de Yucatán (POETCY) se 
decreta y expide el 31 de Julio de 2007, 

De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7º 
fracción IX Y 20 Bis2 de la LGEEPA, los es-
tados están  facultados a formular, expedir 
y ejecutar los programas de ordenamiento 
ecológico de su territorio, en los términos 
de las leyes locales aplicables, que pueden  
abarcar la totalidad o una parte de la entidad 
federativa. 

Este decreto estable en el artículo 1º que: 

Es un instrumento de planeación jurídica, 
basado  en información técnica y científica, 
que determina esquemas de regulación de 
la  ocupación territorial que maximice el 
consenso entre los actores sociales y  mi-
nimice el conflicto sobre el uso del suelo” 
y  en el artículo 3 identifica áreas de aten-
ción prioritaria y áreas de aptitud sectorial, 
conforme a las  disposiciones contenidas 
en el Reglamento de la LGEEPA. (DOF, 
31,07,2007)

Al revisar dicho decreto en ningún momento se 
mencionan las ANPs contenidas en esta región, 
destinando para éstas áreas usos de suelo a veces 
muy distintos al objetivo de conservación.

2.3.2 Programas de Manejo

En la actualidad el reglamento de la LGEEPA en 
materia de ANP en su artículo 3 fracción XI define 
al Programa de manejo (PM) como el

Instrumento rector de planeación y regula-
ción que establece las actividades, acciones 
y lineamientos básicos para el manejo y la 
administración del área natural protegida 
respectiva (DOF 21-05-2014).

Y señala que deberá contener lo estipulado en el 
artículo 66 de la citada ley. 

Empero, al ser el ANP de competencia estatal, se 
rige por la LPAEY que en su artículo 4 fracción LII 
define al programa de manejo como: 
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 El componente orientado hacia la ejecu-
ción de un plan de acciones que identifica 
necesidades, establece prioridades y organi-
za acciones a corto, mediano y largo plazo, 
para la conservación de la biodiversidad y 
el aprovechamiento sustentable de los re-
cursos naturales de un área determinada 
(DOGEY 08-09-10). 

Asimismo dicha ley mismo en su artículo 82, 
donde al igual que en el artículo 66 de la LGEEPA, 
se estipula el contenido mínimo del programa de 
manejo (PM por sus siglas).

I. Descripción de las características físicas, bio-
lógicas, sociales y culturales, 

II. Los objetivos específicos del área, 
III. Manejo que deberá darse a los recursos na-

turales de acuerdo con sus condiciones eco-
lógicas y a las actividades compatibles con las 
mismas, así como con los programas de de-
sarrollo urbano que si bien llevan el nombre, 

IV. Acciones a realizar a corto, mediano y largo 
plazo: Investigación, usos de recursos, difu-
sión, operación, coordinación seguimiento y 
control ,

V.  Recursos forestales y de fauna que podrán ser 
aprovechados y de las actividades que podrán 
realizarse,

VI. Bases para el manejo mantenimiento y vi-
gilancia,

VII. Señalamiento de las disposiciones jurídicas 
ambientales aplicables,

VIII. Mecanismos de financiamiento del área.

En lo que respecta al acuerdo número 100 (DO-
GEY,2007) el cual establece el PM del ANP de-

nominada Reserva Estatal El Palmar y contiene 
las reglas administrativas establece los siguientes 
objetivos generales y particulares del PM.

I. Constituir una base sólida de planeación 
que establezca las normas, lineamientos, 
estrategias y acciones que deban aplicarse 
en el Área Natural Protegida denominada 
Reserva Estatal El Palmar. 

II. Establecer alternativas que aseguren el 
uso y manejo adecuado de los recursos na-
turales de dicha Área Natural Protegida. 

III. Desarrollar estrategias y promover ac-
ciones conducentes al manejo del área y de 
sus recursos, dando como resultado la me-
jora de calidad de vida de las comunidades 
aledañas al Área Natural Protegida.  

Al revisar el contenido del PM, fueron detectadas 
las siguientes inconsistencias. El primer objetivo, 
señala que es necesario una base sólida de planea-
ción, sin embargo, existen vacíos que el mismo 
programa detecta. 

Por ejemplo, el componente 7.3 Aprovechamien-
to sustentable de los recursos naturales y uso pú-
blico indica entre sus acciones: La elaboración de 
un diagnóstico social de la comunidad de Sisal. 
Esta acción lleva a las siguientes preguntas, ¿por 
qué existe esta tarea si el mismo programa en el 
inciso I de los componentes mínimos que deben 
contener un PM establece la existencia de la  carac-
terización social?, ¿acaso esta caracterización no 
culmina en un diagnóstico social?.

 De no ser así, ¿cómo es posible  generar el inciso 
III (de estos mismos componentes) si previamente 
no existe este diagnóstico?. Lo que lleva a plantear 
si el programa de manejo mantiene una secuencia 
lógica en el proceso de planificación.
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Sucede algo similar con el segundo objetivo, el 
cual indica el establecimiento de alternativas de uso 
y manejo adecuado de los recursos. Pero, ¿cómo 
es posible alcanzar este objetivo si sus acciones en 
el componente de investigación declaran: Realizar 
estudios sobre los usos tradicionales de la flora y 
fauna tanto terrestres como marinas, así como los 
aspectos etnoculturales. Al final ¿para qué realizar 
este estudio si la regla administrativa número 62 
establece, “que el uso, aprovechamiento y colec-
ta de ejemplares y partes de recursos  forestales 
no maderables, deben obtener autorización”?. De 
entrada no es posible el aprovechamiento de los 
recursos no maderables ni de los otros ya que de 
inicio no existe registro del uso local.

Por lo citado en los objetivos I y II, no es po-
sible el desarrollo de acciones contundentes, las 
cuales en realidad son parte de la caracterización y 
diagnóstico del ANP para la realización de un PM. 
Estos son solo dos ejemplos del PM, sin embargo, 
existen por lo menos cuatro en cada componentes 
que no son acciones sino componentes del PM.

En general, cada componente contiene el mis-
mo concepto: implementar acciones basadas en 
el aprovechamiento integral y sostenido de los  re-
cursos naturales. Sin embargo, al mencionar este 
concepto en cada acción se torna muy repetitivo. 
Por otro lado, es necesario evaluar las acciones que 
han ejecutado a lo largo de 7 años y sus alcances.

El PM plantea objetivos que al final resultan en 
acciones aisladas, infinidad de subprogramas, sin 
una capacidad intrínseca de integración, otras ac-
ciones resultan ser   objetivos particulares y ge-
nerales, existiendo así una grave contradicción e 
indefinición. 

El resultado es un PM cuya redacción es confusa 

y dificulta su implementación en la operación. 

Los esquemas que permiten la participa-
ción formal de los gobiernos locales en los 
procesos de conservación y manejo de las 
áreas naturales protegidas siguen siendo 
frágiles, poco claros, y carentes de incen-
tivos atractivos para que las instancias lo-
cales responsables de la gestión ambiental 
asuman una responsabilidad concreta que 
fortalezca a las áreas protegidas incluidas 
en el territorio estatal (Robles de Benito, 
Fraga y Arellano: 2010).   

Una de las acciones que más sorprende dentro 
del PM es la propuespuesta para elaborar e imple-
mentar un programa de delimitación de la Reser-
va en el cual se presente información general del 
sitio y límites territoriales (poligonal y zonas de 
manejo), ¿qué esta acción no es un componente 
mínimo de un Programa de Manejo?, ¿por qué se 
menciona, no acaso ya existe en el PM?. 

En varias de las acciones no existe una jerarqui-
zación de los componentes y sus acciones, ¿qué 
acciones son prioritarias?, ¿cuáles urgentes? ¿en 
cuánto tiempo se pueden lograr?, ¿cuánto tiempo 
es corto, mediano y largo plazo?. Tampoco es algo 
que el propio programa establece. Por ahora se 
dejan abiertas estas interrogantes, para ser final-
mente expuestas en las conclusiones.

Durante la elaboración de esta tesis se tiene co-
nocimiento de que el Programa de Manejo de la 
REP se encuentra en proceso de actualización para 
su posterior autorización y decreto por las autori-
dades correspondientes en este caso la SEDUMA, 
la cual ha encargado a una consultora llevar a cabo 
dicha actualización, solicitando información a in-
vestigadores con proyectos en la zona.
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2.4 Plan de manejo paisajístico para un ANP

Riviera y Rojas señalan que es insuficiente  los do-
cumentos y conocimientos científicos que “desta-
quen la importancia de la evaluación paisajística, 
como herramienta para la preservación de am-
bientes naturales únicos”(2000: 43).

Por lo que sugieren “replantear la estructura meto-
dológica” de las declaratorias de las ANP y los Orde-
namientos Ecológicos y Territorial, sobretodo en re-
giones de competencia estatal y local. Esto con el fin 
de alcanzar sus objetivos en materia de preservación. 

Al revisar el proceso metodológico para la ela-
boración del Programa de Manejo de la REP, son 
detectadas ciertas incongruencias que anticipan 
una barrera para la operatividad del sitio. Estás 
deficiencias se localizan principalmente en las 
primeras etapas de la planeación, producto de la 
falta de caracterización del medio social y estético 
perceptual primordialmente, de la falta integra-
ción de los tres medios previamente descritos. Y 
sus consecuencias son objetivos y metas que en 
esencia son acciones aisladas o que difícilmente 
podrían llegar a cumplirse, además de los vacíos 
al no cartografia la información analizada. 

Dadas estas circunstancias surge la propuesta 
de elaborar un Plan de Manejo Paisajístico (PMP), 
que integre la información referente a las activida-
des e identidades generadas en relación al medio 
biofísico de manera clara y legible “para el uso 
cotidiano” de los actores sociales involucrados en 
su manejo buscando así facilitar la administración 
del ANP. Además esta tarea plantea colaborar con 
la generación de información nueva y/o actualiza-
da de los componentes del paisaje donde existe un 
vacío evidente.  

Antes de continuar es pertinente señalar que 
si bien en el capítulo anterior se hizo énfasis en 
la complejidad y trascendencia del paisaje para el 
ordenamiento y gestión del territorio; paradójica-
mente no existe instrumento jurídico a nivel nacio-
nal que regule al paisaje, por tanto esta propuesta 
debe adecuarse al marco jurídico vigente. Por lo 
cual el PMP se plantea como un subprograma del 
Programa de Manejo.

Un Plan de Manejo Paisajístico para un Área Na-
tural Protegida es un subprograma del PM de di-
cha área, que tiene por objetivo: cartografiar, iden-
tificar y caracterizar los componentes del medio 
biofísico, social y estético-perceptual que definen 
al sitio para su posterior integración en las etapas 
de: diagnóstico, zonificación y potencial. Y que en 
su conjunto se consideran indispensables para 
realizar los objetivos estrategias y recomendacio-
nes de las áreas diseñadas y obtenidas,  reflejado 
en un Plan Maestro, el cual integra las actividades 
realizadas y propuestas contempladas, dentro del 
marco jurídico de la LGEEPA. 

Dada la complejidad de esta tarea, para los fines 
de este proyecto sólo es posible alcanzar a defi-
nir los objetivos, estrategias y recomendaciones 
del PMP, puesto que la última etapa, requiere del 
mismo tiempo que las etapas anteriores o más, 
según el detalle a alcanzar.
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2.4.1 Instrumentos de gestión análogos al Programa de Manejo a nivel internacional

 De la misma forma que la REP cuenta con un 
PM, existen otros sitios Ramsar en el mundo que 
también disponen de instrumentos relacionados 
con el manejo y gestión de estos humedales. Este 
apartado analiza seis casos similares a las carac-
terísticas presentes en la REP y sus instrumentos 
de gestión.

De la Tabla 2.2, los primeros dos países, Austra-
lia y Canadá, se seleccionó un sitio, que al igual que 
en la REP, la actividad cinegética es permisible. En 
Australia destaca que la autoridad responsable sea 
el departamento de Medio Ambiente y Patrimonio 
(Heritage), es de suponer que tienen ligado el ám-
bito cultural y el ambiental; además el país cuenta 
con lo que ellos nombran Paisajes Nacionales, que 
si bien es otra figura institucional, están claramen-
te definidos.

Para Canadá destaca que para realizar el plan de 
manejo contó con la participación de los poblado-
res originarios de la región Dena Tha’, entre otras 
entidades colaborativas. Asimismo el país cuenta 
con un instrumento de gestión a nivel regional de-
nominado Manejo Integral de Paisajes (LMI por 
sus siglas en inglés) encargado de la administra-
ción de todas las regiones del país identificadas 
a través de sus paisajes con un enfoque integral 
como su nombre lo expone. Además Canadá tam-
bién tiene  políticas públicas muy particulares para 
cada rubro y paisaje clasificado.

En el caso de Costa Rica sobresale que todos los 
componentes y elementos del plan de manejo son 
cartografiados, lo cual contribuye a generar un 
sistema de información geográfica que puede ser 
actualizado con relativa facilidad. 

Esta cualidad permite que el paisaje sea com-
prendido en su dimensión espacial con lo cual se 
agiliza la intervención planificada. Además, existe 
la evaluación de las alternativas de financiamiento 
y una memoria de los talleres de presentación y 
consulta de la propuesta del Plan de Manejo hacia 
las localidades involucradas promoviendo así el 
diseño participativo fundamental, para éstas áreas. 

Por otro lado, el número entre especialistas, 
colaboradores, talleristas y asistentes de campo 
asciende a 30. Esta característica enriquece tan-
gencialmente a los proyectos puesto que las ideas, 
metodología son retroalimentadas y complemen-
tadas en pro de una gestión eficiente. 

El Plan de Manejo del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre mixto Maquenque en Ecuador sobresale 
debido a que en la zonificación está contemplada 
la zona de valor histórico-cultural, además de pre-
sentar un análisis financiero y de viabilidad ope-
racional. También contiene un cronograma de ac-
tividades a realizar en 5 años (lo que dura el Plan). 
Por otro lado, estipula claramente las funciones 
específicas de los actores institucionales (jefe de 
área, jefes de programa, contadora, motorista 
y guardaparques, etc). Si bien el plan es del año 
1999 y para su elaboración recibió financiamiento 
del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF 
por sus siglas en inglés) resulta muy completo y 
“práctico” debido a que establece claramente las 
funciones administrativas, operativas y de mane-
jo para los actores involucrados en la gestión del 
parque.
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En el instrumento de España (Plan rector de 
uso y gestión) existe un artículo del reglamento 
referente a la Conservación del paisaje, donde se 
estipula que la tipología de las construcciones será 
congruente con la región y que aquellas que no 
estén en uso serán removidas o intervenidas. Es el 
único caso de estudio donde existe un componente 
jurídico en relación al paisaje.

Para México, la REP fue la primera en operar 
bajo el esquema de patronato (entidad federal, es-
tatal y municipal). Exceptuando esta característica, 
los PM de otras ANPs son idénticos en estructu-
ra, puesto que así lo estipula la LGEEPA. Empero, 
dado que la REP es de categoría estatal se rige por 
la  LPAEY que establece en su artículo 82 el con-
tenido de los PM.

Pakistán elabora un instrumento de planeación 
para todos los manglares existentes en la nación 
y la actualización se lleva a cabo cada 20 años. El 
propio plan reconoce que es un periodo muy lar-
go, pero igualmente reconoce que no cuenta con 
los datos suficientes, ni recursos para su actuali-
zación.

Al revisar los instrumentos considerados como 
casos análogos al PM se observa que ninguno lleva 
por nombre explícitamente Plan de Manejo Pai-
sajístico o su símil.  Y el único respaldo jurídico 
del paisaje lo tiene España, al definir un artículo 
específico a este, aunque muy limitado concep-
tualmente. 

En cambio, es notorio, que en la mayoría de los 
planes y programas de manejo, su elaboración es 
resultado del trabajo interdisciplinario y el consi-
derable número de colaboradores, especialistas y 
actores sociales que colaboran para obtener un ins-
trumento con tales características, lo que implica 
o denota una gran complejidad por el manejo e 
interpretación de la información.
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Este capítulo describe los componentes de ma-
yor injerencia en la REP. Empero, debido a la 

jerarquía inherente de los elementos del paisaje es 
necesario llevar orden al momento de su estudio y 
caracterización para entender el funcionamiento de 
este como sistema y dar paso a su integración. Los 
medios que analizaremos para la caracterización y 
de acuerdo a su jerarquía son: el medio biofísico con 
sus componentes macroestructurales y mesoesc-
truturales; el medio social y sus componentes his-
tórico cultural, político administrativo y el socioe-
conómico; y por último, el medio perceptual desde 
una visión colectiva e individual. Cabe destacar que 
cada uno de los componentes tienen elementos, los 
cuales se describen en función del componente al 
que pertenecen. El capítulo concluye con la inte-
gración de los medios caracterizados previamente.

3.1 Medio Biofísico

De acuerdo al enfoque metodológico expuesto con 
anterioridad, la estructura del medio biofísico re-
cae esencialmente en los estudios de la geoecolo-
gía del paisaje con autores como, Bertrand (1968), 
Forman (1995),  Jiménez y Moreno (2006), entre 
otros; quienes reconocen que: 

III.Caracterización de 
la Reserva Estatal 

El Palmar
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La escala de manifestación <<espacio-tem-
poral>> de cada componente se encuentra al-
tamente correlacionada con su estabilidad y 
susceptibilidad para ser influenciado por otros 
componentes, estableciéndose de esta forma la 
jerarquía natural entre ellos y diferenciándose 
los que son claves del funcionamiento del pai-
saje y aquéllos de menor importancia que están 
subordinados a los primeros (García y Muñoz, 
2002: 35).

En este sentido, los componentes macroestruc-
turales son los primeros en conformar la primera 
escala de aproximación, es el caso de: el clima, la 
geología y la geomorfología, continúan las mesoes-
tructuras: hidrología superficial y subterránea, sue-
lo y vegetación, debido a la falta de especialización 
en estudios faunísticos, este rubro permanecerá 
pendiente. A continuación se presenta la caracte-
rización de los componentes del medio biofísico 
de acuerdo a la estructura jerárquica que ocupan 
en el sistema.

3.1.1 Clima

El primer componente a caracterizar es el clima 
debido a su clasificación dentro de las macroes-
tructuras en una escala suprarregional que para 
este caso, corresponde a la Península de Yucatán 
(PY). 

La posición geográfica de la Península de 
Yucatán, en la que tres de sus flancos están 
rodeados por mares así como su relativa 
cercanía al Trópico de Cáncer y a la Celda 
Anticiclónica Bermuda Azores y la ausen-
cia de orografía considerable, hace que la 
región tenga un clima muy particular (Mo-
siño, Alemán y García, 1974 apud Orellana, 
et al, 2010: 10).

De acuerdo a Orellana, et al, (1999) existen cinco 
factores climáticos que determinan la distribución 
de los climas en Yucatán.

1. Corrientes marinas. Todos los ramales de las 
corrientes marítimas que bordean la Penín-
sula de Yucatán son derivados de la Corriente 
Ecuatorial Norte del Atlántico, formando la 
corriente del Caribe que deriva en la del Canal 
de Yucatán y a su vez en la corriente del Golfo 
de México. Se trata de corrientes cálidas que 
influyen de modo importante en los vientos 
cálidos húmedos o secos. 

2. Circulación del Este o vientos alisios. Durante 
el verano, Yucatán recibe estos vientos proce-
dentes de la Celda Bermuda Azores, cargados 
de humedad y que depositan cada vez más 
precipitación conforme se adentran al inte-
rior de la península. La profundidad de estos 
vientos determina los distintos regímenes de 
lluvia que prevalecen en el Estado. 

3. Ondas tropicales. Se producen en el cinturón 
de los vientos alisios, son líneas de flujo on-
duladas superpuestas a los vientos del Este; 
apuntan la baja presión hacia el norte y tienen 
una dirección este-oeste ya que son un refor-
zamiento de los alisios, es muy posible que 
constituyan los principales contribuyentes de 
la lluvia durante el verano. 

4. Depresiones o tormentas tropicales. Se pro-
ducen en el seno de las ondas tropicales. 
Constituyen zonas de baja presión temporal 
que se forman por el calentamiento del océa-
no y por condiciones favorables de viento en-
tre otras condiciones, pueden llegar a crecer 
hasta formar los huracanes en las diferentes 
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categorías. Las tormentas tropicales que afec-
tan a Yucatán se generan generalmente en el 
Atlántico Oriental (Cabo Verde) o en el Mar 
de las Antillas y raramente en la Sonda de 
Campeche (McGregor y Nieuwolt, 1998).

Morales (2012) señala que la temporada de hu-
racanes comienza el 1º de junio en el Atlántico y 
terminar en noviembre, siendo los meses más pe-
ligrosos; 

en segundo lugar por la frecuencia e in-
tensidad de huracanes lo ocupa agosto, y 
el tercero octubre. En estos tres meses se 
origina el 80% de las precipitaciones que 
ocurren en la temporada, y en septiembre 
tiene lugar el 40% de los que alcanza la ca-
tegorías altas y que por la fuerza del viento 
sostenido son especialmente destructores 
(Morales, 2012: 232). 

Para la PY los huracanes que más la han afectado 
ocurrieron en septiembre casi siempre a mediados 
del mes.

5. Los frentes fríos, nortes o masas de aire po-
lar modificados se generan por el choque de 
los vientos circumpolares con los vientos del 
oeste provenientes de los anticiclones de lati-
tudes medias. A veces ocasionan una bajada 
abrupta de temperatura con vientos fuertes 
y en ocasiones con lluvias de ligeras a muy 
fuertes, dependiendo de la saturación que ha-
yan tenido en el Golfo de México (Orellana, et 
al, 2010: 10).

En la Reserva Estatal El Palmar se distribuye los 
siguientes tres tipos de clima de acuerdo a la clasi-
ficación de Köppen modificada por García (1981), 
(ver mapa Mc_04).

• BS 0 (h’) (x’) Árido, cálido, temperatura media 
anual mayor de 22 ºC, temperatura del mes más 
frío de 18 ºC. Lluvias repartidas todo el año y 
porcentaje de lluvia invernal mayor al 18% del 
total anual. Dentro de la reserva representa sólo 
el 2.12% y abarca la franja costera de 100 km 
desde Sisal pasando por Progreso hasta Santa 
Clara en el Este.

• BS 1 (h’) w Semiárido cálido, temperatura media 
anual mayor de 220C, temperatura del mes más 
frío mayor de 180C. Lluvias de verano y porcen-
taje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total 
anual. En la reserva cubre el 80.19% del área, 
rodea al clima anterior, igualmente en la franja 
costera de 160 Km desde Celestún y antes de lle-
gar a Dzilam de Bravo.

• Awo Cálido subhúmedo, temperatura media 
anual mayor de 22ºC y temperatura del mes 
más frío mayor de 18ºC, precipitación del mes 
más seco entre 0 y 60mm; lluvias de verano con 
índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de lluvia  
invernal del 5 al 10.2% del total anual. En la re-
serva ocupa el 17.68% y predomina en 60% en 
el estado.

En el caso de la precipitación media anual se ob-
servan dos promedios para la REP, hacia el  Oeste 
el rango va de 700 a 800 mm y en el Este el valor 
es 700 a 600 mm. Este último valor está asocia-
do al clima presente en Sisal (Semiárido cálido) y 
del cuál Duch (1988a: 50) señala “que el extremo 
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Figura 3.1. Porcentaje de la distribución 
de épocas al año.

noroccidental aparece una condición de severa 
aridez” que corresponde a la franja costera con el 
tipo BS 0 (h’) (x’), junto con otra franja que bor-
dea a la anterior y en dirección al Este con el tipo 
de clima semiárido cálido; representa una zona de 
transición climática, donde “se distingue una con-
dición climática relativamente más húmeda que 
las dos anteriores” dando paso  hacia los cálidos 
subhúmedos que predominan en la zona central 
del Estado (Awo). 

Batllorii, et al, (2006) afirma que existen tres 
temporadas marcadas en la región: secas, nortes 
y lluvias. La temporada de secas corresponde a los 
meses de: marzo, abril, mayo y junio; la época de 
lluvias a los meses de julio, agosto y septiembre, 
por último la temporada de nortes se presenta en 
los meses de octubre, noviembre, diciembre, ene-
ro y febrero, en estos meses continúan la lluvia 
acompañada de vientos fríos. 

Figura 3.2 Climograma de Estación: 31029 Sisal, período 1951-2010. Fuente: SMN.
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La temperatura promedio anual para la zona es 
de 26ºC, la precipitación promedio anual es de 
600 mm y la evaporación de 1682 mm. (CONA-
GUA, 1996).

La información del componente climático deter-
mina las condiciones en las cuales se desarrollan 
tanto los componentes biofísicos como sociales y 
perceptuales; una vez identificadas las tres tem-
poradas a lo largo del año podemos asociar a cada 
una distintos rasgos de cada medio característicos 
de la estacionalidad. 

Por ejemplo, en temporada Nortes llegan las aves 
migratorias que buscan dónde pasar el invierno; 
las actividades humanas se restringen a tierra 
puesto que en mar, el viento y la lluvia dificultan 
la navegación volviéndola una actividad riesgosa; 
las características perceptuales son notorias don-
de de forma general los días son nublados y fríos, 
además corre el viento o llueve.

Así, al conocer los elementos del clima y su com-
portamiento en la región en asociación a otros me-
dios y/o componentes, resulta relativamente fácil 
comprender la lógica del sitio.

Figura 3.3 Climograma de Estación: 31004 Celestún, período 1951-2010. Fuente: SMN.
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3.1.2 Geología

La geología, al igual que el clima, es un componen-
te macroestructural, por tanto, es necesario que su 
estudio sea en escala suprarregional puesto que 
este componente asociado al clima y tiempo (mi-
llones de años) definen el comportamiento hidro-
lógico superficial y subterráneo característico de la 
Península de Yucatán, la cuál representa la escala 
suprarregional del caso de estudio.

Para entender los procesos que dieron origen a 
la formación de la PY, Bautista, et al (2005: 23-25 ) 
explican que en el Cretácico la PY estuvo cubierta 
de mares someros donde se acumularon carbona-
tos y evaporitas, dando origen a calizas, dolomitas y 
yesos. A partir del Eoceno un proceso orogénico en 
el sur de la PY plegó los estratos de calizas recién 
formadas dando origen a un relieve ondulado. Al 
final del Oligoceno los materiales dolomíticos del 
Cretácico fueron expuestos a la erosión.

Para el Mioceno y el Plioceno se originaron dos 
sistemas de fracturas: uno con orientación NE-SO, 
relacionado al cauce del Río Hondo y otro a lo largo 
de la “Sierrita de Ticul” con orientación NO-SE. 
Durante el Mioceno Medio, la PY experimenta un 
hundimiento que favorece para el Plioceno la pre-
cipitación de carbonatos de calcio que conforman 
su porción septentrional.

La configuración actual de la zona costera de la 
PY, se debe a los periodos interglaciares y las glacia-
ciones del Pleistoceno, encontrando tres eventos 
geológicos determinantes:
• En el período interglaciar Sangamon se esta-

biliza la línea de costa en un rango de 5 a 8 
metros sobre el nivel actual del mar. El norte 
de Mérida es inundado por un mar somero, 

donde se formaron las ondulaciones de playa 
a lo largo de la línea de costa asociados a los 
humedales actuales. 

• En la glaciación de Wisconsin desciende el ni-
vel de mar 130 metros, los procesos terrestres 
atmosféricos y de erosión se hacen presentes 
en valles y cuencas, comienza la sedimenta-
ción en planicies y deltas.

• Durante la trasgresión al Holoceno el nivel 
del mar disminuye de 3 a 4 m, del nivel actual 
y comienza a depositarse los carbonatos, para 
el desarrollo posterior de lagunas costeras. 

Los eventos antes mencionados generaron pro-
cesos endógenos y exógenos sobre la superficie 
terrestre. Estos procesos con sus modalidades de 
degradación, denudación, remoción, corrosión y 
sedimentación aunado a las condiciones atmosfé-
ricas climáticas modelan el relieve que en este caso 
se denomina paisaje kárstico. El paisaje kárstico es 
“el proceso geomorfológico en el cual se disuelve 
ya sea sal, yeso o carbonatos, conformando un am-
plio drenaje subterráneo con redes de disolución” 
(Monroy, 2013) que conforman ríos subterráneos 
y las geoformas conocidas como cenotes.

De acuerdo al estudio de Duch, (1988); García y 
Graniel, (2010), la geología superficial del estado 
de Yucatán se divide en cinco formaciones calcá-
reas típicas: Paleoceno-Eoceno, Eoceno-medio, Eo-
ceno-superior, Oligoceno, Mioceno superior, Plio-
ceno Mioceno y Pleistoceno-Holoceno (Tabla 3.1 ). 

Sin embargo, para nuestra área de referencia  
retomaremos las dos últimas, debido a su locali-
zación el litoral Noroeste de la PY.
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• Plioceno Mioceno: El nivel inferior se caracteriza 
por la presencia de coquinas con material fosilí-
fero blando; el nivel intermedio contiene calizas 
arcillosas duras amarillentas y el nivel superior 
está constituido por calizas blancas, duras y ma-
sivas. Estas rocas tienen una gran permeabilidad 
y porosidad y se encuentran muy fracturadas. Por 
su amplia distribución en la entidad y la poca pro-
fundidad del agua subterránea es considerada la 
unidad hidrológica más importante del estado de 
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Yucatán ya que su distribución es hacia el norte y 
el oriente de Yucatán y bordea la formación Chi-
chén-Itzá. 

• Holoceno Pleistoceno: Son principalmente cali-
zas de moluscos (conquíferas) masivas, las con-
solidadas tienen su origen en el Pleistoceno y las 
blandas probablemente en el Holoceno. Estas ro-
cas mantienen una gran permeabilidad y porosi-
dad, pero la presencia de la interface salina limita 
su explotación hídrica a unos cuantos metros de 

Tabla 3.1 Interpretación de las descripciónes de Duch Gary (1988), García y Graniel (2010).
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profundidad. Se localiza al norte del estado, entre 
la franja costera y la formación Carillo-Puerto. 
En los límites con la línea costera se pueden ob-

servar tres unidades litológicas que se encuentran 
recubriendo parcialmente las calizas:

1. Suelos residuales constituidos por arcilla de color 
café, gris o rojizo que resultan del interperismo 
químico de las calizas.

2. Arcillas y turbas localizadas en zonas de esteros y 
manglares a consecuencia de la formación de cor-
dones litorales y del proceso de descomposición 
de hojas de manglar y en general de la materia 
orgánica.

3. Arenas de playa constituidas por arenas calcáreas 
y fragmentos de conchas. En la franja costera es 
característica la presencia de un elemento litoge-
nético denominado caliche como se conoce en la 
localidad, que se extiende por toda la superficie 

norte principalmente.  Este elemento es producto 
de las precipitaciones de carbonato de calcio du-
rante las oscilaciones del Pleistoceno, proceso que 
continúa hasta nuestros días (García y Graniel, 
2010:5). 

De acuerdo al POETCY, en la Reserva Estatal El 
Palmar predomina en un 80% el tipo de rocas sedi-
mentarias marinas predominantemente calcáreas 
(calizas y areniscas), de permeabilidad alta. En la 
franja costera de 10 km hacia el interior de la pe-
nínsula,  prosigue el tipo de roca de terrazas mari-
nas, gravas, arenas y limos producto de depósitos 
aluviales y lacustres, de permeabilidad media a alta 
(ver mapa Mc_05).

Figura 3.4 Mapa de Geología elaborado por García G y E. Graniel (2010). Fuente: CICY.
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3.1.3 Geomorfología

La conjunción de los componentes macroestructu-
rales: clima y geología y su interrelación a lo largo  
del tiempo permite el desarrollo de formas en el re-
lieve. En este caso, el componente geomorfológico 
es un ejemplo distintivo de las unidades morfocli-
máticas puesto que, para su conformación es nece-
sario el componente climático y morfoestructural. 

En el estudio de este componente, la caracteri-
zación comienza con un área de referencia, que 
para el caso, es la zona costera de la PY delimitada 
por el POETCY. 

El mapa geomorfológico de la PY es deli-
mitado por unidades territoriales de escalas 
medias con cierto grado de homogeneidad 
morfogenética y ambiental. Bajo este crite-
rio se encuentra al sistema de clasificación 
de paisajes geomorfológicos (Bautista, et al, 
2005: 34). 

A continuación se describen las unidades geo-
morfológicas encontrados en la zona de estudio, 
de acuerdo a la clasificación de Bautista et al, 
(2005) y Aguilar (2014).

• Azonal, presenta un patrón de distribución espa-
cial que no abarca grandes extensiones recono-
cibles, así destacan tres tipos: dolinas agrupadas 
(anillo de cenotes), dolinas agrupadas y en pro-
ceso de formación de uvalas y bajos intermarea-
les, está última formación y a escala 1:150,000 es 
apreciable dentro de la REP. 

Bajos intermareales: en ambientes costeros bajos, 
debido a las corrientes litorales, la pendiente de 

la playa y la acumulación de materiales marinos  
y terrestres conforma sedimentos que dan paso a 
la conformación del suelo, así sedimentos móvi-
les se establecen con cierta inestabilidad, llegan-
do a tener expresión morfológica en superficie.

• Planicie marina o costera es una llanura extendi-
da en forma de franja que abarca el litoral del área 
de referencia, con una elevación menor a 2 m 
s.n.m. está ligeramente inclinada hacia el Golfo 
de México, en el Noroeste de la REP su amplitud 
es de aproximadamente un kilómetro, mientras 
en el resto de la unidad el promedio es de 100m 
de ancho. Esta planicie 

recibe los sedimentos de la porción conti-
nental y los generados en el ambiente ma-
rino[…] En estos sistemas la hidrodinámica 
costera del oleaje, las mareas y la deriva lito-
ral son factores morfogenéticos relevantes 
(Bautista, et al 2005: 37).

• Planicie fluvio marina o de transición entre la 
costa y el karst parcialmente desnudo; corre de 
forma paralela a éstas dos unidades y abarca el 
81% de la REP considerando solo la parte terres-
tre de la reserva, su amplitud promedio es de 
11km con elevaciones menores a 1m s.n.m. Asen-
tada:  

sobre un karst cubierto por ciénagas, donde 
predominan las condiciones de inundabili-
dad bajo influencia costera, existen plani-
cies que funcionan a manera cubetas de de-
cantación. Superficialmente son inundadas 
durante la época de lluvias y en la época seca 
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están expuestas a un alto régimen de evapo-
transpiración que da origen a la formación 
de una delgada capa superficial blanqueci-
na de sales (Bautista, et al 2005:41).

conocida localmente como blanquizales. “Es 
una zona altamente inestable que puede modi-
ficarse por huracanes y tormentas tropicales, así 
como por la desviación de canales y flujos de agua” 
(Aguilar, 2014: 91).

•Planicie estructural kárstica o estructural baja de-
nudativa, karst superficial 

Es el carso de expresión superficial con 
puntos de absorción de formas exocársti-
cas que incluye al microrelieve de lapiáz, 
depresiones someras, grietas y dolinas co-
rrosivas «principalmente cenotes y uvalas». 
Domina la erosión superficial areal y la di-
solución (Bautista, et al 2005:39). 

de la roca caliza, la máxima elevación es menor 
a 10 metros s.n.m. Representa el 16% de la REP.

Así, dentro de la Reserva Estatal El Palmar exis-
ten cuatro unidades geomorfológicas de las cuales 
la planicie fluvio marina abarca la mayor extensión 
con un 60% continúa la planicie estructural kársti-
ca con el 16%, la planicie marina equivale al 2.2% 
y por último los bajos intermareales y dolinas con 
una superficie menor al uno porciento (ver mapa 
Mc_06).
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3.1.4 Hidrología 

La hidrología es un componente mesoestructural, 
por lo tanto, está determinada por las macroes-
tructuras. Dentro de la hidrología también exis-
ten jerarquías para su estudio y  clasificación, así 
encontramos a la cuenca hidrográfica, que es la 
unidad básica para su estudio y clasificación, den-
tro de esta cuenta existen escurrimientos superfi-
ciales y/o subterráneos los cuales son clasificados 
por orden o por tipo de escurrimiento, además de 
la clasificación de las cuencas: arreica, endorreica 
o exorreica. 

La REP se encuentra dentro de la Cuenca Sedi-
mentaria de Chicxulub2 localizada en la porción 

2Cuenca Sedimentaria de Chicxulub como una estructura kárstica, formada por el impacto de un meteorito en un área 
somera con depósitos de evaporitas y andesitas durante la transición del Cretácico al Terciario, dando origen a un cráter 
de aproximadamente 180 km de diámetro, bordeado por una banda semicircular de anillos múltiple con presencia de 
dolinas (cenotes) alineadas, producto de la disolución del material calizo depositado (Batllori, et al, 2005: 75).

Noroccidental de la PY, la cual abarca 27 munici-
pios del estado de Yucatán, desde Celestún hasta 
Dzilam de Bravo.

Para conocer la dinámica hidrológica de la zona, 
se utiliza la clasificación de Batllori, et al, (2005) 
donde estudia la región costera noroccidental del 
Estado de Yucatán, la cuál funge como área de refe-
rencia para la REP. Esta clasificación incluye “uni-
dades geográficas funcionales” de primero, segun-
do, tercer y cuarto orden. En este caso las unidades 
que  interesa desarrollar  son las de segundo orden,  
esto se debe a las características hídricas presentes: 
estacionalidad, relación a la marea y la escala a la 
cual son descritas. Representadas en cinco unida-
des (Figura 3.5).

Figura 3.5 Unidades geográficas funcionales de la zona costera noroccidental de Yucatán. Fuente 
Batllori, et al, 2005.
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A partir de esta clasificación, se retoman las ca-
racterísticas que corresponden a la dinámica hi-
drológica en la REP. Sin embargo, las unidades 
C y D son unificadas debido a la similitud en sus 
características hidrológicas, tal y como lo señalan 
los propios autores “Por su dinámica hidrológica 
superficial, relacionada con las fluctuaciones esta-
cionales del nivel de agua, se observa una fuerte 
asociación entre la unidad geográfica de segundo 
orden D y C” (Batllori, et al, 2005: 88). A continua-
ción se describen las cuatro unidades hidrológicas 
que corresponden la REP de acuerdo a la interpre-
tación de las unidades propuestas por Batllori, et al.

A. Protege a todo el sistema de humedales coste-
ros, con régimen de marea, el agua es totalmente 
salinizada; en playas acumulativas existe buen 
drenaje, las dunas están permanentemente y 
estacionalmente inundadas, presenta el mayor 
impacto por actividades humanas.

B. Corresponde a las lagunas costeras y ciénagas, 
permanentemente inundadas, aunque la inun-
dación máxima se presenta de octubre a febrero, 
asociada al incremento del nivel del mar con ca-
racterísticas salobres a salinas. Se definen como 
áreas estuarias. 

C. Representada por manglar de cuenca con 
pastizal, petén y selva baja inundable con tular 
y drenaje deficiente. Los valores máximos de 
inundación se presentan de junio a noviembre 
y no sobre pasaron la isolínea de altitud de 1.0 
msnm aunque son estacionalmente inundadas 
con aguas salobres y dulce, temperaturas bajas y 
una dinámica independiente de la marea, excep-
to en los manantiales y cenotes. Se definen como 
áreas palustres. 

D. Es la principal zona de recarga del acuífero yuca-
teco, contiene a la selva baja caducifolia con buen 
drenaje, el nivel máximo de inundación <0.25 
msnm aguas salobres y temperatura templada e 
independiente de la marea.

Con la descripción de éstas cuatro unidades es 
posible asociar a cada una, el sistema geomorfoló-
gico correspondiente. Así, la planicie marina co-
rresponde a la unidad A, la planicie fluvio marina 
a la unidad B y C y la planicie estructural kárstica 
a la unidad D. El sistema azonal es representado 
por cenotes o petenes.

Hidrología subterránea

La hidrología subterránea de la región es compleja 
y para su estudio es necesario imaginar a la región 
con un corte transversal y longitudinal. Así obser-
vamos que existen dos tipos de acuíferos debido a 
las fluctuaciones del nivel freático, descritos como: 

a) acuífero kárstico, litológicamente homo-
géneo, que subyace al caliche costero, re-
presentado por manantiales y cenotes; b) 
acuífero edáfico, que sobreyace al caliche 
costero, representado por la barra arenosa, 
con suelos tipo regosol, y el peten, con sue-
los tipo histosol (Batllori, et al, 2005: 88-
89).

Entre la duna costera y la llanura kárstica 
denudativa, el acuífero se confina por una 
capa de calcita precipitada por evaporación, 
denominada localmente como caliche que 
cementa los poros y las fisuras de la cora-
za calcárea superficial, presisamente en la 
zona de descarga continental del acuífero, 
hacia la costa, zona de petenes y ciéna-
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gas, conformando un acuitardo costero. 
Esta delgada capa (0.5 a 1.4 m de espesor), 
prácticamente impermeable, se extiende a 
lo largo de la costa norte principalmente, 
en una franja de 2 a 20 Km de ancho. Este 
extenso caliche costero es prácticamente 
impermeable cuya porosidad es menor al 
1% y actúa como una barrera que impide el 
movimiento hacia el mar del agua subterrá-
nea (Perry, et al, 1989).

El mapa de hidrología representa el nivel estático 
del agua subterránea en metros, en el área caracte-
rizada existen dos regiones.

• La primera es de 0 a 1 metro que representa las 
unidades hidrológicas superficiales que abarcan 
el sistema de humedales, lagunas costeras y cié-
naga, así como algunos cenotes. 

• La segunda unidad va de 1 a 2 metros donde co-
mienza principalmente la zona de recarga del 
acuífero yucateco. En la Figura 3.6 está unidad 
se relaciona con los dos pozos (de izquierda a 
derecha) localizados antes de Mérida. En este 
modelo también se aprecia la interfase salina 
previamente descrita, y que alcanza a penetra 
hasta la sierrita de Tikul. 
Así, el modelo propuesto por Villasuso (2011) 

ofrece una idea a escala suprarregional de la com-
pleja y dinámica red hídrica subterránea en la PY 
(ver mapa Mc_07).
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cenotecenotepozo
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Figura 3.6 Modelo conceptual del flujo y descarga del agua dulce (Sistema kárstico sin escala). 
Fuente: Villasuso (2011).
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3.1.5 Edafología

La edafología forma parte de los componentes me-
soestructurales bióticos además de la vegetación y 
la fauna, los cuales se distingue por ser “elemen-
tos más inestables, dependientes y dinámicos” 
(García y Muñoz, 2002: 38). Por ello es necesario 
que la escala espacial sea mayor a la escala de los 
componentes macroestructurales, debido al deta-
lle requerido. En este caso puede ser el área de 
referencia o únicamente la poligonal de estudio.

El suelo es caracterizado a partir del sistema de 
clasificación WRB3 puesto “que ofrece una mejor 
opción para la diferenciación de las características 
de los suelos del estado de Yucatán” (Bautista, et 

al, 2005: 119), por tanto este sistema de clasifica-
ción se utiliza para los suelos pertenecientes a la 
Reserva Estatal El Palmar.

Los principales tipos de suelo reconocidos en la 
carta edafológica son: Arenosol, Cambisol, Lepto-
sol y Solonchak, algunas veces en asociación. Esto 
debido a las zonas de transición donde la interac-
ción de otros componentes como la geomorfolo-
gía, geología e hidrología producen las mezclas de 
suelos y sus combinaciones, además de señalar los 
suelos transformados, de uso urbano o suburbano.

Para la descripción del suelo se utiliza como 
fuente la Caracterización y Manejo de los Suelos 
de la Península de Yucatán y el mapa generado por 
el POETCY, Tabla 3.2 (ver mapa Mc_08).

3The World Reference Base for Soil Resources (WRB) por su siglas en inglés o la Base Referencial Mundial del Recur-
so Suelo “adoptó la estructura básica de la FAO con sus dos niveles categóricos y directivas para desarrollar clases de 
un tercer nivel. El nivel categórico superior (grupo) se designa de acuerdo a procesos pedogénicos primarios que han 
producido los rasgos característicos del suelo. Los niveles categóricos inferiores (unidad de 1er y 2o nivel) se diferencian 
de acuerdo a cualquier proceso secundario formador de suelo predominante que haya afectado significativamente los 
rasgos principales del suelo (Bautista, et al, 2005: 109).

Grupo de suelo Asociación %

 AR 1.56

 AR+SC 0.62

 LPli 0.97

 LPrz+CM 12.96

 SC 61.54

 SC+AR 5.06

0.68

16.61

100.00

 Cuerpos de agua

 Franja marina

Total

 Arenosol (AR)

 Leptosol (LP)

 Solonchak (SC)

Tabla 3.2 Porcentaje de distribución de suelos en la REP.

•  Arenosol (AR): Suelos que tienen una textura are-
nosa franca o más gruesa hasta una profundidad 
de 100cm desde la superficie del suelo o hasta un 
horizonte plíntico, sálico o petroplíntico, en los 
primeros 100 cm de profundidad menos del 35% 
de fragmentos de roca u otros fragmentos grue-
sos. Solamente pueden presentar los siguientes 
horizontes de diagnóstico: órtico, yérmico, álbi-
co; debajo de los 50 cm de profundidad un ho-
rizonte plíntico, petroplíntico o sálico y debajo 
de los 2m de profundidad un horizonte árgico o 
spódico. El material parental es de sedimentos 
arenosos y esqueletos marinos.  Tienen permea-
bilidad rápida, bajos contenidos de nutrimentos 
y bajo contenido de materia orgánica. Se localiza 
en todo el litoral.
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• Cambisol (CM): Suelos que tienen un horizon-
te cámbrico (evidencia de alteración respecto de 
horizontes subyacentes) o un horizonte mólico 
(bien estructurado, oscuro) por encima de un sue-
lo con saturación de bases menor al 50% dentro 
de los primeros 100 cm de profundidad, o bien, 
un horizonte ándico, vértico o vítrico dentro de 
25 y 100 cm de profundidad o un horizonte plín-
tico, petroplíntico o sálico que comienza entre los 
40 y 100 cm de profundidad si no tiene textura 
arenoso franco más gruesa. Son de pobres a ricos 
en nutrimentos y moderados a bajos contenidos 
en bases intercambiables, pero susceptibles a la 
erosión. En la REP está en asociación al Leptosol 
réndzico al sur de la poligonal.

• Leptosol (LP): Suelos poco profundos de colo-
res obscuros, están limitados por roca continua 
o un material con más de 40% de carbonato de 
calcio dentro de los primeros 25 cm de profun-
didad y no tienen otro horizonte de diagnóstico 
que no sea un horizonte mólico, ócrico, úmbrico, 
yérmico o vértico. Son susceptibles a la erosión, 
pero muestran buenos contenidos de materia 
orgánica y nutrimentos; la saturación del suelo 
con calcio, trae como consecuencia la fijación del 
fósforo. Se encuentran al sur de la REP.

En la pedogénesis de los Leptosoles réndzi-
cos (LPrz) y líticos (LPli), hay menor gra-
do de exposición al interperismo químico 
debido a la caliza geológicamente reciente, 
considerándoseles suelos jóvenes” (Palacio, 
et al, 2005: 65). Su capacidad de intercam-
bio catiónico es alta, debido también a las 
altas cantidades de materia orgánica humi-
ficada. (Ibid:69) 

• Leptosol lítico (LPli): Presenta colores café roji-
zos, rojos, con piedras, altos contenidos de car-
bono orgánico y son someros (Diaz, 2005: 156).

• Leptosol réndzico (LPrz): Suelos pedregosos, que 
en la REP están en asociación al Cambisol.

“de color café, negro o rojo, con altos con-
tenidos de materia orgánica y un mayor de-
sarrollo del perfil edáfico, que en ocasiones 
muestra un incipiente segundo horizonte 
en las zonas de mayor profundidad” (Du-
mac, 2002).

• Solonchak (SC): Suelos que generalmente están 
sometidos a inundación alguna parte del año, 
estos suelos presentan un horizonte sálico que 
se encuentra dentro de los primeros 50 cm de 
profundidad, sus horizontes de diagnóstico so-
lamente puede ser hístico, mólico, ócrico, takí-
rico, yérmico, cámbrico, dúrico, gípsico o vér-
tico. Tienen baja permeabilidad, pobre drenaje 
superficial y están saturados con sales solubles. 
Corresponde a la ciénaga, dentro de la REP y es 
el suelo que predomina con 61.54%.
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3.1.6 Vegetación

La vegetación es uno de los componentes mesoes-
tructurales más dinámicos en cuanto a tiempo y es-
pacio puesto que el periodo vegetativo de la especies 
es relativamente corto en comparación con los demás 
componentes mesoestructurales. Por tanto el análi-
sis de su distribución corresponde únicamente a la 
zona de estudio, la REP. La cuál “… se reconoce como 
compleja y diferente al resto del Golfo de México, 
destacando la presencia de especies de afinidad anti-
llana y especies endémicas a la Península de Yucatán” 
(Durán, et al, 2005 apad SECOL, 2006:22). 

Durán (et al 1999) han reconocido: 

548 especies, distribuidas en 100 familias, 
dentro de las que destacan las familias Le-
guminosae con 79 especies, Gramineae 34, 
Euphorbiaceae 33 y Compositae 30, Cypera-
ceae y Malvaceae cada una con 16 y Convol-
vulaceae 14, entre otras” (SECOL, 2006).

En 2010, Acosta, et al, caracterizan la Eco-región 
Los Petenes-Celestún-El Palmar, en la cual descri-
be las características de los principales tipos de 
vegetación. A continuación se presenta la caracte-
rización de acuerdo a este trabajo.

• Manglar
El manglar se caracteriza por ser una aso-
ciación de vegetación arbórea que vive en 
aguas salobres y salinas. Cubre grandes 
extensiones de terreno, especialmente en 
torno a las ciénagas y a veces directamente 
frente al mar. En la península se presentan 
diversos tipos de manglares que varían en 
altura, composición y estructura de la vege-
tación, cómo resultado de las condiciones 
hidrológicas que  gobiernan el funciona-

miento de estos ecosistemas (Trejo, et al., 
1993, apud Acosta, et al, 2010: 38). 

Se presentan tres tipos de manglar: de franja, 
chaparro y manglar de cuenca.

El manglar de franja se presenta en el bor-
de de los canales y ciénagas en la porción 
cercana a su desembocadura y en la costa a 
lo largo del litoral. Este tipo de vegetación 
se encuentra permanentemente inundado 
por agua salada y está expuesto a la acción 
directa de las olas. Es una comunidad muy 
densa, con una altura de entre 8 y 15 m. 
Las especies más comunes en los mangla-
res son Rhizophora mangle (rojo), Avicennia 
germinans (mangle negro o tabché) y Cono-
carpus erectus (blanco). También se presenta 
el mangle botoncillo (Laguncularia racemo-
sa). En muchas ocasiones estas comunida-
des  presentan una marcada dominancia de 
una especie, por lo que dan la sensación de 
ser una comunidad monoespecífica (Durán 
et al., 2000, apud Ibid). 

El manglar  achaparrado se presenta en 
medios muy extremosos, con altos niveles 
de salinidad, suelos muy pobres, vientos 
fuertes, inundación constante, entre otros. 
Están constituidos por las mismas especies 
de manglar; sin embargo, aquí se combi-
nan con numerosas especies de ciperáceas 
y gramíneas. Incluso es posible encontrar 
algunas especies epífitas sobre los mangles 
y algunas orquídeas terrestres. Este tipo de 
vegetación se presenta en densidades muy 
contrastantes, desde aquellas sumamente 
densas y de difícil acceso, hasta comunida-
des con densidades muy bajas y con una 
apariencia de sabana. Su característica dis-
tintiva es la altura, la cual apenas llega a ser 
de 1 a 2 m. (Durán et al., 2000, apud Ibid).
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El manglar de cuenca o de ciénaga baja ocu-
pa las partes más bajas de la cuenca, situada 
en la parte aledaña de la barra costera. Sue-
le formar islotes arbóreos en las ciénagas, 
que se inundan o se secan de acuerdo al 
régimen hidrológico de éstas, no obstante 
permanecen inundados la mayor parte del 
año. El agua de inundación proviene de la 
acumulación de lluvia, del escurrimiento de 
terrenos adyacentes y en ocasiones del mar. 
La especie principal en esta comunidad es 
el mangle negro (Avicennia germinans), se-
guida de Rhizophora mangle (Yañez-Aranci-
bia et al., 1996, apud Ibid).

En la REP el manglar se encuentra en una franja 
paralela a la línea de costa entre la zona de inun-
dación y los pastizales inundables, cubriendo una 
extensión del 54% en la reserva Figura 3.7.

Figura 3.7 El manglar localizado entre la ciénaga y los pastizales inundables.
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• Selva baja inundable 
Son comunidades constituidas por muy po-
cas especies debido a la prolongada inunda-
ción de la época lluviosa que se combina con 
la extrema sequía del suelo durante el pe-
riodo de secas, lo que impone condiciones 
restrictivas para el desarrollo y crecimiento 
de numerosas especies de plantas. (Olmsted 
y Durán, 1986 apud Acosta, et al, 2010: 41). 

Esta comunidad funge como ecotono entre el 
manglar, pastizal inundable y la selva baja caduci-
folia, debido a su distribución mimetizada y a su 
accesibilidad, resulta difícil de cartografiar.

Los árboles no sobrepasan los 10 metros de 
altura, presentan troncos sumamente retor-
cidos y muchos de ellos presentan espinas. 
Se ramifican, en ocasiones, casi a nivel del 
suelo. 

Una característica de estas comunidades 
es la gran abundancia de plantas epifitas, 
entre las que destacan numerosas especies 
del género Tillandsia y diversas especies 
de orquídeas. Las especies arbóreas que se 
encuentran con mayor frecuencia son Hae-
matoxylum campechianum (palo de tinte), 
Cameraria latifolia (sak cheechem), Meto-
pium brownei (chechem), Manilkara zapota 
(zapote), Bursera simaruba (chakah), Ceiba 
aesculifolia (pochote), Cochlospermun vitifo-
lium y Conocarpus erecta (botoncillo). En el 
estrato arbustivo destacan Dalbergia glabra 
(muuk), Jacquinea macrocarpa, Bravaisia 
berlandieriana (julub), Helicteris baruenensis 
(sutup) y Malvaviscus arboreus. La altura del 
estrato arbóreo es de entre 5 y 7 metros; el 
estrato arbustivo llega a 2 metros de alto en 
la parte cercana al manglar (Ibid). 

Figura 3.8 Selva baja inundable. Tomado de: Chablé, 2009.
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• Selva baja caducifolia
La selva baja es una comunidad arbórea 
densa, con árboles de entre 8 y 12 metros 
de altura, los cuales forman un dosel más 
o menos uniforme de copas convexas o 
planas. Presentan troncos retorcidos y del-
gados (en general menores de 20 cm de 
diámetro) que se ramifican a corta altura e 
incluso desde la base. Muchas de las espe-
cies presentes tienen tallos que pierden la 
corteza y desarrollan actividad fotosintética 
durante el periodo en que la planta ha tirado 
sus hojas. En estas selvas las plantas epifitas 
son realmente escasas y sólo en áreas con 
una alta humedad atmosférica, como son 
las zonas que rodean a los  cenotes, se llegan 
a presentar en gran abundancia algunas es-
pecies del género Tillandsia (Durán, et al., 
2000 apud Acosta, et al, 2010: 41). 

Su característica principal es que práctica-
mente el 100% de sus árboles tiran el follaje 
en la época seca del año, durante un período 

de entre 5 y 6 meses, época cuando muchas 
de las especies desarrollan sus flores. Por 
ello, este tipo de selva presenta dos aspectos 
estacionales contrastantes, el gris o café de 
la época de secas y el verde brillante de la 
época lluviosa (Acosta, et al, 2010: 41). 

Se distribuye al sureste de la poligonal y repre-
senta el 18% de la cobertura vegetal en la REP, cabe 
destacar que el nombre común de varias especies 
arbóreas que a continuación se enlistan están en 
maya.

Bursera simaruba (chakah), Guaiacum sanc-
tum (guayacán) Caesalpinia gaumeri (kitim 
che’), Acacia pennatula (chimay), Metopium 
brownie (chechem), Gymnopodium flori-
bundum (ts’iits’il che’), Havardia albicans 
(chukum), Jatropha gaumeri (pomol che’), 
Neomillspaughia emarginata (sak iitsa’), Al-
varadoa amorphoides (beel siini che), (Ibid).

Figura 3.9 Selva baja caducifolia sureste de la reserva.
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• Vegetación de dunas costeras
El matorral de dunas costeras se presenta 
como una mezcla de comunidades vegeta-
les herbáceas, arbustivas y arbóreas que, de 
manera general, se presenta en dos zonas: 
la zona de pioneras y la de matorrales, cada 
una de las cuales se caracteriza por la presen-
cia de especies que indican diferente grados 
de salinidad y estabilidad del sustrato (Espe-
jel, 1984 apud Acosta, et al, 2010: 37).

La zona de pioneras corresponde a la vegeta-
ción que se encuentra en las playas y la cual 
crece básicamente sobre arena móvil. En 
ellas las especies son herbáceas, tolerantes 
a medios de extrema salinidad, viento muy 
fuerte y la acción de la marea alta. La ma-
yoría de las especies presentan poco creci-
miento vertical y mucho lateral, adquiriendo 
un hábito de  tipo postrado. En esta zona el 
movimiento de arena y la salinidad parecen 
ser los factores limitantes de la distribución 
de las especies (Durán et al., 2000).

La zona de matorrales presenta, dos fases 
de desarrollo: la primera se establece frente 
de la playa y constituye una barrera de ar-
bustos rompe-vientos, de hojas suculentas 
y follaje denso, cuyas principales especies 
son: Suriana maritima, Tournefortia gnapha-
lodes, Ernodea littoralis y Scaevola plumieri. 
La otra fase corresponde al interior de la 
duna, en una zona donde la arena se en-
cuentra más fija y la altura de la vegetación 
varía entre 3 y 5 metros. Las especies más 
comunes en esta zona son Bravaisia berlan-
dieriana (hulub), Thevetia gaumeri (akits), 
Coccoloba uvifera (uva de mar), Cordia sebes-
tena (anacahuita), Sideroxylon americanum, 
Jacquinia macrocarpa, Caesalpinia vesicaria, 
Metopium brownei (chechem), Pithecello-
bium keyense, Lantana involucrata, Erithalis 
fruticosa, Gossypium hirsutum y Agave angus-
tifolia (Ibid).

Figura 3.10 Vegetación de duna costera al noreste de la REP.
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• Petenes
Los petenes son islas de vegetación arbórea 
que se encuentran inmersas en una matriz 
de vegetación inundable que ocupa las cié-
nagas someras y pantanosas que bordean 
prácticamente toda la Península. La vida de 
estos ecosistemas se desarrolla alrededor de 
afloramientos de agua dulce procedentes de 
manantiales o cenotes (Acosta, et al, 2010: 39). 

En la REP se encuentran entremezcladas con 
la vegetación de manglar y pastizal inundable en 
áreas muy puntuales y de poca extensión, para la 
visualización de esta vegetación se requiere otro 
nivel de detalle.

Lo que hace aparente a un petén es el cam-
bio brusco en la altura de la vegetación, lo 
cual está asociado a la afluencia de agua pro-
veniente del manto freático, a la elevación 
del terreno y al cambio en la composición y 
estructura de la vegetación. En los petenes, 
la riqueza florística y su diversidad es supe-
rior a la de la vegetación circundante y sus 
árboles presentan alturas entre 20 y 25 m. 
Además, la estructura de la vegetación en 
estas comunidades llega a ser de tipo sel-
vática (Durán, 1987 y 1995 apud Acosta, et 
al, 2010: 39).

Algunas de las especies representativas de 
los petenes son: Rhizophora mangle (tab-
che’), Avicennia germinans (mangle negro), 
Laguncularia racemosa (tsakolkom), Ma-
nilkara zapota (chicle), Ficus spp. (kopo’), 
Swietenia macrophylla (caoba), Tabebuia ro-
sea (makulis), Sabal yapa (huano), Bravaisia 
berlandieriana (hulub), Metopium brownei 
(chechem), Bursera simaruba (chakah), Pi-
sonia aculeata (be’eb) y Acrostichum aureum 
(helecho de manglar)(Ibid).

Figura 3.11 Petén asociado al cenote Noh Dzonot.
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• Pastizal inundable
Este tipo de vegetación, comúnmente lla-
mado sabana, se caracteriza por las presen-
cia dominante de pastos (gramíneas y cipe-
ráceas) que se conjugan con la presencia de 
algunos individuos dispersos de especies 
arbóreas. Ocupa sitios de suelos profun-
dos, arcillosos, que se inundan en la épo-
ca de lluvia. Este tipo de vegetación ocupa 
grandes extensiones de terreno al interior 
de la ciénaga. Las especies más comunes 
son: Cladium jamaicensis, Phragmites aus-
tralis, Eleocharis cellulosa, Eleocharis genicu-
lata, Rhynchospora cephalotes, Rhynchospora 
colorata, Scleria bracteata, Paspalum fasci-
culatum, Cyperus rotundus, Hymenocallis 

littoralis. Las especies arbóreas presentes 
son Byrsonima bucidaefolia (nance agrio) 
y Crescentia cujete (jicaro)(Durán et al., en 
prep. apud Acosta, et al, 2010: 40). 

Este tipo de vegetación se encuentra frecuente-
mente entremezclado con los manglares y la selva 
baja inundable (Acosta, et al, 2010: 40).

Figura 3.12 Pastizal inundable asociado al cenote Noh Dzonot.
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• Blanquizal
Se refiere a la franja palustre conformada 
por intrusiones salinas. Fisiográficamente 
es comparable con una cubeta de decanta-
ción en donde se acumulan fango proceden-
te de depósitos de arcillas y limos originados 
por flujo intermareal o por el interperismo 
químico de las rocas carbonatadas. En tér-
minos de evolución geomorfológica, estas 
llanuras inundables constituyen una fase 
decadente de extinción de esteros, que se 
caracterizan por sustentar una vegetación 
de manglar en avanzado estado de degra-
dación debido al cambio de condiciones 
edáficas e hidrológicas del hábitat natural 
(Yañez-Arancibia et al., 1996 apud Acosta, 
et al, 2010: 39).

“En general, los blanquizales se presentan 
sin vegetación; sin embargo, son parte de 
las comunidades de manglar de la ciénaga 
baja” (Acosta, et al, 2010: 39). Por lo ante-
rior, puede considerarse como vegetación 
secundaria, la cuál es posible cartografiar a 
una escala mayor. 

Figura 3.13 Blanquizal cercano al Faro de El Palmar en Celestún.
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De esta clasificación se obtienen seis comuni-
dades de vegetación: el manglar con tres subtipos 
(de ciénaga, franga y cuenca), la selva baja con dos 
subtipos (inundable y caducifolia), la duna costera 
con dos zonas (de pioneras y matorrales), los pete-
nes, el pastizal inundable, por último el blaquizal. 
Empero, no fue posible obtener el mapa de vege-
tación que describe Acosta, et al (2010). 

Sin embargo, se empleo el mapa de Zamora (en 
prep) el cuál fue elaborado exclusivamente para 
la REP utilizando una imagen satelital de 2006 
tomada en temporada de secas. En este mapa se 
distinguen tres tipos de vegetación: manglar, selva 
baja, suelo desnudo y otra vegetación.

Para utilizar este mapa fue necesario ajustar los 
tipos de vegetación descritos por Acosta y los utili-
zados por Zamora (Tabla 3.3) en la conformación 
de la simbología temática del mapa de vegetación 
(ver mapa Mc_9). 

Zamora, en prep

de franja

chaparro

de cuenca

inundable

caducifolia

pioneras 

matorrales

Suelo sin vegetación

Acosta, 2010

Manglar

Selva baja

No aplica

Otra vegetación

 Blanquizal

 Pastizal inundable

 Petenes

 Manglar 

 Selva baja

 Dunas  
costeras

Tabla 3.3 Tipos de vegetación de acuerdo a autores.
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3.1.7 Unidades ambientales

Una vez reconocidos y caracterizados los compo-
nentes más significativos del medio biofísico es 
posible correlacionar la información obtenida para 
lograr comprender el funcionamiento integral y 
dinámico de un fragmento del sistema –paisaje-. 
En este sentido la herramienta a utilizar para esta 
integración son las unidades ambientales que, de 
acuerdo a la definición dada en la metodología 
sustentan y guían la fase de caracterización. Esto 
se debe a la posición que ocupan en la estructura 
jerárquica del sistema, la cual resulta determinan-
te para entender la funcionalidad de los paisajes y 
de sus interrelaciones entre componentes de este 
medio y los demás. Al respecto, especialistas en 
geografía física señalan:

La regionalización a partir de las formas 
de relieve es la base de la mayoría de las 
estrategias de clasificación del terreno y 
el paisaje, las características del sustrato 
abiótico (controladas por el tipo de roca, ex-
presado en un relieve concreto modificado 
por las condiciones climáticas) facilitan su 
segmentación en unidades relativamente 
homogéneas a menor o mayor detalle (zo-
nificación de relieve o paisaje geomorfoló-
gico y formas de relieve) (Bocco y Mendoza, 
1997 apud SEMARNAT e INE, 2006: 98).

En otras palabras, en la PY a través de un proceso 
de millones de años los eventos climáticos junto 
con el tipo de roca (en este caso karst) dieron ori-
gen a procesos de denudación, erosión, acumula-
ción, corrosión de las rocas que, “a medida que el 
proceso cárstico avanza, se incrementa la cantidad 
de geoformas y depósitos residuales producto de la 

disolución de las calizas” (Bautista, et al, 2005: 24).
Es decir, la interrelación de los componentes 

macroestructurales como es el clima y la geolo-
gía a través del tiempo y espacio dieron origen a 
la geomorfología característica de la PY. Por tanto 
este componente funge como sustento en la de-
limitación de las unidades del medio biofísico, 
justificando su selección como unidad desde la 
geoecología de paisaje y de los estudios elabora-
dos por especialistas en geografía física y ambien-
tal, utilizados en la caracterización de éste y otros 
componentes hasta ahora descritos.

Un segundo componente primordial en la 
distinción de unidades geográficas funcionales, 
-como Batllori las nombra- es el componente hí-
drico. En especial la hidrología subterránea la cual 
se expresa en el nivel freático del manto acuífero, 
resultando de gran utilidad en la delimitación de 
las subunidades ambientales de la REP, debido a 
su dinámica expresada como una zona de recarga 
del acuífero y áreas de inundación estacional.

 Entre los procesos secundarios restantes desta-
can los componentes mesoestructurales bióticos 
es el caso de la edafología y la vegetación, asocia-
dos entre sí y dependientes del tipo de subunidad 
y unidad correspondiente, por la susceptibilidad 
de la vegetación y su temporalidad se considera 
el último componente dentro de las unidades am-
bientales. 

La Tabla 3.4 y el mapa Mc_10 muestran las cuatro 
unidades geomorfológicas encontradas en la REP, 
junto con dos tipos de subunidades determinadas 
por el nivel freático, además de los componentes 
bióticos, en este caso el tipo de suelo y vegetación 
que por su dinamismo ocupan los últimos peldaños 
jerárquicos.
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Geomorfología 
unidad

Hidrología 
subterránea 

subunidad
Edafología Vegetación

Otra vegetación (matorral costero)

Manglar

Suelo sin vegetación 

Otra vegetación (matorral costero, blanquizal)

Manglar

Suelo sin vegetación

Otra vegetación (matorral costero, blanquizal)

Manglar

Suelo sin vegetación 

Manglar

Otra vegetación (petén)

Manglar

Manglar

Suelo sin vegetación

Otra vegetación (pastizal inundable, blanquizal)

Manglar

Suelo sin vegetación 

Otra vegetación (selva baja inundable, blanquizal)

Otra vegetación (pastizal y selva baja inundable)

Manglar

Suelo sin vegetación

Selva baja caducifolia

Manglar

Otra vegetación (selva baja inundable)

Manglar

Otra vegetación (selva baja inundable)

Otra vegetación (selva baja inundable)

Selva baja caducifolia

Planicie 
estructural 

kárstica

0-1 m

1-2 m

Planicie fluvio 
marina

0-1 m

1-2 m

Planicie marina 0-1 m                  

Azonal 0-1 m

Arenosol

Arenosol

Sc+Ar

Ar+Sc

Sc+Ar

Ar+Sc

Solonchak

Solonchak

Leptosol lítico

Lp rz+ CM

Leptosol lítico

Leptosol lítico

Tabla 3.4 Matriz de unidades ambientales.
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La unidad azonal representa a las formaciones 
más recientes del sistema kárstico y como su nom-
bre lo indica, se expresa morfológicamente en dis-
tintas áreas de forma puntal o en pequeñas super-
ficies. La primera en su tipo es un bajo intermareal 
al Noroeste de la reserva entre la planicie marina y 
la fluvio marina. En ella se presentan blanquizales 
en época de secas; el suelo es de tipo arenosol; la 
vegetación transcurre entre el matorral costero y el 
manglar en descomposición, esto se debe a los cam-
bios extremos de las condiciones del suelo y el agua.

Por otro lado, la dolinas o cenotes conforman la 
representación puntual de esta unidad, por la

disolución de rocas solubles (yeso, caliza, 
dolomita y halita) por corrosión química 
con base en las condiciones hidrológicas 
imperantes, que resultan en formas nega-
tivas del terreno e incremento de la permea-
bilidad debido (Beddows, et al, 2007: 34) 

al sistema hidrológico subterráneo que propicia 
las fracturación del karst y posteriormente colapso 
dando origen al afloramiento de agua dulce.

 Al disminuir la saturación de sales en el sue-
lo por el agua dulce se forman suelos como el 
histosol que funge como “un brocal natural, que 
confina las aguas del manantial y lo protege de 
la intrusión salina” (Batllori, et al,, 2005: 89). No 
obstante, el tipo de suelo presentado en el mapa 
edafológico del POETCY correspondiente a ésta 
unidad es Arenosol + Solonchak, aunque por las 
características descritas por Batllori (2005), Bau-
tista (2010), et al; se retoman los histosoles que 
poseen materia orgánica acumulada y saturación 
de agua dulce.

 La vegetación asociada a estos manantiales son 
los petenes donde los árboles alcanzan entre 20 y 
25 metros de altura, los cuales conforman islotes. 

caliche

acuífero confinado

caliza de moluscos

solonchak

interfase salina

histosol

agua de mar
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Figura 3.14 Esquema de la unidad Azonal.
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La planicie marina es la llanura que mantiene 
contacto directo con ambientes oceánicos, por 
tanto está expuesta a los procesos costeros carac-
terísticos del litoral, como son las fluctuaciones 
de marea, las tormentas, el oleaje, las corrientes 
marinas y el viento que modifican y arrastran los 
sedimentos carbonatados o “fragmentos de con-
chas de material consolidado (coquina)” (Bautista, 
et al , 2005: 37), durante la temporada de secas 
(marzo a junio) la “marea baja y forma plataformas 
de abrasión en la rompiente”  (Ibid). 

Con la llegada de las lluvias el nivel del mar au-
menta, pero es hasta el mes de octubre donde los 
vientos provenientes del norte y noroeste se hacen 
presentes dando inicio a la temporadas de nortes 
caracterizada por transportar las arenas y materia-
les no consolidados. 

El arenosol es el tipo de suelo más representativo 
de la unidad con una profundidad promedio de un 
metro, mantiene una alta permeabilidad y es bajo 
en materia orgánica. En este perfil prosigue la del-
gada capa de caliche de 40 cm que contiene al acuí-
fero confinado, después se presenta la interfase sa-
lina y el agua de mar a una profundidad promedio 
de 8 metros dando paso a las rocas sedimentarias. 

El tipo de vegetación presente en esta planicie 
juega un papel primordial ante la ocurrencia de ci-
clones puesto que evita la pérdida de sedimentos, 
tal es el caso de las dunas costeras con la zona de 
pioneras que conforma una barra de arbustos rom-
pe vientos y el interior de la duna compuesta por 
matorrales y mangle; la transición hacia la próxima 
unidad comienza con el suelo solonchak asociado al 
arenosol y vegetación de manglar principalmente.

-140
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  -2

  0

   4

   m

arenosol

descarga al mar

caliche

agua de mar

Figura 3.15 Esquema de la Planicie marina.
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La planicie fluvio marina o de transición entre 
la costa y el karst con ambientes palustres se en-
cuentra permanentemente inundada bajo influen-
cia costera. En algunas superficies de la unidad se 
forman cubetas de decantación que en temporada 
de secas quedan expuestas a un alto régimen de 
evapotranspiración dando origen a láminas de sa-
les (blanquizales) en el suelo de tipo solonchak. 
Este último predomina en la unidad con una alta 
concentración de sales solubles, por lo que la ve-
getación que crece es resistente a estos niveles de 
salinidad siendo característico el manglar.

La unidad cuenta con dos subunidades; en la pri-
mera el nivel freático se encuentra de 0 a 1 metro 
de profundidad, continúa la franja de caliche que 
confina el acuífero. Esta subunidad es la transición 
desde la planicie marina por la presencia de suelos 

en asociación, arenosol más sonlonchak o al revés 
solonchak más arenosol con vegetación de man-
glar de franja y cuenca. 

La segunda subunidad representa el ecotono ha-
cia la planicie estructural kárstica donde aún pre-
domina el suelo de tipo solonchak, aunque aparece 
en una pequeña porción al sur de la reserva el lep-
tosol lítico (suelo asociado a la selva baja inunda-
ble). No obstante, el componente que determina 
la subunidad es la hidrología subterránea, donde 
la vegetación de manglar chaparro se asocia con la 
selva baja inundable que en temporada de lluvias 
permanece inundada y en época de secas padece 
sequía extrema, dando paso a la selva baja cadu-
cifolia, aquí el nivel freático va de 1 a 2 metros de 
profundidad.

caliche

acuífero confinado

caliza de moluscos

solonchak

interfase salina

Figura 3.16 Esquema de la Planicie fluvio marina.
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La planicie estructural kárstica o baja denudati-
va está expuesta a procesos de erosión superficial 
y a la disolución de los carbonatos, presenta una 
baja densidad de depresiones, en especial dolinas y 
algunas elevaciones aisladas menores a los 10 me-
tro., En esta unidad comienza la recarga del acuí-
fero con un nivel máximo de inundación menor 
a 0.25 m s.n.m. durante la temporada de lluvias. 

En la subunidad más grande, en el 15.5% de la 
REP el nivel freático va de 1 a 2 metros existiendo 
buen drenaje. 

Los suelos son someros, menores a 10 cm como 
es el leptosol réndzico asociado al cambisol.  

La vegetación que predomina es, la selva baja 
caducifolia donde la temporada de secas acompa-
ñada de la pérdida del follaje es contrastante con el 
período de lluvias donde la cobertura vegetal man-
tiene un verde brillante y exuberante, también se 
presenta parte del ecotono con la planicie fluvio 
con relictos de la selva baja inundable. 

La subunidad de 0 a 1 metro del nivel freático 
es mínima (0.4%) y presenta suelo leptosol lítico 
asociado a manglar y selva baja inundable.

Figura 3.17 Esquema de la Planicie estructural kárstica.
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3.2 MEDIO SOCIAL

La caracterización del medio social se aboca a 
entender las relaciones del hombre con el medio 
biofísico; así como la transformación de éste por 
los medios de usufructo -producción, extracción, 
explotación de los recursos naturales- y por los me-
dios de poblamiento, esto en relación al tiempo y la 
disponibilidad de los recursos. Además de indagar 
en las relaciones culturales que se generan con el 
medio biofísico o en asociación a éste.

3.2.1 Ocupación histórica espacio-temporal de la 
Región Poniente de la Península de Yucatán 

Para comprender el paisaje es necesario entender 
los procesos de ocupación espacio temporal con 
el objetivo de encontrar la congruencia entre las 
actividades (anteriormente desarrollas, preestable-
cidas y futuras) y el medio donde se desarrollan. 
Investigadores de la geografía cultural  lo explican:

al adentrarnos en la historicidad de un pai-
saje, accedemos a la identificación de las re-
creaciones, continuidades o rupturas de las 
lógicas en la permanente transformación 
del medio, pues las formas son definidas 
en diferentes momentos históricos, aunque 
coexistentes en el momento actual (Santos, 
2000; Contreras, 2005 apad  Urquijo y Ba-
rrera, 2008: 231)

En este sentido, este aparatado identifica estos 
procesos de ocupación por los que atraviesa la REP  
y su área de influencia, para comprender la  diná-
mica de ocupación actual y ¿el por qué de ésta?. 
Por lo cual se consultaron fuentes históricas que 
han descrito esta región y la reserva:

Parece ser que los primeros pobladores 
arribaron a la esquina noroeste de Yucatán 
alrededor del 700 AC. Étnicamente, éstos 
fueron grupos mayas que ya contaban con 
una avanzada organización socio-cultural y 
una elaborada tradición cerámica, a la cual 
se le designa como Nabanche Temprano, 
análoga a la alfarería Mamom de las Tie-
rras Bajas Centrales de la segunda mitad 
del Preclásico Medio (Andrews, 1990; apad 
Robles y Andrews, 2004: 43).

En la REP existe registro de asentamientos des-
de principios de la época prehispánica, entre ellos 
destacan: Cerro de Caracoles #13, Kaxek #49 Xla-

barco, además de algunos casceríos. Estos sitios 
tuvieron un auge para posteriormente sucumbir 
ante factores ambientales. 

La situación parece haberse agravado por 
el impacto adverso de dos fenómenos am-
bientales que tuvieron lugar entre los siglos 
X y XII DC. El primero de ellos fue una serie 
de sequías que en esa época azotó el norte 
de la península de Yucatán (Hoddel et al. 
1995; Leyden et al. 1996; apud en Ibid: 55).

Y un incremento de más de un metro en el nivel 
de mar suficiente para que los sitios quedaran in-
habilitados, probablemente por la infiltración del 
agua salada “en los mantos acuíferos de la esquina 
noroeste de Yucatán más cercanos a la costa” (Ibid) 
exceptuando Kaxek. 

La región a la cual pertenecen los sitios antes 
mencionados fue nombrada Ah Canul, (al norte de 
la PY) y sus gobernadores eran los canules. 
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Figura 3.18 Chichén Itzá, Yucatán. Mural “Pueblo Costero”. Tomado de: Morris, 1931.

También contamos con referencias docu-
mentales de que en el Postclásico existieron 
pequeñas aldeas de pescadores y recolecto-
res de sal en Chuburna puerto y Sisal (Ball 
1978:34- 36), de cuya existencia no pudimos 
hallar evidencias arqueológicas (Ibid). 

Por otro lado, existe registro de sitios prehispáni-
cos que fueron abandonados para posteriormente 
ser rehabilitados para: cultivos de henequén, ran-
chos ganaderos, potreros, milpas, corrales y fincas, 
tal es el caso de Kaxek (Figura 3.19) y Ku’uk que 
durante el siglo XX tienen otros usos.

El sitio de Kaxek se localiza a 27 km al oes-
te de Hunucmá, e incluye los vestigios de 
un caserío del Clásico Tardío/Terminal, así 
como los solares y cimientos de casas ab-
sidales de una pequeña villa Maya que es-
tuvo habitada entre la Colonia y principios 
del siglo XX. Este fue un centro de recolec-
ción de palo de tinte (Haemotoxylum cam-
pechianum) y de otros productos forestales 
(Robles y Andrews, 2004: 56).

Durante el Clásico Tardío/Terminal (550-1100 DC):

Los sitios costeros pasaron a formar par-
te de otra comarca costera que hoy sabe-
mos abarcó el litoral campechano-yucateco 
que se extiende entre Sabancuy al sur y las 
Bocas de Dzilam al norte, y sus cerámicas 
guardan estrecha relación con las tradicio-
nes de alfarería del centro-suroeste de Cam-
peche (Ball 1978:135; Jiménez Álvarez 2002; 
Jiménez, Ceballos y Sierra 2000 apud Ibid).  
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Figura 3.18 Kaxek (histórico) #49        
Dibujó: K. Sumrow Levantaron: F. Medina, 
C. Lawton, D.S. Anderson, 8 Nov, 2011, 
escala aproximada. Fuente: INAH.

En la Tabla 3.5 se muestran los hechos históricos 
ocurridos desde la época prehispánica hasta nues-
tros días en  los sitios de El Palmar y su área de 
influencia. Fue elaborada a partir de la interpreta-
ción del estudio presentado por Robles y Andrews 
en 2004 denominado: Proyecto Costa Maya: Reco-

nocimiento arqueológico de la esquina noroeste de la 

Península de Yucatán.
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De los eventos detallados en la Tabla 3.4 , desta-
can épocas que resumen el proceso de ocupación 
o de intervención dentro de la REP, explicando su 
estado actual. 

A partir de la llegada de los españoles, Sisal co-
mienza a destacar de entre los demás asentamien-
tos, esto debido a su conectividad con la recién 
fundada Mérida y su conformación como puerto 
principal, con categoría de vigía. En este contex-
to se realiza el Camino Real a Sisal enlazando al 
puerto, a Hunucmá y a Mérida. No obstante, estos 
asentamientos en repetidas ocasiones son asedia-
dos por piratas ingleses, de lo cual existe registro 
en el Fuerte de Sisal, que tiene incrustado una bala 
de cañón efecto de éstas invasiones.

El máximo esplendor para Sisal es a partir de 1840 
cuando es fundada por segunda vez como Villa y la 
población es incentivada a habitar el área; esto de-
bido a la eliminación de la dependencia económica 

Figura 3.19 Señalamiento sobre el Camino Real a Sisal en 
Hunucmá, el número 7 indica las leguas restantes.

que establecía Yucatán con el Puerto de Campeche. 
Así, Sisal funge como principal Puerto de la Co-

rona Española gracias a la exportación del hene-
quén en la región, de aquí que la planta cultivada 
Agave sisalena su nombre común y científico sea 
Sisal, en honor al puerto. 

Figura 3.20 Pintura en restaurante Dianesly (en Sisal) retomada de la litografía de “Sisal 1863, autor desconocido”.
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Por otro lado, después de la llegada de la empe-
ratriz Carlota (1865), Sisal finaliza sus funciones 
como puerto principal debido principalmente a 
factores políticos, puesto que:

este hecho histórico es considerado por Mérida 
como una traición a los intereses de la Federa-
ción; lo que conlleva a la construcción del Puerto 
de Progreso y el traslado de la Aduana Marítima 
a este puerto en 1871, con lo que disminuye la 
importancia de Sisal (SECOL, 2006: 28). 

Siendo este evento pieza clave para comprender 
el nivel de antropización en la REP. No obstante, 
sus pobladores continuaron con la pesca como la 
actividad principal, complementada con la caza y 
la recolección para autoconsumo,  las tres activi-
dades consolidadas contaban con grandes conoci-
mientos del territorio y el uso de los recursos. 

A mediados del siglo XX, cuando llega la acti-
vidad cinegética a Sisal y Celestún, crece el poder 
adquisitivo de los pobladores, los cuales comien-
zan a obtener ingresos en dólares; esto debido a los 
cazadores de patos de origen extranjero que viajan 
en la temporada de nortes junto con su familia,  
propiciando nuevamente el auge en la zona. 

Así es como diversas localidades de la región 
tienen conocimiento o perciben que en Sisal “ga-
nan bien” y deciden migrar hacia este puerto, para 
establecerse por generaciones. Empero, el conoci-
miento del territorio  para esta población apenas 
comienza, lo cual repercute en la temporalidad en 
relación a la demanda de recursos naturales, ejem-
plo de ello, es lo comentado por los pescadores de 
Sisal habitualmente: “antes (hace 40 años) sacá-
bamos pulpo aquí cerca, ahora para encontrarlo 
es necesario ir mar adentro y está más profundo”. 
Así, los problemas referentes a la obtención de re-

cursos se vuelven evidentes a través de los años. 
Después del paso del huracán Gilberto (1988) 

los caminos costeros que comunican a Celestún, el 
Palmar, Sisal y Chuburná son interrumpidos, los 
efectos son inmediatos, se pierde la comunicación 
vía terrestre entre los puertos (deja de pasar la ruta 
transporte), merma la población de aves, los sitios 
destinados a actividades productivas entre Sisal y 
Celestún decaen. 

Años más tarde, con el movimiento armado de 
1994 en Chiapas, el gobierno comienza una serie 
de persecuciones en busca de armamento, de la 
cual los extranjeros dedicados a la caza no escapan, 
por tanto, dejan de frecuentar el área. Además los 
trámites para la entrada de armas se vuelven muy 
complicados, siendo así, el turismo nacional (clase 
alta) quién continúa con el aprovechamiento de 
aves migratorias mediante la actividad cinegética.

Hasta el momento se observa un proceso de 
ocupación fragmentado a través del tiempo, que 
si bien apaciguó al puerto de Sisal en el ámbito eco-
nómico y poblacional, para la REP resultó positivo, 
puesto que contribuyó a la casi nula o interrumpi-
da antropización de la zona, ya sea por fenómenos 
naturales y/o sociales.

Para la elaboración de los mapas históricos se 
consultaron fuentes primarias, en este caso los 
mapas elaborados por cartógrafos de la época; y 
secundarias, es decir, documentos realizados por 
especialistas, como son: mapas, documentos y le-
vantamientos de los sitios arqueológicos registra-
dos. Posteriormente fueron seleccionados aquellos 
mapas con las características necesarias para ser 
georeferenciados (año, escala gráfica, sistema de 
coordenadas y una buena resolución). Esto con la 
finalidad de determinar la continuidad de los sitios 
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a través del tiempo y poder definir el proceso de ocu-
pación en la REP. Para ello, fue necesario agregar 
la poligonal de estudio (línea roja) a cuatro mapas 
históricos que datan del siglo XIX y a dos mapas ela-
borados por historiadores especialistas de la región. 

En la figura 3.21 se ubica a Sisal desde el Postclá-
sico (1100-1200 DC), Xlabarco en el Terminal del 
clásico (900-1200) Kaxek y 8 caseríos más perte-
necen al Clásico tardío (550-900 DC).

En este mapa se aprecia diversos sitios preshis-
pánicos dentro del área de referencia que acutual-
mente pertenecen al ejido de Xcoch Jol, Hunucmá 
y Nohuayún.

Figura 3.20 Mapa del noroeste de Yucatán, con sitios prehispánicos. Fuente: Robles y Andrews (2004).
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Para la figura 3.21 son nueve los sitios sin fe-
char y cuatro sitios históricos sin más referencia. 
Gracias a la visita a campo se sabe que el sitio 347 
hace referencia a Punta Piedra, el nombre de los 
demás sitios se completó con el mapa digital de 
Brown (2005).

Figura 3.21 Mapa del noroeste de Yucatán, con sitios históricos. Fuente: Robles y Andrews (2004).

El primer mapa corresponde a los sitios arqueo-
lógicos identificados por Robles y Andrews (2004) 
a la revisión del Registro Público de Monumentos 
y Zonas Arqueológicas y al mapa de Brown (2005), con 

esta recopilación se realizo el mapa Mc_11.
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El tercer mapa que nos concierne fue realiza-
do por Alejandro José de Guelle en el siglo XVIII, 
como parte de un informe al gobernador para con-
trarrestar los ataques de piratas: 

 …el Plano de la parte de la Costa de Yucatán, con 
un pequeño plano del reducto de Sisal. Este es el 
primer plano que conocemos de este cartógrafo 
el cual tiene ya todos los elementos caracterís-
ticos de la cartografía de Guelle —en particular 
sus orlas florales— y fue concluido antes del 21 
de julio de 1722, fecha del testimonio de Cortai-
re (Antochiw y Alonzo, 2010: 27-28).

 En este plano destaca un punto que le concierne 
a la REP (Figura 3.22),sin embargo, no es legible y 
tampoco se encontró otra referencia al sitio, alcan-
za a distinguirse solo “Puvnta H….”.

Figura 3.22 Fragmento del plano de Guelle de 1722. 
Fuente: Antochiw (2004). 

Figura 3.23 Fragmento del mapa la U.S. Navy. (1838). Fuente: MOyB.

El cuarto mapa (Figura 3.23) fue elaborado por la 
oficina de hidrología de la Naval de Estados Unidos 
en 1838. 

Este mapa destaca por su representación gráfica, 
con relación a la batimetría de la zona y las áreas 
“pantanosas” de la  REP. 

Además  hace alusión a un sitio nombrado “No te 
perderás” dentro de la reserva, el cual no se vuelve 
a presentar en ningún otro mapa analizado. 
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La Figura 3.24 muestra un mapa en específico 
para los caminos de Sisal y Progreso, desafortuna-
damente el área que correspondiente a la reserva 
se perdió, en este mapa destaca Punta Piedra. Tam-
bién se observa claramente, como la traza de los 
poblados entre Mérida y Sisal corren en paralelo 
al Camino Real a Sisal. 

El mapa de Reyes data de1901 (Figura 3.25) abar-
ca tres puntas (P.)  de Piedras, Chulol y Palmar 
chico. Sisal y Hunucmá por su representación grá-
fica aparecen como Villas. Los otros cinco puntos 
marcados en el mapa, de acuerdo a la simbología 

Figura 3.24 Mapa de Castro, J. (1869). Fuente: MOyB.

pueden ser: hacienda, rancho o sitio, estos son: 
Pulac, Kaxek, Chensolis, Xluch y Xcanayab. Las 
vías de comunicación a los sitios anteriores son 
veredas. Xluch se comunica con Kinchil y Kaxek 
con Hunucmá.

 El mapa de 1917 de autor anónimo (Figura 3.26) 
representa en su mayoría poblados de los cuales 
existe registro (Kaxek, Chensotis, Xluch y Xcana-
yab). Por otra lado, muestra la división de los te-
rrenos dentro de la reserva que era representada 
en un 45% por territorio nacional, además de la 
división municipal.
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Figura 3.25 Fragmento del mapa de Reyes, B. (1901). Fuente: MOyB.

Figura 3.26 Fragmento del mapa de 1917. Fuente: MOyB.
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En el mapa Graham existe una ruta que atraviesa 
la reserva por la parte sur comunicando los pobla-
dos de: Armas, Kaxek, Chensotis, Xluch, Xmayab, 
Chen Solís, C. Castilla y Xluch. Esta ruta se conecta 
a la mitad con la carretera que actualmente va de 
Celestún a Hunucmá, aunque en este tiempo no 
existía tal conexión (ver mapa Mc_13).

Figura 3.27 Fragmento del mapa de Graham, G. (1933). Fuente: MOyB.

 Existen siete puntas que de oeste a este son: Bxo-
coboh, Palmar, Cauich, Polac, Nacta y Piedra, ac-
tualmente son asociadas a indicaderos (ver mapa 
Mc_12). 

La Figura 3.27 corresponde al mapa de 1933, que 
al ser referenciado al mapa base coincide con faci-
lidad. Esta mapa contiene información acerca de la 
ruta marítima de 25 millas que existía de Progreso 
a Sisal. En esta época Sisal había decaído como 
puerto. 
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SIMBOLOGÍA TEMÁTICA
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 A través de estos mapas fue posible realizar tres 
mapas históricos, con los cuales se llega a las si-
guientes conclusiones.  

• Kaxek y Punta Piedra son los sitios con mayor 
continuidad histórica dentro de la REP, los 
registros apuntan a que antes de la llegada de 
los españoles se ocupa la zona sur de la reser-
va. Sin embargo, la localización de Kaxek en la 
época prehispánica con respecto a los mapas 
siglo XX no coinciden.

• La falta de información de los siglos XVI al 
XIX crea un vacío muy importante con res-
pecto al proceso de ocupación; sin embargo, 
el camino que comunica a Sisal con Hunuc-
má ofrece mayor información en estos perio-
dos puesto que era importante para el flujo 
mercantil entre el Puerto de Sisal y Mérida.

• En el siglo XX, recién abierto el puerto de Pro-
greso, los mapas con localidades en la REP 
surgen con rutas que comunican hacia el su-
roeste de esos caminos, actualmente existen 
relictos de la ruta. 

• Las Puntas ubicadas en el siglo XIX, coinci-
den actualmente con las señaladas por los 
diversidos usuarios de Sisal, aunque varían 
en la ortografía, probablemente por la trans-
cripción fonética.

• El  límite del terreno nacional dentro de la 
reserva, establecido desde el siglo pasado, ge-
nera que la tenencia de la tierra entre ejidos, 
municipios, propiedad federal y propiedad 
privada no se traslapen en la actualidad.

• Al ser discontinuo el proceso de ocupación en 
la zona, resulta benéfico para que la REP sea 
declarada ANP. 

Gracias a éstas fuentes fue posible ubicar sitios 
que no son considerados en el carta topográfica del 
INEGI con clave F15D49, además de contrastar la 
información con los sitios que sí registra esta carta 
y que la población reconoce en la actualidad. 
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significar: grande, majestad o mano derecha y dzo-

not cenote; es arriesgado señalar que puede tradu-
cirse como “gran cenote o cenote majestuoso”, sin 
embargo, no existe referencia bibliográfica de este 
sitio por lo cual se traduce de forma literal.

Los habitantes de Tetiz y Nohuayún son los herede-

ros de este sitio, el registro en campo (finales de abril) 

indica que son los únicos visitantes y usuarios. La 
visita al cenote se realiza una vez al año, en épo-
ca de secas, cuando es posible el acceso debido a 
que baja el nivel del agua dentro de la selva baja 
inundable y aunque es complicado el acceso, es 
posible. La connotación es de carácter simbólico y 
recreativo. Son familias completas las que asisten, 
la estancia es de tres a cuatro días en los cuales 
se visitan cenotes. Noh Dzonot es el primer sitio 
al que asisten, en él realizan actividades diversas 
como: pesca, caza, rituales, actividades acuáticas, 
preparación de los alimentos obtenidos de la pesca 
y caza; el descanso lo realizan en hamacas amarra-
das a los árboles en áreas preestablecidas.

Es muy probable que los usuarios de este sitio 
estuvieran realizando la ceremonia anual al dios 
de la lluvia,

en los meses de abril a mayo, los campesinos 
mayas tienen la costumbre de celebrar la cere-
monia al Dios Chaak, para pedirle a los dioses 
de los vientos que los milperos sean favorecidos 
en sus próximas siembras, en esta ceremonia se 
preparan varios alimentos sagrados y bebidas 
sagradas como el saká y el balché (Bernard y 
Lozano: 2003).

En la visita se observó a un hombre preparar una 
bebida que mencionaba iba ofrendar al cenote, 

3.2.2 Prácticas religiosas y civiles

Toda práctica o experiencia de los sujetos 
necesariamente se realiza en un espacio 
y tiem, tanto objetivo como subjetivo. Es 
decir, la experiencia se lleva a cabo en un 
contexto específico y concreto, localizado en 
el espacio social y por lo tanto histórico y 
cultural (Solís y Martínez, 2012: 10). 

Las prácticas religiosas y civiles que aún se con-
servan son realizadas por la comunidad en las lo-
calidades aledañas a la REP o bien dentro de esta 
zona. Existen dos actividades realizadas al interior 
de la reserva: una civil y otra con carácter religioso. 

Además de éstas actividades, encontramos otras 
realizadas dentro de las localidades aledañas a la 
REP relacionadas indirectamente, es decir, no se 
realizan dentro del ANP pero tienen relación con 
ésta, puesto que los usuarios obtienen la materia 
prima de la REP. 

Ejemplo de ello, es la recolección de hoja de chit 
(Thrinax radiata) utilizada para la confección de 
ofrendas, las hojas de jabín (Piscidia piscipula) y 
okom (Conocarpus erectus) empleadas en la prepa-
ración de alimentos propios del Hanal Pixan (día 
de muertos), así como otras especies no registra-
das.

 A continuación se describen cuatro actividades, 
dos de relacionadas directamente con la REP y 
dos  de forma indirecta, que junto con  la tabla 3.5 
muestra otras prácticas religiosas.

•Visita al Cenote de Noh Dzonot (finales de abril)

Dentro de la Reserva se encuentra un lugar con-
siderado ancestralmente como sagrado, este es el 
cenote de nombre Noh Dzonot, en maya Noh puede 
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haciendo un llamando a la lluvia. También había 
ciertas herramientas como una mesa con arcos, 
pequeños altares y veladoras, que de acuerdo a  los 
autores antes mencionados, son para realizar la 
ceremonia.

… en el ritual de Ch’a’cháak queda clara la nece-
sidad de romper con el “fuego” de la sequía. Se 
invoca y brindan ofrendas a todos los guardia-
nes de los pozos naturales, de las reholladas, de 
los huecos de la tierra. A los enérgicos vientos de 
las oscuras aguas de las grutas, de las pendien-
tes de los cerros, de la cima de los mismos y de 
los valles, para “que se movilicen y manden un 
aguacero y se enfríe el mundo, la tierra” (Terán 
& Rasmussen 2008: 56–57, 93, apud Chávez, et 
al, 2012:100).

Los habitantes indican que al ser un cenote sagra-
do la compostura es muy importante, no se permite 
un lenguaje soez ni escandaloso, existe la creencia 
de que la falta de respeto al lugar o entre sus visi-
tantes tiene como consecuencia accidentes fatales.

Figura 3.27 Altar asociado a pozo de agua y a sitio       
ceremonial, este elemento se construye a partir de la hoja 
seca del guano (Sabal yapa).

Figura 3.28 Pobladores de Nohuayún  pernoctan a aproximadamente 3 km del cenote Noh Dzonot, en este sitio se 
encuentra el primer altar.

Para llegar al sitio es necesario recorrer desde de No-

huayún (al sur de la REP) aproximadamente 30 km de 

distancia por terracería, el viaje dura aproximadamente 

seis horas, en los últimos 3 km antes de llegar al ceno-

te comienza la travesía a pie, a través de la selva baja 

inundable.
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• Procesión del Cristo Negro (agosto)

Ésta celebración se realiza cada año, cuando el 
“Cristo Negro” es trasladado de Hunucmá a Sisal, 
donde es venerado durante todo el mes de Agosto. 
La comunidad se organiza por gremios, encargados 
de realizar una misa en la última semana del mes 
y de las actividades festivas en conmemoración al 
Cristo, así existen diferentes gremios, el de niños, 
comerciantes, jóvenes, señoras y pescadores. 

Estos últimos dirigen “el paseo del Cristo en el 
mar”, celebrado a muy temprana hora del último 
domingo del mes, la procesión parte desde la igle-
sia rumbo el muelle, donde embarcan al Cristo 
Negro y todas las lanchas recorren la franja costera 
contigua a Sisal, rumbo al puerto de abrigo, donde 
desembarcan para realizar una misa.

 Posteriormente se repite el recorrido para fina-
lizar con la entrega del Cristo en la iglesia de San 
José en Sisal.

Ésta práctica religiosa es relativamente reciente 
(medio siglo), ya que:

...durante la época del General Salvador Alvara-
do, cuando se quemó la iglesia del puerto debido 
a la persecución religiosa; el Cristo Negro fue 
salvado gracias a que fue trasladado, desde Sisal, 
a escondidas a través de la ciénaga hacia Hu-
nucmá donde permanece hasta ahora(SECOL, 
2006: 28). 

A partir de este suceso se realiza la conmemora-
ción,  que resulta ser la fiesta más importante del 
Puerto de Sisal.

Figura 3.29  Procesión del Cristo Negro por la costa. Tomado de: redes sociales.
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El primero de junio se celebra el día de la Marina 
Nacional y del pescador, ese día se designa a la 
Reina de la Marina del año. 

Las actividades comienzan a temprana hora, en 
la comisaría municipal se realiza un homenaje a 
labor de los marinos, junto con honores a la ban-
dera, continúa el desfile con la banda de guerra por 
todo el puerto que encabeza la Reina de la Mariana 
escoltada por marinos. 

Al mediodía se ofrece una misa en memoria 
de los caídos en el mar, prosigue la reflexión del 
capitán de puerto en el muelle, donde enfatiza la 
relación del mar y sus visitantes. El acto culmina 
con la ofrenda flores al mar, en honor a los caídos 
(Figura 3.30). 

También se realizan actividades deportivas que 
incluyen competencias de nado, inmersión, remo, 
etc., en la cual participa la comunidad de todas las 
edades, mayoritariamente hombres. 

 Festival Alas de Yucatán ( mediados de marzo)

A partir de 2012 la (UMDI-Sisal) propone a SEDU-
MA realizar un festival con el objetivo de promover 
dentro la comunidad (particularmente en Sisal) el 
conocimiento e importancia de la conservación en 
la región y sus recursos. Es a principio de la época 
de secas cuando se realiza el festival (en el mes de 
marzo). 

En este evento convergen diversas actividades 
como: observación de aves, talleres infantiles, 
cuenta cuentos, recital de leyendas, fábulas, poe-
sías y canciones, cacería fotográfica, recorridos en 
bicicleta,  conferencias, muestra gastronómica, 

Figura 3.30  Día del pescador. Fuente: Por Esto.

Figura 3.31  Inauguración del Festival Alas de Yucatán 
por autoridades de SEDUMA y la UMDI-Sisal. 

• Día de la marina – día del pescador en Sisal ( 1 de Junio)
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exposición fotográfica y premiación de concursos, 
entre otras actividades culturales.

 Un 95% de las actividades están relacionadas 
con las aves migratorias o residentes, otro tema 
recurrente son los recursos costeros y su manejo.

La sede principal es la ex aduana de Sisal, aquí se 
realizan la mayoría de las actividades, al igual que 
la inauguración y clausura. Para el avistamiento 
de aves se recorre la playa o ciénaga dentro de la 
REP; la actividad dura a próximamente tres horas 
y es dirigida por especialistas que proporcionan 
la información referente a las aves observadas, su 
comportamiento y hábitat. 

El festival dura un fin de semana y, en los dos 
días se hacen recorridos en busca de aves.  Año con 

Figura 3.32  Actividad dirigida a niños. Identificación de 
aves después de recorrido por la playa.

Localidad Fecha Festividad Actividad

Sisal 28-31 de Enero Corpus Christi Carnaval, procesión y misa

Celestún y Sisal 1º de Junio Día de la Mariana-pescador Desfile y misa

Celestún, Nohuayún, 
Sisal y Tetiz

Abril-Marzo Semana Santa Misa y procesión

Tetiz 10-15 de Agosto Señora de la Asunción

Sisal Agosto Cristo Negro

Celestún, Nohuayún, 
Sisal y Tetiz

31Oct- 2 Noviembre Hanal Pixan Misa, altar de muertos

Celestún 1-12 de Diciembre Purísima Concepción *Misas, gremios… 

Sisal Marzo Festival Alas de Yucatán Lúdicas - ambientales

Nohuayún Abril Ritual Cha'a'caáak Vista a cenotes sagrados

* Misas, gremios, rosarios, 
procesión, vaquerías, bailes 

populares y corridas de 
toros

• Festividades de menor relación con la REP que ocurren en localidades aledañas
 Existen otras festividades que se realizan en la 
región, (Tabla 3.6). Sin embargo, en este apartado 
sólo se consideraron aquellas festividades de ma-
yor relación, ya sea forma directa o indirecta con 
la REP. 

Tabla 3.6 Prácticas religiosas y civiles.

año se observa mayor organización y diversidad de 
actividades ofertadas en los programas del festival.

En Semana Santa llegan turistas a Sisal, que por lo 

regular son familias que llegan a pasear y tomar foto-

grafías por los sitios 1 y 2 (tabla 3.6). De esta actividad 

se registro en campo que el tiempo de estancia es de 

aproximadamente dos a tres horas.



125

III. Caracterización  de la Reserva Estatal el Palmar

3.2.3 Sitios de referencia 

Este apartado retoma conceptos desde la geografía 
cultural y las acciones necesarias para la produc-
ción de un paisaje según Paul Claval y retomado 
por Federico Fernández.  Así, mencionan que exis-
ten “cinco acciones que bien pueden ser simultá-
neas” (Fernández, 2010: 231) para que esto suceda:

1. Reconocerse en un sitio implica descubrir las 
raíces que nos ligan con él.

2. Orientarse implica saber hacia dónde mover-
se en el interior de ese espacio en el que nos 
reconocemos…. implica saber dónde están 
unos objetos con respecto a otros en el inte-
rior y en el exterior del territorio inmediato.

3. Marcar el lugar es una actividad que consiste 
en imponer sobre el espacio rasgos artificia-
les que permitan hacer más evidente el siste-
ma de orientación.

4. Nombrar el lugar consiste en generar una to-
ponimia que habla en ocasiones de las propie-
dades del sitio, de su historia o de las leyendas 
y asociaciones que la gente tiene con dicho 
lugar «es impregnarlos de cultura y poder» 
(Claval, 1995:66).

5. Institucionalizar el lugar quiere decir confe-
rirle un significado colectivo, fundarlo me-
diante un ritual, festejarlo, racionalizarlo para 
su administración y aprovechamiento.

Para el registro de sitios dentro de la REP, se 
observa que existe una producción de paisaje de 
acuerdo a lo señalado por Claval y Fernández, don-
de los usuarios se reconocen, orientan, señalan, 
nombran e institucionalizan los sitios pertene-

cientes a la reserva esto a través de un largo proceso 
de ocupación. 

Empero, en la actualidad, la mayoría de la po-
blación de Sisal desconoce la existencia de más 
50 sitios dentro de la Reserva. Por lo general la 
población puede mencionar entre 10 y 15 sitios. 
Mientras que los guías de pateros más experimen-
tados al igual que los cazadores son los que hacen 
mayor referencia a los otros sitios. 

Tetiz y Nohuayún ubican el Cenote Noh Dzonot 
y referencias como son: pozos de agua, áreas para 
pernoctar, límites, zonas arqueológicas etc. Estos 
sitios se encuentran sobre el camino que lleva al 
cenote, además de las áreas de cacería. 

Celestún asocia a la REP con el faro de El Palmar 
y las casas contiguas a este sitio.

La SEDUMA refiere que no necesita más sitios 
de los establecidos por ellos, esto debido a las com-
plicaciones al administrar el ANP. El criterio para 
establecer los siguientes sitios fueron: la identifi-
cación a través de imágenes satelitales, verificación 
en campo, uso y frecuencia por población local y 
características del sitio. 

La Tabla 3.7 muestra los sitios seleccionados para 
ser representados en el mapa, suman un total de 
42 sitios, la primer columna (ID) indica el número 
de identificación correspondiente a cada sitio para 
posteriores referencias; la segunda y tercer colum-
na las coordenadas UTM; la cuarta el nombre del 
sitio de acuerdo a la mayoría de los usuarios, la 
quinta columna la tipología del sitio, es decir si, si 
es infraestructura, indicadero “sitio específico de 
caza” (DUMAC: 2007) o cenote; la sexta columna 
se relaciona con la actividad que se realiza en el 
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ID X Y Nombre Tipología Actividad Observaciones

1 806522 2342626 Caseta Infraestructura Vigilancia Monitoreo y control

2 806044 2342495 Mirador Infraestructura Contemplar Mirador

3 783316 2330117 Faro El Palmar Infraestructura Vigilancia Propiedad federal

4 803826 2342368 Yaxactún Indicadero Cinegética Yaxacté

5 801808 2342119 Punta Piedra Indicadero Recreativa Estructura prehispánica

6 801637 2341789 Miradero Indicadero Cinegética Palo seco de Tauche

7 800887 2341325 Chan Cauich Indicadero Cinegética Dos rostros

8 799988 2340840 Bass Indicadero Cinegética Pic grande/Punta

9 799378 2340503 El Ganso Indicadero Cinegética Pic grande/Punta

10 799073 2340361 Cajón Indicadero Cinegética

11 798411 2340001 Norte Indicadero Cinegética

12 797842 2339654 Naular Indicadero Cinegética Pic grande/Punta

13 796691 2339066 Paso del tigre Indicadero Cinegética

14 796125 2338751 Chan Pol Ac Indicadero Cinegética Pic grande/Punta

15 795930 2338559 Sayab Indicadero Cinegética Pierde entrada

16 795095 2337970 Punta Elefante Indicadero Cinegética Referencia histórica

17 795446 2337210 Elefante Indicadero Cinegética Referencia visual

18 794467 2337517 Partera Indicadero Cinegética Referencia histórica

19 793989 2337154 Calzón Indicadero Cinegética Referencia visual

20 793605 2336850 Bueno días Indicadero Cinegética Agacharse para entrar

21 793441 2336693 Tabla Indicadero Cinegética Punta

22 792643 2335258 La tabla Indicadero Recreativa Pic grande

23 792295 2334073 Muñeca Indicadero Cinegética

24 790789 2334782 Fluorescente Indicadero Cinegética Referencia visual

25 790223 2334377 Mensura Indicadero Cinegética

26 790342 2333777 Ciricote Indicadero Cinegética

27 788704 2333419 Xkalapeten Indicadero Cinegética

28 787493 2332599 Pantera Indicadero Cinegética

29 786293 2331919 Mulia Indicadero Cinegética

30 780357 2327344 Chicxulub Indicadero Cinegética

31 784337 2330709 Toro Indicadero Cinegética

32 781411 2328455 Curva Indicadero Cinegética

33 780565 2327715 San José Indicadero Cinegética

34 779525 2326845 Ixlabarco Indicadero Cinegética Pic grande

35 777995 2326256 San Ramón Indicadero Cinegética

36 778763 2326087 Boxcobo Indicadero Cinegética Pic grande/Punta

37 776647 2323534 La Vicotria Indicadero Cinegética

38 776085 2322595 Ukmil Indicadero Cinegética Ría de Celestún

39 790718 2324031 Noh Dzonot Cenote
Práctica 
religiosa y 
recreativa

Sagrado, caza y pesca 

40 789196 2329580 Cauich Cenote Recreativa Actividad acuática

41 790622 2333731 Pol Ac Cenote Pesca Pesca de sábalo

42 807463 2342571 Petén Pila Cenote Recreativa Actividad acuática

sitio; y la última columna de observaciones brinda 
mayor información referente o al significado del 
nombre o a las actividades complementarias que 
se realizan allí. 

Así obtenemos un mapa con 3 tipos de infraes-
tructura: un mirador, una caseta de vigilancia y un 

Tabla 3.7 Sitios de referencia.

faro, 35 indicaderos y 4 cenotes, (ver mapa Mc_14). 

El sitio (ID 5)Punta Piedra se encuentra fuera de la 

REP. Sin embargo, debido al proceso de ocupación re-

gistrado es importante su inserción para el medio social.
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Continúa Tabla 3.7

ID X Y Nombre Tipología Actividad Observaciones

30 780357 2327344 Chicxulub Indicadero Cinegética

31 784337 2330709 Toro Indicadero Cinegética

32 781411 2328455 Curva Indicadero Cinegética

33 780565 2327715 San José Indicadero Cinegética

34 779525 2326845 Ixlabarco Indicadero Cinegética Pic grande

35 777995 2326256 San Ramón Indicadero Cinegética

36 778763 2326087 Boxcobo Indicadero Cinegética Pic grande/Punta

37 776647 2323534 La Vicotria Indicadero Cinegética

38 776085 2322595 Ukmil Indicadero Cinegética Ría de Celestún

39 790718 2324031 Noh Dzonot Cenote
Práctica 
religiosa y 
recreativa

Sagrado, caza y pesca 

40 789196 2329580 Cauich Cenote Recreativa Actividad acuática

41 790622 2333731 Pol Ac Cenote Pesca Pesca de sábalo

42 807463 2342571 Petén Pila Cenote Recreativa Actividad acuática

3.2.4 Tenencia de la tierra 

La REP presenta 3 tipos de tenencia de la tierra:

Artículo 1.- Por ser de orden público e interés 
social, se declara como Área  Natural Prote-
gida, con la categoría de reserva estatal, a la 
región ubicada entre los municipios de Ce-
lestún y Hunucmá del Estado de Yucatán, 
en tierras pertenecientes al régimen ejidal, 
terrenos particulares y terrenos nacionales, 
denominada Reserva Estatal El Palmar, con 
una superficie de 47,931.45  hectáreas, in-
clusive la franja marina (DOGEY, 2010).

Los ejidos dentro del Palmar son tres:

• Sisal: colinda al Sur del Puerto de Sisal entre la 
REP y la carretera federal número 281, comparte 
una franja de 10 kilómetros con la REP, sin em-
bargo no existe conflicto alguno.

• Hunucmá: colinda al Sur de la REP y el uso actual 
dentro del ejido es de agricultura, cría de aves, y 
extracción de rocas, aquí se localiza uno de los 
caminos que comunica con la REP y los sitios 
tanto históricos como prehispánicos.

• Nohuayún: también colinda al sur con la REP y 
el uso actual destaca el cultivo de Henequén, un 
camino de terracería atraviesa el ejido que con-
duce al sitio no. 34 localizado dentro de la REP.

Los terrenos particulares y propiedades priva-
das identificadas (Figura 3.33) se localizan en el 
municipio de Celestún, son contiguas al faro de 
el Palmar y pertenecen a políticos y extranjeros 
aficionados a la caza, destaca el uso temporal, son 
residencias de alrededor de 500 m2 de construc-
ción en lotes de 20 m x 100 m aproximadamente, 



130

Plan de Manejo Paisajístico Reserva Estatal El Palmar, Yucatán  

carecen de servicios (agua potable, luz y drenaje) 
y quienes las cuidan viven en casas improvisadas. 

 En 2010 con la modificación al artículo 1º del 
decreto número 23 (Tabla 3.8), el área desincorpo-
rada de la REP es:

Fincas rústicas Punta de Piedra y Sisal del Mar 
Número 2, ubicadas en la  porción noreste de la 
poligonal de la Reserva Estatal El Palmar, inclu-
yendo la  superficie del terreno colindante hasta 
el lado poniente del Puerto de Abrigo de  Sisal 
(DOGEY, 2010).

El aprovechamiento de Aves Acuáticas Migrato-
rias (AAM) se lleva a cabo a través de la Unidad 
de Manejo y Aprovechamiento de la Vida Silvestre 
(UMA) denominada “Reserva Estatal El Palmar 
y su Extensión” (DGVS-CR-EX 01124-YUC), que 
incluye una superficie de 97,237 hectáreas, nueve 
municipios y tres áreas de exclusión dentro del po-
lígono de la reserva, y es administrada actualmente 
por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio 
Ambiente del Gobierno del Estado de Yucatán 
(CICY, 2010). 

Figura 3.33  Casa habitación de tres niveles con fosa séptica y cerca.

Figura 3.34  Chalanas de cazadores utilizadas para el 
transporte en la ciénaga.

Tabla 3.8 Superficie de la REP con 
respecto a los años 1990 y 2010.

Año Superficie en Ha

1990 50,177.39

2010 47,931.45

Diferencia 2,245.94

Una característica relevante de la 
REP es que no se perciben conflicto 
de intereses en cuanto a tenencia de 
la tierra, puesto que los actores in-
volucrados delimitan físicamente los 
linderos de sus propiedades a través 
de referencias visuales, que si bien 
pueden resultar ambiguas para ex-
traños, existe un acuerdo común y 
establecido en títulos de propiedad. 

Sin embargo, la superficie desin-
corporada en 2010 es una zona es-
tratégica por la accesibilidad a la REP 
desde Sisal, por tanto es importante 
su consideración (ver mapa: Mc_15). 
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3.2.5 Sistema de asentamientos humanos

El sistema de asentamiento s humanos muestra 
el funcionamiento de los centros urbanos como 
la red interconectada que es, donde los flujos re-
gistrados estructuran el comportamiento de cada 
zona y su relación con los demás núcleos de po-
blación. 

Al ser un sistema es necesario establecer la esca-
la a la cuál es posible observar su funcionamien-
to, en este caso un área de referencia, la cual está 
integrada por las localidades que hacen uso de la 
reserva y sus recursos; tal es el caso de las locali-
dades de Sisal, Nohuayún, Tetiz, Hunucmá, Celes-
tún y Mérida, aunque se conoce que en la REP no 
existen asentamientos humanos es conveniente 
comprender esta interacción.

El contexto regional del Estado se compone por 
las regiones Poniente y Noroeste. Esta última con-
tiene a la ciudad de Mérida y su Zona Metropoli-
tana, la cual brinda las mejores condiciones de co-
municación, conectividad y accesibilidad, además 
de bienes y servicios especializados; concentrado 
más de la mitad del equipamiento estatal, por estas 
y más razones es la ciudad de mayor jerarquía a 
nivel estatal.

 De esta ciudad proviene  la mayoría de los ca-
zadores de patos, quienes por lo regular visitan 
en fines de semana la REP en época de nortes. 
SEDUMA cuenta con sus oficinas en Mérida, al 
igual que varios de los investigadores que han es-
tudiado la REP.

Hunucmá es cabecera municipal con la categoría 
de ciudad, se observa una posible conurbación con 
la cabecera municipal de Tetiz. Esta ciudad atrae 
a pescadores del sitio que viajan a diario a Sisal 

(localidad de Hunucmá) para trabajar. Nohuayún 
depende de Tetiz en infraestructura y servicios; 
los pobladores de Tetiz, trabajan por lo general en 
granjas avícolas en el municipio de Hunucmá.

El municipio de Celestún mantiene contacto con 
la REP a través de las casas veraniegas, las cuales 
en su mayoría son de usuarios que radican en Mé-
rida. No existe mayor registro de otras actividades, 
puesto que Celestún cuenta con su propia ANP y 
la accesibilidad al Palmar se complica por la dis-
tancia, además, la principal actividad económica 
en la región es la pesca.

Con esta información se elaboró el mapa de sis-
temas de asentamientos donde se muestran las de-
pendencias y flujos entre las localidades de mayor 
contacto con la REP. Sisal, las Armas y Nohuayún 
dependen de su cabecera municipal, Celestún, 
Kinchil, Tetiz y Hunucmá –todos municipios– 
dependen a su vez de  la ciudad de Mérida a la 
cual le corresponde la posición número uno por 
jerarquía, ( ver mapa Mc_16).
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3.2.6 Distribución de la población 

Con respecto a la información levantada en cam-
po al interior de la REP existen ocho casas perte-
necientes a cazadores de patos localizadas en el 
municipio de Celestún y colindantes con el faro de 
“El Palmar” (Sitio ID 3). Además de estas vivien-
das, no hay registro de otros asentamientos en el 
ANP. Sin embargo, dentro del área de referencia, 
las localidades que mayor uso hacen de la REP son, 
en orden de importancia y por su distancia y acce-
sibilidad, Sisal Puerto (municipio de Hunucmá), 
Nohuayún, Tetiz y Celestún. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 
2010 (INEGI), la población total del área de refe-
rencia corresponde a 38, 273 habitantes, distribui-
da de la siguiente forma (Tabla 3.9). Las localidades 
con el menor número de habitantes, en este caso, 
Nohuayún y Sisal Puerto son las más cercanas a la 
REP, por tanto sus pobladores son quienes obtie-
nen los mayores beneficios del ANP. 

Nombre Entidad

Celestún Cabecera municipal 6,810

Hunucmá Cabecera municipal 24,910

Sisal Puerto Localidad 1,837

Tetiz Cabecera municipal 3,939

Nohuayún Localidad 777

Total 38,273

Población total

Tabla 3.9 Población del área de referencia de la REP.

Fuente: INEGI, 2010.

La tasa de crecimiento medio anual (Tabla 3.10) mues-

tra que Sisal incrementó 1.89 en un lapso de 5 años, 

continúa Celestún con un 0.92 de crecimiento, Hunuc-

má muestra un crecimiento menor a 0.1%, mientras 

el municipio Tetiz y su localidad Nohuayún decrecen.

Tabla 3.10 Tasa de crecimiento medio anual.

Nombre 2000-2005 2005-2010

Celestún 0.63 1.55

Hunucmá 1.49 1.58

Sisal Puerto -0.21 1.68

Tetiz 0.95 0.89

Nohuayún 2.51 1.56
Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI.

Los porcentajes del total de la población con 
respecto a hombres y mujeres (Figura 3.35) de-
muestran que Celestún y Sisal Puerto comparte 
características muy similares donde predominan 
los varones. En el municipio de Tetiz, Hunucmá y 
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Figura 3.35  Relación mujeres y hombres en 2010.
Fuente: INEGI, 2010.

Nohuayún el caso contrario, hay más mujeres que 
hombres, lo cual muy probablemente se debe a la 
migración en busca de empleo.

El porcentaje de personas mayores de cinco años 
que hablan maya y español en Celestún y Sisal os-
cila entre el 5.6%, Hunucmá menos de un 15%, 
Tetiz un 30.9%, sin embargo, casi el 60% de la 
población total en la localidad de Nohuayún habla 
lengua indígena. Esta última  (Nohuayún) mantie-



137

III. Caracterización  de la Reserva Estatal el Palmar

ne un vínculo con la REP a través de prácticas ances-

trales con fuerte carga simbólica.

 Así mismo entre el camino que comunica a No-
huayún con la reserva existen varios sitios arqueo-
lógicos, aunado a su localización –lejana y aislada 
de las grandes urbes- se puede comprender, el 
porqué sus pobladores aún conservan su lengua 
madre en contraste con las demás localidades.
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Figura 3.36  Porcentaje de población hablante de lengua 
indígena mayor de 5 años Fuente: INEGI, 2010.

3.2.7 Servicios e infraestructura 

• Servicios
Los servicios son limitados a las localidades den-
tro del área de referencia, la Tabla 3.11  facilita la 
lectura del porcentaje de viviendas habitadas que 
cuentan con todos los servicios. 

En el servicio de agua entubada Sisal y Celestún 
muestran un porcentaje mayor que Tetiz. En dre-
naje, Sisal obtiene el primer lugar prosigue Celes-
tún y Tetiz con tan solo 39.97%. En este apartado 
es importante señalar que en ninguna de las loca-
lidades existe drenaje, y este opera por medio de 
fosa séptica. Sin embargo, las viviendas aledañas a 
la ciénaga descargan el agua directamente en ella. 

En lo que respecta a la energía eléctrica, todas 
las localidades muestran un porcentaje alto. Sisal 
cuenta con el mayor porcentaje de los tres servi-
cios, continúa Celestún con un 68.3% y Tetiz con 
tan solo 34.04%.

En Sisal, la demanda del servicio de recolección 
de basura es mayor que la oferta. Su causa es que: 
al no ser un servicio otorgado por el Estado, es 
necesario cubrir una cuota mensual por parte de 
la población. 

Tabla 3.11 Servicios públicos de viviendas particulares 
habitadas en porcentaje.

Fuente: INEGI, 2010.

Figura 3.37  Tiradero ilegal (ID 2).

En Agosto y Semana Santa el problema crece ya 
que junto con los turistas llega más basura. En la 
reserva existe registro de un tiradero clandestino 
(referirse al Sitio ID. 2) que en su mayoría alberga: 
botellas y bolsas de plástico, cartuchos, unicel, etc. 

Conjuntamente a lo largo de la playa también 
encontramos basura, en especial plásticos. 
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Tres 
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Celestún 90.7 73.6

Sisal Puerto 94.86 94.45

Tetiz 77.64 39.97
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Figura 3.38  Brechas y veredas en la REP.

• Estructura vial
La vialidad primaria que comunica primordial-
mente con la  REP y es la carretera federal 281 
proveniente de Mérida, la cual bifurca en la ciudad 
de Hunucmá y continúa al Noroeste con Sisal a 
23km. Al Suroeste conecta con las cabeceras mu-
nicipales de Tetiz, Kinchil y Celestún, está última 
es el municipio más alejado a 60 km, continúa 
Kinchil a 14 km y Tetiz a tan solo 8 km. Es una 
carretera pavimentada de dos carriles.

La segunda carretera es Mérida-Celestún Sisal 
y Tetiz, inaugurada en 2012, une a la capital del 
Estado con la localidad de Tetiz de este punto parte 
hacia Celestún o Hunucmá-Sisal. Los autos par-
ticulares realizan mayor uso de la vía, mientras 
que el transporte público tiene como ruta oficial la 
carretera federal 281, aunque probablemente cam-
bia a esta nueva vialidad o se genere esa nueva 
ruta. Por esta carretera se accede a la REP desde 
Celestún. La carretera está pavimentada y cuenta 
con cuatro carriles de Mérida a Hunucmá, en esta 
bifurcación cambia a solo dos carriles. Para acce-
der a la reserva y dentro de ella (sin considerar la 
franja costera) sólo es posible a través de brechas, 
las cuáles dependiendo de la época del año y uso 
son transitables. 

También existen veredas donde el uso se restrin-
ge a la época de secas y se recorren a pie. 

En la ciénaga existen canales los cuáles confor-
man una red vial; éstas vías se despejan cada año 
para poder transitar. En las áreas más transitadas 
están claramente definidos. El medio de transpor-
te en la zona es a través de chalanas.

Figura 3.39  Rutas en chalana dentro en la REP.
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• Señalización
La señalización se confina a la zona costera (pla-
nicie marina) y a menos de 10 km de los accesos 
desde Sisal y Celestún. Los letreros son alusivos a 
que se está dentro de un ANP, otros son de carácter 
indicativo, referente a: zona anidación de tortugas 
marinas, advertencia de cocodrilos, indicaderos 
(sitios de caza) y los límite entre ANP.

Cabe destacar que de los letreros encontrados, 
ninguno muestra un mapa de localización o de la  
reserva en general. Figura 3.40  Señalamientos en el acceso de Sisal.

Figura 3.41  Señalamiento alusivo a toruga marina en duna costera.

Figura 3.42. Señalamiento desde el acceso a Celestún (indicadero y límite entre ANP).
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3.3.8 Actividad económica

En 2010 la Población Económicamente Activa 
(PEA) para Sisal Puerto es de 43.6% sobresalien-
do entre Celestún y Tetiz que no alcanzan el 40%. 
Por otro lado, la localidad con mayor participación 
de las mujeres en la actividad económica es Sisal 
Puerto con 29.7% la más baja se presenta en el 
municipio Celestún con un 20.7% .

Nombre PEA % Hombres % Mujeres %

Celestún 38.9 79.3 20.7

Hunucmá 40.4 70.6 29.4

Sisal Puerto 43.6 70.3 29.7

Tetiz 37.1 71.4 28.6

Nohuayún 34.9 76.8 23.2

Tabla 3.12 Población económicamente activa en por-
centajes.

Fuente: INEGI, 2010.

En el municipio de Celestún, la actividad econó-
mica se ubica en el sector primario y corresponde a 
la pesca; para Hunucmá y Tetiz destacan las activi-
dades terciarias, prosiguen las primarias y por últi-
mo, el sector secundario. Es importante esclarecer 
que la localidad de Sisal y Nohuayún difieren de 
actividad en relación a su municipio (Figura 3.43), 
ya que por la información recabada en campo, se 
conoce que destaca el sector primario, en el caso 
de Sisal correspondiente a la pesca y a Nohuayún 
la agricultura de temporal.

La economía de Celestún y Sisal está basada 
fundamentalmente en la actividad pesquera, sin 
embargo, existen temporadas dónde, ya sea por 
las condiciones climáticas o por la regulación de 
los recursos pesqueros, ésta actividad no es per-
misible; por tanto, los pescadores realizan activi-
dades complementarias como son: extracción de 
sal únicamente en Celestún y guías de actividad 
cinegética, pesca en ciénaga, turismo estacional, 
comercio y servicios en las dos localidades. 

En las encuestas aplicadas en 1991 en las mis-
mas localidades solamente Campeche y Tabas-
co figuraban como lugares de procedencia de 
inmigrantes, mientras que diez años después 
tenemos otros estados como Chiapas, Aguasca-
lientes, Guerrero, Veracruz, Jalisco y San Luis 
Potosí. En términos de migración intraestatal, 
tenemos que por municipios de procedencia de 
inmigrantes en Celestún y Sisal éstos provie-
nen principalmente de la región exhenequene-
ra Dzidzantún, Bucktzotz, Seye, Hocaba, Motul 
(Fraga, 2010:142). 

La tabla 3.13 muestra  información de una en-
cuesta socioeconómica elaborada para 2001  co-
rrespondiente a los puertos de Sisal y Celestún.
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Figura 3.43 Distribución porcentual 
por sector económico. 
Fuente: Elaboración propia con datos 
SEDESOL, 2010.
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Para Sisal, del porcentaje de pescadores sería per-
tinente desglosar el dato en las actividades comple-
mentarias realizadas, cuando no es posible pescar. 
En el caso de Celestún se desconoce la dinámica de 
actividades, pero por la distancia hacia la REP y por 
contar con la Reserva de la Biosfera Ría Celestún 
se puede inferir que el uso se restringe a esta zona. 

Celestún y Sisal poseen aproximadamente 
1,800 lanchas que se desplazan a la pesca diaria 
concentradas fundamentalmente en 10 espe-
cies marinas: pulpo, róbalo, langosta, armado, 
mero, carito, cazón, corvina, chacchi, pargo y 
jaiba. Celestún es la más diversificada en sus 
pesquerías, ya que, Sisal se concentra funda-
mentalmente en tres de estas diez especies 
(pulpo, mero y rubia) (Fraga, 2010: 146).

La relación entre la veda de mero y  los trabajos 
de servicios a  la comunidad (actividad comple-
mentaria) es directa, los pescadores se inscriben 
al programa de empleo temporal que promueve 
CONAPESCA junto con el Gobierno del Estado 
y así, realizan labores de la limpieza de la playa, 
“chaponeo” en calles,  reencarpetamiento asfáltico, 
entre otras actividades, que cubren las necesidades 
próximas de la población. 

Tabla 3.13 Distribución porcentual de la ocupación de 
la población mayor de 12 años por género.

Fuente: Encuestas socioeconómicas, 2001 
apud Fragal, 2010: 47.

El pulpo es otro recurso muy importante, se 
levanta la veda en agosto y hasta mediados de 
diciembre. Los “grupos de pescadores de los mu-
nicipios no costeros, representan un tercio de la 
población total que realiza esta actividad. El volu-
men de captura de mero y pulpo representa cerca 
de 70% del total de la pesca en la costa” (Mungía, 
2010: 112). En temporada de veda de pulpo, los pes-
cadores preparan las herramientas para la próxima 
jornada, es el caso de las jimbas, que son varas de 
caña brava a las cuales le cuelgan hilos, plomadas 
y carnada para atraer al pulpo.

Figura 3.44 Pescadores de Sisal zarpando por la mañana.    

Figura 3.45 Pesca en ciénaga en temporada de nortes.

♂ ♀ ♂ ♀ 
  Pescador 73.83 1.27 58.33 -
  Hogar 0.47 63.29 - 73.2
  Estudiante 5.61 10.55 16.67 16.49
  Fileteadores 0.47 8.44 - -
  Empleados 7.94 8.44 16.67 7.22
  Otras 6.08 3.8 7.41 2.06
  N/A 5.61 4.22 0.93 1.03

Celestún Sisal
Ocupación
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Los pescadores, cuando no realizan esta activi-
dad, sea por veda o por factores climáticos o des-
pués de pescar, se dedican a actividades del sector 
terciario, por ejemplo: transportistas (mototaxis), 
guías turísticos dentro de la REP o realizando al-
gún oficio, también es común que algunos pes-
quen dentro de la ciénaga.

En otro ámbito, las mujeres se dedican, en su 
mayoría a las labores domésticas como la prepa-
ración de alimentos, cuidado de hijos y gente ma-
yor, además del comercio con productos locales: 
preparación y/o limpieza de pescado, elaboración 
de postres y comida, asimismo realizan otros ser-
vicios si se requieren, por ejemplo, el cuidado y 
limpieza de casas veraniegas, aunque esta activi-
dad también la desempeñan los hombres.

3.3.9 Actores sociales: incidencia y participación

• Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambien-
te del Gobierno del Estado de Yucatán (SEDUMA)

En el contexto de la REP, la SEDUMA es el pri-
mer actor y autoridad responsable encargada de la 
administración y gestión de la reserva, además de 
establecer, dar seguimiento y regular a los actores 
que operan en dicha área.

Su labor es variada, por un lado, realizan trabajo 
de gabinete: actualizaciones al Programa de Mane-
jo cada 5 años de acuerdo a ley; establecen la tem-
porada de actividad cinegética a través de decretos 
oficiales anuales; llevan el control de los reportes 
mensuales de los guardaparques y de las inves-
tigaciones realizadas dentro de la REP y realizan 
festivales de concientización en temas de conser-
vación del medio ambiente; entre otras actividades 
destinadas a la conservación de la naturaleza.

 • Guardaparques
Los encargados de salvaguardar las reservas estata-
les de El Palmar y Ciénagas y Manglares de la Costa 
Norte de Yucatán son los guardaparques. 
Éstas ANP junto con la Reserva de la Biósfera Ría 
Celestún comparten personal. Para la REP existen 

tres personas principalmente encargadas de la vi-
gilancia, monitoreo y contacto con la SEDUMA, 
que es la institución encargada de la gestión de las 
ANP. Las tareas que llevan a cabo, son:

• Recorridos de vigilancia: uno de los guar-
daparques señala que los recorridos de vi-
gilancia duran tres horas como máximo, 
utilizan cuatrimotos para transportarse, la 
actividad se realiza periódicamente y varían 
según la temporada. 

• Control del turismo cinegético: cuentan con 
dos puestos de vigilancia y control, uno por 
cada reserva estatal, aquí realizan el conteo de 
los cintillos de las aves cazadas, verifican los 
permisos de los cazadores y se aseguran que 
salgan a tiempo (antes de medio día).

• Monitoreo de la tortugas: encargados del mo-
nitoreo y registro de anidación de tortugas 
marinas. Si el guardaparque observa que el 
nido corre peligro, transporta  los huevos de 
éstas tortugas al corral de incubación locali-
zado en Sisal, por otro lado, si el nido está 
seguro únicamente registran su localización 
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Figura 3.46 Guardaparques registrando el número de 
patos cazados.

con gps y las condiciones del nido. Cuando 
los huevos de tortuga eclosionan, a veces se 
invita a la población a liberar tortugas.

En general, los guardaparques fungen como educa-
dores ambientales dentro de su localidad puesto que 
imparten talleres en materia ambiental y comparten 
su conocimiento de la región (ver mapa Mc_17). 

• Guarda faros

Existen dos guarda faros que resguardan el Faro de 
El Palmar (Sitio ID.3 Tabla 3.6). Sus actividades son 
el mantenimiento del foco y las instalaciones del 
faro. Sin embargo, ya que el faro pertenece a la fe-
deración y su relación con la reserva es mínima, de-
bido a sus funciones hacia la navegación marítima.  

• Guías cinegéticos
Cuenta el señor Jesús Hernández, guía cinegético 
desde hace más de 45 años, que a mediados del 
siglo XIX los hermanos Roche, dueños de las sa-
lineras, fueron invitados por los compradores de 
sal a la cacería de patos en Estados Unidos. Estos 

Figura 3.47 Faro el Palmar.

hermanos, al ver que la ciénaga es apta para reali-
zar esta actividad, invitaron a sus connacionales a 
participar de lado mexicano. Sin embargo, como el 
acceso dentro de la ciénaga es a través de chalanas 
requerían la contratación de guías (pescadores) que 
los transportaran dentro del área para no extraviarse 
y verificar desde días antes la localización de las aves.
En época de Nortes los pescadores-cazadores no 
pueden salir a pescar por el “mal tiempo” por tan-
to, iban al “monte” a cazar: patos, venados, jalep 
(tepezcuincle), faisán, entre otras especies. Cuan-
do llega la actividad cinegética, principalmente a 
Sisal y posteriormente a Celestún, los pescadores-ca-
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de patos, así sabrán por donde andarán los patos, 
(Figura 3.48); si aumenta el nivel de la ciénaga, 
entonces el pasto se encuentra hacia la Sabana, tam-

bién es necesario conocer la accesibilidad del sitio y la 

experiencia del cazador. Jesús Hernández comenta lo 

siguiente:

...en sitios como Ixlabarco, Chan Pol Ac, Chan 
Cahuich (Petén), Bass, se sale más rápido, pues-
to que son lugares abiertos, y el Pic (sitio con 
campo de visión para tirar de 100m o más) pue-
den estar entre 5 o 10 grupos de cazadores sin 
molestarse.

La Figura 3.49 es un esquema de la zona de caza 

Figura 3.48 Guía cinegético inspeccionando indicaderos.

de acuerdo a la interpretación de la explicación y 
narración de Juan Hernández, la escala se estable-
ce según lo dicho por el guía, sin embargo, lo más 
probable es que esos 100 m sean más de 500 m.
A partir de este relato existen más de 80 guías quie-
nes cuentan con amplio conocimiento del sitio ya 
que son las personas que visitan con mayor fre-
cuencia la REP y por tanto reconocen los lugares ap-
tos para la caza, también cazan para autoconsumo y 
realizan actividades como “ir al monte”, recordan-
do las épocas pasadas con sus padres y abuelos, fue-
ron los encargados de transmitir los conocimientos 
necesarios de la región (ver mapa Mc_18).

camino de carreta

tsu’uy manglar

costa

ciénaga

sabana

Pec

0        30    50           100m

Pic

Figura 3.49 Croquis de interpretación del área de caza, 
de acuerdo a Juan Hernández.

Figura 3.50 Juan H. Dibujando sitio de caza.

zadores prestaban sus servicios como guías, pues-
to que conocían el área, además de que la paga y las 
propinas eran en dólares, por tanto el éxito era ro-
tundo. No solo los pescadores fueron beneficiados 
sino también las personas que ofrecían servicios 
como: restauranteros, transportistas y prestadores 
de casas para pernoctar. 
El trabajo de los guías consiste en identificar las zo-
nas donde se encuentra la semilla del pasto mula-
to (macroalga marina) que comen ciertas especies 
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• Cazadores de Patos 

La cacería de patos ha sido históricamente la 
actividad económica más importante que se ha 
ejercido dentro de la Reserva, siendo los pobla-
dores de Sisal quienes han aportado principal-
mente el servicio de guías de caza. La rentabi-
lidad ha decaído en los últimos años debido a 
diversos factores, sin embargo esta actividad si-
gue siendo un aporte significativo de beneficios 
económicos en la región. Afortunadamente, la 
actividad cinegética en la Reserva y su área de 
influencia ha sido motivo de varios estudios de 
diagnóstico y planeación (SECOL, 2006:76).

Uno de estos estudios, es presentado por la SE-
COL en 2007 es denominado “México: Aves Acuá-
ticas Migratorios” cabe resaltar que es el mismo 
año en que se publica el PM de la REP.

 En este documento se realizan un informe-diag-
nóstico del actividad cinegética dentro de la UMA 
y su extensión en un periodo de seis años, con mo-
nitoreo de 2001-2007. Gracias a esta información 
se obtienen datos relevantes para la identificación 
de los indicaderos que presenta mayor uso (en re-
lación al número de postas encontradas). Además 
de la relación entre el número de aves registradas 
y la presión cinegética estimada (Figura 3.51).

También menciona las especies permisibles para 
su aprovechamiento, la especie más común entre 
cazadores, así como la distribución de el alimento 
de éstas aves. 

El hábitat de las aves acuáticas migratorias en 
el estado de Yucatán está conformado principal-
mente por lagunas costeras localmente conoci-
das como rías y ciénagas en las cuales se presen-
tan las diferentes comunidades de manglar. Los 
procesos de aporte de agua dulce y salada, au-
nado a los rangos de marea, la suave pendiente 
de la extensa plataforma continental, así como 
a los vientos casi unidireccionales que acompa-
ñan a los “Nortes”, favorecen la inundación de 
estos sistemas durante el otoño y el invierno con 
aguas salobres que propician el crecimiento de 
pasto mulato (Chara fibrosa) y pasto bayal (Ru-
ppia maritima), ambas alimento fundamental 
para las aves acuáticas que llegan a la zona du-
rante el invierno boreal (Alonzo, 1999). 

 La SEDUMA regula  la actividad cinegética, para 
lo cual cuenta con disposiciones que publica cada 
año estableciendo entre otras actividades, el inicio 
y término de la temporada, el número de aves per-
misibles para cada temporada, las cuotas por cinti-
llos, en general el registro y control de la actividad.
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Figura 3.51 Aves aprovechadas 
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Tomado de: DUMAC, 2007.
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En Sisal, cacería de élite (Milenio, 2013).
La temporada de patos abarca del 7 de diciembre al 30 de marzo; las presas son los ‘Bluewing’.

una mejor visión de campo, además, sentar los 
señuelos, por lo general, patos de plástico.

Conforme amanece los cazadores empiezan a 
sonar su “llamada” o silbatina de pato y de esta 
forma llegan las primeras aves.

El calibre permitido de las escopetas es de 12 o 
16. El precio de cada cartucho especial para este 
tipo de batida cuesta de 180 a 200 pesos.

Sin embargo, como todo, tiene sus días buenos 
o malos, puesto que también hay un límite de 
especies para matar.

La caza puede ser de mañana o de tarde.

El horario idóneo es de 7 a 10 de la mañana, ya 
que a esa hora, según los expertos cazadores, 
es cuando bajan los patos, también conocidos 
en maya como “chichitos”, salen a comer algas 
y crustáceos.

Al término de la jornada, los cazadores deben 
recoger las presas y todas las cosas que llevaron.

Al salir de la reserva tiene como punto de revi-
sión obligatorio la caseta de inspección, donde 
personal de la SEDUMA revisa la carga y que 
sólo lleven los patos autorizados.

Como señala la noticia, esta actividad es cara y 
está dirigida a un sector de la población con in-
gresos altos. Actualmente los cazadores son en su 
mayoría de nacionalidad mexicana, quienes por lo 
regular visitan la REP en fines de semana durante 
de la temporada de nortes. Cabe señalar que mu-
cho de ellos cuentan con casa en Sisal o Celestún 
donde preparan lo necesario para la actividad. 

Para el periodo 2013-2014 la temporada abrió del 
29 de Noviembre de 2013 al 23 de marzo de 2014; 
sin embargo, se extendió hasta el 16 de Abril pues-
to que la tasa autorizada aún no se completaba.
Figura 3.51 Cazador en acción, imagen tomada del 
restaurante La palapa de Soco en Sisal.

Hunucmá, Yuc.- Una de las cacerías permitidas 
en el puerto de Sisal, comisaria de Hunucmá, 
y que atrae a cientos de cazadores de Mérida, 
Cancún, y en menor grado de otros estados del 
país, es la de patos.

Hay que aclarar que no a cualquier pato se le 
puede disparar sino únicamente a los Blue wing 
o “pato de alas azules”, los más abundantes en 
la zona.

Dicha ave viaja desde los Grandes Lagos de Esta-
dos Unidos y parte de Canadá hasta Yucatán.  La 
temporada de caza abarca del 7 de diciembre al 
30 de marzo, y comprende 114 días en los que 
los patos son asediados por acechadores camu-
flados que llegan a esta reserva de humedales, 
especialmente, por el hábitat de aves acuáticas 
que forma parte de la Reserva Estatal “El Pal-
mar”.

Desde muy temprano los cazadores preparan 
todos los pertrechos para la persecución, cuyo 
permiso asciende a 4 mil pesos.

La madrugada es el mejor momento para co-
menzar a moverse en un bote verde y buscar 
un espacio abierto entre el mangle para tener 
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 Conceptos 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07

 Total de cazadores con permiso 164 174 156 197 168 161

 Cazadores mexicanos 140 144 152 192 144 151

 Cazadores extranjeros 24 30 4 5 24 10

 Número de especies autorizadas 4 5 4 4 5 4

 Tasa autorizada de aprovechamiento de aves 32,812 24,000 15,750 25,020 14,985 22,500

 Total de cintillos vendidos 168 400 319 241 374 307

 Total de aves autorizadas por cintillo 60 60 40 45 45 45

 Aves cosechadas registradas a 3,374 454 542 3,265 3341 2378

 Estimado de aves aprovechadas 8,800 3,024 6,240 16,250 16,985 19,527

 Presión cinegética estimada 11,704 4,314 8,299 21,213 22,471 25,971

 Organizaciones participantes 6 7 6 6 6 6

 Prestadores de serv. cinegéticos registrados 2 3 2 2 2 4

 Clubes de cacería participantes 4 4 4 4 4 4

 Municipios involucrados 7 9 2 9 8 8

 Personal asignado* 9 10 12 11 6 6

 Ingresos por cuota de conservación (pesos)** $142,504 $98,775 $85,140 $111,133 $135,600 $109,886

**Recursos depositados en la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Yucatán.

*Varía de acuedo a la disponibilidad del personal técnico contratado y de voluntarios.

a Aves en porsesión del cazador al momento de la inspección.

Figura 3.52  Al término de la jornada el cazador capturó 140 patos cerceta alas azules  (Anas discors).

Tabla 3.14 Sinopsis de los resultado obtenidos en el aprovechamiento 
de aves acuáticas migratoria durante el periodo 2001-2007.

Tomado de: DUMAC, 2007



152

Plan de Manejo Paisajístico Reserva Estatal El Palmar, Yucatán  

• Pobladores de Nohuayún y Tetiz

En el apartado de prácticas religiosas y civiles los 
pobladores de Nohuayún (principalmente) visitan 
un sito en particular; en cual realizan diversas ac-
tividades. Es el cenote Noh Dzonot con aproxima-
damente más 50 metros de radio, dónde es posible 
observar con facilidad diversidad de especies de 
flora y fauna como son: monos aulladores, coco-
drilos, serpientes de agua, aves, árboles de más de 
30 metros de altura, etc. En este apartado, destacan 
las actividades realizadas por los usuarios.

Figura 3.53  Niño con ave recién cazada por él.

Figura 3.54  Niña pescando.
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Figura 3.55  Preparación de alimentos.

Figura 3.56  Preparación de ofrenda, corteza de árbol de chicle rasgada, anteriormente extraían el producto.
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• Cazadores locales

Rumbo al cenote Noh Dzonot, encontramos ca-
zadores de la región que pernoctaban o caminaban 
en busca de venados y jabín. El guía comenta “los 
cazadores trepan a los árboles cercanos a un pozo 
de agua,  ponen su hamaca en lo alto y esperan a 
que un venado llegue a tomar agua, es ahí cuando 
disparan”, estos viajan solos o en parejas y para 
acceder utilizan motocicletas la actividad requiere 
de dos días completos.

De esta actividad se desconoce si la SEDUMA 
tenga registro y no existe mayor información. En 
las localidades se sabe quién se dedica a la caza 
no regulada y los problemas legales que implica 
extraer especies de flora y fauna no consideradas 
dentro del PM vigente.

Figura 3.56  Refugio de cazador.

Figura 3.57  Cazador local.

 Si bien la mayoría aparentemente es para auto-
consumo no se descarta la posibilidad de tráfico 
de especies, varias de ella bajo algún esquema de 
protección de acuerdo a la (Norma Oficial Mexi-
cana 059).
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Los tres mapas anteriores muestran el uso que 
hacen los diferentes usuarios de la REP, de acuer-
do a la temporada del año. 

El mapa Mc_17 pertenece a la temporada de llu-
vias (julio, agosto y septiembre) donde la principal 
actividad es el monitoreo y vigilancia de las tortu-
gas marinas que llegan a desovar, por parte de los 
guarda parques de la SEDUMA; los demás usua-
rios restringe su actividad por la accesibilidad, 
debido a que las brechas y veredas se encuentra 
estacionalmente inundadas. 

En temporada de nortes (octubre, noviembre, di-
ciembre, enero y febrero) se observa la UMA y los 
indicaderos utilizados por guías y cazadores cine-
géticos, el guarda parque registra y lleva el control 
del número de aves cazadas. Por la condiciones 
climáticas características de esta temporada los 
pescadores muchas veces no pueden salir a alta-
mar, así que algunos pescan dentro de la ciénaga, 
ver mapa Mc_18.

En época de secas (marzo, abril, mayo y junio) 
destacan los pobladores locales, en la costa los usua-
rios son los pobladores de Sisal que visitan sitios 
que ellos consideran de recreación y/o simbólicos, 
sucede algo similar con los usuarios que llegan 
desde Nohuayún o Tetiz a Noh Dzonot. También 
es la época idónea para los cazadores locales, en 
el mapa con clave Mc_19 se observan las veredas 
posiblemente utilizadas por estos usuarios. 

3.3.10 Unidades sociales

En el medio biofísico, las unidades ambientales 
fue la herramienta para caracterizar áreas hetero-
géneas y homogéneas de acuerdo a los componen-
tes de este medio. En el medio social ocurre algo 
similar, ya que es posible definir áreas de acuerdo 
a las actividades antrópicas identificadas y docu-
mentadas. 

La selección de los componentes sociales varía 
según el objetivo del proyecto. Para este caso los 
componentes que integran las unidades sociales 
son: a) la temporada. Este componente es deter-
minante para poder realizar cualquier actividad. 
b) el registro de los sitios históricos y actuales. En 
la reserva con este elemento fue posible definir 
áreas de acuerdo al proceso de ocupación a través 
del tiempo. c) estructura vial. Es importante para 
definir la accesibilidad. d) las actividades desarro-
lladas por la diversidad de actores sociales y las 
práctica religiosas y civiles asociadas con la REP 
y e) la tenencia de la tierra. Por la delimitación 
preestablecida (UMA, ejidos, propiedad federal 
y privada).  A través de la Tabla 3.15 y los mapas 
elaborados para este medio fue posible definir zo-
nas de acuerdo a los componentes previamente 
seleccionados y obtener como resultado el mapa 
de unidades sociales, ver mapa Mc_20.

Las unidades identificadas se utilizan mayorita-
riamente en época de secas, prosigue nortes y llu-
vias. Para acceder a la reserva se utilizan principal-
mente las brechas seguido de las rutas por mar, y 
ciénaga que se localizan en las unidades contiguas 
al mar. La accesibilidad tierra adentro sólo es posi-
ble por brecha y vereda. En términos generales, la 
costa presenta la mayor accesibilidad, las brechas 
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paralelas a la línea de costa son utilizadas princi-
palmente en temporada de secas y nortes.

En época prehispánica la unidad Kaxek registró 
mayor uso, siguiéndole la unidad Noh Dzonot. Del 
siglo XVIII a mediados del siglo XIX los cartógra-
fos refieren únicamente el sitio de Punta Piedra. 
En el siglo XX la unidad histórica presenta el ma-
yor número de sitos registraros, continúa la uni-
dad Celestún y  Sisal con 6 sitios prosigue la Pol 
Ac con 5 sitios registrados, la unidad Naular con-
tienen el menor número de sitios, mientras que 
la unidad Noh Dzonot no presenta. Es importante 
señalar que al georeferenciar los mapas históricos 
existe un grado de error alto, por tanto algunos 
sitios con el mismo nombre varían de unidad, esto 
se debe a la proyección utilizada en los mapas o 
bien a cuestiones del levantamiento en campo de 
las fuentes citadas.

Con respecto a las actividades desarrolladas, es 
de considerar la diversidad de éstas en la costa re-
lacionadas directamente con las tres temporadas. 

Todas las actividades utilizan cuatro unidades 
aunque son variadas. La actividad que mayor es-
pecificidad tiene es el esparcimiento y se desarrolla 
en las unidades Celestún y Sisal, que son las de 
contacto inmediato con los asentamientos huma-
nos. Las unidades Noh Dzonot y Kaxek presentan 
una actividad en común, la cacería ilegal que está 
en el rubro de actividad de la tabla 22, sin embargo, 
la ocupación histórica incide en esta última uni-
dad puesto que aquí se registra el mayor número 
de sitios históricos y arqueológicos. En la unidad 
Noh Dzonot se realizan ciertos rituales anuales, 
también existe registro de cazadores sin permiso 
que actúan en éstas unidades, además de contar 
con poca vigilancia debido a su accesibilidad.

Tabla 3.15 Matriz de unidades sociales.
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 La vigilancia y la actividad cinegética se restringe 
a la franja costera abarcando las unidades Celes-
tún, Pol Ac, Naular y Sisal. 

La unidad Celestún y de Sisal contienen áreas con 

propiedad privada, la Unidad de Manejo y Aprovecha-

miento de la Vida Silvestre (UMA) abarcan las unidades 

de Celestún, Pol Ac y Naular, la unidad de Sisal pertene-

ce al área de exclusión de la UMA, por tanto no debería 

existir actividad cinegética en ésta área, aunque sí se 

reportan registros de su práctica en esta zona. 

La unidad Celestún presenta actividades en tempo-

rada de nortes, es la segunda unidad con más número 

de sitios históricos registrados, sin embargo, del siglo 

XVIII al XIX no existe registro alguno del área. La prin-

cipal actividad es turismo cinegético, también es la zona 

donde existe propiedad privada y construcción de casas 

veraniegas además de pertenecer a la UMA. Su accesi-

bilidad se facilita por Celestún. 

La unidad Pol Ac tiene presencia en todas las tem-

poradas, es la primera con el mayor número de sitios 

registrados actualmente, aunque a partir del siglo XX se 

registran uno o dos sitios (Punta). En esta unidad existe 

mayor diversidad de actividades: cinegética, vigilancia, 

pesca, recolección. Esta unidad es de uso local por los 

pobladores de Sisal, quienes identifican más indica-

deros de los establecidos por SEDUMA, por ejemplo 

de Oeste a Este (San Sayula, Florero, Estrella, Ciricote, 

Mensura, Florecente, Canastauché y Rosca);  pertenece 

a la UMA y su accesibilidad es por brechas paralelas a 

la línea de costa; el nombre de la unidad se retoma del 

cenote que es visitado en época de secas.

La unidad Naular se utiliza por lo regular en lluvias y 

nortes, sólo presenta un sitio en el siglo XX. Los sitios 

actuales son indicaderos, donde también hay vigilancia 

en temporada de lluvias (cuando llegan las tortugas), 

es probable que exista recolección y caza no registrada, 

además de ser parte de la UMA. Destaca por la tortuga 

carey que llega a desovar.

La unidad Sisal tiene mayor presencia en nortes y 

secas, si bien sólo presenta de uno a cuatro sitios a lo 

largo del tiempo, uno de éstos es constante (Punta Pie-

dra); por otro lado, cuenta con la mejor accesibilidad y 

por tanto se realizan todas las actividades destacando 

el esparcimiento y la pesca. Por colindar con Sisal se 

excluye esta área de la cacería, además de ser la unidad 

más visitada presenta varios señalamientos alusivos a 

que se está dentro de un ANP.

La unidad Noh Dzonot solo es accesible por vereda 

y únicamente es posible acceder en época de secas, 

registra dos sitios prehispánicos y sus actividades son 

de carácter religioso, de caza y recolección, podríamos 

decir es que la unidad con mayor simbolismo para los 

habitantes de Tetiz y Nohuayún. 

En la unidad Kaxek el uso es en temporada de secas y 

sus usuarios son los cazadores no registrados, presenta 

ocupación desde época prehispánica y principios del si-

glo XX con la extracción del palo de tinte. Cuenta con el 

mayor número de sitios históricos, además existía una 

ruta que comunicaba los asentamiento de esta región, 

dentro de ella abundan las veredas relictos del siglo pa-

sado. Actualmente el sitio con mayor significado entre 

la población local es Kaxek por su ocupación a través 

del tiempo.

La posibilidad de correlacionar mediante un análisis 

de traslapamiento los componentes del medio social, 

concluye con las siguientes premisas.

Antes de la llegada de los Españoles, la ocupación pre-

dominaba al Sur de la Reserva; después de la conquista, 

Punta Piedra aparece constantemente. En el siglo XX 

existe registro, en por lo menos tres fuentes, de la exis-

tencia de una ruta que comunicaba los poblados desde 
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la localidad de Las Armas hasta Tetiz, actualmente 
quedan vestigios de este camino que es probable 
ocupen los cazadores furtivos ya que coincide con 
algunas brechas y veredas actuales. 

A principios del siglo XX es perceptible que el 
área que ocupa la REP actualmente,  pertenecía 
a la federación, este hecho se modificó y ahora se 
observa que los ejidos no se traslapan entre ellos 
ni con la reserva, evitando problemas por tenencia 
de la tierra.

La temporalidad limita claramente las activida-
des a realizar, así como los usuarios que participan 
en dichas actividades al interior de la REP. Pode-
mos asociar la época de lluvias a los pescadores y 
el contacto con la reserva es mínimo de no ser por 
los guardaparques que monitorean a las tortugas.

 El uso en época de lluvias se restringe por el 
agua, debido a la inundación de las brechas. 

Por otro lado, cuando llegan los nortes los usua-
rios son cazadores de patos que viajan desde Mé-
rida en busca de sitios previamente visitados por 
los guías de patos que contraten para la actividad 
cinegética, por último la temporada de secas se 
asocia a pobladores locales, es recreativa y simbó-
lica, visitando por lo regular cenotes, que en otra 
época no es posible acceder. Actualmente las gene-
raciones han perdido la tradición de “ir al monte”, 
que es muy probable que esta tradición se pierda 
por la falta de interés. La cacería de venado y jabín 
se asociada a la temporada de secas.

De los 42 sitios registrados, 38 se encuentran a 
lo largo de la franja costera asociados a los sitios 
de caza o Puntas como referencia en la navegación 
marítima; y solo cuatro: Noh Dzonot, Cauich, Pol 
Ac y Petén Pila, corresponden a cenotes (sitios de 
tradición, excepto Petén Pila) que se encuentra en 
un área con accesibilidad complicada y limitada a 
la temporada de secas.



163

III. Caracterización  de la Reserva Estatal el Palmar

3.3 MEDIO ESTÉTICO-PERCEPTUAL 

La última caracterización del sistema paisaje co-
rresponde a una valoración subjetiva y reconocida 
parcialmente por disciplinas afines a los estudios 
paisajísticos,

  … se ha comprobado que otros aspectos so-
ciales como la realización artística y espiritual, 
la recreación y el desarrollo intelectual influyen 
sobre el sentimiento de pertenencia y las formas 
de apropiación del suelo, por lo cual el paisaje 
debe ser evaluado en el contexto de las socieda-
des que lo poseen (García, et al. 2005: 79). 

En este sentido y de acuerdo a la metodología 
expuesta en el primer capítulo, se abordan dos ca-
racterizaciones: la primera y de mayor vinculación 
con la región corresponde a los paisaje identifica-
dos por la población local que recoge vivencias y 
experiencias para posteriormente transmitirlas a 
otras generaciones; la segunda es una aportación 
individual con un lenguaje formal de los compo-
nentes característicos de este medio y en relación 
a los paisajes colectivos identificados previamente.

3.3.1 Paisajes colectivos

En el ámbito colectivo, se retoman los paisajes que 
reconocen usuarios clave dentro de la REP, entre 
ellos guardaparques, guías de pateros y/o cazado-
res locales, que gracias a su conocimiento espacial 
identifican seis paisajes vinculados sustancialmen-
te con el medio biofísico, los cuales retoman los 
nombres de este medio en relación a los elementos 

de mayor visualización dentro de la reserva.

 … Y tenemos diferentes tipos de vegetación 
de acuerdo a lo que es el terreno, entonces 
encontramos la costa, la ciénaga, el tsu’uy4 
manglar, los petenes, la sabana y el tzek’el5  
‘de la piedra pa’ dentro (Hernández, J). 

A continuación se hace una descripción de los 
paisajes colectivos identificados de acuerdo a las 
temporadas, junto a una parte del componente 
perceptual individual.

• Costa
La costa se caracteriza por su dinamismo y por ser 
la transición hacia ambientes terrestres, es la uni-
dad ambiental identificada como planicie marina. 

En temporada de secas y nortes es posible tran-
sitar a través de una brecha que corre en paralelo 
a litoral. No sucede lo mismo en temporada de 
lluvias cuando los caminos se inundad  y es posible 
que los vehículos queden atascados, optando por el 
transporte en lancha.Además los mosquitos y cha-
quistes aparecen en forma de plaga molestando a 
los usuarios aún si estos cuentan con vestimenta 
completa, la humedad que se percibe en el am-
biente puede resultar bochornosa. 

En temporada de nortes con las corrientes ma-
rinas aparece el sargazo a lo largo de toda la costa, 
con el olor característico de ésta alga. Si bien no es 
perjudicial para el ser humano, la sensación que 
produce al estar en contacto con ella en el mar, 

4 Tsu’uy.- sus. Cosa enredada ‘como los cabellos’ (Gómez, 2009: 178); se desconoce sí este sea el término correcto, 
porque, los usuarios sólo lo identifican fonéticamente y lo relacionan con algo que no crece, que está chico, aunque 
diccionarios mayas no refieren término alguno con ésta fonética.
5 Tsek’el.- sus. Suelo pedregoso (Gómez, 2009: 177).
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puede resultar desagradable al ser gelatinosa. No 
obstante, es la temporada ideal para observar el 
transitar de las aves acuáticas migratorias al ama-
necer o por la tarde, además los vientos refrescan 
la estancia y alejan a los insectos no deseados (Fi-
gura 3.58). 

En la temporada de secas, la refracción de la luz 
en el mar puede incomodar la visión, a igual que 
las alta temperaturas, que como máximas son ma-
yores a 30º dificultando cualquier actividad.

• Ciénaga
En la ciénaga las temporadas son muy marcadas, 
la unidad ambiental que le corresponde es parte 
de la planicie fluvio marina. 

En época de secas de acuerdo al área que se visita, 
puede estar completamente seca o parcialmente 
inundada, en esta temporada el uso más común es 
de tránsito hacia los petenes (Figura 3.59). 

Con la llegada de las lluvias, al igual que en la 
costa, el acceso se dificulta con tramos de brecha 
encharcados puesto que el camino es el mismo; 

los insectos continúan acompañando cualquier 
recorrido devorando a los viajeros con tendencia 
hacia los primerizos en el hábitat; la vegetación 
de manglar obstruye los canales trazados en años 
anteriores, con estas condiciones no es común en-
contrar visitantes, aunque abundan diversidad de 
aves (Figura 3.60). 

La temporada ideal de visita son los nortes, 
cuando los vientos refrescan al usuario; antes del 
amanecer comienzan los graznidos de las aves 
que emprenden el vuelo hacia el Este, un olor a 
materia orgánica en descomposición aflora con el 
movimiento del remo en el agua, de tonos rojizos 
a marrones. Se sabe que hay cazadores por el sonar 
de los disparos, que espaciados entre sí son cons-
tantes antes del medio día, que es cuando deben 
abandonar los indicaderos. El tránsito dentro de la 
ciénaga transcurre entre planos abiertos y túneles 
de mangle que proveen de la sombra tan anhelada 
en ese instante.

En la figura 3.59 y 3.60 es evitente el contraste de 
las temporadas en el mismo sitio ID 9 El Ganso. 

Figura 3.58  Vista panorámica de la costa en temporada de nortes.
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Figura 3.59  Ciénaga temporada de secas. Tomado de: Chablé (2005-2007).

Figura 3.60  Ciénaga temporada de lluvias. Tomado de: Chablé (2005-2007).
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• Tsu’uy manglar 
Este paisaje es alusivo a la comunidad de manglar 
achaparrado descrita por Durán (2002), inmerso 
en la planicie fluvio marina con alturas de no más 
de 2 m se alza como un muro impenetrable de 
raíces áreas acompañadas de lodo duro. Los maci-
zos de manglar son extremadamente densos que 
únicamente al romperlos es posible acceder. Es 
un área inhóspita donde es fácil perderse, incluso 
entre los usuarios locales con mayor experiencia. 
Sólo en la temporada de secas y en zonas muy 
específicas se penetra, cuando funge de tránsito 
hacia los petenes o sabana.

!

 

Figura 3.62  Tsu’uy manglar. Tomado de: CONABIO-SEMAR, (2008).
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• Petenes
Los Petenes están asociados a la expresión mor-

fológica más reciente del karst (azonal) los usua-
rios locales que visitan estos sitios lo llaman ir al 
monte como también sugieren especialistas.

Uno, al verlos, pensaría que hay alguna coli-
na o una elevación del terreno que sobresale 
ligeramente del agua donde la vegetación 
es más verde y los árboles son más altos. 
Sin embargo, no es así y la explicación es 
otra: mientras la mayor parte de la lagu-
na contiene agua con salinidad elevada, 
en los petenes asciende agua dulce desde 
el acuífero  confinado, lo cual propicia el 
crecimiento  de especies vegetales propias 
del agua dulce, que generalmente son más 
grandes y más frondosas. El contraste de los 
árboles y las plantas de los petenes con la 

vegetación que bordea el resto de la laguna, 
menos exuberante, hace que parezcan islas. 
(Salles, 2013).

La única temporada en la cual se frecuentan 
estos sitios es la época de secas, restringida bá-
sicamente por la accesibilidad a los sitios, puesto 
que al estar entre los demás paisajes es necesario 
caminar largas distancias (variables de acuerdo al 
peten) para llegar al sitio. En el cual se recrea un 
espacio contenido por el dosel de la vegetación, 
creando un microclima húmedo y fresco donde 
es notoria y contrastante la biodiversidad de flora 
y fauna. Es esencial mencionar que en la escala 
de trabajo definida (1:250,000), los petenes son 
representados gráficamente de manera puntal y 
no areal como los otros paisajes.

Figura 3.62  Cenote Noh Dzonot ID. 39.
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• Sabana
El paisaje de sabana lo caracterizan los pastos, se 
atribuye a la comunidad vegetal de pastizal inunda-
ble que, -como lo expresa su calificativo-, en todas 
las temporadas se mantiene inundado. Inmerso 
en la planicie fluvio marina, es la zona de transi-
ción hacia suelos donde el karst queda expuesto. 

Existen dos temporadas de uso, la primera se 
asocia a la actividad cinegética en la temporada de 
nortes, donde algunas especies de aves acuáticas 
encuentran su alimento en la zona.

 La temporada de secas recibe mas usuarios, 
donde, si bien es inevitable enlodarse y transitar 
por éstas áreas, el nivel del agua no sobrepasa un 
metro de altura.

 Es un ambiente complicado por la accesibilidad, 
donde es común encontrar huellas de mamíferos 
(jabín y venado). Los sonidos provienen principal-
mente de toda clase de insectos -abundantes entre 
los altos pastos y la vegetación entremezclada de 
manglar y selva baja inundable-. 

Figura 3.63  Sabana temporada de secas. Tomado de: Chablé (2005-2007).



169

III. Caracterización  de la Reserva Estatal el Palmar

• Tzek’el
Tzek’el es de acuerdo a Bautista y colaboradores 

(2005) el nombre maya para el tipo de suelo lep-
tosol lítico en el que predomina los afloramientos 
de la roca. Este paisaje representa a la planicie es-
tructural kárstica asociada a la selva baja inundable 
y selva baja caducifolia. 

La temporada de secas es ideal para visitarla, pues-
to como lo constatan otros paisajes, la accesibilidad 
es relativamente más fácil. No obstante, hace de-
masiado calor (a medio día alcanza temperaturas 

Figura 3.64  Tzek’el temporada de secas.

superiores a las 30º centígrados), los arboles han 
perdido parte del follaje, quedando expuestas las 
ramas, con las cuales es muy probable arañarse. 

El cambio es drástico, se camina más rápido que 
en el tsu’uy manglar y la sabana, los árboles son 
delgados y retorcidos de copas aparentemente pla-
nas, si se observa con detenimiento encontramos 
epífitas entre aquellos árboles cercanos a zonas 
húmedas. 
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3.3.2 Valoración individual

Los paisajes colectivos expuestos previamente 
guíaron la valoración propia desde la arquitectura 
de paisaje, sobra decir que esta va de acuerdo a la 
experiencia del profesionista. 

El propósito de esta valoración es contribuir con 
el registro de las cualidades estéticas y perceptua-
les de la reserva que no son tangibles con el trabajo 
en gabinete. Dada la extensión de la reserva fue 
necesario establecer seis puntos de registro con 
la finalidad de ampliar la información obtenida a 
través de entrevistas a usuarios locales. Para este 
ejercicio se realizaron fichas perceptuales (ver 
Anexo 3) con los puntos de observación, el tipo de 
paisaje colectivo, el sitio de referencia ID, la fecha 
de elaboración y la temporada correspondiente.

Esta evaluación comienza con observar los ele-
mentos dominantes en el paisaje, tales como la 
cobertura vegetal, la hidrología, la accesibilidad, 
las construcciones y los usos atribuidos, continúa 
con una breve descripción del paisaje a analizar, 
así como de las características que lo distinguen.

La valoración de la configuración escénica co-
mienza con identificar la escala del observador, el 
tipo de visual en relación a la escala antes mencio-
nada, otro aspecto son los planos que se presentan, 
prosigué la textura determinada por la cobertura 
vegetal, el agua, los suelos, caminos, etc. La com-
plejidad del paisaje hace referencia a la facilidad 
en leer e interpretar (¿cómo funciona un paisaje?) 
así como a indentificar  las transiciones existentes. 
El color corresponde a aquel que predomina en la 
escena y por último, el balance y la tipología refe-
rentes a los patrones hallados.

La evaluación perceptual conlleva aspectos más 
subjetivos y personales ligados a la experiencia del 
individuo. Para la REP se utilizaron cuatro crite-
rios: el primero de ellos es en relación a la seguri-
dad que ofrece un sito de forma general y en condi-
ciones controladas o estables; la segunda proviene 
de los estímulos que puede llegar a generar con 
criterios tales como; monótono, soso, interesante 
o inspirador; el tercer criterio es la tranquilidad 
en relación a la cantidad de usuarios presentes en 
el área; el cuarto y  último corresponde al goce, el 
placer que produce estar en ese sitio.



III. Caracterización de la Reserva Estatal el Palmar

171

+ 
Celestún 

Arq . Psj . Erika Mirand a Linares 
Ora . Andrea Berenice Rodríguez Figueroa 
Dr. Rodolfo Rioja Nieto 
Mtra. Gabriela W iener Castillo 

•• + Tetiz 

• 

Plan de Manejo Paisajístico 
Reserva Estatal El Palmar, Yuctán 

Les lie Mariana Ponee de León Arizmendi 

+ 

, , 
+ 

• 

Hunucmá 

+ 

+ 

Elipsoide: Clarke1866 
Proyección : Universa l Transversa de Merc ator 
Oatum : WGS 1984 Zona 15 N 
Fuente: Elaboración propia 

SIMBOLOGíA BASE 

-- Carretera de do s carriles 

------ Brecha y vereda 

-- Área Natural Protegid a 

-- Reserva Estatal El Palm ar 

-- Div isó n municip al 

Cenote 

c=J Área urbana 

SIMBOLOGíA TEMÁTICA 

Paisajes colectivos 

Costa 

Ciénaga 

Tsu'uy mangl ar 

Sabana 

Tzek'el 

Es cala --,_",---", ___ ~ "", 
1:150 ,000 o 2 4 6 

Mapa: Unidades perceptuales 

Clave: Mc_21 



173

III. Caracterización  de la Reserva Estatal el Palmar

3.3.3 Unidades perceptuales

Está caracterización culmina al señalar los aspec-
tos más relevantes detectados con las entrevistas 
realizadas y el trabajo en campo.

Con la lectura del paisaje a nivel individual con-
firmamos la importancia de identificar las tempo-
radas para el uso, visita y/o estudio de los paisajes 
colectivos, esto de acuerdo a la lógica de la accesi-
bilidad y el confort térmico que son componentes 
dependientes de las condiciones meteorológicas. 

En temporada de secas los paisajes que destacan 
en cuanto a aspectos de percepción y de evaluación 
visual son representados por petenes y el tzek’el los 
cuales en las demás temporadas dada la compleji-
dad en el tránsito resulta casi imposible visitarlas. 
La sabana y costa son frecuentadas en esta época, 
aunque también en época de nortes y lluvias res-
pectivamente. 

Por otro lado, el paisaje colectivo identificado 
como Tsu’uy manglar junto con la ciénaga y parte 
de la sabana es posible disfrutarlo con mayor facili-
dad en temporada de nortes cuando el avistamien-
to de aves acuáticas migratorias y otras especies es 
común, los insectos no deseados disminuyen por 
el viento en ésta época.

En temporada de lluvias las brechas son intran-
sitables, el mejor transporte es a través de lanchas, 
esto ofrece otra mirada de la reserva desde la zona 
costera. Así, se observa a lo lejos la vegetación de 
duna costera que cubre densamente las playas, 
dejando una franja angosta para la línea de costa; 
en la ciénaga es posible transitar, sin embargo, el 
principal problema son las zonas inundadas y los 
insectos no deseados.

Por último esta información queda registrada 
en el mapa de unidades perceptuales que retoma 
los paisajes colectivos dada su trascendencia junto 
a las texturas más significativas que caracterizan 
cada unidad. Mapa: Mc_21.
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3.4 Unidades de paisaje

La finalidad de este apartado es la síntesis del capí-
tulo 3 que, de acuerdo a la metodología correspon-
de a las unidades de paisaje, sustentadas a partir 
del medio biofísico por las unidades ambientales, 
la segunda variable corresponde al medio social 
con sus seis unidades, por último considera los 
paisajes colectivos definidos a través de las unida-
des perceptuales.

La tabla 3.16 da un total de 12 unidades de pai-
saje. Aunque, por la característica ‘intrínseca’ de 
esta herramienta (integración) y por las superficies 
poco representativas de ciertas unidades con res-
pecto a la superficie total de la REP además de sus 
similitudes entre subunidades y para los fines de 
esta tesis son unificadas en 8 unidades de paisaje, 
que a continuación se describen, ver mapa: Mc_22.

Ambiental Social Perceptual

Planicie marina Celestún Costa 2.17 Planicie marina - Celestún - Costa

Azonal Celestún Ciénaga

Planicie fluvio marina Celestún
Ciénaga -        

Tsu'uy manglar

Planicie marina Pol Ac Costa

Planicie fluvio marina Pol Ac Ciénaga

Planicie marina Naular Costa

Azonal Naular Petén

Planicie fluvio marina Naular Ciénaga

Planicie fluvio marina Sisal Ciénaga 5.33 Planicie fluvio marina - Sisal - Ciénaga

Planicie fluvio marina 
Noh 

Dzonot
Tsu'uy manglar 42.41

Planicie fluvio marina - Noh Dzonot - 
Tsu'uy manglar

Planicie fluvio marina Kaxek
Sabana -        

Tsu'uy manglar
18.43 Planicie fluvio marina - Kaxek - Sabana

Planicie estructural 
kárstica 

Kaxek Tzek'el 15.98
Planicie estructural kárstica -Kaxek -
Tzek'el

Unidad Área 
(%)

Unidad de paisaje

Planicie fluvio marina - Celestún - 
Ciénaga

Planicie fluvio marina - Pol Ac - Ciénaga

Planicie fluvio marina - Naular - Ciénaga

6.48

4.14

5.06

Tabla 3.16 Matriz de unidades de paisaje.
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El contenido de este capítulo, responde al cuarto 
objetivo particular de esta tesis, con la identifi-

cación de los dificultades que enfrenta la gestión y 
el manejo de un ANP de categoría estatal. Dichas 
problemáticas surgen durante la caracterización y 
análisis de la información expuestas en el capítulo 
anterior, con a la aportación brindada por los acto-
res sociales relacionados con la REP. 

No sin antes, de entender la dinámica funcio-
nal de el área, de forma ordenada y estructurada, 
resultado de este proceso es la elaboración de las 
unidades de paisaje que en este apartado retoma-
remos. Por otro lado, también existe información 
de gabinete que ayuda en la identificación del nivel 
de conservación actual de la reserva en relación a 
las unidades de paisaje establecidas.

Indaguemos ahora sobre el tipo de información 
requerida para evaluar el estado de conservación, 
presente. 

Como se ha descrito en capítulos anteriores, el 
paisaje se integra por componentes de mayor o 
menor dependencia en relación a los demás com-
ponentes del sistema, es el caso de los componen-
tes mesoestructurales del medio biofísico los cuá-
les al ser altamente dinámicos, fungen claramente 
como indicadores en la determinación del grado 
de conservación de la REP, al manifestar cambios 
debido a los procesos antrópicos. 

iv.Diagnóstico
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Los indicadores seleccionados para esta etapason 
cinco, dos en relación al suelo y tres más referentes 
a la vegetación. Estos son: 1) tipo de degradación del 
suelo, 2) tipo de erosión, 3) conectividad entre man-
glar para el año 2010, 4) tasa de cambio de uso de 
manglar de 1981 a 2010 (pérdida y ganancia), por últi-
mo, 5) susceptibilidad de la vegetación a un incendio. 

En esta fase los indicadores obtienen valores cua-
litativos que, posteriormente se usan para conocer 
el nivel de conservación de la Reserva Estatal El 
Palmar en relación a las unidades de paisaje previa-
mente establecidas. Esta información se realiza el 
mapa de diagnóstico que dará paso a la zonificación 
del área.

4.1 Tipos de degradación del suelo 

La SEMARNAT elaboró en 2001-2002 la evalua-
ción de la Degradación de los Suelos Causada por 
el Hombre en la República Mexicana, a escala 
1:250,000. Este indicador,

Se basó en la en la metodología de Evalua-
ción de la Degradación del Suelo causada 
por el Hombre, conocida como ASSOD 
(1997), por sus siglas en inglés, la cual es-
tablece el tipo de degradación actual de los 
suelos, sus niveles de afectación, las exten-
siones (superficies) que ocupan, las tasas 
actuales que presentan y las causas que la 
originan (SEMARNAT,2001-2002: iv).

• Tipos de degradación

Los tipos de degradación se representan codificados 
con dos letras en una base de datos, una mayúscula 
que indica el proceso principal  y otra minúscula, 
para el tipo específico.  A continuación se presenta el 
tipo de degradación y sus características para la REP.

Qd: Declinación de la fertilidad y reducción del 
contenido de materia orgánica: Decrecimien-
to neto de nutrimentos y materia orgánica 
disponibles en el suelo, que provocan una 
disminución en la productividad. 

 Posibles causas: Balance negativo de nutrimen-
tos y materia orgánica entre las salidas, repre-
sentadas por los productos de las cosechas, de 
las quemas, las lixiviaciones, etc., y las entradas, 
entendidas como la fertilización o el esterco-
lamiento, la conservación de los residuos de 
cosecha y los depósitos de sedimentos fértiles. 

SN: Estable bajo condiciones naturales: Influen-
cia humana (casi) ausente sobre la estabilidad 
del suelo y gran cobertura de vegetación no 
disturbada. Nota: algunas de esas áreas pue-
den ser muy vulnerables a pequeños cambios 
que afectan el equilibrio natural. 

• Nivel de afectación de la degradación del suelo

(1) Ligero: los terrenos aptos para sistemas fo-
restales, pecuarios y agrícolas locales presen-
tan alguna reducción apenas perceptible en 
su productividad.

(3) Fuerte: los terrenos a nivel de predio o de 
granja, tienen una degradación tan severa, 
que se pueden considerar con productividad 
irrecuperable a menos que se realicen gran-
des trabajos de ingeniería para su restaura-
ción. 
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• Extensión de la degradación del suelo 

Se refiere al porcentaje del área de la unidad fisio-
gráfica que está afectada por un tipo de degrada-
ción y se reporta como múltiplo de 5. 

En cada unidad se pueden presentar uno o más 
tipos de degradación; además, cada unidad que no 
presente el 100% de degradación, es indicativo por 
definición de la existencia de tierras estables o sin 
uso. 

La escala de las extensiones, de los tipos de de-
gradación que se utilizó en los símbolos de las uni-
da-des cartográficas, fue el valor específico de su 
porcentaje, esto es:  

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, etc.

• Tasa de degradación del suelo 

 Indica la rapidez o la velocidad de la degradación 
en los últimos 5 o 10 años o su tendencia, la cual se 
identificó simbólicamente dentro de un paréntesis 
con uno de 

los siguientes símbolos: 
+: Con incremento ligero en la degradación. 
0: Sin cambio en la degradación. 
-: Con disminución en la degradación. 

• Factores Causativos 

Se adoptaron los mismos grupos de factores cau-
sativos propuestos en la metodología de ASSOD, 
los cuales se indican genéricamente con una letra 
minúscula y se describen como sigue:
a: Actividades agrícolas: Se definen como el 

manejo inapropiado de los terrenos arables. 
Incluye una amplia variedad de prácticas; 

tales como: problemas por labranza, uso de 
agroquímicos, uso de abonos, uso de agua de 
riego de mala calidad y por la quema de re-
siduos de cosecha. Los tipos de degradación 
comúnmente asociados con este factor son: 
erosión (hídrica y eólica), compacta-ción, pér-
dida de nutrimentos, salinización y polución 
(por pesticidas y fertilizantes).

f: Deforestación y remoción de la vegetación: 
Se define como la (casi) total remoción de la 
vegetación natural (usualmente bosque pri-
mario y secundario), en grandes extensiones 
territoriales, para cambiar el uso de la tierra 
a agrícola y urbano, principalmente; para ex-
plotar comercialmente bosques a gran escala 
o por Incendios inducidos. La deforestación 
frecuentemente causa erosión y pérdida de 
nutrimentos.

• Simbología 

Qd1.35(+)a: Degradación química con nivel de 
afectación ligero con una extensión porcen-
tual del 35%, con incremento ligero en la 
degradación y posibles factores causativos: 
erosión hídrica y salinización. Se ubica al sur 
de la unidad Noh Dzonot.

Qd1.45(+)a: Degradación química con nivel de 
afectación ligero con una extensión porcen-
tual del 45%, con incremento ligero en la 
degradación y posibles factores causativos: 
erosión hídrica y salinización. Abarca las uni-
dades de Kaxek en la planicie fluvio marina 
y estructural kárstica, y una porción al centro 
de la unidad Naular.
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Qd1.55(+)f/a: Degradación química con nivel 
de afectación ligero con una extensión por-
centual del 55%, con incremento ligero en la 
degradación y posibles factores causativos: re-
moción de la vegetación, incendios, erosión 
hídrica y salinización. Contiene a las unida-
des de la Planicie fluvio marina de Celestún, y 
parte de las unidades de Naular y Noh Dzonot 
al Oeste.

Qd3.40(+)f/a: Degradación química con nivel 
de afectación severa con una extensión por-
centual del 40%, con incremento ligero en 
la degradación y posibles factores causativos: 
remoción de la vegetación, incendios, erosión 
hídrica y salinización. Se encuentra en las uni-
dades de Naular y Sisal, además de la mitad de 
lado Este de la unidad Noh Dzonot.

SN: Influencia humana (casi) ausente sobre la 
estabilidad del suelo y gran cobertura de ve-
getación no disturbada. Localizada en la pla-
nicie marina de Celestún, aunque es probable 
que esta categoría no lo corresponda del todo 
a esta unidad debido a sus características des-
critas en el medio social.

Es probable que esta degradación se deba prin-
cipalmente a factores naturales, sin embargo, es 
importante destacar que no existe tratamiento de 
aguas residuales en Sisal y las casas contiguas a la 
ciénaga tienen el desagüe hacia esta zona. 

Otro factor importante es que las postas que se 
utilizan para la actividad cinegética son en su ma-
yoría de plomo y si bien el cazador está obligado 
a recogerlas, muchas veces no retiran todas (ver 
mapa Md_23).

4.2 Tipos de erosión

Esta información pertenece a la carta de Erosión 
del Suelo escala 1:250,000 elaborada por el Depar-
tamento de Suelos de la Dirección General de Geo-
grafía y Medio Ambiente, la cual tiene por objetivo:
 

contar con un inventario sobre la distribu-
ción espacial de las áreas afectadas por la 
erosión, obtener datos extensos y confiables 
que estén sustentados en evidencias visua-
les y cuantificables” (INEGI, 2014: 5). 

A continuación se presenta la información co-
rrespondiente a las unidades de erosión.

Clave de la unidad (2): Combinación de signos 
alfanuméricos que identifican a la erosión domi-
nante o en asociación.  La estructura es la siguien-
te: Tipo, forma, grado de la erosión dominante  +  
Tipo, forma, grado de la erosión secundaria. 

Erosión Hídrica (H). Ocurre cuando el agente 
causal de la erosión es el agua en sus formas 
de torrente, lluvia, arroyadas, granizadas, cre-
cida de ríos y el efecto del riego.  El agua es un 
agente erosivo muy enérgico. Cuando el sue-
lo ha quedado desprotegido de la vegetación y 
sometido a las lluvias, los torrentes arrastran 
las partículas del suelo hacia arroyos y ríos. El 
suelo, desprovisto de la capa superficial, pier-
de la materia orgánica (humus) y entra en un 
proceso de degradación por endurecimiento 
que puede derivar en una zona desertificada. 

Laminar Grado Leve (HL1). La pérdida de sue-
lo es poco apreciable, con alguna de las si-
guientes evidencias: encostramiento, capas 
delgadas de partículas de diferentes tamaños 
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(arena, gravas) dispuestas sobre la superficie, 
pequeños montículos, no existen remontan-
tes o su formación es muy incipiente, man-
chones sobresalientes de vegetación, indicios 
de actividad agropecuaria, canalillos y algún 
grado perceptible de compactación.

Laminar Grado Moderado (HL2). Pérdida parcial 
del suelo con alguna de las siguientes eviden-
cias: remontantes discontinuos con altura pro-
medio menor a 10 cm, presencia de pequeños 
montículos, algunos surcos aislados incluso 
con cárcavas dispersas, escasos afloramientos 
de roca o cementación, manchones de vegeta-
ción, canalillos y compactación de suelo.

SE Sin erosión evidente  
H2O Información complementaria

• Simbología

Erosión Hídrica de forma laminar con grado leve 
(HL1): Suelo en donde la pérdida es poco apre-
ciable, su formación es muy incipiente, sobresa-
len manchones de vegetación. Localizada al su-
reste de la unidad planicie fluvio marina- Kaxek 
y en el este de la planicie estructural kárstica.

Erosión Hídrica de forma laminar con grado 
moderado (HL2): Suelo en donde la mayor 
parte muestra evidencias de pérdida parcial 
de suelo, formación de costras, con altura 
promedio menor a 10 cm, es común los aflo-
ramientos de roca. Se ubica en el oeste de la 
planicie estructural kárstica.

SE Sin erosión evidente: Suelo donde el desgas-
te es por agentes externos como agua y viento. 
Las planicies sin erosión evidente son la ma-
rina y fluvio mariana.

Es probable que esta degradación de los suelos 
se deba principalmente a procesos geomorfoló-
gicos, aunque no se descarta a la existencia de 
brechas dentro de la Planicie estructural kársti-
ca-Kaxek-Tzek’el que contribuye a éste tipo erosión, 
vinculada con la cacería ilegal (ver mapa Md_24).

4.3 Conectividad entre manglar 2010

La conectividad está directamente relacio-
nada a la fragmentación ya que conforme 
el paisaje se fragmenta, la integridad del 
paisaje disminuye afectando su estructura. 
La pérdida de la conectividad es una de las 
mayores amenazas para la biodiversidad y 
el mantenimiento de las funciones ecológi-
cas del paisaje. Existen diferentes índices 
que permiten medir la conectividad entre 
los parches de hábitat, estos índices consi-
deran las uniones que se dan entre los par-
ches de hábitat adecuado rodeados de hábi-
tat con diferentes propiedades funcionales 
(CONABIO, 2013).

En la REP y en general para el manglar se utiliza 
un índice integral el cuál, “permite reconocer las 
diferentes priorizaciones a los parches de manglar 
por su contribución a la conectividad del paisaje, 
utilizando las coberturas de manglares del año 
2010” (CONABIO, 2013).

 Este índice cuenta con 5 rangos: muy alto, alto, 
medio, bajo y muy bajo. Sin embargo, para la REP 
únicamente se encuentran dos categorías muy alto 
o muy bajo.
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• Simbología 

Muy bajo: Se observa mayoritariamente en la Pla-
nicie fluvio marina – Kaxek, aunque es necesario 
considerar que es una unidad de transición don-
de también existe selva baja inundable; continua 
la unidad Noh Dzonot justo en el centro de la REP; 
después la unidad Naular, asociada a petenes; por 
último, en la unidad Sisal en el área cercana a la 
carretera federal que comunica a Sisal. 

Muy alto: Abarca toda la planicie fluvio marina, 
con mayor presencia en Noh Dzonot, Celestún 
y Pol Ac, la unidades de Naular y Sisal tambien 
contiene un índie de conectividad muy alto aun-
que no en toda la unidad.  

Medio: Si bien se encuentra fuera de la poligonal 
muestra las zonas afectadas ya sea por vías de co-
municación o asentamientos humanos, en este 
caso Sisal. 

La Tabla 4.1 muestra la conectividad entre man-
glares, en el cual la REP presenta un índice muy 
alto de conectividad (97.07%) y un índice muy bajo 
en la unidad de transición entre la planicie fluvio 
marina y la estructural kárstica y en la unidad con-
tigua a Sisal, por otro lado la conectividad es alta 
con la Reserva de la Biosfera de Celestún debido a 
la falta de accesibilidad (ver mapa Md_25).

Tabla 4.1 Índice integral de conectividad 2010,     
                CONABIO (2013).

Índice Área (Has) Porcentaje (%)

Muy alto 32489.77 97.07

Muy bajo 980.6 2.93

Total 33470.37 100.00

Tabla 4.2 Cambio de la superficie de manglar  
                (1981-2005), CONABIO (2013).

Porcentaje (%)

Ganancia de manglar 100.35 0.29

Perdida de manglar 761.56 2.22

Manglar sin cambio 33415.47 97.49

Total 34277.38 100.00

Categoría Área (Has)

4.4 Tasa de cambio de uso de manglar                    
periodo 1981 a 2010

Este apartado utiliza los mapas de Comisión Na-
cional para el conocimiento y uso de la Biodiversi-
dad que representan los “cambios específicamente 
en la cobertura de manglar en México, resultado de 
la intersección del mapa Distribución de los man-
glares en México” (CONABIO, 2013). 

Esto para los periodos comprendido entre 1981-
2005 y 2005-2010, en los cuales se presenta 3 cate-
gorías: ganancia de manglar, manglar sin cambios 
y perdida de manglar. 

Estos mapas fueron elaborados “a partir de la 
clasificación digital de imágenes satelitales e in-
terpretación visual de fotografías aéreas” (Ibid). El 
resultado es el  mapa de tasa de cambio en manglar 
(Md_26) con dos tablas y una gráfica (Figura 4.1)  
que muestra el porcentaje de superficie perdida y 
ganada de manglar. 

En el periodo de 1981-2005  (Tabla 4.2) la unidad 
de paisaje más afectada son las unidades Plancies 
fluivo marinas de Celestún y Sisal prosigue la uni-
dad Pol Ac representando un total de 2.22% de la 
cobertura de manglar. 

Para este periodo hay que mencionar los estra-
gos del huracán Gilberrto hacia con la REP.
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El huracán Gilberto (1988) generó mareas 
con una amplitud mayor a 7 metros, las cua-
les invadieron 7 km dentro del humedal y 
modificaron significativamente la dinámi-
ca del acuífero a una distancia aproximada 
de 25 km de la línea de costa. En este sentido 
la reserva de El Palmar fue una de las más 
afectadas, ya que se formó un amplio canal 
paralelo a la línea de costa (Batllori, et al, 
1999 apud CONABIO 2009).    

Por esta condición es muy probable que parte de 
esta pérdida se deba al fenómeno natural descrito. 
Los pobladores de Sisal comentan que “antes del 
Gilberto existían dos rutas por la costa y también 
pasaba un transporte que iba a Celestún”.

Al realizar un balance entre la perdida y ganancia 
para el periodo 1981-2005 obtenemos una perdi-
da neta de manglar de 1.93%, que de acuerdo al 
tiempo analizados y la dinámica del manglar se 
considera baja.

La tabla 4.3 corresponde a los años de 2005 a 
2010, donde la ganancia y perdida se observa en 
toda la planicie fluvio marina de forma  dispersa y 
poco significativa, puesto que el balance muestra 
un 0.20% de  perdida. Por tanto, puede decirse 
que se estabilizó. 

Porcentaje (%)

Ganancia de manglar 19.87 0.06

Perdida de manglar 86.29 0.26

Manglar sin cambio 33447.27 99.68

Total 33553.43 100.00

Categoría Área (Has)

Tabla 4.3 Cambio de la superficie de manglar       
                (2005-2010), CONABIO (2013).

Figura 4.1 Relación de manglar entre los periodos de     
    1981-2010.
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La tasa de cambio de la cobertura de manglar se 
asocia principalmente a tormentas tropicales o a 
las variaciones de marea, las cuales al adentrarse 
en la planicie fluvio marina, modifica la dinámica 
del acuífero, por ende las condiciones indispensa-
bles para el desarrollo del manglar. 

El huracán Gilberto en específico, también mo-
dificó las brechas existentes y por tanto dificultó 
la accesibilidad a la planicie marina; es posible 
afirmar, que de acuerdo a la información de CO-
NABIO la tasa de cambio en la REP se debe prin-
cipalmente a factores procesos naturales y no a los 
de tipo antrópico.
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De acuerdo a la información anterior, en la uni-
dades Kaxek en la Sabana y  Tzek’el obtiene una 
alta probabilidad de presentar un incendio y una 
baja probabilidad de recuperación. En esta zona la 
vegetación es selva baja inundable y caducifolia, 
las cuales al perder “la capa arbórea incrementa 
la evaporación lo que puede llevar a un incremen-
to en los niveles de salinidad del manto freático 
y a una disminución de la diversidad ecológica” 
(POETCY, 2007: 121)

La categoría con mayor área dentro de la REP, es 
la baja probabilidad de incendio con baja recupe-
ración correspondiente al manglar en la planicie 
fluvio marina de 0 a 1m, esto se debe principal-
mente a que se localiza en un área parcialmente 
inundada. Y la última categoría, baja probabilidad 
con alta recuperación está asociada al indicador de 
conectividad entre manglares que para ésta áreas 
es muy alto (ver mapa Md_27).

Si bien la alta probabilidad de incendio en rela-
ción a su baja recuperación representa casi un 25% 
no es posible combatirlos debido a la accesibilidad 
y propagación. Según los guardaparques sí hay un 
incendio no es posible tomar acciones, únicamen-
te avisan a la SEDUMA.

Tabla 4.4 Susceptibilidad de la vegetación a   
   un incendio, SEDUMA (2007).

Hasta el momento, los indicadores considerados 
han sido medidos en periodos previos. Sin embar-
go, en el caso de la susceptibilidad de la vegetación 
a un incendio, se plantea un escenario donde: la 
capacidad de recuperación del sistema en relación 
a la probabilidad de que ocurra dicho incendio, se 
pronostica, de acuerdo a experiencias previas con 
incendios. 

Así, en la reserva están presentes tres categorías 
que es probable que se presenten de existir un in-
cendio, aunque también existen zonas de inunda-
ción donde el indicador no aplica. La tabla 4.4 hace 
referencia a la superficie que abarca en la REP. 

Ap/br. Alta probabilidad de incendio con baja recu-
perabilidad, es decir: se quema frecuentemente 
y su recuperación es difícil.

Bp/br. Baja probabilidad de incendio con baja re-
cuperabilidad, es decir: rara vez se quema y su 
recuperación es difícil.

Bp/ar. Baja probabilidad de incendio con alta re-
cuperabilidad, es decir: rara vez se quema y si se 
quema se recupera fácilmente. 

4.5 Susceptibilidad de la vegetación a un incendio 

Categoría Área (Has) Porcentaje

Ap/br 9601.92 24.04

Bp/br 20076.99 50.26

Bp/ar 7413.90 18.56

No aplica 2855.52 7.15
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4.6 Nivel de conservación

A partir de la información obtenida a través de 
los indicadores descritos, se procede a realizar la 
Tabla 4.5, la cuál se compone por las unidades de 
paisaje en correspondencia con los indicadores se-
leccionados y sus clasificaciones. Ésta herramienta 
permite asignar una valoración cualitativa del nivel 
de conservación de acuerdo a los componentes me-
soestructurales, en este caso edafología y vegetación. 

Vegetación

Planicie fluvio marina - 
Pol Ac - Ciénaga

Incremento 
ligero y 

moderado 
Muy alto

Pérdida y 
ganancia 81

Bp/br

Planicie fluvio marina - 
Naular - Ciénaga

Incremento 
severo

Muy bajo
Pérdida y 

ganancia 81
Bp/br

Planicie fluvio marina - 
Sisal - Ciénaga

Incremento 
severo

Muy alto,    
muy bajo

Pérdida 81 Bp/br, Bp/ar

Planicie fluvio marina - 
Noh Dzonot -             

Tsu'uy manglar

Incremento 
ligero y 

moderado 
Muy alto

Pérdida y 
ganancia 05

Bp/br, Bp/ar

Planicie fluvio marina - 
Kaxek - Sabana

Incremento 
ligero

No aplica No aplica Ap/Br, Bp/br

Planicie estructural 
kárstica -Kaxek -Tzek'el

Incremento 
ligero 

No aplica No aplica Ap/br

Bp/br.- Baja probabilidad con baja recuperabilidad

Bp/ar.- Baja probabilidad con alta recuperabilidad

Ap/br.- Alta probabilidad con baja recuperabilidad

Sin erosión evidente

Sin erosión evidente

Sin erosión evidente

Sin erosión evidente

Sin erosión evidente y 
erosión laminar leve

Erosión laminar leve y 
moderada

Planicie fluvio marina - 
Celestún - Ciénaga

Incremento 
ligero 

Sin erosión evidente Muy alto
Pérdida y 

ganancia 81, 
pérdida 05

Bp/br

Planicie marina - 
Celestún - Costa

Estable Sin erosión evidente No aplica Pérdida 05 Bp/br

Unidad de paisaje

Suelo Vegetación de manglar

Tipo de 
degradación

Tipo de erosión
Conectividad 

entre 
manglares

Tasa de 
cambio      

1980-2010

Suceptibilidad 
a incendio

Tabla 4.5 Diagnóstico.

El resultado de la tabla, es el mapa de diagnóstico 
(ver mapa Md_28) con cuatro niveles de conser-
vación: 

1) Muy Alto, 
2) Alto, 
3) Medio y, 
4) Bajo. 
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Las unidades con el nivel Muy Alto son las plani-
cies fluvio marina de Noh Dzonot y Celestún, que 
como resultado de su casi nula accesibilidad se han 
mantenido, sin perturbación alguna detectada, un 
claro indicador de ello es el mapa de conectividad 
entre manglares de 2010 (Figura 4.3).

Figura 4.3 Planicie fluvio marina Noh Dzonot. Tomado de: Jovaiša, 2013.

Las unidades con el nivel Alto corresponden a 
la Planicie marina de Celestún, donde si bien el 
imaginario colectivo de “sol y arena” entre los pro-
pietarios de casas veraniegas tiene como efecto la 
remoción de la duna costera e introducción de es-
pecie exóticas, no puede considerarse una unidad 
perturbada, puesto que la superficie a ésta escala 
aparece de forma puntual (Figura 4.2).

En las Planicies fluvio marinas de Pol Ac y Kaxek 
– Sabana, la actividad asociada es la cacería ilegal 
y/o de autoconsumo restringida a la temporada de 
secas; en este caso la degradación del suelo man-
tiene un incremento ligero. Para el caso de Pol Ac 
se asocia a la estrecha franja de planicie marina, 
que ante huracanes y/o tormentas es vulnerable a 
la inundación de agua de mar, que altera la diná-
mica del acuífero hacia ambientes más salinos. En 
Kaxek – Sabana se vincula a las veredas existentes.

Figura 4.2 Propiedad privada contigua al Faro del Palmar.
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El nivel medio lo ocupa la Planicie estructural 
kárstica donde la abundancia de veredas ligadas a: 
la casería ilegal, extracción de flora y materiales pé-
treos, además del saqueo de sitios arqueológicos. 
Y, aunque no existen datos del grado de afectación 
que generan éstas actividades, no pasan desaper-
cibidas, sobretodo en época de secas.

En el último nivel, el bajo es necesario aclarar 
que se trata de sectores muy puntuales cuya in-
tegridad ambiental se está afectando por ciertas 
actividades, tal es el caso de las Planicies fluvio ma-
rinas de Naular y Sisal dónde dada la cercanía con 
el Puerto de Sisal encontramos baja conectividad 
del manglar, asociada a la actividad cinegética y a la 
extracción de la vegetación. A lo largo de la planicie 
marina existen residuos de plástico asociados a la 
pesca. En la unidad de Sisal, a lado de los restos de 
un mirador (ID 3) un basurero ilegal. 

En términos generales el nivel de conservación 
es muy alto, debido a la extensión de las unidades 
de paisaje con los valores altos y muy altos. En el 
caso de las unidades menos favorecidas, dada su 
accesibilidad y extensión, se presentan de forma 
muy puntual las afectaciones volviéndolas poco 
significativas, sin embargo, en el grado medio 
es necesario realizar un estudio a mayor detalle. 
Ahora bien, es necesario considerar la escala y la 
vigencia de los datos utilizados como indicadores. 

Figura 4.5 Restos de cartuchos en descomposición.

Figura 4.4 Vereda de aproximadamente 4m de ancho.
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paisajaístico

Una vez realizado el diagnóstico, el capítulo 
retoma el Programa de Manejo de la Reserva 

Estatal El Palmar con el apartado de criterios de 
zonificación. Esto con el objetivo de identificar las 
zonas y subzonas establecidas dentro de las Reglas 
Administrativas del mismo PM. 

De forma conjunta, se elabora una propuesta de 
zonificación con base en el diagnóstico descrito 
en el capítulo anterior y retomando los artículos 
establecidos por la Ley General del Equilibrio Eco-
lógico y laProtección al Ambiente y su reglamento 
en materia de Áreas Naturales Protegidas.

 Posteriormente se procede a realizar un primer 
acercamiento a las recomendaciones para la zo-
nificación propuesta, conforme a las etapas ante-
riores.

En el último apartado del capítulo se aprecian los 
requisitos del Programa de Manejo con base en el 
artículo 82 de la Ley General de Protección al Me-
dio Ambiente del Estado de Yucatán y la aportación 
del Plan de Manejo Paisajístico hacia el cumpli-
miento de este artículo, junto con la concidencia 
entre zonificaciones.
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5.1 ZONIFICACIÓN

La LGEEPA en su artículo 3º fracción XXXIX de-
fine la zonificación como:

El instrumento técnico de planeación que 
puede ser utilizado en el establecimiento de 
las áreas naturales protegidas, que permite 
ordenar su territorio en función del grado de 
conservación y representatividad de sus eco-
sistemas, la vocación natural del terreno, de su 
uso actual y potencial, de conformidad con los 
objetivos dispuestos en la misma declarato-
ria. Asimismo, existirá una subzonificación, 
la cual consiste en el instrumento técnico y di-
námico de planeación, que se establecerá en el 
programa de manejo respectivo, y que es utili-
zado en el manejo de las áreas naturales prote-
gidas, con el fin de ordenar detalladamente las 
zonas núcleo y de amortiguamiento, previa-
mente establecidas mediante la declaratoria 
correspondiente (DOF, 09,01,2015).

La subzonificación de la cual habla la LGEEPA 
se encuentra en su reglamento en materia de ANP 
establecido en el artículo 49, el cual identifica y 
describe las dos zonas y las nueve subzonas que 
pueden coexistir en un ANP. 

La primera es la zona núcleo con dos subzonas: 
a) de protección y b) de uso restringido. 

La segunda zona es de amortiguamiento con sie-
te subzonas: a) de uso tradicional, b) de aprovecha-
miento sustentable de los recursos naturales c) de 
aprovechamiento sustentable de agroecosistemas, 
d) de aprovechamiento especial e) de uso público f) 
de asentamientos humanos y g) de recuperación. 

Con esta información es posible comprender el ins-
trumento de zonificación y las categorías a las cuáles 
debe responder cualquier PM de una ANP en el país. 

5.1.1 Zonificación del Programa de Manejo 

El Programa de Manejo de la REP establece dos 
zonas, con fundamento en la LGEEPA. La primer 
zona contiene dos subzonas de protección y uso 
restringido. 

La segunda zona se divide en tres subzonas,
 a) aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
b) aprovechamiento especial, donde las activida-

des permitida, de acuerdo a las reglas adminis-
trativas del PM son: 

Conservación, educación ambiental, turis-
mo alternativo, infraestructura temporal o 
permanente de bajo impacto, actividades 
de aprovechamiento que no modifiquen 
los ecosistemas, restauración ecológica 
y aprovechamiento de vida silvestre en la 
modalidad de Unidades de Manejo y Apro-
vechamiento Sustentable de Vida Silvestre” 
(DOGEY, 06,03,07) 

y, c) uso público 

En esta zona existe mayor contacto e in-
fluencia de los visitantes y usuarios de la Re-
serva Estatal El Palmar, por ello se plantea 
la prestación de servicios de turismo sus-
tentable de bajo impacto, siempre y cuando 
se sigan los lineamientos establecidos en el 
presente Acuerdo” (Ibid).

 La franja marina se estable únicamente como 
zona de amortiguamiento en las Reglas Adminis-
trativas del PM, aunque en el PM aparece como 
otra subzona aunque sin descripción como las de-
más subzonas y zonas. 
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El mapa Mz_29 elaborado por la SECOL, ahora 
SEDUMA presenta la zonificación de la REP que 
forma parte del Programa de Manejo.

Tabla 5.1 Zonificación de la REP, de acuerdo al PM, 2007.

  Verificando las descripciones de la zonas y su-
bzonas del PM y del mapa de zonificación presen-
tado por la SEDUMA, se observan las siguientes 
inconsistencias:

1. El archivo digital del mapa de zonificación de 
la REP continúa con la delimitación antes del 
acuerdo de modificación número 83 del DOGEY, 
2010. Es decir, no está actualizado conforme a lo 
establecido en la ley;

2.La subzona de uso público, de acuerdo a las ca-
racterísticas deseadas y establecidas en las Reglas 
administrativas del PM con relación al mapa re-
sultan contradictorias, debido a que es el área 
donde existen casas veraniegas (propiedad pri-
vada), además del Faro de El Palmar (propiedad 
federal) el cuál no está abierto al público.

3.La subzona de aprovechamiento especial es la 
única superficie de la zonificación destinada a la 
Unidad de Manejo y Aprovechamiento de vida 
silvestre (UMA) de acuerdo a las Reglas Admi-
nistrativas y al Programa de Manejo. 

La tabla 5.1 resume la zonificación establecida 
por la SEDUMA en el Programa de Manejo con 
sus respectivas superficies. Además del diagnós-
tico en relación al estado de conservación por el cual 

fueron clasificadas, también se incluye la definición de 

cada subzona de acuerdo a la LGEEPA.

Zona Área (Has) Subzona Área (Has) Diagnóstico

Uso Público 24.95 S/I

Franja marina 9,442.11 S/I

Todas las actividades productivas 
se efectúen bajo esquemas de 
aprovechamiento sustentable

Aprovechamiento 
Especial

1,210.85 S/I

S/I .- Sin información

Características deseadas

Núcleo 
Preservación de    
los ecosistemas

33,804.16

11,876.64
Buen estado     

de 
conservación

Actividades de aprovechamiento 
que no modifiquen los ecosistemas

Presencia de recursos naturales 
esenciales para el desarrollo social

Actividades de recreación y 
esparcimiento con base en la 

capacidad de carga de los 
ecosistemas

S/I

Amortiguamiento 
Orientar las 

actividades de 
aprovechamiento

15,801.22

Aprovechamiento 
Sustentable de 
los Recursos 

Naturales

5,122.66
Notoriamente 

alterados

Protección 21,927.51
Poca 

alteración

Ecosistemas relevantes o frágiles, 
presenta fenómenos naturales que 
requieren de un cuidado especial 

Uso restringido
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Sin embargo, en las Disposiciones Generales 
que se emiten para la realización del aprovecha-
miento de la Aves Acuáticas Migratorias en la 
UMA de la REP, “así como en el predio propiedad 
federal sujeto a manejo..” (SEDUMA, 2014-2015: 
1) el cuál se publica cada año, la zonificación es 
completamente distinta, (Figura 5.1). 

En este mapa se observa que en toda la REP es 
posible la actividad cinegética, sin considerar al-
guna zona de seguridad para el Puero de Sisal, ni 
tampoco se delimita la zona donde en la realidad se 
desarrolla dicha actividad, negando así, las demás 
zonas y suzonas  de acuerdo a sus características 
establecidad por el Programa de Manejo vigente.

Figura 5.1 Mapa de SEDUMA de las zonas autorizadas y restringidas de la UMA REP. 
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5.1.2 Propuesta de zonificación

Dada las circunstancias expuestas en el apartado 
anterior y con base en el diagnóstico, se decide 
agregar dos subzonificaciones de acuerdo al artí-
culo 49 del Reglamento de la LGEEPA en materia 
de ANP. Así, esta propuesta de zonificación in-
corpora la subzonificación de: f) de asentamientos 
humanos y g) de recuperación; además de las sub-
zonificaciones establecidas por el PM. 

La tabla 5.2 muestra la propuesta de zonifica-
ción de acuerdo a la caracterización (unidades de 
paisaje), el diagnóstico (nivel de conservación) y 
a la revisión de zonificaciones  análogas dentro 
de los planes de manejo para sitios Ramsar. Esta 
propuesta se enmarca en los términos de zonas y 
subzonas establecidos por la LGEEPA.

A continuación se explica la propuesta de zoni-
ficación.  (ver mapa Mz_30).

Tabla 5.2 Propuesta de zonificación.

La zona núcleo representa el 61.89% de la REP 
con las subzonas establecidas desde el PM. Sin 
embargo, por el nivel de conservación determina-
do, la subzona de Protección se restringe al No-
roeste de esta unidad. Para el caso de la subzona 
de  uso restringido hay actividades excepcionales 
de aprovechamiento, que deberán estar sujetas a 
medidas de control. Aplicaría para ésta zona, la vi-
sita (una vez al año) de sitios de carácter simbólico 
y recreativo entre los usuarios locales, evitando la 
pérdida del conocimiento de la región, así como 
del patrimonio cultural existente.

La zona de amortiguamiento se integra por cinco 
subzonificaciones que corresponden al  38.11% de 
la superficie restante en la REP.

 La primera subzona abarca a la franja marina 
que cómo se explica en el capítulo 1, se mantiene 
apartada desde el primer capítulo, dado el alcance 
de este trabajo.

Unidad de paisaje
Nivel de 

conservación
Zona Área (Has) %

Planicie fluvio marina - Noh Dzonot   Muy alto 16,923.12   34.17

Planicie fluvio marina - Kaxek   Alto

Planicie estructural kárstica - Kaxek   Medio

No aplica   No aplica 9,435.61    19.05

Planicie marina-Celestún   Alto 24.94        0.05

Planicie fluvio marina - Celestún   Muy alto

Planicie fluvio marina - Pol Ac   Alto

Planicie fluvio marina - Naular   Bajo 1,998.06   4.03
Planicie marina - Celestún, Pol Ac y 
Naular, Planicie fluvio marina - Sisal

*Muy alto, 
alto y bajo

3,190.15     6.44

* Muy alto en Celestún, alto en Pol Ac y bajo en Naular y Sisal.

  Uso público

  De asentamientos humanos

  De recuperación

 Aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales

Subzona

N
úc

le
o

  Uso restringido

  Protección

  Franja marina

8.544,228.81    

Am
or

tig
ua

m
ie

nt
o

13,731.84   27.72
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La subzona de asentamiento humanos se define 
como:

 Aquellas superficies donde se ha llevado a 
cabo una modificación sustancial o desapa-
rición de los ecosistemas originales, debido 
al desarrollo de asentamientos humanos, 
previos a la declaratoria del área protegida 
(DOGEY, 06,03,07). 

Si bien el término no es del todo adecuado, para 
esta área, es el que más se asemeja dadas las ca-
racterísticas de la zona, que podría también lla-
marse (para este caso en específico), subzona de 
propiedad mixta, ya que en ésta área converge la 
propiedad privada y la propiedad federal. 

La subzona de aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales concuerda con la delimita-
ción destinada para el aprovechamiento cinegéti-
co de la Aves Acuáticas Migratorias a través de la 
UMA, por tanto, la actividad se ve restringida a 
ésta área. 

La subzona de recuperación es definida como  
“aquellas superficies en las que los recursos na-
turales han resultado severamente alterados o 
modificados, y que serán objeto de programas 
de recuperación y rehabilitación” (Ibid). Debido 
a su cercanía con Sisal esta subzona mantendrá 
un proceso de rotación junto con otras subzonas, 
restringiendo así su uso por un periodo de años; 
mientras otras subzonas destinadas también a la 
actividad cinegética, serán aprovechadas.

La subzona de uso público propone a la planicie 
marina de la REP y la planicie fluvio marina de 
Sisal que dada la confluencia de usuarios, requiere 
de infraestructura adecuada, así como de servicios 
turísticos de bajo impacto que pueden desarrollar-
se en sitios estratégicos. Además de restringirla de 
la actividad cinegética como medida de protección 
a los usuarios.

Con el aporte de esta propuesta de zonificación es 
posible realizar el primer acercamiento a las reco-
mendaciones para zonas y subzonas dado el diag-
nóstico y  los requerimientos observados en campo.
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5.2 Primeras recomendaciones 

La principal recomendación para lograr el objetivo 
general del PM de la REP, es el requerimiento de 
financiamiento económico, esto es señalado por 
diversos usuarios que lo perciben a simple vista. Si 
bien la UMA destinada a la cacería de patos genera 
ingresos para la federación de aproximadamente  
$100,000.00  (DUMAC, 2007) por temporada y el 
diagnóstico arroja que esta actividad se concentra 
en un área particular de la reserva, ¿por qué no 
invertir ese dinero en esa zona, que resulta ser la 
más crítica?. Por otro, lado es necesario involucrar 
a las sociedades anónimas en la conservación, por 
ejemplo: las empresas de Boxito y Huevos Crío, 
las cuales cada año realizan torneos de pesca en 
Sisal y una fiesta para sus trabajadores. Sin em-
bargo, se desconoce si el por el uso de playa en 
Sisal contribuyan económicamente al Puerto, si no 
es así , ¿es posible que destinen un presupuesto 
anual para Sisal o para la REP?. Los guardaparques 
también señalan sus carencias, muchas veces no 
pueden cumplir con su trabajo, puesto que no hay 
presupuesto para las herramientas que necesitan, 
por ejemplo: gasolina para las cuatrimotos con las 
cuales deben de trasladar a la brevedad los huevos 
de las tortugas marinas; señalamientos legibles y 
muy claros para mostrar a los usuarios el regla-
mento;  equipo de mantenimiento, etc.  

También es posible financiar áreas de conserva-
ción a través de agentes internacionales como el 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial por sus 
siglas en ingles GE dado que se trata de un Sitio 
Ramsar y se pueden acceder a financiamientos in-
ternacionales. 

La tabla 5.3 muestra la propuesta elaborada para 
cada subzona una línea estratégica que puede 
adoptarse para alcanzar el principal objetivo de la 
REP. Ligada a la estrategia, aparecen las acciones 
más convenientes para la gestión y manejo de la 
Reserva. También se indica la temporada propicia 
para llevarlas a cabo así como el o los principales 
actores involucrados en la generación y cumpli-
miento de estas medidas. En la última columna, se 
plantea la posibilidad de financiamiento para cada 
acción, de acuerdo a los intereses de los propios 
beneficiados con dichas medidas.  
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De 
asentamientos 

humanos

Establecer un reglamento de construcción para las 
propiedades privadas.

Secas
SEDUMA - 

Propietarios
SEDUMA

Limipieza de ciénaga por desechos sólidos 
(cartuchos de cacería, entre otros).

De recuperación

Informar el estado de conservación de la zona a 
través de señalamientos en los accesos de los 
indicaderos y el objetivo que se quiere alcanzar al no 
frecuentar el área. 

Nortes SEDUMA Chaya Maya

Adquisición de vehículos ligeros motorizados. Lluvias SEDUMA Huevos Crío

Limpiar la línea de costa de desechos sólidos. Nortes 
Pescadores 

de Sisal 
Boxito

Elaborar señalamiento de cácter informativo y 
educativo  acerca de las consecuencias de  los 
desechos inorgánicos en el mar y playa, incorporarla 
en sitios estratégicos.

Secas SEDUMA Chaya Maya

Remover el tiradero ilegal cercano al mirador. Boxito

Reconstrucción del mirador. Huevos Crío
Evaluar la compra del terreno colindande con la REP 
y el Puerto de Abrigo.

Nortes SEDUMA Federal

Promover el uso racional de los recusos naturales 
en las localidades de Nohuayún y Tetiz.

SEDUMA 
Pobladores 

locales 
INAH

Crear zona de conservación histórico-cultural. INAH FONCA

Investigación arqueológica del área. INAH INAH

Recuperar la cobertura 
vegetal de la duna costera

Aprovechamiento 
sustentable de 

los recursos 
naturales

Elaborar señalamiento de cácter informativo acerca 
del uso de postas de plomo e incorporarlos en las 
entradas de los indicaderos.

Nortes SEDUMA Boxito

Extender horario a los cazadores cinegéticos, 
siempre y cuando usen los indicadores dentro de 
esta zona.

Desincentivar el uso de esta 
zona por un periodo de 5 

años

FONCA

SEDUMA

INAH

Ejidatarios 
de Sisal - 
UNAM

SEDUMA

Financiamiento

SEDUMA

Incentivar la visita de forma 
responsable

Uso público

Incentivar uso racional de 
los recursos 

Actor social

Pescadores 
de Sisal 

Nortes
Guías 

cinegéticos

Nortes

TemporadaAcciónEstrategia 
Zonificación 

(subzona)

Chaya Maya

Incentivar el uso de postas 
de acero o plástico

Restringir la cacería ilegalUso restringido Secas

Estudiar la viabilidad para crear una UMA de 
aprovechamiento de especie vegetales (comestibles, 
medicinales y ornamentales)  junto con el ejido de 
Sisal.

Estudiar la viabilidad para crear una UMA de 
aprovechamiento de venado y jabín junto con el 
ejido de Nohuayún.

Protección

Nortes

Secas

Incentivar el uso para 
actividad cinegética

Ampliar el área de la reserva

Vigilancian de tortugas

Investigación antropológica de las actividades 
realizadas en sitios históricos y arqueológicos.

Conservar el patrimonio 
biológico y cultural

Tabla 5.3 Primeras recomendaciones para la REP.
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5.3 Coincidencias con el Programa de Manejo y el Plan de Manejo Paisajístico

Tabla 5.4 Artículo 85 de la LPAEY.

De acuerdo a la Ley General de Protección al Medio 
Ambiente del Estado de Yucatán en su artículo 82 
señala el contenido mínimo de un Programa de 
Manejo. La tabla 5.4 indica los requisitos con los 
cuales cumple el PM de la REP y en cuales es ne-
cesario aportar mayor información, lo cuál realiza 
esta propuesta de Plan de Manejo Paisajístico.

En el inciso I de la tabla 5.4, se señala que el PM 
necesita mayor información respecto a caracterís-
ticas sociales y culturales de la REP. 

Si bien el ANP no tiene centros de población, 
existe registro del uso por parte de las localidades 
más cercanas, las cuales deben de considerarse 
dentro de un área de influencia, el PM señala a 
Sisal, no obstante falta registrar el uso por parte 
de del municipio de Tetiz y Celestún, el cual es 
registrado en el capítulo 3.  

El inciso III del citado artículo, hace referencia al 
aprovechamiento de los recursos naturales dentro 
del ANP. 

Si bien el PM establece claramente a través de 
las reglas de operación de la UMA, el uso de aves 
destinadas a la actividad cinegética, no sucede lo 
mismo con los demás recursos. Puesto que en el 
capítulo 7 del PM, referente al Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos Naturales y Uso Públi-
co, señala como objetivo particular: “Identificar el 
uso actual de recursos y proponer alternativas para 
el aprovechamiento sustentable de los mismos en 
la Reserva y su área de influencia” (SECOL, 2006, 
75). Por lo cual es importante recalcar que los re-
quisitos de un  PM no pueden considerarse como 
objetivos particulares, porque es parte del conte-
nido mínimo que estibula la ley. Aplica la misma 
premisa al inciso V de la Tabla 5.4.

Inciso Aplica 
físicas ✔
biológicas ✔
sociales ✗
culturales ✗

II ✔

investigación ✔
usos de recusos ✔

difusión ✔
operación ✔

cordinación ✗
seguimiento y control ✔

✗
✔

VI ✔
VII ✔
VIII ✗

V
Recursos forestales y de fauna que podrán ser aprovechados
Actividades que podrán realizarse 
Bases para el manejo mantenimiento y vigilancia

Manejo que deberá darser a los recursos naturales de acuerdo con sus 
condiciones ecológicas y a las actividades compatibles con las mismas […]

III ✗

Mecanismos de financiamiento del área
Señalamiento de las disposiciones jurídicas ambientales aplicables

Descripción de 
las características 

Los objetivos específicos del área

Acciones a 
realizar a corto 
mediano y largo 

plazo

I

IV

Disposiciones generales y particulares
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En el inciso VIII, relacionado al mecanismo de 
financiamiento, sucede algo similar al inciso an-
terior. El PM establece estrategias poco claras que 
deberían estar resultas dentro de este instrumen-
to, no obstante, se plantean como metas que no se 
pueden evaluar, al no estar claramente definidas. 
Por ejemplo: la estrategia 6 apunta: 

Identificar metas de recaudación y esta-
blecimiento de  mecanismos de financia-
miento ágiles, flexibles y transparentes de 
captación de fondos y apoyos para el desa-
rrollo eficiente de las actividades operativas 
y administrativas (SECOL,2006: 88).

Sin embargo, el artículo 85 de la LPAEY, cuenta con 
que esta estrategia ya este integrada dentro del PM.

Por otro lado el Plan de Manejo Paisajístico se-
ñala algunas posibilidades de financiamiento que 
deberán contar con un mayor estudio acerca de 
su viabilidad. 

Tabla 5.5 Coincidencias entre zonificaciones.

Referente a la propuesta de zonificación, el Plan 
de Manejo Paisajístico respeta la zonificación es-
tablecida por la LGEEPA. Sin embargo, se modifi-
can las subzonas de acuerdo a los resultados de la 
caracterización y diagnóstico del paisaje (Tabla 5.5) 

La aportación concerniente al Plan de Manejo 
Paisajístico se enfoca de mayor forma en la ca-
racterización y diagnóstico de las condiciones re-
gistradas en campo y gabinete, en un periodo de 
año y medio (agosto 2013 – enero 2015 ) si bien 
se abarcaron únicamente tres procesos (caracteri-
zación, diagnóstico y propuesta de zonificación), 
es posible realizar recomendaciones prácticas que 
contribuyan a los objetivos planteados por el PM. 

También es evidente y necesario establecer tiem-
pos, si bien el PM señala plazos a corto, mediano 
y largo plazo, no establece la duración de cada uno 
de ellos. 

Zona
Programa de 

Manejo
Propuesta de zonificación Observaciones

  Protección Sin cambios

  Uso restringido   Uso restringido
Los límites varían de acuerdo a los comonentes para 
la caracterización

  Aprov. sustentable. de los RN
  De recuperación
  Uso público

Uso Público De asentamientos humanos Existe propiedad privada y federal

Franja marina Franja marina Sin cambios

A
m

or
tig

ua
m

ie
nt

o
N

úc
le

o

  Uso público

El resultado del diagnóstico indica que es necesario 
desincentivar la actividad cinegética en la unidad de 
Sisal y Naular

Corresponde a la unidad de planicie marina, se 
considera de uso público dada su accesibilidad, la 
designación como subzona de aprovechamiento 
especial no coincide con lo establedio en la LGEEPA.

  De recuperación

El área se subdivide de acuerdo al nivel de 
conservación y los usos encontrados, es la subzona 
de transición hacia la zona núcleo

Protección

Aprovechamiento 
Sustentable de los 

Recursos Naturales

Aprovechamiento 
Especial
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Este último capítulo abarca las particularidades 
encontradas durante el desarrollo del trabajo 

dentro de los alcances propuestos para el mismo. 
Asimismo se hace una reflexión sobre las etapas 
pendientes a realizar dentro de un Plan de Manejo 
Paisajístico y el que hacer del arquitecto paisajista 
en estas últimas etapas de diseño. De igual formar 
se analiza la importancia de un enfoque múltidis-
ciplinario en la elaboración de un Plan de Manejo 
Paisajístico.

6.1 El Programa de Manejo de la                    
Reserva Estatal El Palmar

 La zonificación elaborada por la SEDUMA indi-
ca la falta de congruencia ante los instrumentos 
legales a los cuales debe apegarse un ANP, esto 
con relación a los usos del sitio. El resultado es el 
mapa zonificación6  con subzonificaciones aleja-
das y descontextualizadas de lo establecido por la 
LGEEPA y la ley estatal. Aunado a este situación, el 
total de la REP es a la vez una Unidad de Manejo y 
Aprovechamiento de vida silvestre (UMA) y se rige 
bajo los siguientes ordenamientos: la LGEEPA y 
su reglamento en materia de ANP, la Ley General 
de Vida Silvestre (LGVS) y su reglamento.

vi.Discusión 
y conclusiones
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La Ley Federal de Responsabilidad Am-
biental, La Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos y su Reglamento, la Ley de Pro-
tección al Medio Ambiente del Estado de 
Yucatán, la Ley para la Protección de la Fau-
na del Estado de Yucatán y su Reglamento, 
el Programa de Manejo que contiene las 
reglas Administrativas para el Área Natu-
ral Protegida Reserva Estatal El Palmar, las 
NOM-09-TUR-2002 y NOM-059- SEMAR-
NAT-2001 y el Programa de Manejo de la 
UMA (SEDUMA, 2014-2015).

Así la Reserva Estatal El Palmar se rige por seis 
leyes. La primera es la LGEEPA que definen las re-
glas de operación a partir de una zonificación para 
su conservación y aprovechamiento, así como las 
restricciones y limitaciones de uso. Sin embargo, 
contrasta con la Ley General de Vida Silvestre que 
establece el aprovechamiento cinegético en toda la 
REP sin diferenciar entre las zonas y subzonas del 
ANP y sus restricciones.

 Además existen tres reglamentos y los dos pro-
gramas, uno para la UMA del cuál LGVS en su 
reglamento lo define como Plan de Manejo7. Y un 
segundo instrumento derivado de la LGEEPA, de 
la ley de protección al medio ambiente estatal y 
de los reglamentos en materia de ANP; el cual se 
denomina Programa de Manejo8. 

El PM en su primera versión (2007) cuenta con 
cinco componentes:
1. Conservación y manejo,
2. Investigación y monitoreo, 
3, Aprovechamiento Sustentable de los Recursos 

Naturales y Uso Público, 

6La única versión disponible al público se encuentra dentro del Programa de Manejo de la REP (2007), en el cual el 
mapa no es legible.
7Se desconoce si existe o solo no es de carácter público. 
8Este instrumento se encuentra en actualización desde 2013.

4. Educación Ambiental, Divulgación y Capacitación, y 
5. Administración.

Estos componentes se integran por acciones que 
algunas resultan ser más programas, por ejemplo: 
de educación ambiental, de manejo de residuos, 
de turismo, de inspección y vigilancia, de delimi-
tación, de restauración, de monitoreo, de difusión, 
de aprovechamiento sustentable, de limpieza, etc., 
que de acuerdo al PM deben realizarse a corto, 
mediano y largo plazo. Además de estos progra-
mas (más de veinte), se mencionan los programas 
operativos anuales, que según se entiende, agrupa 
todas las acciones independientemente del com-
ponente las cuales deben realizarse en un año.

Como se observa, la REP cuenta con un número 
de instrumentos para su manejo y gestión que le-
jos de facilitar su lectura para el cumplimiento de 
su normativa, dificulta su comprensión dadas las 
contrariedades y ambigüedades entre el Programa 
de Manejo, el plan de manejo de la UMA y las re-
glas administrativas del PM. Esta situación es ma-
nifestada en los testimonios de guardaparques y 
guías de pateros principalmente, quienes solicitan 
de forma implícita un reglamento corto y conciso. 

Una de las grandes ventajas que tiene la REP es 
que cuenta con su Programa de Manejo, un siste-
ma de información geográfica (POETCY) y perso-
nal encargado de salvaguardar el área, puesto que, 
a nivel nacional para 2013 el 50% de las ANP no 
cuentan con un PM según fuentes oficiales de la 
SEMARNAT. Por esta razón, podemos afirmar que 
en términos generales esta región se ve favorecida 
por las instituciones y la legislación. 



225

VI. Discusión y Conclusiones

En este contexto surge la propuesta de un Plan de 
Manejo Paisajístico, el cual a pesar de las limita-
ciones ante el sistema jurídico mexicano, propone 
un marco holístico para el manejo y gestión de 
la Reserva Estatal El Palmar desde la concepción 
del paisaje como el sistema. Sin embargo, surge 
la necesidad de preguntar ¿es necesario otro plan 
o programa de manejo para la Reserva Estatal El 
Palmar?.

Auguro una respuesta afirmativa, puesto que 
el Plan de Manejo Paisajístico cobra relevancia al 
fortalecer al PM con el aporte de información de 
componentes (sobre todo del medio social) que, 
si bien son mencionados por el propio programa 
dentro de sus lineamientos, no aparecen reflejados 
dentro de las acciones propuestas. Por otro lado, el 
PMP también brinda elementos no considerados 
como es el caso de la caracterización del medio 
estético-perceptual.

El PMP es dependiente de un equipo multidisci-
plinario (equilibrado en número) perteneciente a 
las ciencias naturales y sociales, capaz de trabajar 
de manera conjunta con los usuarios de las ANPs 
desde la primera fase, es decir desde los objetivos, 
pasando por la toma de decisiones hasta la ejecu-
ción del mismo. 

En este sentido, siendo conscientes de la reali-
dad y, ante lo expuesto previamente, resultará una 
labor titánica realizar un PMP a partir de nuevos 
enfoques que permitan dar respuesta a dos condi-
ciones: la incorporación de nuevos hallazgos cien-
tíficos y las problemáticas que surgen del uso y 
gestión cotidiana de la REP. Que para llevar acabo 
esta tarea, convendrá conta con una organización 

conjunta entre las instituciones encargadas de su 
administración, es decir por la CONANP, la SE-
DUMA y demás dependencias interesadas, entre 
las cuales podría integrarse el INAH, dado el nú-
mero de sitios arqueológicos existentes.

De no ser así, el PMP entrará al mismo círculo vi-
cioso de otros planes y programas, repleto de bue-
nas intenciones y prácticas, pero que en la medida 
que requiere aplicarse resulta casi imposible dadas 
sus inconsistencias, la falta de recursos humanos, 
financieros, de capacitación, así como, la metolo-
gía utilizada para su elaboración.  

Esta fue en gran medida la principal inquietud 
que surgió al elaborar la tesis, conforme avanzaba 
la  investigación en los casos análogos y se reali-
zaba la caracterización se observó que en la ela-
boración de un Plan de Manejo Paisajístico es in-
dispensable la colaboración entre los especialistas 
de cada componente del paisaje, las instituciones 
encargadas de su gestión y la participación de los 
usuarios interesados. 

Todo esto teniendo como eje principal: el trabajo 
en equipo, la concepción espacial de cada una de 
las etapas (mapas de caracterización, diagnóstico, 
zonificación y propuesta), el presupuesto asigna-
do así como un cronograma de cumplimiento de 
las actividades por subprogramas. Todo esto con 
la finalidad de evaluar la efectividad del Plan, su 
vigencia y posterior actualización. 

Por otro lado, el PMP debe plantearse como un 
componente más y contar con subprogramas que 
en todo caso serán limitados en número de acuer-
do a los componentes de mayor injerencia en la 
gestión de la Reserva. 

6.2 El Plan de Manejo Paisajístico como herramienta de gestión 
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Tal y como lo hacen su análogo, el Plan de Mane-
jo Reserva Ecológica Cotacachi–Cayapas en Ecua-
dor (Figura 6.1) el cual por su estructura y forma 
de trabajo (participación de especialistas y usua-
rios)  define claramente el número de objetivos, 
programas y subprogramas que guiarán al Plan 
de Manejo en su periodo de vigencia de cinco años 
como propuesta inicial para su evaluación. 

Para la REP en particular, se recomiendan uti-
lizar únicamente seis subprogramas de manejo:

1) administración, control y vigilancia, 
2) sostenibilidad financiera, 
3) planificación participativa, 

4) educación ambiental, divulgación y capacita-
ción, 

5) turismo y recreación,
6) investigación, manejo de recursos naturales, 

monitoreo ambiental y cultural. 

Se propone esta estructura puesto que en el PM 
se detectó existen una cantidad significativa de 
programas y subprogramas que pueden estructu-
rase y/ agruparse en estos seis subprogramas y no 
más.Esto con el propósito de optimizar la gestión 
y manejo, principalmente en la implementación 
de la acciones de acuerdo a los subprogramas y su 
posterior evaluación.

Figura 6.1 Estructura del Plan de Manejo de la Reserva Ecológica Cotacachi – Cayapas (2007).
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Continuando con la metodología, en el diagnós-
tico se utilizaron indicadores del medio biofísico 
que permitieron dar una aproximación del nivel 
de conservación en la REP. Estos resultados se co-
rrelacionaron con los hallazgos de los otros dos 
medios –social y perceptual-, haciendo una inter-
pretación integrada. Hay que mencionar que se 
trabajó con la información existente, que en el caso 
de la degradación del suelo tiene más de diez años 
que haberse realizado. Sin embargo, fueron los da-
tos que se pudieron recabar y utilizar.

 Por otro lado, también existen indicadores del 
medio social y perceptual que dada su complejidad 
fueron considerados de forma cualitativa, con tra-
bajo en campo y observación directa. Ejemplo de 
ello es el deterioro de la infraestructura; tal es el 
caso del mirador, los señalamientos, brechas y el 
faro, que son parte del diagnóstico pero del medio 
social obtenidos de los recorridos.

 Otro ejemplo, muy particular, es que si se ana-
lizara a la REP de forma descontextualizada de 
una área de referencia no sería posible observar, 
la venta del terreno contiguo a la REP, en particular 
a la Planicie fluvio marina de Sisal, es decir, a la 
Planicie Marina que va desde el Puerto de Abrigo 
a Punta Piedra desincorporada esta zona en 2010 
por se propiedad privada (Figura 6.2).

Analicemos ahora la información de la imagen, 
comenzando por su ubicación, dice que está a lado 
de la reserva ecológica de Cuxtal (la cual en reali-
dad está en la ciudad de Mérida) y Punta Piedra 
(ID 5) que sí coincide con el área a la cual hacen 
referencia dadas sus dimensiones; sin embargo, 
muestran una foto de El faro del Palmar (ID 3) 
ubicado a 22 kilómetros de Punta Piedra.

Menciona que tiene los permisos de construc-

Figura 6.2 Terreno en Sisal Yucatán. 
     Tomado de: www.realestateyucatan.com

ción y que está lotificado, algo que en realidad ha-
bría que investigar a fondo cambiando de escala de 
análisis. Por último, dice no tener mangle, efecti-
vamente ahí no hay mangle pero sí hay vegetación 
de duna costera y en un muy buen estado de con-
servación, donde es posible encontrar letreros de 
SEDUMA que indican que es zona de anidación 
de tortugas marinas.  Por último el anuncio ofre-
ce al comprador ideas de ¿qué podría construir? 
Ejemplo: un club de playa, condominios, unifa-
miliares, etcétera. Es decir, ¿quién va invertir casi 
16 millones y medio de dólares en un terreno para 
destinarlo a zona de conservación?. El chiste se 
cuenta solo... -nadie-. 
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Entonces, ¿qué pasara con esta zona si algún 
empresario (seguramente extranjero) comprara 
el sitio? La pregunta quedará abierta porque no 
quiero ni imaginar el desastre ambiental y social 
que se produciría. ¡Adiós tortugas marinas, adiós 
usuarios locales, adiós duna costera, adiós playa!, 
¡hola campo de golf, hola hoteles resort, club de 
playa y todos los atractivos a cobrarse en dólares. 

En sentido, ¿Cuál es el papel de la SEDUMA hacia 
este terreno?, ¿Sabe de la venta de este terreno?,¿Es-
tá entre su facultades su expropiación?, ¿Cómo le expli-

cará a la población el legitimidad del uso de suelo?.

 Éstas y otras cuestiones se abrirán con el tema del 

terreno contiguo a la REP, que hasta ahora la mayoría 

de los usuarios desconocen que el lugar está en venta, 

aunque si saben que tiene dueño.

En el capítulo 5 se aborda la zonificación propuesta y 

la primera propuesta de recomendaciones, ,las cuales 

permiten pasar a la siguiente fase, es decir al potencial 

del sitio.

 Hay que recalcar que estas primeras recomendacio-

nes están en relación a la zonas propuestas. 

Dos ejemplos son la creación de UMA’s a nivel de 

unidad de paisaje: en la Planicie fluvio marina – Sisal 

en comunión al ejido de Sisal donde se ha detectado 

el aprovechamiento de especies vegetales comestibles, 

de uso ornamental y/o medicinal, que puedan recibir 

financiamiento de restaurantes locales de renombre y/o 

de viveros. De igual forma una UMA en comunión con 

el ejido de Nohuayún, con el objetivo de restringir la 

cacería local en la subzona de uso restringido, y apo-

yar al ejido en la crianza de venado. Estas propuesta 

permitirían compatibilizar los objetivos de las UMA’s 

y el PM al definir específicamente los espacios o zonas 

donde se puede realizar dichas actividades sin entrar en 

conflicto de intereses.

Con estas propuestas y lo observado en el diagnósti-

co se manifiesta que las problemáticas de conservación 

ligadas a la reserva no corresponden únicamente al po-

lígono que la delimita, es decir forma parte de otros 

sistemas (naturales, económicos, políticos y culturales) 

más complejos, que no deben dejar de considerarse sí 

se anhela un manejo integral del paisaje. 
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6.3 ¿Es suficiente la propuesta de Plan de Manejo Paisajístico? 

Hasta el momento el PMP, cumple con los obje-
tivos generales de esta tesis, aunque a partir de la 
fase a la cual se llega –propuesta de zonificación y 
primeras recomendaciones- continúan otras eta-
pas propias de la arquitectura de paisaje, las cuales 
comienzan con un cambio de escala, que proba-
blemente pueda ser 1:20,000, esto dependerá del 
alcance que se planteé. 

Sin embargo, para los alcances de esta tesis y, en 
un proyecto de escala regional además del tiempo 
destinado a la recopilación, interpretación e inte-
gración sólo fue posible aproximarse a las prime-
ras recomendaciones del área. 

En las etapas posteriores que se mencionan, 
también existe una zonificación de mayor escala, 
que en este caso se puede aplicar a la subzonifica-
ción de Uso público (planicie marina), que dada 
la escala de este PMP y el alcance, no fue posi-
ble analizar a detalle. Sin embargo, el diagnóstico 
arrojó resultados que muestran a la zona como 
una de las más dinámicas en relación a los usos 
que presenta y el contacto directo con ambientes 
marinos. Ocurre algo similar con la subzona de 
Uso restringido en la cuál convergen la mayoría 
de los sitios arqueológicos y las actividades consi-
deradas como ilegales.

 Una vez realizado el cambio de escala con las 
fases previas ya consideradas, se pueden generar 
proyectos de diseño guiados por la zonificación y 
las recomendaciones generales, en la producción 
de espacios acordes a las necesidades planteadas a 
través del PMP. Trabajo que rebasaba los objetivos 
de esta tesis, pero que puede ser retomado y apro-
vechado para el desarrollo de tesis o de proyectos 

de arquitectura de paisaje, llegando a una de las 
últimas fases con proyectos ejecutivos, es decir 
aquellos elementos ya materializados. Por ejem-
plo, la reconstrucción del mirador y el diseño de 
este sitio, con base en los criterios previamente di-
señados y un instrumento que conjunte y de cohe-
rencia a los proyectos específicos (plan maestro).

Otro aspecto que no considera este PMP y que en 
las próximas décadas se observa que tenderá a ser 
un requisito establecido por la ley, es un subprogra-
ma que haga frente a los efectos potenciales del cam-
bio climático. Este subprograma podrá proveer de 
escenarios futuros en caso de: aumentar el nivel del 
mar y la temperatura, así como sus consecuencias, 
medidas de mitigación y adaptación a seguir. Ejem-
plo de ellos son los últimos programas especiales 
ante el cambio climático publicados a nivel federal 
y estatal, con apoyo económico y técnico de organis-
mos internacionales y comunidades académicas. 

Para el caso de la REP, quedan preguntas abier-
tas, como: ¿qué pasaría si incrementara el nivel del 
mar?, ¿y ante sequías extremas?, ¿cuáles serían las 
actividades humanas con mayor potencial?, y las 
temporadas, ¿qué sucederían con éstas, ¿qué bene-
ficios y retos afrontaría la región y su población?. 
Estas y otras preguntas es necesario comenzar a 
plantearse ante un evento inminente.

Por otro lado, es importante que el PMP integre 
una valoración económica de la REP, ya que al in-
vestigar este método propuesto por la convención 
Ramsar (1999) es posible (aunque no fácil) cuanti-
ficar el valor de uso directo (usos de suelo), indirec-
to (servicios ambientales)  y de no uso (patrimonio 
cultural y biológico) que propician un acercamiento 



230

Plan de Manejo Paisajístico Reserva Estatal El Palmar, Yucatán  

Figura 6.3 Jaguar en el ejido de Sisal Tomado de: Pronatura, (2015).

a través datos de carácter cuantitativo que demues-
tren y fortalezcan la importancia de la conservación 
a nivel regional, desde el ámbito económico.

 Para finalizar, la fauna, fue un componente no 
caracterizado, ni diagnosticado dado su posición 
dentro del sistema de paisaje (Medio biofísico>-
Mesoestructural>Biótico) además de su comple-
jidad y la falta de especialistas en este rubro. Sin 
embargo, en la gestión de un ANP es necesario su 
consideración. Existe evidencia que la región cuen-
ta especies consideradas en peligro de extinción y 
nos hablan del nivel de conservación de la REP y 
zona aledañas. 

Estar conscientes de la falta de componentes por 
integrar a un PMP, permite asumir una postura 
abierta ante cualquier especialista, comunidad o 
entidad que pueda aportar información para me-
jorar este proyecto, que solo con trabajo en equipo 
es posible.

En 2014 iniciamos un muestreo piloto, el 
cual se repitió en los primeros meses de 
2015 en la porción Noreste de Yucatán cu-
briendo 24 kms2 durante 60 días.

Los resultados de 2015 destacan la presen-
cia de 21 especies de fauna silvestre, den-
tro de los que se encuentran: <<venado>> 
ocelote, tigrillo, yaguarundí y por supuesto, 
el jaguar, especie de la cual se han logrado 
identificar a 2 machos y 3 hembras, una de 
ellas captada con su cría durante un paseo 
familiar (foto de portada).

La presencia del jaguar y otros felinos así 
como sus presas potenciales infieren un 
buen estado de conservación de esta área de 
Yucatán. Estos resultados evidencian la ne-
cesidad de ampliar y mantener las acciones 
de monitoreo para contribuir en la conserva-
ción de esta majestuosa especie que habita 
en los humedales del Noroeste de Yucatán.

Nuestro agradecimiento por el interés y parti-
cipación del ejido de Sisal, así como a la Fami-
lia Andrews por su generosa contribución para 
realizar estas acciones (PRONATURA, 2015).
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VI. Discusión y Conclusiones

6.4 Conclusiones

El concepto de Plan de Manejo Paisajístico así 
como su aplicación para ANP es pionero a nivel 
nacional ya que existen PMP para espacios de me-
nor dimensión como son: campus universitarios, 
jardines botánicos,  malecones,  parques indus-
triales o por lo general cualquier área menor a 30, 
000 hectáreas. Si bien esta herramienta coadyuva 
al manejo de la reserva es necesario desarrollar 
las últimas etapas para decirse terminado para la 
gestión de los próximos cinco años. También hay 
que distinguir que no es un Plan Maestro puesto 
que ésta fase forma parte del mismo PMP.

-En el contexto de la REP, el PMP se plantea como 
instrumento complementario de un Programa 
de Manejo dentro del marco jurídico vigente. Sin 
embargo, esta situación puede cambiar si existie-
ra un marco legal en materia de paisaje a nivel 
nacional. 

-Dada la comprensión del paisaje como sistema 
dinámico, jerárquico, interconectado, estético, 
temporal y productivo; el PMP complementa al 
PM en aspectos de carácter social y perceptual 
que rara vez son integrados y contemplados en 
las políticas de manejo de un ANP, aunque una 
de las bases actuales para desarrollar un PM es 
que sea multidisciplinario.  

-La metodología aplicada para realizar el PMP es 
una adaptación que retomó casos de estudio aná-
logos a cada etapa a desarrollar; aunque con una 
estructura medular que rige la investigación, que 
para este caso fue la concepción del paisaje como 
sistema.

-A pesar del énfasis en la caracterización medio 
social es necesario mayor investigación, ya que 
no existen estudios generados desde la geografía 
cultural, la sociología, la antropología, la arqueo-
logía, la etnografía, la economía, la historia y el 
urbanismo, entre otros.  

-De igual forma es importante la investigación en 
los procesos marinos, que debido a la formación 
no fue posible abordar, por tanto es fundamen-
tal el trabajo de oceanólogos y biólogos marinos, 
entre otros investigadores del área. Sobre todo 
en la línea de costa por ser la interfase entre el 
medio terrestre y marino, ligado a que es la zona 
donde se concentran las actividades de casi todos 
los actores sociales.

-El trabajo en campo, en particular las entrevistas 
abiertas a usuarios señalan el interés por conser-
var los usos y costumbres forjados a través de la 
apropiación de la región, los cuales actualmente 
están en peligro de perderse por el desinterés de 
las nuevas generaciones y/o por la migración de 
usuarios que desconocen las dinámicas de apro-
vechamiento racional de los recursos, aunado a 
la falta de interés de instancias gubernamentales 
que no consideran dentro de un Programa de Ma-
nejo el patrimonio cultural con el que cuentan.

-Un factor determinante  y a considerar en cada 
una de las etapas desarrolladas y por implemen-
tar es la temporalidad. Es muy importante co-
nocer cuando comienzan la temporada de secas, 
lluvias y nortes, puesto esto delimita la accesibi-
lidad, el tipo de usuarios, el aprovechamiento de 
recursos y el confort y calidad visual anhelada. 
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Por tanto, es necesario conocer la región en sus 
tres épocas para su gestión.

-“La delimitación de las unidades de paisaje, como 
ámbitos coherentes, estructural, funcional y vi-
sualmente, se convierten en la pieza clave” (Pié 
y Vilanova, 2012: 80) de la valoración del paisaje 
que han de utilizarse en etapas posteriores como 
son el diagnóstico y  la zonificación; al propiciar 
mayor certeza en las estrategias y acciones a se-
guir de acuerdo a la zonas delimitadas en este 
proceso metodológico. 

-También es inevitable el cambio de escala (mayor) 
en las últimas etapas, esto con el objetivo de al-
canzar el nivel de detalle que requieren las sub-
zonas de uso público y restringido en específico. 

- El diagnóstico indica que si se llevara acabo el 
PMP para las etapas posteriores es indispensable 
un buen programa de financiamiento económi-
co a largo plazo. Debido a que en términos ge-
nerales la REP se encuentra un buen estado de 
conservación, sin embargo, es necesario invertir 
en infraestructura y limpieza de zonas de uso 
público dado que en ellas se encuentra el mayor 
número de usuarios.

-Los PMP como los PM deben ser instrumentos en 
los cuales exista colaboración entre muy diversas 
y variadas disciplinas sino, se corre el riesgo de 
obtener resultados sesgados que poco contribu-
yen al objetivo general para el cuál con decretadas 
las ANP. 

-Para realizar un PMP en un ANP es necesario 
que la visión del espacio físico no sea fragmen-
tada, por ello es necesario incorporar en el área 
de influencia estrategias que fortalezcan y estén 
orientadas a consolidar el ANP y sus objetivos de 
conservación del patrimonio natural.

-La verticalidad con la que las instituciones loca-
les gestionan la reservan y se aplica el PM limita 
la participación de los actores sociales y excluye 
sus intereses en la determinación de políticas de 
manejo rigen en la reserva.

-Para finalizar, hay que recordar que la REP pertene-
ce a sistemas de conservación a escalas menores, 
es el caso del: Corredor Biológico Mesoamerica-
no, las regiones; marinas, terrestre e hidrológica 
prioritarias, además de ser playa índice para la 
anidación de tortugas y Área de Importancia para 
la Conservación de la Aves. Por tanto, cuenta con 
un nivel de conservación muy alto, además de 
estar altamente conectada con las demás ANP. 

Por ello, es de considerarse el cambio de catego-
ría de estatal a federal, sin dejar de considerar 
el aprovechamiento racional de los recursos na-
turales. Esto con el objetivo de obtener mayores 
recursos para su gestión.
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Azonal:  Se refiere a procesos que no se produ-
cen en una zona fija, sino en cualqui-
era. v. zonalidad geomorfológica (Lugo, 
2011: 37).

Aluviones: Depósitos terrosos de arena, grava, 
formados por aguas corrientes, los sed-
imentos recientes especialmente los de-
pósitos recientes del agua corriente.  

Cuenca sedimentaria: Aumulación potente de sed-
imentos en una depresión de tierra firme 
u oceánica. En general alcanza un grosor 
de cientos a miles de metros con una ex-
tensión en planta de decenas de miles de 
kilómetro cuadrados. Se origina por una 
fuente cercana de sedimentos, resulta-
do de la erosión y transporte, como un 
conjunto montañoso. En su evolución 
geológica la acumulación se acompaña 
del hundimiento (subsidencia) (Lugo, 
2011: 111).

Cubeta de decantación: Es una depresión que se 
caracteriza por tener una topografía cón-
cava (en forma de ponchera o de batea) 
ocupando las posiciones mas bajas de 
las zonas aluviales (Zinck 19070). Su 
configuración es la de una forma ova-
lada o elíptica totalmente cerrada, o por 
lo menos trancada y estrangulada aguas 
abajo, por una contrapendiente o por un 
umbral topográfico. Estas condiciones 
topográficas favorecen el estancamiento 
de las aguas recibidas sea por lluvia o 
por inundación de ríos, siendo la sede 
de procesos de decantación que origi-
nan texturas pesadas (Peñaloza y Ran-
gel, 2003: 42).

Distal:   Parte de una unidad deposicional o de 
una cuenca sedimentaria, más alejada 
del área fuente.

Dolina:   Formas más comunes en los sistemas 
kársticos. Se forman aisaladas o en gru-
pos, en general son pequeñas de for-
ma circular o elíptica, más anchas que 
profundas. Se forman por disolución 
o colapsamiento y por la existencia de 
fractura que se entrecruzan en el interi-
or de la roca, apareciendo un punto de 
absorción para captar agua (Pavlopoulos 
et al., 2009)

Eco-región: Áreas naturales relativamente grandes, 
terrestres y acuáticas que contienen aso-
ciaciones de comunidades naturales 
geográficamente distintas. Estas comu-
nidades comparten la gran mayoría de 
sus especies, dinámicas y condiciones 
ambientales y funcionan juntas efectiva-
mente como una unidad de conservación 
a escala continental y global. Las eco-re-
giones como unidades de planeación son 
más efectivas al capturar la variabilidad 
ecológica y genética de las especies y co-
munidades a conservar. (Dinerstein et 
al., 1995).

Energía del relieve: Es el elemento integrador de 
dos importantes índices morfométricos: 
la disección horizontal y la disección ver-
tical, como expresión de las principales 
características cuantitativas del relieve 
junto a la pendiente. Esta integración of-
rece la posibilidad de caracterizar, dentro 
del cuadro exógeno, la desmembración 
total, responsable de la magnitud o la 
energía potencial con que pueden ocur-
rir los procesos exógenos denudativos y 
fluviales. (Díaz, et al., 2002).

Exokarst: formas del relieve producto de la diso-
lución, principalmente de rocas carbo-
natadas, expuestas en la superficie. Por 
su geometría son positivas (mogotes, 
lapiaz, etc.) y negativas (dolinas, uva-
las, poljes, sumideros, etc.) (Lugo, 2011: 
161).

G l o s a r i o
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Indicadero: Sitio específico de caza (DUMAC, 
2007).

Humedales:  Se refiere a una amplia variedad de 
hábitats interiores, costeros y marinos, 
que general-mente se reconocen como 
áreas que se inundan temporalmente, 
zonas donde la capa freática aflora en la 
superficie o con suelos de baja permea-
bilidad, cubiertos por agua poco profun-
da (INE, 2009). 

Monte:  Connotación dada por los usuarios locales a 
la zona cubierta por vegetación de la región.

Palustre:   Sinónimos de pantanoso. Es el ambiente 
de sedimentación propio de pantanos, 
marismas y marjales (Sánchez y Velozo, 
2007:295)

Pedogénesis: De acuerdo con A. E. Fersman en 1964, 
es el proceso de formación del suelo en la 
tierra firme. Consiste en un conjunto de 
procesos químicos, bioquímicos y físicos 
que favorecen el surgimiento de suelos en la 
superficie terrestre. Estos procesos se expre-
san de distintas maneras en la formación 
del suelo lo juega la composición de la roca 
madre. Paffengolts (1978) (Lugo, 2011: 307).

Petén:   Vocablo maya que significa campos llanos 
junto al mar a manera de islotes.

Pic:   Connotación dada por los usuarios locales a 
la zona de cacería en las cual se facilita esta 
actividad por tener un campo de visión abi-
erto.

Planicie:   Porción de la superficie terrestre de cual-
quier dimensión, equivalente a un plano 
horizontal o de poca inclinación. En la geo-
morfología el termino se aplica también a 
los grandes territorios con relieve de poca 
diferencia altitudinal. (Lugo, 2011: 320).

Poljé:   Depresiones de gran tamaño , más de 1km2, 
parecen valles o cuencas debido a su gran 
anchura y longitud. Las circunferencias de 
estas llanuras generalmente son empina-
das, su fondo es plano con sedimentos y 
tierra fértil, su drenaje es subterráneo, pero 
cuando se presenta alguna corriente super-
ficial se hunde a través de hoyos (Pavlopou-
los et al., 2009).

Proceso enógeno: Se aplica a los procesos formadores 
del relieve que provienen del interior de la 
Tierra (tectónicos y mamáticos, así como 
a las formas del relieve resultantes (Lugo, 
2011: 145).

Proceso exógeno: Fenómeno físico que se da en el 
exterior de la corteza terrestre en contacto 
con la atmósfera. Por ejemplo: los agentes 
exógenos, agentes del modelado (aguas, 
corrientes, hielo, viento y mar) (Sánchez y 
Velozo, 2007:156)

Turba:  Áreas con acumulación de grandes canti-
dades de material vegetal muerto, el cual 
tarda en descomponerse y llega a formar 
una capa con muchos metros de profundi-
dad, siempre están sujetas a periodos largos 
de inundación. 

Unidades de Manejo y Aprovechamiento de la vida      
Silvestre: Los predios e instalaciones reg-
istrados que operan de conformidad con 
un plan de manejo aprobado y dentro de 
los cuales se da seguimiento permanen-
te al estado del hábitat y de poblaciones o 
ejemplares que ahí se distribuyen (DOF, 
26,01,15).

Uvala:   Depresión de planta irregular, formada por 
la unión de dos o más dolinas; representa 
un estadio avanzado en el desarrollo del 
karst (Pavlopoulos et al., 2009).
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Anexo 111 Valoración individual
Costa Fecha:  3-feb-15 Temporada: nortes ID: 31

Uso: punta tránsito   sagrado
Cobertura: arena lodo   vegetación
Hidrología: cenote ciénaga mar   pozo
Acceso: canal ruta marítima   vereda
Construcción: infraestructura no aplica   sitios arqueológicos

Descripción: 

Características relevantes o distintivas:                                                                       
El reflejo de la luz en la arena puede llegar a incomodar

Configuración escénica 
Escala: local media regional
Visual: abierta cerrada contenida
Plano: recto angular curvo sinuoso
Textura: suave texturizada rugoso muy rugoso
Complejidad: simple diversa compleja
Color: apagado colorido llamativo
Balance: balanceada disonante caótica
Patrón: regular formal crecimiento natural

Evaluación perceptual
Seguridad: confortable seguro inseguro
Estímulo: soso interesante inspirador
Tranquilidad: remoto pacífico concurrido
Placer: placentero atractivo bello 	  

Paisaje colectivo:

íntimo
monótono
inaccesible

Visión panorámica del sitio, predomina el plano horizontal y los olores a algas marinas.
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Ciénaga Fecha:  1-oct-13 Temporada: nortes ID: 9

Uso: punta tránsito   sagrado
Cobertura: arena lodo   vegetación
Hidrología: cenote ciénaga mar   pozo
Acceso: canal ruta marítima   vereda
Construcción: infraestructura no aplica   sitios arqueológicos

Descripción: 

Características relevantes o distintivas:                                                                       
En esta época es común escuchar los disparos, producto de la actividad cinegética

Configuración escénica 
Escala: local media regional
Visual: abierta cerrada contenida
Plano: recto angular curvo sinuoso
Textura: suave texturizada rugoso muy rugoso
Complejidad: simple diversa compleja
Color: apagado colorido llamativo
Balance: balanceada disonante caótica
Patrón: regular formal crecimiento natural

Evaluación perceptual
Seguridad: confortable seguro inseguro
Estímulo: soso interesante inspirador
Tranquilidad: remoto pacífico concurrido
Placer: placentero atractivo bello 	  

Paisaje colectivo:

íntimo
monótono
inaccesible

La vegetación se refleja en el espejo de agua de la ciénaga, es muy común observar las aves 
que reposan entre los árboles.
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Tsu'uy manglar  Fecha:  26-abr-14 Temporada: secas

Uso: punta tránsito   sagrado
Cobertura: arena lodo   vegetación
Hidrología: cenote ciénaga mar   pozo
Acceso: canal ruta marítima   vereda
Construcción: infraestructura no aplica   sitios arqueológicos

Descripción: 

Características relevantes o distintivas:                                                                       
Es fácil perderse debido a lo densidad del mangle.

Configuración escénica 
Escala: local media regional
Visual: abierta cerrada contenida
Plano: recto angular curvo sinuoso
Textura: suave texturizada rugoso muy rugoso
Complejidad: simple diversa compleja
Color: apagado colorido llamativo
Balance: balanceada disonante caótica
Patrón: regular formal crecimiento natural

Evaluación perceptual
Seguridad: confortable seguro inseguro
Estímulo: soso interesante inspirador
Tranquilidad: remoto pacífico concurrido
Placer: placentero atractivo bello 	  

Paisaje colectivo:

íntimo
monótono
inaccesible

Resulta muy complicado adentrarse en este paisaje, generando angustia por los inhóspito. 

íntima

brecha

panorámica

uniforme
monocromático
armónica
organizado

ID: no aplica

Elementos dominantes
indicadero

casa veraniega

agua

desagradable



259

Anexos 

Petén Fecha:  26-abr-14 Temporada: secas ID: 42

Uso: punta recreativo   sagrado
Cobertura: arena lodo   vegetación
Hidrología: cenote ciénaga mar
Acceso: canal ruta marítima   vereda
Construcción: infraestructura no aplica   sitios arqueológicos

Descripción: 

Características relevantes o distintivas:                                                                       
Nohdzonot, sitio considerado sagrado, se visita sólo una vez al año.

Configuración escénica 
Escala: local media regional
Visual: abierta cerrada contenida
Plano: recto angular curvo sinuoso
Textura: suave texturizada rugoso muy rugoso
Complejidad: simple diversa compleja
Color: apagado colorido llamativo
Balance: balanceada disonante caótica
Patrón: regular formal crecimiento natural

Evaluación perceptual
Seguridad: confortable seguro inseguro
Estímulo: soso interesante inspirador
Tranquilidad: remoto pacífico concurrido
Placer: placentero atractivo bello 	  desagradable

Elementos dominantes
indicadero

casa veraniega

agua

Paisaje colectivo:

íntimo
monótono
inaccesible

Espacio contenido por el dosel de la vegetación, muy húmedo, la vista conduce hacia el 
cenote, es evidente es el cambio de vegetación al adentrarse.
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Sabana Fecha:  26-abr-14 Temporada: secas ID:  41

Uso: punta tránsito   sagrado
Cobertura: arena lodo   vegetación
Hidrología: cenote ciénaga mar   pozo
Acceso: canal ruta marítima   vereda
Construcción: infraestructura no aplica   sitios arqueológicos

Descripción: 

Características relevantes o distintivas:                                                                       
Es complicado transitar, puesto que los caminos son de lodo.

Configuración escénica 
Escala: local media regional
Visual: abierta cerrada contenida
Plano: recto angular curvo sinuoso
Textura: suave texturizada rugoso muy rugoso
Complejidad: simple diversa compleja
Color: apagado colorido llamativo
Balance: balanceada disonante caótica
Patrón: regular formal crecimiento natural

Evaluación perceptual
Seguridad: confortable seguro inseguro
Estímulo: soso interesante inspirador
Tranquilidad: remoto pacífico concurrido
Placer: placentero atractivo bello 	  

Paisaje colectivo:

íntimo
monótono
inaccesible

Es difícil disfrutarlo puesto que hay que estar muy atentos al camino y por dónde se pisa, es 
fácil resbalarse. El sentido del oido se despierte al escuchar a las aves.
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Tzek'el Fecha:  26-abr-14 Temporada: secas

Uso: punta tránsito   sagrado
Cobertura: arena lodo   vegetación
Hidrología: cenote ciénaga mar   pozo
Acceso: canal ruta marítima   vereda
Construcción: infraestructura no aplica   sitios arqueológicos

Descripción: 

Características relevantes o distintivas:                                                                       
El calor que se siente, puede llegar a hacer sofocante.

Configuración escénica 
Escala: local media regional
Visual: abierta cerrada contenida
Plano: recto angular curvo sinuoso
Textura: suave texturizada rugoso muy rugoso
Complejidad: simple diversa compleja
Color: apagado colorido llamativo
Balance: balanceada disonante caótica
Patrón: regular formal crecimiento natural

Evaluación perceptual
Seguridad: confortable seguro inseguro
Estímulo: soso interesante inspirador
Tranquilidad: remoto pacífico concurrido
Placer: placentero atractivo bello 	  desagradable

Elementos dominantes
indicadero

casa veraniega

agua

Paisaje colectivo:

íntimo
monótono
inaccesible

Espacio que por la temporada pareciera estar seco "sin vida," aunque se sabe que es el rasgo 
distintivo de la selva baja caducifolia, existen rutas que comunican con sitios arqueológicos.
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