










 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Cámara de infiltración

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 







UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 













 



 















 
 
Nota. Adicionar Cal en polvo al lodo extraído para 
eliminar microorganismos. 













 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 3.1.  ANP Yum Balam. Fuente: CONANP 2012. Áreas Naturales Protegidas 
de México, agosto 2012. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 

 

 



































































































Con respecto a este rubro, es aplicable al proyecto en forma directa, de acuerdo a 

que la zona donde se ubica el proyecto, junto con toda la isla de Holbox, se 

y Fauna Yum 

Yucatán, se encuentra en el extremo norte del Municipio de Lázaro Cárdenas, 

Quintana Roo; colindando al este con el Municipio de Isla Mujeres, Quintana Roo; al 

oeste con el 

Municipio de 

Tizimín, Yucatán 

y al norte con el 

Golfo de México.  

El proyecto, se 

encuentra 

inmerso dentro 

del sitio RAMSAR 

denominado Área 

de protección de 

Flora y Fauna 

Yum Balam, 

como podemos 

observar en el 

plano de sitios 

RAMSAR.    

 

Imagen 3.4 Fuente: CONANP, (20/05/2014). 'Sitios 

RAMSAR de México 2014', Comisión Nacional de Áreas 

Naturales Protegidas. México. 20-05-2014 

 



El sitio, colinda en su parte oeste con la Reserva de la Biosfera de Ría Lagartos (Sitio 

Ramsar desde 1988), por lo que da continuidad al sistema de humedales del norte 

de la Península de Yucatán. Esta zona presenta características geológicas, 

biológicas, hidrológicas y geomorfológicas poco comunes en México y conserva las 

selvas tropicales más norteñas existentes en un área natural protegida (ANP) en 

nuestro país. El APFFYB incluye la Isla de Holbox, un área de mar, la Laguna Conil, 

así como un gran sistema de humedales y un mosaico de selvas bajas y medianas. 

El área protege alrededor del 90 % de las aves endémicas de la Península, quedando 

incluidas algunas como el pavo ocelado (Agriocharis ocelata), la codorniz yucateca 

(Colinus nigrogularis), el loro yucateco (Amazona xantolora), el carpintero de vientre 

rojo (Melanerpes pygmaeus) y la calandria naranja (Icterus auratus), entre otras. El 

APFFYB, junto con el Área de Protección de Flora y Fauna Laguna de Términos, son 

las únicas áreas protegidas en el sureste del país que cuentan con delfines en sus 

sistemas lagunares. En la zona se captura aproximadamente el 31% de la 

producción estatal de pescado. 
 

Para el sitio, le aplican los siguientes criterios.  
 

Criterio 1: La selva baja caducifolia ocurre de manera restringida en la Península de 

Yucatán, y en especial en el estado de Quintana Roo, ya que su desarrollo está 

asociado a condiciones edáficas muy particulares, como afloramientos de roca 

(Durán 1986). En Quintana Roo, este tipo de vegetación se encuentra sólo en la 

costa del Caribe, en el área del corredor Cancún-Tulum, y en la parte norte del 

APFFYB, donde su distribución es particularmente discontinua. Igualmente, la 

presencia de cenotes, humedales costeros de cuevas cársticas, lo hace un 

ecosistema especial. 
 

Criterio 2: En los ecosistemas del APFFYB es posible encontrar un número 

significativo de especies de fauna listadas con algún estatus de riesgo para la 

Península de Yucatán (Snedeker et al. 1991; Lazcano-Barrero et al. 1995, Remolina 

1995). Se encuentran el jaguar (Panthera onca), el tapir (Tapirus bairdii), los dos 

cocodrilos (Crocodylus moreletii y C. acutus), los monos araña (Ateles geoffroyi) y 

aullador (Alouatta pigra), cuatro especies de tortugas marinas, carey (Eretmochelys 



imbricata), caguama (Caretta caretta), verde (Chelonia mydas) y la tortuga laúd 

(Dermochelys coriacea), y el manatí (Trichechus manatus). Otras especies en riesgo 

se mencionan en los numerales 19 y 20.  
 

Criterio 3: En cuanto a su biodiversidad, la vegetación del APFFYB está constituida 

por elementos de la denominada Provincia de la Península de Yucatán (Rzedowski 

1983; Durán et al. 1998), con afinidades antillanas, centroamericanas y del sureste 

de México, además de numerosos elementos endémicos y algunos de ellos con 

estatus de riesgo como: el botoncillo (Conocarpus erecta var. típica), Mangle blanco 

(Laguncularia racemosa), el mangle rojo (Rhizophora mangle), el mangle negro 

(Avicennia germinans), el k'ulin che' (Astronium graveolens), el macuili amarillo 

(Tabebuia chrysantha), el nakax (Coccothrinax readii), y la ku ka' (Pseudophoenix 

sargentii). Están representadas selvas bajas y medianas, subcaducifolias y 

subperennifolias, selvas bajas inundables, pastizales inundables, y diferentes tipos 

de manglares y palmares (Olmsted et al. 1995). 
 

Criterio 4: Aproximadamente, 150 especies (35%) son migratorias estacionales o de 

paso, principalmente en el invierno y unas pocas como Vireo flavoviridis, que llega 

en verano. Más de la mitad de especies acuáticas son migratorias, indicando la 

importancia del área para invernar y como sitio de paso. Las aves pequeñas en 

general, disminuyen ante la pérdida del hábitat de sus rutas migratorias (Terborgh 

1989). Esta región tiene gran importancia para más de 30 especies de aves 

migratorias terrestres (principalmente de la subfamilia Parulinae), las cuales migran 

por la ruta Transgolfo, cruzando el Golfo de México desde Louisiana y el Oeste de la 

Florida hacia el norte de la Península de Yucatán (Rappole 1983). El APFFYB es 

sumamente importante para el flamenco como área de alimentación. 
 

Criterio 8: La laguna de Conil es un área de alimentación, protección y crianza de 

varias especies de peces de importancia comercial local e internacional. La laguna 

también es zona de crianza de la langosta Panulirus argus, cuya explotación 

comercial es de carácter internacional. En la zona se captura aproximadamente el 

31% de la producción estatal de pescado  

 



Tenencia de la tierra / régimen de propiedad: 

a) dentro del sitio Ramsar: dentro del polígono del Área de protección de flora y 

fauna Yum Balam la tenencia de la tierra es de dos tipos: una parte es de terrenos 

nacionales y la otra es de propiedad ejidal. 
 

b) en la zona circundante: en su mayoría en la zona circundante al APFFYB el 

régimen de propiedad de la tierra es ejidal de uso común: Sin embargo, existen 

algunas pequeñas propiedades privadas que se dedican a la agricultura y 

ganadería. 
 

Uso actual del suelo (comprendido el aprovechamiento del agua): 
 

a)  Dentro del sitio Ramsar: El Uso actual del suelo es habitacional y de a 

aprovechamiento turístico, pesquero y de conservación. 
 

b) En la zona circundante /cuenca: uso habitacional, turístico, agrícola, ganadero y 

de conservación.  
 

Factores adversos (pasados, presentes o potenciales) que afecten a las 

características ecológicas del sitio, incluidos cambios en el uso del suelo 

(comprendido el aprovechamiento del agua) y de proyectos de desarrollo: 
 

Dentro del sitio Ramsar: si bien un alto porcentaje del Área de Protección de Flora y 

Fauna Yum Balam se encuentra relativamente aislada de comunidades 

humanas, y cuenta con superficies considerables de selvas y humedales, así como 

con fauna de características importantes para la biodiversidad del país, bien 

conservada, esta área natural protegida tiene una problemática causada 

mayormente por el impacto de las actividades humanas. Por esto, es imposible 

separar los problemas ambientales de los socioeconómicos ya que éstos están 

íntimamente relacionados.  
 

Problemática de las actividades productivas de mayor importancia que se realizan 

en la APFFYB y su zona de influencia son: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico y Problemática. 

Eventos Naturales 

Los principales eventos naturales que pueden afectar al Área de protección de Flora 

y Fauna Yum Balam son los huracanes, ya que se encuentra en la ruta de estos 

fenómenos que se forman en el mar Caribe y su desplazamiento hacia el norte. Por 

otro lado, y en ocasiones con influencia humana, la madera muerta que resulta 

después del paso de estos fenómenos genera una amenaza constante por los 

incendios forestales que alimenta. En los dos últimos años éstos han disminuido casi 

en su totalidad.  



Por otro lado, en las zonas de sabanas los pastizales también resultan ser muy 

buenos materiales incandescentes cuando la época de secas se prolonga. 

 

Medidas de conservación adoptadas: 

El área propuesta para que forme parte de la lista de sitios Ramsar tiene actualmente 

la categoría de Área Natural Protegida en la categoría de Área de Protección de Flora 

y Fauna, decretada como tal el día 5 de junio de 1994 y publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el mismo día. 

 

Medidas de conservación propuestas pendientes de aplicación: 

Actualmente el programa de manejo tiene un avance del 90 % y deberá ser publicado 

en el periódico oficial del Gobierno Mexicano cuando sea terminado y consensuado 

con las comunidades locales y las autoridades. Para la elaboración del Programa de 

manejo del área protegida se formó un comité de seguimiento en el cual participan 

representantes de los diferentes sectores que se encuentran en ella y su zona de 

influencia, así como las autoridades locales y estatales. 

 

Actividades turísticas y recreativas: 

El ecoturismo en los últimos años se ha visto como una actividad que resulta ser muy 

rentable en la zona y en varios sitios se desarrolla esta actividad por miembros de 

las cooperativas ecoturísticas de la zona. Entre los principales atractivos se pueden 

mencionar recorridos para observación de aves, mamíferos marinos (delfines), 

tortugas marinas y tiburón ballena; además de recorridos interpretativos por la selva 

y visita a sitios arqueológicos y con atractivos naturales. Estas actividades se 

desarrollan prácticamente todo el año pues las condiciones climáticas así lo permiten 

y en las épocas de semana santa y de vacaciones de verano e invierno el número 

de visitantes aumenta considerablemente. En el APFFYB se busca que las 

actividades que utilizan motos acuáticas (wave runners o jet sky), la circulación de 

lanchas con paracaídas o bananas, y el sky acuático estén limitadas o que no se 

desarrollen. 

 



Si bien, el proyecto se ubica dentro de un sitio RAMSAR y la problemática principal 

que refiere la ficha técnica respecto a este sitio, es a los temperismos severos 

(Huracanes), que pasan por la zona, seguido de las actividades antropogénicas. De 

igual forma, señala que un alto porcentaje del Área de Protección de Flora y Fauna 

Yum Balam se encuentra relativamente aislada de comunidades humanas, y cuenta 

con superficies considerables de selvas y humedales, el uso de suelo actual que 

tiene el sitio, corresponde al de habitacional y de a aprovechamiento turístico, 

pesquero y de conservación; actualmente, el sitio se encuentra en la categoría de 

Área Natural Protegida en la categoría de Área de Protección de Flora y Fauna, 

decretada como tal el día 5 de junio de 1994 y publicada en el Diario Oficial de la 

Federación y llevan un avance del 90 % el Plan de Manejo para esta zona. (Fuente: 

Ficha Informativa de los Humedales de Ramsar. CONANP  2003) 

 

Resulta imperativo manifestar, que el proyecto se encuentra dentro de la zona 

urbana de la isla de Holbox, donde existen vialidades ya establecidas, en cuanto a 

las condiciones particulares del predio, este presenta vegetación herbácea y 

sufrútices o arbustiva de duna costera. La promovente, plante un programa de 

rescate de vegetación de especies de duna costera y reforestación en el sitio del 

proyecto, con estas medidas, se verá favorecido el sistema ambiental del ecosistema 

a restaurar. Concluyendo que, con la realización del proyecto de forma sustentable, 

se verá beneficiado el sitio en cuestión por las medidas que se establecen en el 

presente documento.  

 









 
   
 
 
 











 

 

 OBRAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS











La NOM-022-SEMARNAT-2003, respecto a este rubro, de acuerdo es aplicable al 

proyecto, dado que, en el sitio del proyecto, se detectó la presencia de una especie 

de manglar (Conocarpus erectus), en su colindancia Noreste con Solar doce, así 

como en sus colindancias.  El tipo de ecosistema donde se desarrolla el proyecto, 

corresponde a un ecosistema costero, con vegetación herbácea y arbustiva de duna 

costera. El conjunto de datos vectoriales de uso del suelo y vegetación escala 

1:250,000, serie VI (2014-2017), la cataloga como otros rasgos y dentro de este, 

como; urbano construido (conglomerado demográfico, considerando dentro del 

mismo los elementos naturales y las obras materiales que lo integran). El proyecto, 

únicamente utilizara una superficie de desplante por la ocupación del proyecto de 

146.1 m2 (casa habitación, Biodigestor autolimpiable y Cámara de infiltración), sin 

efectuar daños a la vegetación de manglar.  

 

 

 



4.0 El manglar deberá preservarse como comunidad vegetal. En la evaluación 

de las solicitudes en materia de cambio de uso de suelo, autorización de 

aprovechamiento de la vida silvestre e impacto ambiental se deberá garantizar 

en todos los casos la integralidad del mismo, para ello se contemplarán los 

 
 

I. La integridad del flujo hidrológico del humedal costero; 

II. La integridad del ecosistema y su zona de influencia en la plataforma 

continental; 

III. Su productividad natural; 

IV. La capacidad de carga natural del ecosistema para turistas; 

V. Integridad de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y 

alevinaje; 

VI. La integridad de las interacciones funcionales entre los humedales costeros, 

los ríos (de superficie y subterráneos), la duna, la zona marina adyacente y 

los corales; 

VII. Cambio de las características ecológicas; 

VIII. Servicios ecológicos; 

IX. Ecológicos y eco fisiológicos (estructurales del ecosistema como el 

agotamiento de los procesos primarios, estrés fisiológico, toxicidad, altos 

índices de migración y mortalidad, así como la reducción de las poblaciones 

principalmente de aquellas especies en status, entre otros). 
 

4.1 Toda obra de canalización, interrupción de flujo o desvío de agua que 

ponga en riesgo la dinámica e integridad ecológica de los humedales costeros, 

quedará prohibida, excepto en los casos en los que las obras descritas sean 

diseñadas para restaurar la circulación y así promover la regeneración del 

humedal costero. 

Análisis. La construcción del proyecto no afectara la interrupción de flujo o desvío de 

agua que ponga en riesgo la dinámica e integridad ecológica de humedales, puesto 

estos ecosistemas no se encuentran en el predio de interés.  



4.2 Construcción de canales que, en su caso, deberán asegurar la reposición 

del mangle afectado y programas de monitoreo para asegurar el éxito de la 

restauración. 
 

Análisis. - No se pretende realizar la construcción de canales, por lo que esta 

especificación se considera de observancia.  
 

4.3 Los promoventes de un proyecto que requieran de la existencia de canales, 

deberán hacer una prospección con la intención de detectar los canales ya 

existentes que puedan ser aprovechados a fin de evitar la fragmentación del 

ecosistema, intrusión salina, azolvamiento y modificación del balance 

hidrológico. 
 

Análisis. - No se pretende realizar la construcción de canales, por lo que esta 

especificación se considera de observancia.   
 

4.4 El establecimiento de infraestructura marina fija (diques, rompeolas, 

muelles, marinas y bordos) o cualquier otra obra que gane terreno a la unidad 

hidrológica en zonas de manglar queda prohibida excepto cuando tenga por 

objeto el mantenimiento o restauración de ésta. 
 

Análisis. - No se pretende realizar infraestructura marina fija (diques, rompeolas, 

muelles, marinas y bordos) o cualquier otra obra que gane terreno a la unidad 

hidrológica, por lo que esta especificación se considera de observancia.   
 

4.5 Cualquier bordo colindante con el manglar deberá evitar bloquear el flujo 

natural del agua hacia el humedal costero. 
 

Análisis. - No se pretende construir bordo colindante con el manglar, por lo que esta 

especificación se considera de observancia.  
  

4.6 Se debe evitar la degradación de los humedales costeros por 

contaminación y azolvamiento. 
 



Análisis. El proyecto no afectara humedales costeros, dado a que el sitio de interés, 

no presenta características de ser un humedal costero. 

4.7 La persona física o moral que utilice o vierta agua proveniente de la cuenca 

que alimenta a los humedales costeros, deberá restituirla al cuerpo de agua y 

asegurarse de que el volumen, pH, salinidad, oxígeno disuelto, temperatura y 

la calidad del agua que llega al humedal costero garanticen la viabilidad del 

mismo. 
 

Análisis. No se utilizará agua proveniente de cuencas que alimentan humedales 

costeros, ni mucho menos se pretende verter agua a la misma. El agua se obtendrá 

de la red del agua potable.  

 

4.8 Se deberá prevenir que el vertimiento de agua que contenga contaminantes 

orgánicos y químicos, sedimentos, carbón metales pesados, solventes, 

grasas, aceites combustibles o modifiquen la temperatura del cuerpo de agua; 

alteren el equilibrio ecológico, dañen el ecosistema o a sus componentes 

vivos. Las descargas provenientes de granjas acuícolas, centros pecuarios, 

industrias, centros urbanos, desarrollos turísticos y otras actividades 

productivas que se vierten a los humedales costeros deberán ser tratadas y 

cumplir cabalmente con las normas establecidas según el caso. 
 

Análisis. El proyecto no prevé el vertimiento de aguas a la cuenca hidrológica, el 

proyecto contempla la utilización de un sistema de tratamiento de aguas residuales 

mediante un biodigestor y el efluente que se genere será destinado a la planta de 

tratamiento que se encuentra en Isla Holbox o en su caso será retirado por alguna 

empresa autorizada que presente el servicio de recolección y destino final de las 

aguas residuales.  
 

4.9 El permiso de vertimiento de aguas residuales a la unidad hidrológica debe 

ser solicitado directamente a la autoridad competente, quien le fijará las 

condiciones de calidad de la descarga y el monitoreo que deberá realizar. 
 



Análisis. No se realizará el vertimiento de aguas residuales sin previo tratamiento, 

para ello se utilizará un biodigestor autolimpiable con una cámara de filtración. Los 

efluentes del biodigestor, será destinado a la planta de tratamiento que se encuentra 

en Isla Holbox o en su caso será retirado por alguna empresa autorizada que 

presente el servicio de recolección y destino final de las aguas residuales. 
 

4.10 La extracción de agua subterránea por bombeo en áreas colindantes a un 

manglar debe de garantizar el balance hidrológico en el cuerpo de agua y la 

vegetación, evitando la intrusión de la cuña salina en el acuífero. 
 

Análisis. El proyecto, se ubica en la zona urbana de Isla Holbox, Quintana Roo, 

misma que por su ubicación cuenta con el servicio de agua potable que suministra 

la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Lázaro Cárdenas, por 

lo tanto, no se requiere de la extracción de agua. 
 

4.11 Se debe evitar la introducción de ejemplares o poblaciones que se puedan 

tornar perjudiciales, en aquellos casos en donde existan evidencias de que 

algunas especies estén provocando un daño inminente a los humedales 

costeros en zona de manglar, la Secretaría evaluará el daño ambiental y dictará 

las medidas de control correspondientes. 
 

Análisis. No se introducirán especímenes florísticos o faunísticos que puedan 

considerarse exóticos o competitivos. Compete a la Secretaría evaluar el daño 

ambiental en el sitio del proyecto y dictar las medidas de control correspondientes 
 

4.12 Se deberá considerar en los estudios de impacto ambiental, así como en 

los ordenamientos ecológicos el balance entre el aporte hídrico proveniente de 

la cuenca continental y el de las mareas, mismas que determinan la mezcla de 

aguas dulce y salada recreando las condiciones estuarinas, determinantes en 

los humedales costeros y las comunidades vegetales que soportan.  
 

Análisis. En la zona del proyecto, no existen zonas donde el agua dulce se mezcle 

con agua salada; así como tampoco existen zonas con aporte proveniente de 



mareas. su ejecución no modificara el aporte hídrico al área, así como la dinámica, 

comportamiento, efecto de las mareas y mezcla de las aguas toda vez que no se 

afectara algún ecosistema de humedal pues este no se presenta en el predio de 

interés  
 

4.13 En caso de que sea necesario trazar una vía de comunicación en tramos 

cortos de un humedal o sobre un humedal, se deberá garantizar que la vía de 

comunicación es trazada sobre pilotes que permitirán el libre flujo hidráulico 

dentro del ecosistema, así como garantizar el libre paso de la fauna silvestre. 

Durante el proceso constructivo se utilizarán métodos de construcción en fase 

(por sobre posición continua de la obra) que no dañen el suelo del humedal, 

no generen depósito de material de construcción ni genere residuos sólidos 

en el área. 
 

Análisis. El proyecto, no contempla trazo de ninguna vía de comunicación.  
 

4.14 La construcción de vías de comunicación aledañas, colindantes o 

paralelas al flujo del humedal costero, deberá incluir drenes y alcantarillas que 

permitan el libre flujo del agua y de luz. Se deberá dejar una franja de 

protección de 100 m (cien metros) como mínimo la cual se medirá a partir del 

límite del derecho de vía al límite de la comunidad vegetal, y los taludes 

recubiertos con vegetación nativa que garanticen su estabilidad. 
 

Análisis. El proyecto no contempla el trazo de ninguna vía de comunicación. 
 

4.15 Cualquier servicio que utilice postes, ductos, torres y líneas, deberá ser 

dispuesto sobre el derecho de vía. En caso de no existir alguna vía de 

comunicación se deberá buscar en lo posible bordear la comunidad de 

manglar, o en el caso de cruzar el manglar procurar el menor impacto posible. 
 

Análisis. El proyecto no propone obras o actividades constructivas de servicios.   
 

4.16 Las actividades productivas como la agropecuaria, acuícola intensiva o 

semiintensiva, infraestructura urbana, o alguna otra que sea aledaña o 



colindante con la vegetación de un humedal costero, deberá dejar una 

distancia mínima de 100 m respecto al límite de la vegetación, en la cual no se 

permitirá actividades productivas o de apoyo. 
 

Análisis. El sitio del proyecto, colinda con ejemplares de vegetación de manglar de 

la especie Conocarpus erectus (mangle botoncillo). Por lo cual el proyecto no cumple 

con la distancia de 100 m con respecto a la vegetación de manglar existente en la 

zona. Es de señalar que el proyecto no contempla la remoción o afectación de 

manglar, sin embrago el promovente se apega a lo que establece el numeral 4.43 de 

la presente norma. 
 

4.17 La obtención del material para construcción, se deberá realizar de los 

bancos de préstamo señalados por la autoridad competente, los cuales estarán 

ubicados fuera del área que ocupan los manglares y en sitios que no tengan 

influencia sobre la dinámica ecológica de los ecosistemas que los contienen. 
 

Análisis. Todo material que se utilice para la construcción del proyecto, se obtendrá 

de sitios autorizados, acorde a este precepto.  
 

4.18 Queda prohibido el relleno, desmonte, quema y desecación de vegetación 

de humedal costero, para ser transformado en potreros, rellenos sanitarios, 

asentamientos humanos, bordos, o cualquier otra obra que implique pérdida 

de vegetación, que no haya sido autorizada por medio de un cambio de 

utilización de terrenos forestales y especificada en el informe preventivo o, en 

su caso, el estudio de impacto ambiental. 
 

Análisis. El proyecto, no realizara el relleno, desmonte, quema y desecación de 

vegetación de humedal costero.  
 

4.19 Queda prohibida la ubicación de zonas de tiro o disposición del material 

de dragado dentro del manglar, y en sitios en la unidad hidrológica donde haya 

el riesgo de obstrucción de los flujos hidrológicos de escurrimiento y mareas. 
 



Análisis. El proyecto no contempla obras que involucren dragados ni zonas de tiro 

de material de dragado. 
 

4.20 Queda prohibida la disposición de residuos sólidos en humedales 

costeros. 
 

Análisis. El proyecto de construcción de una vivienda unifamiliar, contempla en sus 

distintas etapas, la implementación del manejo integral de residuos, el cual incluye, 

la identificación de residuos, la colocación de contenedores acorde al tipo de 

residuos, la identificación de contenedores, la clasificación (incluyendo los 

valorizables), y su destino final.  

 

4.21 Queda prohibida la instalación de granjas camaronícolas industriales 

intensivas o semintensivas en zonas de manglar y lagunas costeras, y queda 

limitado a zonas de marismas y a terrenos más elevados sin vegetación 

primaria en los que la superficie del proyecto no exceda el equivalente de 10% 

de la superficie de la laguna costera receptora de sus efluentes en lo que se 

determina la capacidad de carga de la unidad hidrológica. Esta medida 

responde a la afectación que tienen las aguas residuales de las granjas 

camaronícolas en la calidad del agua, así como su tiempo de residencia en el 

humedal costero y el ecosistema. 
 

Análisis. El proyecto, no prevé instalación de granjas camaronícolas industriales 

intensivas o semintensivas en zonas de manglar y lagunas costeras.  
 

4.22 No se permite la construcción de infraestructura acuícola en áreas 

cubiertas de vegetación de manglar, a excepción de canales de toma y 

descarga, los cuales deberán contar previamente con autorización en materia 

de impacto ambiental y de cambio de utilización de terrenos forestales. 
 

Análisis. El proyecto, no prevé construcción de infraestructura acuícola.  
 



4.23 En los casos de autorización de canalización, el área de manglar a 

deforestar deberá ser exclusivamente la aprobada tanto en la resolución de 

impacto ambiental y la autorización de cambio de utilización de terrenos 

forestales. No se permite la desviación o rectificación de canales naturales o 

de cualquier porción de una unidad hidrológica que contenga o no vegetación 

de manglar. 
 

Análisis. El proyecto, no prevé obras o actividades tendientes a la creación de 

canales.  
  

4.24 Se favorecerán los proyectos de unidades de producción acuícola que 

utilicen tecnología de toma descarga de agua, diferente a la canalización. 
 

Análisis. El proyecto, no constituye una actividad de producción acuícola 
 

4.25 La actividad acuícola deberá contemplar preferentemente post-larvas de 

especies nativas producidas en laboratorio. 
 

Análisis. El proyecto, no constituye una actividad de producción acuícola 
 

4.26 Los canales de llamada que extraigan agua de la unidad hidrológica donde 

se ubique la zona de manglares deberá evitar, la remoción de larvas y juveniles 

de peces y moluscos. 
 

Análisis. El proyecto, no contempla la construcción de canales de llamadas que 

extraigan agua de alguna unidad hidrológica.  
 

4.27 Las obras o actividades extractivas relacionadas con la producción de sal, 

sólo podrán ubicarse en salitrales naturales; los bordos no deberán exceder el 

límite natural del salitral, ni obstruir el flujo natural de agua en el ecosistema. 
 

Análisis. El proyecto, no constituye una actividad de producción de sal.  
 

4.28 La infraestructura turística ubicada dentro de un humedal costero debe 

ser de bajo impacto, con materiales locales, de preferencia en palafitos que no 



alteren el flujo superficial del agua, cuya conexión sea a través de veredas 

flotantes, en áreas lejanas de sitios de anidación y percha de aves acuáticas, y 

requiere de zonificación, monitoreo y el informe preventivo. 
 

Análisis. El proyecto, no contempla infraestructura turística.  
 

4.29 Las actividades de turismo náutico en los humedales costeros en zonas 

de manglar deben llevarse a acabo de tal forma que se evite cualquier daño al 

entorno ecológico, así como a las especies de fauna silvestre que en ellos se 

encuentran. Para ello, se establecerán zonas de embarque y desembarque, 

áreas específicas de restricción y áreas donde se reporte la presencia de 

especies en riesgo. 
 

Análisis. El proyecto, no contempla actividades turísticas náuticas.  
 

4.30 En áreas restringidas los motores fuera de borda deberán ser operados 

con precaución, navegando a velocidades bajas (no mayor de 8 nudos), y 

evitando zonas donde haya especies en riesgo como el manatí. 
 

Análisis. El proyecto, no contempla actividades turísticas náuticas, ni mucho menos 

el uso de motores fuera de borda.   
 

4.31 El turismo educativo, ecoturismo y observación de aves en el humedal 

costero deberán llevarse a cabo a través de veredas flotantes, evitando la 

compactación del sustrato y el potencial de riesgo de disturbio a zonas de 

anidación de aves, tortugas y otras especies. 
 

Análisis. El proyecto, no contempla actividades turísticas educativas, ecoturismo y 

observaciones de aves.   
 

4.32 Deberá de evitarse la fragmentación del humedal costero mediante la 

reducción del número de caminos de acceso a la playa en centros turísticos y 

otros. Un humedal costero menor a 5 km de longitud del eje mayor, deberá 

tener un solo acceso a la playa y éste deberá ser ubicado en su periferia. Los 



accesos que crucen humedales costeros mayores a 5 km de longitud con 

respecto al eje mayor, deben estar ubicados como mínimo a una distancia de 

30 km uno de otro. 
 

Análisis. El proyecto, no contempla, la construcción de caminos que atraviesen 

humedales costeros.  
 

4.33 La construcción de canales deberá garantizar que no se fragmentará el 

ecosistema y que los canales permitirán su continuidad, se dará preferencia a 

las obras o el desarrollo de infraestructura que tienda a reducir el número de 

canales en los manglares. 
 

Análisis. El proyecto, no contempla la construcción de canales.  
 

4.34 Se debe evitar la compactación del sedimento en marismas y humedales 

costeros como resultado del paso de ganado, personas, vehículos y otros 

factores antropogénicos. 
 

Análisis. El proyecto, no contempla la compactación del sedimento en marismas y 

humedales costeros.  
 

4.35 Se dará preferencia a las obras y actividades que tiendan a restaurar, 

proteger o conservar las áreas de manglar ubicadas en las orillas e interiores 

de las bahías, estuarios, lagunas costeras y otros cuerpos de agua que sirvan 

como corredores biológicos y que faciliten el libre tránsito de la fauna silvestre. 
 

Análisis. El proyecto, plantea llevar a cabo actividades de saneamiento y limpieza 

en una superficie de 800 m2, en los humedales de la isla de Holbox, como medidas 

de compensación, maximizando dicha medida con actividades de reforestación de 

vegetación de duna costera en el sitio del proyecto.  
 

4.36 Se deberán restaurar, proteger o conservar las áreas de manglar ubicadas 

en las orillas e interiores de las bahías, estuarios, lagunas costeras y otros 

cuerpos de agua que sirvan como corredores biológicos y que faciliten el libre 



tránsito de la fauna silvestre, de acuerdo como se determinen en el Informe 

Preventivo. 

Análisis. El proyecto, plantea llevar a cabo actividades de saneamiento y limpieza 

en una superficie de 800 m2, en los humedales de la isla de Holbox, como medidas 

de compensación, maximizando dicha medida con actividades de reforestación de 

vegetación de duna costera en el sitio del proyecto.  
 

4.37 Se deberá favorecer y propiciar la regeneración natural de la unidad 

hidrológica, comunidad vegetales y animales mediante el restablecimiento de 

la dinámica hidrológica y flujos hídricos continentales (ríos de superficie y 

subterráneos, arroyos permanentes y temporales, escurrimientos terrestres 

laminares, aportes del manto freático), la eliminación de vertimientos de aguas 

residuales y sin tratamiento protegiendo las áreas que presenten potencial 

para ello. 
 

Análisis.   El desarrollo del proyecto contempla el uso de tecnologías amigables con 

el ambiente mediante el uso de sistemas de tratamiento de aguas, así mismo, 

aunque las dimensiones del proyecto son pequeñas, se contempla la 

implementación de áreas verdes con ejemplares acordes a un ecosistema costero, 

con estas acciones se busca favorecer a las áreas que presenten potencial para la 

regeneración natural de especies propias del ecosistema.     
 

4.38 Los programas proyectos de restauración de manglares deberán estar 

fundamentados científica y técnicamente y aprobados en la resolución de 

impacto ambiental, previa consulta a un grupo colegiado. Dicho proyecto 

deberá contar con un protocolo que sirva de línea de base para determinar las 

acciones a realizar. 
 

Análisis. El proyecto se enfoca a la construcción de una vivienda unifamiliar y no a 

un proyecto de restauración de manglares. No obstante, el proyecto pretende llevar 

a cabo actividades de saneamiento y limpieza en una superficie de 800 m2, en los 

humedales de la isla de Holbox, como medidas de compensación, maximizando 



dicha medida con actividades de reforestación de vegetación de duna costera en el 

sitio del proyecto    
 

4.39 La restauración de humedales costeros con zonas de manglar deberá 

utilizar el mayor número de especies nativas dominantes en el área a ser 

restaurada, tomando en cuenta la estructura y composición de la comunidad 

vegetal local, los suelos, hidrología y las condiciones del ecosistema donde se 

encuentre. 
 

Análisis. El proyecto se enfoca a la construcción de una vivienda unifamiliar y no a 

un proyecto de restauración de manglares. No obstante, el proyecto pretende  llevar 

a cabo actividades de saneamiento y limpieza en una superficie de 800 m2, en los 

humedales de la isla de Holbox, como medidas de compensación, maximizando 

dicha medida con actividades de reforestación de vegetación de duna costera en el 

sitio del proyecto    
 

4.40 Queda estrictamente prohibido introducir especies exóticas para las 

actividades de restauración de los humedales costeros. 
 

Análisis. únicamente se utilizará vegetación pionera de la zona a restaurar.   
 

4.41 La mayoría de los humedales costeros restaurados y creados requerirán 

de por lo menos de tres a cinco años de monitoreo, con la finalidad de asegurar 

que el humedal costero alcance la madurez y el desempeño óptimo. 
 

Análisis. Las actividades de saneamiento y limpieza en una superficie de 800 m2, en 

los humedales de la isla de Holbox, como medidas de compensación, se pretenden 

llevar en por lo menos 3 años consecutivos.  

4.42 Los estudios de impacto ambiental y ordenamiento deberán considerar un 

estudio integral de la unidad hidrológica donde se ubican los humedales 

costeros. 



Análisis. El proyecto consiste en la construcción de una casa habitación en la zona 

urbana de Isla Holbox, el desplante del proyecto será en un área con vegetación 

herbácea y rastrera por lo que no se afectará vegetación de humedal costero. 

 

 

Artículo Único. - Se adiciona la especificación 4.43 a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece las especificaciones para la 

preservación, conservación, aprovechamiento sustentable y restauración de 

los humedales costeros en zonas de manglar, para quedar como sigue: 
 

4.43 La prohibición de obras y actividades estipuladas en los numerales 4.4 y 

4.22 y los límites establecidos en los numerales 4.14 y 4.16 podrán exceptuarse 

siempre que en el informe preventivo o en la manifestación de impacto 

ambiental, según sea el caso se establezcan medidas de compensación en 

beneficio de los humedales y se obtenga la autorización de cambio de uso de 

suelo correspondiente.  
 

Análisis. - Debido a que el proyecto no cumple con la distancia de 100 metros 

establecida en el numeral 4.16 de la presente norma, y con el objeto de apegarnos 

a lo señalado en la presente especificación, la promovente propone como medida de 

compensación en beneficio de los humedales, la aplicación un programa de la 

limpieza y saneamiento en una superficie de 800 m2 en los humedales de la isla de 

Holbox, como medidas de compensación. Este programa plantea ejecutarlo en por 

lo menos 3 años consecutivos y consiste en lo siguiente. 

  



 

SE ADICIONA UN ARTÍCULO 60 TER DE LA LEY GENERAL DE VIDA SILVESTRE. 
 

Artículo Primero. - Se adiciona un artículo 60 TER a la Ley General de Vida Silvestre, 

para quedar como sigue: 
 

Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o 

cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del 

manglar; del ecosistema y su zona de influencia; de su productividad natural; de la 

capacidad de carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de las zonas 

de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje; o bien de las 

interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los 

corales, o que provoque cambios en las características y servicios ecológicos. 
 

Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere el párrafo anterior las obras o 

actividades que tengan por objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las 

áreas de manglar. 
 

Análisis.  El trazo del proyecto será en una superficie en la que solo predominan 

la vegetación de tipo herbácea en su mayoría y no se contempla el relleno, poda que 

afecte a la vegetación de humedal. 

 

Por otra parte, el proyecto no afectara zonas de anidación, reproducción, refugio, 

alimentación y alevinaje toda vez que no se encuentra dentro de cuerpos de aguas 

permanentes o temporales. 

 

No se afectarán las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima 

adyacente y los corales, o que provoque cambios en las características y servicios 

ecológicos. Sin embargo, considerando la presencia de vegetación (Conocarpus 

erectus), en el predio del proyecto, la promovente ha propuesto la aplicación un 



programa de la limpieza y saneamiento en una superficie de 800 m2 en los 

humedales de la isla de Holbox, como medidas de compensación. Este programa 

plantea ejecutarlo en por lo menos 3 años consecutivos. 

 





IV.4.  paisaje.









del área de protección de flora y fauna denominada Yum 

Balam. (Figura 4. 2.), se ubica al Noroeste del estado de Quintana roo y se accesa por 

el puerto de Chiquila por vía marítima.   En este sistema ambiental, 













 

 

 





La parte basal de la Península de Yucatán, según estudios estratigráficos, emergió 

completamente hacia el Triásico-Jurásico; mientras que la parte norte y oriental, 

emergió lentamente con fenómenos importantes tales como las glaciaciones del 

Pleistoceno, donde el nivel oceánico disminuyó y afectó los procesos de depositación y 

erosión en la línea costera. Según la clasificación fisiográfica de E. Raisz (1964), el 

estado de Quintana Roo queda comprendido dentro de la Provincia Península de 

Yucatán, subdividida en tres subprovincias claramente identificadas por sus 

características geomorfológicas particulares. 

 



 
Figura 4.6. Geomorfología general para la península de Yucatán. 

 





















Según la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la biodiversidad (CONABIO), las 

especies características para el Sistema Ambiental y que al igual forman parte de ANP 

denominado Yum Balam son (cuadro IV.2 y cuadro IV.3);  
 

Cuadro 4.2 listado de vegetación característico del Sistema Ambiental.  

 
Grupo 

 
Especie 

Nombre común Categoría (Norma 
Oficial Mexicana) 

Algas. 
Bacillariophyceae 

 
Eunotia diodon 

  

Algas. 
Chlorophyceae 

Eudorina elegans   

Trichodesmium hildebrantii   



Algas. 
Euglenophyceae 

 
Astasia oblonga 

  

Algas. 
Florideophyceae 

 
Dasya rigidula 

  

Algas. 
Trebouxiophyceae 

 
Closteriopsis longissima 

  

Algas. 
Xanthophyceae 

 
Nephrochloris lotharingica 

  

 
 
 
 
 

Briofitas 

Barbula indica   

Calymperes erosum   
Calymperes lonchophyllum   

Calymperes richardii   
Leucobryum incurvifolium   
Papillaria nigrescens Barbita de viejo  
Pireella cymbifolia   
Syrrhopodon incompletus   
Taxithelium planum   

 
 
 
 

Angiospermas 
monocotiledóneas 

Chloris barbata   

Chloris neglecta   
Commelina erecta   
Cyperus ligularis   

Cyperus planifolius   
Dactyloctenium aegyptium   

Eragrostis elliottii   
Eragrostis prolifera   

 

 
 
 
 
 

Angiospermas 
monocotiledóneas 

Eragrostis secundiflora   

Eustachys petraea   

Fimbristylis cymosa   
Fimbristylis spadicea   
Ichnanthus lanceolatus   
Myrmecophila tibicinis   

Panicum virgatum   
Paspalum plicatulum   

 
Sabal gretheriae 

 
Palma de guano 

Sujeta a protección 
especial (Endémica) 

Sporobolus virginicus   

Thalassia testudinum   

Thrinax radiata Palma chit 
Amenazada No 

Endémica 

Tillandsia fasciculata   

    

Angiospermas 

dicotiledóneas 

Abutilon permolle   

Acmella radicans   

Ageratum gaumeri   

Alternanthera halimifolia   

Alternanthera microcephala   

Amaranthus greggii   

Ambrosia hispida   



Annona squamosa   

Ardisia escallonioides   

Atriplex pentandra   
 
Avicennia germinans 

 Sujeta a protección 

especial 

Baccharis dioica   

Baccharis heterophylla   

Bastardia viscosa   

Batis maritima   

Bidens pilosa   

Borrichia arborescens   

Borrichia frutescens   

Bravaisia berlandieriana   

Bravaisia tubiflora   

Bumelia retusa   

Caesalpinia vesicaria   

Cakile edentula   

Cakile lanceolata   

Capparis incana   

Capraria biflora   

 Cassytha filiformis   

 Catharanthus roseus   

 Cedrela odorata   

 Centrosema plumieri   

 Coccoloba cozumelensis   

 Coccoloba uvifera   

 Conocarpus erectus  Sujeta a protección 

especial 
 Corchorus siliquosus   

 Cordia sebestena   

 Croton punctatus   

 Cuscuta americana   

 Cuscuta ceratophora   

 Cynanchum schlechtendalii   

 Desmanthus virgatus   

 Erithalis fruticosa   

 Ernodea littoralis   

 Euphorbia dioica   

 Euphorbia mesembryanthemifolia   

 Eustoma exaltatum   

 Flaveria linearis   

 Flaveria trinervia   

 Fleischmannia pycnocephala   

 Gliricidia sepium   

 Hamelia patens   

 Heliotropium angiospermum   

 Hibiscus clypeatus   

 Ipomoea pes-caprae   



 Ipomoea violacea   

 Iresine celosia   

Angiospermas 

dicotiledóneas 

Iresine paniculata   

Jatropha gaumeri   
 
Laguncularia racemosa 

 Sujeta a protección 

especial (No endémica) 

 Lantana camara   

 Lantana involucrata   

 Ludwigia octovalvis   

 Lycianthes lenta   

 Lycium carolinianum   

 Maytenus phyllanthoides   

 Melothria pendula   

 Metastelma schlechtendalii   

 Metastelma yucatanense   

 Metopium brownei   

 Mikania micrantha   

 Neea psychotrioides   

 Okenia hypogaea   

 Parthenium hysterophorus   

 Pentalinon andrieuxii   

 Pisonia aculeata   

 Pithecellobium keyense   

 Portulaca oleracea   

 Portulaca pilosa   

 
Rhizophora mangle 

 Sujeta a protección 

especial 
 Rhynchosia longeracemosa   

 Russelia sarmentosa   

 Scaevola plumieri   

 Senna racemosa   

 Sesuvium portulacastrum   

 Sideroxylon americanum   

 Sideroxylon retusa   

 Stachytarpheta jamaicensis   

 Struthanthus cassythoides   

 Suriana maritima   

 Tournefortia gnaphalodes   

 Tribulus cistoides   

 Waltheria indica   

 Wedelia scabra   

Cuadro 4.3.  Listado de fauna representativa en el sistema ambiental yumbalam  



Grupo Especie Nombre 
común 

Categoría 
(NOM) 

Distribución 
(NOM) 

Artrópodos. Lepidoptera 

Agraulis vanillae    

Anartia jatrophae    

Ascia monuste    

Battus philenor    

Brephidium exilis    

Hemiargus ceraunus    

Phoebis agarithe    

Adenophorea Theristus macroflavensis    

Gastropoda 

Astraea americana    

Astraeaphoebia    

Bulla striata    

Busycon coarctatum    

Busycon contrarium    

Calliostoma javanicum    

Cerithium atratum    

Cerithium eburneum    

Columbella mercatoria    

Conus spurius    

Crepidula aculeata    

Crepidula fornicata    

Crepidula maculosa    

Crepidula plana    

Crucibulum auricula    

Cymatium caribbaeum    

Gastropoda 

Cymatium cingulatum    

Cymatium femorale    

Cymatium krebsii    

Fasciolaria tulipa    

Ficus communis    

Marginella apicina    

Marginella labiata    

Marginella roosevelti    

Melampus coffeus    

Melongena corona    

Melongena melongena    

Modulus modulus    

Murex florifer    

Murex pomum    

Murex sallasi    



Nassarius albus    

Natica canrena    

Petaloconchus erectus    

Petaloconchus varians    

Pleuroploca gigantea    

Strombus costatus    

Strombus gigas    

Tegula fasciata    

Tonna galea    

Tonna maculosa    

Turbinella angulata    

Turbo castanea    

Vermicularia knorrii    

Monogenoidea 
Pseudorhabdosynochus 

yucatanensis 
   

Pelecypoda 

Aequipecten muscosus    

Americardia media    

Anadara baughmani    

Anadara floridana    

Pelecypoda 

Anadara notabilis    

Anatina anatina    

Anodontia alba    

Anomalocardia auberiana    

Anomia simplex    

Arca imbricata    

Arca zebra    

Argopecten gibbus    

Atrina rigida    

Barbatia cancellaria    

Carditamera floridana    

Chama macerophylla    

Chione cancellata    

Codakia orbicularis    

Dinocardium robustum    

Dosinia elegans    

Eucrassatella speciosa    

Geukensia demissa    

Laevicardium laevigatum    

Linga pensylvanica    

Lucina pectinata    

Lyropecten nodosus    



Macoma constricta    

Macrocallista maculata    

Mactra fragilis    

Mercenaria 
campechiensis 

   

Modiolus americanus    

Modiolus modiolus    

Pinctada imbricata    

Plicatula gibbosa    

Polymesoda maritima    

Psammotreta intastriata    

Pseudochama radians    

Pelecypoda 

Pteria colymbus    

Tagelus plebeius    

Tellidora cristata    

Tellina alternata    

Tellina magna    

Tellina punicea    

Trachycardium 
egmontianum 

   

Trachycardium isocardia    

Polychaeta 

Anaitides longipes    

Ceratonereis irritabilis    

Eteone heteropoda    

Neopseudocapitella 
brasiliensis 

   

Nereiphylla castanea    

Secernentea 

Anisakis typica    

Philometra margolisi    

Philometra salgadoi    

Pseudoterranova 
decipiens 

   

Trematoda 

Allonematobothrium 
yucatanense 

   

Helicometra torta    

Lecithochirium floridense    

Fauna Vertebrada 

Grupo Especie Nombre 
común 

Categoría 
(Norma 
Oficial 

Mexicana) 

Distribución 
(Norma 
Oficial 

Mexicana) 

Peces. Actinopterygii 
Epinephelus morio    

Gambusia yucatana    

Aves. Anseriformes Anas discors    



Aves. Apodiformes 

Amazilia rutila    

Anthracothorax prevostii    

Archilochus colubris    

Chlorostilbon canivetii    

Aves. Apodiformes Doricha eliza 
Colibrí cola 

hendida 
En peligro 

de extinción 
Endémica 

Aves. Caprimulgiformes 

Chordeiles acutipennis    

Chordeiles minor    

Nyctidromus albicollis    

Aves. Charadriiformes 

Actitis macularius    

Arenaria interpres    

Bartramia longicauda    

Calidris alba    

Calidris canutus    

Calidris fuscicollis    

Calidris mauri    

Calidris melanotos    

Calidris minutilla    

Calidris pusilla    

Catoptrophorus 
semipalmatus 

   

Charadrius alexandrinus    

Charadrius melodus 
Chorlo 

chiflador 
En peligro 

de extinción No endémica 

Charadrius semipalmatus    

Charadrius vociferus    

Charadrius wilsonia    

Chlidonias niger    

Haematopus palliatus    

Himantopus mexicanus    

Larus argentatus    

Larus atricilla    

Larus delawarensis    

Limnodromus griseus    

Limosa fedoa    

Numenius americanus    

Numenius phaeopus    

Pluvialis dominica    

Aves. Charadriiformes 

Pluvialis squatarola    

Rynchops niger    

Stercorarius parasiticus    



Stercorarius pomarinus    

Sterna antillarum 
Charrán 
mínimo 

Sujeta a 
protección 
especial 

No endémica 

Sterna caspia    

Sterna forsteri    

Sterna maxima    

Sterna sandvicensis    

Tringa flavipes    

Tringa melanoleuca    

Tringa solitaria    

Aves. Ciconiiformes 

Ajaia ajaja    

Ardea alba    

Ardea herodias    

Bubulcus ibis    

Butorides virescens    

Cathartes aura    

Cathartes burrovianus    

Coragyps atratus    

Egretta caerulea    

Egretta rufescens 
Garceta 

rojiza 

Sujeta a 
protección 
especial 

No endémica 

Egretta thula    

Egretta tricolor    

Eudocimus albus    

Mycteria americana 
Cigüeña 

americana 

Sujeta a 
protección 
especial 

No endémica 

Nyctanassa violacea    

Aves. Columbiformes 

Columba livia    

Columbina passerina    

Zenaida asiatica    

Aves. Columbiformes 
Zenaida aurita 

Paloma 
aurita 

Sujeta a 
protección 
especial 

No endémica 

Zenaida macroura    

Aves. Coraciiformes Ceryle alcyon    

Aves. Cuculiformes 
Coccyzus americanus    

Crotophaga sulcirostris    

Aves. Falconiformes 
Buteo albicaudatus 

Aguililla 
cola blanca 

Sujeta a 
protección 
especial 

No endémica 

Buteo brachyurus    



Buteogallus anthracinus 
Aguililla 
negra 
menor 

Sujeta a 
protección 
especial 

No endémica 

Buteogallus urubitinga 
Aguililla 
negra 
mayor 

Sujeta a 
protección 
especial 

No endémica 

Falco columbarius    

Falco peregrinus 
Halcón 

peregrino 

Sujeta a 
protección 
especial 

No endémica 

Pandion haliaetus    

Rostrhamus sociabilis    

Aves. Gruiformes 

Porzana carolina    

Rallus longirostris 
Rascón 
picudo 

Sujeta a 
protección 
especial 

No endémica 

Aves. Passeriformes 

Agelaius phoeniceus    

Cardinalis cardinalis    

Catharus ustulatus    

Chondestes grammacus    

Coereba flaveola    

Contopus virens    

Dendroica caerulescens    

Dendroica coronata    

Dendroica discolor    

Dendroica dominica    

Dendroica palmarum    

Dendroica petechia    

Dendroica striata    

Aves. Passeriformes 

Dendroica tigrina    

Dives dives    

Dolichonyx oryzivorus    

Dumetella carolinensis    

Elaenia flavogaster    

Elaenia martinica    

Geothlypis trichas    

Guiraca caerulea    

Hirundo rustica    

Icterus cucullatus    

Icterus galbula    

Icterus spurius    

Mimus gilvus    

Mniotilta varia    

Molothrus aeneus    



Myiarchus tyrannulus    

Myiozetetes similis    

Parula americana    

Passerculus 
sandwichensis 

   

Passerina cyanea    

Petrochelidon pyrrhonota    

Piranga rubra    

Progne subis    

Protonotaria citrea    

Quiscalus mexicanus    

Riparia riparia    

Seiurus noveboracensis    

Setophaga ruticilla    

Spiza americana    

Stelgidopteryx serripennis    

Tachycineta albilinea    

Tachycineta bicolor    

Tiaris olivacea    

Aves. Passeriformes 

Todirostrum cinereum    

Tyrannus forficatus    

Tyrannus tyrannus    

Vermivora peregrina    

Vireo griseus    

Vireo olivaceus    

Vireo pallens    

Vireo pallens 
Vireo 

manglero 

Sujeta a 
protección 
especial 

No endémica 

Wilsonia citrina    

Zonotrichia leucophrys    

Aves. Pelecaniformes 

Anhinga anhinga    

Fregata magnificens    

Pelecanus 
erythrorhynchos 

   

Pelecanus occidentalis    

Phalacrocorax auritus    

Phalacrocorax brasilianus    

Sula leucogaster    

Aves. 
Phoenicopteriformes 

Phoenicopterus ruber 
Flamenco 
americano Amenazada No endémica 

Aves. Piciformes 
Melanerpes aurifrons    

Picoides scalaris    

Mamíferos. Trichechus manatus 
Manatí del 

Caribe 
En peligro 

de extinción No endémica 



 
Fuente: CONABIO. Sistema Nacional de Información Sobre Biodiversidad (SNIB-CONABIO). Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad. México, D.F. 



IV.4.  paisaje. 

El paisaje desde el punto de vista geográfico, es la superficie en las cuales distintos elementos 

entran en juego entre sí, en un determinado espacio geográfico. En ellos podemos encontrar 

elementos bióticos (todo ser vivo), abióticos (aquellos que no poseen vida) y antrópicos 

(aquellos que son el resultado de la interacción humana con la naturaleza). Bajo ese contexto, 

podemos decir que, en la zona de influencia del proyecto, presenta, zonas marinas, playas, 

humedales costeros-pantanos, vegetación y zona urbana (figura 4.10. y 4.11.) 

 

Figura 4.10.  Imagen panorámica del paisaje en sistema ambiental a nivel insular. 

 



 

Figura 4.11.  Imagen aérea de la zona de influencia del proyecto.  

 

En el Sistema Ambiental han interactuado factores tanto naturales como antropogénicos. Por 

una parte, las actividades humanas relacionadas con el desarrollo turístico que han tenido lugar 

en el mismo desde hace varios años no sólo dentro de la zona urbana de la Isla, sino en la 

totalidad del territorio de la isla y por el otro, los efectos de los huracanes y tormentas tropicales 

y nortes.   

 



 



 







 

 



 



 

 



 

 



 



 





 



 

 













 

 

 





 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







Actividad 

Componente ambiental 

interacción



Actividad 

Componente ambiental 

interacción































 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 
 
 



 





 

 

 

 

 



 

 







 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




