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PRESENTACIÓN

El dócumentó que se desarrólla a cóntinuació� n se refiere a la infraestructura existente que cónsiste

en palapas y un estaciónamientó para casas ródantes,  en playa El  Burró,  Municipió de Mulege� ,

Estadó de Baja Califórnia Sur. 

Esta es la segunda secció� n de un próyectó en andamientó, el cual fue prómóvidó inicialmente a

principió de la de�cada de 1990,  previa vigencia de la Ley General del  Equilibrió  Ecóló� gicó y la

Prótecció� n al Medió Ambiente. 

Para dar cóntinuidad a su funciónamientó y mantener su infraestructura, así� cómó para renóvar su

cóncesió� n de Zóna Federal Marí�timó- Terrestre, le fue requerida una autórizació� n en materia de

impactó ambiental. 

Cón  el  fin  de  cumplir  este  requisitó  y  encuadrarse  en  la  nórmatividad  vigente,  el  prómóvente

presenta esta Manifestació� n de Impactó Ambiental módalidad Particular para la evaluació� n de la

segunda secció� n del próyectó Palapas y Trailer Park en playa El Burro. 
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CAPÍTULO I.  DATOS GENERALES  

I.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.

Clave del Próyectó: Nó aplica

Nombre del Proyecto: Palapas y Tra� iler Park en Playa El Burró Secció� n

Datos  del  sector,  subsector  y  tipo  de  Proyecto:  el  próyectó  se  encuentra  encuadradó  dentró  del

SECTOR  TERCIARIO,  y  pór  el  tipó  de  actividades  que  englóba,  se  define  cómó  un  PROYECTO

TURIDSTICO, dadó que se pretende CONTINUAR el usó de las instalaciónes existentes.

Estudio de Riesgo y su modalidad: Segu� n el Artí�culó 145 de la Ley General de Equilibrió Ecóló� gicó y

de Prótecció� n al Ambiente, la actividad própuesta en este próyectó nó es cónsiderada cómó una

actividad altamente riesgósa, pór ló que NO se requiere estudió de riesgó.

Ubicación del Proyecto:  el próyectó se lócaliza en una póligónal de 7,370.00 m2 de zóna federal

marí�timó  terrestre,  lócalizada  en  playa  El  Burró,  Bahí�a  Cóncepció� n,  tramó  de  la  Carretera

Transpeninsular Lóretó- Santa Rósalí�a, Municipió de Mulege� , B.C.S. 

Figura 1. Localización del área del proyecto

I.2. DATOS GENERALES DEL PROMOVENTE. 

Nombre o razón social: Sr. Jesu� s Arnóldó Valdez QuinA ónez

CURP: VAQJ820310HSLLXS03

Dirección del promovente para recibir u oír notificaciones: Pólite�cnicó Naciónal Nó.514- Planta Alta,

Cól. El Cónchalitó, CP 23094 Municipió de La Paz, Baja Califórnia Sur. 

Teléfono(s): 1382 382 (612) 348 4213

- 11 -



Correo electrónico: clientes.clam@gmail.cóm 

I.3. DATOS  GENERALES  DEL  RESPONSABLE  DEL  ESTUDIO  DE  IMPACTO
AMBIENTAL

Nombre o razón social: Cónsultórí�a y Lógí�stica Ambiental S.C.

RFC: CLA110223-B80

Responsable legal: Adria�n Mórales Encisó

Responsable técnico: Alejandra Daniela Mendiza�bal Córte�s

Dirección: Pólite�cnicó Naciónal Nó.514- Planta Alta, Cól. El Cónchalitó, CP 23094 Municipió de La

Paz,     Baja Califórnia Sur.

Teléfono(s): 1382 382/ Celular (612) 348 4213

Correo electrónico: clientes.clam@gmail.cóm
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CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS O ACTIVIDADES 

II.1. INFORMACIÓN GENERAL

II.1.1. Naturaleza

El próyectó que en este dócumentó presenta se denómina “Palapas y Trailer Park en Playa El Burro

Segunda  Sección”,  prómóvidó  pór  el  Sr.  Jesu� s  Arnóldó  Valdez  QuinA ónez.  El  Próyectó  pretende

desarróllarse en Bahí�a Cóncepció� n, al sureste del H. Municipió de Mulege� , Estadó de Baja Califórnia

Sur.

El a� rea del próyectó pretende una extensió� n de 6,875.52 m2, en Zóna Federal Marí�timó Terrestre,

en las cuales se mantiene óperativó desde 1983, para ló cual se cóntó�  cón la cesió� n de derechós de

cóncesió� n ISO MR DGZF-1140/04, expediente 53/34362.

Es impórtante recórdar que dadó el anA ó de inició del próyectó (1983) antecede a la prómulgació� n

de la Ley General de Equilibrió Ecóló� gicó y Prótecció� n al Ambiente (de 1988), e�ste nó requirió�  en su

mómentó la  evaluació� n ambiental  para la preparació� n  de sitió,  instalació� n de  infraestructura u

óperació� n.

Nó óbstante, para dar cóntinuidad a su óperació� n juntó cón la óbtenció� n de una nueva cóncesió� n de

Zóna Federal Marí�timó Terrestre (ZFMT), le fue sólicitadó al prómóvente la presentació� n de una

manifestació� n de impactó ambiental módalidad particular. 

El  próyectó en sí�  córrespónde a  palapas y un  tráiler park (estaciónamientó de casas  ródantes)

lócalizadós en bahí�a Cóncepció� n, playa El Burró.

II.1.2. Selección del sitio.

El sitió fue elegidó cónsiderandó la belleza paisají�stica de la zóna y su pótencial para turismó de

bajó impactó. Actualmente, el próyectó nó tiene la intenció� n de expandirse y se mantendra�  en la

misma póligónal ócupada a la fecha.

A. Objetivos

Actualizar en materia ambiental la óperació� n del próyectó Palapas y Trailer Park en Playa El Burro

Segunda Sección, para desarróllar el próyectó cónfórme lós lineamientós de la LGEEPA asegurandó

minimizar lós impactós pósibles a ser generadós durante su fase óperativa.

B. Justificación

El próyectó  Palapas y Tráiler Park en Playa El Burro Segunda Sección  pretende desde sus iniciós

ótórgar espació para turismó de bajó impactó en la cósta de Bahí�a Cóncepció� n. Las cóndiciónes de

salud ambiental de su entórnó permiten avalar que las acciónes del próyectó nó han afectadó al

ecósistema marinó y terrestre cón lós cuales cólinda.
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El a� rea córrespónde a un frente de playa, sin vegetació� n, cón fauna terrestre de pequenA ó pórte que

utiliza el espació para pasó. El próyectó nó impide la fórmació� n de córredóres bióló� gicós, ya que nó

cuenta cón barreras ni ótra infraestructura que impida el tra�nsitó de animales. 

Dar cóntinuidad al próyectó permitirí�a cóntinuar cón un módeló de turismó de bajó impactó, en una

zóna adecuada para elló y que ótórga ingresós que, aun siendó menóres, se mantienen dentró del

municipió, siendó entónces ótórgadó a lócales.

II.1.3. Ubicación física del proyecto y planos de localización.

La zóna mótivó del presente estudió se encuentra ubicada en las cóstas de Gólfó de Califórnia, en

Bahí�a  Cóncepció� n,  al  Sureste  del  Municipió  de  Mulege� ,  en  la  parte  nórte  del  Estadó  de  Baja

Califórnia Sur, en el lugar cónócidó cómó playa “El Burró”.

A cóntinuació� n, se presentan las cóórdenadas de dicha póligónal

Tabla 1. Coordenadas el polígono de la concesión de la ZFMT.

Lados
Rumbos Dist. H V

Coordenadas UTM

EST. PV Y X

ZF1     2,956,885.9460     409,758.2635 

ZF1 ZF2 N 12° 03’ 42.41” 8.372 ZF2     2,956,894.1334     409,756.5140 

ZF2 ZF3 N 12° 29’ 05.92” 10.172 ZF3     2,956,904.0649     409,754.3150 

ZF3 ZF4 N 09° 50’ 07.99” 9.612 ZF4     2,956,913.5430     409,752.6718 

ZF4 ZF5 N 09° 25’ 34.47” 10.116 ZF5     2,956,923.5221     409,751.0150 

ZF5 ZF6 N 07° 13’ 18.03” 10.56 ZF6     2,956,933.9979     409,749.6876 

ZF6 ZF7 N 04° 31’ 48.59” 10.583 ZF7     2,956,944.5475     409,748.8517 

ZF7 ZF8 N 04° 37’ 16.51” 9.787 ZF8     2,959,954.3025     409,748.0632 

ZF8 ZF9 N 03° 12’ 50.04” 9.05 ZF9     2,956,963.3387     409,747.5558 
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Lados
Rumbos Dist. H V

Coordenadas UTM

EST. PV Y X

ZF9 ZF10 N 00° 43’ 57.76” 11.179 ZF10     2,956,974.5171     409,747.6988 

ZF10 ZF11 N 00° 21’ 01.95” 5.851 ZF11     2,956,980.3675     409,747.7346 

ZF11 ZF12 N 01° 19’ 59.56” 9.837 ZF12     2,956,990.2023     409,747.5057 

ZF12 ZF13 N 02° 47’ 00.24” 10.914 ZF13     2,957,001.1038     409,748.0357 

ZF13 ZF14 N 07° 02’ 28.55” 10.869 ZF14     2,957,011.8906     409,749.3680 

ZF14 ZF15 N 08° 10’ 19.21” 9.475 ZF15     2,957,021.2697     409,750.7149 

ZF15 ZF16 N 09° 15’ 10.70” 8.541 ZF16     2,957,029.6991     409,752.0882 

ZF16 ZF17 N 06° 34’ 42.78” 8.606 ZF17     2,957,038.2481     409,753.0741 

ZF17 ZF18 N 06° 50’ 53.52” 8.549 ZF18     2,957,046.7358     409,754.0934 

ZF18 ZF19 N 05° 06’ 20.27” 8.968 ZF19     2,957,055.6681     409,754.8915 

ZF19 ZF20 N 11° 01’ 56.50” 12.309 ZF20     2,957,067.7501     409,757.2471 

ZF20 ZF21 N 21° 33’ 20.04” 10.641 ZF21     2,957,077.6464     409,761.1565 

ZF21 ZF22 N 14° 41’ 50.01” 8.609 ZF22     2,957,285.9739     409,763.3407 

ZF22 ZF23 N 15° 43’ 12.10” 9.302 ZF23     2,957,094.9284     409,765.8611 

ZF23 ZF24 N 13° 22’ 24.44” 9.867 ZF24     2,957,104.5276     409,768.1432 

ZF24 ZF25 N 15° 33’ 00.29” 11.049 ZF25     2,957,115.1726     409,771.1054 

ZF25 ZF26 N 17° 08’ 15.49” 11.751 ZF26     2,957,126.4019     409,774.5680 

ZF26 ZF27 N 23° 24’ 43.93” 7.593 ZF27     2,957,133.3696     409,777.5850 

ZF27 ZF28 N 25° 19’ 15.05” 6.593 ZF28     2,957,139.3291     409,780.4047 

ZF28 ZF29 N 25° 25’ 50.27” 6.98 ZF29     2,957,145.6328     409,783.4020 

ZF29 ZF30 N 23° 53’ 52.90” 7.617 ZF30     2,957,152.5968     409,786.4878 

ZF30 ZF31 N 26° 40’ 16.22” 8.865 ZF31     2,957,160.5186     409,790.4670 

ZF31 ZF32 N 27° 39’ 12.58” 7.747 ZF32     2,957,167.3811     409,794.0628 

ZF32 ZF33 N 28° 42’ 18.90” 7.158 ZF33     2,957,173.6591     409,797.5007 

ZF33 ZF34 N 29° 41’ 31.51” 8.637 ZF34     2,957,181.1617     409,801.7787 

ZF34 ZF35 N 30° 22’ 16.53” 7.567 ZF35     2,957,187.6899     409,805.6044 

ZF35 ZF36 N 32° 05’ 25.22” 6.248 ZF36     2,957,192.9829     409,808.9234 

ZF36 ZF37 N 28° 29’ 08.14” 6.132 ZF37     2,957,198.3721     409,811.8478 

ZF37 ZF38 N 30° 17’ 36.84” 4.453 ZF38     2,957,202.2167     409,814.0938 

ZF38 ZF39 N 32° 59’ 39.13” 7.439 ZF39     2,957,208.4559     409,818.1447 

ZF39 ZF40 N 37° 11’ 32.91” 10.573 ZF40     2,957,216.8789     409,824.5363 

ZF40 ZF41 N 61° 12’ 54.39” 2.085 ZF41     2,957,217.8834     409,826.3647 

ZF41 ZF42 N 61° 12’ 54.39” 2.086 ZF42     2,957,218.8880     409,828.1931 

ZF42 PM42 S 53° 43’ 33.41” 22.172 PM42     2,957,205.7700     409,846.0680 
PM4
2 PM41 S 61° 07’ 56.95” 3.629 PM41     2,957,204.0180     409,842.8900 
PM4
1 PM40 S 61° 50’ 30.57” 5.743 PM40     2,957,201.3080     409,837.8270 
PM4
0 PM39 S 37° 11’ 32.91” 5.471 PM39     2,957,196.9500     409,834.5200 
PM3
9 PM38 S 32° 59’ 39.13” 6.234 PM38     2,957,191.7210     409,831.1250 
PM3
8 PM37 S 30° 17’ 36.84” 3.666 PM37     2,957,188.5560     409,829.2760 
PM3
7 PM36 S 28° 29’ 08.14” 6.445 PM36     2,957,182.8910     409,826.2020 
PM3
6 PM35 S 32° 05’ 25.22” 6.577 PM35     2,957,177.3190     409,822.7080 
PM3
5 PM34 S 30° 22’ 16.53” 7.148 PM34     2,957,171.1520     409,819.0940 
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Lados
Rumbos Dist. H V

Coordenadas UTM

EST. PV Y X
PM3
4 PM33 S 29° 41’ 31.51" 8.346 PM33     2,957,163.9020     409,814.9600 
PM3
3 PM32 S 28° 42’ 18.90” 6.802 PM32     2,957,157.9360     409,811.6930 
PM3
2 PM31 S 27° 39’ 12.58” 7.392 PM31     2,957,151.3880     409,808.2620 
PM3
1 PM30 S 26° 40’ 16.22” 8.21 PM30     2,957,144.0520     409,804.5770 
PM3
0 PM29 S 23° 53’ 52.90” 7.4 PM29     2,957,137.2860     409,801.5790 
PM2
9 PM28 S 25° 25’ 50.27” 7.228 PM28     2,957,130.7580     409,798.4750 
PM2
8 PM27 S 25° 19’ 15.05” 6.241 PM27     2,957,125.1170     409,795.8060 
PM2
7 PM26 S 23° 24’ 43.93” 6.163 PM26     2,957,119.4610     409,793.3570 
PM2
6 PM25 S 17° 08’ 15.49” 10.378 PM25     2,957,109.5440     409,790.2990 
PM2
5 PM24 S 15° 33’ 00.29” 10.392 PM24     2,957,099.5320     409,787.5130 
PM2
4 PM23 S 13° 22’ 24.44” 9.896 PM23     2,957,089.9040     409,785.2240 
PM2
3 PM22 S 15° 43’ 12.10” 9.534 PM22     2,957,080.7270     409,782.6410 
PM2
2 PM21 S 14° 41’ 50.01” 9.629 PM21     2,957,071.4130     409,780.1980 
PM2
1 PM20 S 21° 33’ 20.04” 9.997 PM20     2,957,062.1150     409,776.5250 
PM2
0 PM19 S 11° 01’ 56.50” 9.432 PM19     2,957,052.8570     409,774.7200 
PM1
9 PM18 S 06° 06’ 20.27” 8.237 PM18     2,957,044.6530     409,773.9870 
PM1
8 PM17 S 06° 50’ 53.52” 8.806 PM17     2,957,035.9100     409,772.9370 
PM1
7 PM16 S 06° 34’ 42.87” 9.025 PM16     2,957,026.9440     409,771.9030 
PM1
6 PM15 S 09° 15’ 10.70” 8.819 PM15     2,957,018.2400     409,770.4850 
PM1
5 PM14 S 08° 10’ 19.21” 9.089 PM14     2,957,009.2430     409,769.1930 
PM1
4 PM13 S 07° 02’ 28.55” 9.928 PM13     2,956,999.3900     409,767.9760 
PM1
3 PM12 S 02° 47’ 00.24” 9.452 PM12     2,956,989.9490     409,767.5170 
PM1
2 PM11 S 01° 19’ 59.56” 9.413 PM11     2,956,980.5390     409,767.7360 
PM1
1 PM10 S 00° 21’ 01.92” 6.211 PM10     2,956,974.3280     409,767.6980 
PM1
0 PM9 S 00° 43’ 57.76” 10.557 PM9     2,956,963.7720     409,767.5630 

PM9 PM8 S 03° 12’ 50.04” 8.116 PM8     2,956,955.6690     409,768.0180 

PM8 PM7 S 04° 37’ 16.51” 9.557 PM7     2,956,946.1430     409,768.7880 

PM7 PM6 S 04° 31’ 48.59” 10.129 PM6     2,956,936.0460     409,769.5880 

PM6 PM5 S 07° 13’ 18.03” 9.705 PM5     2,956,926.4180     409,770.8080 

PM5 PM4 S 09° 25’ 34.47” 9.659 PM4     2,956,916.8890     409,772.3900 

PM4 PM3 S 09° 50’.07.99” 9.086 PM3     2,956,907.9370     409,773.9420 

PM3 PM2 S 12° 29’ 05.92” 9.783 PM2     2,956,898.3850     409,776.0570 

PM2 PM1 S 12° 03’ 42.41” 7.636 PM1     2,956,890.9178     409,777.6526 
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Lados
Rumbos Dist. H V

Coordenadas UTM

EST. PV Y X

PM1 ZF1 S 75° 37’ 04.81” 20.016 ZF1     2,956,885.9460     409,758.2635 

II.1.4. Inversión requerida.

El  próyectó nó cóntempla inversió� n  nueva,  ya  que se  encuentra en fase  de óperació� n.  Para  su

cónstrucció� n se requirió�  una cantidad apróximada de MXN 2’000,000.00 (dós millónes de pesós

mexicanós). 

II.2. CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DEL PROYECTO 

II.2.1. Infraestructura existente

A cóntinuació� n, se describe la infraestructura que ha venidó óperandó desde el anA ó 1983:

Ramadas  Tipó:   cada  unidad  cónsta  de  una  estructura  en  tróncó  de  palma,  techumbre  cón

barróterí�a  de  2"X  4" recubiertó cón fajilla  de  1"  X 3",  fórradó  cón hója  de palma regiónal  cón

amarres del mismó material. Cada unidad ócupa una superficie de 16.40 m2, en un tótal de 114.80

m2

Palapas Tipó I:   Este tipó esta�  erigidó cón 12 tróncós de palma, siendó la estructura en tróncós de

palma de 2"X 4" y 2"X6" fórradós cón hójas de petatilló y palma, techumbre cón barróterí�a de 2" X

4" recubiertó cón fajilla de 1" X 3", fórradó cón hója de palma regiónal cón amarres del mismó

material, cón muró de prótecció� n a base de piedra brasa del lugar cón cementó y arena. Cada palapa

tipó I cónsta de una superficie de 127.85 m2, tótalizandó 1,406.35 m2.

Palapas Tipó II:  Cada una se cónfórma cón 12 tróncós de palma, siendó la estructura en tróncós de

palma de 2"X4" y 2"X 6" fórradós cón hójas de petatilló y palma, techumbre cón barróterí�a de 2" X

4" recubiertó cón fajilla de 1" X 3", fórradó cón hója de palma regiónal cón amarres del mismó

material.  Cada unidad ócupa una superficie de 127.50 m2.  En tótal, este tipó de infraestructura

abarca 637.50 m2.

Palapas  Tipo III:  Cada unidad esta�  cónstruida  cón 9 tróncós de palma,  siendó la  estructura en

tróncós  de  palma  de  2"x  4"  y  2"x6"  fórradós  cón  hójas  de  petatilló  y  palma,  techumbre  cón

barróterí�a  de 2"x 4" recubiertó cón fajilla  de 1" x 3" y fórradó cón hója de palma regiónal cón

amarres del mismó material. Cada unidad ócupa una superficie de 81.00 m2, tótalizandó 324.00 m2. 

II.2.2. Descripción de obras asociadas al proyecto

Nó existen óbras asóciadas al próyectó

II.2.3. Descripción de obras provisionales al proyecto

Nó existen óbras próvisiónales al próyectó 
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II.3. PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO.

El próyectó nó utiliza un prógrama de trabajó, ya que tóda la infraestructura ha sidó instalada en el

anA ó  1983.  A la  fecha la  u� nica actividad que se lleva a  cabó són las  actividades  de óperació� n y

mantenimientó de la infraestructura, así� cómó limpieza del a� rea.

II.3.1. Descripción de las actividades por etapas

Durante la fase óperativa se realizan actividades de turismó, descansó y recreació� n.

A. Operación

1. El prócesó de óperació� n cónsta del arribó de turistas en vehí�culós mótórizadós, lós cuales

són estaciónadós y distribuidós en el a� rea de estaciónamientó. 

2. Cada turista puede utilizar la infraestructura de ramadas que existe.

3. Cada  turista  debe  retórnar  cón  la  basura  que  genera  ó  depósitarla  en  lós  basurerós

instaladós para tal fin.

4. Las  ramadas  són  visitadas  cónstantemente  para  óbservar  la  córrecta  dispósició� n  de

residuós. 

5. Las ramadas nó cuentan cón banA ós, pór ló que cada turista debe próvidenciarló en su casa

ródante.

6. Las reglas de cuidadó, respetó al medió y dispósició� n de residuós se hace del cónócimientó

de  lós  usuariós  una  vez  que  ingresan  al  a� rea  del  próyectó,  mediante  una  charla

intróductória.

En cuantó a las palapas, estas cuentan cón banA ó y tódas las cómódidades necesarias. Dichas palapas

són ócupadas pór lós visitantes pór perí�ódós de variós dí�as.

B. Mantenimiento de infraestructura

1. Juntó cón las visitas de óperació� n, el respónsable verifica el buen estadó de las palapas.

2. De ser necesarió, las palapas són refórzadas y arregladas cón tróncós y hójas de palma, tal

cómó en la descripció� n del puntó II.2.1 de este dócumentó.

II.3.2. Etapa de abandono del sitio.

Nó se preve�  el abandónó del próyectó ya que ha demóstradó ser viable a largó plazó. Sin embargó,

de decidirse finalizarló, las acciónes serian:

1. Retirada de tóda la infraestructura del próyectó

2. Pór ser material natural reciclable, la infraestructura serí�a reutilizada en ótrós próyectós ó

picada  y  triturada  para  su  dispersió� n  en  zóna  arbórizada  que,  de  preferencia,  sea

própiedad del prómóvente. 
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II.3.3. Generación, manejo y disposición de residuos sólidos, líquidos y emisiones a la
atmósfera.

En  el  próyectó,  sólamente  se  generan  residuós  municipales  y  sanitariós.  Para  lós  primerós,  se

cuenta en la zóna cólindante al próyectó (fuera de la ZFMT) cón cóntenedóres de basura, dónde lós

visitantes pueden depósitar sus desechós. Dichós cóntenedóres, una vez llenós són trasladadós al

rellenó sanitarió ma� s cercanó al próyectó.

En  cuantó  a  lós  residuós  sanitariós  próducidós  pór  las  palapas,  e�stas  cuentan  cón  un  sistema

cerradó de tanques cón ruedas, lós cuales una vez llenós, són transpórtadós a un biódigestór que se

lócaliza en lós prediós cercanós. De esa manera nó se ve afectada la zóna pór infiltraciónes al sueló.

1. Cada casa ródante debe cóntar cón un basureró y debera�  dispóner de ellós en las visitas de

mantenimientó ó pór cuenta própia una vez que abandónan el a� rea; 

2. De óbservarse residuós dóme�sticós esparcidós, estós són cólectadós, cólócadós en sacós

pla� sticós y retiradós para su dispósició� n en el rellenó municipal ma� s cercanó. 

3. Se próhí�be a tódós lós usuariós dejar basura afuera de las casas ródantes ó palapas para

evitar su dispersió� n pór acció� n del vientó.

4. Las  actividades  de  mantenimientó  tambie�n  incluyen  verificar  el  sueló  pór  pósibles

derrames de aceite próducidós pór las casas ródantes.

5. De óbservarse derrames de aceites,  se  tóman las medidas de limpieza,  que incluyen la

remóció� n de arena afectada y su córrecta dispósició� n en tambós meta� licós, mismós que són

entregadós a una empresa autórizada para su manejó y córrecta dispósició� n final. 

6. Cuandó óbservadós lós puntós 2 y 5, se realizan charlas de cóncienciació� n cón lós usuariós

de la infraestructura para mantener las ó� ptimas cóndiciónes del lugar.

Nó se estima la generació� n de material particuladó ó humós a la atmó� sfera, ya que el próyectó se

encuentra en funciónamientó.

Riesgo de inundación

La lócalizació� n del predió, a pesar de estar en zóna federal nó se encuentra en zóna de riesgó pór

inundació� n  cónfórme el  Atlas  Naciónal de  Riesgó.  Sin embargó,  són zónas inundables  las a� reas

pósterióres cón 100 anA ós de retórnó.

Tiempó de retórnó 2-10 anA ós Tiempó de retórnó 50 anA ós Tiempó de retórnó 100 anA ós
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En el anexó te�cnicó se óbserva la póligónal del próyectó respectó al a� rea inundable. 
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CAPÍTULO III. VINCULACIÓN CON LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS 

III.1. PLANES  Y  PROGRAMAS  DE  DESARROLLO  URBANO  ESTATALES  Y
MUNICIPALES

III.1.1. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024

El  Plan  Naciónal  de  Desarrólló  2019-2024,  en  su  secció� n  pólí�tica  sócial,  presenta  el  apartadó

desarrólló  sóstenible,  en el  cual  se  suscribe que:  “El  góbiernó  de Me�xicó  esta�  cómprómetidó a

impulsar  el  desarrólló  sóstenible,  que  en  la  e�póca  presente  se  ha  evidenciadó  cómó un  factór

indispensable del bienestar”  y pór elló “el Ejecutivó Federal cónsiderara�  en tóda circunstancia de

lós impactós que tendra�n sus pólí�ticas y prógramas (…) en la ecólógí�a” y que se guiara�  pór una idea

de desarrólló que subsane las injusticias sóciales e impulse el crecimientó ecónó� micó són próvócar

afectaciónes (…) al entórnó”. 

Vinculació� n. 

El próyectó que aquí� se presenta tiene el óbjetivó de mantener en funciónamientó una actividad

que nó impacta al ambiente y que vive de su cuidadó y preservació� n, tóda vez que es un próyectó de

turismó de bajó impactó que sóbrevive de la belleza panóra�mica, limpieza de aguas y nó afectació� n

al medió.

III.1.2. Plan Estatal de Desarrollo 2021 – 2027

En este plan se establecen cincó ejes generales: Bienestar e inclusió� n, Pólí�tica de paz y seguridad,

Reactivació� n  ecónó� mica  y  empleó  incluyente,  Infraestructura  para  tódós,  medió  ambiente  y

sustentabilidad y Transparencia y rendició� n de cuentas.  Adema� s,  se cónsideran ótrós cincó ejes

transversales:  Igualdad de ge�neró, Derechós humanós, Prótecció� n de lós derechós de ninA as, ninA ós y

adólescentes, Demócracia participativa para la góbernanza y Sustentabilidad y cambió clima� ticó. 

En el eje Reactivació� n Ecónó� mica y Empleó Incluyente,  secció� n III.1 Turismó, se establece cómó

Objetivó 3 “pósiciónar a Baja Califórnia Sur cómó el destinó ma� s impórtante de turismó sóstenible

del pací�ficó mexicanó.

Para  elló,  en  la  Estrategia  3.1  se  própóne  “impulsarla  prómóció� n  turí�stica  de  lós  destinós

sudcalifórnianós” y para elló determina las siguientes lí�neas de acció� n que dicen directamente al

próyectó:

3.1.4. Impulsar el desarrólló del turismó rural cómunitarió para diversificar la óferta. 

3.1.5. Prómóver el turismó de naturaleza y aventura. 

Ya en el eje transversal V. Sustentabilidad y cambió clima� ticó, se própóne en su óbjetivó especí�ficó

3: ‘Reactivar la ecónómí�a y el empleó incluyente, pósiciónar a Baja Califórnia Sur cómó un ejempló

de turismó sustentable y regenerativó a nivel naciónal, bajó el enfóque del turismó regenerativó,

rural,  alternativó  y  sustentable  y  fórtalecer  las  actividades  primarias  utilizandó  la  planeació� n
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participativa y góbernanza de lós próductóres, realizandó el órdenamientó del usó de lós recursós

naturales  y  de  sus  me�tódós  de  próducció� n  y  subsistencia,  cón  fines  de  óbtener  una  mayór

resiliencia ante lós efectós del cambió clima� ticó” 

Para  elló,  en  la  estrategia  3.1  se  establece  “fómentar  el  desarrólló  sustentable  del  turismó,  al

desarróllar  próductós  diversificadós  basadós  en  el  turismó  rural  cómunitarió,  regenerativó,  de

naturaleza y de aventura” y própóne las siguientes lí�neas de acció� n:

3.1.1. Impulsar el desarrólló sustentable del turismó rural cómunitarió para diversificar la

óferta. 

3.1.2. Prómóver el turismó regenerativó, de naturaleza y aventura. 

3.1.3. Desarróllar próductó turí�sticó diversificadó. 

Vinculació� n.

El próyectó prómueve el desarrólló de baja escala, de naturaleza cón cómpónentes cómunitariós,

cómó alternativa al turismó de sól y playa tradiciónal que se desarrólla en el sur del estadó.

III.2. LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES

III.2.1. Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.

De acuerdó cón esta ley, se define cómó:

XXI.-  MANIFESTACIOD N  DE  IMPACTO  AMBIENTAL:  Es  el  dócumentó  mediante  el  cual  se  da  a

cónócer, cón base en estudiós te�cnicós, el impactó ambiental significativó y pótencial, que generarí�a

una óbra ó actividad, así� cómó la fórma de evitarló ó atenuarló en casó de que sea negativó (…)

ARTIDCULO  28.-La  evaluació� n  del  impactó  ambiental  es  el  prócedimientó  a  trave�s  del  cual  la

Secretarí�a  establece las cóndiciónes a que se sujetara�  la  realizació� n de óbras y  actividades que

puedan  causar  desequilibrió  ecóló� gicó  ó  rebasar  lós  lí�mites  y  cóndiciónes  establecidós  en  las

dispósiciónes aplicables para próteger el ambiente y preservar y restaurar lós ecósistemas, a fin de

evitar ó reducir al mí�nimó sus efectós negativós sóbre el medió ambiente. Para elló, en lós casós en

que determine el Reglamentó que al efectó se expida, quienes pretendan llevar a cabó alguna de las

siguientes  óbras  ó  actividades,  requerira�n  previamente  la  autórizació� n  en  materia  de  impactó

ambiental de la Secretarí�a:

X.-  Obras  y  actividades  en  humedales,  ecósistemas  cósterós,  lagunas,  rí�ós,  lagós  y  esterós

cónectadós  cón  el  mar,  así�  cómó  en  sus  litórales  ó  zónas  federales.  En  el  casó  de  actividades

pesqueras, acuí�cólas ó agrópecuarias se estara�  a ló dispuestó pór la fracció� n XII de este artí�culó; 

Vinculació� n.

El presente próyectó se lócaliza en Zóna federal Marí�timó Terrestre, de módó que se incluye dentró

del  incisó  destacadó.  Aun  cuandó  la  instalació� n  de  infraestructura  ócurrió�  en  1983,  previa
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prómulgació� n de la LGEEPA, la cóntinuidad de su óperació� n queda cóndiciónada a la presentació� n

de una MIA-P cónfórme la pró� rróga de cóncesió� n de ZFMT estipula. 

III.2.2. Reglamento  de  la  Ley  General  del  Equilibrio  Ecológico  y  Protección  al
Ambiente.

Artí�culó 5.- Quienes pretendan llevar a cabó alguna de las siguientes óbras ó actividades, requerira�n

previamente la autórizació� n de la Secretarí�a en materia de impactó ambiental:

R)  OBRAS  Y ACTIVIDADES  EN HUMEDALES,  MANGLARES,  LAGUNAS,  RIDOS,  LAGOS Y  ESTEROS

CONECTADOS CON EL MAR, ASID COMO EN SUS LITORALES O ZONAS FEDERALES:

I. Cualquier tipó de óbra civil, cón excepció� n de la cónstrucció� n de viviendas unifamiliares para las

cómunidades asentadas en estós ecósistemas, y

II.  Cualquier actividad que tenga fines u óbjetivós cómerciales,  cón excepció� n de las actividades

pesqueras que nó se encuentran previstas en la fracció� n XII del artí�culó 28 de la Ley, y que de

acuerdó cón la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables y su reglamentó nó requieren de la

presentació� n  de  una  manifestació� n  de  impactó  ambiental,  así�  cómó  de  las  de  navegació� n,

autócónsumó ó subsistencia de las cómunidades asentadas en estós ecósistemas.

Artí�culó  10.-  Las  manifestaciónes  de  impactó  ambiental  debera�n  presentarse  en  las  siguientes

módalidades: 

I. Regiónal, ó II. Particular.

Artí�culó 11.- Las manifestaciónes de impactó ambiental se presentara�n en la módalidad regiónal

cuandó se trate de: I. Parques industriales y acuí�cólas, granjas acuí�cólas de ma� s de 500 hecta� reas,

carreteras  y  ví�as  fe�rreas,  próyectós  de  generació� n  de  energí�a  nuclear,  presas  y,  en  general,

próyectós  que  alteren  las  cuencas  hidróló� gicas;  II.  Un  cónjuntó  de  óbras  ó  actividades  que  se

encuentren  incluidas  en  un  plan  ó  prógrama  parcial  de  desarrólló  urbanó  ó  de  órdenamientó

ecóló� gicó  que  sea  sómetidó  a  cónsideració� n  de  la  Secretarí�a  en  lós  te�rminós  previstós  pór  el

artí�culó 22 de este reglamentó; III. Un cónjuntó de próyectós de óbras y actividades que pretendan

realizarse en una regió� n ecóló� gica determinada, y IV.  Próyectós que pretendan desarróllarse en

sitiós en lós que,  pór su interacció� n cón lós diferentes cómpónentes ambientales regiónales,  se

prevean impactós acumulativós, sine�rgicós ó residuales que pudieran ócasiónar la destrucció� n, el

aislamientó ó la fragmentació� n de lós ecósistemas.

Artí�culó 12.- La manifestació� n de impactó ambiental, en su módalidad particular, debera�  cóntener

la siguiente infórmació� n:  I.  Datós generales del próyectó,  del  prómóvente y del  respónsable del

estudió de impactó ambiental; II. Descripció� n del próyectó; III. Vinculació� n cón lós órdenamientós

jurí�dicós aplicables en materia ambiental y, en su casó, cón la regulació� n sóbre usó del sueló; IV.

Descripció� n del  sistema ambiental y senA alamientó de la próblema� tica ambiental detectada en el

a� rea  de  influencia  del  próyectó;  V.  Identificació� n,  descripció� n  y  evaluació� n  de  lós  impactós

ambientales; VI. Medidas preventivas y de mitigació� n de lós impactós ambientales; VII. Prónó� sticós
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ambientales  y,  en su casó,  evaluació� n  de alternativas,  y  VIII.  Identificació� n  de lós  instrumentós

metódóló� gicós  y  elementós  te�cnicós  que  sustentan  la  infórmació� n  senA alada  en  las  fracciónes

anterióres.

Vinculació� n

Cónfórme ló destacadó, le próyectó al lócalizarse en Zóna Federal Marí�timó Terrestre, requiere de

una autórizació� n en materia de impactó ambiental, para ló cual requiere la presentació� n de una

Manifestació� n de Impactó Ambiental. Dadó que el próyectó nó córrespónde a las descripciónes del

Artí�culó 11, es que la manifestació� n ambiental presentada debera�  ser particular, para ló cual se

debe seguir cón las indicaciónes del Artí�culó 12. 

III.3. NORMAS OFICIALES MEXICANAS

III.3.1. Regulación en materia de calidad del agua residual

NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece lós lí�mites ma�ximós permisibles de cóntaminantes en

las descargas de aguas residuales en aguas y bienes naciónales.

Vinculació� n.

Para  el  próyectó  queda  terminantemente próhibidó  la  descarga  de aguas residuales  en el  mar,

cuerpós de agua y sueló. 

III.3.2. Regulación en materia de atmosfera emisiones de fuentes móviles 

NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece lós niveles ma�ximós permisibles de ópacidad del humó

próveniente del escape de vehí�culós  autómótóres en circulació� n que usan die�sel  ó mezclas que

incluyan die�sel cómó cómbustible. 

Vinculació� n

En  la  fase  de  óperació� n  nó  se  utilizan  vehí�culós  a  die�sel.  Lós  vehí�culós  existentes  són  casas

ródantes, las cuales sóló se estaciónan hasta la fecha en que lós turistas abandónan el lugar.

III.3.3. Regulación en material de Calidad de combustibles

NOM  086-SEMARNAT-1994  Cóntaminació� n  atmósfe�rica-especificaciónes  sóbre  prótecció� n

ambiental que deben reunir lós cómbustibles fó� siles lí�quidós y gaseósós que se usan en fuentes fijas

y mó� viles.

Vinculació� n

En  este  rubró  el  cónsumó  de  cómbustibles  necesariós  para  el  funciónamientó  de  equipós  y

maquinaria que se utilizara�n en las actividades de óperació� n nó debera�n cóntener sustancias cón

caracterí�sticas nócivas al medió natural cómó el plómó.
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III.3.4. Regulación en materia de residuos municipales

PROY-NOM-083-SEMARNAT-2003 Especificaciónes de prótecció� n ambiental para la selecció� n del

sitió, disenA ó, cónstrucció� n, óperació� n, mónitóreó, clausura y óbras cómplementarias de un sitió de

dispósició� n final de residuós só� lidós municipales.

Vinculació� n

Para  el  cumplimientó  de  estas  nórmas  se  establecera�n  estrate�gicamente,  cóntenedóres  para  la

recólecció� n  y  cóntról  de  residuós  generadós  pór lós  usuariós,  lós  cuales  són depósitadós en el

rellenó municipal fuera del a� rea del próyectó.

III.3.5. Regulación en materia de contaminación por ruido

NOM-079-SEMARNAT-1994 Que establece lós lí�mites ma�ximós permisibles de emisió� n de ruidó de

lós vehí�culós autómótóres nuevós en planta y su me�tódó de medició� n.

Vinculació� n

Nó se requiere del usó de maquinaria que emite ruidós pór encima de lós lí�mites establecidós en

esta nórma. 

III.3.6. Regulación en materia de suelos

Nó aplica

III.3.7. Regulación en materia de protección de especies

NOM-059-SEMARNAT-2001 Prótecció� n  ambiental  -  especies nativas  de Me�xicó de flóra  y  fauna

silvestres - categórí�as de riesgó y especificaciónes para su inclusió� n, exclusió� n ó cambió - lista de

especies en riesgó.

Vinculació� n

Aun cuandó nó se detectarón ejemplares de fauna y flóra en nórma, el a� rea del próyectó es abierta y

permite el  pasó de tódó tipó de fauna.  Existe el  cuidadó y la infórmació� n a lós usuariós de nó

impórtunar, cólectar ó afectar flóra y fauna del a� rea. 

III.4. DECRETOS Y PROGRAMAS DE MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

Nó aplica.
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CAPÍTULO IV. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

IV.1. DELIMITACIÓN PRELIMINAR DEL ÁREA DE ESTUDIO

Hay  que  cónsiderar  que  el  a� rea  de  estudió  (ó  de  influencia)  córrespónde  al  marcó  ambiental  que

abarcara�  la bu� squeda y elabóració� n de infórmació� n indispensable para integrar un cuadró de cónjuntó

que permita evaluar lós impactós próvócadós pór la implementació� n del próyectó.

Para elló, se ha determinadó el definir a prióri el a� rea en dónde incidira�  el próyectó y a la cual se le ha

denóminadó a� rea de estudió. 

En  virtud  de  que  nó  existe  para  el  a� rea  órdenamientós  ecóló� gicós  ó  territóriales  decretadós,  la

delimitació� n  del  a� rea  de  estudió  se  basó�  en el  a� rea  sujeta  a  influencia  del  próyectó,  cónsiderandó

primeramente la micrócuenca, la distribució� n de ecósistemas y lós factóres que el próyectó afectara� .

Las módificaciónes sóbre el medió pueden ser de cara� cter pósitivó ó negativó, entendie�ndóse que en

ambós  casós  hay  un  cambió  a  partir  del  estadó  óriginal,  pór  ló  que  se  debera�n  cónsiderar  en  la

delimitació� n de la zóna del próyectó incidira� .

El  a� rea en la cual incidira�  el  próyectó en el  medió natural difiere sustancialmente de la del  medió

sócióecónó� micó, ya que estas u� ltimas pueden abarcar grandes extensiónes del territórió naciónal en

dónde nó se pueden óbservar lós impactós ambientales; un ejempló de elló, són lós impactós pósitivós

que lós próyectós de acuí�cólas pueden ócasiónar hacia el medió sócióecónó� micó, lós cuales se pueden

óbservar  desde  el  nivel  lócal  hasta  el  nivel  regiónal.  Pór  elló,  la  definició� n  del  a� rea  de  influencia

cónsidera u� nicamente a aquellas variables que inciden sóbre lós elementós del medió natural.

En  la  delimitació� n  del  a� rea  de  influencia,  tradiciónalmente  se  incluye  en  el  ana� lisis  a  la  cuenca

hidróló� gica, para ló cual se emplea la subdivisió� n de cuencas que se ha desarrólladó para la Repu� blica

Mexicana.  Sin  embargó,  esta  delimitació� n  abarca  un  a� rea  muy  extensa  cónsiderandó  el  a� rea  del

próyectó y su naturaleza. 

Es impórtante senA alar la relevancia que implica cóntar cón una a� rea de estudió ló ma� s representativa

pósible, ya que la estabilidad y permanencia de lós ecósistemas dependen en gran medida del manejó y

cóntról de las fuerzas desestabilizadóras que actuara�n sóbre e� l, y la idea de tómar cómó a� rea de estudió

una  unidad  cómpleta  de  manejó  (pór  ejempló  la  subcuenca  ó  el  a� rea  de  mayór  afectació� n  a  lós

cómpónentes ambientales) garantiza la visió� n integral de sus cómpónentes y de la factibilidad de sus

cambiós en el sistema.

En el casó del presente Próyectó, el cual trata de la manutenció� n de infraestructura existente en zóna

federal marí�timó terrestre, la delimitació� n pór micrócuencas au� n es muy inexacta. Igualmente, a pesar

de que el próyectó se lócaliza en zóna federal, nó se espera afectaciónes significativas al mar. Pór ló que

se estima que el a� rea de influencia es puntual
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IV.1.1. Delimitación del Área de Influencia del proyecto

El a� rea de influencia córrespónde al a� rea de afectació� n en el cual inciden las diferentes acciónes del

próyectó; lós impactós cónsideradós para la definició� n del a� rea de influencia són exclusivamente lós

detectadós para el medió natural. El medió sócióecónó� micó nó se cónsidera debidó a que sus efectós,

au� n en próyectós pequenA ós, pueden incidir a nivel regiónal, estatal ó inclusó naciónal. 

De acuerdó cón ló anteriór, la metódólógí�a que se presenta se refiere al a� rea de influencia sóbre la cual

el próyectó incidira� , sin embargó, para la etapa de definició� n del a� rea de estudió y debidó a la escala

manejada  (1:  50,000  y  1:  250,000)  y  a  lós  tipós  de ecósistemas presentes,  se  manejara�  ló  que  se

denóminara�  a� rea de caracterizació� n.

Debidó a que el próyectó es de tipó puntual las variables empleadas tienen relació� n cón el a� rea aledanA a

a cónsiderar para la caracterizació� n del entórnó ambiental.

Para la delimitació� n del a� rea de influencia, se cónsiderarón dós etapas:

a) La primera se efectuó�  en la salida de campó realizada para el estudió, cónsiderandó de manera

hipóte� tica las afectaciónes negativas que pueden generar las actividades del próyectó sóbre lós criteriós

siguientes:

1. Afectaciónes a la flóra y fauna.
2. Afectaciónes al medió marinó.
3. Afectaciónes a las caracterí�sticas del sueló.
4. Afectaciónes a la calidad del aire.

b) La segunda etapa se efectuó�  despue�s de la evaluació� n de impactós, y cónsistió�  en el ajuste del a� rea de

influencia a lós resultadós de la evaluació� n de lós criteriós senA aladós en el anteriór incisó.

Cónsiderandó el prócedimientó arriba descritó, se evaluarón lós criteriós resultandó:

 En cuantó a las afectaciónes de flóra y fauna encóntramós: 
- La dispósició� n de basura a cieló abiertó atrae fauna nóciva que desplaza especies nativas

y/ó altera el sistema y balance ecóló� gicó.
 Lós elementós que pudieran afectar el medió marinó pór la actividad que se evalu� a són: 

- Pór efectó del vientó,  cualquier residuó dispuestó al aire libre puede acabar en el mar,
cóntaminandó el bórde de playa (y el restante de Zóna Federal)

 Afectació� n de suelós:
- Calidad del sueló. La calidad del sueló se vera�  afectada en casó de derrames de sustancias

peligrósas (pór vertidó accidental)
- En tempórada de lluvias estós residuós pódra�n ser arrastradós al mar afectandó la calidad

del agua y del sustrató marinó.
 Afectació� n a la calidad del aire

- Nó se óbservan impactó que afecten la calidad del aire.

Cómó se óbserva tódós estós impactós són puntuales y afectara�n directamente el a� rea del próyectó. Las

pósibilidades de afectació� n a ótrós mediós, cómó el marinó, sóló són pósibles si adema� s de ócurridó el

impactó nó se desarróllan actividades de córrecció� n, medidas de mitigació� n y/ó remediació� n.
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IV.1.2. Delimitación y justificación del área de estudio

Para delimitar el a� rea de estudió, se tómarón en cuenta diferentes criteriós, para finalmente tener un

pólí�gónó adecuadó y suficiente para póder realizar lós estudiós córrespóndientes. Cónsiderar tóda la

micrócuenca, cómó expuestó anteriórmente, resulta en una caracterizació� n inadecuada. 

Inversamente,  cónsiderar  sólamente  la  zóna  dónde  se  lócaliza  la  infraestructura  deja  lós  pósibles

impactós  pór  cóntaminació� n  al  mar  y  la  flóra  cercana  (lós  cuales  se  centran  en  la  dispersió� n  de

residuós).  Pór  lós  argumentós  anterióres,  óptamós incluir  el  a� rea  del  próyectó (puntual)  y  el  a� rea

cercana, hasta dónde se inicia terrenó cón pendiente superiór a 5%, puestó que las afectaciónes pór

acció� n del vientó se centrara�n en esta a� rea ya que el terrenó en pendiente funciónara�  cómó una barrera

a la dispersió� n de residuós ma� s alla� .

Nó  óbstante,  ló  anteriór,  en  ló  que  cóncierne  al  medió  sócióecónó� micó  hay  que  cónsiderar  que

cualquier tipó de cónstrucció� n tiene efectós cercanós y lejanós y en u� ltima medida pudiera estimular el

sectór  de  materiales,  cónstrucció� n  u  ótrós  de  lócalidades  muy  apartadas.  Efectivamente  para  este

próyectó,  dadó que córrespónde a una infraestructura menór nó afectara�  ma� s alla�  del municipió de

Mulege� .

IV.2. MEDIO ABIÓTICO

IV.2.1. Clima

En general, el clima del Estadó de Baja Califórnia Sur puede ser clasificadó cómó de desiertó de cósta

óeste de baja latitud, y su aridez só� ló se mitiga a ló largó de altas serraní�as, en especial al óeste en la

Sierra la Giganta.

En particular, el tipó de clima presente en el a� rea del próyectó de acuerdó cón la carta de climas del

INEGI, escala 1:100 000 es el siguiente:

Tabla 2. Clasificación de climas en el área del proyecto

Simbología Tipo Características

BW(h’)hw(x´)
MUY SECO
Subtipo: Muy 
seco y muy cálido
y cálido.

Con lluvias en verano y un porcentaje de precipitación invernal 
mayor de 10.2 mm.
Con temperaturas medias mensuales que son de los 14 a los 31 º C, 
con temperaturas mínimas mensuales que son de los 0.0 º a los 22 º
C y temperaturas máximas extremas de 27 º a 44 º Centígrados.

De acuerdó cón esta simbólógí�a se describen lós elementós ma� s impórtantes: 

Grupo Climas secos/ con lluvias en verano:  En este grupó queda cómprendida la mayór parte de la

entidad,  las  altitudes  en  las  que  se  manifiesta  van  desde  el  nivel  del  mar  hasta  1650  msnm.  La

tempórada de lluvias (agóstó- óctubre) capta apróximadamente 85% de la precipitació� n tótal anual.

Para este grupó se distinguen tres tipós, de lós cuales sóbresales lós tipós muy secós.
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Tipo Muy secos:  Estós  climas se  distribuyen en la  mayór  parte  de la  superficie  del  territórió  de  la

entidad; en tódós ellós la precipitació� n es escasa, menór a 300 mm, salvó el suróeste de la entidad,

dónde se excede este lí�mite. Són climas extremósós cón temperaturas ma�ximas diurnas principalmente

en lós meses de julió a septiembre; en dónde la evapóració� n excede en gran medida a la precipitació� n.

Este tipó de clima presenta dós variantes, de las cuales el próyectó se lócaliza en subtipó muy secó y

muy ca� lidó y ca� lidó.

Subtipo muy seco y muy cálido: Pór una parte, este subtipó se distribuye a ló largó de la parte central de

la entidad; desde 15 km al nóróeste del póbladó La Purí�sima hasta el final de la pení�nsula a elevaciónes

nó mayóres a lós 500 msnm y pór la franja cóstera del Gólfó de Califórnia. La temperatura media anual

es entre 22º a 24º C. La media mensual ma� s alta óscila entre 27º a 30º C y se presenta en lós meses de

agóstó  y  septiembre.;  el  mes  ma� s  frí�ó  es  eneró,  dónde  la  media  es  apróximadamente  17º  C.  La

precipitació� n ma� s alta se da en lós meses de agóstó a septiembre cón medias de 45 a 49 mm, y las

mí�nimas se registran en abril, mayó y junió, són inferióres a lós 4 mm.
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Figura  3.  Se  observa los  climas del  Estado de  B.C.S.,  donde se  da  énfasis  al  área del
proyecto

A. Temperatura

La  temperatura  se  óbtuvó  de  la  Cómisió� n  Naciónal  del  Agua,  ma� s  especí�ficamente  de  la  estació� n

climatóló� gica de El Cóyóte (23C). Esta estació� n se lócaliza a lós 26°43’25” de latitud nórte y 111°54’35’

lóngitud óeste, a una altura de 150 msnm. Cónfórme la bibliógrafí�a, la temperatura media anual ha sidó

24.415 (entre lós anA ós 1972 y 1991) y una precipitació� n media anual de 150.

452mm de agua, en el mismó periódó. La evapóració� n media anual (en mm) es de 2,190.370.

A cóntinuació� n, se presentan lós datós de temperatura media ma�xima y mí�nima mensuales que fuerón

óbtenidós en esta estació� n climatóló� gica durante el periódó 1977- 2009.
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Figura 4. Climograma para la estación climatológica de El Coyote

El periódó de mayór registró de temperatura va de mayó a óctubre y se desfasa en un mes cón la

tempórada de mayór precipitació� n, tal cómó se óbserva en la figura anteriór. Si bien sóló se óbserva un

periódó de aumentó de temperatura y ótra de descensó, la precipitació� n se distribuye en dós periódós

de lluvias: el mayór que ócurre en lós meses de calór y que es el de mayór impórtancia y un segundó

periódó menór que inicia cón la baja de precipitació� n en nóviembre y aumenta a eneró para disminuir

hasta abril. Lós meses de mayó a junió córrespónden al periódó sin precipitació� n.

B. Precipitación

Al igual que la temperatura lós datós que se siguen fuerón óbtenidós de la estació� n climatóló� gica de El

Cóyóte, clave 03-052 (23C). De acuerdó cón lós datós arrójadós para el periódó 1938-2009 se tiene un

prómedió de precipitació� n tótal anual de 117.31 mm de agua.
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Tabla 3. Parámetros de precipitación

Mes Normal Máxima 
mensual

Año de 
máxima

Máxima 
diaria

Fecha de 
máxima 
diaria

Años 
con 
datos

Ene 30,5 115 1992 69 mai/93 14
Feb 6,3 39 1991 22 nov/91 13
Mar 3,4 22 1992 13 fev/83 14
Abr 1,5 19 1981 16 22/1981 13
May 0,1 1 1993 1 nov/93 13
Jun 0 0 1981 0 jan/81 13
Jul 15,9 86,5 1984 38 27/1984 12
Ago 51,4 126 1984 81 16/1984 13
Sep 14,1 42 1984 40 jul/84 13
Oct 8,6 52 1981 46 jul/81 12
Nov 7,2 35 1991 25 dez/91 10
Dic 11,4 37 1984 21 27/1984 12
Anual 150,4

Cómó se óbserva en la gra� fica anteriór, en prómedió caen 150.4 mm de agua. Se destaca el mes de junió

en el cual nó se registra precipitació� n.  Tambie�n destacan lós meses de eneró y agóstó cómó lós de

mayór precipitació� n, recórdandó que en agóstó se debe mayóritariamente a lós efectós de la tempórada

de huracanes. En tótal, al anA ó se regitran (prómedió) 14.2 dí�as cón lluvia.

C. Frecuencia de eventos climáticos extremos

– Tormentas tropicales y huracanes

Las tórmentas trópicales giratórias que se óriginan en el Oce�anó Pací�ficó, ma� s cómu� nmente llamadas

ciclones, són perturbaciónes atmósfe�ricas intensas que pueden aparecer en cualquier puntó de la cósta

en esta regió� n durante lós meses de junió a óctubre. Lós ciclónes vienen acómpanA adós de una lengua de

aire hu� medó y próducen lluvias abundantes.

Cabe menciónar que Baja Califórnia Sur presenta una próbabilidad de 0.46 al anA ó de que un cicló� n

trópical entre a tierra, y una próbabilidad de 0.97 al anA ó de que el centró de ese fenó� menó natural pase

a 200 millas na�uticas (370 km) de sus cóstas. La pórció� n sur de la Pení�nsula es la ma� s afectada, si

tómamós en cuenta que el 26 % de lós ciclónes que recurvan en territórió naciónal afectan a Baja

Califórnia Sur.

IV.2.2. Fisiografía

El predió própuestó para el presente próyectó se encuentra en la próvincia fisiógra� fica y geóló� gica,

Pení�nsula de Baja Califórnia (I), tal cómó el restó de la pení�nsula. Ma� s especí�ficamente se lócaliza en la
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Subpróvincia  fisiógra� fica  Sierra  de  la  Giganta  (5),  la  cual  describe  45%  del  territórió  estatal.  Esta�

cónfórmada pór gran parte de lós rasgós fisiógra� ficós del flancó este del estadó de Baja Califórnia Sur.

Las  tópófórmas  ma� s  distintivas,  pertenecen  a  las  sierras  altas  que  incluyen  en  menór  medida

tópófórmas  de mesetas,  adema� s  quedan incluidas  zónas de menór  relieve,  tales  cómó bajadas  cón

lómerí�ós y lómerí�ós cón bajadas.

– Geomorfología

Lós rasgós mórfóló� gicós denótan un estadó geómórfóló� gicó de madurez temprana, en la que destacan

sierras  cómpuestas  de  rócas  vólca�nicas  erósiónadas  cón  desnivel  de  ma� s  de  700  msnm

apróximadamente. De manera particular en el a� rea se distinguen unidades geómórfóló� gicas clasificadas

cómó MóntanA as Altas,  Sierras Bajas,  CanA adas,  Valles y abanicós aluviales.  Lós rasgós fisiógra� ficós  y

geómórfóló� gicós en la zóna óeste de Bahí�a Cóncepció� n presentan cóndiciónes póbres para el desarrólló

de un acuí�feró debidó a la presencia de la vertiente óriental de la Sierra La Giganta, cón pendientes que

sóbrepasan lós 45°. En la parte sur del acuí�feró se presenta un pequenA ó valle aluvial, ló que permite el

desarrólló de un a� rea cón caracterí�sticas de captació� n y almacenamientó del agua. A ló largó de la lí�nea
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Figura 6.  Geología general de Baja California Sur

de cósta, en la regió� n este de Bahí�a Cóncepció� n, existen una serie de abanicós aluviales que presentan

cóndiciónes sedimentóló� gicas para el almacenamientó de agua. Caracterí�sticas litóló� gicas del a� rea.

IV.2.3.  Geología

En el estadó de Baja Califórnia Sur, existen gran diversidad de rócas, tantó metamó� rficas, í�gneas cómó

sedimentarias, mismas que relatan la história geóló� gica desde el Tria� sicó al Reciente. 

La geólógí�a general de Bahí�a Cóncepció� n esta�  representada pór rócas de edad Paleó� genó-Neó� genó de la

fórmació� n  Cómóndu�  y  la  Fórmació� n  Glória.  La  Fórmació� n  Cómóndu�  esta�  cómpuesta  pór  rócas

vólca� nicas, pirócla� sticas y vulcanócla� sticas que ócupan las dós terceras partes de la ladera óriental de la

Sierra La Giganta, la cual esta�  cónfórmada pór ma� s de 1,200 m de espesór de estós sedimentós y que se

depósitarón sóbre las rócas graní�ticas del batólitó peninsular de cómpósició� n a� cida e intermedia. Así�
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mismó,  sóbre  las  laderas  de  dicha  sierra  se  presentan  lós  depó� sitós  de  la  Fórmació� n  Glória,  de

granulómetrí�a  media a gruesa,  cón póca cubierta vegetal,  que funciónan cómó trasmisóres de agua

hacia lós materiales aluviales ma� s recientes lócalizadós sóbre lós abanicós aluviales,  cauce fluvial  y

valle aluvial dónde existe una cóbertura vegetal. Especí�ficamente, el a� rea de estudió se lócaliza en rócas

del tipó í�gnea extrusiva intermediaria del cenózóicó, terciarió.

A. Estratigrafía 

El  registró  estratigra� ficó  de  la  regió� n  abarca  del  Oligócenó-Miócenó  al  Reciente.  Las  unidades  se

describen a cóntinuació� n de la ma� s antigua a la ma� s reciente. 

a) Formación Comondú 

La Fórmació� n Cómóndu�  aflóra fórmandó la Sierra La Giganta cuyó órigen se asócia a un arcó vólca�nicó

del  Oligócenó-Miócenó  (Heim  Arnóld,  1922).  Esta�  cónstituida  pór  una  alternancia  de  materiales

vólca� nicós  y  sedimentariós  que  Incluye  areniscas,  cónglómeradós,  brechas  vólca�nicas,  andesitas  y

tóbas. 

Las  areniscas  se  presentan  bien  cónsólidadas  y  cómpactas,  en  tantó  que  lós  cónglómeradós  esta�n

cónstituidós pór fragmentós redóndeadós, de órigen í�gneó, empacadós en arenas. Ambas litólógí�as se

encuentran cómplejamente interestratificadas e intrusiónadas pór diques de cómpósició� n intermedia y

ba� sica. Las tóbas y brechas presentan una cómpósició� n predóminantemente ba� sica. 

Las  brechas  esta�n  cónstituidas  pór  una  mezcla  de  fragmentós,  empacadas  en  una  matriz  tóba� cea,

intrusiónadas pór diques. Cónstituye la mayór parte de las elevaciónes tópógra� ficas que córrespónden

a  la  Sierra  La  Giganta.  Presenta  una  estratificació� n  casi  hórizóntal,  cón  una  suave  inclinació� n  al

póniente. Su espesór se estima en ma� s de 1,200 m.
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Figura 7. Geología general de Bahía Concepción. En azul se delimita el acuífero de mismo nombre.  Fuente:
CONAGUA, 2015.

La Fórmació� n fue dividida en dós unidades pór Federicó Mina (1957). La primera fórmada pór rócas

pirócla� sticas  y  vólca�nicas,  presenta  cómpósició� n  andesí�tica,  basa� ltica  y  riólí�tica,  así�  cómó

cónglómeradós lenticulares y brechas de talud.

La  segunda  unidad,  que  subyace  a  la  anteriór,  esta�  fórmada  principalmente  pór  cónglómeradós,

areniscas y ócasiónales argilitas. Hausback (1984) restringe el nómbre de Fórmació� n Cómóndu�  al arcó

mióce�nicó representadó pór rócas vólca�nicas y vulcanócla� sticas que cónfórman el gruesó de la Sierra

La Giganta.

En general, esta fórmació� n presenta permeabilidad secundaria pór fracturamientó y buena calidad del

agua  al  nó  estar  en  cóntactó  cón  las  evapóritas  de  la  planicie  cóstera.  La  distribució� n  de  lós

aflóramientós de la Fórmació� n Cómóndu�  se encuentra cubriendó la tótalidad de la zóna de las sierras

ubicadas dentró del acuí�feró.

b) Formación Gloria 

La Fórmació� n Glória fue descrita pór I. F. Wilsón (1948), cónsiste en un cónglómeradó basal y capas de

areniscas marinas que se adelgazan y acunA an tierra adentró, peró cóbran espesór hacia el Gólfó de

Califórnia  (CarrenA ó,  1981).  Dentró  del  a� rea  sus  principales  aflóramientós se  encuentran  expuestós

principalmente en la parte sureste del acuí�feró en la regió� n de San Nicóla� s y Arróyó Luis, cónfórmadó

principalmente pór areniscas y cónglómeradós pólimí�cticós. 

c) Depósitos Cuaternarios 

Lós depó� sitós cuaternariós que se encuentran expuestós en la zóna esta�n cónstituidós pór terrazas,

materiales de acarreó, rellenós aluviales y sedimentós eó� licós en la zóna cercana a la cósta y planicies

de inundació� n (sabkas). Las terrazas esta�n cónstituidas pór materiales arenósós y cónglómeradós. Lós

materiales de acarreó esta�n cónstituidós pór gravas, arenas gruesas y materiales de bóleó ubicadós en

lós cauces de lós arróyós principales.  Lós rellenós aluviales esta�n cónfórmadós principalmente pór

arenas,  gravas,  limós  y  arcillas  así�  cómó  las  dunas  cercanas  a  la  lí�nea  de  cósta.  En  la  tabla  2,  se

presentan las principales caracterí�sticas hidrógeóló� gicas de las unidades geóló� gicas del acuí�feró Bahí�a

Cóncepció� n (Servició Geóló� gicó Mexicanó, 1997).

B. Geología estructural 

La história tectó� nica del Gólfó de Califórnia y próvincias peninsulares es muy cómpleja debidó al hechó

de  estar  ubicadas  sóbre  una  margen  cóntinental  que  ha  sidó  afectada  pór  variós  prócesós  de

cónvergencia  y  divergencia.  Sin  embargó,  dós  impórtantes  eventós  tectó� nicós  regiónales  esta� n

expuestós en el a� rea. Unó córrespónde a la Orógenia Laramide (Creta� cicó Superiór), respónsable del

móvimientó cómpresivó próductó del chóque de la Placa Faralló� n cón la Placa Nórteamericana, ló que

dió órigen a la intrusió� n de grandes masas í�gneas (parte del Batólitó Peninsular), que presentan rasgós

próducidós pór esfuerzós cómpresivós que generarón una defórmació� n catacla� stica du� ctil  que pudó
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haber  iniciadó  durante  la  fase  terminal  de  la  Orógenia  Laramide,  al  final  del  Creta� cicó  y  que

próbablemente se reactivó�  cón lós pósterióres prócesós extensivós. 

Un segundó eventó tectó� nicó se desarrólló�  del Miócenó Medió al Pliócenó Tempranó, cuandó ócurrió�  la

cónfiguració� n del lí�mite entre la Placa Pací�fica y la Placa Nórteamericana, ló que dió órigen al Gólfó de

Califórnia,  pór medió de móvimientós óblicuós extensiónales cón órientació� n NW-SE, módelandó de

esta manera un relieve peninsular góbernadó pór blóques escalónadós,  cón sensible basculamientó

hacia el póniente y fallas laterales dextrales. 

Dentró  del  a� rea  la  geólógí�a  estructural  esta�  representada  pór  una  serie  de  fallas,  fracturas  y

lineamientós cón dós rumbós predóminantes, unó NW-SE y ótró NE-SW. Las fallas ma� s impórtantes

tienen una órientació� n NW-SE (casi N-S); se presenta en las rócas de la Fórmació� n Cómóndu�  fórmandó

un escarpe muy caracterí�sticó sóbre lós ma� rgenes de la bahí�a. Lós lineamientós existentes en la zóna

definen la direcció� n preferencial de la red de drenaje de algunós arróyós. Estós lineamientós dóminan

en la Sierra Las Bebelamas y Lós Gavilanes (Carta geóló� gicó-minera La Paz G12-10-11 Baja Califórnia

Sur, escala 1:250,000 INEGI, 1999). 

C. Geología del subsuelo 

De acuerdó cón las evidencias de campó y la infórmació� n de la geólógí�a del subsueló, es pósible definir

que el acuí�feró se alója en lós sedimentós aluviales y fluviales próvenientes de la erósió� n de las partes

altas  de  la  Sierra  La  Giganta,  que  han  sidó  transpórtadós  pór  lós  escurrimientós  superficiales  y

depósitadós en zónas cercanas a la planicie cóstera. Su espesór se descónóce, peró se infiere que puede

variar  desde  algunós  metrós  hasta  un  espesór  de  algunas  decenas  de  metrós,  cón  capacidad  de

almacenamientó.

D. Presencia de Fallas y Fracturamientos
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Figura 8. Placas tectónicas y fallas que afectan al estado de BCS.

La Pení�nsula de Baja Califórnia,  se encuentra afectada directamente en su pórció� n  óriental  pór un

sistema  de  fallas  que  se  lócalizan  al  nórte  del  territórió  naciónal  desde  la  desembócadura  del  rí�ó

Cólóradó  siguiendó  una  órientació� n  de  nóróeste  a  sureste,  cónócidó  cómó  fractura  del  Gólfó  de

Califórnia. El órigen de estas fracturas se remónta al Terciarió Medió, cóntinuandó sus móvimientós

au� n en la actualidad.

La óbservació� n de lós fócós sí�smicós lócalizadós en el Gólfó de Califórnia sirve de base para marcar la

direcció� n de la falla, cónsiderada cómó prólóngació� n de la de San Andre�s. En la regió� n suróriental de la

Pení�nsula se aprecia una serie de fallas que entran al óriente de La Paz y cóntinu� an hacia el sur.

El  a� rea  del  próyectó  se  encuentra  en  la  categórí�a  C  de  la  regiónalizació� n  sí�smica  de  la  repu� blica

mexicana. Ló que cólóca al a� rea, en zóna de riesgó medió para la ócurrencia de sismós.

Susceptibilidad de la Zóna a:

 Deslizamientó:

NO. Lós deslizamientós de sueló y materiales rócósós en las pendientes inclinadas del Estadó, la cual nó

es el casó del a� rea del próyectó, se manifiestan fundamentalmente en las a� reas de serraní�as y lómerí�ós

del territórió y su desencadenamientó esta�  asóciadó a la ócurrencia de lós eventós perturbadóres de

órigen hidrómeteóróló� gicó y geóló� gicó y a las alteraciónes que intróduce el hómbre en el medió natural.

 Derrumbes:

NO. Cónsiderandó que la tópógrafí�a es plana y que en la zóna nó hay taludes, se pude afirmar que el

riesgó de derrumbe es de mí�nimó a ceró.

 Inundaciónes:

NO. Las inundaciónes cómó perturbació� n natural del ambiente se próducen cón cierta frecuencia en el

Estadó  de  Baja  Califórnia  Sur,  asóciadas  a  lós  fenó� menós  hidrómeteóróló� gicós  ócasiónales  cómó

huracanes,  lluvias  tórrenciales  y  penetraciónes  del  mar.  Estas  afectan  impórtantes  sectóres  del

territórió  y  són  especialmente  danA inas  en  las  zónas  urbanas,  dónde  la  infraestructura  creada  y  la

selecció� n imprópia de lós lugares de asentamientó, pueden acarrear significativós danA ós materiales y

humanós. En el a� rea de estudió nó se presenta esta situació� n.

 Pósible Actividad Vólca�nica:

NO. A pesar de que existe una intensa história geóló� gica de actividad vólca�nica en la Pení�nsula de Baja

Califórnia, el vulcanismó en el Estadó, esta�  actualmente lócalizadó en el vólca�n las Tres Ví�rgenes, al

nóróeste, que se cónsidera un vólca�n activó, aunque nó ha tenidó erupciónes recientes, peró existen

evidencias que durante el Cuaternarió ha sufridó fuerte actividad vólca�nica.
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IV.2.4. Suelos

El sueló es la capa ma� s  superficial  de la córteza terrestre y esta�  fórmada pór elementós minerales

próvenientes de la intemperizació� n de las rócas y pór materia órga�nica próveniente en su mayór parte

de la vegetació� n que sustenta.

Entre  lós  principales  factóres  que intervienen en la  fórmació� n  del  sueló se  encuentran el  material

parental, el clima, la cubierta vegetal y la tópógrafí�a; el tiempó es impórtante, pues es el marcó en el que

interactu� an dichós factóres. De tódós ellós, lós que ma� s se reflejan en el cara� cter de lós suelós de las

zónas a� ridas, cómó es el casó de la mayór parte del Estadó de Baja Califórnia Sur, són el clima y la

cubierta vegetal.

La  vegetació� n  en  las  zónas  a� ridas  es  escasa  debidó  a  la  póca  humedad  y  las  altas  temperaturas

prevalecientes, pór ló que el apórte de materia órga�nica es muy bajó. Es pór esta razó� n que lós suelós

de las zónas a� ridas generalmente tienen cólóres clarós. Otra caracterí�stica de lós suelós de las zónas

a� ridas esta�  relaciónada cón la baja humedad y las altas temperaturas del medió, que impiden el lavadó

ó lixiviació� n  de  lós  minerales,  de  tal  manera  que  lós  suelós  tienen  un  altó  cóntenidó  de  catiónes

intercambiables que se reflejan en valóres de PH (pótencial de hidrógenó) superióres a 7.

Dadó que la clasificació� n del sueló es una herramienta fundamental para el cónócimientó desarrólladó

y  sistema� ticó  de  este  recursó  y  a  pesar  del  despliegue  relativamente  reciente  de  lós  sistemas  de

clasificació� n de suelós, estós se han utilizadó cada dí�a cón mayór intensidad para realizar el inventarió

mundial de suelós.

El próyectó se encuentra en una zóna cón sueló aluvial, pór ló que, segu� n la carta edafóló� gica del INEGI,

escala 1:250,000 de La Paz, el tipó de sueló córrespónde a Fluvisó eutricó (Je) cón clase textural gruesa.

Adema� s,  el sueló presenta una fase fí�sica pedregósa y nó presenta fase quí�mica.  De acuerdó cón la

unidad de clasificació� n FAO/UNESCO:

Tabla 4. Clasificación de suelos en el área del proyecto

Clave Unidad de Sueló Clase Textural Fase Fí�sica Fase Quí�mica

Je/1 Fluvisól eutricó Gruesa Pedregósa Sin Fase
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Dónde:

El te�rminó fluvisól deriva del vócabló latinó "fluvius" que significa rí�ó, haciendó alusió� n a que estós

suelós esta�n desarrólladós sóbre depó� sitós aluviales.

El  material  óriginal  ló  cónstituyen  depó� sitós,  predóminantemente  recientes,  de  órigen  fluvial,

lacustre ó marinó.

Se encuentran en a� reas perió� dicamente inundadas, a menós que este�n prótegidas pór diques, de

llanuras aluviales, abanicós fluviales y valles pantanósós. Aparecen sóbre tódós lós cóntinentes y

cualquier zóna clima� tica.

El perfil es de tipó AC cón evidentes muestras de estratificació� n que dificultan la diferenciació� n de

lós hórizóntes,  aunque es frecuente la presencia de un hórizónte Ah muy cónspicuó. Lós rasgós

redóximó� rficós són frecuentes, sóbre tódó en la parte baja del perfil.

Lós Fluvisóles suelen utilizarse para cultivós de cónsumó, huertas y, frecuentemente, para pastós.

Es habitual que requieran un cóntról de las inundaciónes, drenajes artificiales y que se utilicen bajó

regadí�ó. Cuandó se drenan, lós Fluvisóles tió� nicós sufren una fuerte acidificació� n acómpanA ada de

elevadós niveles de aluminió.

Fluvisól  eutricó:  córrespónde  fluvisóles  nó  clasificadós.  Se  aceptan  tres  módalidades:

Endoéutrico. La saturació� n citada se próduce en la tótalidad del sueló cómprendidó entre 50 cm y

un metró.

Hiperéutrico. La saturació� n entre 20 cm y un metró es del 80 % ó superiór.

Ortiéutrico. La saturació� n es del 50 % ó mayór entre 20 cm y un metró

IV.2.5. Hidrología e Hidrografía

A. Hidrología

De acuerdó cón lós intervalós de escurrimientó, el Estadó de Baja Califórnia Sur se divide en cuatró

regiónes hidróló� gicas.

El a� rea de estudió se encuentra ubicada entre la Regió� n Hidróló� gica 6 (RH6), Baja Califórnia Sur-

Este  (La  Paz)  que  tiene  una  extensió� n  de  11,426.126  km2.  Esta  regió� n  esta�  caracterizada  pór

córrientes de escasa lóngitud que descienden del flancó óriental de las sierras.: Las Tribillas, Las

Cruces, Mata Górda, entre ótrós rasgós órógra� ficós. 

El  drenaje  se  define  de  paraleló  a  subparaleló  y  dendrí�ticó,  cónfórmadó  pór  córrientes

intermitentes que desembócan en el Gólfó de Califórnia.

Se encuentra cónstituida en su tótalidad pór las cuencas A (La Paz- Cabó San Lucas),  B (Lóretó

Bahí�a La Paz) y C (Arróyó Frijól- Arróyó San Brunó) tódas en Baja califórnia Sur.

Cuenca Arróyó Frijól- Arróyó San Brunó (C)



Figura 9. Cuencas hidrológicas en el estado de B.C.S.

Se lócaliza en la parte óriental de la entidad, limita al óeste y suróeste cón la RH-3 Baja Suróeste

(Magadalena, cón las cuencas C y B, al nóróeste cón la Cuenca A de la RH-5, al sureste cón la Cuenca

B de la misma RH-6 y al este cón el Gólfó de Califórnia. Cómprende un a� rea de 2403.124 km2 cón

una precipitació� n media anual de 122.509 mm, y pendiente general de media a alta. 

Especí�ficamente, el próyectó se lócaliza en la subcuenca e, la cual englóba Bahí�a Cóncepció� n. 

a) Hidrología Superficial

Las  córrientes  superficiales  en  la  entidad  són  de  cara� cter  intermitente,  ya  que  u� nicamente  se

presentan en perí�ódós de lluvias abundantes, dadó que la mayór parte del anA ó la mayórí�a de lós

arróyós esta�n secós.  En zónas a� ridas y semia� ridas siempre existe la pósibilidad de que ócurran

perí�ódós en lós que el agua nó córra pór ellós durante variós anA ós. La precipitació� n pluvial intensa y

de córta duració� n, la órógrafí�a, baja permeabilidad de laderas de cólinas, móntanA as y serraní�as, y la

pendiente del sueló, óriginan que las córrientes superficiales sean de ra�pidó escurrimientó.



Figura 10. Cuenca C de la RH6 y subcuencas que la componen.

El  arróyó  Cadege�  representa  la  córriente  principal  de  esta  cuenca.  Tiene  su  órigen

apróximadamente a 20 km al nóróeste del póbladó Cadege� , en el cerró Prietó a una altura de 550

msnm, recórre 23.239 km, desde su inició hasta si desembócadura en bahí�a Cóncepció� n. Presenta

una pendiente de 2.37% cón direcció� n preferencial nóróeste-sureste.

El usó primórdial es pecuarió. Para esta cuenca se óbtuvó un cóeficiente de escurrimientó de 5.5%

de un vólumen medió anual precipitadó de 294.405 millónes de m3.

B. Hidrología Subterránea

En el Estadó de Baja Califórnia Sur, la gran mayórí�a de lós depó� sitós de agua subterra�nea tienen un

cómpórtamientó geóhidróló� gicó de tipó libre, aunque hay algunós depó� sitós de tipó cónfinadó y

semicónfinadó.  Lós  acuí�ferós  esta�n  incluidós  litóló� gicamente  en  secuencias  granulares  nó

cónsólidadas  y  en  material  cónsólidadó  cónstituidó  pór  rócas  sedimentarias  y  vólcanócla� sticas.

Geócrónóló� gicamente, tales materiales acuí�ferós tienen una edad del Terciarió-Reciente.

Lós  manantiales  esta�n  presentes  en  zónas  móntanA ósas,  aflórandó  frecuentemente  a  trave�s  de

fórmaciónes  rócósas,  dónde  la  permeabilidad  secundaria  permite  la  infiltració� n  del  agua

precipitada, que pósteriórmente es liberada de manera gradual hacia las zónas tópógra� ficas ma� s

bajas.

Aunque este tipó de fuente de agua dulce nó apórta vólu� menes significativós, sus aflóramientós són

un impórtante aliciente para aquellas cómunidades que nó cuentan cón óbras hidra�ulicas.
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De acuerdó cón la infórmació� n geóló� gica y piezóme�trica, es pósible identificar que el acuí�feró de

bahí�a  Cóncepció� n  es  de  tipo  libre  y  esta�  cónstituidó  pór  sedimentós  aluviales  y  fluviales

depósitadós  tantó  en  lós  suba� lveós  de  lós  arróyós  cómó  en  la  planicie  cóstera.  Algunós

apróvechamientós  han  alcanzadó  las  facies  impermeables  de  la  Fórmació� n  Cómóndu� .  La

distribució� n y cómpósició� n de estós sedimentós es muy variada y presenta espesóres diferentes, de

acuerdó cón su ubicació� n. La permeabilidad del acuí�feró es media a alta, peró el a� rea de expósició� n

y espesór són reducidós. 

La recarga que recibe el acuí�feró prócede de la infiltració� n directa de la lluvia,  así�  cómó pór la

infiltració� n  del  agua  superficial  que  escurre  a  trave�s  de  lós  arróyós  intermitentes,  durante  las

escasas lluvias  de tempórada.  La descarga se próduce de manera natural pór flujó  subterra�neó

hacia el mar y pór evapótranspiració� n en zónas que presentan niveles frea� ticós sómerós; de manera

artificial se efectu� a pór medió de la extracció� n que se lleva a cabó pór medió de las captaciónes. 

Aunque el  valór de la precipitació� n media  anual  es muy bajó (menór a  150 mm),  la  presencia

ócasiónal de fenó� menós cicló� nicós cómó huracanes, tórmentas trópicales, depresiónes y lluvias de

tempórada tienen un efectó muy impórtante sóbre la recarga del acuí�feró.

a) Parámetros hidráulicos 

En la superficie que cubre el acuí�feró nó se han realizadó pruebas de bómbeó para determinar las

caracterí�sticas  hidra�ulicas  del  acuí�feró.  Sin  embargó,  pór  córrelació� n  hidrógeóló� gica  cón  lós

acuí�ferós vecinós Mulege�  y San Juan B. Lóndó� , cón caracterí�sticas litóló� gicas y evólució� n geóló� gica

similar, es pósible adóptar valóres caracterí�sticós de transmisividad. 

De  esta  manera,  lós  valóres  prómedió  de  transmisividad,  adaptadós  a  la  geólógí�a  y  espesór

saturadó, pueden variar entre 0.5 x10-3 a 3.5 x10-3 m2/s, aunque hacia lós cauces de lós arróyós se

pueden incrementar debidó a la mayór granulómetrí�a de lós depó� sitós. 

b) Piezometría 

Cón respectó a la infórmació� n piezóme�trica, só� ló se dispóne de la infórmació� n para 2010 recabada

pór la Direcció� n Lócal de la Cómisió� n Naciónal del Agua en Baja Califórnia Sur.

IV.3. MEDIO BIÓTICO

IV.3.1. Flora

La vegetació� n es próductó de la interacció� n de diversós factóres clima� ticós,  cóndició� n de sueló,

entre  ótrós.  En  la  pení�nsula,  las  cóndiciónes  clima� ticas  a� ridas  afectan  en  gran  medida  a  este

cómpónente bió� ticó.

Las  lluvias  que  se  registran  són  muy  irregulares  en  tiempó  y  en  cantidad,  de  módó  que  las

cómunidades vegetales  sópórtan fuertes  sequí�as  hasta  lós  llamadós  chubascós que arrasan cón

sueló,  semillas  y  pla�ntulas;  las  altas  temperaturas  cón  grandes  variaciónes  diarias  limitan  el

establecimientó de las plantas.
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Pór ótró ladó, la neblina en la cósta óeste de Baja Califórnia Sur favórece el desarrólló de epifitas en

algunós matórrales cercanós cóntribuyendó a su fisónómí�a.

Debidó  a  las  cóndiciónes  clima� ticas  de  la  regió� n,  las  cómunidades  vegetales  establecidas  en  el

Estadó són en su mayór parte tí�picas de zónas a� ridas, entre las que se encuentran diversós tipós de

matórral xeró� filó. Destaca en la regió� n meridiónal de la pení�nsula una regió� n móntanA ósa que, pór

sus caracterí�sticas, puede cónsiderarse una isla en el desiertó: La Sierra de la Laguna. En ella que se

lócalizan lós u� nicós manchónes de bósque de pinó y encinó y de selva baja caducifólia en Baja

Califórnia Sur.

Esta diferencia de cóndiciónes distingue las dós grandes zónas fitógeógra� ficas que se encuentran

en el Estadó de Baja Califórnia Sur: El Desiertó Sónórense y la Regió� n del Cabó (Brandegee, 1892;

Shreve, 1937; Shreve y Wiggins, 1964).  De acuerdó cón esta infórmació� n, el a� rea del próyectó se

ubica  dentró  de  la  regió� n  de  Desiertó  Sónórense  (denóminadó  elementó  flórí�sticó  Xerófí�ticó-

mexicanó pór la clasificació� n de Peinadó, et al., 1994), la cual es la dóminante en casi el 70% de la

pení�nsula.  En  este  elementó  flórí�sticó  se  presentan  61  familias,  259  ge�nerós  y  880  taxónes

especí�ficós ó subespecí�ficós de manera exclusiva ó casi exclusiva. Algunós de lós ge�nerós de esta

regió� n  ó  elementó  flórí�sticó,  aunque  nó  són  ende�micós,  esta�n  ligadós  exclusivamente  a  estós

territóriós,  tales  cómó:  Bursera,  Colubrina,  Echinocactus,  Fouquieria,  Jatropha,  Lemaireocereus,

Lophocereus, Maytenus, Pachycereus, entre ótrós.
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Figura 11. Fitogeografía del suroeste de Norteamérica: 1, región Pacífico-norteamericana, provincia
Vancouverana;  2,  región  Californiana;  2a,  provincia  Californiano-Septentrional;  2b,  provincia
Nevadense; 2c, provincia Californiano-Meridional; 2d, provincia 2d, provincia Martirense; 3, región
Xerofítico-Mexicana; 3a, provincia Mojavense; 3b, provincia Colorada; 3c, provincia Bajocaliforniana;
3d,  provincia  Sanlucana;  3e,  provincia  Sinaloo-Sonorense;  3f,  provincia  Chihuahuense;  4,  Sierra
Madre Occidental; 5, Sierra Madre Oriental.

A. Biogeografía

De acuerdó cón la clasificació� n de Peinadó et al.  (1994) para las unidades fitógeógra� ficas hasta el

rangó de sectór  (figura  anteriór),  el  a� rea  de influencia  del  próyectó se  encuentra dentró de la

Próvincia Bajócalifórniana, en el sectór Angelinó- Lóretanó.

a) Provincia Bajacaliforniana 

Se incluyen en esta próvincia tódós lós territóriós dese�rticós de la pení�nsula, excepció� n hecha del

desiertó de San Felipe, que pertenece a la próvincia Cólórada, y del extremó sur de la pení�nsula -

apróximadamente  pór  debajó  del  paraleló  24-,  que  cónsideramós  incluidó  en  la  próvincia

Sanlucana. 

El  lí�mite septentriónal de esta próvincia se establece apróximadamente en el paraleló 30,  en el

arróyó de El Rósarió, dónde se inician lós territóriós califórnianós de la próvincia Martirense. Hacia

el  este,  la  próvincia  se  extiende  en  las  llanuras  que  ródean  las  faldas  de  San  Pedró  Ma� rtir,

dirigie�ndóse pór el  sur hasta las cóstas del Gólfó,  en las próximidades de la bahí�a  de San Luis

Gónzaga,  dónde  se  encuentra  su  lí�mite  nóróriental.  El  lí�mite  meridiónal  de  la  próvincia  ló

cónstituyen las hiemifruticetas de Cyrtócarpa edulis que pertenecen a la próvincia Sanlucana. 

Fisiógra� ficamente,  la llanura situada al pie de la Sierra de la Giganta hasta las próximidades de

Punta  Cóyóte,  en  las  cóstas  del  Gólfó,  puede  cónsiderarse  su  lí�mite  meridiónal.  El  nu� meró  de

endemismós  de  esta  próvincia  es  excepciónalmente  altó,  ló  cual  óbedece  tantó  a  lós

acóntecimientós paleóclima� ticós que han idó sucedie�ndóse desde el Eócenó, cómó al hechó de que

la pení�nsula en su cónjuntó, y algunó de sus sectóres en particular, cónstituyen islas fitógeógra� ficas

tantó desde el puntó de vista de su aislamientó geógra� ficó cómó clima� ticó. 

Dentró de la próvincia esta�n representadós lós pisós mesótrópical y termótrópical, el segundó de

lós cuales tiene cómó caracteres distintivós, entre ótrós, la presencia de lós manglares de la clase

Lagunculario racemosae- Rhizophoretea mangle. El pisó termótrópical bajócalifórnianó esta�  aisladó

cómpletamente de su hómó� lógó cóntinental existente en la próvincia Sinalóó-Sónórense, tantó pór

el  Gólfó  de  Califórnia  cómó pór el  desiertó mesótrópical  de  San Felipe.  Cónsiguientemente,  lós

territóriós termótrópicales de Baja Califórnia cónstituyen un enclave de primera magnitud para la

especiació� n  de  numerósós  ta� xónes  termó� filós  que  nó  pueden  superar  la  barrera  clima� tica  del

desiertó de San Felipe. 
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Una ví�a migratória alternativa próbablemente seguida pór algunós ta� xónes mesótrópicales ha sidó

el pasó hasta las cóstas de Sónóra a trave�s del puente fórmadó pór las islas de San Lórenzó, San

Esteban y Tiburó� n.  Elló  explicarí�a  que algunas plantas casi  ende�micas  de Baja Califórnia (¡dría

columnaris,  Euphorbia  californica,  E.  misera,  Machaerocereus  gummosus,  Pachycormus  discolor,

Pachycereus  pringlei y  ótras)  aparezcan  puntualmente  en  algunas  lócalidades  cóntinentales  de

Sónóra pró� ximas a esas islas. 

Fitósócióló� gicamente,  la  próvincia  esta�  muy bien caracterizada  pór la  existencia  del  órden casi

ende�micó  Harfordio  macropterae-  Machaeroceretalia  gummosi,  algunas  de  cuyas  asóciaciónes

penetran  tambie�n  en  las  zónas  dese�rticas  sanlucanas.  Són  alianzas  ende�micas  las  siguientes:

Ferocacto  gracilis-  Agavion  cerulatae,  Ferocacto  townsendiani-  Fouquierion  diguetii  y  Cercidio

peninsulare- Lysilomion candida

B. Sector Angelino-Loretano 

SHREVE & WIGGINS (1964) y TURNER & BROWN (1982) emplearón la denóminació� n "Central Gulf

Cóast Subdivisió� n" para dós territóriós situadós en ambas cóstas del Gólfó de Califórnia, que esta�n

separadós pór ma� s de 100 km del mar de Córte�s. 

Teniendó en cuenta esta separació� n que rómpe la cóntinuidad establecida para cualquier unidad

biógeógra� fica, y cónsiderandó que, pese a algunas similitudes, existen tambie�n nótables diferencias

flórí�sticas  entre  esós  territóriós,  parece  ma� s  adecuadó  reservar  el  nómbre  própuestó  pór  lós

citadós autóres para la pórció� n córrespóndiente a Me�xicó cóntinental, y própóner el tópó� nimó de

sectór Angelinó-Lóretanó para la pórció� n peninsular. 
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Este sectór se extiende a ló largó de las cóstas del Gólfó desde la bahí�a de San Luis Gónzaga, dónde

cómienzan las fórmaciónes del Ambrosio dumosae-Larreetum tridentatae de la próvincia Cólórada,

hasta Punta Cóyóte (24° 54'). El principal rasgó clima� ticó del sectór es la falta de la influencia de lós

vientós ócea�nicós del Pací�ficó, mientras que resulta muy influenciadó pór el clima ca� lidó del gólfó

de Califórnia y pór las lluvias de veranó prócedentes del tró� picó. Estó explica el hechó de que las

cómunidades  termótrópicales  del  manglar  alcancen  en  este  sectór  su  lí�mite  septentriónal  en

Nórteame�rica. 

Desde el puntó de vista fitósócióló� gicó, el sectór es muy hómóge�neó, presentandó cómó cómunidad

caracterí�stica  la  asóciació� n  ende�mica  Burseretum  hindsiano-microphylli.  Entre  lós  endemismós

exclusivós  del  sectór  se  encuentran:  Acalypha  saxicola.  Agave  sobria  ssp.  roseana,  Antiphytum

peninsulare,  Archibaccharis  peninsularis,  Asarina  flaviflora,  Berginia  palmeri,  Chorizanthe  flava,

Cochemia setispina, Cryptantha fastigiata, Cynanchum palmeri, Echinocereus ferreirianus, Eriogonum

austrinum, Eucnide aurea, Euphorbia taluticola, Fagonia densa, F. palmeri, Ferocactus peninsulae var.

peninsulae, Galium moranii  ssp. aculeolatum, Galvezia juncea var. foliosa, Hofmeisteria fasciculata

var.  fasciculata  y  var.  pubescens,  Houstonia  gracilenta,  H.  mucronata,  Lepidium lasiocarpum var.

palmeri, Machaeranthera crispa, M. frutescens, Mammillana angelensis, M.fraileana, M. insularis, M.

radiasissima,  M.  verhaertiana, Oenothera brandegeei,  Palafoxia linearis var. glandulosa, Passiflora

árida var. cerralbensis, Pelucha trifida, Perityle aurea, P. crassifolia var. robusta, Phacelia pauciflora,

Porophyllum crassifolium, Serjania albida y Thamnosma trifoliata.

C. Comunidad vegetal

El a� rea del próyectó se lócaliza en a� rea clasificada cómó Matórral Sarcócrasicaule. Esta cómunidad

vegetal cuenta cón un gran nu� meró de fórmas de vida ó biótipós, entre lós que destacan especies

sarcócaules  (tallós  gruesós  carnósós)  y  crasicaules  (tallós  suculentós-  jugósós).  Se  desarrólla

principalmente  en  la  parte  central  de  Baja  Califórnia  sóbre  terrenós  ónduladós  graní�ticós  y

cóluviónes. Las especies ma� s cónspicuas són: Pachycormus discolor,  Fouquieria spp.,  Pachycereus

spp., Opuntia spp., Pedilanthus macrocarpus, etc. 

D. Caracterización del predio

A grandes rasgós, cónfórme el INEGI, para la parte Sur de la Pení�nsula de Baja Califórnia, puede

óbservarse  que  el  predió  del  próyectó  se  ubica  en  una zóna  en  la  que  predómina  el  matórral

sarcócrasicaule.
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Para el casó especí�ficó del próyectó, actualmente el predió presenta una cóbertura inferiór al 2%.

Estó pórque el próyectó se lleva a cabó en Zóna Federal Marí�timó Terrestre, la cual se caracteriza

pór tener suelós arenósós, nulós en vegetació� n. En el anexó fótógra� ficó presentamós ima�genes del

a� rea, así� cómó de la infraestructura existente en la actualidad.

Pór nó haber vegetació� n, nó fue necesarió realizar la metódólógí�a de levantamientó de flóra. 

Sin embargó, hayque resaltar que a menós de 5m del a� rea de ZFMT en la que se pretende mantener

la  infraestructura,  existe  cóbertura  vegetal  tipó  mangle.  En  la  imagen  satelital  a  cóntinuació� n,

óbservamós  que  esta  vegetació� n  es  cólindante  al  próyectó  en  sóló  un  puntó  y,  de  acuerdó  al

levantamientó flórar, córrespónde a tres especies:

Mangle  rójó  Rhizophora  mangle,  Mangle  negró  Avicennia  germinans y  Mangle  blancó

Laguncularia racemosa.  A la fecha, esta vegetació� n se mantiene sin perturbació� n y seguira�  de esa

manera cón la renóvació� n de la cóncesió� n que se sólicita.

Figura 13. Vegetación el predio a cencsionar y en área colindante.

a) Especies Bajo Algún Estatus de Protección

De  acuerdó  cón  la  Nórma  Oficial  Mexicana  NOM-059-SEMARNAT-2010,  Prótecció� n  ambiental-

Especies nativas de Me�xicó de flóra y fauna silvestres-Categórí�as de riesgó y especificaciónes para

su inclusió� n, exclusió� n ó cambió-Lista de especies en riesgó, del listadó de flóra NO se encóntrarón

ejemplares de flóra prótegida dentró del a� rea del próyectó.
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En lós alrededóres se óbserva la presencia de tres especies de mangle, tódós bajó la categórí�a de A

(especie amenazada) en la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Hay que resaltar que estós ejemplares nó esta�n siendó afectadós pór las estructuras existentes y

que  són  cólindantes  al  a� rea  cóncesiónada.  Que  a  la  fecha  se  mantienen  en  buen  estadó  y  se

cóntinuara�n  a  cónservar  en  el  a� rea  tal  cómó  se  ha  hechó  hasta  el  dí�a  de  hóy.  Que  nó  existe

infraestructura ni afectaciónes antrópóge�nicas a lós ejemplares óbservadós.

Tabla  5. Especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT-2010 en área colindante a la localización de
infraestructura y que no hace parte de la solicitud de concesión.

Nombre común Nombre científico Categoría Endémica

Mangle rojo Rhizophora mangle A No

Mangle blanco Laguncularia racemosa A No

Mangle negro Avicennia germinans A No

Especies incluidas en la Modificación del Anexo Normativo III, Lista de especies en riesgo de la Norma
Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, publicada en el D.O.F. con fecha 14/11/2019. Categoría
A: amenazada.

b) Usos de la vegetación.

Dadó que nó existe flóra en el a� rea del próyectó, la zóna se usa para el estaciónamientó de casas

ródantes y usó de palapas. 

IV.3.2. Fauna

Histó� ricamente la flóra y fauna de la pení�nsula de Baja Califórnia tuvierón su órigen en tierra firme

de Me�xicó, sin embargó, debidó a su separació� n y desplazamientó se han óriginadó una serie de

cambiós en el entórnó, dandó cabida a una diversidad de especies (AD lvarez CastanA eda et al., 1995).

La evólució� n  fisiógra� fica  de la  pení�nsula  trajó  una transfórmació� n  ecóló� gica,  la  creació� n  de  lós

córredóres  dispersós  permitió�  que  ciertós  grupós  de  especies  quedaran  dentró  de  regiónes  y

debidó a barreras de dispersió� n se evitó�  que las póblaciónes extendieran su distribució� n.

El factór ma� s significativó en lós endemismós de Baja Califórnia se debe a que apróximadamente

hace 8-13 millónes de anA ós, la mayór parte de la pení�nsula se encóntraba sumergida en el Oce�anó

pací�ficó, pór ló que la regió� n del Cabó estaba al nórte de Puertó Vallarta, Jaliscó (Gastil et al., 1983).
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Pór un  periódó  córtó  la  regió� n  del  Cabó quedó�  aislada,  separa�ndóse  del  restó de  la  pení�nsula

quedandó cómó una isla (Winker y Kidwell, 1986). La evólució� n de la pení�nsula se debió�  al efectó

de cambiós clima� ticós (sequí�a extrema en el Eócenó). La regió� n del Cabó fue trópical y sópórtaba

las póblaciónes de cócódrilós, iguanas verdes, bóas cónstrictóras, elefantes semi acua� ticós, liebres

gigantes y gatós de talla grande (Miller, 1980). Cón el transcursó del tiempó la flóra y fauna fuerón

evóluciónandó óriginandó la actual diversidad de esta pórció� n de la Pení�nsula.

De acuerdó cón Leópóld (1975) el sitió del próyectó se ubica en la Próvincia Biógeógra� fica Nea� rtica;

Lós  grupós  fauní�sticós  principalmente  identificadós  són  lós  reptiles,  las  aves  y  lós  mamí�ferós,

estableciendó ha�bitat de gran cantidad de especies animales adaptadas al clima a� ridó y secó que

predómina en la regió� n.

A. Especies existentes en el área de estudio

Dadó que el a� rea se encuentra ócupada, nó se distingue la presencia de mamí�ferós grandes. Nó en

tantó, se puede óbservar pequenA a fauna de pasó cómó lagartijas en su mayórí�a. Las aves tambie�n

són fa� ciles de óbservar,  principalmente las acua� ticas en hórariós de alimentació� n.  Cónsiderandó

que la salida a campó cóincidió�  cón el hórarió de mayór calór, nó fuerón registradós ejemplares de

fauna.

B. Especies Bajo algún estatus de protección

De  acuerdó  cón  la  Nórma  Oficial  Mexicana  NOM-059-SEMARNAT-2010,  Prótecció� n  ambiental-

Especies nativas de Me�xicó de flóra y fauna silvestres-Categórí�as de riesgó y especificaciónes para

su inclusió� n, exclusió� n ó cambió-Lista de especies en riesgó, del listadó de flóra NO se encóntrarón

ejemplares de fauna prótegida.
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IV.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO

El  Municipió  de  Mulege� ,  el  cual  tiene  una  extensió� n  territórial  de  32,000.37  Km2,  ló  que

córrespónde a 43.3% del territórió del estadó de Baja Califórnia Sur. Este municipió se subdivide en

7 delegaciónes, 26 subdelegaciónes y, finalmente, 381 lócalidades. La ciudad de Santa Rósalí�a es la

cabecera municipal.

El a� rea del próyectó que nós ócupa se lócaliza en Playa El Burró, Bahí�a Cóncepció� n, en la Regió� n

Nórte-Gólfó, en la delegació� n de Mulege�

IV.4.1. Población

En el  Municipió de Mulege�  se  óbserva  un tótal  de  64,022 habitantes,  de  lós  cuales  51.7% són

mujeres y 48.3% hómbres. En relació� n al estadó, es el segundó municipió cón menór nu� meró de

habitantes, despue�s de Lóretó (INEGI, 20201).

Este municipió cómprende una densidad póblaciónal de dós habitantes pór km2.  Es el municipió

menós  densamente  póbladó,  cón  un  crecimientó  menór  (0.8%  en  el  decenió  2010-2020)  al

prómedió estatal (2.3%). Dentró del estadó, es el segundó municipió receptór de migrantes despue�s

de Lós Cabós, ya que 33.6% (un terció) de su póblació� n nació�  en ótra entidad ó paí�s. 

IV.4.2. Vivienda y calidad de vida

En el censó de 2020 se cóntabilizarón 19,402 viviendas habitadas, cón una ócupació� n prómedió de

3.2 persónas pór vivienda (similar al prómedió estatal de 3.3), cón 3.5 cuartós pór vivienda (siendó

3.8 el prómedió estatal)

Tabla 6. Datos de vivienda y equipamiento del Municipio de Mulegé, para el año 2020

Aspecto 2020

Número de viviendas: 19,402.00

Material en pisos

Tierra 3.0

Cemento o firme 63.1

Madera, mosaico y otros 33.6

Servicios

Viviendas con electricidad 97.5%

Viviendas con agua entubada 96.8%

Viviendas con drenaje 88.3%

Bienes y tecnologías de información

1 INEGI, 2020, Censó de Póblació� n y Vivienda 2020.
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Viviendas con televisión 85.2%

Viviendas con refrigerador 85.0%

Viviendas con lavadora 67.0%

Horno microondas 41.8%

Tinaco 71.8

Cisterna o aljibe 16.7

Dispositivo para oír radio 50.9

Viviendas con automóvil o camioneta 68.9%

Viviendas con computadores 40.8%

Viviendas con teléfono fijo 33.7%

Viviendas con celular 92.7%

Viviendas con internet 50.8%

Servicio de televisión de paga 64.9%

Servicio de música/videos de paga por internet 22.4%

IV.4.3. Educación

En el Municipió de Mulege� , cónsiderandó la póblació� n de 15 anA ós ó ma� s, 4.1% es analfabeta (una

reducció� n respectó al anA ó 2015, cuandó se registró�  un tótal de 5.0%), valór que es casi el dóble de la

media estatal (2.3%) y la media de escólaridad prómedió es de 9.1 anA ós, cón nivel de secundaria

terminada. Si bien representa un incrementó en relació� n a censós anterióres (2010 era de 7.92

anA ós), aun es menór que el prómedió estatal (10.4 anA ós).

En el  municipió se óbserva la óferta educativa en tódós lós niveles,  cón planteles de educació� n

primaria y secundaria. Adema� s, cuenta cón el nivel media superiór cón 22 escuelas (siendó 189 de

bachillerató general y 4 de bachillerató tecnóló� gicó). En nivel superiór se cuenta cón la extensió� n de

la  Universidad  Autó� nóma  de  Baja  Califórnia  Sur  en  Guerreró  Negró  y  las  extensiónes  de  la

Universidad Pedagó� gica Naciónal en Guerreró Negró y Gustavó Dí�az Ordaz, adema� s de cóntar cón el

Institutó Tecnóló� gicó Superiór de Mulege�  en Santa Rósalí�a., 

IV.4.4. Salud

Del  tótal  de  la  póblació� n  tótal,  84.8%  esta�  asegurada  (tiene  derechóhabiencia)  en  las  tres

instituciónes óficiales del góbiernó. El IMSS (institutó Mexicanó de Seguró Sócial) brinda serviciós a
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un 52.5% de la póblació� n, El ISSSTE (Institutó de Seguridad y Serviciós Sóciales de lós Trabajadóres

del Estadó) al 14.3% y el INABI (institutó Naciónal para el Bienestar) al 16.9%.

En tótal hay 26 unidades me�dica (7 del IMSS, 6 del ISSSTE y 13 del SSA), cónfórme el VI Infórme de

Góbiernó, cón 63 me�dicós (incluyendó especialistas, residentes, y pasantes) y 65 prófesiónales del

persónal de enfermerí�a.

IV.4.5. Economía

Las actividades próductivas que se dan en esta zóna són las agrópecuarias, tales cómó la ganaderí�a

caprina que se da en la parte de la sierra y la agricultura cón la próducció� n, entre ótrós próductós,

de Da� til. Adema� s, hay minerí�a y pesca cómó fuentes impórtantes de renta.

La principal zóna de agrí�cóla se lócaliza em Valle de Vizcaí�nó. En el municipió destaca la próducció� n

de hórtalizas cómó tómate, chile, cebólla y pepinó, adema� s de fresa e higó.

DE tódós lós cultivós el tómate rójó, fresa, pepinó y chile verde són respónsables de 95.9% de la

próducció� n municipal. En la zafra 2019-2020 se alcanzó�  una próducció� n equivalente al valór de

1,523.4 millónes de pesós, ló que representa 27.2% del valór de la próducció� n estatal.

La  actividad ganaderí�a  es  ma� s  discreta,  para el  anA ó  2020  se  alcanzó�  una próducció� n  de  620.9

tóneladas de carne bóvinó, cuyó valór fue de 27.5 millónes de pesós mexicanós, 101.3 tóneladas de

carne pórcinó, cón valór de 3.6 millónes de pesós, 14.6 tóneladas de carne caprinó, cón valór de

793.4 mil pesós, y óvinó cón 10.0 tóneladas, cón un valór de 797.0 mil pesós.

Si bien histó� ricamente este municipió fue el primer próductór de leche de gadó bóvinó del estadó,

su  próducció� n  se  redujó  y  hóy ócupa el  segundó  lugar  debajó  del  Municipió  de  Cómóndu� .   Se

pródujó en 2020 301.5 mil litrós, cón un valór de 2.1 millónes de pesós. En cuantó a la leche de

caprinó, se pródujerón 546.5 mil litrós, cón valór de 3.5 millónes de pesós.

En cuantó a la pesca, el vólumen de próducció� n se mantiene relativamente estable desde 2017, cón

una leve baja respectó a anA ós anterióres. La zóna (Pací�ficó Nórte) dónde se inserta el municipió es

la reserva pesquera ma� s impórtante del paí�s y pór tantó es la principal del estadó.

Para  2020  la  próducció� n  alcanzó�  las  18,517  tóneladas,  representandó  12.3%  del  vólumen  de

próducció� n estatal. Esta próducció� n se cómpóne principalmente de escamas (44.7%) y carnada viva

(17.1%). Adema� s, hay que incluir tiburó� n, algas, langósta, entre ótras.

La acuicultura, pór su vez, cóntribuye a la próducció� n de óstió� n japóne�s (1,324.0 tóneladas, cón

valór  de  33.2  millónes  de  pesó),  siendó  el  municipió  de  mayór  cósecha  de  este  móluscó.  El

municipió ócupa el segundó lugar en el estadó en próducció� n acuí�cóla, despue�s de La Paz.

El  turismó del  municipió destaca pór sus pósibilidades en ecóturismó,  cómó la  óbservació� n  de

ballena  gris,  óbservació� n  de  aves  marinas  y  fauna  silvestre.  Tambie�n  el  turismó  cultural  se

desarrólla en Santa Rósalí�a y las pinturas rupestres de Sierra San Franciscó, declaradas Patrimónió

de la Humanidad pór la UNESCO. El turismó na�uticó se desarrólla desde el puertó de Santa Rósalí�a
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(el cual recibe crucerós ecóturí�sticós) y 20 espaciós dispónibles en marinas na�uticas de este mismó

puertó.

IV.4.6. Empleo

De acuerdó al  IMSS,  hay 12982 empleós en Mulege� ,  de  lós  cuales  33.9% són de la  agricultura,

22.98%  de  la  minerí�a  y  10.7%  de  la  pesca.  Es  decir,  67.58%  de  las  vacantes  són  en  e  sectór

primarió. En el sectór secundarió cóntribuye cón el 6.8% y el terciarió cón 19.9%.

IV.4.7. Problemática

- Insuficiencia de canales de cómercializació� n para lós próductós generadós.

- Escasa diversificació� n de actividades próductivas.

Adema� s de ló anteriór hay que cónsiderar la vulnerabilidad ecónó� mica y sócial de la póblació� n y el

gradó de marginació� n. 

Póbreza

De acuerdó al  CONEVAL,  la  póbreza tiene pór un ladó  que cónsiderar  el  ingresó y  pór  ótró la

carencia ó rezagós en aspectós sóciales. En este sentidó, una persóna esta�  en situació� n de póbreza

cuandó nó tienen garantizadó al menós unó de sus derechós para el desarrólló sócial (de un tótal de

seis pósibles) y se encuentra pór debajó de la lí�nea de póbreza pór ingresós (valór mónetarió de

una canasta de alimentós, bienes y serviciós ba� sicós).

Lós indicadóres de carencia sócial són: rezagó educativó, accesó a serviciós de salud, accesó a la

seguridad sócial, calidad y espaciós de la vivienda, accesó a ló serviciós ba� sicós en la vivienda y

accesó a la alimentació� n nutritiva y de calidad. 

Cónsiderandó estós criteriós, la póblació� n del municipió de Mulege�  se distribuye en las siguientes

categórí�as:  33.5% es nó póbre y nó vulnerable (pórcentaje mayór y variació� n pósitiva respectó a

2015,  cuandó sóló 26% de la póblació� n alcazaba esta categórí�a);  6% es vulnerable pór ingresó

(reducció� n pósitiva respectó 2015, puestó que esta categórí�a era de 7.2%); 36.4% es vulnerable pór

carencia sócial (una reducció� n pósitiva respectó a 2015, cuandó esta categórí�a abarcaba 39% de la

póblació� n); y 24.1% esta�  en situació� n de póbreza (reducció� n pósitiva respectó al 27.8% de 2015).

Así�  siendó,  Mulege�  es  el  segundó  municipió de  menór  póblació� n  bajó  la  cóndició� n  de  póbreza

(24.1%) en el estadó.    

Marginació� n

El í�ndice de marginació� n permite diferenciar lós estadós y municipiós del paí�s segu� n el impactó

glóbal de las carencias que padece la póblació� n cómó resultadó de la falta de accesó a la educació� n,

residencia  en  viviendas  inadecuadas,  percepció� n  de  ingresós  mónetariós  insuficientes,  y  las

relaciónadas cón la residencia en lócalidades pequenA as.  El gradó de marginació� n es muy bajó en el

municipió de Mulege�  (estandó en la pósició� n 2,040 de 2,471 municipiós de mayór a menór gradó de
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marginació� n). Sin embargó, es el municipió cón mayór gradó de marginació� n dentró del estadó de

Baja Califórnia Sur (primer lugar de un tótal de cincó municipiós). 
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CAPÍTULO V. IMPACTOS AMBIENTALES.

El próyectó ejecutivó de este desarrólló permite cónócer las actividades que se llevan a cabó en el próyectó.

Lós  cómpónentes  del  ambiente  esta�n  en  una  situació� n  similar,  són  cónócidós  lós  cómpónentes  abió� ticós,

bió� ticós  y  sócióecónó� micós,  lós  que  pueden  prófundizarse  hasta  dónde  sea  necesarió  segu� n  el  medió  en

cuestió� n.

Se utilizarón ima�genes tridimensiónales de sate� lite óbtenidas del prógrama  Google Earth de aplicació� n cón

Internet, en las cuales se hicierón trazós y superpósiciónes del a� rea en estudió.

V.1. METODOLOGÍA

Se  siguió�  la  metódólógí�a  de  evaluació� n  de  V.  Cónesa  Ferna�ndez  Vitóra  (1997),  asignandó  un  valór  de

significancia a cada impactó ambiental. Esta metódólógí�a utiliza ciertós criteriós que nós permiten evaluar la

impórtancia de lós impactós próducidós, ótórga�ndóles valór en una fó� rmula que nós dara�  cómó resultadó la

impórtancia del impactó.

V.1.1.Determinación de la (I) importancia del impacto

La impórtancia del impactó (así�  analizada), es el “ratió” mediante el cual medimós el impactó ambiental en

funció� n, tantó del gradó de incidencia ó intensidad de la alteració� n próducida, cómó de la caracterizació� n del

efectó,  que  respónde  a  su  vez  a  una  serie  de  atributós,  tales  cómó:  extensió� n,  tipó  de  efectó,  plazó  de

manifestació� n,  persistencia,  reversibilidad,  recuperabilidad,  sinergia,  acumulació� n  y  periódicidad.  Vamós  a

describir  a  cóntinuació� n  el  significadó  de  lós  menciónadós  criteriós  que  nós  dara�n,  cómó  resultadó,  la

impórtancia del impactó (I), en una matriz de valóració� n ó matriz de impórtancia.

Signó

El signó del impactó hace alusió� n al cara� cter benefactór (+) ó perjudicial (-) de las distintas acciónes sóbre

distintós factóres cónsideradós.

Existe la pósibilidad de incluir, en algunós casós cóncretós, un tercer cara� cter: previsible peró difí�cil de calificar

sin estudiós especí�ficós (x) que reflejarí�a efectós cambiantes difí�ciles de predecir (ó sea que nó se sabe si es + ó

-).

Este cara� cter (x), tambie�n reflejarí�a efectós asóciadós cón circunstancias externas al próyectó, de manera que

sólamente a trave�s de un estudió glóbal de tódas ellas serí�a pósible cónócer su naturaleza danA ina ó beneficiósa.

Intensidad (I)

Este cómpónente se refiere al gradó de incidencia de la acció� n sóbre el factór que se evalu� a,  en el a�mbitó

especí�ficó en que actu� a. El rangó de valóració� n estara�  cómprendidó entre 1 y 12, en el que el 12 expresara�  una

destrucció� n tótal del factór en el a� rea en la que se próduce el efectó y el 1 una afecció� n mí�nima. Lós valóres

cómprendidós entre esós dós te�rminós reflejara�n situaciónes intermedias.

Extensió� n (EX)

Se refiere al a� rea de influencia teó� rica del impactó en relació� n cón el entórnó del próyectó (% de a� rea, respectó

al entórnó, en que se manifiesta el efectó). Si la acció� n próduce un efectó muy lócalizadó, se cónsidera que el
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impactó tiene un cara� cter puntual (1). Si, pór el cóntrarió, el efectó nó admite una ubicació� n precisa dentró del

entórnó del próyectó, teniendó una influencia generalizada en tódó e� l, el impactó sera�  tótal (8), cónsiderandó

las situaciónes intermedias, segu� n su gradació� n, cómó impactó parcial (2) y extensó (4).

En el casó de que el efectó sea puntual, peró se próduzca en un lugar crí�ticó, se le atribuira�  un valór de cuatró

unidades pór encima del que le córrespónderí�a en funció� n del pórcentaje de extensió� n en que se manifiesta y,

en el casó de cónsiderar que es peligrósó y sin pósibilidad de intróducir medidas córrectóras, habra�  que buscar

ótra alternativa al próyectó, anulandó la causa que nós próduce este efectó.

Mómentó (MO)

El plazó de manifestació� n del impactó alude al tiempó que transcurre entre la aparició� n de la acció� n (tó) y el

cómienzó del efectó (tj) sóbre el factór del medió cónsideradó. Así�  pues, cuandó el tiempó transcurridó sea

nuló, el mómentó sera�  inmediató, y si es inferiór a un anA ó, córtó plazó, asigna�ndóle en ambós casós un valór de

(4). Si es un perí�ódó de tiempó que va de 1 a 5 anA ós, medianó plazó (2) y si el efectó tarda en manifestarse ma� s

de cincó anA ós, largó plazó, cón valór asignadó de (1).

Persistencia (PE)

Se refiere al tiempó que permanecerí�a el efectó desde su aparició� n y al que tardarí�a el factór afectadó para

retórnar a las cóndiciónes previas a la acció� n ya sea pór mediós naturales,  ó mediante la intróducció� n  de

medidas córrectivas.

Si la permanencia del efectó tiene lugar durante menós de un anA ó, cónsideramós que la acció� n próduce un

efectó fugaz,  asigna�ndóle un valór de (1).  Si tarda entre 1 y 10 anA ós, tempóral (2); y si el efectó tiene una

duració� n superiór a lós 10 anA ós, cónsideramós el efectó cómó permanente asigna�ndóle un valór de (4).  La

persistencia, es independiente de la reversibilidad.

Reversibilidad (RV)

Se refiere a la pósibilidad de recónstrucció� n del factór afectadó pór el próyectó, es decir,  la pósibilidad de

retórnar a las cóndiciónes previas a la acció� n, pór mediós naturales, una vez que el próyectó deja de actuar

sóbre el medió.

Si es a córtó plazó, se le asigna un valór (1), si es a medianó plazó (2) y si el efectó es irreversible le asignamós

el valór (4). Lós intervalós de tiempó que cómprenden estós periódós són lós mismós asignadós al para� metró

anteriór.

Recuperabilidad (MC)

Se  refiere  a  la  pósibilidad  de  recónstrucció� n,  tótal  ó  parcial,  del  factór  afectadó  cómó  cónsecuencia  del

próyectó,  es  decir,  la  pósibilidad  de  retórnar  a  las  cóndiciónes  previas  a  la  actuació� n,  pór  medió  de  la

intervenció� n humana (intróducció� n de medidas córrectóras).

Si el efectó es tótalmente recuperable, se le asigna un valór (1) ó (2) segu� n ló sea de manera inmediata ó a

medianó  plazó,  si  ló  es  parcialmente,  el  efectó  es  mitigable  y  tóma  un  valór  (4).  Cuandó  el  efectó  es

irrecuperable (alteració� n impósible de reparar, tantó pór la acció� n natural, cómó pór la humana) le asignamós

el valór (8). En el casó de ser irrecuperables, peró cón la pósibilidad de intróducir medidas cómpensatórias, el

valór adóptadó sera�  (4).
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Sinergia (SI)

Este  atributó  cóntempla  el  refórzamientó  de  dós  ó  ma� s  efectós  simples.  La  cómpónente  tótal  de  la

manifestació� n de lós efectós simples,  próvócadós pór acciónes simulta�neas,  es superiór a la que se pódrí�a

esperar de la manifestació� n de efectós cuandó las acciónes que las próvócan actu� an de manera independiente y

nó simulta� nea.

Cuandó una acció� n actuandó sóbre un factór, nó es sine�rgica cón ótras acciónes que actu� an sóbre el mismó

factór, el atributó tóma el valór (1), si presenta un sinergismó móderadó (2) y si es altamente sine�rgicó (4).

Cuandó se presenten casós de debilitamientó, la valóració� n del efectó presentara�  valóres de signó negativó,

reduciendó al final el valór de la Impórtancia del Impactó.

Acumulació� n (AC)

Este atributó da idea del  incrementó prógresivó  de la manifestació� n  del  efectó,  cuandó persiste  de fórma

cóntinuada ó reiterada la acció� n que ló genera.

Cuandó una acció� n nó próduce efectós acumulativós (acumulació� n simple), el efectó se valóra cómó (1). Si el

efectó próducidó es acumulativó el valór se incrementa a (4).

Efectó (EF)

Este atributó se refiere a la relació� n causa-efectó, es decir, a la fórma de manifestació� n del efectó sóbre un

factór, cómó cónsecuencia de una acció� n.

El efectó puede ser directó ó primarió, siendó en este casó la repercusió� n de la acció� n cónsecuencia directa de

esta.

En el casó de que el efectó sea indirectó ó secundarió, su manifestació� n nó es cónsecuencia directa de la acció� n,

sinó que tiene lugar a partir de un efectó primarió, actuandó e�ste cómó una acció� n de segundó órden.

Este te�rminó tóma el valór de 1 en el casó de que el efectó sea secundarió y el valór 4 cuandó sea directó.

Periódicidad (PR)

La periódicidad se refiere a la regularidad de manifestació� n del efectó, bien sea de manera cí�clica ó recurrente

(efectó perió� dicó),  de fórma impredecible en el tiempó (efectó irregular),  ó cónstante en el tiempó (efectó

cóntinuó).

A lós efectós cóntinuós se les asigna un valór de (4), a lós perió� dicós (2) y a lós de aparició� n irregular, que

deben evaluarse en te�rminós de próbabilidad de ócurrencia y a lós discóntinuós (1).

Impórtancia del Impactó (I)

La impórtancia del impactó viene representada pór un nu� meró que se deduce, en funció� n del valór asignadó a

lós criteriós cónsideradós.

I = ± [3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC]
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Tabla 7. Importancia de los impactos según Conesa Fernández Vítora.

Criterios Evaluación Valor Criterios Evaluación Valor

NATURALEZA Impacto beneficioso +
INTENSIDAD (I)
(Grado de destrucción)

Baja 1
Media 2

Impacto perjudicial - Alta 3

EXTENSIÓN (EX)
(Área de influencia)

Puntual 1 Muy alta 4
Parcial 2 Total 12
Extenso 4 MOMENTO (MO)

(Plazo de manifestación)
Largo plazo 1

Total 8 Medio plazo 2
Critica +4 Inmediato 3

PERSISTENCIA (PE)
(Permanencia  del
efecto)

Fugaz 1 Critico +4
Temporal 2 REVERSIBILIDAD (RV) Corto plazo 1
Permanente 4 Medio plazo 2

SINERGIA (SI)
(Regularidad  de  la
manifestación)

Sin  sinergismo
(simple) 

1 Irreversible 4

Sinergico2 2 ACUMULACIÓN (AC)
(Incremento progresivo)

Simple 1
Muy sinergico4 4 Acumulativo 4

EFECTO (EF)
(Relación  causa  –
efecto)

Indirecto
(secundario) 1

PERIODICIDAD (PR)
(Regularidad  de  la
manifestación)

Irregular  o
aperiódico  y
discontinuo

1

Directo 4 Periódico 2

RECUPERABILIDAD
(MC)
(Reconstrucción  por
medios humanos)

Recuperable  de
manera inmediata 1 Continuo 4

Recuperable  a
medio plazo 2 IMPORTANCIA (I)

I = ± [ 3 I + 2 EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR +
MC ]

Mitigable 4
Irrecuperable 8

V.1.2.Valoración de los resultados

La  significancia  ó  impórtancia  del  impactó  tóma  valóres  entre  13  y  100,  lós  impactós  cón  valóres  de

impórtancia inferióres a 25 són irrelevantes, lós impactós móderadós presentan una impórtancia entre 25 y

50, sera� n severós cuandó la impórtancia se encuentre entre 50 y 75 y crí�ticós cuandó el valór sea superiór a 75.

Lós valóres de significancia ó impórtancia aparecen en la lista descriptiva de impactós ambientales (apartadó

V.3.1).

V.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

En la Tabla a cóntinuació� n presentamós las actividades que són realizadas en el próyectó:

Tabla 8. Actividades del proyecto

Actividades
A
1

Generación de residuos domésticos

A
2

Generación de residuos y efluentes 
sanitarios

A
3

Actividades de sol y playa

A Actividades de recreación
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4 

En la tabla a cóntinuació� n se presentan lós factóres ambientales que se analizarón para determinar si són

afectadós pór el próyectó

Tabla 9. Factores Ambientales por considerar para la identificación de impactos

Factór Aspectó 

Aire 

F1 Calidad 
F2 Visibilidad 
F3 Olóres 
F4 Ruidó 

Agua 
F5 Cónsumó 
F6 Caracterí�sticas fisicóquí�micas del cuerpó de agua adyacente 
F7 Calidad del agua marina

Sueló F8 Caracterí�sticas Fisicóquí�micas del sueló
Flóra F9 Flóra cólindante prótegida en la NOM-059-SEMARNAT-2010

Fauna 

F13 Reptiles 
F14 Aves 
F15 Mamí�ferós
F16 Especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010

Ecósistema marinó

F17 Flóra marina
F18 Fauna marina
F19 Especies enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010
F20 Diversidad
F21 Ecósistema

Póblació� n 

F22 Prócesós Migratóriós 
F23 Empleó 
F24 Cónsumó en General 
F25 Calidad de Vida 
F26 Cómunicaciónes y transpórte
F27 Equipamientó urbanó 

Actividades
Próductivas 

F28 Sectór primarió
F29 Sectór Secundarió 
F30 Sectór terciarió

V.3. IMPACTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS

Cónócidós  las  actividades  del  próyectó  y  lós  factóres  factibles  de  ser  impactadós,  pódemós  analizar  la

infórmació� n y deducir, en base a la bibliógrafí�a y a la infórmació� n ambiental recabada, cua� les són lós impactós

ambientales que tienen próbabilidades de ócurrir. 

Cónfórme la metódólógí�a  presentada, una vez identificadós lós impactós se pódra�  iniciar su evaluació� n de

impórtancia.  

A cóntinuació� n, se describen lós impactós pósibles de ócurrir dadó el desarrólló del próyectó.

Impactós pór generació� n de residuós dóme�sticós (A1) y pór residuós y efluentes sanitariós (A2):

1) La acumulació� n de ambós tipós de residuós puede afectar la calidad del aire (F1), tóda vez que se generan

malós ólóres (F2);

2) Si lós residuós nó són depósitadós adecuadamente, pueden afectar la calidad del sueló (F8);
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3) Si lós residuós són dispuestós en el mar ó llegan a el pór acció� n del vientó se puede afectar la calidad del

agua marina (F7);

4) Si  lós  residuós  se  acumulan  en  Zóna  Federal  pueden afectar  a  la  flóra  cólindante  al  predió  y  que es

prótegida (F9) y la fauna que usa el a� rea de pasó, principalmente reptiles (F13) y aves (F14), dentró de las

cuales puede haber especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 (F19); 

5) La acumulació� n de estós residuós puede atraer fauna nóciva, afectandó el sistema ecóló� gicó (F13 a F16) de

lós alrededóres del próyectó; y

6) Si lós residuós se acumulan en el agua pór acció� n directa ó pór acció� n del vientó, flóra y fauna marinas

(F17, y F18) se pódra�n ver afectadas puntualmente.

Impactós pór actividades de sól y playa (A3) 

7) Estas actividades estimulan lós serviciós de las cómunidades cercanas (sean restaurantes,  próductóres

lócales ó mercadós), tóda vez que lós usuariós del próyectó deben cónsumir alimentós e insumós ba� sicós

de higiene (F28 y F29). 

8) El estí�muló a la ecónómí�a pódrí�a afectar pósitivamente a la calidad de vida y estimar el cónsumó lócal de

ma� s próductós dada la derrama ecónó� mica (F24 y F25)

Impactós pór actividades de recreació� n (A4)

9) La busca pór actividades de recreació� n fómenta serviciós de depórtes al aire libre (cómó remó en kayaks y

surf) ló cual estimula la ecónómí�a del municipió y el estadó (F30).

En tótal se detectarón pótenciales 26 impactós negativós y 5 pósitivós. 

V.4. EVALUACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE LOS IMPACTOS

Para evaluar lós impactós se midierón lós para�metrós descritós en la secció� n V.2. El resultadó se presenta en la

tabla a cóntinuació� n:

Tabla 10. Resultado de la evaluación de impactos
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Etapa Operación
Activida
d

A1 A2 A3 A4

F1 -25 -26
F7 -25 -26
F8 -25 -27

-25 -27
F13 -18 -18
F14 -25 -27
F16 -25 -27
F17 -25 -27
F18 -25 -27
F19 -25 -27
F24 19 19
F25 18 18
F28 21 21
F29 18 20
F30 15 19



V.4.1.Significancia de los impactos

Cónsiderandó lós impactós óbtenidós para el próyectó, óbservamós diez impactós pósitivós irrelevantes y 18

impactós negativós, siendó 10 irrelevantes y 8 relevantes.  
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CAPÍTULO VI. PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES 

VI.1. CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Despue�s  de  analizadós  lós  impactós  ambientales  generadós  pór  el  próyectó,  se  evidencia  la

necesidad de disenA ar y aplicar medidas de prevenció� n, mitigació� n, córrecció� n y cómpensació� n para

así� atenuar ó eliminar dichós impactós.

Medidas de prevenció� n

Són aquellas medidas,  que al  adóptarse previenen el  impactó,  pór ló que este es evitadó en su

tótalidad.

Medidas de mitigació� n

Són  acciónes  tendientes  para  disminuir  la  intensidad,  extensió� n,  mómentó,  persistencia,

acumulació� n, sinergia, periódicidad y/ó efectó de un impactó ambiental, sin llegar a eliminarló pór

cómpletó.

Medidas de córrecció� n

Són medidas córrectivas aquellas que permiten revertir un impactó ambiental negativó, es decir

que ló eliminan ó inclusó ló llevan a ser un impactó bene� ficó.

Medidas de cómpensació� n

Són las medidas que, si bien nó atacan al impactó ambiental óbjetivó, cómpensan su efectó negativó

cón ótró bene� ficó.

VI.2. LISTADO DE MEDIDAS PROPUESTAS

A cóntinuació� n, se hace una relació� n de las medidas de mitigació� n para cada una de las etapas del

próyectó, indicandó que tipó de medida se pretende aplicar y el impactó al cual esta�  direcciónada:

Tabla 11. Medidas de mitigación propuestas

Nó. Impactós Clasificació� n Medida

1
Impactós  pór  residuós  y
efluentes sanitariós

Medida  de
prevenció� n

Usó  de  banA ós  pórta� tiles  y  de
basurerós 

Sistema  de  dispósició� n  final  fuera
del a� rea del próyectó

Medida  de
córrecció� n

Limpieza del a� rea afectada

VI.2.1. Descripción de la estrategia o sistema de medidas de mitigación.

Medida Nó. 01- Dispósició� n de residuós fisióló� gicós

Lós residuós fisióló� gicós del persónal sera�n dispuestós en  lós banA ós pórta� tiles ubicadós en cada

casa ródante. 
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Lós efluentes són acumuladós en un cóntenedór especí�ficó y especial para elló cón ruedas para

facilitar su transpórte. 

Este  cóntenedór  es  vaciadó  perió� dicamente  en  un  biódigestór  lócalizadó  en  las  afueras  del

próyectó. 

Medida Nó. 02- Dispósició� n de residuós dóme�sticós

Lós residuós se dispóndra�n tempóralmente en cóntenedóres (basurerós) cón bólsas pla� sticas para

facilitar la recólecció� n y evitar la infiltració� n. Las bólsas són retiradas cóntinuamente y llevadas al

rellenó municipal ma� s cercanó

Medida Nó. 03- Nórmas de cómpórtamientó y charlas de cóncienciació� n

Quedara�  terminantemente próhibidó arrójar cualquier tipó de desechó al a� rea cóncesiónada, mar ó

a� reas aledanA as terrestres.

Cada  vez  que se  óbserven  residuós  de  cualquier  tipó,  lós  ócupantes  sera�n  nótificadós  y  se  les

refórzara�  las precauciónes necesarias cón una charla de cóncienciació� n.  

El prómóvente debera�  estar a dispósició� n de las autóridades para dar apóyó ó cualquier ótró tipó

de actividad que se requiera y apunte a las medidas antes menciónadas y que este�n a su alcance.

VI.2.2. Supervisión de las medidas de mitigación

Para llevar a cabó un seguimientó de las medidas própuestas en este dócumentó, cómó las dictadas

en el resólutivó de autórizació� n, el prómóvente debe sujetarse a una supervisió� n ambiental. 

El óbjetó de dicha supervisió� n sera�  dar a cónócer tantó al prómóvente cómó a la autóridad las

medidas de mitigació� n eficientes e ineficientes.  Acórde a estó se pódra�  sugerir nuevas medidas

córrectivas, así� cómó dar un seguimientó para referencia de futurós próyectós sóbre las medidas a

adóptar.

Se  recómienda  la  participació� n  de  un  cónsultór  externó  al  próyectó  para  que  supervise

imparcialmente lós cómprómisós y cóndiciónantes ambientales del próyectó tódas las etapas del

próyectó. 

Para tal efectó se debe elabórar un prógrama de supervisió� n ambiental,  el cual debe incluir las

diferentes  medidas  de  mitigació� n  própuestas  en  este  estudió;  lós  prógramas  de  rescate,

refórestació� n y restauració� n; así� cómó lós te�rminós y cóndiciónantes que deriven del resólutivó de

autórizació� n ambiental.

La  supervisió� n  ambiental  debera�  ser  semestral  durante  la  etapa  de  óperació� n.   Debera�  incluir

visitas de inspecció� n, cón bita� córa de campó. Tóda la infórmació� n debera�  ser incluida en un infórme

semestral  para  dar  a  cónócer  lós  resultadós  de  las  inspecciónes,  dandó  e�nfasis  a  las  medidas

córrectivas que se requieran aplicar inmediatamente. 
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De acuerdó cón lós resultadós óbtenidós pór las medidas de prevenció� n, mitigació� n córrecció� n y

cómpensació� n, el cónsultór estara�  habilitadó para própóner medidas cómplementarias, adecuar las

existentes  en pró de un  mejór resultadó  y/ó eliminar aquellas  que sean ineficaces  y  própóner

nuevas en su lugar.

La supervisió� n ambiental tendra�  cómó resultadó un infórme semestral emitidó a las autóridades

cómpetentes  (SEMARNAT cón cópia  a  la  PROFEPA) durante  tóda  la  etapa de óperació� n  y  sera�

remplazadó pór un infórme final en casó de finalizarse el próyectó.
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CAPÍTULO VII. PRONÓSTICO AMBIENTAL 

A cóntinuació� n, describimós las cónclusiónes referentes a la evaluació� n presentada en el capí�tuló V

y las medidas própuestas del capí�tuló VI.

VII.1. ESCENARIOS

– Escenario sin medidas de mitigación

Sin las  medidas de mitigació� n  el  próyectó presenta mayóres  impactós negativós que pósitivós.

Aunque ningunó de lós impactós negativós fue severó ó crí�ticó, la pósibilidad de que se afecte la

fauna ó el ecósistema terrestre es relevante, así� cómó són relevantes lós impactós pósibles al mar y

a la zóna cólindante que cóntine flóra  amenazada segu� n la NOM-059-SEMARNAT-2010.  En este

escenarió tambie�n existe la tendencia a la degradació� n del ecósistema.

Tambie�n fuerón irrelevantes lós impactós pósitivós, ba� sicamente pór su baja intensidad, extensió� n

y periódicidad. 

Cón  el  próyectó  sin  medida  de  mitigació� n,  se  esperarí�a  tambie�n  la  disminució� n  de  la  calidad

paisají�stica y del pótencial turí�sticó de la zóna.

– Escenario con medidas de mitigación

Cón las medidas de mitigació� n, el próyectó anticipa las afectaciónes a lós ecósistemas, al mar y a la

fauna. Nó se espera degradació� n ambiental a córtó, medianó ó largó plazó. Tampócó se afectarí�a la

calidad paisají�stica de bahí�a  Cóncepció� n,  ni  su pótencial  turí�sticó.  Cónsiderandó las especies de

mangle prótegidas pór la NOM-059-SEMARNAT-2010 en a� reas aledanA as, se espera que mantengan

su estadó de cónservació� n cómó ló han hehchó hasta la fecha.

Hay  que  recórdar  que  el  próyectó  es  implementadó  desde  1983  y  en  este  periódó  de

funciónamientó se han aplicadó tódas las medidas de prevenció� n y mitigació� n presentadas en este

estudió.

VII.2. CONCLUSIÓN

El próyectó es adecuadó para seguir funciónandó de la misma fórma que ló ha hechó. Pór su bajó

nivel de impactó, nó se espera que su cóntinuidad venga a impactar negativamente el medió, pór ló

que se recómienda su autórizació� n en materia de la evaluació� n del impactó ambiental.
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