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Para que esto se logre, se deben realizar los :estudios de campo ReceSarlos,que permitan senccer las
condiciones del sitio o sitios de reublceclon/retcrestaclen y definir las'especies a estable..cer,el vivero de

Uno de los factores del ambiente que con {¡!Icambio de uso del suelo recibe una afectación dE!Stacablees la
flora; por esa razón, el artículo 930 párrafo tercero de la Ley General de Desarrollo Porestal Sustentabl@
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de junio de 2018, y ~I!8rtículo rno 81sdeí.Regfa_ll1"Ientode
la LeyCeneral de Desarroll(¡)"_FQrestalSustentablé¡.éstablece·la'obligaciqA par¡;¡el REGUJAq,O¡d~elacutar un
programa de rescate y reubicación de especies d.ela veg~t<:'lcl~nf-or,e_?talaf~.ctaQal

Este programa está diseñado para definir los métodos y planeación de la ejecución de las medidas de
rescate', reubicación y reforestación de la flora silvestre que se verán afectados durante las etapas de
preparación del sitio, construcción y finalización del proyecto; prtnclpálmente está enfocado a aquellas
espéci@$que se encuentran 'con una mayor presencia en ei área de cámbi6 de uso de suelo en comparación
con 105 individuos reportados para la cuenca hidrológico forestal y aquellas especies que presenten algún
valor ecológico, cultural o de otro tipo.

Espor esta razón necesario desarrollar el presente programa, en el cual se contemplarán todas 1<15 especies
que sean susceptibles de sufrir mayor impacto, de igual forma dentro de dicho programa se consideran
aquellos sitios en los que se reubicarán las especies rescatadas, con el objeto de asegurar un mayor
porcentaje de éxito de supervivencia.

La construcción y operación de este tipo de proyectos tiene una incidencia directa y en forma negativa sobre
los recursos naturales presentes en los sitios generando una afElctación a la vegetación. Ante ello es
necesario efectuar acciones qe mitigación y cempensaclón de tales Impactos ambientales ocaslcnados por
el desmonte y despalme de los sltlós constructivos, además de la ré5tauraciÓn de las áreas'afe"ctadas.

El proyecto "Proyecto de Licuefacción de Gas Natural en Energla Costa Azul" contempla una superficie de
terrenos forestales de 73.eips hectáreas en total deltrnltados con 95 palígqno~, el cusl consiste en el
desarrollo y construcción del tren de llcuefacclónS ton capacidad de 3'.29MTPA, 8Sr corno la utilización,
rnodtñcaetcn o ampliación de ciertas Unidades de proceso y servicios d~ las Instalaciones EXistent@sde la
Planta de Regasificación, que serán comunes en ambos procesos, las Instalaciones comunes serán
modificadas de tal manera que únicamente Sé requieran cambios operacionales para cambiar del modo de
licuefacción al modo de regasificación y viceversa.

este programa se Implementará como medida de mitigación para h~cer frente a la afectación de los
recursos' forestales que SE! presenten durante la realización del proyecto "Proyecto de Licuefacción de Gas
Natural en Energla Costa Azul"; se encuentra dentro de 9 lotes ubicados en el municipio de Ensenada, en el
estado de Baja California, favoreciendo la protección y conservación sobre las comunidades, poblaciones o
Individuos de flora que se verán afectadas a lo largo del trazo del gasoducto, sobre todo para el presente
proyecto,

l. INTRODUCCiÓN

PROORAMA DE RESCATE,REUBICACiÓN Y REFORESTACIÓNDE FLORA DEL PROYECTODENOMINADO
"PROVECTO DE LICUEFACCióN DE OAS NATURAL EN ENERCrA COSTA AZUL". CON UNA SUPERFICIE
DE 73.8165 HECTÁREAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ENSENADA EN EL ESTADO DE BAJA
CAUFORNIA.
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á. General

11.OBJ~TIVQS

1

Con .elr~sq!té de la flo"ray la r~f()re:stÍ\l~iO!1,s~ pretenden aminorar los irnp-~~tbs.negativos generadOS a,l
momento del desarrollo de'algunas activldádes en la cOhstfucéión del proyecto "Proyecto de Licuefacción
de Gas Natural en Energía Costa Azul", cómo lo es el desmonte y despalme', Las actividades de 'rescate,y
r@~blcación,de la v@get8¿¡~>nfQrestals.~ñaladasen ~I presente programa se,realfzo¡ránde manera previa a la
pr@par'acióndel sitlo y~9'ris~rucción,

Con la implementación del programa se-busca preservar y conservar la diversidad v~getal del área de CUSTF
y que Se relaciona con el sistema ambiental regional. Pare el caso de lavegetación ,forestal relevante que no
s,éasusceptible de rescate se cqnsígerará esi¡lblecer rnecanlsrncs O,ereproducción y su.trasplante o re!l1cate
de germoplasma, S~ ihdic;an las técnicas e lnsurnes requi¡¡ridos para garantizar el éxlto de la supervivencia
dé los Individuos que serán óbJétc¡de rescate O reproducclón, ' . ',' , ' "

En el presente programa s,eincJ'-<IyeJ;losobjetlvos, metas, t~sactiVidadés,de mantenimiento, la'metodología
a seguir y los indicadores de'supervivencia de las especies réUl;licadasy reforestadas, con 'el fin de asegurar
el 80% de supervivencia y. cumplir con la legiSlación en la materta, que garantice la sustentabilidad del
proyecto,

D@acuerdo con lo anterior, se ha elaborado el presente programa para·el área de cambio del uso de suelo
forestal. dando énfasis.¡;)ras:~spec¡~spajo ~Igqn éstatus d~ protEiFc,lÓnpor la NOM-059-S¡;:MARNAT~2010,por
su interés botánico, etnobo~á'rih::l?,por ser espec;:iei!idé difícil prop'a'geción o de I@,ritocr~cimientp o por su
importancia desde el punto de' vista cómédal o cultural, corda flhalidad de mitigar·lá afectación de la
blodlversldae existente. '

Con lareterestacton se pret~nde aslstlr a,los procesos naturales par.ael restableclmlento de la v~getaci6n
natural mediante la selecclón de especleshatlvas adecuadaspara el ecosistema af(ktado por el cambio de,
uso del suelo de terrenos forestales, para así promover los servicies ambientales que desarrella este tipo de
vegetaciÓn. La [@fQrestacionris una íT\~dida para atenuar el Impat.to de rnod¡ftcaéi9n del p¡:¡isáJeque se
despreride de la rerncclcri dE:ila vegetación nativa cféntró ,de la~áréas'de af~dación temporal y permanente
del proyecto, ',',
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procedencia" el medlo de transporte, las herramientas a utilizar, la preparación del suele, el diseño de
estableclrnlento, I(l$ rnétodos, los puntos crftlcos d,e,superVisión durante las actividades de campo. I~
protección, !¡jI rminteríimientQ y lbs p,¡¡rárme,tro'st~níosC!~al~sS,El eva_luaráel ~xito d~.l p'rógr~rini:El rescate y
reforestaclén s.~presehúi corrió parte de ras' msdldas 'de. h,itigaCJón del proyectó para atenuar y/o
compensar la dfsm'ln.uclón de la cobertura v@getal debido al desmonte que se requiere necesariamente
para la ejecuciÓn del proyecto,

MEDIO AMBIENT'E
lI:ctllnl'sl!fH,oc·ltIÓ'IO A!J!lIIIi'n-t' ••• :a'u'UDI 1~\¡¡¡;!1"_Ll"_



• Realizar monitoreos en las áreas de reubicación y reforestaelón, y evaluar su s9brevivencia, Incluir
los resultados en los reportes que s,eehtregan ante esta a~tor¡dad.

• Dar mantenlrnlento a los ejemplares de flora reubicados a ñn de asegurar. la sobrevlvencla y
establecimiento de estos.

• Evitar la sobrecarga de.especies d~flora silvestre éh los.sitios de reublcaclón,

• Delimitar 105 sitos de reubicación de flora silvestre, promoviendo su protecclón-yvigilancia.

• seleccionar sitios o:;lereubicación que reúnan ecndlclones arnbíentates equivalentes a las áreas
donQ~ fueron rescatados los individuos.· e

• Trasplantar individuos de flora silvestre con posibilidades desupervlvencla al traslado y reubicación.

• Rescatar a los individuos de ñora silvestre que se encuentren en condlcíones sanas, que permitan
perpetuar las poblaciones o que pudieran ser afectadas por el proyecto.

• Utilizar los métodos adecuados para el traslado y reubicación de los individuos de especies de flora
silvestre.

• Extraer las especies de lento crecimiento, cuyo hábitat o distribución sea restringido, para su
reublcaclón.

• Establecer medidas de protección para evitar que la vegetación residual y la establecida en la zona
del proyecto sea dañada por incendios ferestalesc animales dornéstlcos,

• rncrernentar la densidad poblaclonal de las especies que se locallzan en la zona del proyecto,
mediante la aplicación de medidas paralelas, t;;iles como reubiceción, retorestactón, propaqaclón,
entre otras.

• Realizar acciones emergentes cuando la sobrevlvencta de los ejemplares sea menor al 80% del total
de 105 individuos, considerando un perrodo de seguimiento de al menos 5 años,

• Realizar acciones para el rescate, reubicación y reforestación de flora, que Incluya aquellas especies
que por sus atributos fenológicos sean susceptibles de ser rescatadas y trasplantadas,
tndapendienternente de estar listadas o no, en la NOM-059-SEMARNAT-2010, coma serIan aquellas
especies de difícil regeneración y/o lento crecimiento.

• Realizar recorridos prospectlvos de las áreas donde sé llevará a cabo el desmonte y despalme,
localizando las especies que serán rescatadas y reubicadas.

• Evitar o disminuir los efectos adversos asociados al proyecto sobre la flora presente en el área del
proyecto, por medio de la identificación y desarrollo de métodos adecuados para el rescate y
reublcaclén de los.Individuos.

b. Espec;:ífic::os
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La especie Agave shawii es,de crecimiento lento y tamaño mediano que no suelen alcanzar el metro de
altura. Las flores son amarillentas o rojizÍils y Sl,Irgen en panículalli sO,bJE!un largq tEHlocentral pero no
aparecen hasta qué la planta tlerie unos 15af\Os,se desarrollan en colonias d9nds ~ásicamente producen
hijuelos en la base; sin 'eml:largp,durante el rnuestre-q se regiMrarb'n' col,onlásde más de 1.30m de'diámetro,
lo que diñculta la rnanipulacién eernpleta de estas,así mismo se ide'ntificaron' e)emr;ilares con problemas de
plagas y enfermedadeS en SlJS hojas, 1,0 ,queno asegura la sobrevtvencls en el momentode reúbicadón"por,
ello se lIevará,acabo el rescate de s.sso lndlviduos que corresponden al ZO,%deltpt~I,~~im~do ~n CBI'FlPp.El
rescate se realizará rnedlante hijuelos e individuos completes, lo cl.J,~1sera definido dLlra,Hté iH d,es,arrc¡¡!Jo;q~'
la actividad, no ebstante t-esta activld,ad estará ehfóca'd<len Indlvidubs rii~!1or~sde 50 r;rn. "

El Ferocactus vtriaesceris se encuentra listada én la NOM~059·S~MAR!j.JAT~2010bajo la categoría de,
Amenazada, motivo por el quetarnblén se r,ealizaráel rescate del 100%de'loslndlvlduos que se identifiquen,

Para los ejemplare:s de Cylindropuñtia prolifera, Bergero'Cadus enióÍyi y Opunti,fj lidora/ls, se utlllzatá el
método pe extra~ciÓI) de indiviQl.uo5cbmpl:~tos yes~\:ú~Jés,~I ~rl~~rlq)o def¡nl~á,el r~spons~ble de la brigada
correspondiente considerando la talla y dlmer'lslones de los ejemplares, estado ñtosartltarlo, .sdad, etc. Los
@jemplares de Ferocaatu~ viridescens, Mammillaria dioica. IvIqmmil/aria hutchis,oniana se rescatarán
Cínicamente por individuos comple'tqs, ya que, por su fermá cilrndl'ka,y forma de créCimiento del tallo, no es
posible la extracción mediante esquejés.' , . " '

Los criterios ~onslderaoos'para el rescsts y reubicación d,eespecies son el estatus ge riesgo d~ acuerdo a la
NOM-059-SEMARNAT-2010,su irllpbrtanda ecológica, especi~$ (¡íeJentdcreclmlentc, las caracterfstlcas que
las hacen susceptibles de rescate y su respuesta a la re,ublcaclón." ' ,

Para el Casode, las espe6ie~ de Berg,etqcaqtl..lse,rilOryi; Cylihdfopurjlió proli~ra, Ferocgctus -v:iride?cens,
Mbmmill9r;º dioica, Mammilldria hutchi~onR:ma yOpuhtla IItt.Qr.ali$,'~~re?caj:!'iráel 100%de los eJem~láres
que se identifiquen en.,~1área de cambio de uso 'de suelo; dado-quetéehfcarnérite sOn ejemplares de los
que Se facilita su manlputaclon durante la extracclén, evltando el daño de los,organismos y por tanto
asegurando la sobrevivencla en el siti~,de ren,Jp!¡;:aC;:i.9n.

Al reubicarse las especies de flora silvestre identificadas en el proyecto, se busca no afectar la dinámica de
ecoslsternas (flujo de,enercgfa,de nurrientes e hidrolq9ico). 1~:i'siHodonde se'ejecutará el trasplante estará
ubicado en la zona próxima del proyecto, con el obJ~tivo de que los espeejmenes se adapten rápidamente.

111.CRITERIOSDE S~LECCIÓN bE ESPEC'E$

• ccnclentizar y sensibilisar ~ I,os trabaj~doré~ acerca d,~ léJIn;P9rt_ánclfl bl'ológica, ,ecológica y
eeonemíca de las'especies de flora 'silvestre presentesen el área del proyecto.
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• Proteger las distintas áreas donde se realizará la ejecución del proyecto, con vegetación para
disminuir los grados de "ero,sión.
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1Especies propuestas para la reforestación

Nombr. d.ntffic;o Nombra~múri No.d4it IndiWfuos a refOrestai;

Agave showii Agav@de I.acosta 4.832

Bergerocactus emoryi Orgánoaterciopelado 644

eylindropuntia prolifera Cilindrillo 40

Dudleya cltt~nuata Deditos 563 -
Dudleya brirtonii Siempreviva 1\671
Ferocaotus vlrldescens 8iznagabarril verdosa 1.027

Mommillaria dioica BiznagalIavlna -
1,067

Opuntia littórolis Nopal 20

ériogonum·'fa.sciculatum chsrnlze 5¡245 ,
t ,..,

La reforestación se realizará en una superficie de 20.1327hectáreas qlJ~ corresponden a la superficie de uso
temporal.

b' ,'d tiEspeCIespropuestas para rescate y reu IcaeQn e ora

No,n);r. d.ntfflco Nombre cómún No.d. indiViduos a
rescatar

Agave shaiNií Agavede lacosta 3,550
B@rg@rococtu5emoryl Órganoatsrcíopelado 2,355
Cylindropwltia prolifera Cilindrillo 176 I

Dudleya attenuota Deditos 2,038
Dudleya btlttonii Siempreviva 3,058
FerocoCitusViridescens Biznagabarrilverdosa 3,761
Mammillorfa dioico BiznagalIavina 3,901
Mammillaria hutchísonlana Biznagacalmalli 35
Opuntia Iittoralís Nopal 70

Total 18,944

La cuantiflcaclón de ejemplares a rescatar conserva la estructura de la comunidad forestal encontrada en el
CUSTF, a efecto de mitigar la disminución de la diversidad por la remoción de ejemplares de distintas
especies, atenuar la pérdida de individuos que alteran la abundancia Y.como resultado de ambos, variar su
IVI.

Se emplearán las técnicas, recursos humanos y materiales e insumos necesarios. que se detallen en la
metodología de este programa.
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Se rescatarán ejemplares de las especies que satisfagan dichos criterios y en una canttdad que permita
compensar naturalmente la mortalidad, a fin de asegurar como mfnimo el 80% de sobrevlvencla al ano de
haber sido rescatadas y reubicadas. La cuantificación de ejemplares a rescatar conserva la estructura de la
comunidad forestal encontrada en el GUSTF. a efecto de mitigar la disminución de la diversidad por la
remoción de ejemplares de distintas especies, atenuar la perdida de individuos que alteran la abundancia
y, como resultado de ambos. variar su rMice de Valor de Importancia (IVI).



para la reforestación

Las especies señaladas son aquellas que prlncipalrnente fueron observaeas y_ -,ont~bHizadas en los·
muestreos reallzados enel área de ejecución del cambio de uso.del !¡iI;!:Lo @m, (tWr~A(;)S farestalp¡s, y/o ~O!'l
conslderadas de importancia bIológica para su rescate pro~~~~iÓ!"lYcon~ervlóion.

Se reubicarán' 18·,944 eJemplares,·~ihembargo, ex[sfa 1.8 próbápilidar,f de aumentar/disminuir él número de
ejemplCires a rescatar, cual deberá reportar en los informes de cúrnplirnlento.

El presente programa contempla las actividades de trasplants/reublcaclón y reforestaclón en síÚos p.a~ala
revegetaciQn de. las especies de valer ecol6git;p que sé verén afectadas Gon el carnbló de I!JSOdel 5u~Jp.e,n
'terrenos foresteles.

l

• Poner en operación UD programa de rElsc'lt.e y reublcaclón de ñora que eonsldere las especies
susceptibles de sé rescataél~s, a partir del ~órl.il..mtodé éspeqies que confe,rinim lá vegetación
natura: del area si,Jj~ta~ carnbte de uso qelsue!o.

• Reubicar a las especies Agave shoWlí, Ber.gérococtus emory/. Gyllntlfopuntía prolifera, Dudleya
ottenuata, Dudleyo brftfon¡i, FefOcoctus viridescBns;. fv!ammilldrio diaica, Mammíl/ario
hutchi~oniona y ópl.lnt¡ci littorolis.

• Garantizar el 80% de sobrevlvencía de.las espeCiesa reseafar (Agave shawii, BergerQcactl./s etnoryí,
Cy/indropuntio· prolifero,· DudleytJ ati:enciatd, Dudleya pfittonii, Ferocdctus viridescens,
Mammillarid dío/co, MOmmílldtJo'fiutchisoniona y Dpuntía -tittoroils).·

• Conservar la estructura de la comun·idad forestal encontrada en el CUSTFal trasladar los organismos
en el área designada Para su reubic.9ciÓn.

• Atenuar la pérdida de individuos que alteran 101abundancia en la ,CHE
• Lascantldades de orgariismolji a rescatar sen sstlmadas, en función de los registros de las especies

durante los trabajos d~ campo, por lo que Ies resultados definitivos se obtendrán al término de las
actividades de rescate. . .

. Las metas deberán de estar.en fl..!f1d6ndé la dispónipilid~d de especies, se reccmienda réallzarlc por tipo
de vegetación por afectar y estrato. . . .. . ...

~8ra·el r~sC:8te)l:reubicación

IV. METASY ALCANCES

-
Nomb .. :cl.ntrfico Nom.b.. tdmún No.Hlndlvlduas. reta.......

Sitñmondsia chfnensis Jojoba 403

euphorPia m¡~8r(J Lig:a 2,7e8
RhusIneegrlfolla saladlt.o 1,228'

Totai 19,528
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b) Propagación vegetativa: 'implica el desarrollo de una planta éomplé1a genétlcarnénte igual a I,ªplanta
madre, a partir de Un órgano asexuado. De esta manera se oQtienen gainj;itos q,ue pueden' propagarse
en el vivero y/o reubicarse en áreas con condlcionés adecuaClas¡;Jarasu (lIesarr'¿'1I0,

a) Trasplante o colecta: eonslste en remover al individuo completo del sitio donde está establecido y
reubicarlo en un vivero provisional u otra área con condiciones adecuadas para su desarrollo.

Existen tres alternativas para rescatar a un Individuo:

El término rescate d~ ve'g'etación nativa se refiere al procedlrnlerrto qu~ trnpllca rescatar y reubicar
individuos tlpicos de un ecOsistetñá ¿jeterrnlnado, el cual será afectado por dlversas actividades humanes y
así mitigar su impacto en la flora que se desarrolla en el sitio.

Método y técnicas para el rescate y reubicaeión

v. METODOLOerA ~ARA EL RESCATEV REFORESTACiÓNPE ESPECIES

Es importante señalar que algunas de las plantas para las actividades dé reforestaclón serán producidas en
el vivero existente que actualmente se encuentra en la Planta de Regasificaclón, el cual ha estado en
operaci6n desde el año 2006 con el objetivo de apoyar al desarrollo de la comunidad de flora nativa de Costa
AZUl.

De acuerdo con lo anterior, seobtuvo una densidad de 970 plantas por hectárea, lo cual se encuentra dentro
de los parámetros de la COÑAFOR,y que.se considera adecuada para la..zona propuesta considerando que,
adlclonalmente a los individ.uo.s estable~¡dos, en las árees sujetas a le reforestéclón se tendrá en el corte
plazo el nacimiento de especles arbustivas y herbáceas de manera natural, lo que permitirá alcanzar la
estructura y composición que de manera nétural presenta el matorral resetéfllo costero,

En el caso de la especie Marrimillaria hutcnlsonlona dado su bajo registro durante los muestreos de campo,
unícarnente se consideró en las acciones de rescate y reublcsclón. En el caso de las especies érlogonum
fasciculatum y Euphorbía misero, se consideró el 50% de su densidad, considerando que son especies
características del ecosistema de matorral rosstóñlo costero y son especies que se encuentran bien
representadas fuera del área de CUSTFy su sucesión ocurre de manera natural.

Para definir las cantidades de cada especie, se consideró la densidad de individuos por hectárea registrada
durante los trabajos de campo, de tal manera que en conjunto se loqrara en las20.1327hectáreas destlnadas
a la reforestación, la densidad que seF,alael Manual de Reforestacióñ de la CONAFOR para ecosistemas de
zonas áridas y semiáridas, que va de 800 a 2,000 Individuos por hectárea, obteniendo un valor de 19,528
plantas de 12 especies. Lo anterior, para lograr replicar la estructura, Importancia ecológica y
representativldad del ecosistema por afectar. Asimismo, en la selección de especies se consideró la
disponibilidad, capacidad y experiencia de producción de planta, así como la inscripción €!n la NOM-059-
SEMARNAT-2010y la representativldad en la CHF.
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Para fines de reforestación, las especies más adecuadas son aquellas nativas que tienen 100S posibilidades de
cubrir en el menor tiempo posible las áreas desprovistas de vegetación, La cuantificación de ejemplares a
reforestar conserva la estructura de la comunidad vegetal encontrada eh el CUSTF,a efecto de mitigar la
disminución de la diversidad por la remoción de ejemplares de distintas especies, atenuar la pérdida de
individuos que alteran la abundancia y, como resultado de ambos, variar su IVI.
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LQ.sejemplares a res~atar s'e e~ralilráh ~e su medi~ ccn suñcienteisus}f~1~'.~ ':!.~lJe f;j'6.~~us dlffif!,rii;i~n_~sL
sé procurará tll,le el sistema radlcula_rde t:a~a ~rga'nlsmo qu~de ~Iilvuelte el',ll;¡leJsªs a~plastl€0;}:'1ocolocaa_as
en cartón, para pGsterlormehte ser transpottadas en carretlllas,cp,:¡ehfculos,s'('Igúliiel1lamañd'ael ej~rnplªI\Y
la dlstancta a los sitios de reubicación o mantenimiento; .'_

Traslado d@individuos

Para las plantas que habitan sobre las rocas se debe abrir la grieta o romper la roca 'COIl un marrillo ,de
g@Ólogo(pica) para extraet la planta sin daF.ar sus rafees, !;laraefe~tua.r,estasacelcnes Se.de.beusar .equipo
de protección (lentes, careta, guantés de c;;amaza, entre Otros) para evitar lesíones y una, pala y!q, t~¡c;le!"1te·
(p"équei"loJde [ardiherc,

En esta técnica, los or.gani~;"mosson e"xtraidosgel suelo, per~lendo en ,el proc!:!soUna parte significativa de
su slsterna radlcal, posterlcrrnente 105 drgan_ismo5Son expuestos a la acción deshic;iratante del sol y el aire,
así favoreciendo ta cicatrización der organismo y al mismo t~empo dificulta el desarrollo de. posibles
mlcroerqanlsrnos patógenos que pudieran causar la pudriclón del individuo, Est@ métodosuele ser muy
economlcc, pero se somete la planta á altos niveles de e~fés, lo que disminuye las probabilidades de
supervivencia,

De acuerdo con experiencias de obras similares (Nevárez y .Gutiérrez, 2ÓÓ1¡ autiérrez ,y N@vár@z,20(3), 5@

selecclonó el método de.Extrac~ión y I=!eublcaciónlnrnedlata, no ob~tan~e,en el caso de que les especialistas
lo determínen al momento de las actividac;fés,se podrá optar ppr algL,.ln6de los otros métodos,

, • • "~o .

Est~ método consiste en extraer al organismo con I;;¡ mayor cantidad posible de suelo adherido a su sistema
radical o.de raíceseste se puede efectuar de manera manual o mediante el uso de diversas herramientas,
Una vez extraídas será", trasportadas a los sitíos'~establecidos.para.su reublcaclón donde no serán afectadas
por las ~ctividades humanas. E:St;é método ElS Elsp'edalm_énfet1til'cU9íld'á se cu~nt9 con tiempo suficiente
antes 9é dar lnlcloa las laborer constructlvas d~ las obras,

b) 5xtracc"i6n con cepellón, mantenimiento, en vivero y replaniaelén

Se procede <l.emaneta similar al método anterior, con la dife'ren9i.ad_eque las plantas son rnantenldas en
un vivero temporal dw.mtétodo el tiemP9 que ~ura el pr9Y~t;:to,pa~a'ser ~eubic~dós pesterlorrriente.

e) Extraccl.ón sin cepellón, cicatrización y replantación

a) Extracci¡jn c0!'1 cepellón y reublcacíén lnrnedlata

Para llevar a cabo el resca~ey reUl;;>ie;6ciónde las cactáceas, se revis.aron las' diversas rnetodoldgras de
acuerdo con la mag,nitud de la obra, de las cuales se describen accrrtinuacién: ' .

Rescate de suculentas

Ag.nc:ia Nac:iQnalde Seguridad Industrial
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e] Rescate de germoplasma mediante semilla: ¡¡¡stemétodo tfene la v~ntaja de conservar la diversidad
genét'ka de lá espeCie,Como .SU nombre lo Indica, para Implementarlo se requiere llevar a cabo la
n~COjeC¿lónd~ sernlllas 9~ los ejerf,Plare~'que serán afed~a:~d~,iás t:ual@.l:i'g@rmi,riarÍlny cr@.c@rá'n@n
vlvér'o para posterlorrnente ser ti'i¡splant~dQ's '¡;¡ les áreas eS"tabhitidas.' . .
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f) Sistema de plantación de suculentas

Al extraer organismos celurnnares o globosos prevloa su reubicación Sil!' realiza Unaapücación de fungicida
preventivo con el fin de evitar la prcllferaclón de hongos, ya que este es el mayor pr.c¡¡bIElmasanltarlo para
este tipo de plantas.xíespués se realiza la aplicación de un cicatrizante ,(pasta POQffiI)~n ag,tléllos lugares
donde las rafees pudiesen haber resultado dafládas especialm~rité en' i!'ldlvlpuds en les qU~ s~ "f@S.lIiZ8 la
extracción completa.

el Tratamiento pre-plantaclon o reubicación

La descripción de la plantaclón se basa en lo llevado a cabo por ceA en Planta de Regaslflcación y
demostraron ser las mejores acciones para las plantaciones de suculentas.

d) Plantación de suculentasen sitios de reubicación

Cuando una planta ha sufrido golpes o leslonas conslderables se deb'erádejar cicatrizar la iecelón, Lo anterior
Implica dejar secar las raíceso heridas causadas durante la extracción hasta la formación de tejido suberoso
(encostramiento). El procesó de cicatrización consiste en mantener las plantas en lugares secos y frescos, a
media sombra, sin que tengan contacto con el suelo. Para este fin se puede usar cartón o ramas, separadas
unas de otras con suñciente espacio para permitir alreacíón y entrada de luz. Las plantas deben de estar
protegidas de animales y evitar regarlas. La cicatrización Sepresenta después de 15o 30 días.

Si el organismo presenta daños mayores en las rafees, será necesario retirar la parte dañada con alguna
herramienta de corte, como tijeras o cuchillas debiqamente desinfectadas con cloro o 8enzal. Se debe
aplicar azufre en polvo en la parte dañada y dejar verítllar para que cicatrice. También se pueda utilizar caldo
bordelés, el cual es una cornblnaclón de sulfato de cobre, agua y cal disuelta.

~) clcatrlaaclén

b) Curación y desinfección Cié las rafees

Todas las plantas dal'íadas durante el procedlrnlento deberán pasar por Un proceso de curación en el vivero.
Este va a depender del dafío que tenga la planta, pudiendo pasar por alguno o todos los procesos de
curación según sea el caso. I;stos procesos en los cuales se obtiene el mejoramiento de los organism,os ya
están comprobados por ECA para la Planta Regaslflcación.

al Curación de individuos

Al mismo tiempo se tendrá que realizar un registro,o listado de las especies rescatadas haciendo hincapié
en las especies que se encuentren bajo alguna categorfa de protección. Dicho re'gistro será diseñado como
parte de los procedimientos 'ambientales a'plicables durante la preparación del sitio y construcción del
proyecto.
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En el caso de las especies con crecimiento cenital Se deberán marcar y etiquetar de forma visible, se coloca
una marca de pintura en Una espina que apunte al sur, con el fin de conocer la orientación original del
organismo; Lo anteriormente expuesto es de suma importancia ya. que el organismo a rescatar en sus
diferentes lados seexpone de manera distinta a los'rayos del sol, por lo tanto, si esta posición no se mantiene,
se pueden causar quemaduras solares, alto nivel de estrés y por consecuente alguna infección (bacterias
honqoso plagas) o en el caso más extremo la muerte del organismo.

,f.§.;:~¡
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J2jseOQde plantación para cactáceas, -agav@sy sucul@ntas

Los vástagos o. hiluelos son brotes que proliferan t;!n algUna$ cactáceas. glQbosas coJÍ;Q !'Y1arnmili~riásy
algunos Ag~ves. Esta técnica de multiplicaCión es fáCil, ya que se 'trata de desp¡-.en'p~rlos b(<1l~~\c¡ue-'
emergen alrededc;>rde I,aplanta rnadr,é.,Uh-aye_zs~paraQos se deja,n~ic.a~ri:tar~(l~re ]0.~;lS ¡¡¡fas~n ~n sitio
seco ''y ventilado: posteriormente se plantan. La ventaj¡¡¡dé'BstB rnétodó es la.rápida obtencfón cle plantas
adultas.

prQpagacióh por vástago o hjiueloS

la propagaci6n por semillas es lenta, por le) que-se sugiere. alternarlo con la propagación por, vástagos o.
hijuelos y este método será lmplementado siempre y cuando se Identiflq'uen individuos con producción de
semillas, por ro que es un método complementario al rescat~ por vástagos o hIJuelOS.

Una ve¡ celeetadas las semillas, son desinfectadas mediante el uso de hipoclorito de sodio, y sembradas en
sustrato cornerclal estMil. Los suStratos normalmeht~ sQn mez:!;lad95,en diyersa$ proporclones de tiém!
negra, tierra de hoja, turba, musgo y un material inerte que puede SEU arena, grava, tezcntle, tepetate 9
perlas de unicel. ' .

Se procede a tornar la bandeja y en caso de haber utilizado un sustrato artiflcial (algodÓn y gasa),cuando los
cactus hayan alcanzado los? meses de edad prccéderernos a tra~plantarlos cuidadosamente a unos
reclplentes C!?h un sustrato nátural de unos 5,-6 tiltn de profundidad, ~Qh'il?uest\?de la mezcla arriba Indicada.

Al principio, el dego debe .~eaj¡Larsepor pulverizad.6!1"nebulizadón directamente sobre las plantas, pero a
partir de los 2 meses, cuando se pas,aj-¡ al sustrato es recomendable que solamente se efectúe por
capllaridadsln mojar dire6ta.mc¡!nt~Iª supl¡lrfici@de los cact.l,ls(riego tradlclonal),

Existen QOs métodos para la propagación eje cactáceas: 10$métodos dé propagación blotecnolóqlca (a
través de cultivo de tejido) y los de propagaCión.convencionales por serriillas·y vegetativa.

Recolección ,de,semilla
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P¡¡raorganlsrnos con cepellón se deberá 'abrir.una cepa.de aprciXih1adamBhtEi20 a 30 cm de profundidad,
o de oapacldad suficiente de acuerdo con ·láSdimef:lsione~ y caracterlstlcas del eje,mplar a trasplantar.
Adleicnalmente se tomará !=In. cuenta la pertdientti ael terreno pará'favorecer la ceptacién del agua de lluvla.
JI la exposición al.sol, Prim.gr(¡5se lritrodudran las raf¿:esC.ompletamente después se cubrirán con tierra del
mismo luga'r-,se apisonará la tierra 'tr~t~n,~.o,de no compaét¡3J'dema'sjadl), ni de 'dejarla muy floja (si c¡ueda
muy compacta no habrá filtración de agua, ni de oxígeno para las raíces): , .

p'arael caso de r~ubic¡;lc!6h de ejempl,¡:lres.completo~ sin Q!3pellón,es nec~sario preparar el-suele en forma
previa n'-~diante la c:;onstru~Ci9r.lQé.cép-!l~indlvrdi).ciléS,~uyas dim!?nsion~s van a dep~n~er gel tamilño del
ejemplar á plantar. Una veZ constrUida la cepa, se realiza esta preparación, la cuál consiste en' realizar Una
mezcla de la tierra removida dellugar,-agregando una porción de materia orgánica proveniente de tierra de
hoja certlflcada, con .el objf/to de optirnlzar las eondlclones .de fertifldad, una vez preparado el sustrato, s.e
apliaa enralzante en polVoen todaslas raícé5!c;::Ielcác;itüs,eón el opjeto,de favorecer el rapíd6 arraigamierrlto
de los ejernpl¡;m;lseln @Inusvosltlo.de trasplánt~.·· . .' , , .

~ MEDI<L> AMBIENTE



Consiste en eliminar con rna~hete y otras. he~rern.l~n~asa~rrcolas.l.asplantas. qtJe cupr~r terr~q!D..Tienen
como ventajas que el deshierbe puede ser seléctlvc al dejar SR pie las plantas, qWe pu . t!im'ér al!ijlCln
beneficio en la recuperación y conservación c;l~ la zona. La materia i?rgánlca pro\{.enlel'lte dei deshierbe
puede ser acumulada y quemada en los sitios donde se introducir-á la planta, dejarla eh el sitlo-a manera de

• D@shi@rbemanual o mecánlco:

.Cuando el terreno esté cubierto por plantas leñosas o arbustivas de dificil erradicación y que puedan
presentar una dura cornpetencla a la vegetación que se introduzca, la estrategia a utilizar será:

b) Maleza

Para ejecutar las actividades de r.eforestaci6n, en caso de que los suelosse encuentren compactados por las
actividades de construcción. se realizarán acciones de descornpactaclón,

Presentar escaso espacio poroso dentro del suelo, lo que dificulta el desarrollo de las raícesy la penetración
del agua dentro del suelo. Por lo general, en estos suelos al reducirse la Infiltración del agua y aumentar el
escurrimiento superficial, se presentan fuertes problemas de erosión. Cuando se ubican en un plano y se
presentan lluvias torrenciales que rebasen la eapaeídad de infiltración de agua del suelo y la capacidad de
evapotraospiraci6n potenclal del medio, pueden presentarse inundaciones temporales o permanentes.

al Suelos compactados

Eléxito de la reforestación dependerá en gran medida de la preparación del-terreno, por lo cual es necesario
detectar con precisi6n cuales son las características negativas que más afectarían la restauración. A
continuación, se presentan las principales limitantes y características adversas de dichos terrenos y la forma
de revertírlas.

Prepatadó.o del terreno ~i3 19reforestación'

El diseño de la densidad de la plantación será a través del denominado "tres bolillos", que con un
espaciamiento mínimo de 3.00 x 3.00 metros entre planta y píenta, que permite hasta una densidad de 1,100
organismos por hectárea. La densidad elegida con un manejo y mantenimiento adecuado garantiza la
sobrevlvencia, el prendimiento y establecimiento de los ejemplares propuestos para la restauración, no
obstante, de acuerdo con la CONAFOR para este tipo de vegetación se recomienda como rnrnlrno 800
plantas por hectárea y un máxlrno de 2,000.

Dado que las áreas de reubicación se encuentren aledañas a la superficie de CUSTF,se realizarán esfuerzos
para reubicar a los organismos rescatados en sitios que se asemejen a 105 del rescate, es decir, si
determinada especie crece bajo el CObijode especies arbustivas, se replicaré dicha condición. Lo mismo será
aplicado para especies con condiciones especfficás ¡je desarrollo y crsclmlento, por ejemplo, aquellas que
crecen en medios rocosos, en colonias, en terre!10s con-pendientes. ~htre otros.

Método y técnicas de plantación para la reforestación
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El diseño de plantación para 105 individuos producto del rescate será aleatorio dentro de las áreas
designadas para la reubicación, sobre todo considerando que se buscará realizar el establecimiento de los
organismos de tal manera .que se asimile a la distribución natural en eJecosistema.
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Si el sitio presenta una preclpltaclén escasa, pero con lluvias torrenciales. comS?'~$.cornlfln' en 1M
zonas áridas y semlárid'as del pals, la cepa ~e puede volver a rélle'nal' ¿:eh'1a""'"tietree el(trarda,
previniendo que 81 tiempo que media entre la construccíón de ia .cepa 't fa pr,lr:nera III'Jv.iasea
~.lJfi,dentepara permitir que, la.Aepa se ~e8U~ po~ I¡¡¡apc!q~ dj.l . !.~:Yne eX'po"' a ql}~.!g
trena producto de la cepa se pli¡¡rqapor eTe'¡;todel escurnrrüe " ." !¡jI:!" " . • ,en
sltlcs eón m~y6r pretl~jtac_l~ri se deb_ed\'ija,r la ~~eaabi~tt~5Ó o e..: errii;\l~'.. "., "'j9 ~ara el. '; i¡)
dé la misma. y taparla antes de que se establezca el \1'l-¡~'rrodC'Jde lluviaS;ESt'b es [eeollt'iemQ!ablesobre
todo en terrenos con fuerte pendiente.

3.

1. Se abre un hoyo dé las dtrnensíones déseadas con ayuda de una pala. En sitios e.on suelos muy
compactados s@t~ndrá qu@ sl"údliaf con' pico o barreta. ' , . . .. '

2. La tierra que se extraiga de 1.01 cepa, se amontona a un lado de.ésta, para permitir el oreado de la
tierra y de. las paredes de·la cepa

La forma de hacer la cepa es la siguiente;

Con$iste en abrir un h9YQde dimensiones variables 'según la calidad del terreno, puede ser cúbico o
clhndríco,generalmehti¡) d~ 40 x 40 X40 cm. .

La conánuccíon deJa cepa del;:JehaC"er,seen la €PClcaseca del año, antes del periodo de lluvias, para que el
suelo y las paredes de la cepa ~eaí.reeny ~qn ello:.5eptevéngan plagas y ~nfefm~qades qel suel..o.

a) Cepa común

Métodos indiyiduales

La ¡;mktica más común en la preparación del terreno censlste en lntervenlr- sólo el sitio espectñcc eh donde
se trasplantará o sembrará .Ia planta, Los métodos empleados sé dividen en individuales y colectivos. sin
ernbarqo, en éste casos~ utill~ará el método d,e~ep~común.

Como acclones Q@ e:nflqu8J!:jrni~rito ctelsuelo d~ las áreas s'uj~ta"Sa refor~stac;i6n, se podr~ utilizar ~I suele
orgánico producto del despalme, mismo que será resg~ardado para evitarsu mezcla con residuos sólldos o
materiales de excavación,

Es común .qu@los suelos que. han estado expuestos a aptovecherruento forestal. presenten deñclenclas
flstcas yen el qontrm.idQ d~.!'IJgun"ciselementos nutrlclonales, f!!Q~le¡gene.r.alla~d@fici@hci¡;lsque més-afectan
el desarrollo de 1.015 plantas sp'n I¡;¡rEÍlt?!9_e nitrog~nQ. fósfóró y po~asi9, aunque tarnblén es frecuente
encontrar bajos niveles de bases (calcio, magnes.io. etc,). Si es riecesáriti agregar alguno eje estos
componentes, se recomienda que la aplicación se'realice soloen los sitios en 105que se vaya a Introducir la
planta. para ase.gurarque ésta los aproveche.

e) De"ficl~ncic¡snutrlelonalss
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cubierta protectora, o revqlverla con el suelo que estará en contacte con la' planta que se Introducirá, para
dejarle mejores caracterfsticas al suelo,

MEOIO AMIUE·NTE
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ES ideal para terrenos con pendiente de mcderede a plana y qUe presenten escase precipitación y 'su~los
cornpactados. Consiste en hacer una cepa de 40 cm de ancho por i'g\;lalprcfundidad, En torno al ell-ª_se
construye un cajete,de más o t:Fullnoslm de di~metro con Una profundidad de 10 a 15cm en .su part~ mas
honda. I..afinal¡ch~ddel cajete és captar el agua para la planta IntfÓdudd.a. S@ oeb@tuid.ar qué .91 ~l'iirmo tJe
la cepa (c.t.ond.~ se coloca la:plan,taj; no esté,en ·Ia par~~·más:hori~a del cajete¡ par~ ~M¡UlrJql.!lrel,a9u~:cap_t~tía
inunde la cepa, o al menos lo h§l9.<!qt¡i fohnq temporal. Pcwello¡ la.plCintadel?e efueqarubicada é'm' la p'ár.é'd
inclinada del cajete queda pendiente abajo;

Una v,!!z introducida la planta se col¿j'caritres p¡eck~!¡!'om~s,de.p'eri~iénqb Clel't~i\'r:Iar;1'o;en'torrio a sM ~::¡~~•.
con la finalid¡¡¡d de evitar la evªp,r;íraf;ión ~el agua c~ntff\ld~ :eh el ~u~l(;¡s\¡ll5}'aé~m~.iimilReí:'Jireel~rot~ i?~
malezas, proteger, a la planta de los incerrdics y pisotee tfe lt5sal'l'ir:riales;amefi1¡iguaplasb~as'tBr,mp€lratur-as
del invierno y retener el calor-del sol.

el Sistema EspafloJ

~ste método ti~Í1e la ventala dI¡! ser ~¿onómico y rápii:!b pues perm:it.e que un solo hombre realtce la
operaclón de abrir el hueco; introdl,Jc;frfa plá'ntlJla, tapar él hoyo y apisonar la tierra coh @Ipie para conseguirun buen contacto de la raíz de la planta con el sustrato. .'

El método consiste en abrir en el suelo el espacio suficiente para introducir. la plántula, por medio de una
pala f@.ctade punta. talacho o pala de héndih ,Con la pala redá de, punta se hace el hueco hendléndola y.
pálanqueéndola h.á6lá abaJo: con el talachq,sa entlerr~ y palanquea' h¡iíC¡~arrltia, y el é;¡~:sCJde. la p'ala de
hendir, ésta se introduce por completo en el suélode un solo golp@"apqyándos@ehsu PécJ.ál,imprimiéndole
un rnovímtento de vaivén rápldQ ha~ta que ·se deja un espado suflclente para introducir la plántulá, El
trasplante se hace en cuanto el hoyo esté.listo.

Se utiliza cuando el suelo conserva condlclones ~decUadas para récibl,r las plantas de re'foré,stación, por lo
que no se necesita preparar mayor espacio del·'tiúren0 pa(a illtróquclt la' planta. Óener~lment@ estas
condiciones se encuentran en besques con arbpla~o ralo, per? que aun conserva!) el estrato. herbáceo en
buen @:¡;taoo,ymásbien se trata dElUna repoblación con especies a'rb,6reas.Dadas las ccndiclenes ejecalidad
que requiere el suelo para utllizar ~ste~m~t9dQ;se slsuWe emplear la.técnlea de-plantaclón a rafz desnuda.

b) A plco de pala

S. SI la pendiente es ~Imctor que limita la captaclón del agui;l, las dimensiones q~ la cepa se deben
variar, ge forma qy@'s@ j::ohstrWyau!Í~ cepci'alargada en eLs.entid9de la eurva dé'nivelo ensu def~i:to
c;t~1contorno del terreno. Lasdimensiones que se sugieren son O@60 ª 80 cm 08 l¡;jrgb x 30 cm de
anoho 'ji '40 cm ,de profundidad. '

6. Se recomienda qlle las capas queden en una .distribuc;:i.Ónespeclal conoclda como "tresbolillo", ya
que qé esta f9rma se mejorará la eficien'l;!ia en la' ceptaelón del ~saurriini@nto superficial y se
previene la formaciÓn de careaves. . ' .' , _ , . , . ,

4,. En regronés con poca lluvia es conveniente ampliar el área de captación de la cepa por medio de la
construcción, pendiente abajo. dé Un bordo de tierra compactada, con el propósito de aumentar la
capacidad de captación de agua .de la cepa. Si existen piedras en el terreno se deben colocar al
bordo, de manera que le,proporcionen mayú;so~t~n. otra f9ima de mejqrar la capbfdpn de agua
es con la construcclon dé una zanja a nivel que se interconecte con las cepas y les distrlbuya el
escurrimiento. "" . .

.'
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el Trazo de cepas

Consiste.en una zanja de unos 40 cm .d.eancho y 49 cm de profundidacj, eJsuelo que se extrae de la zanja
se Vadepositando pendiente abajo, de manera 'que se forma un bordo de uno!:!30 o 40 cm' dé corona por
más-o menos una altura de 30 cm, según lo permita .el material del terreno, El bordo lo debemos hacer lo
mejor posible, pueS.en él se colocarán las plantas, 'Debe compactarse con Una pala para e.vltar fallas por
exceso Be airé~ti6n, tener un~ forma e.e t(ape~io en !!U secc.iÓhV~nsyérsal, y en I~ cO~9mid~.1b"clrq~"te"n~f
un espacio suñclente paré! ,d.arcablda a la planta, recoménd:¡nqoséi apró~irhadai"rw~nte4Q ~~!:'Í/I':' .

Por otra parte, es tmportante, que la disposición :de las zanj~s entre las hil~ra~ se>maf1a·entroesbollilQ, para
que exista suficiente captación elelescurrlrntentc, La distanCIa vertical entre l;1l1eras,\'aQa ~on la p,el"lsieh1ie,y,
las irreglllarid;¡\des del terreno, pero se recomienda ponerlas ¡;j una"e.quidlsta·nc,iantlr1itómtii'II,(,j_t;i5 tT1~

Se recomienda en sitios que presenten s'-l810con textura pesada, que aun cuando tengan buena
profun~idl:!d Irnpkían la"inTiltra¿tóndel agiJayel crecirnléntó de las,rarc'ésde las plantas; cuando el suelo sea
esca!iQ, p~r6 el subsuelo s~a r~movib'le, 6' cuando se ñec~site captar al maximo el agu.a Y evitar el
escurrtrnlento superficial. . . ..' . .'

La dlsposiclón de la zanja se hace s[gulenco las curvas de nivel del terreno, Su long¡~ud puede variar de 3 a
6 m, dejando entre ?anjé';lSla misrn.a hilera u" tablque divisOrio de aproximadamente de 50 cm de longitud,
que puede estar a nivel del terra"no ó un p'ocb ma.sabajó, ton IQ cual se permitirá la comuhicac;:ión de agua
entre las zanjas y eVitará éscummlentos.cef velocidad, cuando las z.anjasho Se hacen sigUiendo las curvas
de niv@1cuidadosamente, como frecuenternente ocurre.

b) Zanja trinchera

La longitud de la z.anja 110 debe ser mayor de'25 m., sin interrupción; entre zanjás dé Una misma hilera se
deja Un camino divisorio de terreno sin remover de unos 50 cm de lonr;¡itud;

La planta se'Introduce a la mitad del ancho ~e lazBrlJay el espaciam¡"érit6 entre. plantas de Unamisma z~njá,
d@p'ehdedel ti pe de' especie de que setrate, sin Sermenor a 2. m,

P·;;¡raque este método dé buenos resultados, se requtere queJa preclpltaclén sea de por lo menos 600 mm,
lo que gari3ntlzará la suñclsncta reaJ 91;1 a-gqi¡la partir de los escurrlrnlentcs sobre la zanja dega,

Este método es poco conocido en México, Su propósito fundamental es·fácilitar y aumentar l¡¡¡infiltración
del ¡¡¡9UOlen los sueles endurecidos de pendiente SUave (máximo 15%), y desprovistos de vegetaci6n
herbácea q,u~ Impida el escurrimiento ~xc~sivo del ag,,:!a•.C.9nsiste,!2Íluna zár'\ja ~:(emás.o menes 40 cm de
anchó y longitud variable, que va sigui"e'lflOÓuna curva de nivelo ei cpntorno deHterreno, Suconstrucctón se
inícla con Unacepe Común de 40-,x 40 X.40 cm, posts~íorm~nté la tierr.a producto qe la cepa se vuelve a
depositar dentro de ésta, y se continúa abriendo la zanja,repitiendo el rnlsrno procedlmlentóhasta que S8

alcanza la longiÚld deseada, Al terminar la zanja se debe encontrar totalmente llena de suelo (cegada),

a) Zanja Ciega

Métodos coh:ctivos
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Requlere.de menor esfuerzo, ya que la planta se traslada sin cepellón. Sin embargQ, se debe de temer mucho
cuidado, ya que las plantas que se acarrean de esta forma son m~'sSUs.csp.tlblésde sUfri(el:!'rfos en la raíz.
(desecación, rompimiento). Para evitar la desecación es convenlentg ~¡;¿ponerlael menor tl~_mp0 posible a

b) Transporte de plantas a ralz desnuda

• Para estibar se van traspaleando los envases de manera que las bolsas de arriba no aplasten a la
planta de abajo. Cuidando además que el tallo y hojas de las qUE!quedan abajo no sufran dobleces
o quebraduras.

• Procurar que con el movimiento del vehículo las plantas no se muevan, por ello es necesario ajustar
la carga a las dimensiones de la caja del camión, sin apretar los envases.

.. No es recomendable estibar más de dos niveles o capas, sobre todo si el tiempo d@traslado es largo
y las plantas presentan un buen desarrollo de tallo y hojas.

1
Cuando las plantas que sevan a acarrear sé contienen en Un recipiente de plástiCo, existen va.riasopclones,
dependiendo del transporte, SiSE!hace con carnícn, se deben cuidar lo~'sl~ulentes aspectos:

• Al acomodar las plantas en el camión, se deberá cuidar que los envases sean de las mismas
dimensiones, con la finalidad de conseguir un arreglo homogéneo, que permita estibar varias capas.

a) Traslado de plántulas con envase de pléstlco:

A continuación, se hacen recomendaciones para poder desempeñar esta actividad con seguridad:

Este es un aspecto que debe ser muy bien cuidado para evitar el maltratode las plantas con las que seva a
reforestar. Se ha comprobado que un traslado Inadecuado puede níérri ...ar fuertemente la scbrevlvencia de
las plantas en la reforeStación, Existen varias formas de llevar la's plantas al sitio de la plantación, estos
dependen de la infraestructura con que secuente, del medio en que hayan crecido las plantas y de lo alejado
y accesible que esté el sitio, .

Trasladade pl~ntuljls al lugar deJa reforestación

La distancia entre curvas de nivel depende de la pendiente, de la cantidad de lluvia que recibe el terreno y
de su capacidad de ínñltracíonde agu~. Debemos recordar que en cac;iá.curvade nivel trazada se establecerá
una hilera de plantación. cuando se utilizan preparaclones de terrenos conocidas como de zanja y bordo, es
muy importante que éstos cuenten con una separaclón adecuada, ya que de lo contrario se corre el riesgo
de que su capacidad de almacenamiento de agua se vea superada por el escurrimiento, provocando el
azolvamiento de la zanja y la destrucción del borde, Por el contrario, si la precipitación eSescasa,estas obras
pueden estar sobradas de éapacidad.
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suelos se presentan las distintas maneras de traZar curvas de nivei), de esta forma se puede hacer un mejor
control de los escurrimientos superficiales de agua, También con el mismo objetivo sesugiere que las cepas,
bordos o tanjas en donde se colocarán las plantas, estén en una disposición espacial conocida como
"tresbelillo", que consiste en intercalar los puntos de"plantación de la hilera superior con la de la In'ferior,y
posibilita tener una distribución homogénea del agua que escurre en 'élterreno en todas las plantas, además
de ocupar mejor el espacio.
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• Se debe sostener con una mano la planta en 'su posición correcta, o, cuarrdo sea el,caso"sosteher en.
una posición recta el cepellón.

• C~m la otra mano se rellena con tierra unif6rmem~ñtl\!~1 ed~~qord~ ,la'tattf1:f'~'i¡;j. c_e"peflpt)¡ óu:¡a~ndo
que la distribución de la tierra vaya siendo I:lomd§éhe'a,~sta dp~racióA1!l' ,Qt:ltit:lúa1\'IlíS'taque e] nivel
de IEI tierra de relleno llega un poco por encirY;1a.ae'1ter,rerfo,~on la fihl;tlidad de qu.eraleompaGtário
con el pie quede al mismo nlvel del terreno o !lgeran:J.eRtem.ásabaJIl!.

cuando la planta se trasplant-a en una cepa la forrna de rellenarla es la ~iguiehte:

Cuando la planta tiene cepellón, lo más lmportante es que se logre la profl,lndldad detrasplante correcta y
que por todos lad.os exl.sta buen contacto con el suela. Por ningún rnotlvo Se d.Eib·edejar el contenedor o
envase. La mala costumbre de no retirar la bol.sáde' poliétilent;>;muchas ve'c~5j~stifkada con el ahorre de
tiempo, conduce a deformaciones radiculares '¡-rreversibles:Es¡:¡práctica ocasiona g.ravesdaños, apreciables
sólo.a largo pl"~G; lo cual conduce inevit¡¡¡bl,ementc:!al fracaso dE! la reforestación,

Latierra fina que cubre el slsterna radicular espreslonada con lamano, mientras que el relleno t01:",1 del hóyo
es oornpactado mediante el pisoteo.

b) Como hacer el trasplante

cuando. el trasplante es rafz .Q.ésnl.ldalo más' importante es cuidar que la planta se introduzca al hoyo de
manera adecl.jada 'sin que la ralz sufra gstrechez y q\,lé!p.uec;laqeformiula el hoyo O cepa eh que se váya a
introducir la planta debe cejrtar con las·.dimen:Sibnesadecuqdas que permitan a las raíces conservar una
posición lo más natural posible. El cuello de la planta (inicio del tallo) debe quedar por lo menas al ras del
suelo, O preferentemente un poco por de.bajq,para prevenir un asentamiento del suelo.

~I conoolrnlento de la época adecuada de trasplante es' Un 'aspecto de mucha importancia para el
establecimiento. exitoso de las plantas de reforestación. . ..

Eltra.splanté geb.ecolncld]r con 8.1moméntc Elln ql.!é la humeded !=leI sitio es ideal, par'il el caso de las zonas
que pn~sentan una marcada estación lluvíesa (buena part~ elel territorio naclonal) él trasplanté se debe
realizar una vez que el suelo Se enouentra bien humedscldc y I~estación de lluvias se ha establecido, es
decir una o dos semanas después de iniciarse la épOCFIde lluvias. Se reconoce que.este es el más adecuado,
porque la planta cuenta can mayor tiempo para establecerse, antes de que elmedlo arnblente la someta a
eondlclones estresantes, cerno pueden ser temperaturas extremas y sequía,

a) ~poca de trasplante

Tras.plante

• Aplicán!doles un gel en las ratees al sacar las plantas de las camas de crecimiento: este
proce~imiento es éfectivo, pero ~xc@sivamentecaro.

• Llev~n90 las plantas en un r'ed¡:;Ienté qUE!cOñten¡;la Un.s!-lstr~~ohúm~docmel qUE! se Intrcduzcan
las ralees de las plantas.
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los efectos del aire y el sol. Una pr;ictica recomendable es mantener en un rnadio húmedo las plantas hasta
su trasplante.ieste se logra de varias maneras:
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• Insectos defoliadores

Las plagas que más frecuentemente afectan a las plantas son:

Una de las causas que pueden motivar este comportamiento es la presencia de plagas. SIeste es el caso, su
control debe de partir del diagnóstico preciso del tipo de plaga que está afectando á la planta y de acuerdo
a esto Se debe prescribir eltratarnlento más adecuado.

En muchas ocasiones, a pesar de que en apariencia las plantas se encuentran en sltfos con caracterfstlcas
adecuadas para su crecimiento, se presenta escaso crecimiento y Un aspecto poco saludable de la
plantación.

b) Control de plaga

Los deshierbes deber; dejarse de practicar hasta que el tamaño de la planta sea suficiente para librar la
competencia por luz. Una práctica que es muy recomendable y que, a mediano plazo, puede evitar s@guir
realizando los deshierbes, es depositar la materia vegetal producida en esta práctica en la base de la planta,
con esto se fomenta una cubierta densa que impide el crecimiento de las malezas, además, proporciona
nutrientes a la planta y capta humedad. O bien, si el terreno es pedreqoso conviene colocar en la base de la
planta piedras que imposibiliten el crecimiento de las malezas.' .

Esta actividad debe realizarse con continuidad. El número de deshierbes a realizar en el ano depende de
qué tan abundante sea el crecimiento de las malezas. En climas muy húmedos se hace necesario realizarlo
cada mes en la temporada de lluvias. Pero en climas secos, basta con un deshierbe al inicio de las lluvias y
otro a mitad de la estación.

Debe ellrnlnar la competencia que se establece entre las plantas introducidas y las malezas por luz, agua y
nutrientes. En muchos casos esta es la causa por la que las plantas presentan crecimientos deficientes. Sin
embargo, no se debe ignorar las ventajas que el crecimiento de la vegetación nativa tiene para la
recuperación del terreno, por lo cual se recomienda sólo realizar @Ideshierbe alrededor de las plantas
introducidas y dejar que en los demás sitios las malezas crezcanfavoreciendc la recuperación y protección
del suelo.

a) Deshierbe

A continuación, mencionamos los aspectos que deben cuidarse una vez que ~e realiza la plantación:

Esmuy común pensar que la reforestación termina al momento del trasplante. No obstante, se le deben de
seguir proporcionando cuidados a la plantación, hasta que esta se encuentre bien establecida y muestre un
crecimiento dentro de lo esperado.

Culdado_s"p.Qsterioresal trasplant@
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• Para lograr un buen contacto del cepéllón de la planta con el suelo, se debe COmpactar la tierra que
rodea éste por medio del pisoteo, en donde se encuentra el cepellón no es necesario realizar esta
operación, al menos que al sacarlo del envase se haya removido, en este C¡¡¡SO se debe compactar
con la mano.
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Se recomienda en el caso de que se pretenda equilibrar el desarrollo dé la parte aérea (¡alto, ramas.}' h9jas)
con el desarrollo de la raíz. Está práctica además puede tener efectos benéñccs eA el 6(écimiento de las
plantas. Se ha demostrado que una podá efec;:tuáda adecuadérnente, puede··promover un desarrolle
vigoF.OSO de las ramas y el follaje. L.amanera de efectuar la poda depend.e de loS ,?¡¡'J~~lvo5que s~'p.ersigan,
de tal forma que, ¡;¡i.sequiere plantas chapa,rra.5Conbuena ~rodW~dón ~,e~~m~~lbQj'\lSt..1l' ~cid~,~E?I:f~q~
efectuarse en las ramas que tengan un ctectrntento más vertical. SI,:por el contrarHl!,se~q!Jlt~refa.vor~c~r Viii
creclrnlento en el serrtldc vertical y con fustes rectos, la poda $~ctleibe·reaU:taté'h'"lasraM'l-as lateral~s que
puedan deformar dicho creeimiento. .

d) Poda

Muchas veces estas deficiencias se presentan tiempo Qespu.ésdel trasplante, debido a que la planta ha.
tornado todos los elernentos nutritivos del suelo y no está habiendo un buen reciclernlento. Cuando esto
ocurre, es nscesatlo proporcionarle 105 elementos nutritivos necesarios para su crecimiento, por medio de
fertiilzaciones periodlcas. No ~,epuede recomendar una dosis ni un producto en particular, ya que esto
depend~ de las condiciones particulares de cada caso, Aunql,l.e por lo generál se utilizan Ins.umos que
oontengan nitrógeno y fósforo.

e) Falta de nutrientes

otra causa que pued~ afectar el crecimiento y aspectc saludable de la planta es la falta de el€!mt;!ntos
nutritivos en el suelo. Lo más común es encontrarlo déficiente en nitrógeno y fósforo. L.a forma de
diagnosticar el tipo de deficiencia en por medio del aspecto de las plantas. Por ejempl.o, si presenta
arnarlllarniento @n las hojas (clorosis) as síntoma de:deñclencla en nitrógeno.

El tipo de producto que se utlllce para el controlce plagas debe ~er determinado en ca.d.acaso particular.
Se recomienda buscar la asesoría pertinente para diagnosticar la plaga, ásícqmo para prescribir su control,

cuando las condiclones de la plantación tienen mucha hun1.edady poca luz esfreeuente que s~ presenten
honqos. Este problema se elimina ton la aplicación, medtanté aspersiones, de un fun9idda. Aunque
también es recomendable mejorar las cohdlciones de iluminación del sitio por medio del desrame de los
árboles.

• Hongos

Es una plaga muy común y tlene efectos en el decrecimiento de las plantas, ya que ataca su sistema
radicular. Esta plaga Se:detecta sacando Una muestra .del suelo que rodea el sistema radicular de la planta
y estimando la cantidad de gusanos que tiene, cuando a simple vista se puede observar una buena cantidad
de ellos es que la plaga se encuentra en niveles inadecuados. La forma de combatirla es por medio de
sustáncías qufrnlcas qUE!se le agregan ál suelo por riego.

• N,ematodos d,elsuelo
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Existe una gran variedad de estos insectos y comprende desde individuos adultos hasta larvas de algunos
lnsectos. Sin embargo, una de las plagas que más atacan a las.plantaciones son las hormigas arrieras (Atta
sp_), las cuales Em POCQ tiempo pueden provocar que la plantación se veng<l'abajo. Si.este es el caso, es muy
conveniente mantener una supervisión continua y control de la poblaclón de hormigas. Esta se realiza
detectando todas las bocas de hórmiguero e introduciendo el lnsectlclda espectñco para este tipo dé plaga,
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A continuación, se presentan los cuadros de construcción de las áreas donde se ubica el vivero existente:

Para la implementación del ;¡Proyecto de Licuefacción de GasNatural en Energía Costa Azul", secontará con
el apoyo del vivero existente para el desarrollo de este programa. Los objetivos principales del vivero serán,
principalmente, el albergar y dar mantenimiento a los Individuos de flora rescatados para procurar sU
Vialidad y el contar con Un Il.lgar adecuado para la realización de actividades de mantenimiento,
propagación vegetativa y en su caso fa propagación de semillas que se pudieran colectar. .

Actualmente la Planta de Regasifkación cuenta con un vivero, el cual ha estado en operación desde el año
2006 para el UPrograma de Rescate, Protección y Conservación de Flora" con el objetivo de apoyar al
desarrollo de la comunidad \7Jeflora nativa de Costa Azul.

VI. LUOARESDE ACOPIO Y REPRODUCCiÓN DE ~SPECIE$
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Laépoca de realizar la poda generalmente esen la etapa de descansovegetatlvo de la planta, seleccionando
aquellas ramas que Interfieran en la forma de crecimiento deseado. No se debe exagerar la poda, además
de tener cuidado en dejar siempre ramas que garanticen la adecuada actividad fotosintética de la planta en
la estación de crecimiento, Asimismo, no se recomienda podar cercano a la base del tronco principal de la
planta, ya que esto puede repercutir negativamente en la sobrevivencla de la planta. Sobra decir que la poda
se debe efectuar hasta que la planta ha crecido por lo menos 2 m y presenta una constitución básicamente
leñosa
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Es importante mencionar que la flora rescatada será reubicad"! en dos polí90MS previamente designados
para eS:¡j actlvldad y que forma una superficie de 10 hectáreas (en su,caso, Y a criterio de los especialistas
encargados de la ejeeucion del programa, algunos Individuos podrlan ser reubícados en áreas de
reforestaclén], delimitada por las siguientes coordenadas: '

UnaVeLplantada, es conveniente compactar bien el suelo alrededor de lO!misma y colocar varias piedras, a
fin de e\.(ita"rque S,e8 daAada por roedon~s. los que aprovechan lo blando d@1 suelo pata dssentarrar las
plantas,. voltaarla y comerlas de.sdé la base.. burlando así lO!protección que, de manera natural, les
proporcionan las espinas,

La preparación del rnísrno es el primer paso para restaurar un emblerit~ faVOi'áplepara él creclrnlento y la
sobrevívencia de las-especies de matorral rosetófilo costero, Lasplantas extraídas se reubicarán en lugares
que contemplen condiciones similar.esa lasdel lugar de donde se extrajeron, Esmuy importante mantener
la orientación origln<!1d~ las especies con crectrnlento cenital, sobre todo de las cactáceas, con base @nla
marca realiza~l.adurante el rescate, a fin de evitar quemadurassolares que puedan m@ng\..larsu capacidad
de supervivencia. . .

Laselección del sitio para el trasplante se llevó a cabo mediante tres criterios de categorfas.genera.les: tísico,
biológico y logistico. .

VII. LOCALIZACiÓN DE LOSSITIOSDE REUBICACIÓN Y REFORESTACiÓN

Aofígono Vertt(:~ )( Y"r~::1.= V,"i:ij~.!, ~ y~~,'~$lQIlR,

4·
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1

Coordenada!> del área de reforestación

La reforestación como ya se ha mencionado, se llevará a cabo únicamente en la afectaci6n temporal del
DDY, con las especies elegidas anterlorrnante. Para las áreas propuestas se presentan a continuación las
coordenadas, donde la superficie total es de 20.1327hectáreas.

P,Q,rgono V!irti~ ~ 'YPblígol"lO Y-r.tIu ,.
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B~uleV8rdA.dotfo Rul¡¡:Cortlries 4209, JardInes en 18J~Ól)tll
(55)9126-0100,www.asea.góp.mll

El rescate y reubicación de especies deberá ejecutárs.e dentro de la preparaéión qel si!lp r cdnsÜuccion,
contemplando una supervivencia del 80% de las densidades man~jada's, pr.eserltahdo un informe final con
la memoria constructiva y evidencia de la ejecución del proqrarna. .

Con la finalidad de evaluar el porcentaje de supervivencia de los individuos trasplantados, se recomlenda
realizar rnonltoraos en el transcurso de cada período anual (cinco años),durante estas visitas SI¡) evaluará el
vigor y si se requiere la apllcación de medidas especiales. En caso de que sé-establezca un ViVEH0 temporal
para resguardo de plantas, a este deberá de ·dársele mantenimiento de acuerdo con lo que se estipule ep
¡;n pr.Qgramade mantenimiento específlco:

VIII. ACCIONES A REALIZA_R PARA EL MANTENIMIENTO V SUPERVIVIENCIA
1

"~plt!l'''-ºVé~Je@¡ X Y

4
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.\).
., " .Se realizará al año siguiente del establecimiento de la plantaolón pera leórepQsI0l6n d.elas plantas muertas,

respetando la mezcla de las especies.

Esconveniente realizar riegos auxiliares que permitan a la planta establecerse y evitar p@F9srla plantaeiÓr:l.

Riegos auxlJLare$

La forme de diagnosticar el tipo de deficiencia es por medio del aspecto d.e la planta. Por ejemplo, si se
presenta arnarillento en 1.65 hojas.(clorosis) esslntorns de deficlencla en nitr6geno.

8plicadón de insumos

.. Tala de salvarnénto. En Casode que no se pueda eliminar el agente causal de la planta se lIevar.eIa
cabo la ellrnihaclén total del arbolado en una o más áreas de la plantación con el fin de erradicar la
plaga b enfermedad en un áréa determinada, éstas se denominan focos de infeccióh debido i3 su
condlcíón. Los árboles derribados y el material secundarlo (ramas y ramillas) se deben de tratar en
el sitio.

• R~moci6n 'Y destrucción manual Cuando se encuentre la presencta dé plag<ísque pupen eh ramas,
corteza o suelo, se llevará a cabo la remoción manual de las pupas y destruirlas en el sitio para cortar
el.clclo del insecto.

Si con las medidas preventivas la plaga no cesa se llevarán a cabo las sigui@ntesmedidas de control;

• Canales de drenaje; La construcclcn de canales d_1j! dreMaJ~evita la aneglilción de las zonas bajas de
la plantación, dificultando así el desarrollo de plagas ti enfermedades,

• E;liminaci6n de hospederos alternos: Se trata de la ·ellmlnación de plantas dentro del sembradío y
sus alrededores que pueden ser hospederas .alternas dsplaqas o enferrnE!dades.

" Aislamiento: Consiste en delimitar con barreras ffsicas una o varias partes de la plantación con el fin
de évitar I:¡¡dlsperslon de la plaga o enfermedad, restringiendo el.tráfico de personal Yvehículos en
esa áre<:j,

Alsunas medidas preventivas de plaga pueden ser las siguientes:

CQntrol eje plaQ¡¡_s:

Su control debe de partir del diagnóstico preciso del tipo de plaga que ..está afectando a la planta y de
acuerdo a este se debe.prescribir el tratarnlento más ad@cuado.· . -

Debe' eliminar la competencia qus se establece entre las plantas intreductdas y la maleza por luz, agua y
nutrientes, por lo cual se recornienda solo realiz.arel deshierbe alrededor de las plantas introducidas y dejar
que en los demás sitios.que las malezas crezcan favoreciendo la recuperación y protección del suelo..

Deshierbe

Agencia Nacional de Se.guridad 'ndu$trial
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20,19 ~

xTrasplante d.Blndíviduos
xE.xtracció.nde lndlviduos da fiara
xPreparación del sitiode replante

5elecció.ny rnarcadode individUOSa rescatar X

Cronograma de actividades para el progJªma dé rescaté y r~ubJcacl6n

El cronograma de actividades abarca el tiempo de ejecución que durará la construccién del proyecto,
durante íos primeros meses en 105 cuales se ejecutarán las acciones .de rescate.y reubícacton de flora y las
actividades de mantenimiento, sin embargo, el mantenimiento de 105 indivlduos reubicados se prolongará
hasts al';'t~gur?rla sobrevlvenela y estabilidad natural eje los individuos, el cual podrfa ser mayor a un afio,.
periodo estimado pa/a asegurar la supérvlvenela de la reubicación,

X. PROCiRAMA QE;NERAL DE ACTIViDADES

Los resultados demostrarán objetlvarnente si las áreas de reforestación mantienen la tendencia de
desarrollar características similares del ecosistema, Se anotarán Ies especies encontradas (perennes,
anuales) y se clasificará su altura (hierba, arbusto o árbol) en cada intervalo. Por lo menos cuatro áreas de
muestreo se establecerán dentro del área de trasplante para determinar I.acubierta de vegetación, la
composición eje la·comunidad dift plantas, la densidad dé vegetecion, y la divérsldad de plantas en cada área.
Se tomará Una fotograffa de cada punto .final de la muestra cada vez qlU~el sitio es evaluado pata r@~istrat·
el progreso de evolución.

En la primera primavera después del trasplante de las cactáceas y las especies asociadas, SE! establecerán
estaciones permanentes de muestreo de vegetación dentro de los sitios de trasplante para medir les
cambios de un ano a otro @n1"cobertura de arbustos y hierbas producto de la revegetación natural,

El control cuantitativo se realizará anualmente a partir del segundo año y continuara hasta el quinto año
para valorar el desarrollo de vegetación en las áreas de trasplante. Mediante este control se evaluará como
primer factor la sobrevlverrcia d~ tal manera que siempre Se mantenga arriba de 80%.

El control cualitativo se conduciré semanalmente durante el período de trnplementaolon (primeros 186
dfas). El responsable arnbiental .del proyecte revisará e.1área de trasplante para valorar la salud ge.neral de
trasplante, 105 niveles de competencia de la hierba y la presencia de signos de erosión, Asimismo, se
documentarán los h~lIaigos y se tomarán las acclones correctivas donde sea necesario.. Un informe de
control breve cualleanve.se preparara cada seis meses el cual describirá el estatus actual y el progreso en el
trasplante de 101.5 cactéceas y especies asociadas al matorral costero, Y 105esfuerzos de restauraclón del
ecosistema,

El presente programa contempla realizar una evaluación, rnonitorec blolóqlco y cuantitativo mediante
lndloaderes ambientales para evaluar su ·éxitoy asegurar al menos un .ochenta por ciento de supervivencia
de los orqanlsmcs r~fort;!stado$, De igual forma se considera como lnolcedor ambiental el estado
ñtosanitario de los organismos lntroducidos, los cuales deben encontrarse en óptlrnas condiciones para
asegurar su sobrevlverrcla. .

IX. IWALUACIÓN DEL RESCATE, REUBICACiÓN V.REFORESTACIÓN (INDICADORES)
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El primer infc?rm~se.deberá ehtreg~r en los 6 meses posterlores al inicio de la remoción dé la vegEita'dón
forestal; presentará las actlvldades realizadas para este programa, incluyendo evidencias fotográficas,
gráficas, tablas, bitácoras, coordenadas pare respaldar la información y de más información que se considere
pertinente, \

~~CTC/'~'~

Se entreQl'!1fílÍninformes semestrales, sin empargo, se realizará el rnonitoreo de manera intenslva durante
los cuatro meses, el tiempo que se tiene contemplado realizar las .actlvldades de desmonte/despalme y
construcción, En los informes se presentarán las actividades realizadas, que incluirán evidencia fotográfica
para respaldarlos. Eh éste se presentarán 105 porcentajes de supervivencla del material rescatado y/o
reproducido hasta completar los 5 años de seguimiento.

XI. INFORME DE AVANCES V RESULTADOS

Calendariode actividades ~arael_programa de reforestacl6n
A1Id:1 ~fto2 AlIo3 Afto4 Mo'S

AOtI...ltt.d M,e~ MBis M~9 Mili' M8~ Mer;¡,1I M.. , t.1iU Me. 1 M.¡'!7 Mes 1 ~~'1'
aJ,4 ...~8 .Il"_12~ 1!!141 ,jala al1j2 -.1,6 al12 'tui .. 12 !á11Í JIII,tl!

preparación gel.sltlo X
~stebleCimlento de la XrMorestaclón ton p{antil

Aetlvld8c!e~dé ses:urrnh~'~tQ X
Evaluación d~··la Xí;pbrévivenela
Actlvld!:ldGl~dI)' scg.ulm!ento X
Preparación de! sitio para la Xreposición de plan tas

RapQs!c!óri de.plªntas X

Actividades de seguimiento X
EVIli!..!!lcI6nc!Gla X X X x~l:Jbrollvlvl¡)nc¡!!
Actividades de supervisión X X X X X X X X X X X X~

Actividad Sim~"é Añal' Año 2 Año3 Año.4 AñoiS
., l·il3ltrflSII6

Monitorao de seerovlvonctay svatuactón I I I I I X X X X X~ .~
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1Esteproqrarna está encarninade principalmente al rescate de fauna silvestre que se vería afectada durante las
etapas de preparación del sítlo, construcción y operación gel gaso,ducto; principalmente para aquellas especies
que presenten alg'Ónvalor ecológico, cultural, ,etc. El término "rescate" se deberá entender como la acclén d,~
liberar a un organismo de ~Iguna amenaza ';f devolverle al lugar de donde fue extrafdo o algú.n sitio que preSiente
condiciones similares y él término "protecclén", se refiere a preservar los hábitat naturales y eccslstemas frágiles
de alteración, además de aprovechar de manera raclonal y sostenldamente los' recursos naturales;
salvaguardando la diversidad genética de las especies! particularmente las endérrucasarnenazadas y@n,alguna
categoría de riesgo! mientras que la "conservaclén", es un término que se emplea para denominar to~~s [as
actividades que ayuden a mantener la calidad y cantidad de 105recursos naturales. Fin¡;¡lmenti¡i,~I cC1nceptode
"manejó!', se refiriere a los métodos y técnlcas que permitan manipular a los individl,!05 de fa!}nq que te(¡1gai'í que
ser rescatados, conservados o protegidos, -

Las afect.a~iones a supeifici~s con cobertura yegetal por ,el desar~qllo ~~.prOy~~t~.s~lirniñ9~ lo' q'ue s~90n~~~
como "hábitat" d@ la fauna Silvestre. Esto puede tener consecueneras qoversas,YPc,Jrueyelh~bl.ta:r. siNe de refugiO
y provee de allrnento a la fauna que ahí se desarrolla. Lasespécl~s de' iei'lt\6'de~pl~am}ento (anflbiós, reptiles ~
mamíferos pequeños) son los, más vulnerables al paso-de )/ehícl¡Jlbsy maql1lifliuL2t,al est~J limitados en su
movilidad.

Es por. esta razón necesario des-ar-rollar·el presente programa, en el cual se conternplarén todas las especies
reportadas en el CUSTF,de iguóll forma. dentro de dicho programa se consideran aquellos sitios en los que se
reublcarán lás especles rescatadas, con el objeto de ~segur~r un mayor porcentaje de éxito de supetvlvencta,

Laconstrucción y operación de este tipo de proyectos tiene una in.cidencia directa y en forma hegativa sobre los
recursos naturales presentes en los sitios generando una. afectación a la fauna. Ante eflp es necesario efectuar
acciones de mitigación y compensación de tales lrnpaetcs ambientales ocasionadcs porel desmonte ydespalme
de 105 sitios constructivos, además de la restauracion de las áreas afectadas,

El proyecto "Proy@cto de Licue!facción de oas Natur¡31en Energfa costa Azul'! consiste en el desarroílo y
construcción del tren de llcuefacción 3 con capacidad de 3.29 M'rPA, así como la utilización, modificación o
ampliaciÓn dé ciertas Unidades de Proceso y Servicios de las Instalaciones Existentes de la PI'anta de
Regasificación. que serán comunes en ambos procesos, las instalaciones comunes serán modificadas de' tal
manera que únicamente S8 requieran cambios operaclonales para cambiar del modo de tlcuefacclón al modo
d~ regasifii;~ión y vlceverse,

El presente programa es un instrumento técnico qUe establece y describe las caractertsticas de las acciones y
rríetcdoloqías de ahuyéntarnlento, rescate y reublcación (le Ii;¡fauM silvestre! a través de las cuales se pretende
preservar la estabilidad poblacional r@gionalde las'especies existentes al interior de las superficiesen donde se
pretende realizar el .carnblo de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF)para la realización del proyecto,

PRO(it:lAMA DE AHUYENTAMIENTO, RESCATE y REUBICACiÓN DE FAUNA $ILVESTRE DEL PROYECTO
DENOMINADO "PRoveCTO DE LlCUEFACCI6N DE GASNATURAL EN ENERü(A COSTAAZUL", CON UNA
SUPERFICIE DE 73.8165 HECTÁREAS USICADO EN EL MUNICIPIO DE ENsENADA EN EL ESTADO DE BAJA
CALIFORNIA..

l. INTRODUCCiÓN

Anexo 2 de 2
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Trasladar (p relocelízar] los individuos capturados ~~ám~i~ntt;ls simH!llr.~SJ.~,u~ d& serán' someti~9$ a
mcciflcaciones en mediano o largo plazo,

•

• Rescatar la mayor cantidad posible de individuos de lasespecies amenazadas y de pdO¡;¡illgllldad¡ que:{sé'
encuentren enel área del proyecto.

• Efectuar recorridos antes de cualquier actividad, para la identificación, ubicación y señalamiento de
posibles nidos y madrigueras con actividad.

• Ahuyentar Individuos de especies de aves y rnarníferos de talla mediana !!l' gr~flg~,~nt,es :'Il foufar;ife la,
ejecución de las ,actividades del proyecto.

El progr;¡¡ma de <Ihuy@ntatniento, r@scat@y reublcsclón de fauna está orientado a coordinar las actividades del
proyecto con el fin de garantizar la ecnsérvaclén de fa fauna silvestre en este caso específico, 16s-anfibios,r~ptil~s,
avesy rnarníferes en las áreas de influencia del proyecto, para lo cual se considera:

• Minimi7.i:lr 105 impactos amblentales sobre la fauf1asilvestre amenazada y de poca movilidad a través del
résc!:!~@,protección y conservación. '

b. Especfficos

El presente proqrarna tiene como propóslto establecer lasmedidas necesarias para mitigar 10,5Impactos posibles
sobre ras@speciesde rat,ma que pudieran presentarse en el área Pel proyecto sujeto a cambio, de uso del suelo
en terrenos forestales. Identificar y preservar individuos de lasespeciesde fauna silvestrepresentes en el área qél
proyecto, consideradas o no bajo algún éstatus de protección con base en su clasificación 'en alguna categorfa
d@ riesgo de la NOM-OS!':l-SEMARNAT-2010,endernisrno o aquellas que en el ámbito local o regional estén
ccnsiceradas bajo condición restringida en cuanto a su abundancia y distribución y/o por sus caracterfstlcas de
lento desplazamiento.

a. Ceneral

U. OBJETIVOS

Para el desarrollo de este programa fueron, consideradas las condiciones físicas de la superñcle sujeta a CUSTF,
así como lss caracterfstlcas proplas dé las espacies de 'fa umi' posibles a ser ahuyentadas y en todo caso a ser
rescatadas, de modo que se rnaxtrnice la prQbabiliqi¡;fdde supervivencia de 100sorganismos cuya manipulación
derive de la apllcaclon del presente programa.' "

Es importante mencionar que los ejemplares, capturados en la superficie sujeta a CUSTF serán reubicªdo.s en
otro sitio ecolóqicarnente similar, para que <;leesta manera se asegure qu,e la fauna capturada cuente con los
recursos necesarios para su sobrevivencia. ' , , ,

La ejeGuc10n de este programa es una medida para la conservación de las especies silvestres y es una
herramienta muy Útil para el mantenimiento de la bicdlversidad local. La reubicación de la f-aunadesde un lugar
geográfico a otro es cada vez más utn¡~aqacomo parte de la~,e's:trategii1lsdestlnsdas a resolver los conflictos qué
se producen entre los proyectos p,arael ,desarrolló BCQnÓmlGOhumano y la sobravlvencia de las poblaciones de
fauna silvestres,' "
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Neototno lepida

De las 7 especies observadas en el área de CUSlF para el grwpo faunlstlco d~ r:mamifer~sj rir;JguAE!de estas
especies se encuentra dentro de algun estatus de. protección en la NO.M~059~S.EMARNAHlOld;

A continuación. se muestra el listado de especles identificadas en el área de CUSTFy el listado potencial de I~
CHR . ..

El presente programa de ahuyentamlentoy de rescate, aplica para las especies de fauna silvestre que pudieran
verse 'afectadas o desplazadas por la ej"ecl,lciónde las actividades de cambio de uso del suelo, Las especies de
'fauna sltvestre r~gl.strada5 en el contexto local, tomando cerne base los Ii~tados faunlsttcos obtenidos en el
muestreo re¡¡Jlizadopara los Ifmlt@sde la cuenca hidrológico forestal asícorno los re~lIi"aaosen la superflcle swjeta
a cambio de uso de suelo, que eh su momento se pueden encontrar en los frentes de trabajo y que se tendrán
que ahuyentar o rescatar para Su posterior reubicación, conforma un total de 33 especies (7 de mamrteros.ts de
aves y 8 de reptiles).

111. ALCANCES

,. conclentlzar y sensibilizar alas trabaJadotes acerca de la importancia de las especies de fauna silvestre
presentes en 'el área del proyecto. . .

• Poner especial énfasis en las espe:éJesqe fauna constderada bajo alguna categoría de riesgo en la
NOM-.059-SEtvlARNAT-2010,de lento desplazamiento Y!Qendérnlca,

• Efectuar la reubicación de los individuos, @nzonas. previamente selscclonadas de acuerdo con los
criterios técnicos ybiol6gicos que permitan proporcionar. las condiciones idóneas para su subsistencia.

• Trasladar (o relocallzar) los lndlvlduos capturados .C) ambientes similares que no serán sometidos a
mcdlñcaclcnes en el medlano b largo plazo,

'" Evitar I~sobrecarga de especies de fauna silvestre en los sitios de·reubicacién,

• tdentiñcar 105 sitros de reubicación 'para lafauna silvestre. 10$cuales ,deben ser tonas aledañas, siniíl.ar@s
al hábitat original y con una barrera, natural que impida su regreso al área de proyecto.

'" Verificar que los sitios ele reubicación reúnan condiciones ambientales equivalentes 9. las áreas donde
fueron rescatados y realizar la reubíeaelen.

• Efectuar la re.ubicación de 105 individuos, en lonas previamente. seleccionadas de acuerdo a los criterios
técnicos y blclóqlcos.que permitan proporctonar las condiciones idóneas para su subslstencla.

'" RealiZar la marupulación de las especies fªunístic~s re~¿atadas, rnsdlante la lrnplernentación de técnicas
especfficas para cada grupo.

Agencia Nacional de Seguridad Industl'i'al
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ICUSlFt dtildU t d ds. B o eespecle5 e tepl esenc~n ra asene -
..

1If0[llbra ~Iel'lí(ffcp Nprnbra~m''" Eh.m~mo NtlM-05t~~E~~T-~.I!ÍO
E/garia multic:afinati:J Lagartija Lagarto Meridional '~ó erid'émi~0 J:fr -_
Phrynosoma bli:1invillli Camaleón del NQroeste N,~ei},d.éíñic<¡l

l st~'!'~.

$cl'!!/oporusoGcidlimtalis B~jori de Cercaoccidental ""' ~.' _'" i:"::.;:-. .~jF.No ~n,d\"1r~O -
J I

De las 8 especi@'s observadas en el área CLJSTF para el grupo faunlstlcc de reptíl!!!5, :; .de estas especies sé
encuentran dentro de ~lIgurisstatus de protección en la NOM·059-SEMARNAT-2010;···· . .

I CUSTFddU d dsta o eespeC.H e aves.encontra aS.8n.

NQnl~~é:!·ntff!= N,m~,cqmgn End.... ~~ HQ~~"'T-2S10
Buteo iarnaicensls Ag.ulillacola reía No.endérnlca SIC
'éat/lOrt@S aura Zopilote aura No endémica SIC
Collipepla colifornlto Codorniz callforniah<! Noendémlcá SZC
Zenclído macroura Huili:,ta común No endémica sIc
OeococcyX callforn/anus correcemlncsnorteño No endéri"ricó1 SIC
Calypt@costa e Colibrí cabeza violeta No endémica sIc
Tyrannu5 vociferans TIrano chiblü sernlendérnlce Sic
CONUS corqx CUervocomún N9 endémica' $/c.-
Er@mophilaalp@stris Alondra cornuda No endémica sIc
cnomaea tasciata Carnea No endémica sic
Sturnus vulgar/s Estornino pinto Ex6tica SIC
Mlmus polY,glottos Centzontle norteño No'en.démica sIc
Melozoné crissalis Rascadorcalifornla.no No endémica sIC
S@tophaga coroooro Chipe r-abadillaamarilla NOéhdémica SIC
Aimophila rUficeps Zacatonero corona canela No endémica sIc
Z~;motr¡chia leucophrys Oo.rrl6nceja bl,mc¡¡! No endémica sIc
tcteru« cucullatus Calandria ssrniendérnlco S[C

uaememous mexicanus Pinzón mexicano No endémica SIc

De las 1{:jespecies observadas en el área ¡jeCUSTF para el grupo faunístlco de-ave.s,ninguna de estas especies se.
arrcuentra dentro C;!~ algún estatus d€!protección €In la NOM-059-SEMÁRNAT-2010.

t;Jomb~2fentrfl~Q NQmbm~mlln ~d!m"mo NÓM_..Q1MAA~'limO·

Plitromyscus calífornicl.Js RatÓncaliforniano Nq endérnlca sIC
-

sIcOtospermophilus b@t3chayi Ardillón de BajaCalifornia No endémica
SylliilClgus áuduboníi Conejo del désierto NoendémlcOl SIC
Can;s tatran: Coyote NQendémica sIc
.Urocyon cinereoargentetJs Zorra gris No erídémlca SIC

Agencia Nacional de Segut~dl'ldIndustrial
y de Protec;<iión al Medio Ambiente de.1Sec;tor Hidrocarburos

Unidad. de Oestl6n Iné:ll)strlal
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sIc
"Sic.

sIc
sIc

A

p
sic

No em.<:lémiGªI '

No endémica

Mustela ttenasa Comadreja
Lynx tutus, Gato montés

Urocyon cinereoargentéus Zorra gris
Canis latfCiJns Coyote
Spiloga/e putorius Zorillo manchado

No endémica
No endérnlca
Endémica

Noendémica

ThomorriYS umbrinus Tuza mexicaná
Sorex orndtws M~$araña adornada

Notiosorex craw Musaraña desértica

Microt.us catitomicus
f!'<€!ithtodontomysmega/otis Rat~n de campo

sIcNo endémicaPeFomyscus maniculatus
SICNoeMémlca

sIcNo endémicaPeromysctJs ccllfomicus

sIc
sIc

No endémica

No endérnica

Onychomys tornaus
N~oioma lepida r

SIcExóticaRdetus rattl.Js
sic~xóticaRattus norvegicus
sicE.x6ticaMus muscull..ls
E

sIc
Dipo90mys gravipes
Chaetodipus spinatús

Sic
SIC
sIc

Chaetodipus talta»

Otospermophllus beecheyi
Conejomatorralero. No endémicaSylvilagus bachmanl

sic
57cLepi.ls cafifornicus

Meteoro de celifomia

Ratón norteamericano
Rat6n de cactus

Rátón califl;ltniano

R8tón saltamontes sureño

Rata negra
Rata parda
Rat6n casero
Rata canguro Endémica
Ratón de bazones de Baja California No endémica

No endémicaRatón de abazones de San Diego

Conejoqal desierto Noendémica
Liebrecela !'legra No enclémíca

Ardilla dé califernia No endémica
R~tón de abazones da california

Listado potencial de mamrferos

Con el objetivo de conocer la diversidad faunfstica dentro de la CHF,se realizó Una consulta bibliográfica sobre la
distribución potencial de las aspecles de fauna que pudieran encontrar-se presentes. Losdatos obtenidos fueron
corroborados con las bases de ihforma.dón de la CONA810 y son los que a continuación se enlistan:

NQlfllilte cIentÍfIco ~ombr. ~míli:l . "'::¡\. NOM·OS9.SEMMNA't ..12ólOEn.d~Q1,S.l'1D ~: ~.'"", "".
Uta stansburlán'Q Lagartija de lvIancha Lateral Norteña Endémica A

P;tuophls cateniter Topara No endémico sIc
..

sicMasticophis fuliginosus Chirrionera de Baja Callfornia No endémlco

Crota/u!:ruber Cascabel de Diamantas RoJos No endémico Pr
Crotaius oreganus Cascabel OCCIdental Peninsular Noéndémico sic

Ageneia Naeional de S'egurldad Industrial
y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

Unidad de cest.lón !ndustrlal
Dirección ceneral de Gestl.6n de ProcesQSIndustriales
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ti

1

(ctérus Cl.lcullotu$
Tachycineta thalossina
Progne subís
Hírundo rustico

-,
Petrochelidon pyrrhónota

Spinus psaltria
Spinus pinus
Haemorhous mexícahus

,.Palco sparverius
~a/co p~regrlnl.ls
Faléo cOlum/::Jt';lrius
Geococcyx californicmus

Corvus.corox
Ap'h~/ocoma colifÓrnico
Zenáido mocroura
Columbina pr;;¡sserif'¡a

ColLlmbq Ilvia

Psaltriporus minimus

Sronta bernlc/o
Sremophila a(pestrls
Cirtus huds0nius

suteo./Inr;;atus

Aguililla cola roja No endémica sic
Agulilla echo Rojo NOéndémic::a Pr
Ag!JiliHa real No@ndémica Pr

Cavilan rastrero No endémica sIc
Alondra cornuda No endémica sIc
Ganso de collar No endémic~ sic
sastreclllo No end,émica SIC
Zopilote aura No endémica stc
Paloma doméstica Exótica sic
Tortolito pico rojo No endémica üc
HullQta,común Noendémica sIc
Ohara californiana No endémica sic
Cuervp Común Noandárnlca sIc
correcemlnosnorteño No endémica SIC

Halcón esmerejón No endémica sic
Halcón peregrin0 No endémica Pr
Carrucalo americano No endémica sic
Pinzón rnexlcano No endémica -sk:
JlIsuerito plnero Noehdemi.ca str;
JlIguerlto dominko No endémica sir;;
Golondrina rlsquara ,NO' e[1démic~ sIC
Golondrina tijereta NO'~nd¡jf11ica -sIC
Oolondrlr.ia azulnegra Moer::loemica st{f;.
Golondrina verdemar No,;,endgl'fjlca ~ .uc
Calandria.dorso,negrO menor r-Ioeradélniea Sla

Buteo jamaicensis

Nombre eientfflco
Umdo potencial de aves

Nombrjj C~httflco NDrlÍ6-rll~cií~n ~&ntill'ñc. I'No~siM~~T~2oió'. -A';; ',,-''',"~- _""--",c '" .~
Tax/deo taxu« TIalcoyote No@ndérhica A
radarida prasiliensis Mue.ttiélago guanero No endémica sic
Choeronycterls mexicana Murciélágo trorrn:lI,ido No endémica A

Epteslcus fuscus Murciélago moreno No endémica sic
Myotis ca//(orhicus Míotis californiano Noéndémica sic'
Mvofis evotis Murciélaqo oraia larca No endémica SIc
Plpístrellus hesperus MurciélªSq Noendémiea sic;
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Monjita ametican~
Nq;,eñaénTl,ica •Polluela negraLatefdlll.1sj'amaiq@nsis
Ne,eendémicaCormorán orejónPhCllocrocorCíXaurit!.Js

No endémica

J=uImarnorteñoFu/marus g/aciaNs
Perlita ~aliforniana

pelícano café

Po/iopti/i:Jc6/ifornica
PefecOriUsocddentalis uNo-endémica

ExÓtica
No e.ndémica

--- -
Pelícano blanco americano

Gorrión doméstico
Gorrión sabanero

Pe/ecanus erythrorhynchos

Passl!!rdorne,sticus
passerculus sandwichensis

No endémlcaGortlón corone blancaZonorNChia leucophrys
N,o endémica
No endémica

Gorrión corona. arnarltla
Chip'@ollváesc

Zonotric:hid t1tdcapilla
Oreoth/ypis cetata

No endérni,c:aG.orrión cola blancaPooecetes gramineus
No.~nd.émi¿a
No endémica
No endémica
No endémica

RasCadorcaliforniano
Rascador viejito
Gorrión cantor
Junco ojos negros

Melozóne c¡lssalis
Meloion@ fusca

Junco hyemalis
Melospi;zame/odio

Semiendémlco
No ~ndémica

Chlpe negtogris
Chipa rabadilla amarilla

sétophaga Iiigrescens
Setophaga coronota

No .t¡!nd~micaZscatonero californianoArtemisiospiza b@/Ji
No@ndémicaZacatonero corona canelaAimophi/a rtlficeps
No endémica
No endémica

Codorni:¡;californiana
cuicacoche cellfornlana

Callipepla co/ifomica
TOxDstoma redivivum

No endémica

NO 'endémica

Centzontle nOl'1:et'lo
Char-rán'de forstar

Mimus polyglo#6s

St@ff)atorster!

No endérnlceCharrán del ca$pioHydroprogne cCispia
Pr

s/c
sIc
sic
sic
sic
SIC
Sic
SIC
sIc
sic
sic
sic
sic
SIc
sIc
s/c
SIC

SIC
sIc
sIc
sic
~/r;:.
sir;
sIc
s/e -

.r' sir:-

(

~ j2019
~_..i&U¡i1iii:l~
~._ ...l!tl:ll"

No endémicaCharrán rrHnimóSternullaontll/arum
sIcNo endémicaGaviota plomizaI.orus heermano!
sIc
SIc
sIc
SIC

No endémica
No endémica

No.endemlca
Nó endémica

cevíora occldental
Oavlota californiana
Gaviota plateada
VerdugQ ameríceno

L.OtUsoccidento'lis
Loru$ colíforn.lcus

Lanius ludmliciqnui;;
Larus arg.entatus

sIc
SIC

Noendérnice

No endérnlca

Zanate mayor'

Tordo ojos amarillos

Ql1iscalus mexieonu«

!uphaglls cyanocephallls
Nc:i'endérriica sIcTordo sargentoAg.elaius ph.oehlceus

Ñombre 'Cientffieo
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usta o poten·cllI e rei:ltl eii

Nombre clentrficll Nombro. eonuln; EndemlJmo NOM-OS9'·S~ANA-T·2010

Uthobates ouroti: Rana pata roja • ..
Lithobates cotesbeíana Rana toro Exótica ~/r:;_
Anaxyrus boreos Solpo .occidenta I No end~micB '51t I

AnaxyrLis punctotl.ls sapo de pwntQs rojt;>s No @ndé!l1lta- ~l~;
-

__No errdémica sIcPs@udaccJriscaaaverina Rana de coro de california
Psel.ldacaris. regifla Rana de coro de celifornia NiEmdérmlca "?,/r:;__..... .J$:,~

E/gario m.ulticariratr;J Lagartüa lagarto meridional No e!jlrJel]1i.ca -r" 121
-

Lagartija sin patascalltornlana' NilHmclémica,, ~ 8r,Annlelfa pulchra

( -
,

"1d " Id

sIc
sIc

No endémica
No endémica
No endémica

Lechuza de campanario

TIrano chibiú
Tirano pálido

Tytoalba
Tyrcmnus· voclfercms

No endémi·caTirano tUereta r9$adaTyrannps "Qtficotus
sicTyraMUS Vertlcalís

No aridémlcaPapamoscasllan.erosoyomiss~yq
stc

sIcNoendémicaPapamoscas negro'Sayomis nigricans
sIc

sicNo endémicaPapamoscas cenizotv1yiarchuscinerascens
<;,!CNo endémicaSaltapared COmúnTrog/adytes aedo n

No endémicaSaltapared cola larga
No endémica

- -
saltapated de rocasSa/pinctes obsolews

sIcThrYOñ1ones peWickll

i.:ampylorhynchus brurmeicapitlus Matraca del desierto
sIc

sernlendérnlcc sIc
No endémica

No endémica sIc
No endémica sIc
No endémica s7c

Zumbádor de allen

Zumbador canelo
Colibr] cabeza violeta
Gollbrí cabeza roja

Selosphorus sasit:

s.elC1sphorusrufus

CC1/ypte cmnQ

No andérníca sIcColibrl g:arganta negraArchilochus alexanc;lri.

Noendémica sIcAzulejo pálidoSia1iaeutruccddes
No endémica Pr
No éndémica $/C
No endémica sIc

Exótica sIc

Z9rzal corona negra
Zorzal cola canela
Carnea
Estornino pinto

Catharus gl.lttatus

Stumus vu/garis
cnameea tosciata

Nó @ndémicB sIc
Noendémica Pr

Tacolotá llanero
Búho sabanero

Athen@curüculana
»sio 'ñcurvreus

¡

sIc

Galypte costo«

No endérnlca sIc
IE!n.-m!JmQ NOM..osNEMAANATd010

Reyezuelo matraqu.ltaRegulus calendula

Nombrercientífíco
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De los listados previos, 26 especies se encuentran dentro de alguna :cate:gbrfade,désgq q~ ªC;.u~n¡:ló'.éonI.aNOM-
059-SEMARNAT-2010.Seobtuvo que en la categorra de especles 'su)~tas? protección @S"~eéi8((Pr) se encU8]itrat'l
4 especies de avesy 9 de reptiles; en la categoría de especies Flmerla~adas(A)sE:nier:lI¡¡na3'espe®iesee mat.m'fferos,
ya de.reptiles; Sajo la categorra de especie en peligro.q.e e~inc.iOn (¡;.J?eer¡9U~l')ha,}especi~ _d.!i'te~~míf.ero.'t, ~.0r
último, en la categbrlacorno especie posiblemente e~~lntá(E}:se~t!eñe rEislstrq,de 1espe~í~g;"m~¡i{m¡f.eiri5.

Pr-
Casca,1'?elpeninsular qcciOental
Casca'bel peninsular

Cre>t.ct/usoregonl.ls

Cretalus enyo Cascabel de Baja COjllfornla
CroWlus mitchellli

Pr
Pr
SIc
A

sIc
sIc

Croea/us vlridis Cascabel de prader~
Crota/us rubet Cascabel diamantes rojos
Trimorphodon biscutatus C.ulebra lira

7bntlllC1p/anicep~ Culebrilla cabeza negra occidental
Salvadora hBxalspis Culebra chata occidental

.ACulabrade nariz laq;¡áRhfnochlililuslocont@i
sIc
sIc
sIc
sic

Topera

- -
.chirrionera de baja california

P/tuophis me/ano/eucus

-- -
Mosricophis·fulígino5u5
/'4C1sticophi$/ateralis

A
A

culebra chirronera roja
Fal~o coralillQ real estadOl,lnidense

Masticophis flagellum
Lampropeltisgetl,lla

Prculebra nccturna del paéítlc,:;oHypsig/ena torqUQ(O

SicCulebrilla brillanteAri~onctell!!gans
A
sic
A
A

Boa rosada del noroeste
cul@l;lrillaci"egadel occíosrrte
Lagart.ijade mancha lateral norteña

UchClnUfCltrivirgata
L(!}ptotyphlops humiiie

tlrosourus micrascutatue Cachara de árbol cola negra
Uta stansburjClno

sIcBejor] de cerca occidentalSceloporus ccctdemalis
sIc
sIc
SIC

La.gartijaespinosa del desierto
Camaleón sudcallfornlano
Carnaleóon del noroeste

Sceloporus magíster

Phrynosomi;J coroncnum
P.hrynosoma blainv:il/ii

sIcHutco tigre del noroesteAspidp.séelisÚgris
SIc
Pr
Pr

Hulco gar~:¡¡;¡r:'ltaenranláda .
Eslizón del noroeste
CieckQbandeado del noroeste

Aspido$celTshYperythru5
{;umeces skiltonionus
Co/eonyx var.;egCltIJs

Noendémlta

-
Endémica

Noendémicá
No sndémica
No endémica
N.o endémica
No@nd@mica
Noendémica
NO endémica
No endémica

culebta s.ordaoriental estadounidense No endémica
chirrionera rayada Noendémica

No endémica
No endémlca
No endémica
Endémica

No endémica
No endémica
Noendémica

Noendérnlca
Endémica

Noendémica
Noendémica
Endémica'

No@ndémica
Ncó 'imd@micá
No endémica
No endémica

Endémica Pi"
No endérnlca

La9ar¡:ijasin patas de IslaJerónimoAnniel/a geronímensis
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• Se deberá dar prioridad de atención a las especies listadas dentro de algún estatus de conservación de

acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059.SEMARNAT-2Ql0.

• Durante las diferentes etapas de desarrollo del proyecto, se pr(¡)hibir.áinv~riablem@nte la quema o uso de
sustancias agroqufmicas en las actividades de despalme y d~sr:nonte' de los SItios de ublcaclón del
proyecto. Estas actividades se realizarán ¡¡¡ través de -mét0dos·mecánl~os yen su caso, en coordinación
con las actividades de rescate de individuos cuya funclen dentro del ecoslstema sea r-elevante.

La etapa previa a las actividades de protección y conservación de especies faunísticas, consiste en identificar las
actividades a desarrollar para cada grupo taunístico en el proyecte, posteriormente, los equipos de rescate
deberán ingresar antes, durante y después da la remoción de la cobertura vegetal para verificar la presencia de
organismos, y en caso de identificarlos, estos serán rescatados, con el fin de protegerlos para su posterior
reubicación a los sitios predeterminados, cuyas caractarísticas ecológicas sean similares a sus hábitats de origen,

Para el rescaté y reubicación de fauna, se aplicarán técnicas de amedrentamlanto, buscando con ello que las
especies de aves sedesplacen fuera de la superficie en la que se desarrollarán las obras del proyecto. Para el caso
de las especies de lento desplazamiento, se emplearán técnicas seguras para los organismos. Dichas técnicas
Incluyen la captura manual, la recolección de nidos, uso de ganchos herp~tol6gicos, uso de trampas y redes; une
vez capturados los organismos se procederá a su reubicaci6n en el área contemplada para dicha acción.

Se ejecutarán medidas para el manejo de los grup05 faunísticos, con el objeto de asegurar su correcto rescate,
protección y conservación de 105 diferentes ejemplares de las especies faunfstlcas, de conformidad con las
siguientes estrategias:

IV. METODOLOOrA

Cabe señalar que queda estrictamente prohibido al personal involucrado en el trabajo de campo realizar colecta,
cacerta, comercialización u otra actividad que afecte la fauna silvestre de la región.

Asimismo, se deberá de tomar registro y/o evidencia de los rescates realizados con ayuda de material y/o equlpo
(hojas de registro, cámara 'fotográfica; cámara de video u otros); para pos1!eriormente hacer el traslado y
reubtcaclón de los orqanlsrnos rescatados al lugar previamente selecCionado, el cual debe presentar condiciones
similares a su ecosistema del cual fue extraído (rescatado). . .

Durante la ejecución del presente programa se debe ahuyentar a los organismos que se encuentren cerca del
área de trabajo, durante el tiempo que dure la actividad de desmonte y despalme; asr como rescatar a los
organismos que queden atrapados durante la realización de las actividades de excavación (en el caso de
encontrar nidos o madrigueras con erras, se mantendrán en jaulas o corrales hasta que alcancen Una edad
considerable para su sobrevlvencla].

De manera general, previo a la ejecución del programa, se deben ubicar los posibles nidos o madrigueras de los
vertebrados.
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Además de las especies que se encuentran listadas en la NOM-OS9-SEMARNAT-2010,también se tomarán en
cuenta aquellas especies que tienen poca agilidad, como es el caso de los reptiles que se llegarán a presentar en
el área del proyecto. También se realizará el rescate de las especies de los anfibios que se pudieran encontrar
dentro de la superficie que será afectada por el cambio de uso de suelo, además de rnarnlteros pequeños como
105 roedores.
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Al eliminar el alimento o ~I abrigo de la fauna, se obliga a los animales a abandonar el área en la cual se
encuentran. Est@método de control, cuando puede ser I.Itilizado,es el m~s defeable y gen~ralm~nt@ con buenos
resultados, En las áreas con mejor cobertura vegetal, de Sercoslble $.~ pf(?gramará la r:n0dlfic~.c;i.ón9.1hábitat @n
fechas fuera de las épocas de reproducción. En las ZOmiSconservadas, I.amo,dificación al hábitatse realizará en

Modificación d@1hábitat

La alteración del hábitat está enfocada al traslado de ramas o troncos y rocas, que funcionen como hábitat de
individuos pequeños y de lento desplazamiento, esto inducirá a los orga-nísmos a desplazarse a lu.gares'8ledanos
(BRASKEM-IDESA,2011),

Las brigadas de ehuyentarntento deberán avanzar al mismo paso tratando de que ninguna persona se atrase o
se adelante, lo anterior con el objetivo de que los organismos corran en una misma dirección, con esto se evitarán
posibles decesos de ejemplares de fauna.

Otra forma de ahuyentar, s@desplegaránbrlgadasalolargoyanchodetodaelárea y comenzaran a caminar de (-
frente golpeando el piso con varas, al mismo tiempo se observará si en la zona de recorrido se encuentran sitios
de anidación, madrigueras y ejemplares de baja movilidad o heridos, en cuyo caso se aplicarán las técnicas de
manejo descritas para cada grupo faunístlco,

La técnica de ahuyentamiento está basada en la generación de ruidos Intensos mediante el empleo de sirenas
de senales, altavoces o cualquier otro dispositivo que emita sonidos intensos, en distintas áreas y horas dsl día,
con él objetivo de que los organismos se desplacen por sr mismos, tanto aves como marnfferos de tallas
medianas,

Técnica de abuyentamiento

La perturbación controlada consiste en provocar el abandono o inducir el desplazamiento gradual de los
ejemplares de la fauna silvestre. desde su lugar de origen (hábitat de origen) hacia zonas inmediatamente
adyacentes (hábitat receptor), ~e forma previa a su intervención por parte de las obras del proyecto o actividad
con un periodo de anticipación que asegure el no retorno de los individuos desplazados, Esta medida de
mitiga.ción no requiere de la captura de los especlrnenes objetlvo y por lo general considera reducidas distancias
en el desplazamiento de los organismos, por lo que muchas veces el hábitat receptor es el equivalente al hábitat
original (mantiene condiciones similares o iguales).

Acciones de aMedrentamiento fauna silvestre (reptiles, aves y mam(feros)

Es importante señalar que las medidas para garantizar la sobrevivencia de los Individuos a relccaüzar comienzan
desde la aplicación de las técnicas para la captura y el manejo de fauna, dichas técnicas están encaminadas a
evitar daños y/o estrés en los ejemplares, para lo cual se iniciará el programa de rescate can prácticas de
perturbación controlada mediante amedrentamiento, COntinuando con una ligera alteracién del hábitat (Torres,
et al,2016),
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• Con .191fin de evitar cualquier afectación derivada de las actlvldades del personal que sea contratado
durante el desarrollo del proyecto sobre las poblaciones de fauna sllve~tre, especiaimente aquellas
enlistadas en algQn estatus de protección legal, se colocarán en la obra carteles de Información, en los
que se enfatizará la obligación de todo el personal de evitar daños a la fauna silvestre. Además, de
capacitar a los trabajadores con el fin de proteger a las poblaciones de fauna silvestre,



la fauna silvestre necesita un sitio para descansar, posarst¡!,refugiarse y reproduclrto.e._Lasª~es, usa·nla'vegetación
densa para encontrar CObijó. En estos casos para poder ahuyentar a las aves se pu~d'ellminat la disp(i¡tlibilldad
de estas áreas,ya sea a través de Su remoción o exclusión.

Los prlnciplos a 5e';guirson el uso de vegétaci9n y un régih;l~ii g.~pQ1iaq,}l~no R~frrriH:a(8 '¡;l'(é~~nfia_q~ ro~·q~tes' 1 j
0.1, producción o·"'''''11'', fo".J. • Insectos atractlvos P~",. ,., "ves. V

.d. Reptil@s

Por último, para los reptiles (li:lgartilas y serpientes) lo más indlcado ~selhninar de! área que ocupará el proyectó
como elementos de refugIo, mediante el corte de lá hjerb~, remoción de pilas de lena, pero, sobre todo, de
acurnulaclones dé piedras y otros materiales, troncos y restos de madera.

e. Cubierta vegetal y sitios de cobijo

En cuanto a aves, lo más factible, es alterar las áreas de reposo donde éstas se posan, de manera que resulten
menos atractivas: Esto puede lograrse podando los árboles presentes en la zona del proyecto, para finalmente
despelar toda el ár·eade vegetación que sea utllfzada por las aves.

c. Aves

En el caso de marnlfercs de talla mediana y grand~, lo más recomendable es inducir el abandono <;l~
madrigueras, las cuales Pl!ed\i'!nlocalizarse por IClpresencia de huellas y evidenciándose por la presencla de pelos
alrededor de la entrada, huellas frescasy restos de presas. Una,vezlocaliz<ld·ala madriguera, se procede a excavar
para ampliar la entrada con la flnalldád de que la abandonen, teniendo cuidado de no caer o de contraer
ectopa rásltos,

b. Mamíferos medianos

a. Mamff~rds pequeños

Muchos roedores y pequeños mamíferos pueden ser motivados a abandonar el área en la que están, eliminando
conjuntos .de arbustos, malezas, pilas de I@ñ"Yotros residuos,con lo que se logra hacer poco atractivo el lugar
para ~St05 animales;

una Vezque se ha realizado correctamente la modificación de hábitat, generalmente 1'10 es necesario hacerlo de
nueva cuenta. Po'rotro lado, estos métodos d~control son normalmente blenaceptados y abate la necesidad de
aplicar técnicas de ahuyentamiento sobre la fauna silvestre. .-

Toda fauna silvestre rieceslta alimentó, refL!gio y ague para sobrevivir. Cualquier acción para reducir, elirninar o
excluir uno o más dI¡!estos elementos, dará como resultádo una reducclén proporcional de la pcblacion de fauna
silvestre, inicialmente las acciones de manejo para reducir alimento, cobijo yagua en un área pueden resultar
costosas.

un sólo frente, dejando las noches sin actividad y de preferencla moviéndose de las zonas de menor hacia las de
mayor densidad ele wgetación, permitiendo con ello e.ldesplazamiento de la fauna.
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SU captu~a s~ pl,l@dere~lizar manualmente',atrapánddlos p'~bf1~¡I:l~'rt~~or:}~1Cie!ó.!.l!'l~,F.'0oe t~!mari~r,a,que h~hc~
se del?era sUjetar al animal por la cola, debido a que é~t~ podna 9~5pr.el¡laer's~y por lo t~nt9"sé lE'!9.,~n~tarIBun
daño Innecesario.

La rnsyorla dg las lagartijas permanecen activos durante G:a'sltodo el dJa, aunque varr.~1'lsu 'actividad a las
primeras horas del dfa y durante la tarde. '

c. Lacertilos. (lagartijas)

Los reptiles por lo gl~neral presentan difer!l!ntes hábltosen los cuales realizan sus actividades (caza,alimentación,
apareamiento etc), así mismos dentro de los reptiles existen .especíes de hábitos dlurnos y otros son de hábitos
nocturnos), por la tanto, se debe realizar actlvid~d de ahuyerrtarnlanto en las primeras horas'"de la mª~~na,'eritre
las 6:30.y las 10.;30arn y otra en la tarde, entre las 6:0.0.y 10.:0.0.pm.

b. Reptiles

Todos los anfibios colectados serán registrados en una libr@tadecampoendondeseanotarálafl¡¡!Cha'IOllocalidad'l'
altura sobre el nivel le mar (msnrn), tipo de vegetación y tipo, de sustrato del rnlcrohábltat donde fueron
capturados y se les asignara unaetlqueta ó número ~e referencia. Todo ello es COnla finalidad de,buscar un lug¡;¡r
muy similar al que se encontró y poder reubicarlos,

Para la colecta de anñblos, el manipulador deberá contar con guantes d~ látex con 1<:1 finalidad de no dañar a los
organismos t;lolectadQ,s,

Cabe hacer mención que, durante ,el rescate y reubicación" la colecta de estos indlvlduos se puede realizar
rnedlante el uso de una red de cuchara o de form'a manual, tornándolos por la parte ventral y dorsal delcuerpo,
al tener sujetado al animal, eSteserá cqlocado en Un reclplsnte de plástico con tapa con perforaciones pequeñas
para permitir elpaso del ~I'irey posteriormente ser reubicado.' , ,

Los :imfibios son animales d@cornpertarnlento nocturno, esto esdebido ª que no toleran las altas tern peratu ras.
Pciresta razón-se debe realizar Una actividad de ahuyentarniento entre las 6:30y las 10;00 pm.

a, Anfibios

~ara el caso de las especies que se encuentren Imposlbílltadas de moverse por sus propios medios o en todo
caso para las ~sp~cles de lento desplazamiento, se deberán lmplernente] las acciones, que se mencionan a
contlnuaclén.

Durante la etapa de preparación 'del 'sitio (desmonte y despalme) sé verlflcará que se pejrnita el desplazamiento
de la fauna 'silvestre hada otros sitios adyacentes,

El uso adecuado de las tecnicas propuestas, así como los horarios y la efectividad visual de 105 protesiorustas para
identificar lcsanlrnales o las pistas que conlleven a ellos, determinará la efectivlded de la captura.

Técnic;a5de captLJra

Finalmente, la presencia de masas densas de árboiesyarbustos puede proporcionar Unexcelente ambiente para
venados, coyotes, gansos, roedores, aves de rapiña y otra fauna silvestre. En g~neral, estos hábitats deben ser
limpiados para eltrnlnar la condición de refugio o cobijo para la fauna silvestre,~
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• Una persona realizafá una contención física del éjemplar, para elto, tomará un gan~ho herpetoloqice '1
colocará lentamente la parte del mango del ganchósobre I~articulación de la nuca del animal ejerclendo
una ligera presión '

• Sujetar~ al ejemplar colocando é.1dedo pulgar y medio por detr~~ de la rn~h~íbula,de la serr.1f'ente.yel
dedo índice sobre la cabeza del anlmal, ta presión eJert:.l(;laspbr~' la cab~~a ffépe ,ser suñciente PW'!
garantizar que el ejempla·r no pueda liberarse. Mientras tanto debetá'utilitar I~ otra rnanc potrasujetar él
cuerpo de la serpiente, I..apresión excesiva sobre la cabeza ,tendrá como conseG.l!Jemdaque la se.r,pier:lte)
se estrese demasiado e Intente mordernos para liberarse. Es irhporta ' qlle I ;@s restantes se
retiren lo más posible de I~Icabeza y bajo ninguna qlrcfWi,st~ñc,l~ié C; ~ , ent ,i· . ,. la man§1ftiula
inferior de la serpiente, puesto que al!¡lunasespeqi~~,.p'Ue9érí'Viiij;p.~·s.fr. s,~ c~lml ~ u propia ).Jiely
por lo tanto puede llegar a Inocularnos Su veneno, .

Para elcaso de las serpientes pequeñasy medianas, estas se capturan con la ayuda de ganchos herpetolóqlcos
y mediante la aplícaclón de la siguiente técnica, la cual se debe llevar a cabo por mlnimode 2 personas:

Para el·caso de las serpientes, los gaMchos o bastones herpetológicos son de gran ayuda para la captura, ya que,
al remover hojas, piedras, troncos o ramas, se puede evitar la ocurrencia de Incidentes como la mordedura de
~Iguna serpiente; además de poder manipular al lndlvlduo sin maltratarlo. El tamaño del gancho que se deberá
utilizar Vade acuerdo al tamaño de laserplerite a capturar, por lo gen@ral,se deberá Usarun gancho que tenga
casi el doble aproximado de la serpiente a capturar.

Otra opción para lo¡captura de serpientes es la utilizaciÓn de pinzas. El uso de las pinzas resulta controvertido, al
menos con los modelos antiguos qe tipo tUl¡,lra(~I modelo tradlclonal) ya que si no Se controla le presión que $e
ejerce esta herramienta puede causar lesiones internas al animal tanto en la columna vertebral o las costillas
corno posiblemente en algunos órganos, además, muchas serpientes tienden a forcejear, girar sobre sf mismas
y El morder.al sentlrseatrapadas e indudablement@ la primera reacción de la persona que maneja las pinzas es
aumentar la presión ~jercida instintivamente y de este modo pueden Ileg.ar.ahacer daño al animal.

El uso dé las p¡m~asno es recomendable, pero se pueden ocupar en cornblnacion con el ga!'iCho en el caso de un
animal de gran ·tamaño Y·sl@mpremoderando considerablemente la fuerza al agarrarlo, por supuesto nunce se
debe sujetar a una serpiente por el cuello usando estas pinzas debido a que el cuello es la parte más vulnerable
de lasserpientes y por consiguiente. se le puede generar una fractura a nivel de vertebras o en todo caso causarle
asfbsiaal individuo,

d. Ofidios (Serpientes)

CUalquier método de captura se deberá realizar mediante la utilización de guantes de cuero o carnaza corno
protección personal, asl como para el animal. .

otto método de captura es mediante un lazo corredizo montado en Uha Vara para lazar del cuello al organismo
y evitar que escape. Es una técnica efectiva para atrapar 'lagartijas de diversos tamaños al momento en que se
posan al sol en luqares al alcance de una persona.

Si .el organismo es grande (iguana, hsloderma, etc.), la manera de coger al animal será atraparlo por la parte
dorsal, después se sujetan las extremidades delanteras oprlmléndolas contra su pecho del animal, a la vez se.
deberá sujetar las patas traseras estirándolas y ajustándolas a la cola.
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Son animales de grandes dimensiones, que por lo regular es muy d'lfícll ~Í'1c.6ntr.ar.~Ef'(¿Qn~S.t,QSIrnarnfferos. E~~~
tipo da mamíferos puedan ser identlflcados a simple vista m~i;fia_Pltet@sri1l(;:as¡Irlpiréc·ta'st2!li1P~I,a0bs@rv~fi6ri,
huellas, hecesfecales, comederos, etc. En general este tipo. 'de fauna 'se·aleja al escuGhjar,cUalqtl@r ruido por
actividades del hombre. . .

.. Grandes rnamlferos

Los.mamíf@rQ.5se clasifican en :3 grupos según sea s.utamaño (grandes, rnedlanos.y p@gY~';lñ9.smamíf~H}sl.

Para la identificación de madrigueras se utilizar-án técnicas de rastreo (Aranda, 2000) y asl poder capturar a los
ejemplares, una vez: identificada la especle que ocupa dicha madriguera, se procede á emplear métodos
estándaras con ell fin de no dañar a los lndlvlduos capturados; trampas Sh@rman para roedores y trampas
Tomahawk para marntteros de pequeña y mediana talla (Homero"Almaraz.et al. 2000).
El rastreo es un valioso método para ·détectar todo vestigio, sef'¡alo indicio que d·ejan los r'nam fferos durante sus
activldades. además de reslduos de comida, caminos, huellas, excretas, etc, Todo aquello que ayude i3 localizar
madrigueras, ya sea pata colocar la trampa y. capturarlo o excavar para propiciar su abandono,

Previo al de?arróllo de la obra, se realizarán recorridos en sitios con vegetación natural que posteriormente será
removida, esto con la finalidad de locallzar madrigueras de mamíferos.· .

Labúsquede e identiflcaclón de huellas}' rastros (huesos, heces fecales, comederos y rnadriqueras) nos permitirá
determinar la presencia de una especie sin necesidad de que 'ésta sea vista·en forma diret:ta. Otra forma de
determinar la presencla.da alguna especie es mediante la identif1caci6n de sonidos y vocalizacion@s,

@, Mamíferos

Para grándes serpientes ~gHesy particularmente pe.ligr6sas,s@requiere Unaparato de contenclón,que consiste
en una correa que se hace deslizar dentro de dos sujeciones, y unas pinzas de presión sólidas que son fija.daspor
detrás de la cabeza de la serpiente, y en este momento, manteniéndose siempre a una buena distancia dé la
cabeza de la serpiente, s@tira de 18 correa, apretándole, evitando presionar demasiado pare no herir al animal,
pero oprimiendo lo suficiente para rnantenerfc correctárnente,puesto que el menor error puede h~rir o matar al
orqanlsrno,

• I..ossacos se colocan dentro de Una caja 'lemadera JIConparedes de malla. Posteriorti1erit.e, la serpiente
pódrá salir del saco, aunque permanecerá contenida en la caja. Con este método, que puede permitir la
observación directa de la serpiente, es posible identificar sus earactenstíeas especificas, determinar si es
venenosa o no y dentro de la misma caja trasladarla a otro sitio.

• Se recomienda utilizar un costal de manta gruesa y con cordel corredizo por cada ejemplar

• Primero se meterá el cuerpo de la serpiente en el costal y se soltará la mano que contiene el cuerpo;
posterlorrnente la mano qU.E!contiene la cabezase introducirá dentro d@1costal; Una vez dentro; por la
parte de afuera del costal, se sujetará la cabeza de la serpiente, de esta forma se podrá soltar la mano
que se encuentra en el interior, para posteriormente cerrar el costal con ayuda de un cordel corredizo.
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~ Un~ vez sujeta la.serpiente, ésta se 'colocara en un costal d,emanta gruesa,el CI.Hll1 sujetará la persona que
tenía el gancho, abriendo este para meter la serplente con mucho cuidado.



V. ÁREA DE REUBICACiÓN DE LA FAUN.AA RESCATAR

Previo al desarrollo de la obra. se rea·liz.¡;jránrecorrldosen sitios con ve.geta.ciÓnnatu~al ~ue. posteriorrrJ'lJite. será
removida, esto con la ñnalldad de localizar nidos con presencia de polluelo$.Q huev~s~QeayeJ:Ptjra e~t~ i±a5~¡)QS
nidos COh pollueíose aves se dejarán por un tiempo hasta que los eelluelcasé lib~r~n ~tsi'Sdlos,

Para este grupo de vertebrados terrestres, se estima que, debido a su capacidad .d.evolar, pueden retirarse y/o
escapar ante Un peligro cercano: por 16tanto, Ii:!presencia de la brigada, el empleo de silbatos y la modificación
al hábitat, las amedrentarán. ..

f Aves

Dé Iguál forma se utilizarán trampas tipo 'sherman plegadizas, las cuales sécolocarén cerca de troncos, rocas,
entre la vegetación. en la entrada de madrigueras, oquedades de árboles, y otros sitios potenciales. Las trampas
se dejarán con cebos de una mezcla de avena y vainilla ,que serán colocadas <JI atardecer y revlssdas al día
siguiente. Eslrnporta n'ts comentar que con este método él animal queda atrapado vivo sin sufrir daños.

Para la captura dé marntteros pequeños se emplearán redes de hilo nylon de 4 m de diámetro, con abertura de
malla de 2", E:gtasse utilizarán para InmoVilizar a los ejemplares de tamaño pequeño (ardilla), cérrat'1do la red y
sujetándolo enseguida con ayuda de guantes de carnaza, Los ejemplares serán puestos en jaulas. para su
tresladc a sitios adyacentes.

• Mamíferos pequeños

Otra maneta de atrapar a losmamíferos de tamaño rnedlano as mediante @IUsode trampas de cajao Tornahawk,
De,@st@tipo de trampas, s@utilizaran yn total de 2Q trampas para la brigada. Estas se repartirán en transectos
d,entro qel predio en sitios donde se haya identlñeado previamente. la presencia de rnamfferos rnedlancs. Cada
transecto tend.rá una longitud de so metros dentro de los cuales se colocará una trampa cerca de niadriguer<!s,
Esto con la 'finall'dad de cubrlr la mayor cantidad de superficie. Las trampas tendrán ur tiempo dé perrnenencla
de tres días. L.astrampas contarán con un cebo de mezcla de plátano. mantequilla de cacahuate y esencia de
vainilla. En algunas trampas se COIQCllIrásardina o distlntos frutos de la región. Este tipo de trampas son
rectangulares y estan hechas de reJa'de alambre, pueden ser de.diferentes tarnafios, plegaqles o fijas con una o
dos puertas abatibles. Por lo general se arman rapldarnenté y son lo suficientemente sensibles para activarse
con muy poco peso.

Utlllzaclón de gáñchos. o latos de captura. para el manejo de mamíferos medianos (zorrillo. tejones, etc). Este
lnstrumento es el más utilizado para @Imanejo de animales medianos. debido a su facilidad en la manlpulaclón
de los ejemplares sin riesgo del personal y sin causarle un daño al organismo. Lasiguiente fjgura muestra un lazo
de captura para marnífercs medianos.

Para e.lcaso de rnamfferos de mediano tamaño serán manejados mediante las siguientes técnicas:

• Mamíf€!ros medianos
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Para protéger a las especies elefauna presentes en el área (j@stlfjada, ~S:importar! ,e,ir;isf(wméntaf una cam!1iañ,a
delnforrnaclón a los trabajad9tes, indicando por med,iós gráfi29s"X.f;Jlati~:;¡sla~.a~ccio'hesaJe'guir p~r,ar~sguah;fl:ir
a. la fauna y no provocar daño alguno, así censo p"ar.asal\7aguah:ta,r"la' integriea'd ffsi.cai del personal.

VI. ACCIONES A REALIZAR PARA GARANTIZAR LA SUPERVIVENCIA

Mamíferos pequeños: el sitio destinadc para estos organismos (SR2) cumple con la característica, de rnantenarse
cerca ¡;;I6 una zona con pres~nda humana, por la disponibilida,d de alimento, sltuación q,uese manti@né dentro
del área en la que fueron identificados, por esta razón, su sitio de reublcaclén se ubicó cercana él dos áreas COn
presencia humana, con la posibilidad de moverse para sus actividades allrnentlelas, '

Reptiles: Se determinó el sitio de reubicación (SR3),mismo que ofrece condiciones similares él las que ocupan
actualmente, con los atributos ecólóqicos pértínentes y sobre todo que estén aleJ¡¡¡d;osde peligro (carr.!1!t,@rasY
presencia humana).

Mamíferos medianos; se determinó el sitio de reubicación (SR4)en un hábitat natural queofrece condlelones
simllares a las que ocupan dichos organismos, el cual cumple por estar d@,l'llro(!j~ ,su rangq ej@distríbu,G:ió,ny de
acuerdo con las caráctenstlcas descritas €Inpérrafos <interiores,

Aves: en caso ~~ Ser necesaria la rernoclón de nldos y la captura da aves,el sitio propuesto para su reubtcacion
(SR1) curnpíe con la caracterfstica de tener slrnilltud con el hábitat original, caracterlstlces que son tavorables, de
igual manera, para los nidos que sean necesarios remover; Cabe señalar que, aunque los organismos adultos
sean reublcadcs, elles mismos se desplazará:n a los lugares que les proporclonen allrnentaclón y refugio, y en el
caso de las aves migratorias ademá'5 de los,d,esplazarnientos locales rnlentras se encuentran en la zona, ~eguirán
eón sus movimientos migratorios correspondlantas ª cada especie. ' ,",

tes sítíes de elección propuestos para la llberaclén de fauna están localizados dentro de la poliqorral del proyecto
y están considerados de acuerdo a los grupos faunfstlcos y las características que estos mantienen como se
presenta a continuación;

Los sitles propuestos no solamente responden a la cercanla con el sitio de ublcaclón del proyecto, sino también,
porque reúnen las caractertstlcas necesarias para asegurar la sobrevivancia de los organismos,

,~ ~Ootdel:iÍlClásJIrM (Wes~Sltiucfe ZonltU ti)'reubT~~n 'Y

CoordenadasdellÍrea de reubieaelén d. la fauna

En la siguiehte tabla se muestran las coordenadas UTM de los-sitios de reubicación de la fauna silvestre,

Con respecto al área donde se reubicará los ejemplar@s capturados, ~e proponen .4 puntos de reubicación de
fauna. Estos sitios presentan condiciones ffslcas y biÓticas similares a las que sé encuentrán dentro del proyecto,
de i¡;¡ual forma se presenta corno un área donde existe menor grado dé pert~rbación, reuniendo así las
característlcas óptimas para la rsublcaclón de la fauna y una mejor adaptación al medio, asl como una .alta
prqbabilid~d de conservación.
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El cronograma de actividades abarca 12 meses para el ahuyehtamlento de fauna, sin embargo, se hará UD
monitoreo semestral durante los 5 años posteriores al iniclo del CUSTF, La ínstrurnentaetén de las tareas

Este programa de rescate de fauna silvestre se deberá realizar de manera previa y durante las actividades de
cambio de uso de SLH~lo.COI! Unaanticipación mfnima respecto de los trabajos de desmonte y despalme de cada
área destinadá a la construcción de infraestructura.

Aoernss, sedeberá prolongar durante todas lasdistintas etapas de la~actividades de construcción contempladas
para la implementación del proyecto. El programa general de las actividades donde se incluye el programa .d.e
rescate de fauna considerando @Iperiodo de prospección d~ 5 a-ñ'Osqe ségwimh;!nto y alaboraclón .de informes,

VII. PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Para verificar la correcta aplicación de este programa se cuenta con @Isiguiente indicador:

• Supervivencia de todos los organismos capturados durante el rescate y liberación en los sitios
seleccionados para dicho fin,

Posteriormente a la liberación de los ejemplares rescatados y reubicados. se realizarán tnonltoreos con énfasis
en los grupos de anfibios. reptiles, mamíferos pequeños y medianos dI¡!poca movilidad que previamente fueron
marcados durante su captura, con el objetivo de determinar la sebrevivencia y con ello el éxito de la reubicación,
Para ello. se utilizará el método de captura y recaptura el cual consiste en la captura constante de una parte de
la población. por medio de trampas, los individuos liberados son identificados por medio del marcaje que se
realizó para estimar la supervivencia de los mismos, Es importante determinar el número de Individuos que se
reproducen en el año para estimar la adaptación de la población a su nuevo ambiente. El monitoreo del grupo
de reptiles deberá realizarse a los 15 y 30 días después de su reubicación, debido a que mudan de piel y si el
marcaje es por escamas desaparecerá rápidamente. El rnonltoreo de anfibios. de igual manera. deberá realizarse
a los 15y 30 días después de su liberación en el nuevo sitio, El monitoreo d@mamíferos pequeños y medianos
deberá realizarse a los 30 y 60 días después de su liberación, con el objetivo de abarcar la temporada de
reproducción y evaluar su adaptación,

Sedeberán colocar letreros aluslvos a no molestar a la fauna silvestre, a no cazar y/o extraer la fauna silvestre, d@
igual forma se establecerán lfrnltes de velocidad para los vehículos que transiten por el predio, para lo cual se
recomienda que la velocidad máxima para transitar sea de 10 km/h. Con esto s.eevitará el exceso de ruido en el
predio, así corno.el posible atropellamiento de algún ejemplar de las especies de lento desplazamiento,

Es importante tomar en cuenta que cada una de las etapas del proyecto generarán diferentes Impactos sobre la
fauna en cantidad y magnitud de estos. por ello es preciso atender de manera puntual cada una de las etapas,
En este sentido. las charlas y recomendaciones a los trabajadores estarán encaminadas a reportar el Incidente
para el posterior rescate del organismo y enfatizar en el cuidado de lastimar o matar alguno durante las etapas
del proyecto, Mientras que los habitantes de lazona serán instruidos por medio de pláticas y tallares acerca de la
importancia de la conservación y las precauciones que deberán tener en caso de estar en presencia de algún
animal. principalmente guardando la distancia [imitándose El observar y fotografiar de ser e.1caso. sin flash,

Principalmente, las pláticas o talleres estarán enfocadas a mantener distancia con los animales a fin de, no
molestarlos y por otro lado evitar un posible accidente para las personas, de igual manera, se deberán colocar
letreros alusivos a no molestar a la fauna silvestre y letreros con límttes de velocidad para los vehículos que
transiten por el predio,
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Se entregarán Informes semestrales, sin embargo, se realizará el monltoreo de manera intensiva durante los 12
meses, el tiempo que se tiene contemplado realizar 1&5actividades de desmcnté/despalrne. En los inforrnesse
prasentarán las actlvldsdes reallzadas, que incluirán evidencia fotográfica p~r.arespaldarlos,

El primer informe se deberá entregar en los 6 meses posteriores al inicio de la remoción de.lavegetación forestal;
p~,e.sentarálas ~c 'lvldades realizadas pa~a este programa incl~yendo ~videncias tctoqraflcas, g~aficas, tablas,
bit cotas, coorde adas para respaldar la Información y de más Información que se considere pertinente.__~ ....8....¡..¡j~~leEf C/E~t; .

VIII. INFORMESDEAVANCESy RESULTADOS

El prográma general de trabajo del .¡;¡hu~~\')t~miénto,rescate y reubicación de fauna silvestre se reallzará en un
plazo de 5 años, En el primer ano se realíiará el rescatey reubk:adón controlada de fauna. en.tanto que para @I
segundo afio se realizará la evaluación de indlcadores, posteriormente se realizará un monltoreo de
supervlvencla hasta ~I quinto ano después de hab\'ir r_ealizadoel carnblo de suelo.

l'
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señaladas en esté programa sé realizará durante los meses de ejecución del proyecto, incluyendo la preparación
y la entrega del informe correspondiente, conforme al calendario que a continuación se presenta.
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