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Los bosques de México se encuentran en 

su mayoría, aunque no exclusivamente, 

en las zonas montañosas a lo largo de 

la Sierra Madre Occidental (la zona de 

mayor concentración de ecosistemas 

boscosos del país), las Sierras Madre 

Oriental, del Sur y del Sur de Chiapas, 

el Eje Neovolcánico, la Sierra Norte 

de Oaxaca y los Altos de Chiapas, así 

como en distintas serranías y montañas 

aisladas en el Altiplano y entremezclados 

en las planicies tropicales. 

De manera general, estos bosques 

se subdividen entre los de clima 

templado subhúmedo, que predominan 

en extensión, y los de clima templado 

húmedo. Los primeros se subdividen en 

bosques de coníferas (de pino, abeto u 

oyamel, ayarín, cedro y táscate), bosques 

de latifoliadas (en los cuales los encinos 

son dominantes) y bosques mixtos de 

pino y encino, en distintas proporciones. 

Los bosques de clima templado húmedo 

son casi exclusivamente bosques 

mesófilos de montaña, aunque algunos 

bosques de oyamel pueden encontrarse 

en estas condiciones. En conjunto, estos 

bosques ocupaban 43.96 millones de 

hectáreas (INEGI, 2003) y actualmente 

ocupan 16.45 por ciento de la superficie 

(21.19 y 11.13 millones de hectáreas 

en condición primaria y secundaria, 

respectivamente) (INEGI, 2005). 

Los bosques de clima templado 

subhúmedo, en términos generales los 

bosques de encinos, se distribuyen en la 

parte media de las faldas de las montañas, 

en cuya parte alta están dominados por 

las coníferas, debido a su mayor tolerancia 

al frío. Asimismo, en las serranías de 

origen volcánico, con suelos ácidos (por 

ejemplo, en la porción septentrional de la 

Sierra Madre Occidental), nuevamente 

predominan los pinos, cuya evolución 

como taxón en México se considera 

estrechamente ligada a los procesos 

de vulcanismo en el pasado geológico, 

adaptado a la acidez de los suelos 

derivados de los flujos de lava y a los 

incendios provocados por las erupciones 

volcánicas (Rzedowski, 1978; Cevallos 

Ferriz y Ramírez, 1998). De hecho, la 

evolución in situ de los géneros Quercus y 

Pinus, influida de manera importante por 
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los procesos orográficos y de fluctuaciones 

climáticas en el pasado geológico, ha 

conducido a procesos de diversificación y 

especiación de tal magnitud en México, 

que el país es considerado el mayor 

centro de diversidad mundial de pinos, con 

alrededor de 50 por ciento de las especies 

conocidas, y el centro de diversidad 

hemisférica para los encinos, con alrededor 

de 33 por ciento de las especies conocidas 

en el mundo (Nixon, 1993; Styles, 1993; 

Challenger, 2003; Koleff et al., 2004). 

Los bosques de coníferas de México 

son comunidades de vegetación siempre 

verde. Entre sus distintos tipos, los 

bosques de oyamel, con comunidades 

vegetales densas y altas (hasta de 30 

metros), se distribuyen en las zonas de 

mayor humedad y frío, entre los 2 mil y 3 

mil 400 metros de altitud. Se concentran 

en el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre 

del Sur, donde forman masas forestales 

de gran tamaño, y de manera más aislada 

en otras serranías. Los bosques de ayarín 

o pinabete (dominados por árboles de 

los géneros Picea y Pseudotsuga) se 

encuentran en condiciones muy similares 

a las de los bosques de oyamel, pero 

son más comunes en el norte del país, 

sobre todo en la Sierra Madre Oriental, 

aunque también se encuentran en el Eje 

Neovolcánico, la Sierra Madre Occidental 

y algunos otros sitios restringidos. En 

los bosques de cedros, por su parte, si 

bien predomina el género Cupressus, 

éste suele mezclarse con otros géneros 

(especialmente Pinus, Quercus y 

Abies); se desarrolla en microclimas 

más húmedos entre las grandes masas 

de bosques de pino, en las principales 

sierras del oeste y el sur del país. 

También conocido como cedro, pero más 

comúnmente como táscate o enebro, 

el género Juniperus forma bosques de 

corta estatura y más bien abiertos, en 

los cuales es frecuente la intervención 

de árboles de otros géneros, sobre todo 

de Pinus y Quercus (INEGI, 2005). Este 

tipo de bosque se desarrolla en zonas de 

menor humedad, dentro de las regiones 

de clima templado subhúmedo, por 

lo general en zonas de transición con 

vegetación de zonas áridas y tropicales 

subhúmedas. Los bosques de pino son los 

de mayor distribución entre los distintos 

tipos de bosques de coníferas; cubren 

hoy alrededor de 75 por ciento de su 

distribución potencial, estimada en poco 

más de 10 millones de hectáreas, aunque 

los bosques bien preservados cubren solo 

5.2 millones de hectáreas (INEGI, 2003, 

2005). Los pinos se encuentran en todas 

las serranías del país formando bosques 

de altura y densidad muy variables, pero 

de escasa diversidad en lo que se refiere 

a las especies dominantes del dosel, 

ya que muchos de estos bosques son 

monoespecíficos o bien están dominados 

por un reducido número de especies. 

Es importante mencionar que los 

bosques de pino también se encuentran 

—aunque con una cobertura muy 

limitada— en zonas de clima trópical 

húmedo, en altitudes tan bajas como 

los 300 metros. La mayoría de estos 

bosques se consideran como relictuales, 

de una distribución mucho más amplia 

en el pasado geológico, y están mejor 

adaptados a las actuales condiciones 

climáticas y de suelo que la vegetación 

tropical circundante (Sarukhán, 1968; 

Sousa, 1968; Toledo, 1976). 

El bosque de encino, por su parte, es 

el tipo de vegetación con la distribución 

potencial más amplia dentro del clima 
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templado subhúmedo, estimada en 

más de 16 millones de hectáreas por 

el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) (2003), 

aunque de ésta solo permanecen hoy 10 

millones de hectáreas, un tercio de ella 

en condiciones de vegetación secundaria 

(INEGI, 2005). En realidad este tipo de 

vegetación se integra por una diversidad 

muy amplia de comunidades distintas, 

que son reflejo de las más de 200 

especies de Quercus en México, desde 

encinares caducifolios y de corta estatura 

que forman bosques semiabiertos en las 

áreas de transición con zonas de clima 

más seco y cálido, hasta encinares en 

zonas muy húmedas, densos, altos y 

perennifolios, en las áreas más lluviosas 

de las masas montañosas, así como todas 

las variantes entre estos dos extremos. 

Un caso interesante son los bosques de 

encino relictuales en las zonas “tropicales” 

del país, especialmente en la vertiente 

del Golfo (Pennignton y Sarukhán, 2005, 

p. 58) y que han sido descritos por 

Pennington y Sarukhán (1968), Sarukhán 

(1968), Sousa (1968) y Toledo (1976). 

Los bosques mezclados de pino-encino, 

con predominancia de una u otra especie, 

cubren una superficie potencial de más de 

16 millones de hectáreas (INEGI, 2005); 

se encuentran en las áreas de transición 

entre los bosques de encino y los de pino, 

predominando los primeros a menor 

altitud y los de pinos a mayor altitud. 

Dr. Jorge Ignacio Servín Martinez 

Profesor-Investigador Titular “C”  

T.C., UAM-Xochimilco., DCBS,  

Depto. El Hombre y Su Ambiente.,  

Lab. Ecología y Conservación  

de Fauna Silvestre.
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El Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, establecida mediante Decreto 

que declara Reserva Forestal Nacional 

y Zona de Refugio de la Fauna Silvestre 

Tutuaca los terrenos nacionales de la 

región sur de Temósachic, Chihuahua, 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el 6 de julio de 1937, 

y que estableció la Reserva Forestal 

Nacional y Zona de Refugio de la 

Fauna Silvestre “Tutuaca”, la cual fue 

posteriormente recategorizada como 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, mediante Acuerdo Secretarial 

en el cual se recategoriza la Reserva 

Forestal Nacional y Zona de Refugio de 

la Fauna Silvestre Tutuaca, como Área 

de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, 

ubicada en el estado de Chihuahua, 

publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de diciembre de 2001, 

es considerada de gran importancia 

biológica por la riqueza y abundancia de 

especies, principalmente por la presencia 

de aves migratorias, que cuentan 

entre las más importantes la cotorra 

serrana occidental (Rhynchopsitta 

pachyrrincha), emblemática de esta 

área, que encuentra su hábitat ideal 

dentro de los rodales de bosque maduro, 

sitios que se plantean a corto plazo 

como santuarios para la protección 

de dicha ave y que han implicado un 

amplio trabajo de participación con los 

ejidos forestales de la zona, a fin de 

excluir la superficie de estos rodales del 

aprovechamiento forestal y dejar estos 

sitios como zonas de preservación para 

la misma. 

El Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca, cuyo buen estado de 

conservación se debe principalmente 

a su accidentada topografía, abarca 

una superficie de 436 mil 985.669336 

hectáreas. Se caracteriza por la presencia 

de bosques de pino-encino, encino y 

pastizal, y es reconocida por los servicios 

ambientales que presta a las y los 

pobladores locales, sobre todo por la 

captación de agua que alimenta los cauces 

del Río Tutuaca, el cual es hábitat de peces 

endémicos, como la trucha aparique y el 

bagre, así como de pequeños mamíferos, 

1. INTRODUCCIÓN
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como la nutria. Actualmente su potencial 

para el desarrollo de la actividad minera, 

enfocada principalmente a la extracción 

de oro, plata y cobre, la hace muy 

atractiva en términos económicos; no 

obstante, deberá ser considerada como 

una oportunidad para el desarrollo local, 

siempre y cuando se tomen en cuenta 

criterios de sustentabilidad en sus 

procesos productivos, a fin de evitar la 

pérdida de especies, como el oso negro, 

el venado cola blanca, el puma, el coyote, 

la zorra gris, el coatí y el mapache, entre 

los principales.

El presente Programa de Manejo 

constituye el instrumento de planeación 

y regulación basado en el conocimiento 

de la problemática del área, sus recursos 

naturales y el uso de los mismos 

dentro del Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca. Este documento 

plantea la organización, jerarquización y 

coordinación de acciones que permitirán 

alcanzar los objetivos de creación del Área 

Natural Protegida (Anp). Por esta razón, 

el programa es concebido como una 

herramienta dinámica y flexible, que se 

retroalimenta y adapta a las condiciones 

del Área de Protección de Flora y Fauna, 

en un proceso de corto, mediano y largo 

plazos, con base en la aplicación de las 

políticas de manejo y normatividad que 

para el área se establecen. 

Este documento presenta los 

antecedentes de conservación del 

Área de Protección de Flora y Fauna, 

definiendo además su situación actual 

y problemática, y haciendo énfasis 

en la relevancia ecológica, científica, 

educativa, recreativa, histórica y cultural; 

las atribuciones de las dependencias 

relacionadas y las implicaciones de su 

protección a distintos niveles, así como 

los objetivos de su creación. 

Lo anterior da pie a la sección 

Subprogramas y Componentes, que 

constituyen el apartado de planeación 

del presente Programa de Manejo, en 

los cuales se atiende la problemática 

del Anp, bajo las siguientes seis líneas 

estratégicas: Protección, Manejo, 

Restauración, Conocimiento, Cultura y 

Gestión, estableciéndose los objetivos 

y estrategias de manejo para cada 

uno. A su vez, los subprogramas tienen 

componentes que plantean objetivos 

específicos y actividades y acciones a 

desarrollar por parte de la Dirección 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca, a fin de cumplir los 

objetivos de cada componente en los 

plazos programados.

En el apartado referente a 

Ordenamiento Ecológico y Zonificación 

del Área de Protección de Flora y Fauna, 

el Programa de Manejo delimita las 

subzonas correspondientes en las cuales 

se establecen las actividades permitidas 

y no permitidas para cada una de 

ellas, en concordancia con el apartado 

denominado Reglas Administrativas, a 

las que se deberán sujetar las obras y 

actividades que se realicen en el Área 

de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, 

de conformidad con las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Asimismo, más adelante se ofrece 

una guía para la elaboración, la 

calendarización, el seguimiento y la 

evaluación del Programa Operativo Anual 

(POA) del Anp, que con fundamento en 

las actividades y acciones plasmadas en 

los Subprogramas y Componentes deberá 
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fungir como el instrumento de planeación 

a corto plazo, a través del cual se 

expresan los objetivos y metas a alcanzar 

en un año, y en el apartado Evaluación 

de la Efectividad se establece el proceso 

de evaluación del presente Programa de 

Manejo, a fin de que éste sea revisado en 

periodos de por lo menos cinco años.

Además, contiene varios anexos a 

los que el propio texto hace referencia, 

entre los que se encuentran los listados 

de flora y fauna existente dentro del Anp, 

así como la bibliografía consultada para la 

elaboración del presente documento.

Por lo anterior, se considera que la 

publicación y ejecución del Programa de 

Manejo del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca contribuirá a avanzar en la 

protección y conservación de ecosistemas 

y especies de gran valor biológico, 

económico, cultural y de identidad para 

las poblaciones locales y en especial para 

las y los chihuahuenses.

Antecedentes

Origen del Proyecto del Área 
Natural Protegida

El 6 de julio de 1937 se decretó Tutuaca 

como Reserva Forestal Nacional y Zona de 

Refugio de la Fauna Silvestre, abarcando 

los terrenos nacionales existentes en ese 

momento y las concesiones madereras 

otorgadas a diferentes empresas antes 

de 1937, como la Compañía Louisiana 

Timberline y la Compañía Chihuahua 

Lumber, entre otras, cuando detuvieron 

sus operaciones y el gobierno decretó la 

protección de esas grandes extensiones 

de bosques que se encontraban bajo 

manejo, pero que al final no fueron 

aprovechadas en su totalidad. Años más 

tarde, el reparto agrario distribuyó estas 

tierras a campesinos locales y otros más 

originarios de diferentes partes. Ya que 

las reservas no fueron aprovechadas 

durante mucho tiempo, en este territorio 

se estableció la propiedad ejidal y nuevos 

núcleos de población, con lo que comenzó 

nuevamente el aprovechamiento de los 

bosques con diferentes fines. 

Posteriormente, el Anp fue 

recategorizada como Área de Protección 

de Flora y Fauna mediante un Acuerdo 

Secretarial publicado en el DOF el 27 de 

diciembre de 2001, con el fin de otorgarle 

una categoría acorde con su vocación 

actual e importancia ecológica.

Contexto nacional

Las características geográficas de esta 

región han permitido que una gran 

diversidad biológica encuentre refugio en 

las condiciones que persisten y posibilitan 

la sobrevivencia de especies endémicas 

y emblemáticas, como la trucha dorada 

(Oncorhynchus chrysogaster), el bagre 

yaqui (Ictalurus pricei), la cotorra 

serrana occidental (Rhynchopsitta 

pachyrhyncha), el águila real (Aquila 

chrysaetos), el guajolote silvestre 

(Meleagris gallipavo), el oso negro 

(Ursus americanus), el puma (Puma 

concolor), el jaguar (Panthera onca), el 

pecarí de collar (Pecarí tajacu) y un gran 

número de especies de aves migratorias 

que provienen de todo el hemisferio 

norte buscando los mejores humedales 

disponibles en esta ruta migratoria. La 

abundancia de aves también depende de 

las condiciones de conservación de estos 

hábitats, principalmente acuáticos, a los 

que migran durante el invierno.
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Contexto regional

La cantidad y calidad del aporte de agua 

que se produce en esta fábrica de agua 

natural se relaciona directamente con el 

estado de conservación de su cobertura 

forestal, donde se condensa y precipita la 

humedad proveniente de diversas fuentes 

de aire húmedo, como son la cuenca de 

evaporación del Golfo de California y 

la costa del Océano Pacífico, las masas 

de aire polar provenientes del norte, la 

humedad de las depresiones atmosféricas 

del Golfo de México y los fenómenos 

climáticos globales, como las corrientes 

de chorro y de índole local —como las 

bajas presiones presentes en esta región 

serrana—, que proveen en conjunto entre 

800 y mil 200 milímetros de precipitación 

promedio anual. Es importante reconocer 

que las secciones media y norte de 

la Sierra Madre Occidental (SMO) 

se encuentran sobre la franja de los 

desiertos de América del Norte y que los 

desiertos chihuahuense y sonorense se 

encuentran separados precisamente por 

la sierra, lo que le confiere a la SMO una 

mayor relevancia en este sistema, pues 

es la principal fuente de abasto de agua 

y otros servicios ambientales generados 

por los bosques templados que la cubren, 

como el balance en términos de captura 

de carbono. Éste es un servicio ambiental 

de grandes proporciones que depende de 

la suma total de la superficie foliar de la 

biomasa forestal. 

Contexto local

La confluencia de la biodiversidad de 

la región neotropical se extiende por 

la planicie costera del noroeste del 

país y entra en la sierra a través del 

sistema de barrancas, conformado por 

las barrancas de la Sinforosa, Urique, El 

Cobre y Batopilas, entre otras, en la que 

se genera el ecotono entre los bosques 

secos tropicales de árboles caducifolios y 

los bosques templados de pino y encino 

o bosques de árboles esclerófilos de 

hoja perenne característicos del Área 

de Protección de Flora y Fauna Tutuaca. 

El sotobosque de la sierra se encuentra 

constituido, en su mayor proporción, 

por especies de filiación neotropical, 

mientras que el estrato arbóreo se 

compone de especies de filiación neártica. 

Aunado a esto, el matorral xerófilo 

de filiación neártica, que se extiende 

por el Altiplano Central de México, se 

une con la vegetación serrana por la 

vertiente oriental de la sierra formando 

un ecotono entre el bosque de encino 

característico del límite oriental del 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca y el matorral desértico. Tales 

características son únicas, ya que esta 

región es un refugio natural de especies 

de diferentes orígenes, a lo que obedece 

la rica composición de flora y fauna que 

ahí habita. 

El presente documento es el rector del 

manejo de toda actividad que se lleve a 

cabo dentro del Anp. Ha sido conformado 

mediante el acopio de información 

científica actualizada y la planeación de 

estrategias, pero sobre todo un profundo 

análisis de la zonificación y las reglas 

administrativas, en las que finalmente se 

establecen las restricciones y limitaciones 

del uso de los recursos.
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Objetivo general 

Conservar, proteger, recuperar y utilizar 

de forma sustentable los ecosistemas 

y la biodiversidad contenida dentro del 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, a través de un adecuado 

manejo y administración del Anp, con la 

participación de las instituciones de los 

tres niveles de gobierno y los sectores 

social y privado.

Objetivos específicos 

Reconocer la importancia de los 

valores naturales del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

respecto a los servicios ambientales 

que ahí se generan.

Conservar la diversidad genética y 

biológica existente en el Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca, 

especialmente de aquellas que se 

encuentran en algún estatus de 

riesgo, de acuerdo con lo previsto 

en la Norma Oficial Mexicana 

N o m - 0 5 9 - S e m a r n a t - 2 0 1 0 , 

Protección ambiental-Especies 

nativas de México de flora y fauna 

silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista de especies 

en riesgo, de manera que garanticen 

su permanencia en el ecosistema y 

logren una estabilidad poblacional.

Regular el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales 

de acuerdo con las características 

y el potencial de cada uno de 

los ecosistemas.

Promover acciones encaminadas 

a evitar el deterioro de hábitats 

y ecosistemas.

Concientizar a la población dentro y 

fuera del Anp para fortalecer el apego 

por su tierra, cultura y tradiciones 

en torno al uso adecuado de sus 

recursos naturales.

2. OBJETIVOS DEL  
ÁREA NATURAL PROTEGIDA



Establecer sistemas administrativos 

eficientes para lograr la conservación, 

protección y uso sostenible de los 

recursos naturales.
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Objetivo general

Constituir el instrumento rector de 

planeación y regulación que establece 

las actividades, las acciones y los 

lineamientos básicos para el manejo y la 

administración del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca.

Objetivos específicos

Protección. Favorecer la permanencia y 

conservación de la diversidad biológica 

del Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, a través del establecimiento y 

la promoción de un conjunto de políticas 

y medidas con el objeto de mejorar el 

ambiente y controlar el deterioro de 

los ecosistemas.

Manejo. Establecer políticas, 

estrategias y programas, con el fin 

de determinar actividades y acciones 

orientadas al cumplimiento de los 

objetivos de conservación, protección, 

restauración, capacitación, educación 

y aprovechamiento sustentable de los 

recursos naturales existentes en el Área 

de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, 

a través de proyectos alternativos 

y la promoción de actividades de 

desarrollo sustentable.

Restauración. Recuperar y restablecer 

las condiciones ecológicas permitiendo la 

continuidad de los procesos naturales en 

los ecosistemas del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca.

Conocimiento. Generar, rescatar y 

divulgar conocimientos, prácticas y 

tecnologías tradicionales o nuevos 

que permitan la preservación, la toma 

de decisiones y el aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad del Área 

de Protección de Flora y Fauna Tutuaca.

Cultura. Difundir acciones de 

conservación del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca que propicien la 

3. OBJETIVOS DEL  
PROGRAMA DE MANEJO
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participación activa de las comunidades 

que la habitan y que generen la valoración 

de los servicios ambientales, mediante 

la identidad, difusión y educación para 

la conservación de la biodiversidad que 

contiene el Anp.

Gestión. Establecer las formas en que 

se organizará la administración del 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, identificando las prioridades de 

capacitación de recursos humanos con los 

que cuenta, así como las necesidades de 

infraestructura y recursos, con el apoyo y 

consenso de los tres órdenes de gobierno, 

los habitantes, las comunidades aledañas 

y todas las personas, instituciones, grupos 

y organizaciones sociales interesados en 

su conservación.
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Localización y límites

El Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca se localiza en el norte de la 

República Mexicana, en la parte central 

extremo oeste del límite del estado 

de Chihuahua, en los municipios de 

Temósachic, Guerrero, Matachi, Madera, 

Moris y Ocampo, comprendida entre los 

paralelos 28° 19’ y 28° 48’ latitud Norte 

y los meridianos 107° 45’ y 108° 35’ 

longitud Oeste.

La superficie del Anp es de 436 mil 

985.669336 hectáreas, con rangos 

altitudinales que van desde los 400 

hasta los 2 mil 760 metros sobre el nivel 

del mar.

Se puede llegar al Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca por dos accesos 

principales, uno al norte desde la ciudad 

de Madera y el otro por el lado este del 

polígono, siendo éste el más comúnmente 

utilizado, debido a que se encuentra 

regularmente en mejores condiciones. 

Partiendo desde la ciudad de Chihuahua, 

por la carretera federal número 16 

Chihuahua-Hermosillo, a la altura del 

kilómetro 222 se continúa por caminos 

de terracería, tomando una desviación al 

norte de ocho kilómetros, que conduce 

hacia el poblado Las Varas, para después 

avanzar 10 kilómetros hasta llegar a 

El Vallecillo; de aquí se toma el camino 

de 16 kilómetros que conduce hasta 

Tutuaca, comunidad clave del área y de 

donde toma su nombre.

Características  
físico-geográficas

Geología

La geología de esta Anp corresponde al 

periodo Cuaternario, con la presencia de 

rocas ígneas, extrusivas y sedimentarias; 

parte de ella se encuentra en una región 

sumamente abrupta de la Sierra Madre 

Occidental, constituida esencialmente 

por rocas volcánicas riolíticas terciarias, 

que conforman quizá una de las más 

4. DESCRIPCIÓN DEL  
ÁREA NATURAL PROTEGIDA
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grandes extensiones de este tipo de 

roca en el mundo. Esta zona es, ante 

todo, de naturaleza ignimbrítica y lavas 

de composición riolítica, aunque en las 

partes más profundas de las barrancas 

la composición es andesítica y afloran 

otro tipo de rocas, como las ígneas 

intrusivas y las sedimentarias (INEGI, 

cartografía, 1990).

Las unidades de rocas volcánicas 

descansan prácticamente horizontales. 

La acción de los fenómenos erosivos han 

creado una serie de profundas barrancas 

que disectan una extensa región, por 

cuyas características fisiográficas ha 

sido denominada por Raisz (1959) 

“Provincia Fisiográfica de la Sierra 

Madre Occidental”.

Regionalmente, en la Sierra Madre 

Occidental están expuestos dos grandes 

conjuntos de rocas volcánicas, que han 

sido definidas y divididas en dos: el 

grupo volcánico inferior, compuesto por 

rocas ígneas intrusivas y extrusivas de 

naturaleza andesítica principalmente, y el 

grupo volcánico superior, constituido en 

su mayor parte por rocas volcánicas de 

composición riolítica. 

La actividad volcánica del área y, por 

lo tanto, de la Sierra Madre Occidental 

se relaciona probablemente con el 

movimiento convergente y de subducción 

de la Placa Farallón, ocurrido hace 23 

a 34 millones de años, que presenta los 

siguientes tipos de rocas:

Rocas ígneas extrusivas

Riolita toba ácida 
Esta unidad consta primordialmente de 

ignimbritas, tobas riolíticas y brechas 

volcánicas. Los domos riolíticos son muy 

escasos y se encuentran vitrificados; 

los componentes mineralógicos de esta 

unidad incluyen feldespato potásico, 

cuarzo, vidrio, hornblenda, biotita y 

plagioclasa; la matriz de las tobas 

es vítrea, con fragmentos de vidrio 

aplanado; la unidad es de color terroso 

y blanco, con alteración hidrotermal 

y pseudoestratificación. En la unidad 

hay intrusiones de diques básicos y 

subyace en discordancia a las rocas de 

la formación Baucarit, pero sobreyace 

de igual modo a granitos y andesitas 

cretácicas, así como a rocas del grupo 

Barranca. Esto se correlaciona con el 

evento que formó el complejo volcánico 

superior. Su morfología se expresa a 

manera de montañas altas.

Rocas sedimentarias y 
vulcanosedimentarias

Conglomerado
Unidad representativa de conglomerado, 

arenisca conglomerática y arenisca 

depositada en un ambiente continental, 

principalmente como relleno de fosas. La 

textura varía de sefítica a samítica, con 

clastos subangulosos a subredondeados, 

regular y mal clasificados de rocas ácidas 

e intermedias, tanto intrusivas como 

extrusivas y de basalto. La arenisca y 

la matriz arenosa del conglomerado 

contienen cuarzo, feldespatos líticos 

y micas. Los colores de la unidad son 

pardos o rojizos y negros, varía de 

consolidada a semiconsolidada y aparece 

en forma masiva o en estratos de 50 

centímetros a 5 metros; generalmente 

se halla interestratificada con basaltos y 

en ocasiones con tobas ácidas y vítreas. 

Cubre de manera discordante las rocas de 

grupo Barrancas y en general las unidades 
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más antiguas; es correlacionable con 

la molaza continental de la formación 

Baucarit. Morfológicamente forma 

peñascos, mesas y lomeríos bajos.

Basalto
Se trata de basalto de olivino, vesicular, 

de estructura compacta y texturas 

porfídica y afanítica, con minerales de 

labradorita, olivino, augita, vidrio, calcita 

secundaria, hematina y magnetita. 

La unidad es de color gris y negro, y 

produce suelo arcilloso color rojizo que 

en ocasiones presenta intemperismo 

esferoidal; localmente presenta variación 

en su composición hacia andesita 

basáltica. Es común encontrarlo asociado 

de modo alternante con conglomerados; 

es correlacionable con la formación 

Baucarit. Sobreyace siempre de manera 

discordante a las rocas mesozóicas 

y localmente se intercala con tobas 

ácidas. Morfológicamente se presenta 

como pequeñas mesetas bajas y 

como casquetes en las partes altas de 

las sierras.

Volcanoclástico
Con esta clave se designa una secuencia 

de productos exclusivamente volcánicos 

retrabajados, que suceden de modo 

alterno con el depósito del evento 

ignimbrítico de la Sierra Madre Occidental. 

Esta unidad consta de material arenoso, 

en ocasiones conglomeráticos, con 

fragmentos de roca, cuarzo, feldespato, 

plagioclasa, vidrio, clorita, epidota y 

magnetita, que van de angulosos a 

subredondeados, en ocasiones con 

cementante silíceo, intemperismo 

profundo y estratificación cruzada. La 

unidad incluye localmente secuencias 

lacustres con tephra (fragmentos de 

ceniza volcánica), limonitas y niveles 

de pedernal. La acumulación de esta 

unidad estuvo ligada a periodos de 

quietud volcánica; es común encontrarla 

en diversos niveles estratigráficos, 

principalmente en los niveles que 

representan el final del evento volcánico 

oligomiocénico. Morfológicamente forma 

cerros redondeados y relieve bajo en un 

contexto montañoso.

Geomorfología y suelos

El Área de Protección de Flora y Fauna 

presenta en su mayor parte topografía 

accidentada, con una altitud que va de 2 

mil a 2 mil 740 metros sobre el nivel del 

mar, con elevaciones principales como 

el cerro del Chachamuri, los cerros del 

Puerto, la Capellina y Memelito (2 mil 

720 metros sobre el nivel del mar). La 

depresión mayor más cercana es la del 

Río Babanori, al suroeste del Anp, con 400 

metros sobre el nivel del mar.

El Área Natural Protegida limita al 

este con un sistema orográfico que se 

inicia en Las Manzanas y termina en la 

sierra de La Culebra, y al oeste limita 

con la cordillera de Cologachi. Estas 

sierras de laderas escarpadas, entre las 

cuales se localizan valles intermontanos, 

están constituidas principalmente por 

rocas volcánicas ácidas, pero existen 

también grandes franjas basálticas con 

orientación norte-sur.

Edafología (suelos)

El Anp se caracteriza por la presencia 

de suelos delgados (< 50 centímetros 

de profundidad) y suelos con fase lítica 

(< 10 centímetros de profundidad), 

formados in situ en la mayoría de los 

casos por alteración de materiales 
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litológicos. Estos suelos tienen texturas 

que van de media a gruesa.

Los suelos identificados corresponden 

a feozems háplicos en 32.11 por ciento 

del Anp. Según la Clasificación FAO-

UNESCO (1989), son suelos con un 

horizonte A, mólico, no muy duro cuando 

se seca, con relativamente alto nivel de 

contenido de carbono orgánico; tienen 

una proporción muy baja de bases, 

por lo que carecen de horizonte cálcico 

(acumulación de carbonato de calcio) 

y de horizonte gípsico (acumulación de 

yeso); poseen un grado de saturación 

de 50 por ciento como mínimo en los 

125 centímetros superiores del perfil; 

asimismo, carecen de propiedades 

salinas y oleicas (alta saturación con 

agua) al menos en los 100 centímetros 

superficiales. Los feozems háplicos son 

suelos de material no consolidado y 

superficial, ricos en materia orgánica 

oscura y con alta fertilidad.

Otro tipo de suelos presentes en el 

área son los regosoles, que representan 

11.34 por ciento del Anp, los cuales 

son suelos de material no consolidado 

exclusivo de depósitos aluviales recientes 

con poca salinidad y sin acumulaciones 

laminares de arcilla. También está 

presente el regosol éutrico, el cual 

procede de materiales no consolidados, 

con una susceptibilidad a la erosión 

de moderada a alta; posee un único 

horizonte A claro, con muy poco carbono 

orgánico; es demasiado delgado, duro 

y macizo cuando se seca y no tiene 

propiedades salinas. El subtipo éutrico 

tiene un grado de saturación de 50 por 

ciento o más entre los 20-50 centímetros 

superficiales, sin presencia significativa de 

carbonato de calcio.

Los xerosoles háplicos se encuentran 

presentes en 1.37 por ciento de la 

superficie del área y son suelos que 

se caracterizan por tener una capa 

superficial de tono claro y muy pobre 

en humus, debajo de la cual puede 

haber un subsuelo rico en arcillas. 

Algunas veces presentan manchas, 

polvo o aglomeraciones de cal a cierta 

profundidad, así como cristales de yeso 

o caliche. Ocasionalmente son salinos. 

Los xerosoles tienen baja susceptibilidad 

a la erosión, excepto cuando están en 

pendientes o sobre caliche. 

Los litosoles son suelos que están 

presentes en 9.58 por ciento del Anp, 

limitados en profundidad por afloramientos 

continuos de roca en los primeros 10 

centímetros. Se localizan principalmente 

en las superficies montañosas.

El luvisol es un suelo presente en 

45.60 por ciento del Anp; presenta un 

horizonte árgico de color pardo a rojo, 

subsuperficial, con un alto contenido 

de arcilla, una textura franco-arenosa 

o muy fina y un grado de saturación de 

50 por ciento; carece de propiedades 

gléicas (alta saturación con agua) en 

los 100 centímetros superficiales, tiene 

acumulación de arcillas, es propio de las 

zonas templadas lluviosas, es de color 

rojo o claro moderadamente ácido y es un 

suelo susceptible a erosionarse.

En general, los suelos del Anp se 

pueden considerar como suelos ricos en 

materia orgánica, nitrógeno y potasio, 

con excepción de los suelos agrícolas. 

Tanto las zonas agrícolas como las 

que sostienen los dos estratos de pino 

se establecen en áreas de suelo con 
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textura franca o franco-arenosa. Este 

tipo de suelos poseen las cualidades 

apetecibles tanto de la arena como de 

la arcilla, sin las indeseables, como la 

extremadamente baja capacidad de 

retención de agua de las arenas y sin la 

compactación y lento movimiento del 

aire y del agua de la arcilla.

La ausencia de los carbonatos en los 

diferentes horizontes del suelo se explica 

por el efecto de la alta precipitación 

y humedad relativa de la zona, que 

provocan su lixiviación.

Climas

Los principales climas presentes dentro 

del Anp son los siguientes. 

Clima semicálido subhúmedo, con 

temperatura media anual mayor a 18°C, 

temperatura del mes más frío menor a 

18°C, temperatura del mes más caliente 

mayor a 22°C, precipitación del mes 

más seco menor a 40 milímetros, lluvias 

de verano con índice de precipitación 

total menor a 43.2 y porcentaje de 

lluvia invernal de 5 a 10.2 por ciento del 

total anual. 

Clima semiárido semicálido, con 

temperatura media anual mayor a 18°C, 

temperatura del mes más frío menor a 

18°C, temperatura del mes más caliente 

mayor a 22°C, precipitación del mes más 

seco menor a 40 milímetros y lluvias 

repartidas todo el año, con un porcentaje 

de lluvia invernal mayor a 18 por ciento 

del total anual.

Clima semiárido templado, con 

temperatura media anual entre 12 y 

18°C, y temperatura del mes más frío 

entre -3 y 18°C. 

Hidrología

El Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca se encuentra dentro de la Región 

Hidrológica 9 Sonora Sur, que se ubica 

en la porción oeste-sureste del estado 

de Chihuahua. Tiene una superficie de 

137 mil 504 kilómetros cuadrados en 

territorio mexicano en los estados de 

Sonora y Chihuahua, de los cuales 20 mil 

141 kilómetros se encuentran dentro 

de Chihuahua.

Esta región hidrológica está 

conformada por cinco cuencas: Río Mayo, 

Río Yaqui, Río Mátape, Río Sonora y Río 

Bacoachi, de las cuales solo el Yaqui y el 

Mayo se encuentran dentro del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca. Los 

ríos o subcuencas presentes en el Anp 

incluyen el Tutuaca, el Yaqui, el Manapuchi 

y el Río Piedras Azules, entre otros.

Perturbaciones

Dentro del Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca se presentan incendios 

forestales, principalmente en los bosques 

de pino. En 2010 la superficie siniestrada 

fue de aproximadamente 200 hectáreas; 

sin embargo, se debe tomar en cuenta 

que en ese año la cantidad de incendios 

forestales y la superficie siniestrada 

fue significativamente menor que en 

años anteriores.
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Con frecuencia los bosques de pino 

presentan plagas por descortezadores 

después de presentarse incendios 

forestales, aunque no se cuenta con 

estadísticas de esta situación.

Características 
biológicas

Vegetación

El tipo de vegetación que caracteriza 

al Área de Protección de Flora y Fauna 

corresponde principalmente a bosques 

de pinos y encinos, de acuerdo con la 

clasificación general de Rzedowski. Los 

bosques de coníferas están confinados 

a las partes más altas y húmedas de 

las montañas.

La estructura de la vegetación en 

estas comunidades es muy variable y 

está determinada directamente por 

los elementos que las componen; se 

pueden distinguir dos o más estratos, 

el arbóreo y el herbáceo o arbóreo, 

arbustivo y herbáceo.

Los estratos más altos de estos 

bosques se encuentran formados 

principalmente por especies de los 

géneros Pinus, Pseudotsuga, Picea 

y Abies. En un estrato inferior se 

pueden apreciar especies de Quercus, 

Cupressus, Juniperus, Alnus, Populus y 

Arbutus. Los componentes del estrato 

herbáceo son generalmente especies 

de los géneros Gnaphalium, Geranium, 

Arenaria, Bidens, Cirsium, Delphinium, 

Castilleja, Lamorouxia, Valeriana, 

Alchemilla, Heuchera, Stipa, Festuca, 

Muhlenbergia, Helianthemum, Monnina, 

Ceañothus y Fuchsia.

El estrato rasante de estos bosques lo 

conforman los musgos, hongos y líquenes. 

Su abundancia varía de un lugar a otro y 

está determinada en gran medida por la 

humedad de los sitios y por la época de 

lluvias. Los hongos que aparecen durante 

esta época pertenecen a los géneros 

Amanita, Auriscalpium, Baeospora, 

Boletus, Cantharellus, Clitocybe, Collybia, 

Gomphides, Helvella, Hygrophoropsis, 

Hygrophorus Inocybe, Laccaria, Lactarius, 

Leucopaxillus, Lycoperdon, Naematoloma, 

Pholiota, Piptoporus, Rhodophyllus, 

Russula, Sarcodon y Tricholoma. Los 

líquenes más comunes pertenecen a 

los géneros Cladonia, Cora, Parmelia 

y Ramalia. Las especies de musgos 

son principalmente de los géneros 

Brachytecium, Dicranum, Entodon, 

Leptodontium, Leucodon, Orthotrichum, 

Rozea, Symlepharis y Thuidium.

La cobertura vegetal puede ser 

muy variable, desde comunidades muy 

cerradas y sombrías hasta sitios con una 

cobertura vegetal muy abierta, como 

los bosques en los que solo existe el 

estrato arbóreo y el estrato herbáceo, 

principalmente de gramíneas, se 

representa básicamente como una zona 

de transición.

Bosque de pino

Está constituido por vegetación arbórea 

de origen septentrional (holártico), que 

corresponde a las regiones templadas 

y semifrías con diferentes grados de 

humedad, por lo común con mínima 

variación de especies y algunas veces 

con presencia de bejucos. Se desarrolla 

generalmente en las zonas montañosas 

del país; sus características florísticas, 
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ecológicas y fisonómicas han dado lugar 

a la clasificación de un gran número 

de tipos vegetativos. Los principales 

géneros dominantes en estos tipos de 

bosques incluyen Pinus (pinos), Abies 

(oyamel, abeto), Cupressus (cedro), 

Pseudotsuga (ayarín, pinabete), Picea 

(pinabete) y Juniperus (táscate, cedro, 

enebro, ciprés).

Esta asociación vegetal se reconoce 

por la presencia dominante de masas 

puras de pino, considerando técnicamente 

como puro aquel que presenta más de 80 

por ciento de dominancia. La exposición 

suele ser zenital, predominando en lugares 

altos, planos y con poca pendiente. 

Las especies del estrato arbóreo que 

la conforman son Pinus arizonica, 

Pinus durangensis, Pinus engelmannii, 

Pinus leiophylla, Pinus ayacahuite y 

Pinus chihuahuana; como elementos 

complementarios del estrato arbóreo se 

encuentran: Picea chihuahuana, Quercus 

sideroxyla, Quercus rugosa, Juniperus 

monosperma, Pinus arizonica, Pinus 

chihuahuana, Pinus engelmannii, Pinus 

durangensis y Pinus leiophylla, las cuales 

se distribuyen ampliamente en toda el 

Anp; el resto de las especies tienen una 

distribución geográfica más restringida. 

El Pinus cembroides generalmente está 

asociado a Pinus chihuahuana, Pinus 

engelmannii y Pinus lumholtzii, los 

cuales comparten hábitat con Pinus 

leiophylla, Pinus chihuahuana y Pinus 

durangensis y dan forman a bosques 

puros muy extensos. 

Además de estas especies dominantes, 

existen otras coníferas, como son 

Abies durangensis, Picea chihuahuana 

y Pseudotsuga menziesii, que forman 

manchones aislados, restringidos a las 

laderas más húmedas y sombreadas, y 

prácticamente solo en las laderas con 

exposición norte, donde se encuentra 

el mayor potencial de humedad y bajas 

temperaturas. Ellas constituyen bosques 

mixtos junto con un estrato inferior de 

especies de Quercus, Agnus y Arbutus. Este 

estrato suele tener coberturas extensas 

de musgos, hasta del 90 por ciento, y una 

gran riqueza en hongos. También están 

presentes las especies Cupressus lusitanica 

y Juniperus deppeana var. Robusta, con 

poblaciones muy pequeñas, por lo que se 

consideran comunidades relictuales (restos 

de una cadena rota) de épocas en que 

ocupaban mayores extensiones.

En el estrato arbustivo se pueden 

encontrar Arbutus arizonica, 

Arctostaphylos pungens, Arctostaphylos 

glandulosa y Arctostaphylos pungens, 

sobre todo en áreas perturbadas o en 

donde existe bastante apertura de copa. 

El estrato herbáceo más común dentro 

de la asociación bosque de pino incluye 

Gnaphlium arizonicum, Chenopodium 

graveolens, Senecio candidissimus, 

Pteridium aquilinum, Stevia serrata, 

Lupinus marshallianus, Muhlenbergia 

montana y Muhlenbergia minutissima.

Bosque de pino-encino

Esta asociación vegetal es la más común 

en el área; presenta densidad mediana a 

aclaradas en partes altas con pendiente 

regular, sobre todo con exposiciones 

hacia el este. Se caracteriza por estar 

mezclada con coníferas de hoja aciculada 

y latifoliadas de hoja laminar, con las 

cuales forma una de las asociaciones más 

conocidas; las especies más comunes en 

el estrato arbóreo son: Pinus arizonica, 

Pinus durangensis, Pinus engelmannii, 
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Pinus lumholtzii, Pseudotsuga menziesii y 

Pinus chihuahuana.

Los encinos más característicos 

que se mezclan con estos pinos son: 

Quercus sideroxyla, Quercus rugosa, 

Quercus durifolia y Quercus arizonica; 

es muy común la abundancia de 

Juniperus monosperma, sin faltar la 

presencia distintiva de Arbutus arizonica, 

Arctostaphylos arizonica, Arctostaphylos 

glandulosa y Arctostaphylos pungens.

El estrato herbáceo es común en este 

tipo de vegetación. Las especies que 

tienen mayor presencia son: Stevia serrata, 

Pteridium aquilinum, Caccalia decomposita, 

Chenopodium graveolens, Penstemon 

campanulatum, Monarda austromontana, 

Fragaria mexicana, Tagetes lucida, 

Panicum bulbosum, Muhlenbergia 

montana y Bormus anomalus.

Bosque de encino-pino

Esta asociación vegetal se encuentra en 

partes altas relativamente planas, en 

laderas con pendientes regulares y con 

exposiciones hacia el este y al sureste; se 

presentan en rangos de altura de 5 a 15 

metros, con una cobertura de mediana a 

cerrada. La especie predominante es el 

encino, que no sobrepasa los 10 metros 

de altura. El suelo es profundo, dadas las 

características fisiográficas y vegetales, 

con algunas rocas al descubierto.

El estrato arbóreo se encuentra 

dominado por encinos; los más comunes 

son: Quercus sideroxyla, Quercus 

arizonica y Quercus durifolia; los 

pinos codominantes en esta área son: 

Pinus engelmannii, Pinus leiophyla, 

Pinus chihuahuana, Pinus lumholtzii y 

Pinus arizónica. 

El Arbutus arizonica es una especie 

que conforma el paisaje característico 

de esta asociación; el Juniperus 

monosperma también suele formar parte 

del estrato. En la asociación encino-

pino las hierbas y pastos encontrados 

son: Penstemon campanullatum, 

Lupinus marshallianus, Pteridium 

aquilinum, Sensecio candidissimus, 

Taraxacum officinale, Piptochaetium 

afimbriatum, Muhlenbergia montana, 

Bouteloua gracilis, Panicum bulbosum y 

Bromus anomalus.

Bosque de encino

Consiste en una vegetación arbórea, 

subarbórea e incluso arbustiva de 

origen septentrional (holártico). Se 

presenta desde regiones templadas 

hasta semiáridas con diferentes grados 

de humedad, por lo común con mínima 

variación de especies. Este tipo de 

vegetación se considera que está 

presente como consecuencia del clima y 

del suelo de una región, en la que no han 

influido notoriamente otros factores para 

su establecimiento. El género dominante 

en estos tipos de bosques es el Quercus 

(encinos, robles).

Esta asociación vegetal se presenta 

en manchones aislados formando 

unidades definidas, con predominio de 

especies latifoliadas con alturas entre 5 

y 11 metros; se localizan en laderas con 

suelo pobre y poco profundo, sobre todo 

en clima semiseco; por su carácter de 

establecimiento en sitios de baja calidad, 

aparece en exposiciones muy variadas. 
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Las especies del estrato arbóreo incluyen 

Quercus sideroxyla, Quercus durifolia y 

Quercus arizonica.

El estrato arbóreo se complementa 

con Juniperus monosperma, Arbutus 

arizonica, Pinus chihuahuana y Pinus 

leiophylla. Entre los arbustos se incluyen 

Ceanothus fendleri, Arctostaphylus 

arizonica, Juniperus monosperma y 

Clethra mexicana. El estrato herbáceo 

contiene principalmente gramíneas: 

Muhlembergia montana, Muhlembergia 

emersleyi, Bouteloua hirsuta y 

Aristida ternipes.

Bosque de ayarín

Este bosque se desarrolla en condiciones 

similares al de oyamel, aunque suele 

estar formado por Pseudotsuga spp. o 

Picea spp.; ambos son conocidos como 

ayaríno pinabete. A veces se encuentra 

mezclado con cedro blanco (Cupressus 

sp.) y álamo (Populus sp.). Estas especies 

han sido muy explotadas por la calidad 

de su madera, por lo que su distribución 

está muy restringida; se encuentran en 

algunos manchones en la Sierra Madre 

Oriental en su porción de los estados 

de Nuevo León y Coahuila, así como en 

algunos enclaves del Eje Neovolcánico y la 

Sierra Madre Occidental.

Selva baja caducifolia

Se desarrolla en condiciones climáticas 

en las que predominan los tipos cálidos 

subhúmedos, semisecos o subsecos. 

Se presenta a corta altura de sus 

componentes arbóreos (normalmente 

de 4 a 10 metros, muy rara vez de 

hasta 15 metros o un poco más). El 

estrato herbáceo es bastante reducido 

y solo se puede apreciar después de 

que empieza la época de lluvias, que es 

cuando retoñan o germinan las especies 

herbáceas. Las formas de vida suculentas 

son frecuentes, especialmente en los 

géneros Agave, Opuntia, Stenocereus 

y Cephalocereus.

Pastizal

Este tipo de vegetación se caracteriza 

por la dominancia de gramíneas (pastos 

o zacates) o graminoides; en condiciones 

naturales se desarrolla bajo la interacción 

del clima, el suelo y la biota. El conjunto 

de ecosistema incluye biocenosis diversas 

y está delimitado por su composición 

florística, sus condiciones ecológicas, 

su papel en la sucesión, su dependencia 

de las actividades humanas e incluso 

su fisonomía. Mientras la presencia de 

algunas está determinada por el clima, 

muchas otras son favorecidas, al menos 

en parte, por las condiciones del suelo 

o bien por el disturbio ocasionado por 

el hombre y sus animales domésticos. 

Aunque existen pastizales de algún tipo 

casi en todas partes del país, son mucho 

más extensos en las regiones semiáridas 

y de clima más bien fresco.

Cabe observar que, en general, son 

comunes en zonas planas o de topografía 

ligeramente ondulada y con menor 

frecuencia se presentan sobre declives 

pronunciados. Parecen preferir los suelos 

derivados de roca volcánica. De lo anterior 

resulta que este tipo de vegetación está 

mucho mejor representada en la mitad 

septentrional del país que en la meridional 

y abunda más en el lado occidental que 

en el oriental.
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Fauna

El Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca se ubica biogeográficamente en 

la región neártica, dentro de la subregión 

de las montañas rocosas. Dentro de la 

misma se encuentra la provincia biótica 

de la Sierra Madre Occidental y mantiene 

un fuerte intercambio faunístico con 

las provincias bióticas que la rodean: al 

oeste, con la sonorense y la sinaloense, 

con las que forma profundos desniveles e 

interdigitaciones y desde cuyas planicies 

se realiza la expansión faunística, y al este 

con la Provincia Biótica de Chihuahua-

Zacatecas con la que se mantiene en un 

nivel altitudinal más continuo que con 

las anteriores.

De acuerdo con el sistema de Regiones 

Naturales de México propuestas por 

West (1964), el Anp pertenece a la 

porción occidental de la Región de 

Transición Extratropical Alta, que se 

caracteriza por ser una prolongación 

de la Región Natural Tropical Alta, en 

donde tanto la flora como la fauna 

son muy similares. Sin embargo, esta 

porción aún conserva especies que se 

han refugiado en sitios casi inaccesibles 

para el hombre, como es el caso del oso 

negro (Ursus americanus), situación que 

tiende a cambiar conforme se expanden 

las vías de comunicación en la zona y se 

intensifican las actividades forestales y 

mineras en la misma.

Esta Anp resulta relevante debido a 

que la extensión que tiene representa una 

zona de alta diversidad ecológica, no solo 

por la riqueza de las especies nativas, 

sino también por la riqueza de especies 

migratorias que alberga.

Se ha registrado también un 

amplio número de especies de aves, 

algunas endémicas y otras bajo alguna 

categoría de riesgo, enlistadas en la 

Norma Oficial Mexicana Nom-059-

Semarnat-2010, Protección ambiental-

Especies nativas de México de flora y 

fauna silvestres-Categorías de riesgo 

y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista de especies en 

riesgo, como la guacamaya verde (Ara 

militaris), la cotorra serrana occidental 

(Rhynchopsitta pachyrhyncha), la coa o 

pájaro bandera (Trogon mexicanus), el 

búho moteado (Strix occidentalis) y el 

águila real (Aquila chrysaetos).

La especie Rhynchopsitta 

pachyrhyncha tiene una población 

dispersa; anida en árboles de gran altura 

y en los lugares de menor accesibilidad 

en la sierra, en zonas de bosque maduro 

de pino, en abundantes árboles de 

Pseudotsuga menziessii y Populus 

tremuloides, y en cañadas húmedas con 

rodales de Abies y Pinus ayacahuite, a 

una elevación comprendida entre 2 mil 

500 y 2 mil 800 metros sobre el nivel 

del mar. La cotorra serrana occidental 

se encuentra bajo una enorme presión 

por la explotación forestal, que ha 

originado grandes superficies de bosque 

talados, reduciendo con ello sus sitios de 

anidación, que son las cavidades de los 

árboles muertos y vivos. Es una especie 

indicadora de la salud de los bosques 

maduros de lento crecimiento, dado que 

existe una clara relación entre la salud 

de los bosques y las densidades de las 

poblaciones de la especie. Su temporada 

reproductiva, que va desde mediados 

de verano hasta principios de otoño, se 

correlaciona con la disponibilidad máxima 
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de piñas de Pinus ayacahuite y bellotas 

de encinos, sus principales alimentos.

Contextos arqueológico,  
histórico y cultural

Cuando la colonización occidental 

avanzó sobre lo que hoy en día es 

territorio chihuahuense, además de 

extensas planicies y abruptas montañas, 

los colonizadores se enfrentaron 

con rarámuris, guarojíos, pimas y 

tepehuanes sedentarios, y apaches 

trashumantes, quienes empujados a su 

vez por la colonización estadounidense 

y los comanches desplazados por ésta, 

emigraron hacia Nuevo México, Arizona, 

Sonora y Chihuahua. Hombres de paz 

los primeros y señores de la guerra 

los últimos, fueron considerados sin 

distinción obstáculos para el progreso. 

Las estrategias empleadas por los Borbón 

y más tarde por la nueva República 

no mostraron grandes diferencias: 

todas tendieron al sometimiento por la 

persuasión, en el caso de los llamados 

“indios dóciles”, y por la fuerza, en el caso 

de los apaches lipanes y mezcaleros. 

Los pimas bajos se dividían en tres 

subgrupos principales: los ures, los 

nebomes y los yécoras. Los dos primeros 

han desaparecido como entidades 

étnicas. Los pimas yécoras aún conservan 

rasgos culturales propios y se concentran 

en la región de Maycoba, Sonora, así 

como en Yepáchi, Mesa Blanca, Pinos 

Verdes, los alrededores de Canoachi y el 

Mineral de Dolores, municipio de Madera, 

en Chihuahua (porción suroeste del Anp). 

Hacia 1536 algunos centenares 

de pimas bajos siguieron a Cabeza de 

Vaca en su ruta hacia el Río Sinaloa y se 

establecieron en la comunidad de Bamoa. 

Este tipo de éxodo solo ocurría cuando 

las condiciones de vida en algún lugar se 

tornaban insoportables o para alejarse de 

la invasión de los ópatas y los eudeves. 

Estos pimas migrantes aceptaron pronto 

las enseñanzas de los jesuitas, que 

arribaron a Bamoa en 1519. Entre 1622 

y 1634 los jesuitas establecieron iglesias 

en Onavas, Movas, Nuri y Tónichi.

Hubo una lucha constante para 

someter a los pueblos indios. Las tribus 

de la región se unieron para hacer frente 

a los españoles; sin embargo, a pesar de 

su esfuerzo, a finales del siglo xvii parecía 

que los conquistadores habían logrado, 

con suma crueldad, la paz que tanto 

anhelaban. Sorpresivamente llegó de 

norte a sur una invasión a estas tierras: la 

de los apaches.

Una vez que consiguieron criar y 

dominar los caballos traídos por los 

propios españoles, el pueblo apache se 

distinguió por sus excelentes jinetes, de tal 

forma que verlos galopando y lanzando su 

grito de guerra significó para los blancos un 

peligro inminente e incluso la muerte. Las 

que asolaron Chihuahua fueron las tribus 

caricahuas; había otras ocho que, aunque 

hablaban el mismo idioma, no formaban 

una sola nación apache. Sus orígenes se 

remontan a los atapascanos y los navajos. 

A raíz de un decreto que puso precio a 

las cabezas de los apaches, Chihuahua 

se convirtió en “la capital de los cueros 

cabelludos”. Estadounidenses, mexicanos 

e incluso indios de las planicies de Estados 

Unidos de América hicieron de la matanza 

un negocio, denominado “minas de cuero 

cabelludo”. De todas formas fueron el 

terror de la región durante al menos 

200 años.
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Durante el siglo xvii se suscitaron 

varios enfrentamientos entre pimas 

y españoles, que frenaron la acción 

evangelizadora de los jesuitas, quienes 

habían establecido misiones en Yécora y 

Maycoba en 1670. Varias facciones de 

pimas y tarahumaras se sublevaron por 

los abusos de los misioneros. En 1698 

la coalición pima-tarahumara arrasó 

Maycoba y Onapa. En 1740 se dio una 

rebelión de pimas bajos, yaquis, mayos 

y pimas altos. Durante estos sucesos 

varias poblaciones pimas, como Yécora, 

se mantuvieron pacíficas.

En el siglo xix el área pima fue casi 

abandonada; las incursiones de las 

bandas apaches ponían en peligro a los 

misioneros, mineros, gambusinos, yoris 

y los propios pimas. Durante la década 

de los ochenta del siglo xix las últimas 

bandas apaches fueron confinadas en 

las reservaciones de Arizona y Nuevo 

México. A partir de entonces, la presencia 

de yoris aumentó, sobre todo en Yécora, 

Moris y Yepachi; en cambio, la población 

pima decreció. Los franciscanos volvieron 

a la zona para restablecerse en las 

misiones abandonadas en la época del 

“terror apache”.

Durante la Revolución, además de 

confiscar comida y animales, las tropas 

villistas enlistaron a algunos pimas en 

sus filas; otros prefirieron mantenerse al 

margen de la guerra y se adentraron en la 

sierra. Actualmente los pimas de Maycoba 

consideran que por su participación en 

las guerras contra los apaches y en la 

Revolución tienen más derechos sobre 

el territorio que los yoris. Cuando éstos 

empezaron a penetrar en la región 

tenían con ellos una relación de mutua 

convivencia, los pimas vendían a los yoris 

su fuerza de trabajo y algunos productos 

artesanales, pero al incrementarse la 

población yori aumentó su demanda de 

tierra y recursos. El despojo sufrido por 

los indígenas pimas creó una situación 

de franca hostilidad. Maycoba (Sonora), 

a 62 kilómetros de Yepachi, se considera 

el centro ceremonial más importante de 

los grupos pimas, pues ahí se encuentra 

la iglesia fundada por los jesuitas en el 

siglo xviii, que albergaba al santo patrón 

de toda la tribu, San Francisco. Por 

Maycoba pasa la carretera interestatal. 

Los terrenos son ejidales y benefician a 

unas 130 personas. La mayoría indígena 

habita en las rancherías de El Quipur, 

El Trigo, El Encinal, La Dura, La Minita y 

Arroyo Hondo.

Durante la época colonial se 

explotaron varios yacimientos mineros 

en esta zona, pero para el siglo xviii y la 

primera mitad del xix ya habían entrado 

en crisis económica. En la segunda mitad 

del siglo xix resurgió la explotación del 

oro en la zona. Los pimas trabajaban en 

la minería, que a la vez fue una fuente 

de aculturación; hasta el momento ellos 

han mantenido el trabajo minero como 

una ocupación complementaria de sus 

actividades agrícolas. En los últimos 30 

años las pocas minas que hay en operación 

en la zona se han mecanizado. La apertura 

de las minas y el despojo de las tierras 

indígenas dieron lugar, desde hace unos 

100 años, a un proceso de proletarización 

de los indígenas que continúa hasta la 

actualidad. En la década de los sesenta 

el trabajo en las empresas forestales 

reemplazó el trabajo en las minas como 

una fuente importante de ingresos. Los 

pimas del ejido de Maycoba operan en la 

actualidad una empresa comunal para la 

explotación de la madera.
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En la segunda mitad del siglo xvii, en 

el municipio de Temósachic los jesuitas 

fundaron varias misiones en la región 

para evangelizar a los tarahumaras. 

Además de la cabecera municipal, en 

1675 se establecieron en Tutuaca, en 

1676 en Yepómera, en 1671 en Yepachi 

y en 1678 en Cocomórachi. Alrededor 

de 1700 la población pasó a depender 

de la Alcaldía Mayor de Basúchil y más 

tarde del Presidio Militar de Namiquipa. 

En 1826 se constituyó un municipio del 

Partido de Papigochic. En 1837 formó 

parte de la Subprefectura de Ocampo y 

en 1847 del Cantón Guerrero. De 1877 

a 1887 fue la cabecera del Cantón 

Degollado. De 1877 a 1911 perteneció 

al Distrito Guerrero. El municipio de 

Madera se segregó de su territorio en 

1911 y el de Gómez Farías en 1951. 

La cabecera tuvo su origen en la misión 

fundada en 1676 con el nombre de San 

Francisco Javier de Temósachic, por los 

jesuitas Tomás de Guadalajara y José 

Tardá. Fue cabecera de las misiones de la 

Alta Tarahumara hasta 1767, año de la 

expulsión de los jesuitas. 

Contextos demográfico, 
económico y social

Población

La superficie del Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca comprende 

un total de 162 localidades, con una 

población aproximada de 4 mil 339 

habitantes. Dichas localidades tienen 

poca población; Yepachi es la que cuenta 

con mayor número de habitantes, con un 

total de 750.

Las localidades del Anp se encuentran 

distribuidas de manera dispersa, alejadas 

de los grandes centros de población, 

factor que contribuye a que sus habitantes 

presenten altos índices de marginación, 

falta de servicios de salud, educación e 

infraestructura en la vivienda.

Las localidades que presentan una 

población mayor a 100 habitantes 

dentro del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca se encuentran dentro del 

municipio de Temósachic y son:

Cuadro 1. Población total en las localidades más grandes del Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca

Localidad Habitantes

Yepachi 750

Santa Rosa de Arisiachi 466

San Antonio Babicora de Conoachi 231

Tosanachi 150

Tutuaca 148

Vallecillo 136

Fuente: Censo General de Población y Vivienda 2010, INEGI.
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En el Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca hay integrantes de 

la etnia pima en las zonas oeste y 

suroeste del Anp, en la región colindante 

con Sonora.

Características económicas

Las principales actividades económicas 

que se desarrollan en el Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca son 

el aprovechamiento forestal, la minería, 

la agricultura y la ganadería; estas dos 

últimas se realizan principalmente con 

fines de autoconsumo.

Aprovechamiento forestal

Esta actividad es la más importante 

y de mayor derrama económica del 

Anp, además de que aporta la mayor 

cantidad de fuentes de empleos de sus 

habitantes. Las especies forestales que 

se aprovechan comercialmente incluyen 

Pinus arizonica, Pinus durangensis, 

Pinus engelmannii, Quercus sideroxila, 

Quercus rugosa y Juniperus monosperm, 

las cuales se llevan a aserraderos para 

obtener trocerías para triplay y asierre; 

del Juniperus monosperm se extraen 

madera aserrada y tarima, además de 

carbón, leña y postes para cerco. El canal 

de distribución es básicamente hacia los 

estados de Chihuahua y Sonora.

El aprovechamiento forestal para 

quienes cuentan con Programa de 

Manejo Forestal y autorización se realiza 

en los ejidos de Agua Caliente, Sehue, 

Arisiachi, Conoachi, La Posta, Tutuaca, 

Tomochi (la parte que está dentro del 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca) y Cerro Blanco (la parte que 

está dentro del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca), así como en las 

comunidades de Tosanachi, Tutuaca 

y Yepachi. 

Minería 

La actividad minera dentro del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

inició con operaciones aproximadamente 

en 1927, cuando existía el auge 

por la explotación del oro y la plata 

en la zona, aunque con la caída de 

los precios de estos metales en el 

mercado internacional la actividad fue 

abandonada; no obstante, alg unas de las 

concesiones se encuentran aún vigentes. 

Actualmente las concesiones mineras 

se encuentran ubicadas principalmente 

al sur y al suroeste del Anp, donde se 

extraen oro, plata y cobre principalmente, 

así como beneficio de minerales. Algunos 

proyectos mineros que actualmente 

realizan la explotación son Promontorio, 

Concheño y Pinos Altos. 

Agricultura

La agricultura se practica principalmente 

en la porción este del Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca, en terrenos 

ejidales del municipio de Guerrero, donde 

se cultivan maíz forrajero, avena forrajera 

y manzana. Sin embargo, existen parcelas 

distribuidas de forma dispersa alrededor 

de las localidades dentro del Anp con 

fines de autoconsumo, donde se cultivan 

maíz, avena, papa y frijol.

Ganadería

La actividad ganadera dentro del 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca se determina principalmente 

por la producción de ganado bovino. Sin 
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embargo, es común la producción de 

traspatio de ganados porcino, ovino y 

caprino, y de aves de corral.

Vocación natural del 
uso del suelo 

El uso del suelo debe ser compatible con 

su vocación natural y no debe alterar el 

equilibrio de los ecosistemas; es decir, 

debe hacerse de manera que mantengan 

su integridad física y su capacidad 

productiva. El aprovechamiento forestal, 

la minería y la agricultura en ocasiones 

favorecen procesos de cambio de uso de 

suelo, deforestación y pérdida de suelo. 

La clasificación de uso de suelo y 

vegetación del Anp se realizó a partir 

de una imagen satelital de 2006, desde 

la cual se determinó que los principales 

usos del suelo son los siguientes:

Cuadro 2. Uso de suelo y vegetación del Área de Protección de Flora y  

Fauna Tutuaca

Tipo Superficie (%)

Bosque de pino 30.3596

Bosque de encino 63.4075

Pastizal natural 0.6419

Pastizal inducido 1.368

Selva baja caducifolia 1.0101

Agricultura 3.2129

TOTAL 100%

Fuente: Inventario Nacional Forestal 2006, Comisión Nacional Forestal (serie 3).

Normas Oficiales 
Mexicanas

Las normas aplicables a las actividades a 

que está sujeta el Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca son las siguientes:

Norma Oficial Mexicana

Nom-001-Semarnat-1996.

Límites máximos permisibles de 

contaminantes en las descargas de aguas 

residuales en aguas y bienes nacionales.

Norma Oficial Mexicana

Nom-012-Semarnat-1996.

Que establece los procedimientos, 

criterios y especificaciones para 

realizar el aprovechamiento, transporte 

y almacenamiento de leña para 

uso doméstico.

Norma Oficial Mexicana

Nom-015-Semarnat/Sagarpa-1997.

Que regula el uso de fuego en terrenos 

forestales y agropecuarios, y que 

establece las especificaciones, criterios 

y procedimientos para ordenar la 

participación social y de gobierno 

en la detección y el combate de los 

incendios forestales.
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Norma Oficial Mexicana

Nom-034-Semarnat-1993.

Métodos de medición para determinar la 

concentración de monóxido de carbono 

en el aire ambiente.

Norma Oficial Mexicana

Nom-035-Semarnat-1993.

Métodos de medición para determinar la 

concentración de partículas suspendidas 

totales en el aire ambiente.

Norma Oficial Mexicana

Nom-037-Semarnat-1993.

Métodos de medición para determinar la 

concentración de bióxido de nitrógeno en 

el aire ambiente.

Norma Oficial Mexicana

Nom-038-Semarnat-1993.

Métodos de medición para determinar la 

concentración de bióxido de azufre en el 

aire ambiente.

Norma Oficial Mexicana

Nom-041-Semarnat-2006.

Que establece los límites máximos 

permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del 

escape de los vehículos automotores 

en circulación que usan gasolina 

como combustible.

Norma Oficial Mexicana

Nom-043-Semarnat-1993.

Niveles máximos permisibles de emisión 

a la atmósfera de partículas sólidas 

provenientes de fuentes fijas.

Norma Oficial Mexicana

Nom-045-Semarnat-2006.

Vehículos en circulación que usan diesel 

como combustible. Límites máximos 

permisibles de opacidad, procedimiento 

de prueba y características del equipo 

de medición.

Norma Oficial Mexicana

Nom-047-Semarnat-1999.

Que establece las características 

del equipo y el procedimiento de 

medición para la verificación de los 

límites de emisión de contaminantes, 

provenientes de los vehículos 

automotores en circulación que usan 

gasolina, gas licuado de petróleo, gas 

natural u otros combustibles alternos 

como combustibles.

Norma Oficial Mexicana

Nom-050-Semarnat-1993.

Que establece los niveles máximos 

permisibles de emisión de gases 

contaminantes provenientes del escape 

de vehículos automotores en circulación 

que usan gas licuado de petróleo, gas 

natural y otros combustibles alternos 

como combustible.

Norma Oficial Mexicana

Nom-052-Semarnat-2005.

Que establece las características, el 

proceso de identificación, clasificación y 

los listados de los residuos peligrosos.

Norma Oficial Mexicana

Nom-054-Semarnat-1993.

Procedimiento para determinar la 

incompatibilidad entre dos o más residuos 

considerados como peligrosos por la 

Norma Oficial Mexicana Nom-052-

Semarnat-1993.
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Norma Oficial Mexicana

Nom-059-Semarnat-2010.

Protección ambiental-Especies nativas 

de México de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y especificaciones 

para su inclusión, exclusión o cambio-

Lista de especies en riesgo.

Norma Oficial Mexicana

Nom-081-Semarnat-1994.

Límites máximos permisibles de emisión 

de ruido de las fuentes fijas y su método 

de medición.

Norma Oficial Mexicana

Nom-085-ECOL-1994.

Contaminación atmosférica-Fuentes 

fijas-Para fuentes fijas que utilizan 

combustibles fósiles sólidos, líquidos 

o gaseosos o cualquiera de sus 

combinaciones, que establece los 

niveles máximos permisibles de emisión 

a la atmósfera de humos, partículas 

suspendidas totales, bióxido de azufre 

y óxidos de nitrogeno y los requisitos 

y condiciones para la operación de los 

equipos de calentamiento indirecto por 

combustión, así como los niveles máximos 

permisibles de emisión de bióxido de 

azufre en los equipos de calentamiento 

directo por combustión.

Norma Oficial Mexicana

Nom-126-Semarnat-2000.

Que establecen las especificaciones 

para la realización de actividades de 

colecta científica de material biológico 

de especies de flora y fauna silvestres 

y otros recursos biológicos en el 

territorio nacional.

Norma Oficial Mexicana

Nom-138-Semarnat/SS-2003.

Límites máximos permisibles 

de hidrocarburos en suelos y las 

especificaciones para su caracterización 

y remediación.

Norma Oficial Mexicana

Nom-141-Semarnat-2003.

Que establece el procedimiento para 

caracterizar los jales, así como las 

especificaciones y criterios para la 

caracterización y preparación del sitio, 

proyecto, construcción, operación y 

postoperación de presas de jales.

Norma Oficial Mexicana

Nom-147-Semarnat/SSA1-2004.

Que establece criterios para determinar 

las concentraciones de remediación de 

suelos contaminados por arsénico, bario, 

berilio, cadmio, cromo hexavalente, 

mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, 

talio y/o vanadio.

Norma Oficial Mexicana

Nom-155-Semarnat-2007.

Que establece los requisitos de protección 

ambiental para los sistemas de lixiviación 

de minerales de oro y plata.
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Ecosistémico

La problemática ambiental detectada en 

el Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca se encuentra determinada 

fundamentalmente a consecuencia 

de las actividades forestales y las 

obras mineras antiguas, por lo que se 

presentan problemas de contaminación 

del agua y el suelo por metales pesados 

(plata, plomo y zinc) en las zonas de 

aprovechamiento minero.

La vegetación se encuentra 

perturbada en las partes altas y en las 

pequeñas altiplanicies, las cuales están 

sujetas a un fuerte proceso erosivo 

debido a la actividad forestal y el cambio 

del uso de suelo con fines agrícolas. La 

pérdida de las zonas forestales conlleva 

a la pérdida del hábitat de diversas 

especies de fauna. Este proceso se 

presenta en la porción oriental del Anp.

En el Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca hay zonas con 

presencia de pastos Melinis repens, 

los cuales fueron introducidos con 

fines ganaderos y de estabilización de 

taludes de los caminos; sin embargo, se 

tiene conocimiento de que esta especie 

coloniza fácilmente los pastizales 

naturales, desplazando las especies 

nativas, y facilita los incendios.

Demográfico y 
socioeconómico

Los pobladores de las distintas localidades 

del Anp han subsistido históricamente 

mediante el aprovechamiento forestal. 

Sin embargo, esta actividad ha perdido 

importancia, disminuyendo los ingresos 

de las y los ejidatarios. Debido a que 

las localidades del Anp se encuentran 

distribuidas de manera dispersa 

alejadas de los grandes centros de 

población, se presentan procesos de 

migración a otras zonas del país y 

del extranjero, para emplearse como 

jornaleros agrícolas temporales en 

los campos de Cuauhtémoc, Sinaloa 

5. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMÁTICA DE 
LA SITUACIÓN AMBIENTAL
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y Sonora y/o vendiendo artesanías 

y plantas medicinales, o trabajando 

en la industria de la construcción o la 

industria maquiladora.

Presencia y coordinación 
institucional

En cuestiones de conservación, el 

Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, campus 

Monterrey, y PRONATURA actualmente 

realizan estudios para determinar 

el hábitat y el comportamiento 

de la cotorra serrana occidental 

(Rhynchopsitta pachyrhyncha).

En materia de protección y vigilancia, 

la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (Profepa) realiza verificaciones 

para comprobar que el aprovechamiento 

minero se realice apegado a la 

legislación ambiental y que no exista 

aprovechamiento forestal ilegal. 
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La operación, el manejo y la 

administración del Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca están 

encaminados a establecer un sistema 

de administración que permita 

alcanzar los objetivos de conservación 

y manejo de los ecosistemas y sus 

elementos que alberga, manteniendo 

una presencia institucional permanente 

y contribuyendo a solucionar su 

problemática con base en labores 

de protección, manejo, gestión, 

investigación y difusión; todo ello en 

congruencia con los lineamientos de 

sustentabilidad que establecen el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018, el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales 2013-2018 y el 

Programa Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas 2014-2018. 

Con base en la problemática existente y 

las necesidades del Anp, los subprogramas 

están enfocados en estructurar y 

planificar en forma ordenada y priorizada 

las acciones hacia donde se dirigirán los 

recursos, esfuerzos y potencialidades con 

los que cuenta la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, para el logro 

de los objetivos de conservación del Área 

de Protección de Flora y Fauna Tutuaca. 

Dichos subprogramas están integrados en 

diferentes componentes, los cuales prevén 

objetivos específicos, metas y resultados 

esperados, así como las actividades y 

acciones que se deberán realizar. De lo 

que se advierte que todos y cada uno 

de los componentes tienen una estrecha 

interacción operativa y técnica, con 

lo que cada acción se complementa, 

suple o incorpora la conservación, la 

protección, la restauración, el manejo, 

la gestión, el conocimiento y la cultura 

como ejes rectores de política ambiental 

en el Anp.

Por lo anterior, la instrumentación se 

realiza a partir de la siguiente estructura:

Subprograma de Protección

Subprograma de Manejo

Subprograma de Restauración

6. SUBPROGRAMAS DE 
CONSERVACIÓN
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Subprograma de Conocimiento

Subprograma de Cultura

Subprograma de Gestión 

Los alcances de los subprogramas del 

presente Programa de Manejo se han 

establecido con relación a los periodos en 

que las acciones deberán desarrollarse. El 

corto plazo (C) se refiere a un periodo de 

entre uno y dos años, el mediano plazo 

(M) es un periodo de tres a cuatro años 

y el largo plazo (L) se refiere a un periodo 

mayor a cinco años. La categoría de 

permanente (P) se asigna a las acciones 

o actividades que se deberán operar por 

plazos indefinidos.

Subprograma de 
protección 

En este subprograma se abordan 

los criterios de protección y manejo 

necesarios para asegurar la permanencia 

de los procesos naturales con el 

aprovechamiento de los recursos. 

No obstante, queda mucho por 

investigar y se deben tomar medidas para 

conservar estos recursos a través de un 

manejo adecuado de las poblaciones y los 

recursos abióticos.

Objetivo general

Establecer un conjunto de políticas y 

medidas con el objeto de mejorar el 

ambiente y controlar su deterioro, que 

beneficien la permanencia y conservación 

de los elementos naturales que 

constituyen el Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca.

Estrategia

Ejecutar acciones de inspección y 

vigilancia necesarias de manera 

interinstitucional para verificar el 

cumplimiento de la normatividad 

vigente, el decreto de creación del 

Anp y lo dispuesto en el presente 

Programa de Manejo.

Componente de inspección  
y vigilancia

La conservación de la biodiversidad del 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca está ligada de manera directa 

con actividades orientadas a prevenir la 

pérdida de los recursos naturales, sea 

por su uso irracional o por la presencia de 

flora y fauna introducida.

Objetivos específicos 

Elaborar y ejecutar un programa 

de inspección y vigilancia que 

permita garantizar la protección de 

los recursos naturales del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca.

Establecer comités de inspección y 

vigilancia comunitarios.

Metas y resultados esperados

Contar a mediano plazo con un plan 

de inspección y vigilancia que permita 

la conservación de la biodiversidad 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Conformar a corto plazo un comité 

comunitario de vigilancia.
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Componente de mantenimiento 
de regímenes de perturbación y 
procesos ecológicos a gran escala

Las Áreas de Protección de Flora y 

Fauna son las que se constituyen en los 

lugares que contienen los hábitats de 

cuyo equilibrio y preservación dependen 

la existencia, la transformación y el 

desarrollo de las especies de flora y fauna 

silvestres; por tal motivo es necesario 

establecer acciones de protección y 

conservación, tanto para las especies 

como para su hábitat, dándole especial 

importancia a las catalogadas bajo alguna 

categoría de riesgo de acuerdo con la 

Norma Oficial Mexicana Nom-059-

Semarnat-2010, Protección ambiental-

Especies nativas de México de flora y 

fauna silvestres-Categorías de riesgo 

y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista de especies en 

riesgo, entre las que figuran la cotorra 

serrana occidental (Rhynchopsitta 

pachyrhyncha), la guacamaya verde 

(Ara militaris), el búho moteado (Strix 

occidentalis), el águila real (Aquila 

chrysaetos), el pájaro carpintero bellotero 

de la laguna (Melanerpes formicivorus), 

diversas especies de víboras de cascabel, 

la trucha aparique (Onchorinchus sp.) 
y el pinabete (Picea chihuahuana), por 

mencionar algunas. 

Este componente considera la 

problemática relacionada con especies 

Actividades* y acciones Plazo

Elaborar un programa de inspección y vigilancia

Establecer, junto con Profepa, un sistema de monitoreo y evaluación de impacto 

ambiental para dar seguimiento a las actividades humanas que se realicen en el Área 

de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

P

Realizar operativos de vigilancia coordinados por la Profepa para verificar el 

cumplimiento de la normatividad vigente en el Área de Protección de Flora y  

Fauna Tutuaca

P

Realizar operativos específicos para detectar irregularidades en el uso y 

aprovechamiento de especies que se encuentren catalogadas en la Norma Oficial 

Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo

P

Coadyuvar en la integración de un comité comunitario de vigilancia

Realizar en coordinación con las autoridades competentes reuniones de trabajo con 

pobladores interesados, en materia de la normatividad ambiental vigente asociada 

con los recursos naturales del área y de la importancia de conformar comités 

voluntarios de vigilancia

C

Gestionar ante Profepa la capacitación y acreditación de comités comunitarios  

de vigilancia

M

Promover la denuncia de ilícitos ambientales por parte de las comunidades, con el fin 

de fomentar la participación social en materia de protección ambiental

M

*Las actividades se presentan en letra cursiva.
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que son afectadas por alteraciones a los 

diversos ecosistemas y presenta una serie 

de acciones a realizar para disminuir los 

efectos derivados de las perturbaciones 

y consecuencias que pueden causar a los 

procesos ecológicos. 

Objetivos específicos 

Identificar los procesos ecológicos 

a gran escala que se presentan en 

el Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Formular un plan de conservación de 

las especies de amplia distribución 

en coordinación con otras ANP, 

institutos de investigación y 

asociaciones de la sociedad civil. 

Metas y resultados esperados

Realizar a mediano plazo un 

diagnóstico del estado actual y 

proyecciones a futuro de las especies 

de amplia distribución y sus hábitats. 

Ejecutar de forma permanente un 

plan de conservación de los hábitats 

y condiciones necesarias para el 

desarrollo del ciclo biológico de las 

especies de amplia distribución.

Promover y aprobar a mediano plazo 

acuerdos de coordinación para la 

conservación de estas especies con 

otras Anp, institutos de investigación 

y asociaciones de la sociedad civil.

Actividades* y acciones Plazo

Identificar los procesos ecológicos de gran escala del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Identificar las especies de amplia distribución presentes en el Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca, así como sus hábitats, hábitos migratorios y reproductivos

M

Identificar los sitios de alimentación, reproducción y anidación de las  

aves migratorias

M

Establecer convenios de cooperación para el monitoreo y conservación de las especies de amplia 

distribución dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Entablar mesas de trabajo con personal de otras Anp, instituciones de investigación 

y asociaciones de la sociedad civil

M

Establecer lineamientos generales para la conservación de las especies de amplia 

distribución, y sus hábitats de manera interinstitucional

L

*Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de prevención, 
control y combate de incendios y 
contingencias ambientales

La alta incidencia de incendios forestales 

en el estado de Chihuahua han causado 

daños sustanciales en los ecosistemas 

naturales, no solo con un impacto al 

beneficio económico que proporciona el 

bosque a través del aprovechamioento 

maderable, sino también a la pérdida de 

especies de flora y fauna y la modificación 

de ciertos elementos del medio físico, 

principalmente las propiedades químicas 

y físicas del suelo.

Entre las actividades que se 

contemplan para proteger y conservar los 

recursos del Área de Proteccion de Flora 

y Fauna están la prevención y combate 

de incendios y las relacionadas con 

otras contingencias ambientales, como 

sequías. En este componente se proponen 

actividades y acciones que prevengan, 

combatan o disminuyan las contingencias 

provocadas por el fuego.

Objetivos específicos 

Reducir la incidencia de incendios 

forestales provocados por causas 

antropogénicas a través de medidas 

de prevención, detección, control 

y combate. 

Fomentar la realización de quemas 

controladas periódicas para reducir 

la probabilidad de incendios de 

gran magnitud. 

Metas y resultados esperados

Realizar acciones de prevención que 

permitan minimizar en el mediano 

plazo la ocurrencia de incendios 

forestales dentro del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca. 

Elaborar a mediano plazo un plan de 

prevención y control de incendios del 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, en colaboración con las 

instituciones correspondientes, que 

permita fomentar el uso de quemas 

controladas como herramienta 

para la conservación de los 

recursos naturales.

Contar a corto plazo con una 

brigada comunitaria para la 

prevención, combate y control de 

incendios forestales.

Capacitar a corto plazo a la población 

del Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca y a las brigadas 

comunitarias sobre el manejo integral 

del fuego, principales causas de los 

incendios, efectos sobre suelo, flora 

y fauna, con el fin de que puedan 

adquirir conocimientos que les 

permitan actuar oportunamente.
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Componente de preservación 
e integridad de áreas frágiles y 
sensibles 

Dentro del Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca existen algunas áreas 

que se consideran frágiles o sensibles, 

como el santuario de la cotorra serrana 

(Rhynchopsitta pachyrhyncha), la 

cual se encuentra en proceso de 

declaratoria; la guacamaya verde (Ara 

militaris), la cóa o pájaro bandera 

(Trogón mexicanus) y el búho moteado 

(Strix occidentalis caurina) ubicado al 

norte del Anp. 

Objetivo específico 

Fomentar la conservación del hábitat 

de las especies endémicas y en 

alguna categoría de riesgo dentro del 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca para asegurar la continuidad 

de sus procesos evolutivos y 

conservar la diversidad biológica.

Meta y resultado esperado

Implementar un plan de acción 

que promueva la preservación del 

hábitat de las especies endémicas o 

en alguna categoría de riesgo dentro 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Actividades* y acciones Plazo

Elaborar un programa interinstitucional de protección y control de incendios forestales y manejo 

integral del fuego

Elaborar un diagnóstico y mapa de los incendios forestales en el Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca, identificando los sitios de mayor riesgo

C

Colaborar y elaborar estrategias con las distintas entidades de gobierno para la 

toma de decisiones para prevenir y controlar los incendios

C

Elaborar un Programa de Protección y Combate contra Incendios Forestales en el 

Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

C

Capacitar a la población del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca y a las 

brigadas comunitarias sobre el manejo integral del fuego, principales causas de 

los incendios, efectos sobre suelo, flora y fauna, con el fin de que puedan adquirir 

conocimientos que les permitan actuar oportunamente

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente protección contra 
especies exóticas invasoras  
y control de especies nocivas  
y poblaciones que se  
tornen perjudiciales

La introducción y reproducción de especies 

domésticas, como cerdos, borregos, 

conejos, ganado vacuno y palomas, así 

como árboles frutales y pastos forrajeros, 

han ocasionado cambios importantes en 

los diferentes ecosistemas del Anp. Dada 

esta situación, es necesario el control 

de las especies introducidas que han 

causado algún cambio importante en la 

zona, elaborando para ello un programa 

de control de especies invasoras.

Objetivo específico 

Atender la problemática de presencia 

potencial y confirmada de especies 

exóticas invasoras a través de 

acciones de prevención y manejo 

dentro del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca. 

Meta y resultado esperado

Elaborar y ejecutar a largo plazo 

un programa de atención y manejo 

de especies exóticas invasoras 

presentes en el Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca.

Actividades* y acciones Plazo

Evaluar las actividades productivas alternativas en el Área 

Elaborar un diagnóstico de actividades productivas realizadas actualmente en el 

Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

C

Elaborar un padrón de productores y sus actividades productivas C

Establecer una campaña de educación ambiental y difusión que apoye y refuerce 

dicho programa

C

Promover actividades productivas alternativas sustentables para el Anp 

Buscar y promover oportunidades de diversificación productiva, que sean afines con 

los objetivos de conservación, evaluando su viabilidad e impacto 

M

Promover la generación de productos con valor agregado M

Instrumentar un programa de capacitación y adecuación de estas  

alternativas productivas 

M

Desarrollar e implementar un programa de desarrollo ecoturístico M

Fomentar el desarrollo de proyectos productivos alternativos para las comunidades 

situadas en las áreas con hábitats frágiles y destinados a acciones de protección

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de mitigación y 
adaptación al cambio climático

La Estrategia Nacional de Cambio 

Climático identifica oportunidades y 

acciones específicas en materia de 

mitigación en dos grandes áreas a nivel 

país: la generación y uso de energía, 

y la vegetación y uso de suelo. Para 

conservar el carbono forestal y reducir las 

emisiones de gases de efecto invernadero 

producidas por las actividades vinculadas 

con el uso del suelo, cambio del uso del 

suelo, silvicultura, agricultura y ganadería 

se contemplan tres tipos de acciones: 

conservación de carbono, captura de 

carbono y sustitución de carbono.

Existen áreas especialmente 

susceptibles a los cambios derivados 

de los efectos del cambio climático 

global, por ejemplo, el área de anidación 

de la cotorra serrana occidental 

(Rhynchopsitta pachyrhyncha), ya 

que pudieran cambiar su preferencia 

de anidación en esta zona debido a la 

reducción de disponibilidad de alimento 

y hábitat ocasionado por los incendios 

forestales, que son consecuencia de las 

altas temperaturas.

En este componente se plantean 

las acciones y actividades enfocadas al 

manejo de los hábitats para mitigar los 

efectos adversos del cambio climático.

Objetivo específico 

Establecer un plan de acción que 

permita identificar los sitios del 

Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca que contribuyen 

mayormente a la conservación de 

Actividades* y acciones Plazo

Elaborar y ejecutar un programa de monitoreo, prevención, control o erradicación de especies 

invasoras y exóticas 

Elaborar un diagnóstico fitosanitario de la presencia de plagas y vectores de 

enfermedades dentro del Anp, que puedan representar una amenaza para la 

conservación del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

M

Elaborar un programa de monitoreo, prevención, control y saneamiento sobre plagas 

y enfermedades en el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca
L

Realizar mesas de trabajo interdisciplinarias con especialistas de instituciones locales 

para conformar un programa de atención y manejo de especies  

exóticas invasoras

C

Gestionar recursos financieros ante diferentes dependencias gubernamentales y 

asociaciones de la sociedad civil para ejecutar el programa de atención y manejo de 

especies exóticas invasoras

P

Establecer un plan de supervisión sobre los métodos utilizados para el control y 

erradicación de especies exóticas invasoras, con la finalidad de que no perjudiquen 

a especies nativas o que dañen los ecosistemas del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca

 M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Subprograma de manejo

La protección de recursos naturales a 

través de las Anp tiene la finalidad de 

que la planeación del desarrollo de las 

actividades productivas sea acorde a 

las características específicas de cada 

región, sus ecosistemas y los aspectos 

social, cultural, biótico, físico, económico 

y antropogénico, presentándose éste 

como parte central del equilibrio que 

debe existir entre el aspecto animal e 

intelectual del ser humano, todo esto 

en conjunción con el medio ambiente en 

que vive, debido a que no solo tiene la 

capacidad de adaptarse a muy diversos 

ambientes, sino que transforma y puede 

crear medios artificiales tanto físicos 

como sociales; sin embargo, éstos no han 

sido creados de forma sustentable, sino 

más bien obedeciendo al interés material 

del individuo.

Las actividades productivas que 

se han venido desarrollando, como el 

aprovechamiento forestal de productos 

comercialmente maderables, en el 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca han tenido varios impactos en 

los diferentes aspectos anteriormente 

mencionados, observándose una 

expansión y un alza en el uso y 

aprovechamiento desordenado de los 

recursos naturales, principalmente los que 

representan un mayor valor económico.

Un manejo no vinculado o fuera de 

equilibrio se ha visto reflejado en el 

deterioro de poblaciones tanto de flora 

como de fauna, así como de regiones 

Actividades* y acciones Plazo

Establecer un plan de acción para que el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca se adapte 

y contribuya a la mitigación de los efectos del cambio climático

Identificar las áreas más susceptibles a los efectos del cambio climático M

Establecer un plan de acción que permita que las áreas susceptibles al cambio 

climático puedan adaptarse a sus efectos negativos

M

Establecer un plan de acción para conservar la superficie forestal del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca

M

*Las actividades se presentan en letra cursiva.

carbono, la captura de carbono y la 

sustitución de carbono.

Metas y resultados esperados

Identificar en el mediano plazo 

las áreas más susceptibles a los 

efectos del cambio climático dentro 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Fomentar en el mediano plazo la 

conservación de la superficie forestal 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca, para así asegurar la 

regulación climática regional.
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terrestres e hidrológicas prioritarias 

presentes en esta Anp, por lo que resulta 

primordial contar con un sistema de 

manejo que indique y determine un 

aprovechamiento técnicamente viable y 

un uso en equilibrio entre la preservación 

de los recursos y su utilización humana.

Objetivo general

Establecer políticas, estrategias y 

programas con el fin de determinar 

actividades y acciones orientadas 

al cumplimiento de los objetivos de 

conservación, protección, restauración, 

capacitación, educación y recreación 

del Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, mediante proyectos alternativos 

y la promoción de actividades 

sustentables acordes con la categoría de 

Área de Protección de Flora y Fauna.

Estrategias

Promover una diversificación de 

actividades productivas de equilibrio.

Impulsar una equidad en la retribución 

del desarrollo de estas actividades.

Componente de desarrollo y 
fortalecimiento comunitario

El Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca abarca principalmente los 

municipios de Temósachic, Guerrero y 

Ocampo. El desarrollo y fortalecimiento 

de las comunidades que comprende el 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca está basado en el apoyo que 

reciben las mismas a través de sus 

gobiernos municipales y organizaciones 

no gubernamentales con programas 

como los que lleva a cabo la Fundación 

del Empresariado Chihuahuense, A.C. 

(FECHAC), que brindan apoyo económico 

para programas como el de educación 

básica, salud y la formación de capital 

social en estos tres municipios y otros 

más de la zona serrana.

Objetivos específicos 

Diagnosticar en las comunidades 

ubicadas dentro del Área de 

Protección de Flora y Fauna los 

aspectos que impiden el desarrollo de 

las comunidades locales.

Fortalecer las comunidades dentro 

del Anp a través de proyectos 

productivos sustentables 

en concordancia con los 

programas institucionales.

Metas y resultados esperados 

Lograr que a mediano plazo las 

comunidades dispersas con mayor 

índice de marginación cuenten 

con acceso a programas de 

fortalecimiento comunitario de los 

diferentes órdenes de gobierno.

Lograr a mediano y largo plazo 

que los programas de gobierno 

implementados en las comunidades 

dentro del Anp alineen sus objetivos 

hacia la conservación y uso 

sustentable de los recursos naturales.
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Componente de actividades 
mineras y extractivas orientadas a 
la sustentabilidad

Se busca que el aprovechamiento de 

minerales y materiales pétreos sea 

acorde con los esquemas de desarrollo 

sustentable y genere beneficios a los 

pobladores del Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca. Se deberá 

fomentar en todos los casos la 

aplicación de tecnologías ecoeficientes 

conforme a las disposiciones legales 

ambientales aplicables.

La minería orientada a la 

sustentabilidad dentro de un Anp se 

debe entender como una actividad 

productiva cuya realización se debe 

sujetar a medidas preventivas en 

beneficio del medio ambiente, de 

mitigación durante el transcurso de 

sus operaciones y de restauración, 

recuperación o rehabilitación, según 

corresponda, al concluir la vida útil de 

los proyectos, a fin de permitir en lo 

futuro un uso posterior de los terrenos 

en beneficio social.

El desarrollo sustentable como eje 

conductor de la política ambiental permite 

equilibrar dos aspectos fundamentales 

de la política del Estado Mexicano: uno 

es el mandato de promover y vigilar la 

conservación de los ecosistemas, a cargo 

de la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (Semarnat), y el otro 

es el fomento de la actividad minera para 

impulsar la economía nacional, a cargo de 

la Secretaría de Economía. Para lograr este 

objetivo fundamental es indispensable 

fijar criterios técnicos a priori que 

permitan prevenir efectos adversos a los 

ecosistemas; una herramienta adecuada 

para ello es, sin duda, la subzonificación 

de las Áreas Naturales Protegidas, y de 

manera específica para la minería, la 

subzona de aprovechamiento especial.

Las actividades mineras se 

deben sujetar al estricto apego de 

la normatividad ambiental. Para tal 

efecto se cuenta con la “Guía para el 

cumplimiento ambiental de las empresas 

mineras”, elaborada por la Cámara Minera 

de México (CAMIMEX) en coordinación 

con la Semarnat, para facilitar el 

Actividades* y acciones Plazo

Evaluar las necesidades para el desarrollo comunitario

Determinar cuáles son las comunidades que requieren apoyo C

Establecer contacto con las comunidades más necesitadas para darles a conocer los 

programas de apoyo

C

Impulsar programas y proyectos de desarrollo sustentable

Colaborar con los gobiernos municipales y asociaciones civiles en los programas de 

desarrollo comunitario

M

Dar seguimiento a los programas en las comunidades en que se han implementado 

programas de apoyo

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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conocimiento y fomentar el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en 

la legislación.

Lo anterior, sin menoscabo de 

las medidas de prevención que se 

establezcan en la manifestación de 

impacto ambiental que corresponda a 

los proyectos que pretendan realizarse y 

que deberán someterse a la evaluación 

en dicha materia para su autorización por 

parte de la Secretaría de Medio Ambiente 

y Recursos Naturales, tiene el propósito 

de alcanzar el uso y el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales sin 

deteriorar el ecosistema ni contravenir las 

medidas de prevención contempladas en 

la Manifestación de Impacto Ambiental 

sometida a evaluación de la autoridad con 

respecto a cada proyecto minero.

Para este caso concreto, dentro de 

la poligonal que conforma el Anp de 

Tutuaca, la Secretaría de Economía ha 

otorgado diversas concesiones mineras.

Por lo anterior, y a efecto de orientar 

las actividades mineras hacia el desarrollo 

sustentable dentro del Anp, se deberá:

Contar con las concesiones mineras 

que otorguen el derecho a explorar 

y explotar minerales, atendiendo a lo 

establecido en la Ley Minera. 

Contar en su caso con la autorización 

o permiso correspondiente 

para el aprovechamiento de 

minerales pétreos.

Contar con autorización en materia 

de impacto ambiental y, en su caso, 

el estudio de riesgo necesario, 

cuando se trate de proyectos de 

exploración, explotación y beneficio 

de minerales.

Cumplir con las normas oficiales 

mexicanas que le aplican a 

la actividad.

Obtener la autorización a que se 

refieren los artículos 94 y 96 del 

Reglamento de la LGEEPA en Materia 

de Áreas Naturales Protegidas, 

mediante escrito libre de solicitud 

por parte del concesionario minero 

ante la Conanp, anexando la 

siguiente información:

I. Nombre, denominación o razón 

social del promovente;

II. Ubicación, superficie y colindancias 

del predio de que se trate, 

debidamente georreferenciado;

III. Características físicas y biológicas 

de dicho predio, y

IV. Información relevante sobre la 

naturaleza de las obras y trabajos 

que se desarrollarán y la forma 

como se llevarán a cabo.

Cumplir con los lineamientos 

ambientales específicos para el 

desarrollo de actividades mineras 

dentro del Anp, que para tal 

efecto elaborarán la Conanp y 

la Dirección General de Minas, 

basadas en informes técnicos y 

estudios científicos.

Así, toda vez que el Programa de 

Manejo es el instrumento de planeación 

y regulación de las actividades que se 

desarrollan dentro de un Anp, se debe 
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entender a la subzonificación como 

un instrumento técnico y dinámico 

de planeación, que permita lograr la 

eficiencia y eficacia de los objetivos de 

conservación del área, y por ende que 

permita modificar o ajustar, entre otros 

rubros, las subzonas que se determinan 

en la misma. En consecuencia, como 

mecanismo innovador para el cambio 

de subzonas de proyectos mineros que 

pasen de fase de exploración a fase 

de explotación, para el caso del APFF 

Tutuaca, y de conformidad con lo previsto 

por el artículo 78 del Reglamento de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente en Materia de 

Áreas Naturales Protegidas, el director 

del Anp deberá solicitar la opinión del 

Consejo Asesor del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca, previo llenado de 

la Cédula de Evaluación de Efectividad del 

Programa de Manejo (a la cual adjuntará 

las constancias de carácter técnico 

y jurídico que sustenten y motiven 

el cambio), con el fin de conseguir la 

adaptación de la parte correspondiente 

de las subzonas en donde se permita 

la actividad de exploración minera 

para convertirla en una subzona de 

aprovechamiento especial, a efecto de 

cumplir con el mandato de conservación 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna, y permitir el desarrollo, para lo 

cual se realizarán las modificaciones 

conducentes a la subzonificación del 

Programa de Manejo, únicamente con 

respecto a la actividad minera orientada 

a la sustentabilidad, es decir, siempre y 

cuando se cumpla con los criterios arriba 

referidos, así como con las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

El procedimiento que se deberá 

seguir para realizar las modificaciones 

que resulten necesarias se sujetará a lo 

previsto en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, 

así como su Reglamento en Materia de 

Áreas Naturales Protegidas, instrumento 

jurídico que prevé que puede ser en 

cualquier momento y siempre que se 

justifique técnicamente la modificación, 

sea en todo o en parte, como sucedería 

con el presente Componente; para 

ello será necesario, como se indicó, 

contar con la opinión de Consejo 

Asesor del Área Natural Protegida 

Tutuaca de conformidad con lo previsto 

por los artículos 77 y 78 del referido 

Reglamento. Así, un resumen de las 

modificaciones que resulten necesarias 

deberá publicarse en el Diario Oficial de 

la Federación.

Objetivos específicos 

Garantizar que el aprovechamiento 

de minerales y materiales pétreos sea 

acorde con esquemas de desarrollo 

sustentable y genere beneficios a 

los pobladores del Anp, mediante 

la aplicación y cumplimiento 

de los instrumentos legales y 

reglamentarios ambientales.

Disminuir los impactos originados por 

la minería y otros aprovechamientos 

extractivos, a través del 

cumplimiento de las medidas de 

mitigación establecidas en las 

autorizaciones correspondientes.

Realizar en coordinación con 

las autoridades competentes la 

verificación del 100 por ciento 

de los aprovechamientos mineros 

durante el periodo de explotación 

y beneficio.



54

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Contar con lineamientos ambientales 

específicos para el desarrollo de 

actividades mineras dentro del APFF 

Tutuaca, con fundamento en informes 

técnicos y estudios científicos.

Coordinar los programas de 

conservación, protección y cultura 

para la conservación derivados de la 

autorización en materia de impacto 

y riesgo ambiental de los proyectos 

mineros aprobados para que estén 

vinculados a los procesos de la 

Dirección del APFF Tutuaca.

Incrementar la generación de 

beneficios para la región y sus 

pobladores mediante la realización 

de acciones de desarrollo social 

con el sector minero que sean 

ambientalmente compatibles con 

la conservación.

Crear un programa de trabajo 

conjunto con los sectores 

involucrados en la minería o 

extracción de materiales para la 

formulación de medidas de mitigación 

y compensación a mediano plazo, en 

beneficio del APFF Tutuaca.

Contar con lineamientos ambientales 

específicos para el desarrollo de 

actividades mineras dentro del Anp 

con fundamento en informes técnicos 

y estudios científicos.

Disminuir los impactos originados por 

la minería y otros aprovechamientos 

extractivos a través del cumplimiento 

de las medidas de mitigación 

establecidas en las autorizaciones 

en materia de impacto y 

riesgo ambiental.

Metas y resultados esperados 

Aplicar el presente componente para 

que el aprovechamiento de minerales 

y materiales pétreos sea acorde con 

esquemas de desarrollo sustentable 

y genere beneficios a los pobladores 

del Anp.

Realizar en coordinación con las 

autoridades competentes, la 

verificación ambiental del 100 por 

ciento de los aprovechamientos 

mineros durante la fase de 

explotación y beneficio.

Crear un programa de trabajo 

conjunto con los sectores 

involucrados en la minería o la 

extracción de materiales, para la 

aplicación de medidas de mitigación y 

compensación a mediano plazo.
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Actividades* y acciones Plazo

Ordenamiento de las actividades mineras y extractivas

Elaborar en coordinación con la Dirección General de Minas, y con la participación 

del Servicio Geológico Mexicano, los lineamientos ambientales específicos para el 

desarrollo de actividades mineras dentro del Anp

C

Promover en coordinación con la Dirección General de Minas la difusión de los 

lineamientos ecológicos y reglas administrativas de este documento, aplicables a la 

actividad minera orientada a la sustentabilidad dentro del Anp

C

Promover ante la autoridades competentes la aplicación de sistemas de extracción 

compatibles con el medio ambiente para la extracción y beneficio de minerales y 

materiales pétreos

M

Revisar, cuando así se requiera, en coordinación con las autoridades competentes 

la viabilidad ambiental para el desarrollo de la actividad minera, a fin de proponer 

los ajustes correspondientes al apartado de subzonificación, como mecanismo 

innovador para el cambio de subzonas de proyectos mineros que pasen de fase 

de exploración a fase de explotación, de conformidad con lo previsto por la 

normatividad aplicable

M

Disminución del impacto ambiental de las actividades mineras

Monitorear los efectos económicos, sociales y ambientales provocados por cada 

desarrollo minero y corregir las desviaciones que se presenten

L

Establecer un programa para dar seguimiento en coordinación con las autoridades 

competentes a las autorizaciones en materia de impacto ambiental otorgadas por 

Semarnat en cuanto a la aplicación de medidas de mitigación y compensación

M

Promover la incorporación de las empresas que realicen explotación y beneficio de 

minerales al programa de auditorías ambientales voluntarias

C

Involucramiento de los concesionarios mineros en actividades de conservación y desarrollo 

comunitario del Anp

Integrar un diagnóstico de la minería y su tendencia económica, social y ambiental 

en el Anp, en coordinación con el Gobierno del Estado, la Dirección General de Minas 

y el Servicio Geológico Mexicano

C

Involucrar al sector minero en la realización de actividades de conservación, 

protección, investigación, señalización y cultura para la conservación

M

Promover y gestionar de manera coordinada ante las autoridades y sectores 

competentes la creación de un fondo financiero que permita atender el proceso del 

cierre de mina

L

Involucrar, en coordinación con la Dirección General de Minas, al sector minero en 

actividades tendientes a mantener la estabilidad física y química fundamental, para 

proteger la salud humana y el medio ambiente

C

Promover la participación de las empresas mineras en el desarrollo de programas de 

apoyo a las comunidades, educación ambiental y señalización en el Anp

C

*Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de actividades 
productivas, alternativas y 
tradicionales

Las principales actividades productivas 

que realizan los habitantes del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca son: 

aprovechamiento forestal, ganadería y 

agricultura en menor escala. 

Una extensa superficie de esta Anp ha 

sido deforestada; en los sitios donde las 

actividades productivas han perturbado 

los ecosistemas y/o modificado el 

uso del suelo, deberán efectuarse 

actividades productivas alternativas 

que promuevan la conservación de 

suelos y agua y la recuperación de los 

ecosistemas naturales.

Este componente plantea las 

actividades y acciones encaminadas 

a identificar alternativas productivas 

que pudieran ser desarrolladas por los 

pobladores locales en sustitución de 

prácticas productivas con alto impacto 

ambiental; estas alternativas pueden ser 

el establecimiento de viveros, el pago 

por servicios ambientales, la apicultura, 

la elaboración de productos derivados 

del cultivo de flora y fauna silvestres, 

la herbolaria, la prestación de servicios 

para el ecoturismo y la elaboración de 

artesanías de madera, entre otras.

Objetivos específicos 

Favorecer el desarrollo económico 

de la población del Anp mediante 

la promoción de actividades 

productivas compatibles con los 

objetivos de conservación.

Diversificar las oportunidades 

económicas para los pobladores 

del Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca mediante la 

difusión de actividades económicas 

sustentables y estímulos de 

inversión, como el PROCODES.

Dar valor agregado a los recursos 

naturales mediante el estímulo 

de productos certificados con 

sellos verdes (que no afectan el 

medio ambiente).

Incrementar la eficiencia del uso 

de los recursos naturales mediante 

la capacitación productiva de las 

comunidades locales.

Promover la apropiación de los 

recursos naturales por parte 

de los pobladores mediante el 

establecimiento de Unidades de 

Manejo para la Conservación de la 

Vida Silvestre (UMA).

Promover el pago de servicios 

ambientales para los habitantes 

del Anp.

Metas y resultados esperados

Contar con un diagnóstico de 

las actividades productivas 

alternativas que se pueden realizar 

en el Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca y su zona de 

influencia, a corto plazo.

Ofrecer y difundir esquemas 

productivos alternativos, a 

mediano plazo.
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Actividades* y acciones Plazo

Evaluar las actividades productivas alternativas en el Anp

Elaborar un diagnóstico de actividades productivas realizadas actualmente en el 

Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

C

Elaborar un padrón de productores y sus actividades productivas C

Implementar una campaña de educación ambiental y difusión que apoye y refuerce 

dicho programa

C

Promoción de actividades productivas alternativas sustentables para el Anp 

Buscar y promover oportunidades de diversificación productiva que sean afines con 

los objetivos de conservación, evaluando su viabilidad e impacto 

M

Promover la generación de productos con valor agregado M

Instrumentar un programa de capacitación y adecuación de estas  

alternativas productivas 

M

Desarrollar e implementar un programa de desarrollo ecoturístico M

*Las actividades se presentan en letra cursiva.

Gestionar y diseñar un programa 

interinstitucional de desarrollo 

económico ambientalmente 

sustentable, a mediano plazo.

Estimular a los productores para que 

implementen técnicas y tecnologías 

alternativas, que minimicen el 

impacto sobre los ecosistemas, a 

mediano plazo.

Contar con un programa 

interinstitucional para un 

plan de desarrollo económico 

ambientalmente sustentable, a 

mediano plazo.
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Componente de manejo y uso 
sustentable de agroecosistemas  
y ganadería

Las actividades agrícolas y ganaderas 

dentro del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca ocupan un 

pequeño porcentaje de la superficie, 

centrado básicamente en agricultura 

de temporal y ganadería extensiva. 

Sin duda, esto provoca la pérdida de 

vegetación y la erosión del suelo, lo cual 

es imprescindible atender a través de 

tecnologías que permitan el desarrollo 

agrícola sin comprometer la permanencia 

de la biodiversidad. Por otra parte, la 

ganadería se lleva a cabo de forma 

extensiva sin estabular dentro del Área 

de Protección de Flora y Fauna Tutuaca; 

en este sentido, no existen estudios de 

afectación por esta actividad. Asimismo, 

es necesario lograr un ordenamiento 

de la actividad ganadera que permita 

obtener más beneficios económicos 

sin afectar la conservación de los 

recursos naturales.

Objetivo específico 

Reducir el impacto de las actividades 

agropecuarias dentro del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

a través de un ordenamiento de 

estas actividades y el desarrollo 

de la ganadería y la agricultura 

sustentables acorde a los objetivos 

de conservación del ANP, para elevar 

la calidad de vida de los pobladores 

mediante la diversificación de 

sus actividades.

Metas y resultados esperados

Reducir, a mediano plazo, la 

superficie actual dedicada a 

actividades agropecuarias.

Instrumentar un programa 

permanente de evaluación de los 

impactos agropecuarios que se 

realizan en el Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca, a 

mediano plazo.

Establecer, a mediano plazo, 

estrategias para prevenir y minimizar 

los impactos generados por las 

actividades agropecuarias que se 

realizan en el Anp.

Contar con un estudio que sirva 

de sustento para ordenar las 

actividades agropecuarias en el Anp, 

a corto plazo.

Establecer, a corto plazo, un 

programa de diversificación de 

actividades agrícolas y ganaderas que 

proporcione alternativas productivas 

a los pobladores locales.



59

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Actividades* y acciones Plazo

Ordenar las actividades agropecuarias

Realizar un diagnóstico del estado actual de las actividades agrícolas y ganaderas del 

Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

C

Impulsar la definición de los índices de agostadero en los pastizales del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca

M

Desarrollar e impulsar un programa de ganadería que incluya la alimentación, la 

sanidad, el mercado y la asesoría técnica permanente 

M

Capacitar a los ganaderos en la transferencia de tecnología pecuaria P

Promover el establecimiento de convenios con instituciones de investigación para 

el desarrollo de estudios que permitan la mejora y eficientar de los sistemas de 

producción agrícola y pecuaria

P

Difundir información sobre los efectos nocivos de las prácticas de roza-tumba-quema P

Promover el desarrollo de actividades productivas alternativas a la agricultura y 

ganadería dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, tales como el 

establecimiento de UMA

P

Promover el uso de tecnologías que favorezcan las actividades agropecuarias de  

tipo intensivo

P

Fomentar el desarrollo de obras de conservación de suelos que prevengan la erosión 

del suelo (terrazas y cercos vivos, entre otros)

P

Establecer convenios con instituciones de investigación para la realización de los 

estudios que apoyen el ordenamiento de las actividades agrícolas y pecuarias dentro 

del Anp

M

Desarrollar e implementar un programa de reconversión de la ganadería extensiva  

a intensiva

M

Promover la implementación de técnicas agroecológicas de diversificación de cultivos P

Impulsar el desarrollo de proyectos silvícolas y pastoriles M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de manejo y uso 
sustentable de recursos forestales

El uso de los recursos naturales no 

implica necesariamente la destrucción, 

el abatimiento de las poblaciones ni el 

riesgo de extinción. Por el contrario, 

de realizarse adecuadamente, el uso 

puede ser motivo de mayor protección, 

de apoyo a la continuidad de patrones y 

procesos naturales en los ecosistemas, 

de fomento de las poblaciones y de una 

mayor certidumbre en la supervivencia 

a largo plazo.

Un factor común en las comunidades 

dentro del Anp es la dependencia que se 

tiene del bosque; es decir, gran parte de 
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sus ingresos básicos o de sus empleos 

provienen del aprovechamiento de los 

productos forestales. Por otra parte, los 

habitantes de esta zona se dedican a 

actividades de caza, colecta o cultivo en 

los bosques para satisfacer una parte 

importante de sus necesidades.

Lo anterior implica establecer un 

manejo adecuado de los recursos 

naturales de esta Anp, principalmente 

los forestales, ya que es precisamente 

este recurso el pilar primordial para la 

existencia del ecosistema; los cambios 

moderados o mínimos en su condición 

implican fuertes efectos en el resto de 

la flora, la fauna y demás recursos. Son 

precisamente ellos los que han sido y 

son actualmente sometidos a un sistema 

de aprovechamiento, sea apegado a 

la legislación vigente o en el marco de 

la ilegalidad, poco o nada vinculado al 

esquema de equilibrio que establece por 

sí mismo el sistema natural.

La mala aplicación de técnicas silvícolas; 

al aprovechar solo los árboles maduros 

de los que se obtienen los productos de 

mayor valor comercial sin realizar labores 

de cultivo a la masa residual, genera que 

las masas de árboles estén en su mayoría 

compuestas por árboles juveniles y 

estratos arbustivos. La deforestación 

en el Anp provoca un panorama de 

vegetación muy perturbada, lo que a su 

vez produce afectaciones a la fauna al 

ser destruidos sus hábitats, además de 

que se generan cambios en la biota, por 

lo que se observa una polarización de las 

estructuras, de manera que en las partes 

altas, caracterizadas por la presencia de 

bosque templado de confieras, es común 

observar la alta diversidad de estructuras, 

predominando las masas irregulares, 

con una alta variedad de mosaicos de 

vegetación de muy reducida superficie, 

complejidad que no responde ya al 

potencial original de las características 

físicas que les dieron origen. 

No se trata de un cambio de uso 

de suelo drástico hacia las actividades 

agropecuarias, sino a la polarización 

de las estructuras remanentes, lo que 

dificulta, en consecuencia, las actividades 

de manejo silvícola sustentable y la 

protección de las especies de hábitats 

específicos, las cuales tal vez ya no tengan 

al menos la suficiente disponibilidad de 

recursos para el cumplimiento de sus 

requerimientos básicos.

Objetivos específicos

Promover el desarrollo de la actividad 

forestal sustentable.

Promover la certificación de predios 

forestales que establezcan áreas 

forestales de conservación.

Mantener la estructura ecológica 

y diversidad de los ecosistemas 

forestales, conservando árboles 

vivos de diferentes edades y árboles 

muertos derribados y en pie para 

mantener requerimientos de hábitat 

de flora y fauna asociadas.

Promover actividades productivas 

alternativas ligadas a las buenas 

prácticas de manejo forestal.

Promover la creación de redes 

comunitarias de manejo forestal 

sustentable acordes a los objetivos 

de conservación del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca.
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Metas y resultados esperados

Promover que los programas de 

manejo forestal se apeguen a los 

objetivos de conservación del Anp, a 

mediano plazo.

Promover entre los ejidos y predios 

forestales esquemas de certificación 

forestal sustentable, a mediano plazo.

Actividades* y acciones Plazo

Elaborar un diagnóstico de los programas de manejo forestal para que se apeguen a los 

objetivos de conservación del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Diseñar y aplicar indicadores o métodos de evaluación sobre el estado de 

conservación de los recursos forestales

M

Diversificar las actividades productivas que se realizan en el Anp

Promover la capacitación de los productores forestales para el desarrollo 

de prácticas de aprovechamiento sustentable del bosque, la diversificación 

productiva y la conservación de predios de importancia ecológica

C

Desarrollar reuniones participativas con las comunidades y ejidos forestales 

dentro del Anp para identificar posibles actividades productivas alternativas y 

fuentes de financiamiento

C

Establecer una cartera de proyectos de diversificación productiva con 

participación de los ejidos y comunidades rurales para despertar el interés de 

instituciones gubernamentales, nacionales e internacionales

C

Promover y facilitar la consolidación o apertura de mercados y la comercialización 

de productos (bienes y servicios) forestales

M

Aprovechar de forma racional los recursos forestales del Anp

Integrar un inventario de especies forestales de interés económico y sus tasas de 

aprovechamiento autorizadas en los programas de manejo forestal

C

Coadyuvar con Profepa en recorridos de vigilancia participativa para la detección 

de ilícitos ambientales en materia forestal

P

Difundir las normas que rigen el aprovechamiento forestal, principalmente en 

materia de impacto ambiental, vida silvestre y Áreas Naturales Protegidas

C

Difusión del estado actual del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, así 

como de los beneficios que se obtienen de ella

C

*Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de manejo y uso 
sustentable de vida silvestre

La protección integral de la biodiversidad 

es un reto en todas las Anp, donde 

los pobladores desempeñan un papel 

determinante. El aseguramiento de la 

permanencia de los recursos naturales a 

largo plazo depende principalmente de la 

manera en que los pobladores del Anp se 

apropian de ellos y de cómo los manejan.

Actualmente el uso y aprovechamiento 

de la vida silvestre en el Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca se da de manera 

legal mediante el establecimiento de 

UMA; sin embargo, existen también 

actividades ilegales, como la cacería 

furtiva, que aunque no es muy frecuente 

requiere mayor atención por parte de 

las autoridades competentes. Asimismo, 

las plantas medicinales son utilizadas de 

manera tradicional por los pobladores, sin 

que ello ponga en riesgo su permanencia; 

aunado a esto, dicha actividad representa 

una fuente de ingresos alternos, que 

pudieran ordenarse y fomentar tomando 

en cuenta las restricciones establecidas 

para cada especie, como es el caso de las 

que se encuentran bajo alguna categoría 

de riesgo. Por tal motivo, se plantea 

el presente componente con el fin de 

asegurar el uso y el manejo adecuado de 

la vida silvestre.

Objetivos específicos 

Proteger los recursos naturales 

a través de un uso sostenido que 

permita incrementar la calidad de 

vida y el desarrollo económico-social 

de la región a largo plazo.

Aprovechar de manera sustentable 

la vida silvestre mediante el 

fomento de estudios de factibilidad 

para el uso de especies locales 

aplicables al establecimiento 

de UMA como alternativas de 

generación de recursos económicos 

para los pobladores.

Metas y resultados esperados

Elaborar un inventario de especies de 

flora y fauna silvestres susceptibles a 

ser aprovechadas bajo el modelo de 

UMA, a corto plazo.

Establecer un esquema de 

aprovechamiento sustentable 

de los recursos naturales en 

las comunidades del Área de 

Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, a mediano plazo.
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Actividades* y acciones Plazo

Aprovechar de manera sustentable las poblaciones silvestres de acuerdo a su condición poblacional 

y categoría de riesgo establecida por la Norma Oficial Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, 

Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo

Elaborar un inventario de especies de flora silvestre con potencial  

de aprovechamiento 

C

Identificar las especies de flora y fauna cuyas poblaciones se encuentren con algún 

grado de deterioro o disminución, así como aquellas con importancia ecológica

M

Fomentar la realización de estudios sobre dinámica poblacional de aquellas especies 

susceptibles a ser aprovechadas y las que están bajo alguna categoría de riesgo 

P

Realizar estudios para establecer las tasas de aprovechamiento de recursos 

naturales en el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

P

Diseñar, elaborar e implementar un programa de aprovechamiento sustentable de 

los recursos naturales del Anp

M

Diseñar, elaborar e instrumentar un programa de rescate de poblaciones de especies 

con algún grado de deterioro o disminución o con estatus en la Norma Oficial 

Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-Especies nativas de 

México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo

M

Implementar actividades productivas alternativas que permitan el desarrollo de las 

comunidades del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca y la conservación de 

los recursos naturales 

P

Impulsar el establecimiento de unidades para la conservación, manejo y 

aprovechamiento sustentable de la vida silvestre (viveros, criaderos)

P

Promover el ordenamiento y regulación de las UMA ya establecidas en el Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca

P

Impulsar el desarrollo de actividades de traspatio P

Impulsar la realización de investigaciones etnobiológicas como apoyo para el 

adecuado manejo de los recursos naturales, así como para la implementación de 

alternativas productivas

C

Diseñar, elaborar e instrumentar programas de protección de hábitats y especies 

consideradas bajo alguna categoría de riesgo 

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de mantenimiento de 
servicios ambientales

El Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, por su ubicación y extensa 

superficie, produce aportes de agua 

a la región, funcionando como sitio 

de captura, filtración, transporte y 

saneamiento de aguas superficiales 

y subterráneas.

Por la conformación, la composición 

y el grado de conservación de su macizo 

boscoso el Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca regula la composición 

química de la atmósfera mediante la 

captura de carbono y la liberación de 

oxígeno, y se regula el clima en la región 

al funcionar como amortiguador y 

catalizador de las fluctuaciones climáticas 

provocadas en las ciudades más cercanas.

El Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca funciona como hábitat 

crítico para especies de la flora y la fauna 

representativas de la región, reservorio 

genético y corredor biológico entre 

los sistemas naturales de la región, 

al mantener la diversidad biológica y 

el patrimonio genético y favorecer la 

continuidad de los procesos evolutivos; 

lo que lo convierte en un laboratorio vivo 

para el desarrollo de la investigación 

científica y la educación ambiental.

En el Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca existen procesos 

relevantes en beneficio de la sociedad: 

funcionan como regulador del ciclo 

hidrológico, regulador del clima debido 

a la cubierta vegetal evitando el clima 

seco, propio de los estados del norte de 

la República Mexicana.

Son áreas ideales para practicar 

y promover la conservación de la 

biodiversidad, ya que son zonas de 

distribución y reproducción de flora y 

fauna silvestres bajo alguna categoría de 

riesgo de acuerdo con la Norma Oficial 

Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, 

Protección ambiental-Especies nativas 

de México de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y especificaciones 

para su inclusión, exclusión o cambio-Lista 

de especies en riesgo, las cuales permiten 

la captación de carbono en forma 

permanente en su biomasa contribuyendo 

a la limpieza de la atmósfera, además de 

conformar también diversos paisajes de 

belleza invaluable. 

En este componente se plantean las 

actividades y acciones relacionadas con la 

conservación de los servicios ambientales 

que prestan los ecosistemas.

Objetivos específicos 

Promover la valoración y el cuidado 

de los servicios ambientales a través 

de la difusión e implementación de 

programas específicos.

Incrementar el interés de la población 

en la conservación de sus recursos 

mediante la gestión de pago por 

servicios ambientales en predios con 

alto grado de conservación.

Metas y resultados esperados

Incorporar el polígono del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

como sitio elegible para el pago de 

servicios ambientales para generar 

apoyos que beneficien directamente 

a las localidades.
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Componente de patrimonio 
arqueológico, histórico y cultural

El Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca posee una gran 

cantidad de lugares y monumentos 

históricos, misiones coloniales, lugares 

representativos de las etnias que ahí 

habitan y sitios arqueológicos de gran 

importancia a nivel nacional.

Para garantizar la protección del 

patrimonio histórico y cultural del 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, se promoverán modalidades 

de manejo de los recursos culturales, en 

coordinación con el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH), 

acordes con esquemas de desarrollo 

sustentable y que generen beneficios 

a los pobladores del Área Natural 

Protegida. Los sitios y paisajes culturales 

deberán ser visitados sin deteriorar las 

manifestaciones culturales, modificar el 

paisaje o causar impactos de ningún tipo 

en los elementos que lo conforman.

De la misma manera, se buscarán 

mecanismos de coordinación con el 

Centro de Investigaciones y Estudios 

Sociales (CIESAS), la Comisión Nacional 

para el Desarrollo de Pueblos Indígenas 

(CDI) y el Instituto Chihuahuense de la 

Cultura (ICHICULT) para garantizar el 

reconocimiento y la conservación de los 

sitios de patrimonio cultural, histórico y 

arqueológico existentes en el Anp. En este 

componente se establecen las actividades 

y acciones enfocadas a la preservación y 

disfrute responsable de los monumentos 

Actividades* y acciones Plazo

Identificación y valoración de los servicios ambientales que se generan en el Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca 

Concertar con la CONAFOR la inclusión del Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca como sitio elegible dentro del Programa de Pago por Servicios Ambientales 

M

Gestionar con organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales un 

esquema de pago por servicios ambientales que brinda el Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca

M

Identificación de los predios que pueden ser beneficiarios con el pago por servicios ambientales

Conservar las zonas en las que se generan los servicios ambientales, como la 

cosecha de agua

M 

*Las actividades se presentan en letra cursiva.

Elaborar un estudio de los bienes y 

servicios ambientales del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

a corto plazo.
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y sitios de valor histórico y cultural 

presentes en el Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca.

Objetivos específicos 

Promover el manejo adecuado 

de los sitios arqueológicos, 

históricos y culturales de acuerdo 

con los esquemas de desarrollo 

sustentable y que generen beneficios 

preferentemente a los pobladores 

del área mediante la creación de 

convenios en coordinación con el 

INAH, el CIESAS, la CDI y el ICHICULT.

Impulsar la conservación y 

protección del patrimonio 

cultural de la región mediante la 

implementación de programas 

de conservación y protección del 

patrimonio histórico, arqueológico y 

cultural en coordinación con el INAH, 

el CIESAS y el ICHICULT.

Metas y resultados esperados

Contar con un programa de 

conservación y protección de los 

sitios históricos en coordinación con 

el INAH y el ICHICULT a corto plazo.

Elaborar en un plazo de dos años 

un inventario del patrimonio 

arqueológico en coordinación con 

el INAH.

Contar con un programa integral 

de conocimiento de los aspectos 

arqueológicos, históricos y culturales 

del Anp, a mediano plazo.

Actividades* y acciones Plazo

Elaborar un Programa de Conservación y Protección de los Sitios Arqueológicos, Históricos y de 

Patrimonio Cultural dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Elaborar un diagnóstico de los sitios de patrimonio, histórico, arqueológico y cultural 

dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

C

Promover esquemas de protección comunitaria de los sitios de patrimonio histórico, 

arqueológico y cultural dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

M

Elaborar en coordinación con el INAH un programa de información al público acerca 

del valor de los sitios históricos y sus necesidades de protección, vinculado con la 

actividad turística sustentable

M

*Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Subprograma de 
restauración

De acuerdo con la superficie que abarcan 

las zonas de recuperación y el estado de 

conservación en el que se encuentran, 

es importante dirigir este subprograma 

hacia la restauración y recuperación de 

dichas zonas, así como de otras áreas 

que así lo requieran, con la finalidad de 

asegurar la permanencia y continuidad 

de los ecosistemas Por lo anterior, este 

subprograma está dirigido hacia un 

esquema de rehabilitación, recuperación 

y restauración de ecosistemas que 

han sido de alguna forma alterados 

o impactados, a fin de garantizar 

su permanencia y restablecer las 

condiciones que propician la evolución y 

continuidad de los patrones y procesos 

naturales, incluyendo la biodiversidad, 

los flujos energéticos y los ciclos.

Objetivo general

Recuperar condiciones ecológicas 

que propicien el mantenimiento y la 

continuidad de los procesos naturales en 

los ecosistemas del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca.

Estrategias

Generar un proyecto de restauración 

acorde a la zonificación y las 

características de cada una de las 

zonas a restaurar.

Utilizar especies nativas propagadas 

en viveros locales.

Coordinar los trabajos de restauración 

con diversas dependencias.

Componente de conectividad y 
ecología del paisaje

Uno de los factores que amenazan la 

viabilidad de las poblaciones de flora y 

fauna silvestres es la fragmentación del 

ecosistema del que forman parte. Esta 

fragmentación puede ser generada por 

fenómenos naturales o por las acciones 

directas del hombre, como la presencia 

de incendios forestales, la instalación de 

infraestructura carretera, los desmontes 

por actividad minera y los cambios de 

uso de suelo para actividades agrícolas 

o ganaderas. La restauración de los 

ecosistemas debe tener la prioridad de 

restablecer la conectividad del paisaje 

cuando ésta se presente, mediante 

el desarrollo del conocimiento sobre 

las condiciones de suelo, agua u otros 

recursos que se hayan afectado, así 

como del uso y reforestación de las 

especies vegetales que son la base de la 

sucesión en el ecosistema afectado. 

Objetivos específicos 

Evaluar la condicion actual de la 

conectividad e integridad de los 

ecosistemas y definir los elementos 

naturales importantes del que 

dependa su mantenimiento.

Definir la necesidad de aplicar 

proyectos de restauración y los 

métodos aplicables en zonas 

donde exista fragmentación del 

hábitat natural.

Metas y resultados esperados

Obtener un diagnóstico del estado 

actual de la conectividad y la 

integridad de los ecosistemas y 
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Actividades* y acciones Plazo

Elaborar un diagnóstico de conectividad e integridad de los ecosistemas

Promover acciones de restauración (en su caso) de áreas degradadas  

o fragmentadas

M

Identificar zonas afectadas y paisajes por actividades antropogénicas M

Monitorear mediante el uso de sistemas de información geográfica las condiciones 

de conectividad del paisaje

P

Elaborar un programa de recuperación de la conectividad ecológica y recuperación 

de paisajes del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca con participación de las 

comunidades locales

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

de los elementos naturales (flujos 

de agua, tipo de suelo, tipo de 

vegetación) que determinan dicha 

conectividad, mediante el uso de 

imágenes de satélite o fotografía 

aérea y verificación en campo, a 

mediano plazo.

Aplicar las acciones de restauración 

de los ecosistemas derivado 

del diagnóstico definiendo las 

metodologías apropiadas.

Establecer medidas de prevención 

para evitar la fragmentación de 

los ecosistemas y la planeación y 

su aplicación en los usos de suelo 

permitidos al interior del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca.
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Componente de recuperación de 
especies en riesgo 

Dentro del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca es necesario evaluar el 

impacto que han tenido las actividades 

humanas y los eventos naturales en 

los ecosistemas que la conforman e 

implementar acciones que contribuyan a la 

conservación de las especies y su hábitat. 

Objetivos específicos 

Evaluar el impacto ocasionado en los 

ecosistemas derivados de la actividad 

humana al interior del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca.

Desarrollar programas de 

restauración de flora y fauna en 

los sitios que han sido afectados 

por la actividad humana y por 

eventos naturales.

Coordinar acciones para la protección 

de los hábitats de las especies de 

interés prioritario.

Desarrollar programas de 

restauración de la flora y 

fauna locales.

Reducir el impacto negativo de 

las actividades humanas sobre 

los hábitats de las especies de 

interés prioritario mediante la 

implementación de actividades 

productivas alternativas que 

eliminen la presión sobre el hábitat y 

sus especies.

Metas y resultados esperados

Conocer la situación actual y las 

tendencias de las poblaciones de las 

especies prioritarias en riesgo que 

se encuentran dentro del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca, 

a corto plazo.

Identificar las principales causas que 

afectan a las especies prioritarias en 

riesgo y desarrollar programas de 

protección y conservación de estas 

poblaciones y/o de las endémicas 

para contribuir a su recuperación 

dentro del APFF Tutuaca, a 

mediano plazo.

Estructurar e implementar programas 

de restauración de las áreas que han 

sido impactadas de manera negativa 

por las actividades humanas, a 

mediano plazo.

Desarrollar programas de vinculación 

de acciones de investigación, 

monitoreo y restauración de 

especies prioritarias, con centros 

e instituciones de investigación y 

universidades, a corto plazo.
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Componente de conservación de 
agua y suelo

Las actividades de conservación de suelos 

son clave en el manejo de los recursos 

naturales, dado que las prácticas de 

conservación reducen la evaporación, 

la erosión y, con ello, la desertificación. 

La disminución de la erosión y la 

reforestación representan la posibilidad 

de captar e infiltrar el agua de lluvia y así 

conservar o incrementar el caudal que 

esta zona aporta a la cuenca y preservar, 

por otra parte, la belleza escénica de 

estos sitios. 

Dentro del Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca se han venido realizando 

actividades que han modificado los 

ecosistemas, principalmente las 

actividades de tipo forestal y mineras, 

las cuales han producido la pérdida 

de los procesos ambientales que en 

esta zona existían, debido a que la 

vegetación se encuentra muy perturbada, 

representando un potencial de 

Actividades* y acciones Plazo

Conocer el estado actual y las tendencias de las principales especies de flora y fauna de interés 

prioritario (en la Norma Oficial Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones 

para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo y endémicas) y sus hábitats

Apoyar proyectos de investigación ecológica y poblacional de las especies de flora 

y fauna (terrestre y acuática), bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo con 

la Norma Oficial Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-

Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y 

especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo

P

Promover proyectos de investigación que aporten información sobre el estatus de 

los ecosistemas del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

P

Promover el desarrollo de programas de monitoreo de las poblaciones de las 

especies de interés prioritario y sus hábitats

P

Coordinar y concertar con las diferentes autoridades municipales, estatales, 

federales, instituciones de investigación y organizaciones de la sociedad civil la 

aplicación de programas de recuperación de las poblaciones de las especies de 

interés prioritario y de su hábitat

M y P

Desarrollar programas de recuperación de las especies vegetales y fauna con algún 

estatus de riesgo

M

Establecer proyectos piloto de restauración de la integridad del bosque en sitios 

prioritarios del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

M

Conservación o rehabilitación de hábitat

Apoyar estudios del impacto a los hábitats de las especies de interés prioritario C

Apoyar, coordinar y concertar trabajos de rehabilitación de hábitat P

*Las actividades se presentan en letra cursiva.
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contaminación del agua y del suelo por 

metales pesados.

Las causas que generan la pérdida 

de suelos pueden ser de origen natural, 

como la pendiente, la fuerza del viento, la 

potencia de las lluvias, entre otras, y las de 

origen antrópico, como la deforestación, 

los incendios, la explotación de bancos de 

materiales y la introducción de especies.

Objetivo específico

Recuperar y proteger las áreas con 

suelos degradados por medio de la 

vegetación y la regeneración natural 

de las comunidades vegetales nativas; 

así como la aplicación de técnicas 

de conservación y recuperación 

de suelos.

Metas y resultados esperados

Aplicar, a mediano plazo, un 

programa de recuperación de suelos 

que especifique las causas de la 

erosión, mediante las técnicas que la 

mitiguen, como presas de gavión y de 

piedra acomodada, y que controlen 

su origen en forma integral. 

Coordinar, a corto plazo, con el 

componente de restauración 

ecológica el diseño de un proyecto 

de reforestación y restricción 

de  actividades.

Diseñar un programa de monitoreo 

permanente, en coordinación con 

instituciones de investigación, para 

cuantificar y evaluar los daños 

al suelo, el seguimiento de la 

recuperación del suelo y de la cubierta 

vegetal, así como la generación y 

aplicación de técnicas alternativas 

que coadyuven a la conservación y 

recuperen los suelos, a corto plazo.

Promover la participación activa de 

las instituciones de investigación y 

de los organismos gubernamentales 

en la conservación del suelo y 

de las comunidades vegetales, a 

corto plazo.

Actividades* y acciones Plazo

Diseñar un Programa de Recuperación de Suelos

Ejecutar las acciones, derivadas del programa para la recuperación de suelos M

Hacer el seguimiento de las áreas sujetas a recuperación realizando recorridos en 

campo y, en su caso, verificación por imágenes de satélite y fotografía aérea para 

evaluar el avance en el control de la erosión 

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de restauración  
de ecosistemas

Algunos autores consideran que es 

imposible regresar a las condiciones 

originales un ecosistema que ha sido 

alterado; sin embargo, es preciso tomar 

acciones que reviertan de alguna forma 

los daños ocasionados al ambiente por 

las actividades humanas. De ese modo, 

es conveniente plantear los objetivos y 

acciones de restauración acorde con las 

características del Anp y conocer hasta 

dónde es posible mitigar y revertir los 

daños ocasionados. Este componente 

plantea la recuperación de zonas 

alteradas, en la medida de lo posible, que 

recreen las condiciones originales; esto 

dependerá también de los estudios que se 

realicen en las zonas aledañas a los sitios 

que se van a restaurar.

Objetivo específico 

Recuperar o rehabilitar, a corto 

plazo, las zonas con algún grado de 

deterioro ambiental, para restablecer 

sus condiciones originales y su 

potencial de uso mediante trabajos 

de restauración.

Metas y resultados esperado

Elaborar e implementar un programa 

de recuperación, rehabilitación y 

restauración ecológica de áreas 

perturbadas o con algún grado 

de deterioro con especies nativas 

para la subzona de recuperación, a 

corto plazo.

Actividades* y acciones Plazo

Generar e implementar programas de recuperación, rehabilitación y/o restauración de las zonas 

con algún grado de deterioro o perturbación

Identificar las zonas con mayor grado de perturbación o deterioro dentro del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca

C

Identificar las necesidades de restauración del Área de Protección de Flora y  

Fauna Tutuaca 

C

Diseñar, elaborar e instrumentar en coordinación con otras instituciones públicas y 

privadas un programa de restauración en áreas deforestadas o con algún grado de 

deterioro, utilizando especies nativas de la región

M

Diseñar, elaborar e instrumentar, con la participación interinstitucional, un programa 

de recuperación y restauración de suelos

M

Realizar un diagnóstico de los recursos hídricos de la región, sus usos y fuentes de 

abasto para áreas locales y regionales considerando un enfoque de cuencas

C

Establecer viveros comunitarios para la producción de plantas con especies nativas 

de la región para su uso en las actividades de restauración ecológica

M

Promover entre la población local proyectos de apoyo a la regeneración natural de la 

cobertura vegetal

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Componente de rehabilitación  
de corredores riparios y  
sistemas fluviales

Los sistemas fluviales del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

representan un factor esencial para el 

Anp misma y para las zonas aledañas 

o de influencia, ya que manteniéndolos 

en buen estado se logrará continuar 

con la captación del agua de lluvia, 

que representa uno de los servicios 

principales que presta el Anp. Por otra 

parte, el mantenimiento de los márgenes 

ribereños propicia que continúen siendo el 

hábitat de especies nativas y de las aves 

que arriban en época invernal.

Objetivo específico 

Mantener los cauces de arroyos y 

ríos en buenas condiciones mediante 

obras de restauración y conservación.

Metas y resultados esperados

Contar a corto plazo con un 

diagnóstico del estado en que 

se encuentran los ríos y arroyos 

para saber qué sitios necesitan 

ser rehabilitados.

Proteger los sitios ribereños y hacer 

conscientes a las y los pobladores 

de los beneficios que esta acción les 

aporta, a mediano plazo.

Actividades y acciones Plazo

Realizar un diagnóstico de los corredores riparios en el Área de Protección de Flora y  

Fauna Tutuaca

Elaborar un diagnóstico de la situación en que se encuentran los corredores riparios 

y los sistemas fluviales

C

Identificar las zonas con mayor deterioro para plantear acciones de recuperación de 

zonas riparias con especies nativas

C

Contar con un vivero de plantas nativas para la restauración de las zonas riparias M

Elaborar un proyecto de rehabilitación de zonas riparias en las márgenes del  

Río Tutuaca

M

Capacitar a las y los productores para que colaboren con acciones de restauración y conservación 

de zonas riparias y sistemas fluviales

Realizar cursos con las y los productores acerca de conservación y rehabilitación de 

corredores riparios y sistemas pluviales

M

Realizar pláticas sobre el beneficio de las barreras vivas M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Subprograma de 
conocimiento

Es indispensable incrementar el 

conocimiento sobre los valores de 

biodiversidad que se preservan en el 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, así como su estado actual 

de conservación para poder diseñar 

medidas de manejo y protección acordes 

con las necesidades del Anp. Para ello 

es necesario caracterizar, describir y 

generar nuevos conocimientos en torno 

a los rasgos naturales, físicos y sociales 

del Anp, de tal manera que se puedan 

plantear alternativas viables para detener 

o revertir los procesos de deterioro, a la 

par de generar elementos que den mayor 

valor a los que se preservan. 

Objetivo general

Generar, rescatar y divulgar 

conocimientos, prácticas y tecnologías 

tradicionales o nuevas que permitan el 

conocimiento, la preservación, la toma 

de decisiones y el aprovechamiento 

sustentable de la biodiversidad del Área 

de Protección de Flora y Fauna Tutuaca.

Estrategia

Definir líneas de investigación 

prioritarias que proporcionen 

información para resolver los 

problemas más importantes del 

Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Componente de fomento a la 
investigación

Es importante priorizar las líneas de 

investigación necesarias que conlleven a 

un incremento de los conocimientos y a 

un mejor manejo del Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca.

Objetivo específico 

Incrementar el número de 

investigaciones básicas y aplicadas 

que apoyen la implementación 

de acciones para resolver la 

problemática del Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca.

Metas y resultados esperados

Contar con un catálogo de 

investigaciones y estudios realizados 

en el área, a mediano plazo.

Gestionar, en el mediano plazo, 

ante diversas instituciones de 

investigación e instituciones de 

educación superior la realización 

de investigaciones referentes a los 

temas prioritarios para el Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca.
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Componente de inventarios  
y monitoreo ambiental  
y socioeconómico

El registro continuo y sistemático de 

los parámetros sociales, biológicos y 

ambientales constituye una herramienta 

de gran utilidad en las acciones de manejo 

de los recursos naturales del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca.

A pesar de que se han hecho algunos 

inventarios faunísticos y florísticos dentro 

del Anp, es necesario incrementar el 

conocimiento actual de la biodiversidad, 

el estado de conservación que guardan 

las especies, su dinámica poblacional y su 

distribución, así como conocer el estado 

que guardan aspectos socioeconómicos 

de las diferentes comunidades, ya que 

es fundamental para la planeación de un 

desarrollo comunitario que asegure la 

conservación de los recursos naturales a 

largo plazo.

Objetivos específicos 

Contar con la información sobre 

el estado en que se encuentran 

los recursos naturales y las 

características socioeconómicas de la 

población del área.

Crear una red de monitoreo de 

los parámetros ambientales para 

obtener datos sobre sus variaciones, 

a mediano y largo plazos, que resulten 

útiles en el manejo de los recursos.

Metas y resultados esperados

Identificar, a mediano plazo, las 

especies prioritarias que necesitan 

ser monitoreadas en el Área 

de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca para los fines de manejo 

y conservación.

Fomentar, a largo plazo, el 

desarrollo de sistemas de monitoreo 

de las especies identificadas 

como prioritarias.

Actividades* y acciones Plazo

Gestionar la realización de investigaciones referentes a los temas prioritarios para el Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Identificar las líneas de investigación prioritarias para el manejo y conservación de 

los recursos naturales del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

M

Impulsar convenios de colaboración con instituciones de educación superior para el 

desarrollo de investigaciones en el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

M

Conformar un catálogo de investigaciones y estudios realizados en el Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca

M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.



76

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Componente de sistemas  
de información

Los sistemas de información geográfica 

son bases de datos que permiten la 

organización y el análisis de diferentes 

aspectos biológicos, sociales y 

ambientales del Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca, y generan 

información de utilidad para la toma 

de decisiones respecto al manejo y la 

administración del Anp.

Objetivos específicos 

Generar, a largo plazo, un sistema 

de información geográfica con 

la información social, biológica y 

ambiental disponible que permita 

detectar cambios en las condiciones 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Diseñar y elaborar una base de 

datos con las especies albergadas 

en el Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Metas y resultados esperados

Recopilar la información disponible del 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca que pueda ser incluida en un 

sistema de información geográfica.

Generar un sistema de información 

geográfica con información social, 

biológica y ambiental.

Contar con una base de datos 

que incluya nombres científicos y 

comunes, sinonimias, estatus de 

riesgo de cada especie y cualquier 

información relevante de las especies 

albergadas en el APFF Tutuaca que 

apoyen su manejo y conservación.

Actividades* y acciones Plazo

Desarrollar un sistema de monitoreo de especies prioritarias en el Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca

Determinar, con base en las especies incluidas consideradas con alguna categoría 

de riesgo, aquellas que son prioritarias para su monitoreo

M

Fomentar el desarrollo de sistemas de monitoreo de las especies identificadas  

como prioritarias

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Subprograma de cultura

La instrumentación del presente Programa 

de Manejo, así como la participación 

activa y coordinada de cada uno de los 

sectores involucrados, representa la 

base de su éxito; por ello, la calidad y 

forma de transmisión de la información 

en torno a las características, valores, 

objetivos y acciones que se pretenden 

realizar en el Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca debe ser un proceso 

cuidadosamente planeado, ejecutado 

y supervisado.

Objetivo general

Difundir acciones de conservación del 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, propiciando la participación 

activa de las comunidades aledañas que 

generen la valoración de los servicios 

ambientales, mediante la identidad, 

difusión y educación para la conservación 

de la biodiversidad que contiene. 

Estrategia

Implementar, a largo plazo, un 

programa de educación ambiental 

en las comunidades del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca.

Componente de educación y 
cultura para la conservación

La educación ambiental es una 

herramienta eficaz para lograr la 

sensibilización de la sociedad en materia 

de protección de los recursos naturales; de 

esta manera se busca que los programas 

de educación ambiental refuercen la 

conciencia en materia de protección 

ambiental en las y los pobladores de la 

región y se genere un cambio de actitud 

en la población. 

Objetivo específico

Diseñar y desarrollar un programa 

de educación y cultura para la 

conservación dirigido a la población 

local del Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca sobre la importancia 

de conservar los recursos naturales.

Meta y resultado esperado

Implementar, a largo plazo, un 

programa de educación ambiental 

Actividades* y acciones Plazo

Generar un sistema de información con datos biológicos, ambientales y sociales del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Recopilar la información disponible del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

que pueda ser incluida en un sistema de información geográfica y una base de datos

M

Desarrollar un sistema de información geográfica y biológica con información del 

Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

L

Actualizar el sistema de información con la información generada en los diferentes 

estudios realizados en el Anp

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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y cultura para la conservación que 

fomente la participación social en la 

protección de los recursos naturales 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Componente de comunicación, 
difusión e interpretación ambiental

Para que pueda existir un manejo 

integral del Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca es preciso que existan 

programas de difusión y divulgación del 

Área, los cuales se deben enfocar en 

las principales amenazas, actividades 

productivas permitidas, fauna, flora 

y legislación ambiental, por medio de 

folletos, cápsulas de radio, pósters y 

periódicos, y que a través de ellos los 

usuarios (as) y habitantes del Anp 

obtengan información básica sobre los 

procesos e interrelaciones que ocurren 

en los ecosistemas, de manera que se 

logre fomentar una visión integradora 

de la misma. 

Objetivo específico 

Organizar un esquema de difusión 

de la información relevante del 

Anp, mediante forma impresa, 

Actividades* y acciones Plazo

Generar e implementar un programa de educación ambiental y cultura para la conservación para 

el Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Elaborar un programa de educación ambiental para el Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca

M

Implementar el programa de educación ambiental en las comunidades que se 

encuentran dentro del Anp

L

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

pláticas y talleres, en los que se 

consideren a todos los sectores 

sociales, atendiendo los diferentes 

niveles productivos y socioculturales 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Metas y resultados esperados

Elaborar cápsulas informativas de la 

importancia del Anp.

Diseñar y elaborar material impreso 

sobre aspectos generales del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca.

Realizar pláticas en las diferentes 

escuelas de la zona de influencia 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Difundir información sobre las 

actividades permitidas y prohibidas 

entre los prestadores de servicios.
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Subprograma de gestión

La existencia de una adecuada 

coordinación, comunicación y 

relación con las diferentes instancias 

involucradas con las Anp, sean 

federales, estatales o municipales, u 

organizaciones civiles permitirá que las 

acciones planeadas para el manejo y la 

operación de las áreas se cumplan. Para 

lograr lo anterior es necesario diseñar 

una administración eficiente en la que 

se contemplen los mecanismos de 

concertación adecuados, la capacitación 

del personal, la elaboración de manuales 

y reglamentos administrativos internos, 

y la adquisición y mantenimiento de 

infraestructura, entre otros.

La administración propone 

contemplar mecanismos de concertación, 

financiamiento, capacitación del personal, 

usuarios y visitantes, elaboración de 

manuales, reglamentos administrativos 

internos y adquisición y mantenimiento 

de infraestructura para hacer eficientes 

las acciones y efectivas las actividades de 

operación y manejo.

Objetivo general

Establecer las formas en que se 

organizará el Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca, en el aspecto 

administrativo, identificando prioridades 

de capacitación de recursos humanos con 

los que cuenta, así como las necesidades 

de infraestructura y recursos materiales 

y económicos, con el apoyo y consenso 

de los tres órdenes de gobierno, los 

habitantes, las comunidades aledañas 

y todas las personas, las instituciones, 

los grupos y las organizaciones sociales 

interesados en su conservación.

Actividades* y acciones Plazo

Ejecutar permanentemente el programa de difusión

Involucrar al sector educativo en la elaboración de los diferentes materiales  

de difusión

P

Desarrollar materiales educativos en materia de medio ambiente para reforzar la 

práctica educativa en la educación formal

P

Mantener la difusión y divulgación del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca P

Elaborar materiales gráficos impresos y audiovisuales, para que sean difundidos a 

niveles local, estatal y nacional

P

Difusión de los objetivos, normas y programas del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca 

P

Mantener la coordinación entre las instituciones gubernamentales y no 

gubernamentales en cuanto a las actividades encaminadas a la conservación y a la 

difusión de las riquezas con que cuenta el Área de Protección de Flora y  

Fauna Tutuaca 

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Estrategias

Establecer los mecanismos que 

permitan la concertación entre 

los tres niveles de gobierno, los 

sectores social y privado, las 

universidades y los institutos de 

investigación, las organizaciones 

no gubernamentales y otros, 

para atender los aspectos sobre 

conservación, sustentabilidad y 

desarrollo social en el Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca.

Definir las políticas administrativas 

basadas en las necesidades del área, 

así como los elementos mínimos 

necesarios para la ejecución del 

Programa de Manejo.

Componente de administración  
y operación

Toda Anp requiere contar con una 

estructura básica de recursos humanos, 

materiales y financieros que le permita 

cumplir con los objetivos de creación de 

la misma. Por tal motivo, los logros en 

materia de conservación dependerán en 

gran medida de su administración, por 

lo que en este componente se incluyen 

todas las actividades necesarias para 

llevar a cabo la aplicación y el seguimiento 

del presente programa.

Por otra parte, la capacitación 

permanente es una estrategia que se 

debe contemplar para lograr mejores 

resultados en todas las acciones 

emprendidas en materia de conservación. 

Objetivos específicos 

Administrar, coordinar y supervisar 

los recursos financieros, materiales 

y humanos con los que cuenta 

el Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Lograr un adecuado manejo y 

operación del área a través de una 

administración eficiente de los 

recursos humanos, materiales y 

financieros asignados al Anp.

Capacitar al personal en materia de 

protección, manejo, restauración y 

gestión mediante cursos y talleres.

Metas y resultados esperados

Integrar a corto plazo un plan 

estratégico administrativo del Anp.

Contar a corto plazo con un manual 

de operaciones para la administración 

y manejo del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca.

Contar con un programa de 

capacitación continua de recursos 

humanos que apoyen las acciones de 

protección, manejo y conservación 

de los recursos naturales del Anp, a 

corto plazo.
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Componente de protección civil y 
mitigación de riesgos

Por su ubicación, el Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca es susceptible 

de sufrir eventuales contingencias 

ambientales, como incendios. Asimismo, 

se presentan perturbaciones en la 

vegetación y el sistema hidrológico por 

el tránsito pesado de los camiones, 

llamados troceros, que son utilizados 

para la extracción de madera. Es 

necesario conocer las amenazas que se 

pudieran presentar dentro del Anp, para 

los seres humanos o en los ecosistemas, 

para poder implementar los mecanismos 

de acción para enfrentarlas, mitigando así 

los riesgos o los efectos negativos sobre 

Actividades* y acciones Plazo

Administrar, coordinar y supervisar los recursos financieros, materiales y humanos del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Elaborar un manual de operación que contemple las atribuciones, facultades y 

responsabilidades legales del personal del Área de Protección de Flora  

y Fauna Tutuaca

C

Capacitar al personal y organizar y coordinar la implementación de acciones para el 

manejo y la operación eficientes del Anp

P

Gestionar la realización de convenios con las diferentes instancias de gobierno 

(federal, estatal, municipal y local) para el desarrollo de los programas, estudios, 

proyectos y acciones que se requieran para el Anp

C

Promover el conocimiento y la correcta aplicación de la normatividad para el uso 

eficiente y transparente de los recursos financieros, humanos y materiales con los 

que cuenta el Anp

P

Definir y establecer mecanismos de control para optimizar los recursos humanos, 

financieros y materiales asignados al Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

C

Elaborar en tiempo y forma el Programa Operativo Anual del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca 

P

Contar con el Consejo Asesor del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Conformar el Consejo Asesor del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca con la 

participación de los diferentes sectores involucrados con las áreas, así como con las 

comunidades y poblaciones locales

C

Realizar reuniones anuales de planeación con participación del Consejo Asesor  

del Anp

M

Capacitar permanentemente al personal de la administración y a los pobladores del Anp

Fortalecer el intercambio de experiencias en materia de conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales entre los pobladores y las 

comunidades del Área y otras Anp

M

Implementar un programa permanente de capacitación y actualización del personal 

del Anp

P

*Las actividades se presentan en letra cursiva.
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los recursos naturales y los pobladores 

dentro del Anp.

Objetivo específico

Elaborar y diseñar un manual de 

atención a contingencias para 

mitigar los efectos de los fenómenos 

naturales y antropogénicos, 

mediante actividades de organización 

comunitaria, prevención y control de 

factores de riesgo.

Metas y resultados esperados

Elaborar, a corto plazo, un manual 

de atención a contingencias que 

considere el manejo de riesgos.

Capacitar, a corto plazo, al 

personal para actuar con eficiencia 

y oportunidad ante cualquier 

contingencia presentada en el Anp.

Actividades* y acciones Plazo

Elaborar un programa de protección civil y mitigación de riesgos en coordinación con las 

dependencias facultadas

Coordinarse con las autoridades de Protección Civil en acciones de atención  

ante contingencias 

C

Elaborar un manual de manejo de contingencias y mitigación de riesgos

Coordinarse con las instituciones de Protección Civil para elaborar el manual C

Implementar una campaña informativa sobre tipos de contingencia que se pudieran 

presentar dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

P

Capacitar al personal en atención a contingencias, prevención y manejo de riesgos M

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de infraestructura, 
señalización y obra pública

El éxito en la operación del presente 

programa depende en gran medida de la 

infraestructura con que se cuente, tanto 

para uso operativo de la dirección del 

Anp, como de apoyo en investigaciones y 

monitoreo, por lo que este componente 

permitirá asegurar una adecuada 

infraestructura para la operación y el 

manejo del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Es necesario contar con un sistema 

de señalización informativa y específica 

acerca de las actividades permitidas 

o prohibidas de acuerdo con la 

subzonificación, brindando información 

general del Anp.

Las obras que se realicen deben ser 

acordes con los propósitos de las Anp y 

el presente Programa de Manejo, para lo 

que es necesario que exista una estrecha 

coordinación entre la Dirección del Anp y 

el sector gubernamental.

Objetivos específicos 

Contar con la infraestructura e 

instalaciones necesarias para 



83

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

el funcionamiento del Anp y el 

desempeño de las actividades que se 

desarrollen en la misma.

Implementar un sistema de 

señalización en las Anp a través de 

la gestión de recursos económicos 

para su diseño, elaboración y 

establecimiento.

Metas y resultados esperados

Gestionar a corto plazo recursos 

económicos que permitan contar 

con la infraestructura necesaria 

en el Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca para su 

adecuada administración.

Establecer a mediano plazo un 

sistema de señalización actualizado y 

permanente en el Anp.

Realizar a corto plazo una reunión 

anual con las diferentes instancias 

de gobierno para lograr que las 

obras públicas estén acordes con los 

objetivos de conservación del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca.

Actividades* y acciones Plazo

Desarrollar una infraestructura acorde con la conservación del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca

Gestionar apoyos financieros para la consolidación y mantenimiento de la 

infraestructura con la que cuenta el Anp

P

Colocar señalización en el Anp

Diseñar y elaborar la señalización informativa sobre la protección de los recursos 

naturales del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

C

Coordinar la obra pública dentro del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Establecer convenios con las diferentes instancias gubernamentales para que la 

obra pública realizada en el Anp sea acorde con su Programa de Manejo

P

Promover la realización de ordenamientos ecológicos del territorio municipal, 

respetando lo establecido en el presente Programa y los ordenamientos 

comunitarios realizados

C

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

Componente de procuración de 
recursos e incentivos

La vinculación entre la Dirección del Área 

de Protección de Flora y Fauna Tutuaca, 

organizaciones no gubernamentales 

nacionales e internacionales, y otras 

instancias del gobierno federal y estatal 

ha potenciado los esfuerzos para la 

conservación del Anp.

La procuración de recursos 

económicos se ha convertido en una 

labor participativa y fundamental para el 

logro de los objetivos de conservación. 

Esta labor se ha desarrollado de 
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Actividades* y acciones Plazo

Gestionar recursos financieros para el fortalecimiento de las actividades y acciones del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

Elaborar estrategias coordinadas de financiamiento permanente P

Suscribir convenios con organizaciones de la sociedad civil para la canalización de 

recursos provenientes de donaciones y otras fuentes para las acciones y operación 

del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

M

Gestionar y agilizar la aplicación directa de los recursos fiscales generados en el 

Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

M

Elaborar y someter propuestas de financiamientos ante diferentes organismos 

nacionales e internacionales

M

Instrumentar, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil, una campaña 

permanente de obtención de donativos y detección de posibles donantes

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.

tal manera que en la actualidad es 

fundamental para el fortalecimiento de 

las actividades y acciones del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca. Es 

necesario un financiamiento adicional 

que permita desarrollar eficientemente 

las diversas actividades del APFF, por lo 

que este componente se encamina en 

esa dirección.

Objetivos específicos 

Obtener recursos para la 

instrumentación de las actividades 

operativas y administrativas de las 

áreas mediante el desarrollo de una 

estrategia de obtención de fondos 

financieros y la búsqueda de fuentes 

alternativas de financiamiento.

Diseñar y establecer diferentes 

mecanismos de inversión por parte 

de diversas instancias federales, 

estatales, iniciativa privada u 

organizaciones no gubernamentales, 

a través de la planeación y desarrollo 

de actividades de gestión para el 

fortalecimiento a las actividades y 

acciones de conservación y manejo 

del Programa de Manejo del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca.

Metas y resultados esperados

Contar a mediano plazo con un 

instrumento de gestión financiera 

efectiva para el fortalecimiento de las 

acciones en el Anp.

Gestionar a mediano plazo, 

ante fuentes de financiamiento 

nacionales e internacionales, 

recursos adicionales que garanticen 

la conservación de los ecosistemas y 

especies en riesgo dentro del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca.
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Componente de recursos humanos 
y profesionalización

Uno de los factores principales para el 

logro de los objetivos de conservación 

es que el personal que labore en el Área 

de Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

tenga un perfil adecuado a sus funciones 

a realizar y reciba constante capacitación 

y actualización.

Objetivos específicos 

Contar con personal suficiente y 

capacitado para el cumplimiento 

de los objetivos de conservación 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Incrementar la capacidad 

administrativa y operativa del 

personal que labora en el Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

mediante acciones de capacitación, 

sensibilización y profesionalización 

de los recursos humanos.

Identificar las necesidades 

específicas de capacitación que 

requiere el personal, para resolver 

la problemática administrativa y 

operativa del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca.

Metas y resultados esperados

Capacitar a mediano plazo al 

personal, mediante la promoción de 

intercambios de recursos humanos 

con otras Anp, en donde pueda 

adquirir conocimientos útiles para el 

desempeño de sus funciones.

Contar a mediano plazo con personal 

suficiente, bien capacitado y 

profesional para hacer más eficiente 

el desempeño de la Dirección del 

Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.
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Actividades* y acciones Plazo

Identificar las necesidades de capacitación del personal

Elaborar un catálogo anual de cursos, talleres y diplomados de interés para la 

administración del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

P

Desarrollar un programa de evaluación y seguimiento al impacto de la capacitación 

y/o actualización del personal

C

Colaborar en la coordinación de acciones entre instituciones educativas, de 

investigación, de sectores productivos, de los tres niveles de gobierno y otras Anp 

(nacionales o internacionales) para la organización de cursos, talleres, seminarios o 

intercambios que apoyen la capacitación y/o actualización del personal

M

Promover el apoyo y la asistencia de expertos a través de organismos nacionales e 

internacionales en las diferentes áreas y temas de capacitación que se  

requieran para el cumplimiento de los programas del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca 

P

Promover ante las instituciones educativas de nivel superior la prestación de 

servicios sociales, prácticas profesionales y tesistas, que participen en los 

programas y proyectos del Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca

P

Evaluar al personal del Anp anualmente

Realizar la evaluación periódica del desempeño del personal teniendo en cuenta la 

Ley del Servicio Profesional de Carrera

P

* Las actividades se presentan en letra cursiva.
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Ordenamiento ecológico

En el estado de Chihuahua no existe ningún 

ordenamiento ecológico decretado, por 

lo que se deberá mencionar y plantear la 

necesidad de realizarlo en coordinación 

con los gobiernos estatales y municipales.

Zonificación y 
subzonificación

De conformidad con lo establecido en 

la fracción XXXIX del artículo 3 de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la zonificación es 

el instrumento técnico de planeación que 

puede ser utilizado en el establecimiento 

de las Áreas Naturales Protegidas, 

que permite ordenar su territorio en 

función del grado de conservación y 

representatividad de sus ecosistemas, 

la vocación natural del terreno, de su 

uso actual y potencial, de conformidad 

con los objetivos dispuestos en la 

misma declaratoria. Asimismo, existirá 

una subzonificación, la cual consiste 

en el instrumento técnico y dinámico 

de planeación, que se establecerá 

en el programa respectivo y que es 

utilizado en el manejo de las Áreas 

Naturales Protegidas.

Por tratarse de un Decreto que 

establece límites y colindancias 

toponímicas emitido por el Titular del 

Ejecutivo Federal en 1937, los trabajos 

técnicos para obtener la descripción 

técnica y superficie exactas del polígono 

del Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca comprendieron trabajos de 

campo y la utilización de los modernos 

sistemas de información geográfica (SIG), 

así como el soporte histórico-documental 

de la zona, con la finalidad de brindar 

certeza a los particulares. Se utilizaron las 

herramientas del Sistema de Información 

Geográfica, con el programa ArcMap 

versión 9.3, para digitalizar el polígono 

del área, partiendo de los linderos 

indicados en el Decreto de 1937, a saber: 

“… Por el norte, terrenos de la Compañía 

de Ferrocarril del Noroeste de México; 

7. ORDENAMIENTO ECOLÓGICO  
Y ZONIFICACIÓN
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por el sur, terrenos nacionales que 

pertenecieron a la concesión Limantour 

y después a la Compañía Cargill Lumber; 

por el este con propiedades comprendidas 

desde el pueblo de Cocomarachic a 

Ciudad Guerrero, Chihuahua, por el oeste, 

los límites del estado de Chihuahua con 

el de Sonora…” Con esta información se 

procedió a la identificación del polígono 

general del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca, en los términos descritos 

en el Anexo I.1 “Identificación del Polígono 

y Superficie del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca”, identificación 

técnica que arrojó una superficie de 436 

mil 985-66-93.36 hectáreas.2

Asimismo, tomando en consideración 

que en la declaratoria de creación del 

Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca se señala a la región sur de 

Temósachic, Chihuahua, como el sitio de 

ubicación de la entonces Reserva Forestal 

Nacional y Zona de Refugio de la Fauna 

Silvestre Tutuaca, pero que en el mismo 

instrumento jurídico se definen los linderos 

de la misma reserva, es que se integró la 

información histórico-documental a partir 

de la cual se identificaron los linderos 

establecidos en el decreto presidencial 

de 1937, reconstruyéndose así el 

polígono general actual del Área Natural 

Protegida, lo cual arrojó como resultado 

que, siguiendo la descripción toponímica 

de delimitación establecida en el citado 

Decreto, dicha poligonal incluye los 

mde Matachí, Madera, Moris, Ocampo y 

Guerrero; los dos primeros debido a las 

1 Documento que forma parte de la versión completa 
del Programa de Manejo Área de Protección de 
Flora y Fauna Tutuaca.

2 Delimitación del Área de Protección de Flora y 
Fauna Tutuaca, estado de Chihuahua, elaborado 
por la Conanp. 

diversas modificaciones de los límites 

político-administrativos que ha sufrido 

el municipio de Temósachic (algunas de 

ellas anteriores incluso a la declaratoria 

de creación de la referida reserva forestal 

nacional)3 y los tres últimos precisamente 

por ubicarse al sur del municipio de 

Temósachic y ser las zonas donde se 

identificaron técnicamente los linderos 

descritos en el propio Decreto.

Criterios de 
subzonificación

Tomando en consideración que el Área 

Natural Protegida está constituida por un 

polígono general y que, de conformidad 

previsto en el artículo 47 BIS de la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

Protección al Ambiente, puede incorporar 

subzonas de la zona de amortiguamiento, 

cuya función principal es orientar a que 

las actividades de aprovechamiento que 

ahí se lleven a cabo se conduzcan hacia el 

desarrollo sustentable, creando al mismo 

tiempo las condiciones necesarias para 

lograr la conservación de los ecosistemas 

presentes a largo plazo.

Metodología

Para la determinación de la subzonificación 

del Área de Protección de Flora y Fauna 

3 Decreto que erige en municipalidad la Comisaría 
de Madera, segregándola de la municipalidad de 
Temósachic, publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Chihuahua, el 13 de julio 
de 1911; y Decreto que deroga el artículo 1° de la 
Ley Orgánica del Municipio Libre de 2 de junio de 
1923, así como los decretos número 32 del 21 de 
diciembre de 1922, número 56 del 26 de mayo de 
1927 y 67 y 68 de julio 12 de 1927 y se reforma el 
artículo 1° de la citada Ley, por el que se incorpora, 
el municipio de Matachí al de Temósachic, 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado de Chihuahua, el 18 de julio de 1931. 
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Tutuaca se analizaron, a través de un 

sistema de información geográfica, datos 

referentes a uso del suelo y de vocación 

natural del suelo, con ayuda de imágenes 

de satélite y recorridos de campo. A partir 

de los resultados con base en los artículos 

aplicables de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, así 

como su Reglamento en Materia de Áreas 

Naturales Protegidas, se determinaron las 

subzonas del Área Natural Protegida.

Subzonas y  
políticas de manejo

Las subzonas establecidas para el Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca son 

las siguientes:

 I. Subzona de Preservación 

Vallecillo, con una superficie de mil 

642.088610 hectáreas conformada 

por un polígono.

 II. Subzona de Aprovechamiento 

Sustentable de los Recursos 

Naturales Yepachi-LaCasita, 

con una superficie de 336 mil 

675.029982 hectáreas conformada 

por un polígono.

 III. Subzona de Aprovechamiento 

Sustentable de los Ecosistemas 

Cocomorachi-Yaqui, con una 

superficie de 79 mil 307.403591 

hectáreas conformada por 

dos polígonos.

 IV. Subzona de Aprovechamiento 

Especial Promontorio-Concheño- 

Pinos Altos-Santa María de 

Moris, con una superficie de 19 mil 

361.147153 hectáreas conformada 

por cuatro polígonos.

Subzona de Preservación Vallecillo

Corresponde a las superficies en buen 

estado de conservación que contienen 

ecosistemas relevantes o frágiles, o 

fenómenos naturales relevantes, en las 

que el desarrollo de actividades requiere 

un manejo específico, para lograr su 

adecuada preservación.

Abarca una superficie de mil 

642.088610 hectáreas, constituida por 

un polígono ubicado en la parte centro 

norte del Área Natural Protegida, en 

la zona conocida como Vallecillo. Esta 

subzona contiene bosques de pino 

(Pseudotsuga y Picea), que junto con los 

rodales de bosque maduro constituyen 

un hábitat ideal para la cotorra 

serrana occidental (Rhynchopsitta 

pachyrhyncha), especie emblemática 

de la región y considerada como una 

especie endémica en peligro de extinción 

de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana 

Nom-059-Semarnat-2010, Protección 

ambiental-Especies nativas de México 

de flora y fauna silvestres-Categorías 

de riesgo y especificaciones para su 

inclusión, exclusión o cambio-Lista de 

especies en riesgo.

Las actividades permitidas y no 

permitidas en esta Subzona se indican en 

el siguiente cuadro:
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Subzona de Preservación Vallecillo

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Actividades productivas de bajo  

impacto ambiental1

2. Colecta científica2

3. Colecta científica3

4. Educación ambiental4

5. Establecimiento de UMA

6. Fotografía y filmación con fines 

educativos, científicos y culturales

7. Investigación científica y monitoreo

8. Señalización con fines de administración 

y delimitación del Área de Protección de 

Flora y Fauna

9. Tránsito de vehículos5

1. Agricultura

2. Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos 

que alteren el comportamiento natural de 

los ejemplares de la vida silvestre

3. Alterar o destruir por cualquier medio 

o acción los sitios de alimentación, 

anidación, refugio o reproducción de las 

especies silvestres

4. Apertura de nuevas brechas o caminos

5. Aprovechamiento de bancos de material

6. Aprovechamiento forestal, salvo para 

colecta científica

7. Arrojar, verter o descargar cualquier tipo 

de desechos orgánicos e inorgánicos, 

residuos sólidos o líquidos, o cualquier 

otro tipo de contaminante

8. Construcción de obra pública o privada6

9. Dañar, cortar y marcar árboles

10. Encender fogatas

11. Exploración y explotación de minerales

12. Ganadería

13. Interrumpir, desviar, rellenar o desecar 

flujos hidráulicos o cuerpos naturales  

de agua

14. Introducir especies exóticas invasoras7

15. Modificar corrientes de agua, acuíferos, 

vasos y cauces naturales de agua 

permanentes o intermitentes

16. Molestar, capturar, remover, extraer, 

retener o apropiarse de vida silvestre y  

sus productos8

17. Remover o extraer material pétreo

18. Uso de explosivos

19. Uso de pesticidas

20. Utilizar lámparas o cualquier fuente de luz 

para aprovechamiento u observación de 

ejemplares de la vida silvestre
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Subzona de Aprovechamiento 
Sustentable de los Recursos 
Naturales Yepachi-La Casita

Corresponde a aquellas superficies 

en las que los recursos naturales 

pueden ser aprovechados, y que, por 

motivos de uso y conservación de sus 

ecosistemas a largo plazo es necesario 

que todas las actividades productivas 

se efectúen bajo esquemas de 

aprovechamiento sustentable.

Abarca una superficie de 336 mil 

675.029982 hectáreas, constituida por 

un polígono que comprende la mayor 

superficie del área, ubicado en la porción 

oeste, norte y centro del Área Natural 

Protegida, en la región conocida como 

Yepachi-La Casita. Esta subzona alberga 

ecosistemas de bosque de pino, pino-

encino, encino, encino-pino, bosque 

de ayarín, arroyos y afluentes del Río 

Tutuaca, en el cual habitan la trucha 

aparique (Oncorhynchus spp.), especie 

endémica de los ríos de Chihuahua, y 

la nutria de río (Lontra longicaudis); 

asimismo, esta subzona es parte 

del corredor biológico del oso negro 

(Ursus americanus eremicus), especie 

considerada en peligro de extinción (P) de 

acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 

Nom-059-Semarnat-2010, Protección 

ambiental-Especies nativas de México 

de flora y fauna silvestres-Categorías de 

riesgo y especificaciones para su inclusión, 

exclusión o cambio-Lista de especies 

en riesgo, y constituye un hábitat de 

especies de fauna silvestre, como venado 

cola blanca, puma, gato montés, coyote, 

zorra gris y zorra norteña, entre otros.

Las actividades permitidas y no 

permitidas en los polígonos que 

comprende esta subzona se indican en el 

siguiente cuadro:

Subzona de Preservación Vallecillo

Actividades permitidas Actividades no permitidas

21. Turismo y turismo de bajo  

impacto ambiental

1 Que no impliquen modificaciones sustanciales a las características o condiciones naturales originales.
2 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
3 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable.
4 Que no implique la extracción o el traslado de especímenes ni la modificación del hábitat, salvo que se cuente con 

la autorización correspondiente.
5 Únicamente en los caminos señalizados.
6 Salvo para la administración y operación del área.
7 Conforme a lo previsto por el artículo 3, fracciones XIII y XVII de la Ley General de Vida Silvestre.
8 Excepto para la colecta científica.
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Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales  

Yepachi-La Casita

Actividades Permitidas Actividades no permitidas

1. Apertura de senderos interpretativos  

y brechas1

2. Aprovechamiento forestal

3. Colecta científica2

4. Colecta científica3

5. Educación ambiental

6. Establecimiento de UMA

7. Exploración minera4

8. Investigación científica y monitoreo

9. Obras de conservación de suelo y agua

10. Señalización con fines de administración 

y delimitación del Área de Protección de 

Flora y Fauna5

11. Turismo de bajo impacto ambiental6

12. Videograbación y fotografía con fines 

educativos, científicos y culturales

1. Apertura o aprovechamiento de bancos  

de material

2. Apertura de caminos, salvo brechas y 

senderos interpretativos

3. Arrojar, verter o descargar cualquier tipo 

de desechos orgánicos e inorgánicos, 

residuos sólidos o líquidos, o cualquier 

otro tipo de contaminante

4. Beneficio de minerales

5. Explotación de minerales

6. Interrumpir, dragar, rellenar, desecar o 

desviar los flujos hidrológicos en cuencas y 

ríos subterráneos

7. Introducir especies exóticas invasoras7

8. Modificar corrientes de agua, acuíferos, 

vasos y cauces naturales de agua 

permanentes o intermitentes

9. Molestar, capturar, remover, extraer, 

retener o apropiarse de vida silvestre y sus 

productos, salvo para la colecta científica 

y bajo manejo en UMA

10. Remover o extraer material pétreo,  

salvo para la realización de las  

actividades permitidas

11. Turismo

1 Siempre y cuando no se modifique sustancialmente el ecosistema ni se afecten lugares de anidación, refugio o 
reproducción de especies en riesgo, ni se derribe arbolado que se encuentre bajo alguna categoría de riesgo en la 
Norma Oficial Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora 
y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies 
en riesgo.

2 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
3  

Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable.

4  Siempre y cuando no se modifique sustancialmente el ecosistema ni se afecten lugares de anidación, refugio o 
reproducción de especies en riesgo, ni se derribe arbolado que se encuentre bajo alguna categoría de riesgo en la 
Norma Oficial Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora 
y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies 
en riesgo.

5  Siempre y cuando no se modifique sustancialmente el ecosistema ni se afecten lugares de anidación, refugio o 
reproducción de especies en riesgo, ni se derribe arbolado que se encuentre bajo alguna categoría de riesgo en la 
Norma Oficial Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de flora 
y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies 
en riesgo.

6  Consistentes en recorridos por senderos, observación de flora y fauna, campismo.
7  Conforme a lo previsto por el artículo 3, fracciones XIII y XVII de la Ley General de Vida Silvestre.
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Subzona de Aprovechamiento 
Sustentable de los Ecosistemas 
Cocomorachi-Yaqui

Son aquellas superficies con usos 

agrícolas y pecuarios actuales.

La superficie de esta subzona es 

de 79 mil 307.403591 hectáreas y se 

divide en dos polígonos; el primero en 

el área conocida como Cocomorachi 

en el extremo este del Anp y dentro 

del actual municipio de Guerrero, con 

una superficie de 77 mil 483.518697 

hectáreas en terrenos ejidales con 

cultivos de avena, maíz forrajero 

y manzana. El segundo polígono, 

conocido como Yaqui, comprende 

una superficie de mil 823.884894 

hectáreas y se ubica en el centro 

este del Área de Protección de Flora 

y Fauna, en el actual municipio de 

Temósachic, en la zona conocida como 

Yaqui, y comprende terrenos ejidales 

con cultivos de maíz y avena forrajera.

Las actividades permitidas y no 

permitidas en los polígonos que 

comprende esta Subzona se indican en el 

siguiente cuadro:
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Subzona de Aprovechamiento Sustentable de los Ecosistemas Cocomorachi-

Yaqui

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Acampar

2. Agricultura1

3. Colecta científica2

4. Colecta científica3

5. Educación ambiental

6. Ganadería

7. Investigación científica y monitoreo

8. Obras de conservación de suelo y agua

9. Señalización con fines de administración 

y delimitación del Área de Protección de 

Flora y Fauna

10. Turismo de bajo impacto ambiental

11. Uso de fertilizantes orgánicos

12. Videograbación y fotografía con fines 

educativos, científicos y culturales

1. Alimentar, tocar o hacer ruidos intensos 

que alteren el comportamiento natural de 

los ejemplares de la vida silvestre

2. Alterar o destruir por cualquier medio 

o acción los sitios de alimentación, 

anidación, refugio o reproducción de las 

especies silvestres

3. Apertura de nuevas brechas o caminos

4. Aprovechamiento de bancos de material

5. Aprovechamiento forestal, salvo para la 

colecta científica

6. Exploración y explotación de minerales

7. Arrojar, verter o descargar cualquier tipo 

de desechos orgánicos e inorgánicos, 

residuos sólidos o líquidos, o cualquier 

otro tipo de contaminante

8. Construcción de obra pública y privada4

9. Interrumpir, desviar, rellenar o desecar 

flujos hidráulicos o cuerpos naturales  

de agua

10. Modificar corrientes de agua, acuíferos, 

vasos y cauces naturales de agua 

permanentes o intermitentes

11. Molestar, capturar, remover, extraer, 

retener o apropiarse de vida silvestre y sus 

productos, salvo para la colecta científica

12. Remover o extraer material pétreo

13. Uso de explosivos

14. Uso de agroquímicos

1 
Únicamente en las áreas que actualmente están destinadas a esta actividad y con el uso de fertilizantes orgánicos.

2 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
3 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable.
4 

Salvo para la administración y operación del área, y para las actividades agrícolas y pecuarias, siempre que 
utilicen ecotecnias y materiales de construcción tradicionales propios de la región. 
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Subzona de Aprovechamiento 
Especial Promontorio-Concheño-
Pinos Altos-Santa María de Moris

Corresponde a las superficies 

generalmente de extensión reducida, con 

presencia de recursos que son esenciales 

para el desarrollo social, y que deben ser 

explotadas sin deteriorar el ecosistema, 

modificar el paisaje de forma sustancial 

ni causar impactos ambientales 

irreversibles en los elementos naturales 

que las conforman.

La superficie de esta subzona es de 19 

mil 361.147153 hectáreas y se compone 

de cuatro polígonos. El primero en la zona 

conocida como Promontorio, que se ubica 

en la parte sureste del Anp, en el actual 

municipio de Temósachic, y comprende 

una superficie de 11 mil 101.880059 

hectáreas. El segundo polígono se 

encuentra al suroeste del Anp, dentro 

del actual municipio de Ocampo y parte 

del municipio de Temósachic, en la zona 

conocida como Pinos Altos y abarca 

una superficie de 7 mil 317.167377 

hectáreas; el tercer polígono se encuentra 

al sur del Área de Protección de Flora 

y Fauna Tutuaca, dentro del municipio 

de Ocampo, en la zona conocida 

como Concheño, con una superficie 

de 842.054571 hectáreas. El cuarto 

polígono se ubica también al suroeste 

del Anp, dentro del actual municipio de 

Moris, en la zona conocida como Santa 

María de Moris, y abarca una superficie de 

100.045146 hectáreas.

Las actividades permitidas y no 

permitidas en los polígonos que 

comprende esta subzona se indican en el 

siguiente cuadro:
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Subzona de Aprovechamiento Especial Promontorio-Concheño-Pinos Altos-

Santa María de Moris

Actividades permitidas Actividades no permitidas

1. Aprovechamiento de bancos de material

2. Apertura de brechas y caminos

3. Aprovechamiento forestal

4. Colecta científica1

5. Colecta científica2

6. Beneficio de minerales3

7. Exploración y explotación minera4

8. Investigación científica y monitoreo

9. Señalización con fines de administración 

y delimitación del Área de Protección de 

Flora y Fauna

10. Tránsito de vehículos5

1. Agricultura

2. Arrojar, verter o descargar cualquier tipo 

de desechos orgánicos e inorgánicos, 

residuos sólidos o líquidos, o cualquier 

otro tipo de contaminante

3. Ganadería

4. Interrumpir, dragar, rellenar, desecar o 

desviar los flujos hidrológicos en cuencas y 

ríos subterráneos

5. Introducir especies exóticas invasoras6

6. Modificar corrientes de agua, acuíferos, 

vasos y cauces naturales de agua 

permanentes o intermitentes

7. Molestar, capturar, remover, extraer, 

retener o apropiarse de vida silvestre y 

sus productos, salvo para la  

colecta científica

1 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VI del Reglamento de la Ley General de Vida Silvestre.
2 Conforme a lo previsto por el artículo 2, fracción VII del Reglamento de la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable.
3 

Siempre que se utilicen tecnologías que minimicen los impactos ambientales que pudieran ocasionarse y no se 
afecten especies consideradas en riesgo por la Norma Oficial Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, Protección 
ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo.

4 
Siempre y cuando no se modifique sustancialmente el ecosistema ni se afecten lugares de anidación, refugio o 
reproducción de especies en riesgo, ni se derribe arbolado que se encuentre bajo alguna categoría de riesgo en 
la Norma Oficial Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, Protección ambiental-Especies nativas de México de 
flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de 
especies en riesgo.

5 
Únicamente en los caminos señalizados.

6Conforme a lo previsto por el artículo 3, fracciones XIII y XVII de la Ley General de Vida Silvestre.
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Zona de Influencia

La zona de influencia del Área de 

Protección de Flora y Fauna Tutuaca 

abarca una superficie de 449 mil 816.601 

hectáreas, y corresponde a una franja 

de aproximadamente 10 kilómetros de 

ancho al norte y al sur del Área Natural 

Protegida, y de 25 kilómetros al oeste del 

polígono, en el estado de Sonora. La zona 

de influencia comprende, al oeste, áreas 

forestales de la Sierra Madre Occidental, 

importantes para la recarga de mantos 

acuíferos y por los escurrimientos que se 

internan al Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

La porción norte y sur del área de 

influencia comprende zonas ejidales 

donde se realizan aprovechamientos 

forestales y agricultura de autoconsumo 

que se realiza cerca de los límites del Anp. 

La importancia de delimitar esta zona 

consiste fundamentalmente en propiciar, 

inducir y orientar que las acciones 

productivas que en ella se desarrollan 

se induzcan a la sustentabilidad, puesto 

que en la misma debe fomentarse 

la instrumentación de programas de 

ordenamiento ecológico territorial que 

favorezcan la conservación y el manejo 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.
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Plano de localización y Subzonificación del Área de Protección de Flora  

y Fauna Tutuaca
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Capítulo I

Disposiciones Generales

Regla 1. Las presentes Reglas 

Administrativas son de observancia 

general y obligatoria para todas las 

personas físicas o morales que realicen 

actividades dentro del Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca, ubicada en 

superficies que actualmente corresponden 

a los municipios de Temósachic, Guerrero, 

Matachi, Madera, Moris y Ocampo, en el 

estado de Chihuahua, con una superficie 

de 436 mil 985.669336 hectáreas.

Regla 2. La aplicación de las presentes 

Reglas Administrativas corresponde a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales, por conducto de la Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 

sin perjuicio de las atribuciones que 

correspondan a otras dependencias del 

Ejecutivo Federal, de conformidad con 

el decreto de creación del Área Natural 

Protegida, su Programa de Manejo 

y demás ordenamientos legales y 

reglamentarios aplicables.

Regla 3. Para los efectos de lo previsto 

en las presentes Reglas Administrativas 

se aplicarán las definiciones que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, 

su Reglamento en Materia de Áreas 

Naturales Protegidas, así como a 

las siguientes:

 I. Beneficio: Los trabajos para 

preparación, tratamiento, fundición 

de primera mano y refinación de 

productos minerales, cualquiera 

de sus fases, con el propósito de 

recuperar y obtener minerales o 

sustancias, al igual que de elevar 

la concentración y pureza de 

sus contenidos.

 II. Conanp: Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas, órgano 

8. REGLAS ADMINISTRATIVAS
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administrativo desconcentrado de 

la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.

 III. Dirección: Unidad administrativa 

adscrita a la Comisión Nacional 

de Áreas Naturales Protegidas, 

encargada de administrar y llevar 

a cabo las labores de coordinación, 

ejecución y evaluación del Programa 

de Manejo del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca.

 IV. Exploración: Las obras y trabajos 

realizados en el terreno con el 

objeto de identificar depósitos de 

minerales o sustancias, al igual que 

de cuantificar y evaluar las reservas 

económicamente aprovechables 

que contengan.

 V. Explotación: Las obras y trabajos 

destinados a la preparación y 

desarrollo del área que comprende 

el depósito mineral, así como los 

encaminados a desprender y extraer 

los productos minerales o sustancias 

existentes en el mismo.

 VI. LAN: Ley de Aguas Nacionales.

 VII. LGEEPA: Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente.

 VIII. LGDFS: Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable.

 IX. LGVS: Ley General de Vida Silvestre.

 X. NOM: Norma(s) Oficial(es) 

Mexicana(s).

 XI. Profepa: Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente, órgano 

administrativo desconcentrado de 

la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales.

 XII. Reglas: Las presentes 

Reglas Administrativas.

 XIII. Semarnat: Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales.

 XIV. UMA: Unidades de manejo para la 

conservación de la vida silvestre.

 XV. Usuario: Persona física o moral que 

en forma directa o indirecta utiliza o 

se beneficia de los recursos naturales 

existentes en el Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca.

 XVI. Visitante: Persona que se desplaza 

temporalmente fuera de su lugar 

de residencia para uso y disfrute 

del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca durante uno o más 

días, utilizando los servicios de 

prestadores de servicios turísticos 

o realizando sus actividades de 

manera independiente.

 XVII. Tutuaca: Área Natural Protegida con 

la categoría de Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca.

 XVIII. Turismo de bajo impacto 

ambiental: Aquella modalidad 

turística ambientalmente 

responsable consistente en 

viajar o visitar espacios naturales 

relativamente sin perturbar, con el 

fin de disfrutar, apreciar y estudiar 

los atractivos naturales de dichos 

espacios; así como cualquier 

manifestación cultural del presente y 

del pasado que puedan encontrarse 
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ahí, a través de un proceso que 

promueve la conservación, tiene 

bajo impacto ambiental y cultural 

e induce un involucramiento 

activo y socioeconómicamente 

benéfico de las poblaciones locales. 

Consistentes en recorridos por 

senderos, observación de flora y 

fauna y campismo.

Regla 4. Cualquier persona que para el 

desarrollo de sus actividades dentro de 

Tutuaca requiera autorización, permiso 

o concesión está obligada a presentarla, 

cuantas veces le sea requerida, ante la 

Dirección y la Profepa.

Regla 5. La Dirección podrá solicitar 

a los visitantes o prestadores de 

servicios turísticos la información 

que a continuación se describe, con la 

finalidad de realizar las recomendaciones 

necesarias en materia de manejo de 

residuos sólidos, prevención de incendios 

forestales y protección de los elementos 

naturales presentes en el área; así como 

información necesaria en materia de 

protección civil:

 I. Descripción de las actividades 

a realizar.

 II. Tiempo de estancia.

 III. Lugar a visitar.

 IV. Origen del visitante.

Regla 6. Cualquier persona que realice 

actividades de exploración, rescate y 

mantenimiento de zonas arqueológicas las 

llevará a cabo, previamente coordinadas 

con el Instituto Nacional de Antropología 

e Historia, y sin alterar o causar impactos 

ambientales significativos o relevantes 

sobre los recursos naturales.

Regla 7. Todos los usuarios y visitantes 

de Tutuaca deberán recoger y llevar 

consigo los residuos sólidos generados 

durante el desarrollo de sus actividades 

y depositarlos fuera de Tutuaca y en los 

sitios destinados para tal efecto por las 

autoridades competentes.

Regla 8. Los usuarios y visitantes 

de Tutuaca deberán cumplir 

además de lo previsto en las Reglas 

Administrativas correspondientes, con las 

siguientes obligaciones:

 I. Cubrir, en su caso, las cuotas 

establecidas en la Ley Federal 

de Derechos;

 II. Hacer uso exclusivamente de las 

rutas y senderos establecidos para 

recorrer Tutuaca;

 III. Respetar la señalización y las 

subzonas de Tutuaca;

 IV. Atender las observaciones y 

recomendaciones formuladas por la 

Dirección de Tutuaca, relativas a la 

protección de los ecosistemas;

 V. Brindar el apoyo y las facilidades 

necesarias para que el personal 

de la Conanp, la Profepa y demás 

autoridades competentes realicen 

labores de inspección, vigilancia, 

protección y control, así como 

en situaciones de emergencia o 

contingencia, y

 VI. Hacer del conocimiento del personal 

de la Dirección o de la Profepa 
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las irregularidades que hubieran 

observado durante su estancia en 

el Anp.

Capítulo II

De los Permisos, Autorizaciones, 
Concesiones y Avisos

Regla 9. Se requerirá de autorización 

de la Semarnat, por conducto de la 

Conanp, para realizar dentro de Tutuaca 

atendiendo a las subzonas establecidas, 

las siguientes actividades:

 I. Autorización para realizar 

actividades turístico-

recreativas dentro de Áreas 

Naturales Protegidas.

 II. Filmaciones, actividades de 

fotografía, la captura de imágenes 

o sonidos con fines comerciales en 

Áreas Naturales Protegidas.

 III. Actividades comerciales dentro de 

Áreas Naturales Protegidas.

 IV. Obras y trabajos de exploración y 

explotación mineras dentro de Áreas 

Naturales Protegidas.

Regla 10. La vigencia de las 

autorizaciones será:

 I. Hasta por dos años para la realización 

de actividades turístico-recreativas;

 II. Por el periodo que dure el trabajo, 

para filmaciones o captura de 

imágenes o sonidos por cualquier 

medio, con fines comerciales 

que requieran más de un técnico 

especializado, y

 III. Por un año, para venta de alimentos 

y artesanías.

Regla 11. Las autorizaciones emitidas 

por la Semarnat, por conducto de la 

Conanp, para la realización de actividades 

turístico-recreativas o para la venta de 

alimentos y artesanías dentro de Tutuaca 

podrán ser prorrogadas por el mismo 

periodo por el que fueron otorgadas, 

siempre y cuando el particular presente 

una solicitud con 30 días naturales de 

anticipación a la terminación de la vigencia 

de la autorización correspondiente, 

debiendo anexar a ésta el informe final de 

las actividades realizadas.

Regla 12. Con la finalidad de proteger 

los recursos naturales de Tutuaca y 

brindar el apoyo necesario, previamente 

el interesado deberá presentar a la 

Dirección del Anp un aviso para realizar 

las siguientes actividades:

 I. Investigación sin colecta o 

manipulación de ejemplares de 

especies no consideradas en riesgo;

 II. Educación ambiental que no implica 

ninguna actividad extractiva en el 

Área de Protección de Flora y Fauna;

 III. Monitoreo sin colecta o manipulación 

de especímenes de especies no 

consideradas en riesgo;

 IV. Filmaciones, actividades de 

fotografía, la captura de imágenes o 

sonidos por cualquier medio, con fines 

científicos, culturales o educativos, 

que requieran equipos compuestos 

por más de un técnico especializado 

como apoyo a la persona que opera 

el equipo principal, y 
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 V. Actividades de investigación 

con colecta o manipulación de 

ejemplares de flora y fauna silvestre. 

Independientemente del aviso a que 

se refiere esta fracción, el interesado 

deberá contar con la autorización 

correspondiente en términos de la 

LGVS y su Reglamento.

Regla 13. Se requerirá autorización por 

parte de la Semarnat, a través de sus 

distintas unidades administrativas para la 

realización de las siguientes actividades, 

en términos de las disposiciones 

legales aplicables:

 I. Colecta de ejemplares, partes y 

derivados de la vida silvestre con 

fines de investigación científica y 

propósitos de enseñanza, en todas 

sus modalidades;

 II. Colecta de recursos biológicos 

forestales con fines científicos;

 III. Aprovechamiento extractivo de 

ejemplares, partes y derivados de la 

vida silvestre;

 IV. Aprovechamiento para fines 

de subsistencia;

 V. Aprovechamiento de recursos 

forestales maderables 

en terrenos forestales o 

preferentemente forestales;

 VI. Obras y actividades que requieren la 

presentación de una manifestación 

de impacto ambiental, en todas 

sus modalidades;

 VII. Manejo, control y remediación de 

problemas asociados a ejemplares 

y poblaciones que se tornen 

perjudiciales, y

 VIII. Registro de Unidades de Manejo de 

la Vida Silvestre.

Regla 14. Se requerirá de concesión del 

Ejecutivo Federal, a través de la Comisión 

Nacional del Agua, para la realización de 

las siguientes actividades:

 I. Aprovechamiento de aguas 

superficiales, y

 II. Aprovechamiento de aguas 

subterráneas, conforme a lo previsto 

por los artículos 18, primer párrafo, 

y 42, fracción I de la LAN.

Regla 15. Para la obtención de las 

autorizaciones, concesiones y demás 

permisos a los a que se refiere el 

presente capítulo, el interesado deberá 

cumplir con los términos y requisitos 

establecidos en las disposiciones legales 

y reglamentarias aplicables.

Capítulo III

De los Prestadores de  
Servicios Turísticos

Regla 16. Los prestadores de servicios 

turísticos que pretendan desarrollar 

actividades turísticas dentro de Tutuaca 

deberán cerciorarse de que su personal y 

los visitantes que contraten sus servicios 

cumplan con lo establecido en las 

presentes Reglas.

La Dirección no se hará responsable 

por los daños que sufran los visitantes 

o usuarios en sus bienes, equipo o 

integridad física ni de aquellos causados 
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a terceros durante la realización de sus 

actividades dentro de Tutuaca.

Regla 17. Los prestadores de servicios 

turísticos deberán informar a los usuarios 

que están ingresando a un Área Natural 

Protegida, en la cual se desarrollan 

acciones para la conservación de los 

recursos naturales y la preservación 

del entorno natural; asimismo, deberán 

hacer de su conocimiento la importancia 

de su conservación y la normatividad 

que deberán acatar durante su estancia, 

pudiendo apoyar esa información con 

material gráfico y escrito.

Regla 18. El uso turístico y recreativo 

dentro de Tutuaca se llevará a cabo 

siempre que:

 I. No se provoque una alteración 

significativa a los ecosistemas;

 II. Promueva la educación ambiental, y

 III. La infraestructura requerida sea 

acorde con el entorno natural.

Regla 19. Los guías que presenten 

sus servicios en Tutuaca deberán 

cumplir, según corresponda, con lo 

establecido en las siguientes normas 

oficiales mexicanas:

 I. Norma Oficial Mexicana Nom-

08-TUR-2002, Que establece los 

elementos a que deben sujetarse los 

guías generales y especializados en 

temas o localidades específicas de 

carácter cultural.

 II. Norma Oficial Mexicana Nom-

09-TUR-2002, Que establece los 

elementos a que deben sujetarse 

los guías especializados en 

actividades específicas.

Regla 20. El prestador de servicios 

turísticos recreativos deberá designar un 

guía, quien será responsable de un grupo 

no mayor a 20 personas, mismo que debe 

contar con conocimientos básicos sobre 

la importancia y conservación de Tutuaca.

Regla 21. Los prestadores de servicios 

turísticos deberán contar con un seguro 

de responsabilidad civil o de daños a 

terceros, con la finalidad de responder de 

cualquier daño o perjuicio que sufran en 

su persona o en sus bienes los visitantes, 

así como de los que sufran los vehículos y 

el equipo, o aquellos causados a terceros 

durante su estancia y desarrollo de 

actividades en Tutuaca.

Capítulo IV 

De los Visitantes

Regla 22. El uso turístico y recreativo 

dentro de Tutuaca se llevará a cabo bajo 

los criterios establecidos en el presente 

instrumento y siempre que:

 I. No se provoque una afectación 

significativa a los ecosistemas;

 II. Preferentemente tenga un beneficio 

directo para los pobladores, y

 III. Promueva la educación ambiental.

Regla 23. Los grupos de visitantes que 

deseen ingresar a Tutuaca con el fin de 

desarrollar actividades de turismo de 

bajo impacto ambiental podrán, como 

una opción para el mejor desarrollo de 

dichas actividades, contratar los servicios 
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de guías locales de las comunidades de 

la zona de influencia de Tutuaca, quien 

fungirá como responsable y asesor de 

los grupos.

Regla 24. Los visitantes deberán 

cumplir con las Reglas contenidas en 

el presente instrumento y tendrán las 

siguientes obligaciones:

 I. No dejar materiales que impliquen 

riesgo de incendios;

 II. No alterar el orden y condiciones del 

sitio que visitan (disturbios auditivos, 

molestar, remover, extraer, retener, 

colectar o apropiarse de vida 

silvestre y sus productos, apropiarse 

de fósiles o piezas arqueológicas ni 

alterar los sitios con valor histórico 

y cultural), y

 III. Las actividades de campismo se 

podrán realizar únicamente dentro 

de las subzonas destinadas para tal 

efecto, conforme a la subzonificación 

establecida en el Programa de 

Manejo, sin excavar, nivelar, cortar 

o desmontar la vegetación del 

terreno donde se acampe y sin 

erigir instalaciones permanentes 

de campamento.

Regla 25. La utilización de motocicletas, 

cuatrimotos o cualquier otro vehículo 

motorizado con fines distintos a los de 

conservación y manejo de los ecosistemas 

de Tutuaca deberá restringirse al 

camino principal.

Regla 26. Las fogatas deberán seguir 

los procedimientos y medidas conforme 

a lo establecido en la Norma Oficial 

Mexicana Nom-015-Semarnat/

Sagarpa-2007, Que establece las 

especificaciones técnicas de los métodos 

de uso del fuego en los terrenos forestales 

y en los terrenos de uso agropecuario.

Capítulo V

De la Investigación Científica

Regla 27. Todo investigador que ingrese 

a Tutuaca con el propósito de realizar 

colecta con fines científicos deberá 

notificar a la Dirección sobre el inicio de 

sus actividades, de conformidad con lo 

establecido en la fracción V de la Regla 12, 

adjuntando una copia de la autorización 

con la que se cuente; asimismo, deberá 

informar del término de sus actividades y 

hacer llegar a la Dirección una copia de los 

informes exigidos en dicha autorización.

Regla 28. Con el objeto de garantizar 

la correcta realización de las actividades 

de investigación científica y salvaguardar 

la integridad de los ecosistemas y 

de los investigadores, estos últimos 

deberán sujetarse a los lineamientos 

y condicionantes establecidos en la 

autorización respectiva, y observar 

lo dispuesto en el Decreto de 

establecimiento de Tutuaca, el presente 

Programa de Manejo, la Norma Oficial 

Mexicana Nom-126-Semarnat-2000, Por 

la que se establecen las especificaciones 

para la realización de actividades de 

colecta científica de material biológico de 

especies de flora y fauna silvestres y de 

otros recursos biológicos en el territorio 

nacional, las presentes Reglas y demás 

disposiciones jurídicas aplicables.

Regla 29. Los investigadores no 

podrán extraer parte del acervo cultural 

e histórico de Tutuaca, así como 
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ejemplares de flora, fauna, fósiles, 

rocas o minerales, salvo que cuenten 

con la autorización por parte de las 

autoridades correspondientes.

Regla 30. Las colectas estarán 

restringidas a los sitios especificados en 

la autorización correspondiente y con 

apego a la subzonificación establecida en 

el presente instrumento.

Regla 31. Quienes realicen actividades 

de colecta científica dentro de Tutuaca, 

deberán destinar al menos un duplicado 

del material biológico colectado a 

instituciones o colecciones científicas 

mexicanas, en términos de lo establecido 

por la LGVS.

Regla 32. Solo podrán realizarse colectas 

específicas de vida silvestre con la 

autorización correspondiente, en caso 

de organismos capturados de manera 

incidental deberán ser liberados en el sitio 

de la captura.

Regla 33. El establecimiento de 

campamentos para actividades de 

investigación quedará sujeto a los 

términos especificados en la autorización, 

así como cumplir con lo previsto por la 

fracción III de la Regla 24.

Capítulo VI

De los Aprovechamientos

Regla 34. El aprovechamiento de leña 

para uso doméstico deberá sujetarse 

a lo establecido en la Norma Oficial 

Mexicana Nom-012-Semarnat-1996, 

Que establece los procedimientos, 

criterios y especificaciones para realizar 

el aprovechamiento, transporte y 

almacenamiento de leña para uso 

doméstico, y demás disposiciones 

legales aplicables.

Regla 35. La rehabilitación y la 

recuperación de las áreas degradadas o 

aquellas cuyo uso de suelo esté destinado 

al aprovechamiento forestal se realizará 

preferentemente con especies nativas de 

la región.

Regla 36. La construcción de 

infraestructura en las subzonas 

permitidas para tales efectos será 

acorde con el entorno natural de 

Tutuaca, empleando preferentemente 

ecotecnias, materiales tradicionales 

de construcción propios de la región, 

así como diseños que no destruyan ni 

modifiquen sustancialmente el paisaje 

ni la vegetación, no deberán rebasar la 

altura de la vegetación circundante más 

alta y cumplirán las condicionantes que 

fije la normatividad en la materia.

Regla 37. El mejoramiento y 

mantenimiento de caminos ya existentes 

podrá llevarse a cabo siempre que no se 

amplíen, y previa autorización en materia 

de impacto ambiental otorgada por 

la Semarnat.

Regla 38. Para la realización de las 

actividades de restauración deberán 

utilizarse preferentemente especies 

nativas de la región o en su caso especies 

compatibles con el funcionamiento y la 

estructura de los ecosistemas originales.

Regla 39. El aprovechamiento de 

especies consideradas en riesgo de 

conformidad con la Norma Oficial 

Mexicana Nom-059-Semarnat-2010, 

Protección ambiental-Especies nativas 
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de México de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y especificaciones 

para su inclusión, exclusión o cambio-

Lista de especies en riesgo, estará 

sujeto a lo dispuesto en los artículos 85 

y 87 de la LGVS y demás disposiciones 

legales aplicables.

Regla 40. Para la ejecución de nuevas 

obras o actividades de exploración y 

explotación de recursos mineros dentro 

de Tutuaca la Semarnat evaluará 

particularmente cada solicitud que se 

presente, en términos de lo establecido 

en la LGEEPA, sus reglamentos en Materia 

de Evaluación del Impacto Ambiental y 

de Áreas Naturales Protegidas, normas 

oficiales mexicanas, el presente Programa 

de Manejo y demás disposiciones 

jurídicas aplicables.

En estas actividades deberán 

emplearse tecnologías innovadoras de 

producción limpia, maquinaria y equipo 

compatible con el medio ambiente.

Regla 41. El cierre de minas deberá incluir 

todas las tecnologías que se requieren 

para alcanzar la seguridad física y la 

protección ambiental a largo plazo en los 

alrededores de la instalación minera. 

Regla 42. Todo proyecto que pretenda 

la explotación y beneficio minero podrá 

realizarse únicamente en la subzona de 

aprovechamiento especial.

Asimismo, en dicha subzona 

podrán continuar realizándose las 

actividades mineras que cuenten con la 

autorización expedida por la autoridad 

competente, mismas que deberán 

ser compatibles con los objetivos, 

criterios, programas y proyectos 

de aprovechamiento sustentable y 

la vocación del suelo, considerando 

las previsiones de los programas de 

ordenamiento ecológico y demás 

disposiciones legales aplicables.

Regla 43. Las aguas, emisiones y 

desechos sólidos derivados o utilizados 

en los procesos de extracción, 

transformación, beneficio y producción 

de minerales deberán ser tratados 

de acuerdo con las normas oficiales 

mexicanas, y su disposición final se 

efectuará en los sitios señalados 

específicamente en la autorización en 

materia de impacto ambiental.

Capítulo VII

De la Subzonificación

Regla 44. Con la finalidad de conservar 

los ecosistemas y la biodiversidad de 

Tutuaca, así como delimitar y ordenar 

territorialmente las actividades 

dentro de la misma, se establecen las 

siguientes subzonas:

 I. Subzona de Preservación 

Vallecillo, con una superficie de mil 

642.088610 hectáreas, conformada 

por un polígono.

 II. Subzona de Aprovechamiento 

Sustentable de los Recursos 

Naturales-Yepachi-La Casita, 

con una superficie de 336 mil 

675.029982 hectáreas, conformada 

por un polígono.

 III. Subzona de Aprovechamiento 

Sustentable de los Ecosistemas-

Cocomorachi-Yaqui, con una 

superficie de 79 mil 307.403591 
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hectáreas, conformada por 

dos polígonos.

 IV. Subzona de Aprovechamiento 

Especial Promontorio-Concheño-

Pinos Altos-Santa María de 

Moris, con una superficie de 19 mil 

361.147153 hectáreas, conformada 

por cuatro polígonos.

Regla 45. En el desarrollo de las 

actividades permitidas y no permitidas 

dentro de las subzonas mencionadas 

en la Regla anterior se estará sujeto a 

lo previsto en el apartado denominado 

Subzonas y políticas de manejo, del 

presente instrumento.

Regla 46. Dentro de Tutuaca queda 

prohibida la fundación de nuevos centros 

de población.

Capítulo VIII 

De la Inspección y Vigilancia

Regla 47. La inspección y vigilancia 

del cumplimiento de las presentes 

Reglas corresponde a la Semarnat por 

conducto de la Profepa, sin perjuicio 

del ejercicio de las atribuciones que 

corresponden a otras dependencias de 

Ejecutivo Federal.

Regla 48. Toda persona que tenga 

conocimiento de alguna infracción 

o ilícito que pudiera ocasionar algún 

daño a los ecosistemas de Tutuaca 

deberá notificar a las autoridades 

competentes dicha situación, por 

conducto de la Profepa o de la Dirección, 

para que se realicen las gestiones 

jurídicas correspondientes.

Capítulo IX

De las Sanciones y Recursos

Regla 49. Las violaciones al presente 

instrumento serán sancionadas de 

conformidad con lo dispuesto en la LGEEPA 

y sus reglamentos, y demás disposiciones 

legales y reglamentarias aplicables, 

sin perjuicio de la responsabilidad de 

carácter penal en términos del Código 

Penal Federal.
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El Programa Operativo Anual (POA) es un 

instrumento de planeación a corto plazo, 

a través del cual se expresan los objetivos 

y metas a alcanzar en un periodo anual.

A través del POA es posible 

organizar las actividades a realizar en 

el Anp durante el periodo seleccionado, 

considerando para ello el presupuesto 

a ejercer en su operación. Constituye 

también la base sobre la cual la Conanp 

podrá negociar el presupuesto para cada 

ciclo, considerando las necesidades y 

expectativas de cada una de las áreas.

Con la planeación de las actividades 

será posible llevar a cabo el seguimiento y 

la evaluación de acciones, lo que a su vez 

permite hacer ajustes y tomar medidas 

orientadas a propiciar la mejora continua 

de la institución.

Metodología

Para la elaboración del POA, la dirección 

del Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca deberá observar las acciones 

contenidas en los componentes del 

Programa de Manejo, las cuales se 

encuentran temporalizadas en corto, 

mediano y largo plazos, para seleccionar 

las acciones que habrán de ser iniciadas 

y cumplidas en el periodo de un año. 

Se deberá considerar que aun cuando 

haya acciones a mediano o largo plazos, 

algunas de ellas deberán tener inicio 

desde el corto plazo.

Para definir prioridades en cuanto 

a las acciones a ejecutar se propone la 

utilización de metodología de Planificación 

de Proyectos Orientada a Objetivos (Ziel 

Orientierte Projekt Plannung-ZOPP).

9. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
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La planificación toma forma a través 

de un marco lógico, en el que se presentan 

objetivos, resultados y actividades, 

al mismo tiempo que los indicadores 

permitirán medir el avance del resultado 

estratégico. Desde esta perspectiva, los 

componentes que darán consistencia al 

POA serán acordes al presente Programa 

de Manejo.

Características del POA

El POA consta de siete apartados que 

deberán respetar lo dispuesto en el 

Programa de Manejo, utilizando para 

ello los formatos que al efecto elabore 

la Dirección de Evaluación y Seguimiento 

(DES) de la Conanp y que atiendan a los 

siguientes criterios:

Datos generales del área, en los 

que se describen las características 

generales del Anp.

Antecedentes, en los que se 

enumeran los principales resultados 

obtenidos dentro del área.

Diagnóstico, consistente en 

la identificación de fortalezas, 

oportunidades, debilidades y 

amenazas que enfrenta el Anp.

La matriz de planeación o marco 

lógico, en la que se plasman los 

objetivos, estrategias y metas a 

alcanzar a lo largo del periodo de 

un año.

La descripción de actividades, 

que permitirán la concreción de 

los objetivos.

Los proyectos que conforman el POA, 

desglosando las actividades de cada 

uno. Es importante mencionar que los 

títulos de los proyectos se definirán 

en función del anexo temático 

incluido en el formato.

La matriz de fuente de recursos por 

actividad y acción, que permitirá 

identificar las aportaciones de 

cada una de las instituciones u 

organizaciones involucradas en el 

desarrollo del POA, así como el costo 

total de cada una de las actividades.

Proceso de definición y 
calendarización

Como se mencionó anteriormente, el 

POA constituye no solo una herramienta 

de planeación, sino también de 

negociación de presupuesto, por lo que 

será necesario que se elabore durante 

los meses establecidos en la tabla 

de calendarización.

Una vez elaborado cada POA, será 

analizado por la DES, así como por las 

áreas técnicas de Oficinas Centrales, 

quienes emitirán su opinión respecto a las 

actividades propuestas. Los resultados 

del análisis serán remitidos al área 

generadora para su actualización.

Con la elaboración y entrega de los 

POA en forma oportuna será posible 

alinear los objetivos, las actividades y las 

unidades de medida hacia los objetivos y 

metas institucionales.

En virtud de que en el proceso de 

análisis intervienen las distintas áreas 
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Seguimiento y  
evaluación del POA

A fin de constatar los avances en el 

desarrollo del Programa Operativo 

Anual se han establecido fechas para 

la elaboración de los reportes de 

avances de las acciones programadas, 

que deberán ser requisitados en los 

formatos que al efecto elabore la DES y 

remitidos para su integración al Sistema 

de Información, Monitoreo y Evaluación 

para la Conservación (SIMEC), con una 

periodicidad trimestral (a excepción del 

4o. trimestre), de conformidad con el 

siguiente calendario:

La Dirección del Anp o la Dirección Regional a la que pertenece

Entregará a la 

Dirección Regional la 

propuesta del POA

Entregará a Oficinas 

Centrales la 

propuesta de POA

Recibirá las 

observaciones de 

Oficinas Centrales

Entregará el POA en 

forma definitiva

1ª semana de octubre 3ª semana de octubre 1ª semana de enero 1ª quincena de febrero

Los informes deberán reflejar las 

actividades, unidades de medida y metas 

planteadas para el periodo en cuestión; 

toda vez que se trata de reportes oficiales, 

deberán ser firmados por el responsable 

de información o titular del área.

La información proporcionada 

trimestralmente permitirá elaborar, 

entre otros, los informes de gestión 

y desempeño institucional que en 

forma periódica son requeridos por la 

Subsecretaría de Planeación y Política 

Ambiental, por el Órgano Interno de 

Control de Semarnat y por la Dirección 

General de Programación y Presupuesto 

(DGPP), entre otros.

Trimestre Fechas de entrega

ANP Región

Enero-marzo Primeros 10 días hábiles de abril Primeros 20 días hábiles después de 

terminado cada trimestreAbril-junio Primeros 10 días hábiles de julio

Julio-septiembre Primeros 10 días hábiles de octubre

Octubre-diciembre Primeros 10 días hábiles de enero

de oficinas centrales, con el propósito 

de evitar retrasos en la integración de 

la información, se definió el siguiente 

calendario, atendiendo a los criterios 

de regionalización con los que opera 

la Conanp.





113

Proceso de la evaluación

La evaluación se realizará en 

dos vertientes: 

1. Programa de Manejo.

2. Programa Operativo Anual.

La evaluación del Programa de Manejo 

del Área de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca es fundamental, ya que al 

constituirse como el documento rector 

que incluye las líneas estratégicas y de 

planeación que deben ser realizadas en 

un periodo determinado, es importante 

evaluar su aplicación, atendiendo 

a cada uno de los subprogramas y 

componentes desarrollados en este 

instrumento, así como a las metas e 

indicadores correspondientes. 

Conforme a lo previsto en el artículo 

77 y demás correlativos del Reglamento 

de la Ley General del Equilibrio Ecológico 

y la Protección al Ambiente en Materia 

de Áreas Naturales Protegidas, el 

Programa del Área de Protección de 

Flora y Fauna Tutuaca será revisado por 

lo menos cada cinco años con el objeto 

de evaluar su efectividad y proponer 

posibles modificaciones. Para ello, la 

Dirección del Área Natural Protegida, 

deberá atender el procedimiento 

previsto en los Lineamientos Internos 

para la Formulación, Revisión y 

Modificación de Programas de Manejo 

de las Áreas Naturales Protegidas 

competencia de la Federación, 

establecidos por la Conanp.

El Programa de Manejo podrá ser 

modificado en todo o en parte, cuando 

resulte inoperante para el cumplimiento 

de los objetivos del Área de Protección 

de Flora y Fauna Tutuaca, para lo cual 

la Dirección del Área Natural Protegida 

deberá solicitar la opinión del Consejo 

Asesor del Área de Protección de Flora y 

Fauna Tutuaca.

Previo análisis y opinión del Consejo 

Asesor, se podrá modificar el presente 

Programa de Manejo cuando:

10. EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD
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 I. Las condiciones naturales y originales 

del área hayan cambiado debido a la 

presencia de fenómenos naturales 

y se requiera el planteamiento de 

estrategias y acciones distintas a las 

establecidas en el programa vigente;

 II. Técnicamente se demuestre que 

no pueden cumplirse estrategias o 

acciones establecidas en el programa 

vigente, o

 III. Técnicamente se demuestre la 

necesidad de adecuar la delimitación, 

extensión o ubicación de las 

subzonas delimitadas.

Las modificaciones al Programa 

de Manejo que resulten necesarias 

deberán seguir el mismo procedimiento 

establecido para su elaboración y un 

resumen de las mismas se publicará en el 

Diario Oficial de la Federación.

La ejecución del Programa de Manejo 

se realizará a través de los Programas 

Operativos Anuales (POA) que defina la 

Dirección del Área Natural Protegida. Esto 

es, que año con año la propia Dirección 

deberá establecer las líneas a abordar 

y los resultados que espera obtener 

durante el periodo.

Anualmente se contrastarán los 

avances logrados en la operación del 

Anp contra las metas propuestas en el 

Programa de Manejo; al término del primer 

quinquenio de operación se revisarán la 

totalidad de los subprogramas a fin de 

determinar los aspectos que por razones 

políticas, sociales, económicas y/o 

administrativas pudiesen haber quedado 

pendientes de realización. Mediante 

este tipo de evaluación se construirán 

las series históricas de avances, lo que 

permitirá la proyección de las acciones a 

desarrollar en los siguientes cinco años. 

Con base en la información 

proporcionada trimestralmente sobre 

el cumplimiento de metas del POA, se 

realizarán las evaluaciones relativas al 

desempeño institucional (cumplimiento 

o incumplimiento de metas, calidad en 

la realización de acciones) y a la gestión 

(aplicación del gasto). 
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Identificación del Polígono y Superficie del Área de 
Protección de Flora y Fauna Tutuaca

Documentos base
Reporte técnico de la “Delimitación de las Áreas de Protección de Flora y Fauna 

Tutuaca, Papigochic y Campo Verde, estado de Chihuahua”, elaborado en colaboración 

de la Dirección Regional Norte y Sierra Madre Occidental, la Subdirección encargada de 

la Coordinación de Geomática y la oficina de The Natura Conservacy Programs México.

Descripción limítrofe contenida en el decreto de creación de la Reserva Forestal 

Nacional y Zona de Refugio de la Fauna Silvestre denominada Tutuaca (DOF 

1937), recategorizada a Área de Protección de Flora y Fauna (APFF)(DOF 2001).

Plano de límites estatales y tenencia de la tierra del estado de Chihuahua de 1949.

Polígono del APFF Papigochic.

Información espacial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

MAPA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 1949 

Municipio de 
Temósachic 

Con base en la descripción del decreto de 1937.

Artículo Primero. Con el nombre de Tutuaca se constituye Reserva Forestal Nacional 

y se declara Zona de Refugio de la Fauna Silvestre, los terrenos nacionales que se 

encuentran en la región Sur del Municipio de Temósachic, en el Estado de Chihuahua. 
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Dentro de los siguientes linderos: Por el Norte, terrenos de la Compañía de Ferrocarril 

del Noroeste de México.

Por el Sur, terrenos nacionales que pertenecieron a la Concesión Limantour y después 

a la Compañia Cargill Lumber, dichos terrenos corresponden a lo que actualmente es el 

APFF Papigochic, delimitando la porción Sureste del APFF Tutuaca.
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Por el Este, con propiedades comprendidas desde el pueblo de Cocomorachic a Ciudad 

Guerrero, Chihuahua. Se realizó el trazo sobre los límites de la tenencia de la tierra del 

plano de Chihuahua de 1949.

Por el Oeste, los límites del Estado de Chihuahua con el de Sonora. Se cierra el polígono 

incluyendo los terrenos nacionales siguiendo los límites de tenencia de la tierra.
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Modificaciones Ley Orgánica del Municipio Libre 1923



148

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca



149

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas



150

Programa de Manejo Área de Protección de Flora y Fauna Tutuaca



151

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas





153

La Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas agradece a las personas 

e instituciones que aportaron sus 

conocimientos para la elaboración del 

presente Programa de Manejo del Área 

de Protección de Flora y Fauna Tutuaca.

Es posible que alguna o algunas 

personas que participaron en los 

trabajos de investigación y en la 

elaboración y revisión de este Programa 

de Manejo pudieran haber sido 

omitidas por deficiencias involuntarias. 

Valga la presente mención como un 

reconocimiento a todos y cada uno de los 

colaboradores, independientemente de su 

explícita mención en la siguiente relación.

Sector Gubernamental

FEDERAL

Secretaría de Econimía (SE)

Miguel Ángel Romero González

Margarita Lozada Nava

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat)

Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (Profepa)

Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático (INECC)

Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio)

PARTICIPACIÓN
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ESTATAL

Gobierno del Estado de Chihuahua 

Secretaría de Desarrollo Urbano  
y Ecología

Silvia Castro Arreola 

María Alfaro Martínez

Gobierno del Estado de Chihuahua 

Secretaría de Desarrollo Rural 

Dirección de Desarrollo Forestal 

Óscar Estrada Murrieta

Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales Delegación 
Chihuahua 

José Ignacio Legarreta Castillo

Secretaría de Economía Delegación 
Federal en Chihuahua

René Xavier Chavira Venzor

Subdirección de Minas Delegación 
Federal Chihuahua

Rafael Palma Castillo

Dirección de Minas de Gobierno del 
Estado de Chihuahua

Luis Alfonso Alba Solís

MUNICIPAL

Municipio de Temósachic

Óscar Molinar Bencomo

Municipio de Guerrero

Águeda Torres Varela

Municipio de Madera

Gilberto Estrada Talamantes

Municipio de Moris

José Martín Pérezcampos Pérez

Municipio de Matachic

Roberto Loya Antillón

Municipio de Ocampo

Manuel Hernández Martínez

Sector Académico

Universidad Autónoma de 
Chihuahua

Facultad de Zootecnia y Ecología

Luis Raúl Escárcega Preciado

Toutcha Lebgue Kelleng

Alberto Lafón Terrazas
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Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias

Campo Experimental de Ciudad 
Aldama, Chih.

Manuel Gustavo Chávez Ruiz

Mario Royo Márquez

Organizaciones No 
Gubernamentales

PRONATURA Noroeste, A.C.

Miguel Ángel Cruz Nieto

Javier Cruz Nieto

PROFAUNA, A.C.

Alberto Lafón Terrazas

Cámara Minera Mexicana

Sergio Almazán Esqueda

Servicio Geológico Mexicano

Jorge Gómez González

Compañía Minera Piedra Azul

Alejandro Fuentes Navarro

Proyecto Concheño

José Luis Carbajal Núñez

Asociación Minera de Chihuahua

Arturo Pera Sáenz

Mina Santa María de Moris

Jesús David Mendoza Dávila

Auricogold de México, S.A de C.V.

Pablo Méndez Alvídrez

Compañía Minera Agnico Eagle 
México, S.A de C.V.

Joel Antonio González Labrado

Gildardo Montenegro Palomino

Sector Social

Ejido Jesús del Monte

Jesús Manuel Castillo Perla

Ejido Tutuaca

César Márquez Galindo

Ejido Conoachi

Patricio Márquez Bencomo

Prestadores de Servicios Técnicos 
Forestales

Timoteo González Carmona

Érick Olivas Gallegos

Adrián Quezada Vargas

Refugio Luna García

Alfonso Domínguez Pereda
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Integración, revisión 
y seguimiento a la 
elaboración y edición del 
Programa de Manejo

Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (Conanp)

Luis Fueyo Mac Donald

David Gutiérrez Carbonell

Jesús Alonso Duarte Moreno

Fernando Ramón Gavito Pérez

Ana Luisa Gallardo Santiago

Antonio Cruz Cruz

Pedro Jorge Mérida Melo

José Salvador Thomassiny Acosta

Mercedes Tapia Reyes

Jorge Carranza Sanchez

Rocío Janet González Hernández

Arturo Humberto Morales Álvarez

Luz Rocío Saucedo Martínez

Oscar Martínez Galván

Karen Denise Caballero Baca

Ana María Torres Herrera

Jorge Armando Salazar Vázquez

Eduardo Muñoz Ortega

Ignacio Jácquez Espino

Diego Hernández Silveyra

Casandra Flores Casavantes

Gabriela López Haro

Ma. de la Luz Rivero Vértiz

Ma. Fernanda Barrientos Carrasco

Irma Sonia Franco Martínez

Isabel Monserrat Cid Rodríguez

Janneth del Rocío  

Noblecilla Maldonado

Fotografías

Javier Cruz Nieto

Fernando Ramón Gavito Pérez

Arturo Humberto Morales Álvarez
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