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BASES ECOLOGICAS PARA LA CONSERVACION y EL DESARROLLO
TURISTICO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, MEXICO.

Patricia Moreno-Casasola, Gonzalo Castillo, Daniel Geissert, Fernando
González, Alberto González, Gabriela Vázquez y Marcelo Aranda.

Institutode Ecologia,A.C. Apdo.Postal63,Xalapa91000,
Ver.,tvléxioc.

RESUMEN

La región de Bahía de Banderas, Nayarit, en el Pacífico de
México es un valle formado por el río Ameca y que ha sido utilizado
con fines agrícolas principalmente. Más recientemente se tienen
planes para la construcción de desarrollos turísticos, tratando de
mantener un balance entre las actividades humanas y las económicas.
Se realizó un estudio de planeación del uso del suelo con especial
énfasis en la obtención de información sobre la riqueza de flora y
1.d.Ulla. y su ¡-elación con las unidades naturales (geomorfü-
edafológicas e hidrológicas) tratando de ubicarlas dentro de un
contexto de nivel ue paisaje. Como elementos ecológicos
fundamentales de análisis e integración se utilizaron conceptos
como son la conectividad, heterogeneidad y gradientes. A través d~
ellos se desarrolló un modelo donde se ubicaron áreas que debian
ser regidas por pOliticas de aprovechamiento, de conservación y dE
protección.

INTRODüCCION

n~ Pacifico de México es un litoral extenso en gran parte d~:

cual La cordillera de la Sierra Madre del Sur se acerca mucho a la

costa. Esto produce, en la parte terrestre del litoral¡ un paisaj~

de montañas, cerro s y Lorner í os que desc i end en al mar formando grc-.L

cantidad de cale"4as y bahías rodeadas por acantilados, con algunG~

valles fluviales entremezclados. En la parte marina, la plataforma

continental es angosta y desciende muchas veces de manera abrupta

Esto produce un p a i s a j 8 de gr an be I Le z a ( enmarcado por s .ie r r e s

altas hacia el horizonte y muy heterogéneo en sus elementcE
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La costa constituye un ambiente frágil donde interactúan tres

,grandes - sistemas: mar, tierra y atmósfera. Cada uno de ellos

presenta características y dinámicas muy particUlares y es

justamente esta delgada línea de playas, marí smas , manglares y

zonas intermareales donde se produce una mezcla de influencias e

impactos. Cuando predomina la inf luencia de las ma reas las

comunidades más frecuentes son los estuar .io s , manq Lar es y mar ismas;

cuando predomina la influencia del agua dulce que baja de las

cuencas se tienen humedales y deltas; cuando predominan los

sedimentos que acarrean los rios, el oleaj~ los deposita en las

playas. La línea de costa recibe la influencia de todos los

procesos ecológicos que se producen en las cuencas así como de los

impactos causados en los mismos, al igual que de los procesos

oceanográficos y ecológicos que se dan en los bajos fondos y océano

colindantes.

j
1

La zona de trabajo se localiza en la Bahia de Banderas,

(estado de Na y ar i t ). en el

extremo noroccidental de la

Pacífico de Héxico (Fig. " ,s. ¡ , en el

sierra Hadre del Sur. Es un valle

fluvial¡ atravesado po r el curso inferior del sistema del Río

Ixtapa-Ameca, el cual constituye el limite entre los estados de

Nayarit y Jalisco. En este último, también s ob r e la bahía, se

encuentra un importante desarrollo turístico de alta densidad

habitacional y hotelera- Puerto Vallarta.

Desde hace varias décadas, el valle de Banderas ha sido una

zona importante de producción de tabaco y mango y cuenta con un

sistema de canales de r i.e qo . La ganadería bovina es de: tipo

extensivo o sea que el ganado se deja ramonear libre dur~llte gran

parte del afto en las comunidades de selva de la sierra.

En la década ue los setentas se inició en Bahia de Banderas

(Nayarit) un desarrollo turiscico costero, el cual fue abandonado;

este proyecto se :einició a finales de los ocllsnta, buscando crear

un enclave tu:istico radicalmente distinto del que se encuentra al

34-1

otro lado del r10 Ameca (P. Vallarta).

El estudio de la zona se abordó mediante la integración de un

equipo multidisciplinario. En el presente trabajo solo se presenta

la información ecológica y medioambiental buscando, a través de un

estudio de caso, aportar algunos elementos ecológicos que

permitieron caracterizar, diagnosticar y plantear un proyecto

ambiental de conservación de la biodiversidad regional tanto de

especies corno de comunidades, dentro de un desarrollo turístico.

METODOLOGIA

Mediante la utilización de fotografías aéreas a escala

1:35,000, análisis de mapas topográficos, geológicos, de suelo, de

vegetación y usos del suelo (publicados por INEGI), y con el apoyo

de recorridos y muestreos de campo se realizó la obtención de
información.

Las metodologias se pueden subdividir en aquellas

utilizadas para la descripción del medio fisico y las utilizadas
para el medio biótico.

Con el material arriba descrito se
interpretaron los rasgos geomorfológicos, geológicos
edafológicos; en el terreno se procedió a .lct descripción y

verificación de los limites de las unidades naturales y al estudio

de los suelos representativos a partir de pozos a cielo abierto.

La información se vertió en mapas (geolTtorfología, suelos,
vegetación, diagnóstico).

Para caracterizar desde el punto de

vista ecológico a los sistemas acuáticos se efectuaron muestreos dE

agua para análisis fisicoquímicos en 10 estaciones de muestreo

abarcando toda la zona de estudio (Fig. 2). A cada muestra se le

determinó salinidad con un salinómetro Marca YSI, pH con un

potenciómetro Extech y se determinaron fosfatos, nitratos, nitritos

y amoníaco con .1n espectrofotórnetro Hach DRí2000.

La vegetación se analizó mediante colectas floristicas,

análisis de estructura (altura y cobertura mediante la escala de
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Westhoff y Haarel (1978) y dé composición (en cuadros de 10x10m

para vegetación arbórea, 5x5 para arbustiva y 2x2 para herbácea),

en las distintas comunidades detectadas mediante fotografias aéreas

y sobrevuelo de helicóptero. Para los 319 cuadros muestreados se

registraron parámetros ambientales -topográficos y edáficos. Los

datos se analizaron mediante programas de clasificación (TWINSPAN,

Hill 1979a) y de ordenación (DECORANA, Hill 1979b). En el estudio

de fauna se hizo énfasis en los reptiles, aves y mamiferos. Se

elaboró a partir de bibliografia una lista de las especies de

posible ocurrencia en la zona y mediante trabajo de campo se

determinaron los habitats (entendidos como comunidades vegetales).

Se registraron los vertebrados de cada uno de esos habitats

mediante observaciones directas y/o métodos indirectos y se

desarrollaron entrevistas con los pobladores locales. Para la

identificación de los vertebrados terrestres se consultaron libros

En Bahia de Banderas coexisten tres conjuntos

morfoestructurales -la Sierra de Vallejo, la peninsula de Punta

Mita y valle de Banderas- caracterizados por una gran diversidad de

formas y depósitos (Cuadro 1, Fig. 3).

En la zona se encuentra un sistema lagunar estuarino formado

por la laguna costera El Quelele, el estero el Chino y un conJunto

de lagunetas de agua salobre conectadas entre si por un canal y que

desembocan 'en el estero. Al sureste de la laguna se encuentran

y guias especificos para la fauna mexicana (Alden 1969, Peterson y

Chalif 1973, Aranda 1981, Hall 1981, Alvarez del Toro 1982, Robbins

et al. 1983 I Caballos y Hiranda 1986, Escalante 1988, Peterson

1990, Aguayo y col. 1990, Aguilar-Ortiz 1981, Villasefior 1990 entre

pequeñas lagunetas de agua dulce alimentadas por el manto freático

y el agua de lluvia (Fig. 2). La laguna El Quelele y las lagunetas

asociadas al estero reciben agua dulce del manto freático y del rio

Tontoreque principalmente en época de lluvias y permanentemente

agua salada a través del estero El Chino debido a la acción de las

mareas, por lo que son salobres. Estos dos aportes de agua (dulce

y marina) provocan el establecimiento de un gradiente de salinidad,

encontrándose la zona menos salina en la desembocadura del río y la

más salina en la entrada del estero en la zona de comunicación COI)

el mar. Durante la época de secas la salinidad de este sistema de

lagunas está influenciada principalmente por la entrada de la marea

llegando a registrarse de 20 a 25 ppm ya que el aporte del rio es

casi nulo. En la época de lluvias el aporte del rio Tontoreque se

incrementa en forma importante llegando a ser torrencial por lo que

la salinidad disminuye. En esta época los escurrimientos de ~0S

t e rre no s que rodean a la laguna también aumentan y arrastran

sedimentos en forma importante hacia el sistema.

o t r o s ) .

RESULTADOS

La zona se carac t.er i.za por un clima AWG(w) (i') de Koeppen

modificado por Garcia (1988), caracterizándose por ser el más seco

de , --
_lU>:j cálidos subhúmedos, (junio Las caracteristicas fisicoquimicas de estos sistemas

___I' __;_~
L ~.l J..tj ~,C:l.llluvias verano aencon

septiembre). La precipitación anual es en promedio 1120 mm y la su d.i nérni.ca y el gTadiente ambiental. Los sistemas sa Lot.rs.s

temperatura media Presenta marcada presentan valores de pH alrededor de 8 manifestándose el efecto ce~

agua de mar que en promedio es de 8.2. Por el contrario, en las

lagunetas de agua dulce se registraron valores de pH de 7 .LV ([-.le

manifiesta su naturaleza dulceacuicola (Fig. 2). En relación a ~QS

nutrientes, los fosfatos fueron más abundantes en los s i st ene s

salobres, mientras que los valores más bajos se encontraron en ~35

anual de una

estacionalidad con un periodo de secas ue 7-8 meses del afio en el

cual caen solo ..,e"
.LJV mm. Como consecuencia .LV:::; e scur r imientos

secundarios son intermitentes i solo los cauces principales tienen

un flujo permanente, aunque con fuertes variaciones de caudal en el

estiaje.
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lagunetas de agua dulce debido a que 'su sustrato, predominantemente

• f te irrlportante de nutrientes en particular defangbso, es una uen L

fosfatos, mientras que en los cuerpos de agua dulce y el "estero no

hay tal cantidad de sedimentos. En cuanto al nitrógeno que se

determinó en la forma de nitratos, nitritos y amoniaco, se encontró

que predominó en los sistemas salobres en la forma de amoniaco,

coincidiendo con lo reportado para otros sistemas lagunares-

estuarinos en los que se ha encontrado que el amoniaco representa

del 60 al 90% del nitrógeno total (Contreras, 1985).

La laguna se encuentra rodeada por una franja de manglar de

diferente anchura y por terrenos de cultivo. Estos últimos han

favorecido aparentemente el azolvamiento de algunas zonas de la

laguna, constituyéndose en zonas de alimentación de aves por su

alto contenido en materia orgánica y de invertebrados.

b. Descripción del medio biótico.

Como producto de la clasificación se detectaron 10 grandes

considerados como 10 diferentes comunidades vegetales ogrupos

tipos de vegetación además de los acahuales y cultivos: selva

mediana subperennifolia, selva baja caducifolia, palmar, sabana,
.' , selva baJ'avegetación halófita, vegetación rlparla, mang~ar,

inundable I vegetación de dunas costeras y vegetación de playas

rocosas (sensu Miranda y Hernández 1963). Conjuntan 405 especies,

distribuidas en 92 familias, siendo las más abundantes Leguminosae

, " ') ~ra-lTll'l'la-e'\AO), ~"u'phorbiacea \'30)', Rubiaceae (19),\ 40 espeCies 1""".1- ---r '-J

Cyperacea (15), Moraceae (10), Compositae, Apocynaceae Y Solanaceae

(todas ellas con 9 especies). Cabe aclarar que este no fue un

muestreo exhaustivo por lo que con estudios posteriores el número

se incrementará. La distribución de especies es bastante

especifica: 197· de ellas se encontraron en una sola comunidad, 70

en dos y ¿~ en tres; el resto se distribuyeron en varias

comunidades.
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La riqueza flori.stica de las comunidades vegetales es muy

diferente, desde las más pobres como

costeras que varia de 1-10 spp/4m2 en

Iiypo qe e , Jouvea straminea), de 8-15

son la vegetación de dunas

la zona de pioneras (Okenia
sppi25m2 para el estrato

arbustivo de las dunas fijas, donde dominan Pro eop i s juliflora,
Celtis iguanaea y Cl"ataeva tapia (Horeno-Casasola 1993). Los

manglares están caracterizados por Conocorpus erec t.ue , Le quticu l sri e
racemosa y Avicennia germinans. La selva baja í.nundable t arnbi.én es

una comunidad pobre en especies predominando Annona glabra.
vegetación halófita incluye unas cuantas especies como Thalia
qen i cu Le t.e , Typha latifolia, Pistia striatiotes, Nymphaea ampla,
Neptunia 01eracea y Polyg"anum hy drop i.pero i dee .

Siguiendo el gradiente altitudinal hacia la sierra, los

lomerios que forman el pie de monte, están cubiertos por selva baja

caducifolia, siendo ésta la comunidad más rica en especies (25-

35/100m2), caracterizada por Bursera simaruba, Ceiba aesculifolia,
Ly s i l ome divaricata, Plumeria rubra y Spondias pUrpUl"ea; la selva

mediana sUbperennifolia que se localiza en las zonas más húmedas en

la sierra está dominada por Bros imum e l i ces t rum, Cou ep i e po l y s nd re ,

Ficus glabrata y Bursel-a simaruba entre otras (con 15-22/100rn21_

Dos comunidades particulares son en primer lugar el palmar

dominado por Orbignya guacuyule, especie que se distribuye

solamente en el Pacifico y que ha sido muy afectada ya que ha sido

sustituida por Cocos nucifeTa. En la zona este palmar presenta un

número muy variable de especies de (S-30/100m2); comparte muchos

elementos con la selva mediana como Na1"9"8Tita nob i l i s , Bu re e re

s i me rube , Pipey ame l s ao , Hamelia x oru l Len s i e y Randia ns l s coc s rp s ,

pero también llega a ser tan densa que impide la presencia de otros

elementos arbóreos. En segundo lugar está la sabana que solo se

presenta en los "planüsoles de la península de Punta l-l i t.a : está

car ac t e r í z ada por la gtamínea scny z s co i xi um bi rt i tl orum y al-bustos

dispersos _,.
Ue Cies cen t i s al a ta f Hi rt i l l oaac t iis qe ome t ri z s n s ,

BY1-sanima crassifalia, Coccolúba barbadellsis y Sapium sp.

3-19
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En el estudio faunistico se registró un total de 280 especies

de vertebrados terrestres, predominando las aves con 210 especies

(75%), mamíferos con 59 (21.07%), y reptiles con solamente 11

1.

I
J
l
{

(3.93%) (Fig. 4). Se identificaron 12 habitats principales,

destacándose por su importancia la selva baja caducifolia y selva

mediana, en las que se registró la mayor riqueza especifica de

animales (Fig. 5). Las áreas transformadas por las actividades

agropecuarias, también presentaron una gran riqueza especifica. En

parte esto puede deberse a que estas áreas conforman un paisaje con

gran variedad de ambientes. En la zona no se encontró n i nqun

patrón definido en la distribución de las especies. Más bien existe

un complejo mosaico de ambientes, cuya heterogeneidad juega un

papel importante en el mantenimiento de la biodiversidad local.

Un aspecto importante en el análisis de la fauna es el número

de habitats utilizados por cada especie, lo cual indica la

especificidad en los requerimientos de habitat y por tanto, su

vulnerabilidad a los cambios. Las aves presentan el mayor número

de especies restringidas a un solo tipo de habitats, por lo que su

alteración puede tener graves consecuencias. En contraste, el mayor

número de generalistas se presentó en los mamiferos. Esto se debe

a que casi la mitad de las especies son murciélagos, que con pocas

excepciones constituyen un grupo que explota una mayor diversidad

de ambientes (Hill & Smith 1992). Considerando el total de

especies, se encontró que aproximadamente el 60% son especialistas,

lo que indica la necesidad de conservar toda la riqueza de habitats

de la región.

Se analizó la similitud entre habitats en función de la fauna

que habita en ellos, utilizando los mamiferos y el indice de

Sorensen. Con excepción de la sabana, en general los indices de

similitud son altos, debido a la presencia de gran número de

especies generalistas (Cuadro 2). El análisis de la distribución

de las aves en tres l1abitats acuáticos importantes en el área,

muestran indi:es de similitud bajos, lo que indica que cada
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ambiente presenta una ornitofauna única, particularmente adaptada

a sus condiciones (Cuadro 3).

En la bahia existen dos pequefias islas llamadas Islas

Marietas, importantes desde el punto de vista faunistico ya que son

zonas de reproducción de aves costeras. Se obs ervar on 28 especies

pertenecientes a 9 familias y 15 géneros. Se registraron en ellas

nidos de varias ga~iotas del género Laurus, de la golondrina grande

pechipálida (Progne chalybea), de la gOlondrina café no rteña

(Stelgidoptel-ix serriperis i s¡ asi como de dos especies de pájaros

bobos (Sula neboux i i y Sula Leucooee t er¡ , En los bajos fondos que

rodean a estas islas Aguayo y col (1983) registraron doce especies

de cetáceos, 9 de ellos pertenecientes al suborden de cetáceos con

dientes y 3 al de las cetáceas con barbas.

La fauna de la región de estudio incluye 12 especies endémicas

de México: dos reptiles (Ctenosaura pectinata, Cnemidophorus

lineatissimus), cinco aves (Ol-talis poliocephala, Callipepla

douq l es si , Thl-YOthol-US felix, Cyanocorax beecheii y Caccicus

melanicterus) y cinco mamiferos (Rhogeessa parvula,

pygmaea, Sciurus colliaei, Sigmodon mascotensj_s y
Spilogale

Sylvilagus
cunicularius) (Fa s Horales 1993, Flores-Villela 1993, Gómez de

Silva 1993) Este hecho confiere una importancia especial a la

región. De acuerdo con Flores-Villela y Gerez (1988), en la zona

de estudio existen al menos 14 especies con algan grado de amenaza

para sus poblaciones (Ejemplos: Lepidochelys olivacea, Iguana

iguana, Dermoche l ys coriecee , Petie l ope purpurs scens , Ara mi l i t eri s ,

Felis pardalis, Panthera onca).

Según los informantes locales y las observaciones de campo, al

menos cuatro especies de reptiles, seis de aves

mamiferos son ~tilizados por las comunidades humanas

uso más frecuente de la fauna es como fuente de

deportiva, mascotas o uso medicinal.

y trece de

locales. El

c a r n e I caza
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Las interacciones planta-animal tienen un importante papel en
vegetación que lo ligan al primer conjunto permitiendo la

migración, dispersión e interacción de flora y fauna en ambos

sentidos; al mismo tiempo, los arroyos y ríos funcionan también

como un corredor de vinculación entre las partes altas y bajas.

Estos desembocan en el manglar y en el Río Ameca, el cua i

transporta gran cantidad de sedimentos (Fig. 61.

"la dinámica de como losambientes, tanto naturaleslos

transformados por el hombre. Diversas especies de mamíferos y aves

son importantes pOlinizadores, dispersoras de semillas, asi como

depredadoras de plantas, insectos y otros vertebrados; por tanto

10S- patrones de distribución, abundancia y dispersión de las

plantas, tanto en las comunidades naturales, como en las
Los cultivos perennes en la zona agrícola -mango, nanche,

guanábana- forman junto con la vegetación riparia d¡;; los

arroyos corredores biológicos que establecen una

modificadas por el hombre, se ven influenciadas por las cí t r í cos ,
interacciones con la fauna. Por ejemplo algunos murciélagos son los

principales polonizadores de plantas que presentan adaptaciones

especiales para poder ser polinizadas por ellos (Smith 1992), como

es el caso de Ceiba pentandra.

ríos y

conectividad entre las áreas inundables del valle y las zonas

costeras con los lomeríos y la sierra, permitiendo el movimiento de

aves y mamíferos entre los distintos ambientes. Principalmente en

las costas rocosas el macizo montafioso llega hasta la costa

formando corredores cuya vegetación no ha sido alterada aün.
DISCUSIor;

L. Heterogeneidad
Los resultados obtenidos acerca del medio físico y biológico Los acontecimientos geológicos, tectónicos y geomorfológicos

y su representación espacial en mapas permitieron su integración en

un nivel de paisaje en el cual se analizó su estado ac tua L

{composición, distribución, superficie que ocupan, etc.) y S8

originaron uno de los mosaicos más singulares de la zona costera

del Pacifico mexicano. Ellos son:

la yuxtaposición de procesos extrusivos (construcciones

volcánicas) e intrusivas (batolitos)

el afallamiento pliocuaternario de todos los depósitos,

ocasionando la surecci6n (Península de Punta Mita), el hundimiento

(Valle de Band eras) y áreas trans ic icna Le s de piedemonte escalonado

(lomerios de granito y volcanoclastos).

- la combinación de procesos de denudación-acumulación terrestre

(fluvial, aluvial-coluvial), fluvio-marina y marina, responsablES

en particular de la formación de una ancha llanura fluvial dentro

de una de las más grandes bahias de México.

valoraron ecológicosfactores describencuatro que se a

continuación. Especialmente los dos primeros han sido ampliamente

discutidos por Forman (1986), Turner (1989), Hudson (1991), Noss

(1991) yGuevara & Laborde (1993).

i. Conectividad.

La zona de trabajo se pU8de describir como una cuenca formada

por los tres conjuntos morfoestr.:u_ctuYóles ya mencionados. La

sierra de Vallejo, en sus part8s más altas ya fuera de la zona ue

estudio, llega a alc~nzar los 500 msnm, con un gradiente climático

hacia tipos menús cálidos y con mayor precipitación. Por lo tanto

~onstituye una extensa zona que capta agua y sedimentos, en

~elativamente buen estado de conservación. En contraposición, el

conjunto morf ce st ruc t.u ra l denominado valle ds l3andE:l',:iS ha slclc; i!i"J.¡-

Dicha hetel-og-eneic1ad se expresa especialmente en la zona

litoral con una rica ~ama de formas: playas de bahia, de ensenada,

cala y c¿leta, costa rocosa de plataforma con escarpe bajo y costa

rocosa de lomerios y cerros con acantilados. Esta heterogeneidad
alterado por las actividades huma~as.
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se traduce en una alta biodiversidad floristica y de tipos de

'Comunidades (pastizal, palmar, manglar, humedales, matorral

costero, selva baja caducifolia, vegetación riparia) y por tanto de

habitats para la fauna como son las aves de presa y acuáticas.

La heterogeneidad ambiental de esta zona ha f~voreci~o la

existencia de una gran diversidad faunistica, tanto de especies con

requerimientos de habitat altamente especificos como de especies

tolerantes.a los cambios relativos en la ecologia del paisaje. La

diversidad y abundancia de las especies de vertebrados no

experimentan cambios sustanciales en su composición, siempre y

cuando se mantenga la heterogeneidad ambiental. Lo contrario,

ocasiona una pérdida o reemplazamiento de especies.

Esta heterogeneidad se incrementa aún más con la

transformación de los habitats por las actividades humanas,

principalmente las agricolas. Estas son diversificadas tanto

desde el punto de vista del tipo de cultivos (maiz, tabaco,

mangos, nanche) como de su propia estructura (Fig. 6). Hay

potreros con pastizales inducidos, cultivos anuales, cultivos

perennes arbóreos, que forman una trama unida por cercas vivas,

con árboles dejados en pie cuando se taló la selva (Guevara &
Laborde 1993), árboles sembrados por estaca debido a su alta

capacidad de regeneración o por su producción frutal, terrenos

abandonados y actualmente con una cubierta vegetal de especies

secundarias, manchones de selva dejados en pie, etc.

Para la construcción de la carretera costera y algunas de

las edificaciones se explotaron varias áreas en la planicie

fluvio-marina (Fig. 2) para obtener roca y arena. Se hicieron

excavaciones, que después de haber sido abandonadas, se llenaron

de agua dulce. Hoy en dia se han establecido comunidades

acuáticas, tanto arbóreas como herbáceas, formando un habitat

importante y cualitativamente distinto del estero, para animales

como las aves acuáticas (además de otros organismos como algas,
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Esto ha permitido que exista por un lado flora y fauna

exlusiva de un habitat conservado (Crypturellus cinnamomeus,
Penelope purpuras cens , Myarchus nuttingi, Dryocopue lineatus,
Bl'osimum eIi cee t rum, Hippomane mancinella), de un habitat

alterado (Glaucidium bresiIienum, Hylocharis Leucot.is, Vireo
solitarius, Plyborus plancus, Bublulcus ibis, Pyrocephalus
rubinus, Acacia cochliacantha, Melampodium divaricatum,
Amaranthus lJybridus), especies de distribución más amplia o sea

en varios habitats (Wilsolliapusilla, Oporornis formosus,
Pitangus eulpliuret ue, Columbina inca, Bursera simaruba).

3. Gradientes

Las zonas costeras se caracterizan por gradientes de

condiciones ambientales, de la orilla del mar hacia tierra

adentro. Asi, en la zona de trabajo se pueden identificar dos

gradientes. El primero de ellos está dado por las comunidades

vegetales que se establecen sobre un suelo arenoso y que están

sujetas a la influencia de la salinidad y de los vientos

provenientes del mar (pioneras de la playa y matorral de las

dunas), sobre suelos sujetos a inundación tanto por agua salina

como dulce (manglares, humedales) y finalmente sobre suelos más

desarrollados y con mayor cantidad de nutrientes, capaces de

sostener los palmares, selvas bajas y selvas medianas. Este

gradiente no necesariamente es lineal, pero se establece sobre

una estrecha franja de la costa y según las condiciones

particulares se da el mosaico de comunidades,

Al mismo tiempo, los ambientes acuáticos presentan un

gradiente de salinidad que está fuertemente influenciado por el

aporte de los r~os que llegan a la laguna y por la variación de

las mareas, entre otros factores. Bajo estas condiciones se

establece un grupo limitado de especies -flora y fauna de los

manglares- altamente especializadOS, capaces de tolerar tanto las
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condiciones extremas de salinidad e inundación como la

variabilidad diaria y estacional de estos parámetros. En el otro

extremo están los ambientes más dulceacuicolas, dados por las

zonas de escurrimiento que bordean al manglar, por las pozas de

agua dulce y por las orillas del rio Ameca. Estos gradientes

también se dan en una franja de unos cuantos kilómetros tierra

adentro y dependen de manera importante de los que ocurre en el

resto de la cuenca. Aportan una parte importante de la

heterogeneidad de la zona.

4. Impacto de las actividades humanas.

Las diversas actividades que el hombre ha venido realizando

en la zona han tenido distintos impactos sobre las comunidades

vegetales y animales. Se pueden dividir segón su intensidad y el

en la recuperación deimpacto que están teniendo o van a tener

los organismos y su ambiente (Fig. 7).

i. impacto bajo. Son las actividades agricolas inmersas en

una matriz de diversidad de cultivos, cercas vivas y manchones de

vegetación secundaria y selvas, recolección de frutos, leña y

productos vegetales medicinales. Incluye también actividades

pesqueras ribereBas para el consumo familiar

ii. impacto medio. Incluye la caceria para complemento

alimenticio familiar y deportiva, obtención de forrajes,

agricultura poco tecnificada.

iii. impacto alto. Incluye la construcción de desarrollos

urbanos y turísticos (edificaciones, campos de golf, marinas,

etc.)/ minas para la extracción de material, la tala del manglar

para ampliar arrozales, ganaderia extensiva en la que el

deterioro puede alcanzar grandes proporciones en un futuro

cercano (en este momento no ha producido dafios aparentes pues la

cubierta arbórea se ha mantenido intacta, aunque la de herbáceas

y sobre todo la de plántulas de los árboles de la selva baja y

mediana ha desaparecido casi completamente en algunas

extensiones; de prolongarse esta actividad, en algunos afias se

producirá un grave deterior de las selvas de la región}.
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En la zona de trabajo, a nivel de paisaje, las actividades

humanas no han llegado a producir un fuerte deterioro excepto en

pequeñas superficies claramente demarcadas como son los

alrededores del manglar y en las dunas costeras.

Estrategias

Como estrategia se planteó utilizar los elementos arriba

mencionados dentro de la planificación del uso del suelo de la

zona de trabajo y como parte integrante del desarrollo turístico

pr opue s t o .

La legislación ecológica del pais propone cuatro políticas

ambientales (SEDUE 1988): zonas aptas para ser protegidas son

aquellas en que se busca preservar los ambientes naturales con

caracteristicas relevantes con el fin de asegurar el equilibrio y

la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos, asi como

salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres y

acuáticas, principalmente las endémicas, raras, amenazadas, o en

peligro de extinción; las zonas de conservación de flora y fauna

son aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos actuales o

propuestos cumplen con una función ecológica relevante, pero que

no merecen ser catalogadas como patas para ser protegidas; zonas

de aprovechamiento son aquellas áreas con usos productivos

actuales o potenciales y finalmente la politica de restauración

se aplica a aquellas zonas que han sufrido un deterioro ambienta~

intenso y que es necesario restaurar para recuperar las

condiciones similares a la original.

Acorde con estas políticas, y en base a los tres factores

arriba presentados, se propuso un modelo de utilización en el que

se combinara el 'aprovechamiento turistico de baja densidad

hotelera con el mant~nimiento de las condiciones ambientales y de

la biodiversida de flora y fauna.

siguientes lineamientos:

Para ello se plantearon los
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~a . se detectaron aquellas zonas que desde algún punto de vista
mosaico de habitats tl-ansformados y bajo el impulso de los

corredores de vegetación garantizará un uso de los recursos, y al

mismo tiempo una conservación de los mismos. La política de

conservación permite dar un marco legal a aquellos elementos de

gran peso ecológico como son la conectividad y heterogeneidad.

Las zonas conservadas permitirían vincular las zonas protegidas

entre si al igual que con otros ambientes como son las dunas, las

zonas de cultivo, etc. En esta categoría se incluyó a la

vegetación riparia tanto del Río Ameca como del Tontoreque,

alimentación principal de la laguna, los acantilados y costas

rocosas, la sabana y los restos de palmares.

ambiental o por la conjunción de varios de éstos tuvieran valor

como zonas de protección. Bajo este rubro se consideró que:

il las selvas bajas y medianas de la sierra, que a altitudes

mayores son reemplazadas por encinares tropicales y pinar-

encinar, debian constituir una zona importante de protección,

debido a que también forman parte de un corredor más extenso de

vegetación a lo largo de todas las laderas de la sierra Madre

ii} las islas, zonas de nidación de ave s costeras, y los

bajos fondos marinos donde llegan las ballenas

iii) la laguna y cuerpos de agua asociados tanto salobres

como de agua dulce, ya que constituyen una importante zona de

alimentación y de nidación de aves acuáticas (NycticoTax

violaceus, Eudocimus albus, Anhinga anhinga, etc. " las ¿uales

hacen uso de los recursos que se dan sobre este gradiente de

Se sugirió que las edificaciones y área de actividad del

desarrollo turístico se ajustara en sus densidades y tipo de

construcción, al modelo de paisaje visualizado: una zona con

manchones o parches de vegetación conectados entre si, con una

heterogeneidad de actividades que implicaban desde la protección

de comullidades de plantas y allimales, la conservación de

actividades agrícolas en el valle, el mantenimiento e incremento

de la conectividad entre distintos tipos de manchones y la

vinculación entre el turismo y la protección de la naturaleza

como las aves de la laguna del Quelels.

salinidad.

Vale la pena en este punto resaltar la importancia de la

zona para las aves. Las aves migratorias que provienen del oeste

de Canadá y Estados Unidos, encuentran refugio durante su periodO

invernal en Bahía de Banderas, en los diferentes ambientes

terrestres, acuáticos y marinos. En las áreas boscosas, el

porcentaje de aves migratorias es variable. El 29% de la avifauna

pr~sentel por ejemplo en los bosques tropicales deciduos de

Nayarit, son migratorias (Hutto 1980). Individuos de algunas

especies migratorias, así como muchas especies residentes,

también tienen como habitats los ambientes po rt.u r bado s, o de

~egetaci6n secundaria de varios tipos. Sin embargo, la riqueza de

especies migratorias se aumenta conforme se incrementa la edad de

las etapas secundarias. Entre más complejo estructuralmente es un

habitat, más especies residentes y migratorias lo usan (Waide en
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