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RESUMEN 

Con el obJeto de ensayar el método llamado Tipos de 
Habitat de Daubenmire <1952> con algunas modi-Ficaciones y de 
obtener la in-Formación del Estado Natural Forestal, se llevó a 
cabo el estudio en el área que se localiza en la parte oriental 
del Estado de Michoacán, entre las coordenadas 19º00' 00'' y 20º 
2C>' 00' • de latitud norte; 1•)0º 05' 47'' y 100º 40' 00' • de 
longitud Oeste de Greenwich. 

Actualmente se encuentra bajo la responsabilidad técnica 
de la Unidad de Administración Forestal No l "Ocampo-Zitácuaro". 
La super-Ficie total es de 284,241 Has, de las cuales se 
encuentran arboladas 98,825 Has, con producción anual de 
aproximadamente 50,000 m~ de madera en rollo. 

La mayor parte de la región estudiada se encuentra en el 
Eje Neovolcánico (Era Cenozoica>; es de relieve escarpado, con 
altitudes extr~1nas de apro::imadamente 1000-3600, con rocas ígneas 
e}:tt·usivas de andesita, basalto, r·1olita, e intrusivas de 
granito. El clima predominante es Cw y en peque~as áreas <AlC. 
Hidrologicamente pertenece a las Cuencas del Rip Lerma-Santiago y 
del Rio Balsas. Los suelos más importantes por la super-Ficie que 
ocupan son los Andosoles, Luvisoles y Acrisoles. Los Vet-tisoles 
se encuentran ampliamente distribuidos en el ~rea agrícola 
principalmente. 

Se registrar-en 9 1:ipos pt·incipales de vegetación~ de los 
cuales el Bosque de pino-encino es el de mayor importancia actual 
y por la super-Ficie cubierta, siguiéndole en orden decreciente 
por· su extensión la Selv~ baja caducifolia, Bosque de encino. 
Matorral subtropical, Bosque de oyamel, Bosque mesó-Filo de 
monta~a, Selva mediana subcaduci-Folia, Bosque de cedro y Bosque 
de aile-pino. 

Fueron muestredos en total 17 sitios, hdbiemdosé 
registrado los datos generales de las condiciones ambientales y 
en particular pat-a cada uno de los estr·atos verticales de la 
vegetación y los con·espondientes perFi les de suelos, los cuales 
-Fueron muestredos por horizontes, habiéndose registrado algunas 
propiedades -Físicas y químicas. 

Para evaluar la productividad en -Forma indirecta mediante 
la classi~icación agrologica, se tomó en cuenta el sistema 
propuesto por Lemmon <1968) y algunos análisis troncales. 

Los principales -Factores de disturbio observados para la 
región son los incendios, el pastoreo extensivo y la extracción 
clandestina de madera. Se incluyen mapas que representan varias 
de las características de la región estudiada. 
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l.C>.- INTRODUCCION 

La necesidad ya inaplazable de utilizar y manejar en 
forma más eficiente los recursos forestales de México, como en 
otras partes del mundo !Francia, Finlandia, Alemania entre otros 
de mayor antigüedad), ha ido adoptando diferentes formas de 
política administrativa, incluyendo algunas normas que son de 
observancia internacional~ Aunque cabe hacer notar que el interes 
y las inquietudes por los problemas relacionados con la 
vegetación forestal no son recientes, sino que han sido 
eHpresados en diferentes formas desde la epoca precolonial hasta 
la actualidad, sin emhar·go cada dia 1·esultc>. más ur·gente su 
atención sobre bases cient1f1cas y lecnicas. 

Tomando en cuenta los antecedentes disponibles, relativos 
al manejo de los r·ecursos ~orestales en México, se han revisado 
los formatos de registro de la información ecológica de tipo 
básico, considerada como necesar·ia pasa logt·at· los objetivos y 
metas que se plantean en los estudios dasónomicos y cuyos 
li11eamientos son establecidas y/o a~·alados pot- la Subsecretar-ia 
Forestal ISAf':Hl. 

En atenciOfl a a1nbos requeri1nientos, el de acatar las 
disposiciones legales y el de hacer el meJor uso de los recursos 
~orestales, motivó quD se pusiera en pr·~ctica una metodología 
para la obtención, en un tiempo relativamente corto, de la 
información ecológica básica en el área bajo la responsabilidad 
de la Unidad de Administración Forestal No 1 "Ocampo-Zitacuaro" 
IUAF-1), particularmente relacionada con uno de los capítulos del 
Estudio Oasonómico titulado "Estado Natural", donde 
tradicionalmente se han incluido los factores del medio físico, 
la mayor parte de la in~ormación sobre la vegelación y los suelos 
y en ocasiones la fauna. 

Sin embar·go. par·a el presente trabdjo la in~ormación 
recabada incluye algunos otros aspPctos relacionados, que se ha 
creido pertinent~ tocnar en consideración. 

1.1.- Objetivos 

Objetivos generales: 

Proporcionar la información ecológica básica general, 
tendiente al uso múltiple integral del área forestal. 
Proponer los lineamientos metodológicos para estudios 
poste1·iores. 

Objetivos particulares: 

- Identificar y describir las comunidades arbdreas clímax y 
los suelos de cada tipo de habitat. 
Determinar la importancia de los tipos de vegetación por su 
extensión. 

-Identificar las especies de mayor importancia económica 



actual. 
Identificar los principales agentes de perturbación en el 
área de estudio. 
Relacionar algunos factores ecológicos con la productividad 
maderable. 

1.2.- Antecedentes 

1.2.1.- Fundamentos metodológicos. 

Para el caso del presente estudio, resulta 
particularmente i lust1·ativa la r·efer·encia de Daniel et fil. 
(1982), cuando se r·e-fiet·en a las .tu·eas -fo1·estales: 11 Dentt·o de un 
cierto microclima, la calidad del sitio determina el tipo y 
magnitud de los problemas y las oportunidades que se le presentan 
al silvicultor para el manejo de un rodal. La calidad del terreno 
es una cuestión esencial en el manejo de los r·odales. encaminada 
a la producción de varias combinaciones de productos Forestales: 
madet·a~ agua .• · -for·r·ajes~ 1·ecreación y ca:::a.. Mo es posible tomar 
decisiones válidas. de tirlo silv1cola~ si r10 se hace r·e-fer·encia a 
la calidad del sitio y a otr·as cond1c1ones del sitio". 

Aunque en el preser1te estudio no es el objetivo principal 
determinar la calidad del sitio, facilmente se infiere la 
importancia y la relación que tiene la información recabada del 
Estado Natcwal. Par·a la estimación de la calidad del sitio y en 
general para obtensr información del ambiente físico y biológico, 
se han dividido los 1netodos indirectos en tres categorias (Janes, 
1969, fide Daniel et al. .9.R.· cit.): Indice de sitio, Metodo de 
la vegetación y Método ambiental. 

De los tres gr·upos anteriores, el de mayor inter·és en el 
presente trabajo es el de la vegetación llamado Tipos de Habitat, 
también conocido como Tipos de Habitat de Daubenmire, por haber 
sido iniciado y propuesto por este autor IDaubenmire, 1952> y el 
cual se ha estado aplicando y desarrollando para la tipificación 
de los habitats de las Monta~as Rocosas IDaubenmire y Daubenmire, 
1968), incluyerido tanto la cubierta at-bórea dominante coino el 
sotobosque. 

Varios autores n1ás han aplicado el mismo metodo en 
diferentes entidades de los Estados Unidos de América, con 
vegetación de Cor1i~er2s, entre los cuales se encuentran los de 
P-fister et al. 11977) para el Estado de Montana; Layser y 
Schubert 11979) lo aplicó en los Estados de nrizona y Nuevo 
México y para estas mismas entidades en el área de Coníferas 
también han contribuido Moir y Ludwig 11979). 

El método indicado también se ha aplicado a cuestiones 
más especi~icas~ bajo los misn\o~ principios genet·ales, como lo 
muestran los estudios de Pfister 11912> en relación con la 
regeneración natural de especies de Coníferas y el de Deitschman 
11973) sobre la cartogra~ía de un bosque de Coníferas en el 
Estado de Idaho. 
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También se han considerado en la metodología seguida para 
el presente trabajo, las publicaciones de Madrigal Sánchez tl al. 
(1970), Hernández Sánchez y Sánchez Córdova (1973) y de Madrigal 
Sánchez (1976>, estos últimos en 1·elación con el muestt·eo de la 
vegetación y los suelos. 

1.2.2.- Antecedentes de la región. 

Existen var·ios estudios relativos al área de interés, 
aunque en su mayor· pa1~te son de carácter general o se re~ieren 

solamente a una parte o aspecto particular de la misma. 

De estos trabajos son particularmente importantes el de 
Flores <1946>, Demant §.)"~ ª1_. (1976); el plano dE· la Sect·eta.-ía de 
Desarrollo Industrial y Comercial (\9801 y las cartas J~ 

DIGETENAL < 1981 >, INEGI \ 1985>, CFEM ( 1986bl y las publicaciones 
de García <1973) y de Labat (1985>, para los di~erentes aspectos 
del medio ~isico~ compt·endiendo la Fisiogr·a~ia~ Geología, Clima~ 

Hidrogra~ía, Suelos. 

Uno de los estudios (CFEM, 9.12.· s.il_. > incluye in-formación 
relativamente amplia~ en cuanto a dos de los ~actor·es ambientales 
que interesan pat·ticular·n1ente en esta ocasión, como son la 
vegetación y los suelos~ aspectos a los cuales se har·á 
refer-encia en otros capítulos. 

Otro antecedente lcilnbién directamente r-elacianado con la 
región es el Proyecto de la Dirección Técnica General de las 
Unidades Ejidales Forestales de Michoacán (1969), en el cual se 
incluye asimismo el capítulo 11 Estado Natural 11

• aún cuando la 
in~ormación no es muy precisa ni detallada y se t·efier·e a una 
parte del área total considerada en el presente estudio. 

De indole mas restringido en cuanto a la super~icie 

estudiada per-o con amplia in~or-rnacion botánica~ destaca el 
ti-abajo de !barra Contre1·as <1983) para el Cer-ro Cacique en el 
municipio de Z1tacLtar-CJ. Dt2 ca1-¿tcte1· mucho más qeneral son las 
cart2s del INEGI (º12_.f:it. > y del Depa.-tamonto ele Cartogra~ía 
Sinóptica <1976). 

Como publicaciones de en~oque más restringido está la de 
Madrigal Sánchez <1972>, para el trayecto Mé¡:ico, D.F-·Mot·elia, 
Mich. y como locales se encuentran la de Cr_uz Colín < 1946), quien 
hace referencia al medio fisico~ d los r·ecur-sos natur-ales en 
general y a la población. Incluye los nomb.-es comunes de algunas 
especies arbóreas y los productos maderables que se obtienen, el 
aprovechamiento de la 11 raíz de zacatdnº y pone hace én-Fasis en la 
explotación inmoderada de los bosques, lo cual permite tener una 
mayor idea de la antigüedad y problemas relacionados con los 
aprovechamientos reali=ados sin una base técnica. 

Un estudio similar al anterior en cuanto a los capítulos 
comprendidos, aunque con un en~oque más bien di.-igido a la 
enseAanza es el de Marín Iturbe <1957>, también para la región de 
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Zitácuaro. Y en otro trabajo de tipo monográfico del municipio de 
Zitácuaro (Fabila, !955), se hace refet·encia a diferentes 
aspectos del medio físico, biológico y socio-econdmico, con 
especial referencia a los problemas ancestrales de las 
comunidades indígenas. 

En un estudio de cat·acter local, Aguilar Delgado et. fil· 
(1983) se refieren a las áreas protegidas de la mariposa Monarca 
<Danaus ple>:ippus L. l, en el cual se hace t·eferenc1a a los 
factores del ambiente, incluyendo la vegetacion y los suelas, asi 
como a la ir1~or·mación socia-·econcimjca general del ár·ea de 
hibernación de la mariposa. Se proponen varias medidas y líneas 
de investigación tendientes a pr-eser·va1 el hab1 tr.~t. 

De las especies arbót"E?as dominantes se citan ~ 
religiosa, Pinus r·udis~ E· pseudostr·obus~ Quer·cus laurina, 
Cupressus lindleyi: de las plantas cultivadas el maíz (Zef:< mayz, 
papa (Solanum tuberosum~ cebada (Hordeum vL1lqar·e~ trigo CTriticum 
aestivum, avena (Avena sat1va. man::ano <Malus §.Y.lvestr·is) ~ perón 
(Pyrus pumi la·), dut·azno (Pt·unus persical, endrina o andt·ina 
<Pr·unus spinosa) y maguey pulquero <Agave atr·ovir·ens). 

Finalmente, el estudio de Léonard (1988>, que aunque 
realizado con pt·opdsitos muy especí~1cos pat·a el establecimiento 
de una unidad lechera en el Valle de Maravatío, contiene 
información general del medio físico, así como sobre diferentes 
aspectos relacionados con la producción. 

Otros estudios, realizados fuera del área de trabajo 
propiamente, tienen el interés de haberse llevado a cabo en la 
misma región fisiográfica del Eje Neovolcánico y con el objetivo 
fundamental de conocer la relación suelo-vegetación. 

A este grupo corresponden los trabajos de Aguilera, Dow y 
Hernández Sánchez <1962) y de Aguilera Herrera <1962> para 
algunas localidades de Coniferas de México, con la descripción de 
34 perfiles, de los cuales 6 co11·esponden a M1choacán. 

Del Valle de México se muestrearon 18 sitios del Bosque 
de Abies ,-eligiosa <Madt·igal Sánchez, 1967>, con infot·mación de 
los suelos por perfiles, estructura y composición floristica de 
esta comunidad. 

En el volean I;:tacc1huatl <Anaya Lang et fil., 1980), se 
llevó a cabo el estudio de un transecto altitudinal en las 
asociaciones de Quercus laurrina, Q. t·ugosa, Pinus leiophylla, E'.· 
montezumae, ~ religiosa, E· hartweqi i, describiéndose 7 
perfiles de suelos y estableciéndose las relaciones con algunos 
factores bióticos y con el clima. 

En la misma región monta~osa anterior, Rodríguez Franco y 
Ortiz Solario (1982) hicieron la descripción de 6 perfiles de 
suelos en relación con las asociaci6nes correspondientes de las 
especies de Conífet·as E:l.llb!§ montezumae, E> ayacahuite var. 
veitchii, E· hat·twegii y Abies religiosa. 
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Hernández Díaz y Gdmez-Tagle Rojas <sin fechal, ensayan 
una metodología llamada Sistema Agrológico Forestal, la cual 
consiste en la caracterización y análisis del área en cuanto al 
relieve, suelo, clima y vegetación, en la localidad de Cheran en 
la Sier~a Purépecha. 

El estudio de Chávez Huerta (1984) del Cerro de la Cruz, 
Mpio. de U1-uapan, Mich., se re-Fiet·e a la relación topogra-Fía.:.. 
suelo-vegetación en un bosque de Coníferas, habiéndose descrito y 
analizado 23 µerfiles de suelo. 

Gdmez-Tagle Rojas 119851 realizó la clasificaci6n de los 
suelos con base en 28 perfiles en un Bosque de pino-encino, 
también en el municipio de Uruapan, estableciendo la relación 
entre el crecimiento de los árboles con la geomorfología y los 
suelos. 

Y con pr·opos1tos de manejo. se muestrearon 78 sitios para 
el estudio de la vegetación y los suelos en la cuenca "Presa de 
Cointzio" en- las cercanías de la ciudad de Morelia, habiendose 
t·egistrado las comLtnid~des vegetales primarias y secundat·ias 
!Esparza Luévano y Trujillo García, 1986J. 

19811 • 
primaria 
Ltni dades 

En un trabajo también reciente <Gdmez-Tagle Rojas et ª1_., 
se han considerado los di-Ferentes tipos de vegetación 

de la Sierra Tarasca en relación con las diferentes 
de suelos y el clima. 
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2. 1). - METODOS 

Son muy diversos los métodos que se han ensayado par·a 
establecer las unidades biológicas de trabajo en el estudio de la 
vegetación y en el manejo ~orestal. Sin embargo, en la mayoría de 
los casos o en todos él los, el p1·opósito p1'1ncipal es el de 
obtener· la mayot· pt·ecisión~ que se pueda realizar· de la manera 
más sencilla y al menor costo, pero que no siempre es posible 
lograrlo en Forma conjunta. 

Para el pr·esente estudio se h~ pr·ob2do la metodología 
propuesta por Daubenmire(1q52>, desarrolldd2 por· el mis1no autor· y 
ott·os invest1gadores en l1~s bosques de Conifer·es de los Estados 
Unidos de Amé1·1ca del Mor·-tr:::?~ p~t t1cula1·mente t:..-n lc.l. r·egión de las 
Montañas Rocosas~ mencionados c.':\ntet·ionnente.·. A esta metodologia 
se le ha llamado Tipos <ie Hab1tat y 1·ep1·esenta una ap1·m:1m21ción 
f1sondmico-ecol6g1ca, donde cada asociación muestr·a las 
condiciones especificas de mesoclima~ mic1·oclima \'suelo. 

Por oti·a parte, hay algunas otr·as d1~et·enc1as como las 
que se r·efiet·en al crecimiento de los ar·boles~ la susceptibilidad 
a las plagas )' enfet·rne(ja(les~ la compos1c16n faLlnistica~ los 
cuales mtJestran también ci1Fer·encias siqnificativas entre los 
distintos tipos de hab1ta.t. a par·tir· de comunidades clima;:. 

2.1.- Método para determinar Tipos de habitat 

Se considet·a cornr1 Tipo de habitat a un conjunto o 
agr·egado de terrenos 1=01-eEtdles que tienen la rnism2 potencialidad 
pat·a sostener· •.Jn,?.. c.:Jmun1dr3d vegetal. L~l c•.tal se 1denti·fica 
median·t~ un binomlo ccinstitu11Jo por· las especLes ai·bor·escentes 
clima:-; de esa ai·ea y la especi·.=: car·actt·t·tstica o dominante de la 
CLtb1e1·ta vegetdl del sotobosque. Se consi.det·a que esta 
i11fa1·mación del ter·rena apot·ta los datos neces21·ias pat·a la toma 
de dec1sione'.s 1::·)1 lv ~c·=ilas •/ ··Je::· e::p lot¿tClón. 

Los Tipei<:~ d·:~ habita-+_ de Daubenmire (loe. cit.)se 
a1señ.s.r 011 pc.\1-~1:· dc:l r::::·Jud10 rlP. l~ r:omposicion tet:-:ondmica de 
los r·oUales c:l1ma::. dt::· 1.:.:.d m.::11-.. ::?1-a que los .-.11stJntos tipos 
pLidier-an t·econocei··s~· al.ln clesrJues dt=" le.. e .. istt:.~nc1r·1 de condic1nnes 
dP- rJ1!=>tur·b]o. pot· lo que f::'l estudio dG la= especies clima>: 
~-r::_is i dual e~. pUF?deri sr.:-1· la b.::~se •:::obr·e la. CUt.:il se cletet·mine el tipo 
de habilat. 

Las r_r.::HllUl1l.dC:\Uo.25 tlL;,::, esLa.hlr~s 

1.~l r·ela.tivo é:'.1to t epi oduct1vo d~ los 
especies que se p~rpetuarán como 
supet·ior.. Se hacen subdivisiones 
a1~bustos y la~ especies het·b~ceas. 

se cie·Finen en r·elac1on con 
ár·boles~ lo cual indica las 
c1omir1antes en el estrato 

en e1 sotDbosque_, de los 

Los tipos de h,"'bitat i·eprC?sr?ntan las divisiones 
ecológicas básicas (cada 
clíma~)~ a r1art1r de l~~ 

uno cnn di f=et·entE· pott:tnc i al comCJ se1Me o 
CLJmun1dades el :íma::. 

En Ltno de los primet-os trabajos con la aplicación de La 
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metodología de los tipos de habitat <Daubenmire y Daubenmire, 
19681, que se llevó a cabo en una región constituida 
principalmente por bosques de Coníferas y de encinos (Quercusl 
con diferente grado de perturbación, los datos registrados en el 
estudio comprendieron: Estructura de la población arbórea, 
Dominancialpor cobertura> y Frecuencia de las especies en los 
estratos arbustivo y herbáceo, Respuesta al disturbio, Vida 
Animal, Topografla <altitud, exposición, pendiente> y Suelo. 

El tama~o n1á>:imo de los sitios de muestreo ~ue de 25 X 15 
m. de .forma t-ectangulat· y se establecie1-on cl2ses diamétricas, 
i;,cluyéndose todos los árboles de más de 1.0 m de altu1·a. Estos 
sitios subdivldier-on en macroparcelas y micr·oparcelas. Se hizo 
un intento deliberado para incluir Jos arboles más grandes del 
r-odal, consider·ando que representaban la parte más madura. 

Los et i ter· i os para considerar· comunidad e 1 i max o cercana 
a esta condicion fuet·on los siguientes: Ausencia de tocones.. no 
evidencia de pastoreo, con excepción de algunas plantas exóticas 
deseminadas accidentalmente por el ganado o favorecidas por el 
mismo. El rodal se escogia to1nando en cuenta que fuera lo más 
homogéneo posible el ambiente fis1co, el estt·ato super·ior y el 
sotobosque, sin ecotonos. 

En 
cobertut·a 

las 
par· a 

micropar·celas o parcelas peque~as se registró la 
cada especie, considerandose 6 clases: 

0-5, 5-25, 25-50, 50-75, 75-95, 95-100 % Asin1ismo, se 
determinaron l~s For·mas de vida de los arbustos y herbáceas: 
Microfaneró~itas, Nanofaneró~itas y Caméfitas. 

Del suelo se tomar·on 25 muestras del hot·izonte Ao en cada 
sitio. Los análisis de las muestras ~Llet·on MO, P, K, Ca, Mg y 
Capacidad de intercambio cati6nico total, aunque no se 
consideraron todos los sitios en el análisis. Los perfiles del 
suelo se hicier·on en el centr·o del sitio. 

El primer paso en la clasificación de la vegetación fue 
estudiat· la estr·uctui·a d¿ l~ poblacion arbor·ea y agrupar los 
rodales de acuerdo con las especies que mostraban la más fuerte 
evidencia de autoperpetuación en cada sitio. Esto condujo a la 
definición de un n~mero básico relativamente reducido de tipos de 
bosques de Conífer·as, que constituyen una secuencia ecológica que 
es predecible en una amplia área geografica. 

Sobre esta base se establecieron las subdivisiones del 
bosque, claramente relacionadas con el patrón de los macroclimas 
y que pueden delimitaYse objetivamente. 

Para el segundo nivel de estratificación, la mayoría de 
las anteriores subdivisiones se dividieron a su vez, con base en 
las diferencias en los arbustos y especies herbáceas que dominan 
en el sotobosque. Estas divisiones secundarias reflejan 
principalmente las variaciones en el suelo y las microclimáticas 
de un lugar a otro, en la misma área macroclimática. 
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Este punto de vista se tomó bajo la consideración de que 

entre las plantas del sotobosque, el carácter ecológica de. un 
habitat se refleja no solamente en el ndmero de especies, sino 
especialmente en aquéllas que en particular han sida capaces de 
alcanzar la dominancia baja una fuerte competencia. 

De esta manera, con la combinación anterior se 
constituyen diversos tipos de bosques, cada uno de los cuales 
está caracterizado por una particular combinación de árboles 
climax y especies dominantes del sotobosque; a estos tipos se les 
llama Asociaciones. 

Daubenmire <1952l concluyó que una clasificación 
fundamental de las ecosistemas forestales, debe estar basada en 
la consideración de la dominancia simultanea en los diferentes 
estratos verticales que lo forman. 

La que cada asociación muestra en relacion con cada tipo 
específico de ecosistema, se hace evidente por la correlación 
estrecha que en ocasiones puede establecerse entre tales unidades 
y las condiciones especfficas de el ima, suelo y el mict·ocl ima. 
Por otra parte, la tasa de crec1miento de los arboles. la forma 
de las curvas de su crecimiento ontogenético y la susceptibilidad 
a las enfermedades. muestran diferencias significativas entre los 
tipos de ecosistemas (0aubenmire, 1961; Roe, 1967,f'ide Daubenmire 
y Daubenmire, 1968). 

En este ultimo ti-abajo <Daubenmire y Daubenmire, QQ• 
cit. l, considet·ado como base para la formulación metodológica del 
presente estLtdio, las Asociaciones f'ueron agrupadas en Set·ies. Y 
como en otras clasificaciones biológicas~ tambien existen 
intergradaciones. 

Por otra parte, la persistencia de especies arbustivas y 
her·báceas c l íma;.: en áreas pe1·tu1·badas, pt·opm·c ionan val 1osas 
huellas indicadoras para la identif'icación de los tipos de 
habitat, en los primeros estadios de la vegetación secundaria. 

Para clasificar los clímax ecolog1camente, se han seguido 
los conceptos de policlíma>: de Tansley <1935,fide Daubenmire y 
Daubenmire, 1968), quien acepta varios tipos de clímax 
(climática, edáfico, topográfico, topo-edáfico, zoóticol; en su 
sistema el clímax climático es la vegetación que se autoregenera 
aparentemente,que se encuentra en suelos profundos francos en 
cuanto a textura, de pendientes suaves, que desde hace mucho 
tiempo están libres de perturbaciones por fuego, pastoreo, 
ramoneo, etc. 

P-fister et.fil. ( 1977> en el Estado de Montana <E. U. A.), 
emplearon una metodologia similar con algunas variantes en los 
rodales maduras <clima>:), en transectos de localidades 
relacionadas. Los sitios eran de forma circular de 375 m2 (± 1/10 
de acrel, para relocalizarlos en el futura. 

En cada sitio de 375 m2 se midieron las especies arbóreas 
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y se establecieron clases de 5 cm de diámetro. Los arbolillos de 
15 cm-1.3 m de altura se registraron en parcelas de 50 m2 • La 
cobertura de cada especie vascular se estimó mediante el 
establecimiento de 7 clases: T. 1,2,3,4,5,6, y el signo +para 
las especies del rodal pero f'uera del sitio Cmodif'icado de 
Daubenmire, 1959). 

Para las especies del sotobosque se estimó la cobertura 
en los 375 m2 , en vez de la serie de peque~as cuadrados~ como 
indica Daubenmire y Daubenmire (1968). 

Se tomó un árbol de cada especie, creciendo en f'orma 
relativamente libre y si estaba accesible se medía su altura, 
edad y DAP, para estimar el potencial del sitio por especie. 

Se registraron los datos de la hojarasca y se colectaron 
muestras de los 20 cm superiores del suelo mineral para su 
análisis en el laboratorio, así como del material parental. 

Layser· y Schubert (19791 proponen en su método para el 
estudio de los bosques de Conif'eras de Arizona y Nuevo México, 
las siguientes unidades f'undamentales: Fot·maci on, Subf'ormación, 
Serie, Asociación, Fase. Apoyándose en lo señalado pat· Peore 
( 1962) , respecto a que pat·a los nivel es mayot·es la 
f'isonomía .••.. ref'leja en f'orma f'ehaciente la suma total de los 
f'actores ecológicos del habitat". 

Las Formaciones se distinguen sobre la base de una 
f'isonomia (y estructural potencialmente unif'orme en el clímax, la 
cual representa una respuesta a los f'actores conjugados del medio 
ambiente. Incluyen no solamente la vegetación clímax climática, 
la cual es clave para su reconocimiento, sino tambien los varios 
estadios serales de desarrollo. 

El término Formación es Clementsiano en su origen, f'ue 
utilizado en un principio sin def'inición de rango <Pound y 
Clements, 1898, ·Fide Layser y Schubert, 19791, sin que esta 
circunstancia signif'ique la adopción de las ideas de monocllmax 
de Clements (1936, f'ide Layser y Schubert, QQ_. cit.). 

Los niveles taxonómicos indicados son categorías que 
pueden agruparse en unidades sucesivamente mayores; de esta 
manera las Formaciones resultan ser grupos de Subf'ormaciones y 
Series con f'isonomía similar. Las Subf'ormaciones se ref'ieren a 
una f'isonomía distinta, dentro de una Formación <Daubenmire y 
Daubenmire, 1968). 

Las Series comprenden todas las Asociaciones, que tienen 
las mismas especies potencialmente dominantes en el clímax 
y se nombran después de la (si dominante (si del el íma>:. El 
nombre de la Serie implica una vegetación potencial en particular 
y una sere predecible, sin embargo, la f'recuencia de las especies 
en la sucesión puede variar, dependiendo de la clase e intensidad 
de la perturbación. 
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En 

d!j'?nominan 
fil.' 1977; 

la vegetación de Bosque de Coníferas, las Series se 
despues de las especies arbót-eas el ímax (Pfister . et. 
Steel et. al., 1975, fide Layser y Schubert, 1979). 

Las especies arbóreas potenciales del clímax se reconocen 
sobre la base de la tolerancia a la sombra y su capacidad para 
reproducir·se~ aú11 en p1·esencia de la capa de materia orgánica 
descompLtesta y de hojat-asca que cubre al suelo mineral <Graham, 
1941, fide Layser· y Schubert, QQ.· fjj;..). 

La Asociación es una combinación del estt·ato at-bóreo 
superior y el sotobosque clímax dominantes, 
o sobrepuestos t·equet·2mer1tos ecológicos. 

que tienen similares 

De acuerdo con el Congreso de Botánica de 1910, el 
tét·mino "asociación vegetal" es una comunidad vegetal de 
cierta composición florística, de condiciones de habitat 
uniformes y de ~isonomía uni~orme. La composición ~lorística 

incluye no solamente la lista de especies, sino tdmbién la 
evaluación fitosociológica basada en la abundancia. dominancia~ 

constancia, f'idel1d0<d ..... " <Layser y Schubert, QQ.· cit). 

Colectivamente, aquellos medios físicos capaces de 
soportar una asociacj6n vegetal clímax en particulat-~ son 
llamados "Tipos de Hab1te<t" <Daubenmire y Daubenmire, 1968). 

Fase es un termino taxonómico para designar las 
subdivisiones dentro de una Asociación y su tipo de habitat. 
''Tipo de comunidad''. es un término aplicado a una comunidad 
vegetal reconocible y estable de status sucesional dudoso. En la 
clasificación, se encuentra al mismo nivel jet·árquico que una 
Asoci«ción <Hall, 197::., fid<g Layser y Schubert, 1979; Pfister et 
al., 1977). 

2.2.- Método aplicado en el estudio 

En Fo1·m~ simi lat· a lo citado anteriormente, para el 
reconocimiento que se hace respecto a la importancia del estudio 
del ambiente, aqui en México en algunos documentos normativos 
<Dirección General de Aprovechamientos Forestales, 1984), se hace 
re~erencia a considerac1ones siinilares: 11 El conoci1niento de los 
factores del medio, como son los factores fisiográficos, 
climáticos, edá-Fícos y silv:Lcolas. en que se desarrollan los 
bosques. es de gr-an importancia, debido a que al interaccior1ar se 
define el potencial p1-oductivo de las especies ·Fot·estales". 
y de otros recur·sos asociados como son la ~auna silvestre, mantos 
acuí~eros, pastizales y suelo''. 

''Para lograr lo anteriormente mencion~do, es necesat-io 
manejar in~ormacidn que permita determinat· las características 
ecológicas de las diferentes regiones en que se llevan a cabo 
aprovechamientos forestales". 

En términos generales, las partes principales de un 
estudio dasonómico son: Estado legal, Estado socio-económico, 
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Estado natural, Estado ~orestal. 

En las normas legales recientes !Dirección General de 
Aprovechamientos Forestales, 22.· cit. ) respecto al Estado 
Natural, motivo del presente estudio, se incluyen los siguientes 
incisos: Relieve, Hidrologia, Geología, Suelos, Clima. Aunque en 
otras dos publicaciones anteriores a ésta !Dirección General del 
Inventario Nacional Forestal, 1974, 19761, se hacen re~erencias 
breves respecto a los datos silvicol~s y ecológicos que se 
relacionan con las pr·acticas de oianeja. 

Para el Estado Forestal. que cor1juntamente con el Estado 
Natural se cons1det·an la Pdt·te ~ur1damental de un estudio 
dasonom1co~ SI::' incluyen las siguiente~ incisos: Antecedentes de 
apruvechamientos. Tipos de vegetación y Asacictciones ~egetales, 
Especies for·estales apt·ovechables, Calidad de estación, Corte y 
arrime, Control de desperdicios, Plagas y en~ermedades. 

Dado que en los di~erentes estudios dason6m1cos se hacen 
algunas mod1t=icac1ones a 12s no1·mas propuestas y tomando en 
cuenta que tamb1~n los principios generales en que se basa el 
mélodo de Tipos de Habitat permite c1er-tds modi~1caciones, según 
los objetivos~ t·equet imientos por apr·o~:1maciorn=s suces1v¿..s y 
t"f.;>Cltt·sos disponibles~ par·a el pt·esentE.1 estudio se ha se(jUido en 
lo fundamenlal el método de Daubenmire y Daubenmire 119681, 
e~:plicado anter-ior·mente. con las adc..ptacior1es y limitaciones 
pertinentes~ quedando establecido de la siguiente manerd: 

2.2.1.- Sitios de muestrea. 

Como par·t~ importante del tr·abajo de cdmpo~ se 1-ealizó 
esencialmente un viaje de r·econocimiento del área, a tt·avés de 
las principales vías de comunicación y apoyándose con mapas de la 
t·egión. 

Posterio1·1nente, por· medio de mapas más detallados con la 
ubicación de las áreas ~01-estales~ se pr·ecisaron los lfmites de 
la supe~~icie arbolada v los tipos principales de vegetación que 
serian objeto de muestreo. e':cluyéndose en esta ocasión todas las 
super·fic1es no arboladas. 

Una ve~ realizado el recanac1miento se procedió a 
localizat· mediante el au::ilio de fotogt·afías aéreas y con el 
apoyo de un tecnico dm campo con e::perencia, de la Unidad de 
Administt-ación Fot·estal ' 1 0campo-Zitácua~-0'1 •• los rodales que 
aparentemente representaran la condición climau o de menor grado 
de perturbación. En esta parte de la metodología ~ue necesario 
invertir mucho tiempo, dadas las condiciones generales de 
alteración en los bosques d~ la región. 

En este proceso metodológico, la unidad biológica más 
general ~ue el Tipo de vegetación, equivalente conceptualmente a 
la Subfor·mación de Daubenmire y Daubenmire <1968), aunque al 
hacer la clasi~icación final de los Tipos de habitat también se 
consideró la Formación. Una vez determinada la circunscripción 
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aproximada de los diferentes tipos de vegetación , se procedió a 
recorrer el terreno para seleccionar el sitio o los sitios que 
tuvieran el menor grado de alteración, es decir, que 
representat·an mejot· la condición el íma>:. En este caso, se adoptó 
un criterio sim1la1· al seguido por Daubenmire y Daubenmire (QQ. 

cit.I, localizándose los rodales con el estrato arbóreo de 
diámet1·0 pt·omedio apt·o:dmado de 35 cm (fustal medio, alto 
fustall, sin indicios de aprovechamientos recientes Caus~ncia de 
tocones), poca o nula alteración por agentes fisicos o biológicos 
<incendios, elementos del clima, pastoreo, plagas~ en~ermedades>, 

con ambiente fisico aparentemente homogéneo y que no representara 
una condición ecotanal con otra comL1nidad. 

En el plclnteamiento inicial del estudio, dadas las 
limitaciones de tiempo y los recursos disponibles, se estableció 
como criterio para ~ijar el número de sitios~ el que Fuera uno 
por lo menos para cada tipo de vegetación, de tal manera que en 
los casos en que se trataba de un tipo de vegetación más a menos 
ha1nogeneo, er1 cuanto a la composición Florística de las especies 
dominantes. se estableció un sitio, mientras qLle cuando se 
trataba de tipos de vegetación con variantes ecológicas notorias~ 
incluyendo la composición de las especies dominantes, se 
muestr·earon más de un sitio. 

El tamaAo máximo de los sitios fue establecido tomando en 
cuenta que la superficie de 10~) m- C0.1 hal, es una medida 
generalmente utilizada en los inventarios forestales, por lo que 
de esta manera se puede hacer más facilmente la comparación de la 
in~ormación obtenida. Por otra parte~ las dimensiones minimas 
r-equer·idas (y' en pat·te las mc:b~imas> para las unidades de 
muestreo, estuvieron basadas en e~:periencias anteriores par-a 
bosques de Coní-Fet·as~ apr·a:-:imadamente si mi lat·es, de la región 
central de México !Madrigal Sánchez, 19671; May Nah, 1971; Anaya 
Lang .§.!;. fil., 1980; Carranza González, 19871. 

Las dimensiones básicas de los sitios establecidos para 
el presente trabajo fueron de 0.1 de hectarea 11000 m•J, de área 
circular, para el registro de la información del estrato arbóreo. 
A su vez, dentro de estos sitios se delimitaron otros de área 
cuadrada de 10 X 10 m 1100 m2 I para el estrato arbustivo y de 3 X 
3 m (9 m2 1 para el estrato herbáceo. En el centro de cada sitio 
se hizo la apertura de un perfil de suelos, colectándose también 
una muestra de roca. 

El ndmero total de sitios de muestreo fue de 17, 
distribuidos en todas las comunidades arbóreas consideradas como 
primarias o clímax. La in~ormación se registró en formas 
previamente elaboradas, tanto para la caracterización general de 
los sitios de muestreo, como para los datos de la vegetación y el 
suelo (v. Apéndice). 

2.2.1.1.- Descripción general 

Por 
re-Ferenc i a 

lo que se refiere a este aspecto , 
principal la propuesta por Madrigal 

se tomé como 
Sánchezl 19761, 
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considerándose los siguientes datos: Número de sitiu, Localidad, 
Altitud (determinada con altímetro), Posición topográ-f~ca, 

Exposición, Pendiente 1%) (determinada con clinómetro "Suunto"l, 
Pedregosidad CXI, Rocosidad(Xl, Fauna silvestre, Usos del área; 
Tratamiento silvícola del rodal, Factores de perturbación 
(Hombre, Anima 1 es, Fuego, P 1 agas, En·Fet·medades, Fenómenos 
meteorológicos). 

2,2,1,2.- Vegetación 

Comprendió tanto la identi~icación del Tipo de vegetación 
y asociaciones, como la estr-uctura ver·t1cal de la misma, para lo 
cual se hicie1·on anotac1Gr1es de los siguientes datos: Tipo de 
vegetación, Asociac1dn primar·1a o secLlndaria, Tendencia 
evolutiva, Estratos p,·esentes (rasar.te, het·báceo, arbustivo y 
arbóreo). Para la estratificacion se a11otaban con números romanos 
en or·den pr·ogres1vo -3 pr::.1;·t1r del mas bciJD o inf"erior. 

Especies arbóreas: Estrato a que corresponde, Especie, 
Nombre común~ f\fltmet·o de individuos, Altu1·a (m} (deter--·minada con 
clinóme-lr--·o 11 Suunto 11

} ~ D1ametro normul (cm> (por· medio de un 
~le>:ómetr-o), Abunda11cic.-dominanci2. de acue1·do con el sistema de 
Braun-Blanquet. < 195(>. 1979 > y Mul ler--Dumboi s y El lenberg ( 1974), 
uti 1 izando las siguientes simbolos: + p1-esente en .forma dispersa 
y con cobertura muy baJa 11%>; l, abundante, pero el valor de la 
cobertura se mantiene bajo <1-5 %>;~~ con numer-osos individuos o 
c::obertur-a por lc1 menos 1/:20 de la super--ficie <5-25 'f..); ~ 

cualquie1· nún1ero de indiv1dLtos qL1e CLlbr·an de 1/4 a 1/~ (25-50 Zl; 
.1 cualqLlier nt:.1.met-0 de individuos que cub1-an de 1/:2 a 3/4 (50-75 
%) y §, más de los .:;;4 de la supe1·ficie total <:' 75 XI. Fenología 
<Fen.)~ tomando en CL!8nta 5 var·iantes~ Pr-esenc1a de botones 
f'oliar·es y ho.1as IVeg.) F·1orac1ón IFL >, Ft·uctificación <Fr.) 
con las anotaciones 1~~~3 par-a los incisos coYr·espondientes 
segQn el desa~rollo de la etapa fenológica y planta muerta o seca 
(sec.l. Tolerancia (Tol.), p1·esencia de F'lagas CF'l.>, pt·esencia 
d<e En~et·medades <Erif.), Susceptih'i. l idad " incendios (5. inc. 1. 
Penuevo: Estr·ato, Especie, Nllmer·o de individuos, Toleranct'a, 
considerando a los arbolilÍos hasta de apr-oximadamente 2.1) m d~ 
al tcwa. 

Especies arbustivas y herbáceas: Para las especies de los 
estratos arbustivo, herbaceo y rasante con los tres primeros 
grados de Abundancia-dominancia, se hicieron las siguientes 
obse1~vaciones: Estr-ato a que corresponden, Especie. Nombr·e común, 
Número de individuos (densidad), Abundancia-dominancia, Fenología 
(Vegetativo = Veg. Floracion = Fl. Fructificación = Ft-. ) , Forma 
biológica en base a la clasif'icación propuesta por Braun-Blanquet 
11950): Macrofanerófita <MI, Nanoi'anet·ófita <N>, Camé~ita <C>, 
Hemicriptófita IH>, Geof'ita <G>, Terófita ITI, Epifita <Epi. Usos 
o utilización de las especies (madera, le~a, carbón, fibras, 
forraje, alimentac1dn humana~ medicinal, o~namental>. - · 

La presentación de los resultados de los sitios de 
muestreo y por ende de los tipos de vegetación como base de los 
mismos, se hizo a partir de condiciones aparentemente 
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transicionales entre la región cálida y la templada, como es el 
Matorral subtropical y de aquí pasando hacia condiciones 
francamente de clima cálido y vegetación tropical, para incluir 
finalmente las comunidades de la zona templada, con 
características progresivas de mayor mesofitismo y 
complejidad. 

Como criterios para la definición de los tipos de 
vegetación se han adoptado las clasificaciones propuestas por 
Leopold C1950), Miranda y Hernández X. (1963), la de Rzedowski y 
McVaugh (1966) y la adoptada por Flores Mata et fil. (1971>. 

El 
i ncorpor-ado 
Universidad 

material botánico 
al herbario de 

Michoacana de San 
duplicados que se distribuirán 

2. 2. 1 . 3. - Suelos 

colectado se preparó para 
la Escuela de Biología de 
Nicolás de Hidalgo <EBUM>, 

a otras instituciones. 

ser 
la 

con 

Las observaciones y determinaciones de campo se hicieron 
por horizontes y comp1·endiet·on los siguientes aspectos: Nombre 
del horizonte, Profundidad CProf.J, Estructura (de acuerdo con el 
sistema de Kellogg, 1937. .i.Q Lutz y Chandler, 1959, para el 
horizonte Al), Te:·:tcwa, D1··enaje <Dren. J, Humedad, Piedras (/.), 
Rocas (/.), Color (en forma apt·eciativa), Raíces (gt·osor y 
abundancia). La profundidad del muestreo del perfil fue variable, 
en ocasiones habiendose llegado hasta la roca basal o bien hasta 
75-100 cm coma má:-:imo, <v. Apéndice>. 

De cada horizonte se tomó una muestra. las cuales fueron 
tamizadas, secadas al sol y posteriormente analizadas en el 
Laboratorio de Suelos del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Agropecuario de Morelia, Michoacán (v. Apéndice). 

Las deter-minaciones correspondientes que se les hicieron 
a las muestras fueron: Color (en seco y húmedo> por medio de la 
Carta Munsell de Colores (1954); Textcwa, por el método del 
Hidrómetro de Bouyaucos <1951)¡ Capacidad de campo, por el método 
de la manguera y para 100-200 gt·. de suelo; Punto de 
Marchitamiento Permanente CP.M.P.> en forma indirecta con el dato 
de Capacidad de campo dividido entre las constantes 1.84 y 2.0, 
dependiendo de si se trataba de suelos arcillosos o no, 
respectivamente; pH mediante potenciómetro, determinado en dos 
formas, una utilizando solución en agua con Cloruro de Calcio, 
en otra con agua destilada solamente; Conductividad eléctrica 
(C.E.I, por medio del Puente de conductividad; Materia Orgánica 
<M.O.) siguiendo el método de Walkley y Black, modificado por 
Walkley (19471; Nitrógeno nítrico <orgánico) por medio del método 
indirecto utilizando una constante que varía de 15-25, 
dependiendo de la textura del suelo; Fós~oro, por el método de 
Bray y Kurtz 1945, fide Jackson 1964) utilizando Flor-uro de 
Amonio; Potasio, por el método del Flamómetro; Calcio, por 
titulación con Etildiaminotetracético <EDTA= vercenato de 
sodio); Magnesio, por titulación con vercenato de sodio; 
Capacidad de Intercambio de Cationes Totales (C.I.C.T.I (Jackson~ 
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1964). 

De cada sitio de muestreo donde había rocas aflorando o 
del perfil del suelo se colectó una muestra, las cuales fueron 
identificadas en el Instituto de Investigaciones Metalúrgicas de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

La clasificación de los suelos desde el punto de vista 
agrológico, se hizo con el método propuesto por Lemmon (1968l, 
quien considera la siguiente jerarquización: Clases, Subclases, 
Grupos. 

Las Clases se indican con numeración arábiga progresiva 
(1,2,3, •••. etc.), según el grado de productividad, tomando en 
cuenta la altura de los árboles. 

Las Subclases se indican por medio 
minúsculas, con las siguientes connotaciones: 

de literales 

X = Con limitaciones por pedregosidad o rocosidad. 
w Con limitaciones por humedad. 
t Con limitaciones por sustancias tóxicas. 
d Con limitaciones por profundidad de las raíces. 
c = Con limitaciones por arcilla en los horizontes 

superiores. 
s Si se trataba de suelos arenosos. 
f Suelos fragmentados o esqueléticos. 
r =Con limitaciones por el relieve o inclinación del 

terreno <pendiente>. 
o Con ligeras limitaciones o ninguna. 

En esta clasificación se pueden presentar 2 6 más 
Subclases, aplicables a la misma clasificación agrológica del 
suelo. 

Los Grupos se indican por medio de números dígitos, con 
base en los aspectos locales de uso y manejo. Asi, los suelos con 
los tres dígitos representan la aptitud forestal de cada sitio 
CWoodlland Suitability Group>, que en forma cartográfica se 
indican como Areas de similar aptitud forestal IAreas of similar 
woodland suitabilityl. 

Para el presente trabajo en la región de la UAF-1, se 
consideraron las siguientes categorías en cuanto a la altura en 
metros, para los diferentes tipos de vegetación: 

Bosque de pino-encino: 3 = 10-15 m. 2 = 15-25. 
Bosque de encino: 3 = 5-10 m. 2 = 10-15 m. 1 

1 = 25-35. 
15-20 m. 

Para los demás tipos de vegetación <Matorral subtropical, 
Selva baja caducifolia, Selva mediana subcaducifolia, Bosque de 
aile-pino, Bosque de cedro, Bosque de oyamel, Bosque mesófilo de 
montaRa), se les asignó en todos los casos el valor de 1 Cunol, 
por tratarse de un solo sitio de muestreo, por lo que no fue 
posible hacer comparaciones. 
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En cuanto a la clasificación por Grupos, según el sistema 
pt·opuesto por Lemmon (QE_. ~·), se establecieron las siguientes 
categorías: 1= Madera + Pastoreo + Resina. 2 = Madera + Pastoreo. 
3 = Madera. 

2.2.2.- Clima. 

La información se obtuvo en su mayor parte de la 
registrada por el Servicio Meteorológico Nacional, la Secretaría 
de Agricultura y Recursos Hidráulicos, así como algunos datos y 
parte del análisis conforme a los trabajos de Garcia (1973> y 
Labat <1985>. En total suman 18 estaciones el imatológicas 
registradas para el área de estudio, aunque ninguna se encuentra 
en las partes altas montañosas. 

Los climogramas ombrotérmicos fueron elaborados siguiendo 
el sistema propuesto por la UNESCO-FAO <19631 y por Bagnouls y 
Gaussen (1957,-fide Labat, 1985), par-a detet·minar la aridez. 

2.2.3.- Fauna silvestre. 

Para el registro de la fauna silvestre, se obtuvo la 
información a traves de la revisión bibliográfica, por las 
obser-vaciones directas en el campo y por medio de las referencias 
de los habitantes de algunas de las localidades de estudio. 

2.2.4.- Información socio-económica. 

Se basa en su mayor parte en dos estudios anteriores para 
la región CCFEM. 1986b: Méndez Morales et !U.· 1989l, además de 
las observaciones directas y encuestas ocasionales en el campo. 

~.2.5.- Cartogra~ía. 

Esle aspocto reviste especial importancia para la 
caracterización ilustt·ada del área de estudio, habiéndose 
elaborado en total 10 mapas, todos a escala 1: 375 000, de tal 
manera que resulta1·a más pt·áctico el tamaño para su uso y 
publicación, sin que se perdieran los rasgos más relevantes. Los 
mapas elaborados son los siguientes: Localizacion geográfica, 
Fisiografía, Geolog1a, Climas~ Cuencas hidt--ológicas, Suelos, 
Clasi-ficacion -for·estal, Uso del suelo, Calidades de estación, 
Factores de perturbación. 

Estos mapas fueron elaborados con base en las Cartas 
temáticas DIGETENAL (198(1, 1981) y a la información de INEGI 
( 1985), con e>:cepción de Cuencas hidr-olOgicas, que E'n pat·te se 
formuló con información directa en la región; el de Clasi-ficaciOn 
forestal se adaptó del elaborado por la UAF-1, el mapa de uso 
del suelo, donde se ha incluido la vegetación actual, se preparó 
sobre la base del anterior y el de vegetación elaborado por la 
CFEM C1986bl, además de la información di.-ecta en el campo 
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obtenida por el autor; el de Calidades de estación se adaptó del 
elaborado por la UAF-1 y el de Factores de perturbación se 
preparó con la información obtenida de los archivos de la misma 
Unidad de Administración Forestal y la registrada por el autor en 
el trabajo de campo. 

El mapa base se elaboró con la Carta fisiográfica 
DIGETENAL 11981>, la Carta fisiográfica de la CFEM 11986b) y el 
Plano General de la UAF-1 "Ocampo-Zitácuaro" Camarena Venegas, 
11988). El cálculo de las superficies para los tipos de 
vegetación y de la vegetación secundaria. se t·ealizci por medio de 
una malla de puntos. 

3. O. - DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO. 

La mayor parte de la información correspondiente a este 
capítLdo, se obtuvo poi· medio de la 1·evisión bibliográfica, 
ampliándose o confirmandose hasta donde fue posible con las 
exploraciones y observaciones en el campo. 

De la literatura consultada fueron particularmente 
impot·tantes las siguientes: Flores 11946), Unidad Ejidal de 
Ordenación Forestal "Melchor Ocampo" 11969>, DIGETENAL 11981>, 
!barra Contreras 11983), INEGI, (1985), CFEM C1986a>, además de 
otras publicaciones 
correspondientes. 

que se ci tat·cin en los capítulos 

3.1.- Localización y superficie 

Los municipios comprendidos en el área de estudio se 
ubican en la parte Noreste y Oriente del Estado de Michoacán, 
siendo sus coordenadas geográficas los paralelos 19" 00' 00'' ~ 
20º 20~ 1)0''latitud Norte y los me1·idianos 100~ 05' 47~~y 100º 
40' OO''longitud Oeste del meridiano de Greenwich. De Norte a Sur 
comprende los municipios de Epitacio Huerta, Contepec, Maravatío, 
Tlalpujahua, Senguio, Aparo, Angangueo, Ocampo, Zitácuaro. Benito 
Juá1·e;: y SL,sc1puato <Atlas Geográfico del Estado de Michoacán, 
1979). 

Los límites correspondientes a la UAF-1 son los siguientes: 
Al Norte limita con los Estados de Ouerétaro y Guanajuato; al Sur 
con el municipio de Tuzantla, Mich. y con el Estado de MéMico; al 
Este limita con el Estado de Méwico; al Oeste con los municipios 
de Ucareo, Hidalgo, Irimbo, Tuxpan y Jungapeo. Mapa 1. 

La superficie total es de 284,241 hectáreas, distribuida 
de la siguiente manera: Superficie arbolada aprovechable 37,260 
Has., arbolada no aprovechable 61,565 Has. y superficie no 
arbolada 185, 416 Has., con producción anual de madera en 
rol lo de apro>:imadamente 45000-60 000 m"' CMéndez Morales et fil. 
( 1989). 

3.2.- Fisiografía. 

El área de referencia se localiza casi en su totalidad, 
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en la región fisiográfica denominada Provincia del Eje 
Neovolcánico y en la Subprovincia de Mil Cumbres IINEGI, 1985; 
CFEM, 1986a). Dos pequeñas porciones del no1·te del Municipio d~ 
Epitacio Huerta pertenecen a otras dos Subprovincias; Llanuras y 
Sierras de Querétaro e Hidalgo y Bajio Guanajuatense. La parte 
Suroeste de Benito Juárez y el Sur de Susupuato pertenecen a la 
Provincia Sierra Madre del Sur y a la Subprovincia Depresión del 
Balsas. Mapa 2. 

La orografia dominante la constituyen las sierras con 
tipos complejos, como son las estructuras volcan1cas de laderas 
escarpadas, asociación de mesetas y sierras con ca~adas. Estas 
condiciones son comunes en todos los municipios en mayor o menot· 
grado. 

Las más importantes son las sierras de San Miguel El 
Alto, Chincua y Angangueo, las cuales se enlazan entre si y se 
unen por el Norte con la Serranía de Pomoca, por el Sur con la de 
San Cristóbal y por el Noreste y Este con las Sierras de 
Tlalpujahua y El Oro. La Sierra de San Miguel El Alto !Sierra de 
Tarimangachol, presenta altitudes que llegan hasta 3,100m <Cerro 
de San Miguel El Alto>: son notables también el Cerro Gordo y La 
Bu~a con 2.400 msnm. 

En la Sierra de Chincua, que puede considerarse como 
parte integrante de la Sierra de Angangueo, es notable El Pico 
del Gallo con 2,900 msnm; en los alrededores de Senguio se 
distinguen los Cerros Chamangario, Cambayé, Mesa Alta, Peña 
Colorada, La Cruz, Mesa del Mayorazgo, San Pablo, Peña Larga, 
Cerro Colorado y Cerro Seco. Un accidente notable que se presenta 
al Occidente de la Sierra de Angangueo es la Cañada de San 
Francisco, que conecta con los llanos conocidos como de Las Papas 
13,160 msnml y Garatachia 13,1~) msnml. 

La prolongación hacia el Sur de la Sierra de Angangueo se 
hace por intermeci10 de la Serrania de San Cristóbal, donde se 
pt·esentan vat·ias el~vaciones~ entre las que destaca El Campanario 
e::;, 627 msnm>. 

Otra sierra importante es la de Zitacuaro, donde 
sobresalen el Cerro del Cacique 13,200 msnml, Llano de la Cumbre 
(3,200 msnml, Cerro El Huacal (3, 200 msnml, El Encino (3 1 000 
msnml, Cerro de la Cruz 13,l~l msnml, Cerro Pelón <3,300 msnml y 
El Ziráhuato 12,741 msnml, entre los más importantes. 

Al Suroeste del Mpio. de Epitacio Huerta, se presenta una 
peque~a serranía donde destacan los cerros Los Pocillos C3,000 
msnm), El Desmonte <2 1 900 msnm>. El Xoconoxtle <2,800 msnm>, La 
Cocina 12,700 msnml. Al Oeste de Maravatío se presentan los 
cerros La Calabaza ( 2,800 msnml, La Capilla 13,000 msnml, San 
Andrés C3,500 msnm>; en Contepec, hacia el Este, destaca el Cerro 
Altamirano 13,101) msnml. Los municipios con sistemas montañosos 
de baja altitud son Benito Juárez y Susupuato. 

En los municipios de Epitacio Huerta y en la parte Oeste 
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de Ocampo, la orografia es de llanura con fase de piso rocoso 
cementado para el primer municipio llanura de tipo de vaso 
lacustre y aluvial para el segundo. Por lo que respecta al 
municipio de Maravatio y parte Oeste de Senguio, la orografía es 
de valle con laderas tendidas <Flores, 1946>. 

3. 3. - Geología. 

El sistema montaAoso del área de estudio se considera de 
reciente ~ormacion~ debido a la predominancia de rocas ígneas 
efusivas de basalto, tobas y r1olitas \Er·a Cenozoica, Período 
Cuaternario) y por la presencia de formaciones sedimentarias 
Meso=o1cas, entre las que se encuentr·an las pizarras arcillosas~ 
que se observan aflorando en localidades muy erosionadas de 
ciertas ár·eas n1onta~osas. Mapa 3. 

A continL1aci6n se mencionan las pt·incipales variantes de 
los tipos de nJf:a presentes <Flores, gg. s_ü.), en el ár·ea de la 
Unidad Foresta~. haciendo referencia particular a los municipios: 

Rocas 1gneas del Ceno~aico-Terciario. 

- Andesitas, pó1-fidos, tobas. brechas andesíticas: Se 
localizan al Este, Norte y Sureste del municipio de Angangueo 
<Sierra Chincua>; Norte de Ocampo y Oeste de Susupuato. Las 
andesitas también son comunes en la Sierra de San Miguel El Alto, 
en el Cerro Z1rahuato, cerros El Cacique y El Aguila; se 
encuentran también en la vertiente septentrional de la Serranía 
de Pomoca. 

- Riolitas y tobas riolíticas: En el Oeste y centro del 
municipio de Benito Juárez. 

Dioritas: Sureste de Benito Juárez y Noreste de 
Susupuato. 

- Granitos y granodioritas: Al Sur del municipio de 
Susupuato. 

Rocas metamo1 fic¿-1.s del Paleozoí.co 

Esquistos, filitas y pizarras: Sureste de Contepec, 
Norte, Noroeste y centro de Tlalpujahua, Norte de 
Zitácuaro. 

Rocas sedimentarias: Cenozoico-Cuaternario. 

Aluvión: Norte, Este y centro de Aparo, Oeste de 
Angangueo y Noreste de Ocampo. 

Suelo agrícola: En la región central, Sur y Sureste de 
Maravatío. 

Mesozoico-Cretácico Inferior. 
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Calizas Morelos: PequeAos manchones al Oeste y Noroeste 
de Zitácuaro. 

En diversos estudios se menciona para el municipio de 
Zitácuaro, la presencia de basamento prevolcánico correspondiente 
a la secuencia cretácica, que está constituido por una mezcla de 
metalavas <andesitas), esquistos y calizas. Estos arloramientos 
se observan más al Norte, en la región de Angangueo, que indican 
la antigLta actividad mine1·a de esta región <Demant !=t fil., 19761. 

3.4.- Clima. 

La distribución climática del área de estudio se 
relaciona estrechamente con la presencia de montaAas y sierras de 
relieve escarpado en general, por lo que los valores de 
temperatura, precipitación y los tipos de climas se distribuyen 
en relación a la orograria del lugar. Mapa 4. 

Hacia el norte y parte central de la Unidad Forestal, las 
isotermas varian desde 16.0º a 18.0º C: en las zonas monta~osas 

de los municipios de Epitacio Huerta, Contepec, Mat·avatio y 
Senguio, son de 14.0º a 16.0ºC, mient1·as que en las partes más 
altas de las Sierras de Senguio, Angangueo, Ocampo y Zit.:.cuaro, 
son de 10.0º a 12.0ºC. En los municipios de Zitácuaro CSuroeste>, 
Benito Juárez y Susupuato, las isotermas ascienden desde 18.0º a 
24.0ºC. 

La precipitación representada por las isoyetas, 
muestran que los valores totales anuales predominantes en la 
mayor parte del área de estudio son de 800 mm. Las variantes se 
presentan en el municipio de Epitacio Huerta con 700 mm y en las 
sierras del área con 1000 mm de precipitación media anual. 

De esta manera, por sus características se distingue el 
grupo de los clim~s templados <Cwl con dos subgrupos: Por una 
pa1·te los climas semic.:.lidos i <AICe,, y los templados <CI, ambos 
subhumedos con lluvias en verano. Cuadro l. 

Descripción de las rórmulas climáticas 

IAJC = Semicálido subhumedo con lluvias en verano, el 
más cálido de los templados, con temperatura media anual > 18º C 
y la del mes más rrío ~ lBºC. 

CCwl = Templado subhúmedo con lluvias en verano, el 
porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2% anual, 
precipitación del mes mas seco < 40 mm. 

C<wol = El más seco de los templados subhúmedos, con 
lluvias en ve1·ano~ cociente P~T 43. 

e <w2> :oi 

C<w11 • Intermedio en cuanto a humedad, entre Clwol y el 
con lluvias de ver·ano~ cocier1te P~T entre 43.2 y 55.0. 



CUADR01.-ESTACIONES CLIMATOLOGICAS Y CLIMAS DE LA REGION DE LA UAF - 1 

MUNICIPIO ESTACION 

TEMASCALES 

CONTEPEC TEPUXTEPEC 

MOLINO DEL 
CABALLEFW 

EL GIGANTE 

LAGUNA DEL 
FRESNO 

MARAVATIO 
MARAVATID 

SAN JOSE. 

SAN MIGUEL 
CURAHUANGO 

SAN NI COLA 
SITO 

DOS 
ESTRELLAS 

TLALPUJAHU l 

SENGUIO 

ANGANGUEO 

ZITACUARO 

SUSUPUATO 

TLALPUJAHUA 

CHINCUA 

SENGUIO 

ANGANGUEO 

EL BOSQUE 

ZITACUARO 

CREDFFA 

SUSUPUATO 

MSNM 
TMA 
PMA 

CODIGO COORDENADAS MSNM TMA PMA 
·e mm 

--- --- -- ---
16-095 20º 02' 2,470 13.9 779. 1 

100· 07' 
16-097 19° 59' 2,350 15.7 882.1 

100• 13:0 
--- 19º 53:0 2,300 14.8 932.5 

100° 08' 
--- --- -- ---
16-145 19° 59:0 1,980 18.2 843 .. 5 

1 <)(I o 27' 
--- l.9º 49' 2,070 16.4 780.9 

100 o 
,..,e, 
~.., 

16-059 19º 53:0 2.080 18.0 945.5 
100º 26/1 

16-085 19º 54/1 2 .~ 1 (1(1 17.4 847.3 
100 o 18' 

--- 19° 54l' 2.026 15.9 752.9 
100. os· 

16-086 19º 44' 2.000 16.7 811. 5 
100º 23' 

--- --- -- ---
16-034 19º 49' 2,550 14.6 922.(1 

100 o 09' 

16-101 19° 44' 2,500 13.7 905. 1 
1 t)I) o 23' 

--- --- -- ---
16-140 19º 48' 2,456 15.5 783.2 

100° 20' 
16-165 19° 44' 2,511 16. 1 917 .6 

100° 21 :o 

--- --- -- ---
--- 19º 37:0 2,680 18.7 1172.6 

102 o 17' 
--- --- -- ---
16-011 19º 25' 1,750 18.6 930.4 

100° 23' 
16-11 7 19º 27' 1, 950 17.7 902.2 

100º 21' 
--- 19º 28' 2,150 15.0 1176.1 

100· 22 7 

--- --- -- ---
16-090 19° 13' 1 '240 20.0 1099. 6 

100° 24' 

metros sobre el nivel del mar. 
temperatura media anual. <Cº). 
precipitacion media anual <mm>. 

AñOS FORMULA 
DE 

OBS. 
--

34 e <w2> 
<w> ( i ') g 

39 e (wl> 
<wlb (i') g 

5 e <w2) 
<w> b ( i,) g 

--
12 <A>C <wl > 

<w>b ( i,) g 
42 e <w1 l 

<w> b ( i,) g 

. .:; .. _, e (wl) 
(w) b ( i .. ) g 

27 e <wl> 
(w) b ( i,) g 

7 CCw2lb(e)g 

16 e <wl > b 
( i,) g 

--
24 e <w2> 

<w> b ( i ') g 

19 e <w2l 
(w) b ( i') g 

--
9 e (wl) b 

( i)g 
13 e <w2l 

(w) b ( i) g 
--

6 <AlC <w> 
(wl b ( i) g 

--
29 e <w2l 

(w) b ( i ') g 
30 e <wll 

(wla <e>g 
1 e (w2) 

<w> b ( i') g 
--

29 <A>C (wl > 
(w)a ( i) g 
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C<w2> El mas húmedo de los templados subhúmedos, 
lluvias de vet·ano. cociente P~T 55.0. 

( i' ) Isoterma!, oscilación 

( i) Con poca oscilación, entre 5ºC y 7ºC. 

(e) Extremoso, oscilación entre 7ºC y 14ºC. 

a Vet-ano cálicio. tempet·atut·a medi~ del mes más 
caliente Cº 

b Verano Fresco, temperatura media del mes más 
caliente er1tt·e 6.5ºC v :?ªC. 

g El mes m,~s cc::.\l 1ente del año antes de junio .• 
1nat-cha do la temper·atur·a tipo Ganges. 

3.5.- Hidrogra~ia. 

con 

El área d~ ~stuciio se ubica en dos regiones hidrológicas. 
La número 12 l_et·ma-Sant1ago y la 18 Balsas. Mapa 5. 

Los mun1cip1os distribuidos en la 
son: Epitacio ~iLtet·ta, Contepec. Maravat10, 
su totalidad el municip!o de Senguio. 

región Lerma-Santiago 
Tlalpujahua y casi en 

Los r1os que pPrtEnecen a la cuenca A-Río Let·ma-Toluca 
son: Tlalpujahua u Ot·o, Cachiví, Las Minas, San f1'.amdn, Chincua y 
el río Lerma, donde desembocan los t·íos antes mencionados~ todos 
de corriente permanente en esta cuenca. 

En la reg1on Balsas los municipios comprendidos y 
utJ1cados en la cuenca G-Cut?amala son: Sur de Sen1;¡uio, Aporo, 
Ocampo. Angangueo~ Z1 t:i-"1.-:- 1_1.~t·o, Benito Ju.t•.re;::: y Susupuato. con los 
ríos más impot·tantes el Tu:-:pan, Zit~cuar·o, Tur·undeo, Tt·ojes y 
Susupuato. 

Es importante se~alar· que las cumbres de las siert·as de 
Angangueo y Chincua~ establecen la sep~r·ación de dos sistemas 
hidrográ~icos: Uno que corresponde a las vertientes cuyas aguas 
corr·en de Sur a Nor·te y concu1·ren al río Lerma; el ott·o pertenece 
~ la vertiente opuesta~ cuyas aguas siguen su curso de Norte a 
Sut· y van a ~armar los r·íos Zitácuar·o. Tuxpan y otros que 
desaguan hacia el Balsas. Hay tamb1en numerosas corrientes 
tempot·ales. 

Existen en l~ región de estudio 5 presas de i1nportancia 
por su capacidad de almacenamiento y el uso al que se destinan: 
Chincua en el municipio de Senguio, con 22.5 millones de m3 ; 

Laguna del Fresno en el municipio de Maravatío, con 14.1 millones 
de m3

; Santa Teresa en el municipio de Contepec, con 7.0 millones 
de m3

; Tepu;-:tepec, en el mismo mLtnicipio antet·ior, con 538 
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millones de m"'; El Bosque en el municipio de Zitácuaro, con 220 
millones de m3 • Las cuatro primer-as se tJtilizan con ~ines de 
riego y la última para la generación de energía eléctrica. 

Otras presas y lagunas de menor importancia por su 
capacidad de almacenamiento son las siguientes <CFEM,1986al: 
Pt·esa de Angangueo(350,(100 m3

), Presa de Rondanilla<400, 1)0') m3 ), 

Presa de Hervidero y Plancha (300,0~) m3 >, Presa Brockman <con 
una peque~a parte solamente dentro de la UAF-1>, con 2 000, 000 
m3 >, Presa de Estanzuela (514,000 m3 >. Presa de Chincua(2 000, 
000 m3 ), Laguna Seca (451),000 m3 ), Laguna Verde (600,000 m~>, 
Bordo de Tar1mot·o (6(1(i,(l(l(l m3

). Se apr-avechan pat·a ir·t·igación 
agrícola y para uso doméstico. 

3.6.- Suelos. 

A continuación se hace la descr-1pción de las Unidades de 
suelas consider·adas en ~ste ~studia, can base en la clasificación 
propuesta por la FAO/UNESCO (1968, 1985) y complementadas con las 
decripciones DETENAL (19791 v de la Carta EdaFológica DIGETENAL 
( 1981 i. 

FLUVISOL: Suelos de planicies de inundación o que 
provienen de depósitos alLtViales recientes. Están constituidos 
por material suelta. que no forman tert·ones y son poco 
desarrollados, sin horizontes de diagnóstico, e~cepto en 
ocasiones un horizonte A palido. Se encuentran en todo tipo de 
clima y la vegetación varía de selva a matorral y pastizal. 
Subunidades: calcárico, districo, éutrico, gléyico, tiónico. 

¡;:EGOSOL: No pr·esentan capas distintas, son c 1 ar· os y se 
parecen a la roca que les dio origen. Están constituidos por 
materiales sueltos, no desarrollados o debilmente desarrollados, 
excépto en los depósitos aluviales t-ecientes o de arenas 
~erraliticas. No tienen horizontes de diagnostico, e>:cepto en 
ocasiones un hor-izor1te A pal1do. Se pueden presentar en muy 
di~erentes climas y con diver-sos tipos de vegetación. Son 
susceptibles a la erosión en ~orma muy variable. SubLtnidades: 
calccirico.~ dístt·ico, éutt·ico, gélico. 

ANDOSOL: Son suelos formddos a partir de materiales ricos 
en vidrio volcánico (cenizas volcánicas)~ con baja densidad en 
los primeros 50 cm de pr·o~undidad, comunmente presentan un 
horizonte superficial obscuro y un complejo de intercambio 
dominado por mater·ial amorfo, en ocasiones con un horizonte A y 
un B cámbico, con o sin consistencia untuosa y su textur·a fr·anco 
limosa~ arenosa o ar·cillosa, por lo menos en algLtn subhorizonte 
de los pt·imeros 50 cm de pr·o·f-undidad. Tienen vegetación de Pinus, 
Abies, Quercus, etc. en las zonas templadas y de selva en las 
ropicales. Son sueltos y niuy susceptibles a la erosión. 
Subunidades: hümico. mól1co~ drt1co~ vítr·ico. 

VE¡;:TISOL: Son suelos muy dur·os, de te>:tur·a pesada 
<arcillosos) y masivos~ frecuentemente negros, grises y rojizos, 
que se encuentran en constante movimiento, formandose anchas (por 
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lo menos de 1.0 cm) y profundas grietas ( por lo menos de 50 cml 
en la época de secas. Presentan un microrrel1eve gilgai o entre 
25-100 cm de profundidad, intersectan superficies de 
deslizamiento, de forma de cuAa o agregados estructurales 
paralelepípedos, entre 25-1(~ cm de la superficie. Son de climas 
templados y cálidos, con una marcada estación seca y otra 
lluviosa. La vegetación natural es muy variada y la 
susceptibilidad a la erosión es baja. Subunidads: crómico, 
pelico. 

PLANDSOL: Se desarrollan generalmente a nivel o en 
depresiones con drenaje deficiente. Pueden tener o no un 
horizonte A pálido, melánico o sómbrico y un E álbico con 
propiedades hidromórficas y un 8 argil~vico. Muestran un cambio 
de textura abrupto entre el hori=onte E 1 o el A, si el horizonte 
E no se encuentra) y el horizonte 8. Tienen un horizonte gleyico 
o muestran rasgos que se asocian con la humedad. Presentan debajo 
de la capa más superficial, una capa más o menos delgada de un 
matet·ial cla1·0, ácido e infét·til que a veces impide el paso de 
las raíces. 'Por debajo de esta capa se presenta un subsuelo 
are i l loso e i mper·meab 1 e o bien roca o un "tepetate". Son de 
climas semiáridos o templados. La vegetación natural es de 
pastizal y son suelos muy susceptibles a la erosión. Subunidades: 
dístrico, éutrico, húmico, mólico. solodico. 

FEOZEM: Son suelos ricos en materia orgánica, con una 
capa super~icial obscura, suave y rica en nutrimentos. Es decir, 
tienen un hori=onte A melánico y en ocasiones un 8 cámbico. Se 
encuentran desde zonas semiáridas hasta templadas o topicales. 
Pueden tener cualquier tipo de vegetación; se encuentren en 
terrenos planos o montaAosos y la susceptibilidad depende del 
tipo de terreno. Subunidades: calcár1co, gléyico, háplico, 
lúvico. 

CAMBISOL:Suelos jóvenes, poco desarrollados, en los cuales 
se han llevado a cabo cambios en el color, en la estructura y 
consistencia, como resultado del intemper·ismo i.o situ. Tienen un 
horizonte A pálido o sómbrico y un B cámbico, con o sin 
carbonatos. Se encuentran en cualquier clima. menos en las zonas 
áridas y con cualquier tipo de vegetación. Susceptibilidad alta o 
moderada a la erosión. Subu11idaes: cálcico. crómico, districo. 
éutrico:i -Fet-t·ál ico~ gél ico, gléyico, húmico:i. vértice. · 

LUVISOL: Presentan acumulación iluvial de arcilla, tienen 
un horizonte A pálido o sombrico y un B argilúvico de amarillento 
a roJo, carecen de un horizonte plíntico en los primeros 125 cm 
de profundidad, con excepción de los Luvisoles plínticos. Son de 
zonas templadas o tropicales lluviosas, con vegetacion de bosque 
o de selva. Son suelos ácidos con alta susceptibilidad a la 
erosión. Subunidades: álbico, cálcico, c1·omico, f.:?t·t·ico, gléyico, 
órtico, plíntico, vértice. 

ACRISOL: Estos suelos son ácidos o muy pobres en 
nutrimentos, con acumulación iluvial de arcilla y muy baja 
saturación ~e bases, con un horizonte A pálido o sombrico y un B 
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arg(l ico amarillo a rojo obscuro. Carecen de un horizonte 
plint1co en los primeros 12~ cm de profundidad, con excepción de 
los Acrisoles plínticos. Se encuentran tanto en las zonas 
tropicales como en las templadas, con vegetación de selva o 
bosque. Son susceptibles a la erosión. Subunidades: -fet-r-ico, 
gléyico, húmico. ót·tico, plintico. 

LITOSDL: Los suelos pertenecientes a esta unidad son sin 
desarrollo, con profundidad menor de !Ocm, limitados en 
profundidad por la roca dura y continua, con características muy 
variables segun el material que los forma. Son de distribución 
muy amplia. encontrándose en todos los climas y con diversos 
tipos de vegetación. La susceptibilid~d a la erosión depende de 
la zona donde se encuentran. 

El area d~ estudio se dividide en 3 regiones, atendiendo 
a las diferencias de suelos: La región Norte, que comprende los 
municipios de Epitacio !luet-ta, Contepec y' Mat·av¿.,tío. cuyos suelos 
representativos son Feo=en\~ Planosol y Vertisol en la pat·te baja 
y en las rFoiones monta~osas se distinguen los Andosoles y 
Luvisoles. L:1 región cE-nt.r·al. con los municipios de SengL\io, 
Tlalpujahua, {'¡par·o. Angangueo, Ocampo y el Este de Z1tci.cuar·o~ 

pt·edom1nan también los Andosoles y Luv1soles~ encontrándose en 
menor proporcion los L1tosoles y Vertisoles. La reqion Sur~ en 
los municipios de Z1tacuara, Benito Juare= y SusLtpuato~ los 
suelos dominantes son L.itosoles y Vertisoles~ los Andosoles sólo 
se presentan en la~ ser r·an].as y en rnenot· propo1·c1ón los Luvisoles~ 
Feozem y Cambisol ( INEGI. 1"181 l. Mapa 6. 

F'or· 
unidades y 
sugc1iente: 

lo que 1-espec~a a la 
subL1n1dades en cada 

distribución aproKimada de las 
uno de los municipios es la 

Epitacio tlue1·ta: Al Norte de este municipio se encuentt·an 
las unidades Luvisol crómico + Feozem háplico, con texturas 
mi gajosas y -fase fisica l :lt1ca. Al Sur-, con·esponden a Planosol 
mól ico + Vertisol pél ico, con te::tut·as mi gajosas y fase física 
dút·ica. 

Contepec: Al Norte, Centro y Sur son importantes por la 
supet-~icie que ocL1pan. las L1nidades Luvisol cr·ómico + Litosol~ 

con texturas m1gaJosas. En cambio, al Noreste se encuentr·an 
Feozem háplico + Regosol eutr·1co, también de teNturas migajosas y 
-fase física l1tica. AJ Este, Andosol húmico + Litosol + Fluvisol 
calcát·ico. con te::tut·as migajosas y al Oeste se encuentran 
Planosol mólico + Vert1sol pelico • Litosol, con teKturas 
migajosas y ~ase fisica dúrica. 

Maravatío: Al Norte predominan los suelos Feozem háplico 
+ Regosol éutrico. con texturas migajosas y fase física lítica. 
En la parte central del municipio son importantes los suelos 
Vertisol pélico + Regosol éutrico, con texturas migajosas y fase 
-física lítica. En la parte oriental se localizan las unidades 
Planosol mólico + Vertisol pélico + Litosol, con texturas 
migajosas y ~ase física lítica. Al Sur y Oeste los suelos son más 
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complejos, con Planosol +Vert1sol pelico + Feozem lúvico y de 
te>:tura arcillosa. Hacia el Suroeste se encuent1·an Andosol ócr·ico 
+ Litosol, con te>:turas migajosas. 

Senguio: Al NOrte, Sur, Este y Oeste se encuentran los 
suelos Luvisol crómico + Vertisol pélico, con texturas migajosas 
y de fas~ física lítica. Al Noreste, los suelos Andosol ócrico + 
Litosol, con te::tur·as migajosas y fase Física lítica. Y al 
Sureste, Andosol ócrico de te::turas migajosas. 

Tlalpujahua: En la parte Norte se localizan las unidades 
Luvisol crómico + Feo=em hápl1co, de texturas arenosas- Al 
Noreste, Andosol ócrico + Litosol, con texturas miqajosas. Al 
Noroeste~ los suelos de mayor importancia son Andosol ócr1co + 
Litosol, con texturas migajosas y fase física lit1ca. En cambio, 
al Este, Oeste y Sut- pr·edominan los suelos Luv1sol crómico + 
Andosol ócrico + Litosol, con texturas migajosas. 

Apor·o: En la pa.-te or·iental se encuentt·a el suelo Andosol 
ócrico. con t~xturas migajosas. Y al Oeste el Luvisol crómico + 
Ver·tisol pélico, con te:.:tLwas migajosas y fase ·Fisica lit1ca. 

Anqanqueo: Es predominante en este municipio la unidad 
correspondiente al Andosol ócrico. 

Ocampo: Al Nor-te, SLlt", Es~e y Oeste se encuentr·an los 
suelos Vertisol _pélico + Luvisol ócrico~ con texturas arenosas. Y 
al Sur-este, Andosol ócrico de te>:tur-as migajosas. 

Zitácuaro: Al Norte, Este y Sur se encuentra el Andosol 
ócrico, de texturas migajosas. Al Noroeste son dominantes el 
Ver-tisol pélico + Luvisol ócrico, de texturas arenosas y fase 
física lítica. Al Oeste se encuentran los suelos Litosol + Feozem 
háplico, de texturas migajosas. Y al Suroeste las unidades 
Litosol + Feozem háplico + Ver-tisol pélico, de texturas 
migajosas. 

Benito Juárez: En este municipio, se encuentran hacia el 
Norte los suelos Litosol + Feozem hápl1co + Vertisol pélico, de 
texturas miga.iosas. Hacia el Este el Andosol ócrico con te>:turas 
migajosas. Al Sur y Oeste las unidades Vert1sol pelico + Litosol 
+ Feozem háplico, con textu1·as ar·enosas. 

Susupuato: Este municipio corresponde al extremo Sur del 
área de estudio, encontrándose el Noroeste los suelos Vertisol 
pélico + Litosol + Feozem háplico, con texturas arenosas. Al 
Noreste predomina la unidad Andosol ócrico, de texturas igajosas. 
Y al Este, Oeste y Sur, los suelos Litosol + Cambisol eútrico + 
Vertisol ~rómico, con texturas migajosas. 

Ibarra Contreras <1983) realizó el levantamiento de 4 
muestreos edáficos ubicados en 4 condiciones diferentes en el 
Cerro Cacique <Zitácuaro). Las caracteristicas de los sitios eran 
las siguientes: 
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al.- Area antiguamente cultivada y originalmente cubierta 

de bosque. 

bl.- Bosque mesófilo de montaRa, relativamente bien 
conservado. 

cl.- Pastizal o zacatonal pastoreado por ganado bovino. 

di.- Bosque secundario, en donde el estrato arbustivo 
tiene alto porcentaje de cobertura. 

El autor <Iba..-ra Contreras, QQ. cit.Jconcluye que se 
aprecia una di~er·encia muy marcada entt·e los suelos de los 
dife..-entes sitios muestreados. En cuanto al pH, la diferencia más 
notable se encuentra entr·e el per·fil del Pastizal <pH ma>:imo de 
5.7) y los perfiles del Bosque mesófilo de montaRa con pH minimo 
de 6.7 y en el de vegetación herbácea <antiguamente cultivado), 
con pH mínimo de 6.8 . 

En relación con el porcentaje de materia orgánica, todos 
los perfiles se difer·encian notablemente, ya que mientras en el 
pastizal se mantiene relativamente estable (excepto en una 
delgada capa comprendida entre 18 y 28 cm J, en el Bosque 
mesófilo de monta~a e>:iste una variación de 34.6 a 3.2 ;~, en el 
bosque secundario de 20.5 a 1.2 y en el de vegetación herbácea de 
4.0é\0.1/., 

La capacidad de intercambio catiónico total es 
relativamente alta, lo cual probablemente se relaciona con el 
contenido de materia organ1ca. El /. de saturacion de bases es 
compar·ativamente muy bajo en el Pastizal. La unidad de suelos 
correspondería, de acuerdo a INEGI 11985)1, con los Andosoles. 

Estas diferencias en el suelo parecen ser debidas tanto 
al tipo de comunidad vegetal como a la perturbacion registrada, 
ya que el material parental es el mismo en toda esta localidad 
landesi tal. 

Conviene destacar en Ltna de sus pat·tes, el estudio 
r·eciente ya mencionado ICFEM. 1986al, r·efer·ido al ár·ea de los 
municipios de Angangueo, Aparo, Ocampo, Senguio, Tlalpujahua y 
parte de los de TuHpan y Zitácuaro. Se realizó un muestreo 
selectivo con 19 perfiles, habiendose obtenido los siguientes 
valores de la superficie ocupada para cada unidad de suelos 
r·egistr·ada: Andosol <35/.i, Ver·tisol 110/.), Litosol 110/.>, Acrisol 
(51.1, con vegetación de Pinus y Quercus, además de Abies y F·inus 
para los Anciosoles, solamente. 

Se citan también las unidades correspondientes a los 
Planosoles (5%>, Fluvisoles (1%>, con vegetación de QuercLts~ 
Gleysol (4/.) con vegetación de Pinus, Feo::em 151.> con vegetación 
de Quercus y Pinus. Sin embar-go, la aseveración de qLte se 
encuentr·a vegetación de Pinus en suelos Gleysol, no corr·esponde 
con las observaciones realizadas ni con las refer-encias de la 
bibliogr-afía consultada. 
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La capa de 
nutrimentos, estos 

hojarasca vat·ia de 2 a 8 cm y 
suelos se consider-aron como 

en cuanto a 
medianamente 

t· icos. 

3.7.- Vegetación 

E::isteri vat·ias citas b1bliogr·á-Ficas en relación con la 
vegetación de lo que actualmente constituye la UAF-1. de las 
cuales una de las más antiguas al respecto es el primer Proyecto 
Gener·al de Orden,ación Fot·estal para la Unidad de Ordenac1on 
For·estal 11 Melchot Ocampo 11 

( 1969).. que aunque no se hace 
1·eferencia en par·ticular· a las comu111dades vegetales. s:i 
consider·a las ~spec1es ar·bot·eas de mayor· impor·tancia económica y 
11 para la conser·v·¿,cion y mejor·am1ento de los suelos 11

• asi como 
alqunas ar·bust1~·as y her·b~ceas. 

De las especies de F'inus .• se citan las sigLtier.tes: 
~. ma~°'im1noi (F-_. tenu1fq~)., E· douglasian¿1, [> monte::umae, E· 
mic:hoacana vax. cornuta. E_. flur·anqensi~;. E- 1·L1d1s. E· teocote~ 

E· lawsonii, E· herTet-a1. E· leioptwlla. E> P.Ll.J:!_qlei. 

De estas especies en el presente estLtd10 no han sido 
t"egistr·adas E· rna::im1noi. E- dur·anqensis. E> .tie1·r·er·ai .. L3. especie 
f:. f"Udis SE enCLtentt·a con escaso numet·o de indiVldUOS en la 
región Ll¿no de 125 r·ap¿.s. ce1·c-3 de la poblactó!"¡ de Ang..:.if-1gLlED. 

De las especies de puer·cus (encinos) se hace mención de 
las siguientes especies: Q. rossi.i <.Q. castaneai. Q_:_ 
pandur-1-Formis, Q. salicif'olia, Q. tahuasalana <Q . . salicirol1al, 
Q. lanqlassei <Q. tll..iJ.:lj;_ica> :o Q. ~1; . .1apar2§.llsis q;~. consper·s~), ~ 

scitophylla, Q. niqt-a, Q. cit-cinata y Quen:us ™· 
La mayGri~ de ostas esp8cies han sufr·1do cambios en su 

nomenclatura~ en funcion de los nuevos conocimientos botánicos 
indicandose enti··e par·éntesis la sinonimia cor·r·Qspondiente. Ott·as 
especies no fuet ~n obser·vadas dL1ranto el desar·r·ollo de este 
estudio. De las especies registradas que coinciden con las 
mencionadas son Q. castar1ea, Q. consper·sa y Q. sc1tophylla. 

En el Proyecto de la Unidad Ejidal de Ordenacion Forestal 
<9Q. cit.>~ ~;r~ considet·an los siguientes géne1·os y esp(?Cies 
adicionales de lati·Foliadas, con algunos nombt·es comunes: Alnus 
~· (aile), F'1thecellob1um (cuchar·o), el "gót·r·apato" y la 
"mor·i l la", menc1onándose que ocasionalmente adquier·en el 
ca1··ácter de invasoi·as. Y como especies "secundar·ias 11

, 

probablemente en 1·elación con su importancia económica, se citan 
a Jacou1n1a ~ns (limoncillo), Clethra me:·:i~ (jaboncillo), 
Sassaf't-idium macrop!Jy_l lum <aguacatillo), Prunus capul i (capul ínl, 
Tilia houghi (sirimo), Annona divet-sif'olia (chirimollal, Salb: 
babylonica (s¿<.uce) ~ Fra::inus uhdei (-fresno)~ Buddleia americana 
<tepozáni, Pithecel lobium tm-tum <cuchar-o), ~ acL1minata 
\aile), Ar-butus .§Q.· (madt-oño), Arctostaohylos arguta <madt-oñol. 

De estas especies ~ueron observadas en el pr·esente 
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estudio las sigui entes: C 1 ethra me:dcana, Pt·unL1s set·ot i na vat·. 
capuli (F't·unus capulil, Tilia me:dcana <Tilia houqhiil, Fra:dnus 
uhdei, Buddleia amet-1cana, At·butus ::alcipensis y At·ctostaphylos 
at·quta. La especie Sali:: babylonica es de origen asiático y ha 
sido intt·oducida a Mé::ico. 

Otras especies de distt·1bución más locali~ada son f\bies 
religiosa. de las partes más elevadas de la region septentrional 
de la Unidad Forestal (Qcampo, Angangueo, Sengu10 y Zitacuaro) y 
Cupressus 1 indl~ .• presente en foíma 1·elativamente aislada en la 
parte Nm·este. 

Dlr·as especies 1nenc1onadas con los nombres 1·eg1onales de 
1'estrib1110 11 ~ 11 gat·r·ap~to 11 ., "tt·ompi l lo". ''palo arnat·goso 11

, 

"mot·illa", 11 aceituno 11 y "qa1·ambullo"~ pr·abablemente cor·t·esponden 
a §.'ljnQlocos gt·1onophylla (gatTapatoi, Ternstt·oem12 Qt·inqlei 
<trompil}o), Acer· ,0equnclo vat·.me::icanum \palo ama.r·goso) .. Cat·pinus 
car·olin1ana (mot"illa>. desconociéndosE:· a quE: especies podrían 
cor·r·esponder- el "estt·ib1l lo", '1 aceituno 11 v ''gar-ambullo 11

• 

Considerando en conJunto los principales tipos de 
vegetación presentes en la Unidad Forestal, coinciden en términos 
generales con los mencionados par· Madrigal Sánchez (!97~), como 
los principales par-a todo el EJe Neovolcánico: Bosque de encino, 
Bosque de pino., Bosque.de pino-encino. Bosque de oyamel y Bosque 
mesófilo de monta~a. 

En el área comprendida dentro la UAF-1, hacia el límite con 
el Estado de Mexico, se menciona un bosque rnuy per·tur·bado con 
relictos de 805que de oyarnel-p1no con Abies t·elig1osa, E'.· 
pseudostr·obus y como vegetac16n secundar·ia algunos bosquecillos 
de Alnus ar·quta. En los alrededores de la ciudad de Zitácuat·o, 
Mich... se encuentt·a un bosquecillo de Juniperus .flaccida, que 
puede encont r·at· se asocia.do con Pi nus lawsoni i y Quer·cus .§_QQ. y 
hacia el SW de Zitácuat·o~ sobr·e un e>:tenso 11 malpais 11 de lava 
basáltica se encuentr·a la Selva baja caducifolia con Eysenhardtia 
polystachva, YUC.f..§. -Filifet·a. AcaCia pennatula~ Et·ythr·ina 2Q·.~ 
QQuntia 2..Q• ~ l_oomoea §..2.-. Lvsiloma §J2· ~ Lemair·ocet·eus §..Q.., 

Bursera _§Q.... Qu~~-Gl-l§. 2.Q.. <Madrigal Sánchez. QQ.. ~-).. Se han 
obser·vado T. amb i en E< 1 gunas pequeña~ 2gt~upac iones de Jun iperus 
deppean@ hacia la parte Norte de la Unidad Forestal (región 
Tlapujahual. 

En algunos estudios de cartogr·a~ía r·ecientes, como la 
''Carta de uso actual del suelo 11

., el Depat·tamento de Car·tagrafía 
Sinóptica (1976) registra para la región de la UAF-1 el Bosque de 
encino, Bosque de encino-pino, Bosq1...te de pino~ Bosque de pino
encino, Bosque de oyamel, Matorral subinerme~ Matorral 
subespinoso. Además de las áreas ocupadas por agricultura de 
riego y de temporal. 

En la "Car-ta de uso del suelo y vegetacion 11 <Di1·ección 
Gene~al de Geografia del Territorio Nacional, 1981>, se incluyen 
para la misma región el BosqLte de encina, Bosque de encino-pino, 
Bosque de pino-encino, Bosque de oyamel, Maton·al de izotes, 
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Matorral subtropical, Selva baJa caducifolia, Pastizal tnducido y 
las áreas agrlcolas de riego y temporal. Se hace referencia a 
algunos géneros solamente, de manera general. 

En la 
se consideran 
pino-encino, 
sL1btropical, 
representadas 

carta de vegetación y uso del suelo ICFEM, 1986bl, 
los siguientes tipos: Bosque de encino, Bosque de 

Bosque de oyamel, Maton·al crasicaule, 11aton·al 
Selva baja. 1ambién en esta carta están 

las áreas agricolas de riego y temporal. 

En otro de los estudios más rec1entes, también de nivel 
es tata 1 ( INEGI, 19851 , se 1·ep1·esentan cartog1· á F í camente y se hace 
re~erenc1a a algunos aspectos ecológicos de los siguientes tipas 
de vegetación, comprendidos dent~o de la región donde se localiza 
la Unidad Fat·estal: Bosque de pino_, qLle en ocasiones ocupa 
habitats similares a los de encinares, por lo que suelen 
const1t1...11t· bosques m1::tos de p1no-enc1no. 

Las especie·5 que en este estudio <INEGI. 9Q· 81_. > se 
t·egist1-an~ 5on pt-1ncipalemnte: F'inus pseudostt·obus (pino 
colorado). E· douglasiana (pino chino)~ E· montezumae (pino)~ E· 
hartweqii (pino). E> ~atL.!..l;o< (pino), E· leiophyl la (pinoi. Alnua 
§2_. lailel, Abies 1·el1qiosa loyamel, pinabete), Arbutus 
>:alapensis <rnadt"oño). ~t-ataequs me::icana Ctejocote), Cat-pinus 
car-al iniana (palo bar·r·anco) ~ Quer_~.!d§ ct·assifol ia (encino 
color-adol, Q.scitophyl_l_;e (encino blanco), Q. maqnoliifoli<t 
(encino amarillo), Q.castanec.. (encino). De estas especies 
ar·bót·eas no han sido r·egistradas E· hartwegii ni E- patula, 
habiendose obser·~·ado esta ultima en una peque~a plantación ce1-ca 
de Tlalpujahua. De los tipos de vegetación con sus 
cort-espondientes especu:::s citados pcw INEGI (QQ. ,<;;j_j;_.) se 
encuentran las sigu1ent0s: 

Bosque de encino: La mayot"1a de estos bosques se 
presentan can oe me=cla de especies; entr-e las más abundantes 
destacan Ouercu!:?.. rLlgosa~ Q. castanea, Q. laLu·ina!" .Q. obtusata, Q. 
~r-assi-folia, Finus 2.Q.·.~ Arbutus ;.:alapensis, Oodonaea viscosa, 
cst~ 6ltima es Ltna especie arbustiva y generalmente secundaria. 

Bosque d~ Gvamel: Las especies más impor·tantes son Abies 
r·el igiosa (oyamel) ~ Pinus §_Q,. (pino)~ E:· hartweqi i (pino), 
Quet·cus castanea (encino), Q. rugosa <encino), Q. laut·ina ( 
encino), Styr·ai-: t·amir-e:-:i .i (chapola). 

Se citan adem~s los tipos Bosq1Je mesó~ilo de monta~a, el 
Matorr-al subtropical, la Selva baja caducifolia y el pastizal 
inducido~ que se encuentr·a en una gt"an diversidad de habitats y 
con superficie mucho mayor que los tipos antes indicados. 

De los estudios locales relativos a la vegetación de la 
Unidad Forestal, solamente se conoce uno del Cer-ro Cacique 
<!barra Contr-eras, 19831. en el cual se reconocen 9 comunidades 
agr-upadas en clima~ y secundarias. 

Al primer gr-upo corresponden las siguientes: 
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Bosque mesófila de montafia: Se encuentra entre 2,~0(1-
2,600 msnm, de altitud, cCJn ternpet·atc..-a media de 14º.0 C y 
precipitación media anual de 1(1(12.6 mm. 

No es un bosque homogeneo en cuanto a su composición 
~laristica, ya que pt·edom1nan las especies Car·pinus caroliniana, 
Cleyera inteqt·i.folia. Que1·cus mart1ne~ii. además de Ile:-: 
brandegeana, Q.laut·ina. que son comunes en el estrato superior, 
mientras que en el ai-bór·eo inferior se encuentr·an Eupatorium 
mairetianum. MeJiosma dentata~ St' .. Ta:: ramit·e~i1!' Symplocos 
pt·ionophylla y Tet·nst1·pr::m1a pr·inglei. 

En lugar·es bien conset-~ados. los estr·atos ar·bustivo y 
her·báceo tienen escasa r·epresentación, con Cot·allorhiza maculata, 
Govenia superba y Mala>:1s fastiqiata. que son comunes en el 
estrato het·báceo, además de las especies trepadot·as Smila>: 
maranensis, §.. Q..J..:j._Q_q_l_~l~ Solanum -ª.Q..Q_f?ndiculatum. To::icodendr·on 
radicans y Vitis tiliii'olia. Hay también helechos epíi'itos y 
musgos. 

En promedio los árboles tienen de 2Cl-22 m de 
aunque algunos alcanzan 41) m; la densidad varia entre 
individuos por hectarea y el area basal es de 27-174 
aunque en gener·ol es de alr·ededor· de 30 m2/ha. 

altur·a, 
740-850 

m2/ha, 

Un alto porcentaje de las áreas originales .fueron sobre
explotadas y 2hot·a se encuentra un bosque secundat·ia. además han 
ocurrido incendios bastante fLter·tes. 

Bosaue de oyamel: Sólo se encuentra en la cima del Cerro 
Cacique~ en altitud SLlper1or a ~1)00 m, aunque a 2630 m hay 
individuos aislados. Se er1cuentra un ár·ea relativamente plana, 
con suelos prG~undos, pr·ecipitación media ar1ual superior a 1000 
mm y ternperaturd media anual alrededor de 9.BºC. Más del 80% de 
los indi'-.-iduos del c.o:str·élto a1·bór·20 son 6J:~-~-~-~ r_§ __ !_t_gj_QE_-ª. y el resto 
son F'inus pseL!Q.ostr·obus y Bal:i:.: 9~;ylepis pr1nc1palmente. 

En el estr·ato arbustivo se encuentran Arracacia 
atropur·purea~ SJ¿Q_ator·ium mait·etianum.~ Fuchsia microphylla~ 

Satur·eja macrostema, S0riecio angul1·Fol1us, §. bar·ba-johannis y 
ott·as. 

En el estrato het·báceo Castilleja ar·vensis, Cet·astiurn 
nutans, Heuchera or·i::abensis. F'hysalis §Q., F'iqueria pilosa. 
Salvia helianthemi-fol1¿-,. §. _fTie::icc-.na~ Scutellar·ia coerulea, 
~.;enecio toluccanus. Sibt_!:lf?J.:Q...~ pichinchensis~ Stellat·ia cuspidata 
y otr·as más. 

La altur·a de los arboles es de 25-3() m. 
362 individuos'ha y el área basal de 38 m2/ha. 

la densidad de 

Este bosque se encuentra muy perturbado por el pastoreo 
de ganado bovino. 
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Bosque de encino: En la localidad estudiada ocupa 16 

Has., aunque en todo el Cerro Cacique los encinos (Quercuslse 
encuentran en codominancia con especies de otr·os géneros. Se 
localiza en las partes más bajas del declive meridional y en 
algunos peque~os conos volcánicos. El clima es templado 
subhúmedo. 

En una de las localidades el bosque tenía 15 m de altura 
y estaba constituido por· Ouercus laurina, g. mat·tinezi1 y algunos 
individuos de Eupator·iun\ mairetianum, Populus 5..lfil..~~ Styrat: 
ramirezii y Ternstroemia prinqlei. En otra localidad el bosque 
tenía 7.1) m de altvt-~ y las especies del estrato arbóreo 
cot·r·espondían a Ar·butus ::alaoens1s. _Quet·cus castanea. Q. 
crassifolia, F'inLlS leiophylla. f1.·apanea juet·qe~D.ii, Ter·nstr·oemia 
pringle1 y otras. 

En el estt·ato ar·bustivo se ha11 cJbser·vado algunos 
individuos de ArctostapJ::lylos lonqi-fol ü: y en el her-báceo son 
comunes Commel1na s_gele~tis, Cot·eopsis petrophi loi.des~ Euphot"bia 
bifot·mis .• Hiet·i\cium §.H .• Lotus anqLtstifolius. El_guer·ia !:_t~j.ner·via, 

.Ir:_i seturn af.f. .Qgyeu>! i o i des~ Va 1 et· i an~:.i ur·t i e i FqD.e~ 1:-'P hvt- 3ntes 
fil:!· y ot r· as. 

De 1 é'.S tr·epé>dot·as se obse1·var·on So 1 andr a ni t~ y de las 
epífitas Odontoglossum ce1·v2.ntesii, Qncidium fil?.·, IJittat·ia 
gramini-folia y otras. 

Este bosque está muy expuesto a la perturbación por la 
tala y el pastoreo de ganado bovino. 

,B'-'o"'s"'°'g"'L'--'1e"-----"d"-'e"-_ ---'º'--"-i '-'n""-o ( sec: u nda r· lo ) : 
perturbadas por el hombre s~ observa 
cantidad de ~ Q~_?tr-oby__§_, que 
perturbados. 

En areas fuertemente 
claramente una mayor 
en los sitios menos 

Esto hace pensar que posiblemente la presencia de esta 
especie sea favorecida por la perturbación del bosque natural 
pt·imaria. 

fi:especto a esta é'severacion de Ibarra ContrerasCg_p_.cit. 1, 
pat·a cons i der·ar· el Bosque de Pi nus pseudost t·obus como secundat· io, 
las observaciones r·eali=adas para el presente estudio en otras 
localidades~ no pa1·ece cor·responder· con la 'nisma, lo cual no 
concL1er·da con su noto1-1a SL\Sceptibilidad a los incendias y a la 
mayor tolerancia. 

Los pinos se encuentran en toda el ár·ea estudiada. pero 
los rodales con predominancia de este género son pocos y 
pequeRos. En varias sitias son codom1nantes con especies de 
Ouercu~ y ~or·man asi comunidades de pino-encino o de encino-pino. 
La especie Pinus Q.§_eudostr·obus se encuentr·a en toda el área 
estL1diadé', E· leioJ1byl la sólo en las pa1·tes bajas y está 
representada por muy pocos individuos, en tanto que E· montezumae 
se locali~a en la cima formando un bosquecillo. 



Un gran porcentaje de f. J:l.É..eudostt·obus, en altitudes 
superiores a 2,700 m, se encuentran parasitados por Arceuthobium 
globosum. 

En el presente estudio se idsntiricaron 9 tipos de 
vegetación, mismos que se describen y discuten en los siguientes 
capítulos: Maton·al subtropical, Selva baja caducirolia, Selva 
mediana subcaduci~olia, Bosque de er1c1no, Bosque de pino-encino, 
Bosque de aile-pino,Bosque de cedro, Bosque de oyamel, Bosque 
mesó~ilo de monta~a, adem~s de la vegetación secundaria~ la cual 
no rue muestt·eada pa1·a este trabaJo y a la cual se hace 
re~erencia postet-1ot-mente. 

En ot1·0 de los estudios recientes \CFEM, l986a), se 
registrarón varios tipos de vegetacion, indicandose las altitudes 
a que se encontr·aban, SLI estt·ati~1cac1on vertical y los 
componentes ~lo1·isticos pt·incipales. Sin embargo. pat·ece set· que 
las sitios o áreas de muestreo y de observaciones pudier·on no 
haber sido muy homogéneos~ o bien. ~ue me~clada la in~or·macion, a 
ju=gar por los·componentos floristicos que se citan para algunas 
de las comunidades. 

Los tipos de vegetación a que se hace rererencia y sus 
componentes del estt·ato o.t·bo1·eo son los siguientes: 

Bosque de pino-encino. De 1500-3(1(10 msnm. Pendiente: 
11-44 % Tiene 4 estratos verticales. Especies arbóreas: Pinus 
pseudostrobus, E- lawson1i!' E· martinezii, E- montezumae, Quercus 
candicans, Q. rugosa!' Q. obtusata, Q. laurina, Q. resinosa, º-.:._ 
castanea, Q. c1·assirolia. Otras especies son: Alnus -Firmi-Folia, 
Arbutus xalapensis, B· glandulosa, Ternstroemia pringlei, Clethra 
me:-:icana. 

BosqLie de encino-pino. De 2(i00-3000 msnm. Pendiente de 
1)-45 ~:. Con 4 estt·atos vet·ticales. Especies at·boreas: ~ 

castanea, Q.. canf!.L~· Q. laurina, Q. L..k!ftOsa, g. obtusata, Pinus 
lawsonii, f. montezLtmae, E· pseuda~trobus, E· michoacana, f. 
teocote, f. leio~, Cupressus lindleyi, .6.1!J.bue -Firmi-Folia. 

- Bosque de pino-oyamel. De 25(10-300(1 msnm. Pendientes de 
24-60/.. Tiene 4 estt·atos. Especies at·bóreas: Pinus pseudostrobus, 
Abies religiosa, Quercus laurina, Q. 1·uqosa, Alnus rirmi-Folia. 

Bosque de oyamel-pino. De 2250-3500 msnm. Pendiente de 
0-46 l. Tiene 4 estt·atos. Especies at·boreas: Abies .rel iqiosa, 
F'inus pseudost . .-obus, Qq~ laurina, Cupressus lindleyi, Alnus 
rirmirol ia, Cleth•·a me:dcana. 

- Bosque de cedro. De 2201)-3250 rnsnm. Pendiente de 6-2c1 % 
Tiene 4 estro.tos. Especies arbóreas: Cupressus lindleyi, f. 

pseudastrobus, e. teocote. E· montezumae, E- lawsonii. 

De estas comunidades, los Bosques de pino-encino y 
encino-pino se considera que ocupan la mayor proporción que las 
demás, estimándose que en la superricie total de los 7 municipios 



34 
estudiados, que es de 64, 385 Has, la proporción porcentual del 
volúmen para los diferentes géneros de mayor importancia son como 
sigue: PinL!§. 50 ~'. , Abies :¿::; % .• Quet·cus 19 l. .• Cupressus 2 i' .. , 
ot.--as hojoséls ( lat1fol iadas) 6 f. . 

. 3.8. - Fauna. 

La información recabada en 7 municipios ITlalpujahua, 
Senguio. Apot·o, Angangueo, Ocarnpo y pat·te de Tu::pan y Zitácuarol 
en estudios anteriores ICFEM.1986&1 y la registrada por 
re~erencias y algLln2s obser·vac1ones espor·ádicas del autot·, en 
general son coincidentes. El cuadr·o que se pt·esenta ha sido 
tornado de CFEM (Qg_ u.i_. l, con algunas adic1onesy modificaciones. 

MAMIFEROS: Sciurus poliopus !ardilla gr1sl, §. oculatus 
(at·dilla roja). DBsy:J2..us novemcinctus (at·mad1llo) .• Bassariscus 
a:::tut.b!§. (cacorni·:tlel. f·JJ:!_§_~la fr·enata <comadt-eJa), _§y_lval ilagus 
-floridanus '.coneJoj ~ ~'ª-Cli.2 latt·an~ (co,:ote>. ~ r·ufus (g¿,to 
rnontes1~ Pee¿. . .!_!. taJaCQ (Jabal.1>~ Le.fll:!._'2 callot..i§. ( liebt·e tarda), 
F'r·ocyof} lotor..:_· ímapache>. F'er·omy~ a1·bareus (r·atdn patas 
blancas)~ D1del_Qhi:: 111at-suP-.l.filll (tl..:i.cuache). Ta:: idea ta;:us 
<tlacoyote) ~ Odoco1 leu-;: ~ianus (venado cola blanca). 
Conepa_tus ![l_g.2_º1_f-?ur.~ <:.=o~·t1llo espald.=o. blanc2.l~ t1eohitis mac:~ 
(::ot·t·illo listctdoi. §12_1.Jog.§.l.§. anqusti-frons (:::or·r·illo manchado), 
U~ocyon ciner-eoar·qenteus (:ort·a gris). Se tiene la refer·encia de 
que e:oste tigt·1Ilo 1Fel1s) en la t·egion de Zitácuaro. 

Aves: Dendr·or·ty:: macroura {codot·n:l:::). Col inus vir·qinianus 
<codorní:: co.nun) ~ Cyr·toni:-: monte:::umae Ccodorni::: pinta), 
Hylocha1-is leucotis ~col1bt-i), Zenaidura macr·aura (huilota), 
Dendr-oica §_QQ. (mosquer1tos) ~ Zenaida asiatica (paloma alas 
blancas), Colurnba fasciata !paloma de collar), Leptotilla 
vet-t·eau>:l <paloma suelera). Pheuticus melanocephalus <pico 
gor·do) ~ Cyanocvtta stel ler·i (urraca). F.;\ leo sparve~·1us (h¿lcón) .. 
8utec. jama1cens1s lagu1 l i ! la), Cot·agyps atr·atus (zopilote), 
Caj:harte~ aur~ (aura)~ Corvus cot·a.;-; \cuervo). Geococcv>: veloN 
(cort·ecaminos), T1-oqon .§_Q. (coa>. También se mencionan por sus 
nombt"es comunes, la víbor·a de cascabel ICrotalusl. alicantes y 
culebras IColubridaeJ, lagartijas llguanidae), todos los cuales 
contribuyen a mantener· el equilibt·io ecológico en el área 
fot·estal. 

Se cons1der·a que no obstante la presencia de estas 
especies~ la ~auna es un recur-sa amenazado seriamente de 
extinción, por la destrucción del hab1tat y la caceria 
practicamente permanente que se real1=a, lo cual se refleja en el 
aparente bajo número de individuos obse.-vados de las distintas 
especies. 

3.9.- Aspectos socio-económicos. 

La población total para el área que comprend~ la Unidad 
de Administración Forestal es de 2271755 habitantes. lo que 
representa una densidad de población de 64 hab. I km 0 : El número 
de habitantes por municipio es variable, correspondiendo los 
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valores más altos a los municipios de Maravatio 140,6601, 
Zitácuaro 183,6491 y Contepec y Tlalpujahua con cifras similares, 
de 19,819 y 19,174 respectivamente. El tpo de propiedades es 
principalmente ejidal con 136,436 Has. C48XJ, seguido de las 
formas de tenencia comunal (88, 115 Has. i y particular 158,985 
Has.>, además de una peque~a porción de 705 Has. destinada a 
reserva biológica. 

En todos los municipios se registra población indígena 
del grupo Otom1-Mazahua, que todavía conserva en diferentes 
grados su idioma y su cultut·a, local1zándose los primeros 
principalmente en la pa1·te central del municipio de Zitácuaro y 
los segundos hacia el NE del mismo, en los limites con el Estado 
de México <Fabila, 1955). 

Las actividades económicas pt-inc1pales en la r-egión están 
muy relacionadas con los aspectos agropecuarios y forestales~ por· 
lo que se ubican dent1~0 de la s11·~icultur-a. fruticultura~ 

agt-icultut·a y ganadería. Ot1·as actividades son la flor·icultura~ 

la minería, la pesca y en c1et-to gr-~do la hor·ticL.ltura. en 
particular en el Valle de Maravat10. 

En cuanto a los CLtlt1vos agr·icolas, los mas importantes 
:on el maiz (Zea maysl, cebada CHor·dEóum vulqar·e¡ y el tr·igo 
CTriticum aestivuml, haba <'licia f.abal, De los ft·L1tales el 
cultivo de la -Fr·esa CFr·agar1a §Q_), dura::no (Pt-unus pet-sica), 
aguacate (F'ersea amet·icana)~ endt·111a <Pr·unus spinosa), capulín 
CF'runus ser-otinO'. fillQ· capulii (semicultivado) zar~amor·a (Rubus 
§!l.·), gc1ayaba <F'sidium gua jaba>. 

De los 7 municipios considerados en uno de los estudios 
de la región CCFEM,1986a!, con población total de 59,718 
habitantes, el 37¡: viven en t·ancherias del ctt·ea rural, 
dedicándose a las actividades agrícolas para autoconsumo de la 
pr·oducción~ siguiéndole en importancia la silvicultur·a, ganadería 
y floricultcwa. 

La ganaderia fundamentalmente es de tipo extensivo, con 
ganado bovino y ovino en su mayor parte, aunque también e>:iste el 
caprino, caballar·, mular y asnal. Las áreas de mayor producción 
de bovinos se encuentra en los municipios de Benito Juárez y 
Susupuato, donde se encuentran la Selvas baja caducifolia y 
mediana subcaducifolia. 

En cambio, en la áreas forestales de clima templado de 
Ocampo, Angangueo, Tlalpujahua y Zitácuar·o, el ganado ovino 
parece ser el mas abundante. 

4.0.- RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1.- Clasiricación forestal de la vegetación 

En el mapa resultante de la clasificación de la 
vegetación con propósitos de manejo silvícola y que en los 
estudios dasonómicos se denomina generalmente ''Plana Forestal 1

', 
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se le da énrasis en particular a las áreas arboladas. Mapa 7. 

Pat·a el pt·esente caso, se indican claramente los géneros 
Pinus, Abies~ Cupressus <Ciprés) y Quet·cus (encinos), en tanto 
que las especies que no corresponden a las Coníreras ni a los 
encinos se indican con la denominación gener·al de 11 hojosas 11

• Toda 
el át·ea ror·estal ocupada pot- las diret·entes especies, se 
subdivide en aprovechable 137,260 Has.) y no aprovechable (61,565 
Hasl. 

De tal manera que el resto de las condiciones de la Unidad 
Forestal, incluyendo ot1·os tipos de vegetación, no están 
t·epresentadas en la cat·togt·afía con la misma precisión ni tampoco 
se les da la misma atencion técnica. A estas át·eas en conjunto se 
les considera como no for·estales. con superficie de 185~416 Has.~ 
donde quedan comprendidas las áreas agt·ícolas~ áreas de 
pastizales secundarios~ área5 de vegetación at·bustiva y las 
llamadas áreas de roquer1as Iraq.) y arenales, estas últimas no 
registradas todavía en la Unidad Forestal. 

En este mapa de la clasiricación Forestal, también se han 
delimitado en rot·ma apt·o::1mada las án;as de inver·nación de la 
mat·iposa 11 Monar·ca 11 <Danaus ple:-~iopus L.), las cuales se 
encuentt-an en los municipios de Zitácuar-o. Ocampo, Angangueo, 
Senguio y Contepec, compartiendo en algunas localidades esta 
distribución con el vecino Estado de f1é::1co, que r·equieren de 
manejo silvicola especial, tomando en cuenta algunos estudios 
recientes, donde además se indica 121 Cet"'r-o San Andrés Mpia. 
Hidalgo CAguilar Delgado, et fil., 1983) y lo establecido en el 
Decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la 
Feder-ación el 9 de octubre en 1980, que a la letra cit¿.; "Decr·eto 
por el que por- razones de ot·den público e interés social, se 
declaran áreas naturales protegidas para los fines de la 
migración , inver-nac1ón y r·eproducción de la mariposa Monarca, 
así como la conservación de sus condiciones ambientales~ la 
superricie de 16,110 - 14-50 hectáreas ubicadas en los municipios 
que se indican, pertenecientes a los Estados de Michoacán y del 
Estado de Mé>:icoº. Y en su ar·ti:culo pr·imero del mismo decr·eto 

ubicadas en los municipios de Ocampo, Angangueo, Zitácuaro 
y Contepec del Estado de Michoacán y en los municipios de Donato 
Guerr-a, Villa de Allende y Temascalcingo del Estado de 
Mé>:ico ......... 11

• Pat·a toma1· todas los medidas pertinentes, se le 
encomienda la responsabilidad directa a la Secretaria de 
Desarrollo Urbano y Ecologia. 

Conviene menciona1· tambien dentr·o de la Clasiricación 
rorestal, la e::istencia de algunas áreas de plantaciones, 
actividad a la cual no se le había dado anteriormente mayor 
importancia, con e~:cepción de las realizadas hace aproximadamente 
20 aRos por parte de la E::-Comisión Forestal del Estado de 
Michoacán CMéndez Morales et. fil., 1989), en una superricie de 
150 Has. apt"O>:imadamente, con las especies Pinus pseudostrobus, 
E· patula <que no es nativa de la región) y Cupressus 1 indleyi en 
el municipio de Zitácuaro. 
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Sin embargo, se hace referencia en otras fuentes CCFEM, 

1986al, a las superficies reforestadas por la Comisión Forestal 
del Estado de Michoacan en la región de la UAF-1, de 1963-1983, 
en los municipios de Zitácuaro, Senguio, Angang~eo, Tlalpujahua; 
Maravatío, Contepec, Epitacio Huerta. El total de la superficie 
de plantación rue de 2564.'.2 Has., con las especies Pinus 
maniminoi <f.:. teriuit-=011a), E> montezumae, f::. pseudostt·obus, E,. 
michoacana, ,t. le1ophyl la~ f.. lawsoni i ~ f:.. gr·eggi i. E> oocat·pa, 
E'._,_ ayacahuite, F·ino p1ñonet-o (posiblemente E· cembr-oidesl, 
Cupressus §Q, Alnus 211·. Ft-a"inus _?_!!_., .Eucalyptus 2.2.• Se 
consideran entre las especies nativas de mayar interés para las 
plantaciones a E> pseudCJstt·obus. E> f!1ont~~' E· douqlasiana, 
E· michoacana y Abies ,-el iqiosa. 

En la infor-mación n:·ciente de la UAF-1. se r-egistran 1161 
hectáreas de plantaciones forestales de 1986-1989, incluyendo una 
peque~a parte sembrada. también con espacies de Coníferas. 

Por lo que se refiere a la utilización de las especies 

arbóreas, la información registrada en la UAF-1 es la siguiente: 
De las especies de los generas Pinus (pino>, 6._bies 1-e1 igiosa 
Coyamel) y Cuoressus lindleyi (cedr-o blanco o ciprés> se emplea 
su madera en forma aserrada, para muebles y para celulosa. La 
madera de las especies de encinos (Quercus 2B..R.·), pat·a cabos de 
herramientas de manera importante, para leña, carbón y celulosa. 
Y el fresno CFra:.:i l}g2_ uhdei > aunque muy escaso en la actualidad, 
se usa para muebles, har·mas y SLtelas de calzado. 

Sin embargo, f1ay algunos usos especiales de varias de las 
especies arbóreas CJ.L. Pimentel Rodríguez. Comunicación 
personal*i: F'inus pseudostrobus en la elabor-acion de 
abatelenguas, cabos de brochas y para aplicadores con algodón 
para usa en medie i na. Pi nus fU:.i ng l ei par· a tar· i mas, montacat·gas, 
cucharas, palillos de paletas. Alnus 2fl_P.· (ailel, para mangos de 
herramientas y piezas para garlopas; a. firmifolia es 
particularmente apreciado para la fabricación de muebles. Quercus 
laurina (encino blanco>~ para cabos de herramientas, ~ymplocos 

prianophylla Cgarr-~patc~ para palillos de dientes y Populus 
simaroa Cálamo) de buena CAiidad par~ muebles. 

Por otra parte, la producción anual de madera se 
encuentra distribuida en ~arma irregular en los di~et·entes 

municipios, cor-respondiendo la más elevada de los aproximadamente 
50.000 m:s anuales, a los municipios de Ocampo, Zitácuat·o y 
Senguio. A éstos les siguen en orden decreciente los de Aparo, 
Susupuato, Tlalpujahua, Angangueo, Ep1tacio Huerta, Maravatío, 
Benito Juárez y Contepec. 

*Maderas 
Zitácuaro, Mich. 

Industt-ial izadas Pimentel, S.A. de c.v. 
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4.2.- Tipos de vegetación y sitios de muestreo. 

4.2.1.- Vegetación. 

Por lo que respecta a la cubierta vegetal observada en 
las exploraciones y muestreos realizados, los tipos de vegetación 
no di~ieren de los citados anteriormente en la literatura 
especializada, salvo el Bosque de aile-pino, que no había sido 
registrado ante1·io1·mEOnte pat·a Ja region, aunque quizás 
corresponda a una comunidad de pino con ciet·to gr·ado de 
disturbio. 

De esta manera. las comunidades primarias consideradas en 
el p1·esente estudio, son las siguientEs: Mc.to1-.-al subtropical, 
Selva baja caduci~olia~ Selva mediana sL1bcaduci~olia, Bosque de 
encino, Bosque de pino-encino, posiblemente el Bosque de aile
pino, Bosque de cedro, Bosque de ovamel y Bosque mesó~ilo de 
montaRa Aunque puede haber otros tipos de vegetación y 
asociaciones no registrados en este est1~dio. 

Por tr·atarse en la actualidad d~ un t~ma controvertido el 
de los tipos de vegetación, como se pone de mani~iesto por la 
terminología y amplitud de lo que se cans1det·a par·a cada 
comunidad vege·tal primaria segun los diferentes autores, se 
incluye la descr·ipción suscinta par·a cada una de ellas~ asi como 
la re~erencia a los autores que los han propuesto, en la 
imposibilidad de adoptar una clasi+icación solamente. En términos 
más precisos, corresponde a la clasi~icación descrita por Flores 
Mata et fil. (l. 971) y adoptada en su mayot· pat-te pot- DIGETENAL 
(1981) e INEGI (1985). F21·a mayo.- in+m-mación en cuanto a las 
equivalencias\ pueden consL1ltarse los tr·abajos de Flores Mata 
(QQ.. Qj;_). y el de Rzedowski '1978). 

Mato.-ral subtt·ooical: Se ha adaptado con+ot-me a la 
descripción de Rzedowski y McVaugh (1966), quienes a su vez se 
bas2ron en parte en Guzmán y Vela Gálvez 11960), aunque en un 
est•_•.dio necieni:e d<' Rzedowski y Calderón de Rzedowski <1987), 
estos autores considet·an a este tipo de vegetación como una fase 
mas o menos estabilizada del Bosque tropical caduc1~olio (Selva 
baja caduci-folia). F'ot· 1·azones pt·ácticas y hasta en tanta no se 
tenga mayor conocimiento floríst1co de la región, se conserva en 
·fot-ma apro::imada con.far·me a la descr·ipción ot·1g1nal. 

Es una Fot·mac.ión meas o menos cert-ada o abiE1·tci~ dominada 
pot· arbustos altos o árboles bajos de 3-5 m de altura. La mayor 
parte de las plantas pierde sus hojas durante un periodo de 7-9 
meses. Los arbustos espinosos pueden ser· más o 1nenos -ft·ecuentes, 
pero rara vez son dominantes. El tama~o de 16 hoja o ·Foliolo es 
en promedio peque~o <nanofilial, aunque resultan notables algunos 
componentes con órganos Foliares relativamente grandes. Presénta 
estrato arbóreo, arbustivo y herbáceo, ademas de escasas 
trepadoras y epífitc.s vasculares ITillandsia). Algunos de los 
géneros de las especies arbóreas y arbustivas son: Bursera~ 
Ceiba!' Euphot~bia, Guazuma, Leucaena, Lysi loma!' Acacia, 
Eysenhar-tia, Fo1··estiera,, Ipomoea, Opuntia, Zantho}:ylLtm~ enti·e 
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otros. De la ,-egión del BaJio CRzedowski, QQ• Ll_i. l 
especies arbóreas o arborescentes. 

se citan 57 

Selva baja caduci~olia: <Miranda y Hernández X, 1963). 
Tiene menos de 15 m de altura media y los árboles pierden casi 
completamente las hojas en la epoca seca y no son espinosos por 
lo común; posee generalmente abundantes bejucos. Presenta 
numerosas variantes en su amplia área de distribución. De la 
cuenca del Blasas se citan Burser--a .§ill.P.·, Ceiba aesculi~olia, 

Cyrtocarpa pr·ocera, Haemato~:ylum br-as1 letto, lpomoea 2.H...Q_ .. 

Selv~ mediana ~ubacaduc1folia: <Miranda y Hernández X, 
1963). Tiene de 15 - 3 1) m de altura y 3lrededot· de 50 - 75% de 
los árboles pierden sus hojas durante lo más álgido de la época 
seca. En la vertiente del Paci~ico y la Depr--esión Central de 
Chiapas los át·boles característicos son Hymenaea courbaril, 
Entet~olobium cyclocarpum, Cedrela me:-:1cana, Licania at·boreai, 
Tabebuia donell-smíth1i, (Cybista;: donell-smithiil, Hu..-a 
polyandra .. 

Bosque de encino: lFlores Mata et al. 1971): Se tt-ata del 
mismo tipo de vegetación designado como Encinares por Miranda y 
Hernández X <19631. Son bosques más o menos densos de encinos 
(Que..-cc1s 2º.fl· l, de hojas generalmente pet-sistentes. Las especies 
que los constituyen varían segGn las localidades y las 
condiciones ecológicas. La altur--a y su densidad están en 
relación, en te~minos generales, con la humedad y el clima. 

Bosque de pino-encino (Leopald, 1950>: La comunidad más 
similares a la que este autor· cons1det·o como Bosque de pino~ 
incluida en las subdivisiones Bosque de pino-encino. Son bosques 
densos constituidos pat- pinos CPinus) pt-inc1palmente y pot
encinos (Quercus) como subdominantes y en ocasiones ausentes. 

Bosque de aile-pino: El nombre de esta comunidad. como se 
111enc1ona en el capitulo cot·respondiente. se ha adoptado can la 
categoría de los demás tipos de vegetación, hasta no disponer Je 
mayor in~ormación y ubicarla como primaria o secundaria. Esta 
constituido por- Al nus at-quta y Pi nus pseudostt-obus y 
aparentemente se trata de un bosque estable. 

Bosque de cedr--o (Flores Mata et a 1.) : Con esta 
denominación queda comprendido el tipo de vegetación que Miranda 
y Hernández X 11963) designaron como Bosque de escuami~olios. La 
especie dominante es el 11 cedt·o blanca" <Cupressus lindleyi) ~ de 
20-35 m de altut·a. 

Bosque de oyamel CLeopold, 1950): Este autor lo considet-ó 
como una comunidad del Bosque boreal y que posterior--mente Miranda 
y Hernández X. < 1963) describieron más ampliamente y 1 lamat-on 
Bosque de abetos u oyame les y Flores Mata et fil. < 1971 l como 
Bosqc1e de oyame l. Esta ~or-mado por una o va..- ias especies de A bies 
u otros géneros cet-canos de Conírer-as CPseudotsuqa, Picea). Son 
árboles altos de hasta 45 m y la especie dominante en la parte 
cent..-al de Mé:dco es Abies ..-el iqiosa <oyamel). 
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Bosque meso~ilo de monta~a !Miranda, 19471: Es discutido 
con cierta amplitud por Rzedowski y McVaugh 119661, quienes 
adoptaron la denominacion y el concepto de Miranda (QE_. i;ij;_. 1. Su 
d1str·ibución geog1-a-fica es discontinL1a, pt·esentándose en .for-ma de 
manchones limitados en las áreas generales donde se encuentra el 
Bosque de pino-encino de tipo más h0medo. Suele ser una comunidad 
densa, con árboles dominantes de ~1:1-4t) m de alto y de especies 
muy diversas segun los sitios y r·egiones. Algunos génet·os 
r·egistr·ados son B..~, Ca1·pi.nus. Dendr·opana;.:, Ft·a:.~inus. lle:<, 
Magnolia. Mel1osm<:<.., Ostr·ya, Podocar·pus. F'run~, Ouercus, Tilía, 
ZinowiPw1a. T1er1e ta111b1en ár·boles baJos, ar·bustos especies 
lier·baceas. ep1F1tesy t1·upador·as. 

A cor1t1nu<lc1on se describe11 las caracter1sticas y 
condiciones de cada tipo de veg~tac1dn del pt·esente estt\dio, por 
lo que ~e ref1er·e a l¿ ~soc1ación vegetal corr-espondiente. a las 
condiciones cl111táticas. caracteristicas ed~~1cas y otras 
observaciones ecclógic<:¡.¿ generales. Asimismo. se mencionan en 
ocasiones algurias ot1·as especies conspicuas. pet-o que se 
obser·varon ~uer·a de los s1t1os de muestr·eo. 

Hay tamb1en otras comunidade~ vegetales que muy 
pr·obablemente son secundarias y las cuales no fueron consideradas 
en el muestreo. como los pastizales de la t·egión de Maravatio. 
que es posible se hayan originado del Me=quitales, ademas de los 
matorrales de1·ivados de otr·os tipos de vegetación~ con supet-ficie 
apr·oximada de 11:1.() 1)1) Has. 

Y como comunidad pr·imar1a conspicua 
per-tLu-bada~ se encuentr·a el Bosque de galer·ia~ e] 
fue muestreado en el presente estudio. 

aunque muy 
cual tampoco 

4.2. 1.1.- Matorral subtropical. Super~icie: 11,630 Has. 

Este tipo de vegetación se encuentra en los lomerios y 
elevaciones baJas~ con pendientes del terreno de apro}:imadamente 
15~~~ con e~:posjciones vari~bles~ rocos1dad del ter·reno supet·iot- a 
50% y pedregosidad menor. El tipo de roca dominante en la región 
es el basalto. 

Cubre una amplia superficie, sobre todo hacia la parte 
norte de la Unidad Forestal, en altitud de aprowimadamente 
20(11)m, en te1·r··eno r·ocoso~ particula~·mente entre la t-eg lón de 
\'\at·avatío y Tepu::tepec, actctalmente muy pertLtrbado poi· las 
actividades agrícolas y g2naderas. 

La estratificación vertical está constituida por tres 
estratos Che1·báceo, arbustivo y arbót·eo>, con pocas especies 
dominantes~ destacando entr-e las más conspicuas Cedrela dugesii~ 
Zantho>:ylu~ fagat·a, Fo1·estiet·a ph1llyreoides, But·sera cuneata, 
Et·ythr·ina cor· al loides lcolor·in), Casimir·oa edul is <:::apote 
blanco> :1 Ipomae~ mLu-ucoides <palo bobo), con alturas apt-o>:imadas 
de 5-6 m~ iamet1·0 de 15-25 cm. tienen abundancia-dominancia 
variable <l-31 y cobertura total de 100% Estas especies 
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arbóreas se encontraban en estado vegetativo y algunas en 
floración (febrero>; aunque no se observó renuevo en el sitio 
de muestreo y en otras localidades es escaso. 

Esta comunidad vegetal se aprovecha fundamentalmente para 
el pastoreo, aunque tambiQn se utili~a la madera de algunas 
especies como le~a y en forma r·ústica para construcciones en la 
regiórr <Cedt·ela). para postes y 01··namental el "colorin 11 

IEr·ythrinal. 

Algunas especies ar·bci1·eas o arbat·escentes son hospederas 
de la par·ésita del genet-c. Phor·adendror! ("injer·to"). 

Sitio 17.- Par·aJe La Vuelta del Gallo. F'aciquihuato, a 
:,04•) rnsnm~ 11pio. Maravatío. Las especies dominantes son Ipomoea 
mu1·uco1_&~. É'._~lr·s_e1··a Cltl}g_'ª-.~· Opuntia .§.fl-

La estación climatolog1ca m2s cer·c¿na indica una 
temper·atut·a y_ pt·ec1pitac1ón media anual de 18~i)''C y 945.5 mm 
1·espect1vamente. El clima es C(1-Jl) (v-JJb (i·')g~ que indica clima 
t~1nplaGG~ lG~er·meUiL ~n cuanta a hun1eaad entt·e el C<wo) y el 
C<w2>, con lluvias de verano, cociente P/T entt·e 43.2 y 55.0. El 
por·centaje de lluvia inv~rnal es mer1or· de 5% de la anual. Verano 
fr·esco~ tempet·atura ~edia del mes mas caliente entre 6.5º y 
22.1),C. Con poca oscilación entre 5.1:> 0 y 7.0ºC. Mat·cha de la 
temperatura tipo Ganges. 

El suelo es poco prot=undo, bien dr·enado, la te:·:tur·a es de 
franco a migajón-arcilloso. Se presenta un alto porcentaje de 
pedregosidad y t·ocosid~d, la p1·esenc1a de raices en los 
hor1~ontes son comunes. El pH es rnodet·adamente ácido (5.8-5.6)~ 

r·ico en materia orgánica en las capas sL1per1ores. 

El calor· del suelo es completamente negro y en la 
clasi~icación cot·1·esponde a Feo~em háplico el más importante, 
seg0ido por el Litosol~ con te>:tutas ~rancas y migajosas. 

~1.2.1.2.--§_~Jva ba·ia r:¿;..duci-fc.il~a- Supet·-fic1e: 13"960 Has~ 

Se encuentra solamente en la par·te sur· 
~orestal, aunqL1ra ocupa una superficie rnucho mayor 
mediana, en altitudes de ± 1~1:)(> m. 

de 
que 

la 
la 

unidad 
Selva 

Es un tipo de vegetacion que tira la hoja en la apoca de 
secas, por lo que dut-ante el ti-abajo de campo realizado para el 
present1.:: estudio. solo pudieron 1·econocer·se 1ª_~ .2.Q..12.• ~ 

Lysiloma microphvllum y otras Leguminosas. con alturas y 
Uiárnetr-os promEjio de 7 m y 10 cm respectivamente. 

Se le e~cuentra en 
ocasiones con pendientes 50%. 
meno~- a 

ter-.-enos muy accidentados. en 
rocosidad de ± ~0% y peoregosidad 
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Presenta tres estratos (herbáceo, arbustivo y arb~reo>, 

los cuales en total suman aproximadamente 130% de cobertura. Su 
altura máxima es de ±10 m. Los grados de abundancia-dominancia 
suelen ser altos (3) y más o menos similares para dos o tres 
especies. Algunos de los árboles se encontraban en fructificación 
y otros en estado vegetativo (febrero>. 

Este tipo de vegetación se utiliza ampliamente 
pastoreo de ganado bovino y para agricultura de temporal. 
observó renuevo de las especies dominantes. 

par-a el 
No se 

Por otra parte. no se colectaron ejemplares botánicos de 
los estratos herbaceo y arbustivo, como en otras localidades, por 
encontrarse en mal estado para su determinación. 

Sitio 2. Entre El Tremesino y Susupuato. 
Mpio. Susupuato. 

La asociación vegetal está formada 
mic1·ophyllum, Leucaena glauca y otras Leguminosas. 

a 1~300 msnm, 

por Lysiloma 

El clima es (A)C <wl> Cwlb (i)g con temperatL11·a y 
precipitación media anual de 22.0ºC y 800 mm respectivamente. La 
fórmula indica clima semicálido subhómedo con lluvias en verano, 
el más cálido de los templados, con temperatura media anual de 
18ºC y la del mes mas fr-io también de 18.0ºC, el porcentaje de 
lluvia invernal menor de 5% de la anual. Verano cálido, 
temperatura media del mes más caliente de 2~.0ºC, isotermal, 
oscilación < 5.!)ºC. Marcha de la tempet·atura tipo Ganges. 

Los suelos son someros, con estructuras granulares en los 
hor·izontes superiores~ en bloques subangular·es en los in~erior·es, 

la textura es de mijagón arenoso a migajón arcillo-arenoso. Son 
suelos bien drenados, la pedregosidad es elevada y la presencia 
de raíces en los horizontes son comunes. El pH es ligeramente 
~cido (6.2-6.7), ricos en materia organica en las capas 
superiores. El color del suelo es café y la clasificación es de 
un Cambisol éutrico y como suelos de menor importancia por la 
extensión que ocupan el Litosol y Regosol éutrico, con texturas 
migajosas a arcillosas. 

En otras localidades fuera del sitio de muestreo se 
observarón especies de Bursera. 

La made1·a de las especies de esta comunidad no se utiliza 
en ~arma industr·ial, sino para construcciones rústicas muy 
diversas. 

4.2.1.3.-Selva mediana subcaducifolia. Superficie: 2,550 
Has. 

También se localiza solamente en la parte sur de la 
Unidad Forestal, en las caRadas más profundas y húmedas, por lo 
que el área cubierta es pequeRa, en ocasiones con pendientes 
mayores de 501.. La pedregosidad es de ±15% y la rocosidad de 
5(1% 
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Las especies arbóreas son vat·ias y con gt·ado de 
dominancia variable, la altura y diámetro aproximados a 20 m y 
50-100 cm respectivamente. Tiene cuatro estratos verticales 
<herbáceo, arbustivo, arbóreo inferior y arbóreo superior) que en 
conjunto suman una cobertura de 130 X. Los estratos herbáceo y 
arbustivo se encuentran muy pobremente representados, por 
tratarse de una comunidad perturbada en extremo por el pastoreo 
de ganado bovino, aunque también se utili=an algunas superficies 
para huertas de frutales <mango, papaya, cítricos>, como áreas 
agrícolas y en cierto grado la madera para usos locales rústicos. 

Las principales especies arbóreas son Enterolobium 
cyclocarpum (parata>, Pithecellobium dulce lpinzán), Ficus 
cotinifolia lzirandal, E· padifolia lcamichínl, Dalbergia 
granadillo (sangalicua, granadillo>, Bursera simaruba 
lpapelillol, Carica me>:icana !bonete). De estas especies, las 
cuatro primeras son importantes también como árboles de sombra 
para el ganado y en cierto grado como forraJeras. 

No se ~egistraron las especies de los estratos herbáceo y 
arbustivo por encontrarse casi ausentes debido al disturbio. 

Algunas especies se encontraban en fructificación y otras 
en estado vegetativo (febrero). No se observó renuevo de las 
especies dominantes. 

Sitio 1: Paraje la Ceibilla. El Tremesino, a 1.100 msnm. 
Mpio. Susupuato. Las especies dominantes son Enterolobium 
cyclocarpum, Pithecel lobium dulce, Ficus cotinifolia, E· 
padi-Fol ia, Dalber·qia granadillo, Bursera simaruba~ ~ 

mexicana y Lonchocarpus 2f!.· 

La estacion meteorológica más cercana registra un clima 
IA)Clwll lwla li)g, con temperatura de 22.0ºC y pt·ecipitación 
media anual de 800 mm; la fórmula indica un clima semicálido 
subhúmedo con lluvias en verano. el mes mas cal1do de los 
templados, con temperatura media anual 18.0ºC y la del mes más 
frío < 18.0ºC. El porcentaje de lluvia invernal menor de 5X de la 
anual. Verano cálido, temperatura media del mes más caliente > 
22.0ª C, isoterma!, oscilación < 5.0º C. Marcha de la temperatura 
tipo Ganges. 

Los suelos son profundos, de estructura granular, la 
textura es de migajón arenoso, sin problemas de drenaJe, 
presencia de grava en los horizontes superiores. las raíces son 
abundantes en los horizontes inferiores. El pH es ligeramente 
ácido (6.2), con buen porcentaje de materia orgánica en las capas 
superiores. El color varía de gris claro a café pálido. La 
clasificación del suelo es de un Carnbisol éutrico corno suelo 
principal y corno suelo de menor importancia el Regosol éutrico, 
con texturas rnigajosas. 

4.2.1.4.Bosgue de encino. 
Con esta denominación 

Superficie: 12,060 Has. 
quedan comprendidas varias 
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comunidades vegetales, que aunque las especies dominantes 
corresponden al género Quercus, ecológicamente presentan notorias 
di~erencias. Tienen tres estratos verticales con cobertura total 
de 86%. Con alturas <8-12 m) y diámetros 120-35 cm) similares en 
el estrato superior. 

Se podría hacer una separación más o menos de~inida entre 
los bosques de encino de las partes de menor altitud y humedad, 
donde es claramente dominante Q. resinosa (encino coyote) y en 
ocasiones Q. glaucoides, ambos ~armando bosques bajos en el 
extremo Sur·; hacia el Nor·te es común la especie Q.desrticola, que 
suele ~ermar bosquecillos de cierta consideración, no muestreados 
en el pr·esente estudio, o bien, puede er1contrarse como componente 
del Matorral subtropical. Y los encinos de las partes altas, 
superiores a 2000 msnm en el ar·ea central y en las mayores 
elevaciones hacia el norte de la Unidad Forestal, en condiciones 
de mayor humedad ambiental y donde son comunes Q. obtusata, Q. 
castanea, Q. 1·uqosa. 

La distribución de esta vegetación es practicamente 
constante en las laderas de los cerros, con pendientes de 30-60X, 
rocosidad de 50-75%, aunque con menor sLtper~icie que los bosques 
de pino-encino. 

Es común que se encuentren también Q. conspersa, BrbutLlS 
xalapensis <mad1·0~0) en estas comunidades y ocasionalmente 
Tet·nstroemia pringlei <tt·ompillo>, Styt·a>: r·amire~ii (mamuyol. 

En algunas localidades con perturbación se pueden 
encontrar Acacj a oennatula, Agonandra r·acemosa, Diphysa §.11•, 
Mimosa fil!· <sierrillal, la especie arbustiva Verbesina 
greerlmannii y un estrato her·baceo bien de~inido de g~amíneas 

IMuhlenbe.-gia fill.·). 

Los encinos (Quercus) de la .-egión, comparados con las 
especies de F'inus y ott-as Coní-Fet-as, asi como en t-elacion con las 
especies del Bosque mesd~ilo de monta~a~ se les considera como 
especies Intole.-antes lno tolerantes> por las exigencias de luz, 
aunque también hay di~erencias entre lo~ mismos. Estas especies 
de encinos se encontraban unas en ~]oración y otras en estado 
vegetativo. El nonuevo solamente se observó en el Bosque de Q.._ 
r·esinosa en los sitios muestreados, aunque -Fuera de éstos era 
común. 

La madera de los encinos se utiliza en forma local para 
le~a, carbón~ construcciones rústicas y en peque~a escala para la 
industria. Los ~actores de perturbación son además de la tala, 
los incendios y el pastoreo. 

Se muestraron tres condiciones en apariencia diferentes 
entre si para estas comunidades, dos en el municipio de Zitácuaro 
y una en el de Contepec, habiéndose registrado el renuevo de las 
especies dominantes en forma escasa o nula. 

Sitio 6: Puerto Zapotes. Tenencia Coatepec de Morelos, a 
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1,810 msnm. Mpio. Zitácuaro. La asociación vegetal en el estrato 
superior se compone de Quercus resinosa, Q.. consper·sa:'I ~ 
pennatula,Arbutus :{alapensis, Mimosa §Q., ~ina gr-eenmannii .. 

La estación climatológica mas cercana registra una 
temperatura y precipitación media anual de 18.6"C y 930.3 mm; la 
formula climática es Clw21 Cwlb (i'Jg, que indica clima templado, 
el más húmedo de los templados subhúmedos, con lluvias de verdno, 
cociente P/T 55.0; porcentaje de lluvia invernal menor de 5Z de 
la anual. Verano fresco, temperatura media del mes mas caliente 
entre 6.5º y 22.0ºC. con poca osc1lacidn, entre s~ y 7cc. Mar·cha 
de la temperatura tipo Ganges. 

Los suelos son medianamente profundos. con estt·uctLu·a en 
bloques subangular·es, de textur·a m1gaJ6n arenoso a franco~ 

drenaje normal. con cier-to por·centaje de pedt·eg1Jsidad, las t·aices 
son muy abLtnda.ntes. El pH es ácido (iJ,5·-5.4), suelo r·1co en 
mater·1a or·gánica en los hor·izontes supe1·1ar·es. E.l color· del suelo 
en las capas superiores es ca~e grisáceo y cafe amarillento y en 
las in~eriores roJo amar·illento. La clasific~c1on cor·resoonde a 
Feozem h.¿5..pl ico~ cori te:~turas de m1gaJOn y -francas. 

Sitio 13: Cerro Altamirano, a 2,570 msnm. Mpio. Contepec. 
Las especies arbdt·eas son Quercus obtusatd, Q. castanea. Ar-bL1tus 
:-:alapensis. 

La temperatura y precipitación medias anuales son de 
13.9ºC y 779.1 mm respectivamente. La fórmula climática es Clwo) 
Cwlb li'lg, que corresponde a un clima templado, el más seco de 
los templados subhúmedos, con lluvias en verano, cociente P/T 
43.2; porcentaje de lluvia invernal menor de 5% de la anual; 
verano ~resco, temperatura media del mes mas caliente 22ºC.; 
con poca oscilación~ entre 5.0ºC y 7.0ºC. Marcha de la 
temperatura tipo Ganges. 

Los suelos son medianamente pro~undos, con alto 
porcentaje de pi~dr·as y rocas. la estt·uctut·a es de bloques 
subar1gulares y te:1tura de migajón arenoso a fr·anco. Son suelos 
bien drenados, la presencia oe t·aices en los di-fet·entes 
horizontes son comunes. El pH es modet·adamente ácido (5.7-5.2>, 
los horizontes son ricos en matet·ia org~nica, el color en la capa 
superficial es ca~e obscuro y en las inferiores café amarillento. 
El suelo que predomina en cuanto a la supet-~ic1e que ocup~ es el 
Andosol húmico y en menores e::tensiones el L1tosol y el Feozem 
háplico, con te;:tu1·as de migi;\jón a -ft·ancas. 

Sitio 14: Cerro Ziráhuato. a 2,190 msnm. Mpio. Zitácuaro. 
Las especies más importantes de la asociación son Quet·cus 
castanea, Q. obtusata, Ternstroemia pr1nole1 (trompillo)~ ArbutLtS 
>~alapensis~ Styra>: t-amit·ezii <mamL1yo> ~ Agonandt"e'\ t·acemosa y 
Diphysa .:¡;g. en los estr·atos infer·ior·es II y II>. 

La estación climatológica más cercana indica una 
temperatura y precipitación media anual de 16.0º y 902.2 mm; el 
clima es Clwll lwla (elg, que corresponde a un clima templado, 
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intermedio en cuanto a húmedad entre el Clwol y el Clw2), con 
lluvias de verano. cociente P/T entre 43.2 y 55.0. Porcentaje de 
lluvia invernal menor de 5% de la anual~ verano cálido, 
temperatura media del mes más caliente ) 22.0ºC. extremoso. 
oscilacion entre 7.0" y 14.0"C. Marcha de la temperatura tip~ 
Ganges. 

El suelo es son1ero y rocosa. de estructur·a en bloq1Jes 
subangu lar· es y de te::tura de migaj on ar-e i 11 oso en 1 os ho1- i =antes 
superior·es y migajón arenoso en los infer·iot·es. Suelos bien 
dt·enados, ped1·egosos y con pr·esenc i ,:\ de r·a ices de di ver·sas 
dimensiones. 

El pH e~ moderada1nente ~c1do C5.2 d 4.7). rico 8n mcite~ia 
or·gánica en los t1ot·izontes supet·iores. 

El color· en la capa superior· es muy gr·is y c~fé muy 
grisácF.>o y en la=. infer·ioi-es café muy' p<?.l1do. La clasi-ficacion 
del sute-lo ~.:s c!Eo> Andosol húmico con tt:-,.,tut·as dt:o migcijón y +ase 
Fisic¿, li.tic8 .. 

4.2.1.~· .. - ~OSQLL.~:. __ ~_Q.!Jl9..=_gncino. Supet·ficie~ 31 .. 54') Has. 
Este es el tipo de vegetación m~s ampliamente distribuido 

en toda la Un1dcid Forestal y en el cual se registran todavía 
rn2¡ot·es vat·iantes ecolóGicas que ~n el Dosque de encino. 

Las e::=pecies de Pinus dominantes var.ian segun las 
locelidades. r1ab1éndose r·eg1st1··ado li'\S siguiente!::: E- pt·inglE?i, 
E:. oocar·pa~ f_.f:;seudastr·obus, E.:.michoacana var·. cornui;'°ª~ E· 
la\.'JSO..Di.1· E> ma1··tinE·:ii. E· teocote, E· ayacahuite \/ar·. vt:?itchii, 
E'.- lei9ohyllci, con altur·as y di&rnetn.:Js c:<.pr·o:-:imados de 15-2(! m 't' 
3(1-50 cm respectivamente. 

Las espec1•:·s de encino (Quet·c1-:.L.1?..) mc.s comunes son: Q. 
castanP¿~ Q. l~ina. Q .. lJ::iqosa. Q. obtusata, Q. ct·assi"folir.o, .Q. 
cgn~persa. Sor1 gener·almenle de d1mens1anes menores que en las 
c::-spt=cies de F'ir1u~~ de 7--·::·:: m de altLwa ;' de l(1-5t) cm de d1ámett·o. 
de;:tc:i.c.;..ndcise r:nn los va.1.-,res más altos la especie Q. lci11t·ina. 

L~ mayo1· ár·ea d~ distribución se ~ncuenlt·ci en lader-~s de 
cer·t·os. con penclJ'?ntes ...:ip1··o;:imadas de ·_::.)--:.5'%.~ pedr·egosidad de (l

~5~ y r·ocosidad de 1:•-55%. 

Los estratos '1erticales mas constantes y mejor 
l"EP· es.entados ·::;an t1··c·s i'.hE..:rbacew, at ... bustivo y ar·bór·eo) ~ aunque en 
ocasiones se encuentra tambien el rasante de musgos <Br·yophyta>. 
pobremente 1·epresentado. La cobertut·a varia de 100-170%. 

En la mayoría de los casos se observo renuevo de una o 
mcis de las especies dominantes, lo que parece indicar- la completa 
adapt&ción de esta co1nunidad a las condiciones ambientales 
ilctuales, lo cual se re~leja tambian en el mayor grado de 
tolerancia a las condiciones de iluminación de las especies E· 
pseudostr-obus,E:. ayacahL~..i.1.~ vat·. veitchii y Q. 16.Lwina. El t·esto 
de las especies de ~ y Ouer·cus~ asl. como ott-as a.r·bOt·eas y 
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muestran menos tolerancia. 
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>:alapensis y Agonandra t-acemosa 

De este tipo de veget3ción es de donde se obtienen los 
mayores volumenes de mader·a. en par·ticular de las especies de 
F'inus y mucho menor de Cluercus .. Otr·a for·ma de uso es la obtención 
de resina de Pinus-

De los ~actores de disturbio, además de los implícitos ya 
indicadas. se encuentr·an los incendios. el pastoreo de ganado 
bovina principalmente y en areas limitadas suelen presentarse las 
plagas pot· ins·::::-ct:os descr:wt-.e;:-ado1·es (DE•nd1·octunus) y el "inJerto'' 
Psittacarithus ~ctlyculatui:;. l'='s cuales no par·ecen r·t=pt .. esentar· 
ningün peligre lnmediato. Tamb1~n se r·eg1str·an los desm1Jr1tes par·a 
cultivos agr1col0s, pr1nc1palmente de m2i~. 

Se mL1estr·earon siete ascJc1acio11es del Dosque de p1no
enc1no: Dos en el municipio de SusupL1~to, un s1ttG en los bosqL1es 
de los mun1c1p1os de Oca1npo~ Aparo y SengLtio y dos en el 
mLtnicipia de E~1t·acio ~fL1erta. 

Sitio 3: CaRada del Muerto, a =,080 msnm. 
Susupuato. Las especies at·bor·eas mas importantes son: 
grinqlei, Quercus plan1pocula, Arbutus %alapensis. 

Mpio. 
Pinus 

Se estima que la temperatura media anual es de 16"C y la 
precipitación media anL1al de± 1~1)00 mn1, ya que no se cuenta con 
t·egistros climatológicos mas precisos. 

El análisis del suelo indica los siguientes resultados: 
Es un sunlo poco pro~undo en el que se distinguen cuatro 
hori;:ontes. con estr·L1ctur·d en bloques subangular-es ·y te::tut·a de 
migajón-arenoso a migajón arcillo-li1noso; es un suelo bien 
drenado. con poca pcdregosidad. la pt·esenci~ de raices en los 
horizontes son comunes y de diversas dimensiones. 

E! pH ~s ácido C4.2 d 4.6>, la capa SL1per~icial rica en 
matet·ia at·gán1ca. El colot· varia de C3~~ a café obscL1r·o. La 
clcisi~icacion del suelo es Acrisol 6t·tico como suelo secundario 
por la super-~icie que ocupa el Andosol humico~ con texturas de 
migajón. 

Sitio 4: Potre1-illos .• Ejido Copanda1-o, a 1,970 msnm. 
Mp10. Susupuato. Las especies dominantes son F'inus oocar·pa (pino 
colorado), E> michoacana var. cornuta.. Q. obtusata (encino 
prieto>~ Arbutus ~:alapensis Cmadr·o~o>, Eysenhardtia polvstachya 
(p~lo dulce>, en el estr·ato in~erior·. 

La temperatura v la precipitación media anual es de ± 
16.0ºC y ± 1,00(1 1nni respectivamente. Pat·a este sitio no se tienen 
registros climatológicos de las =onas boscosas. 

Por el análisis del suela se obtuvieron los siguientes 
resultados: Es un suelo somero, con estructura en bloques 
subangulares y de te}:tura de migajón arenoso a ~ranco~ sin 
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problemas de drenaje, presentan alto porcentaje de piedras y 
t·ocas en los horizontes inferiores, asimismo. la presencia de 
raices son muy comunes en todos los hor·izontes. 

El pH es ácido 14.8 a 5.2), rico en materia organica en 
los hori:ontes superiores; el color del suelo es de cafe obscuro 
a café amarillento. La clasificación corresponde a un Acrisol 
•)rtico y de meno1· importancia por· la supe1·-Ficie ocupada el 
Andosol h0mico ¡ Andosol órtico, con texturas migajosas y 
-fr- ancas. 

Sitio 7: F·araJe El i'.\se1.,-¿1dero. Ejido Em1liano Zapata, a 
~.630 rnsnm. Mpio. Ocampo. Las especies at·bór·eas dominantes son: 
E'.l....o.b!.§. pseudost· obLlS (pino blanco) y Quer·cus laur·1na. 

Las isoter·mas y las isoyetas r·egistradas muestt·an valores 
aproximados de temperatura y prec1pitac1ón media anual de 14.0ºC 
y 1,000 mm respectivamente. No se tienen datos sobre el clima del 
1 ug ar. 

Los suelos son pro-fundas:o con estt-uctura en bloques 
subangulares. las te¡.:tL\ras va1·ian de limoso:o l1mo-at·enoso a 
21sci!.lo-limoso; son suelos bien drenc?.dos~ con bajos pot·centajes 
de pedt·egosidad~ la pr·esencia de t·a1ces es abundante en los 
horizontes SLlperiores y escasas en los in·Feriores. El pH vat·ia de 
muy acido a ácjdo (3.2 a 5. 1:1>= son suelas mu~· r·icos en mate1·ia 
or·gánica en la capa super·tar. El color· del suelo es ca~e obscuro 
amar·illento. El sL1elo es clasificado como Andosol h0mico, con 
te>:turas limosas y at·cillosas. 

Sitio 10: F:i ne dn de Sota. a :510 msnm .. Mpio. Aparo. La 
asociación se compone de Pinus g:seudost t·obus en el estt·ato 
super· i or·. Las especies Q. l aur· i na y Q. rugosa en el estr·ato 
ar boreo inferior. Se obse1·varon F'. rnat·t i nen.: i i y E· lawson1i 

La temper·atur·a y precipitación medias anuales se estiman 
datos en ±16. ,·1°C -.' ±800 mm t·espectivamente. No e:-:isten 

Los suelos son pro~undos, con estructLlra en bloques 
subangular·es y te~:tur·as de at·eno-l1moso a a~·cillosos, bien 
drenados. con bajo porcentaje de pedr·egosidad; la pr·esencia de 
1·aices es común en todos los hat·izontes. El pH varia de ácido a 
moder·adamente ácido <4.5 a 5.4). Los horizontes superior-es son 
ricos en materia or·gánica. La colorac1ú11 del suelo varia de color 
negro, ca~é obscuro a ca~e muy amarillenta. La clasi-Ficación del 
suelo es de Luvisol crómico como el más importante, seguida por· 
el Andosol ócr1co, con te>:tur·as limosas y ar·cillosas y fase 
-Física 1 ítica. 

Sitio 11: El Mayorazgo, a 2,420 msnm. Mpio. Senguio. Los 
componentes arboreos p1·incipales son Pinus michoacana var·. 
cornL1ta !pino) y E· lawsonii <pino color·ado). 
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En el estr·ato inferior (l l) se encontr·aban Q. castanea, 

Q. crassifolia, Q. laurina, Arbutus xalapensis. Fuera del sjtio 
se obser·vat-On escasos individuos de Pinus martinez1i~ E· 
pringlei, Ternstroemia prinqlei. 

La estación meteoroldgica m~s cercana indica una 
temperatura y precipitación media anual de 16.0ºC y 935.5 mm, el 
clima es C(w2> íwlb \ilg. templado, el más húmedo de los templados 
subhúmedos, con lluvias de verano, cociente P/T 55. Porcentaje de 
lluvia invern2l menor- de 51.. de la anual: verano fresco~ 

temper·atura media del mes más caliente entr·e 6.5º y ~2ºC~ 

isotern1al, osc1lacidn entre 5.0º v 7.0ºC. Marcha de la 
temperatura tipo Ganges. 

Los suelos son profundos, ricos en mater·ia org~n1ca en 
los horizont~s SLlper·1ores; la e~ttuctur·a es en bloques 
subangulares / la te;:tur·a var·ia de nnqajón-ar·enoso a fr-ancos y 
arcillosos, el 01-enaJe es ~ormal. con ba10 porcentaje de piedras, 
la presencia ae raíces es comGn en todos los horizontes. El pH es 
de ácido a moderadamente ácido 14.8 a 5.9). El el color del suelo 
es muy obscuro en los hot·i=ontes super·iores y claro en los 
inferiores !café muy obscuro a café amarillento>. La 
clasi~icación cot·r·esponde a un Luvisol crómico y como suelo 
secundat·io por· su e::tensión el Andosol hdmico, con te:..:tLwas 
migajosas~ ~rancas y at·cillosas. 

Para el municipio de Epitacio Huerta, 
sitios, ubicados en la par-te Sur-oeste del mismo. 

se tienen dos 

Sitio 15: La Calera, a 2,880 msnm. Mpio Epitacio Huer-ta. 
Las especies dominantes son P1nus mar·tinezii y E· teocote. Se 
encontt-ar·ón tambien Ouet·cus rugosa y Arbutus :{alapensis en el 
estrato infer-ior <II>. 

No se tienen datos climat1cos cercanos a esta localidad. 

Los suelos son profundos, con estr-uctur-a en bloques 
subangulares y textura de migajón arenoso en los horizontes 
superficiales a francos en los in~eriores; la pedr-egosidad y 
rocosidad son fr-ecuentes, por lo que no se observan problemas de 
drenaje; la presencia de raices de diversas dimer1sianes son 
comunes. El pH es ácido en los hori~ontes superior-es a muy ácido 
en los in~eriores <4.t) a 3.8>; san r·1cos en materia orgánica en 
las capas superiores. El color- del suelo es muy gris en las capas 
super-ficiales y blanco en las inferiores. La clasificación del 
suelo corr-esponde a Feozem háplico, además del Luvisol, con 
texturas migajosas y francas, con ~ase física lítica. 

Sitio 16: El Cinabrio, Ejido Tejocote de San Isidro, a 
2,500 msnm. Mpio. Epitacio Huerta. La cubier-ta vegetal arbórea se 
compone de Pinus ayacahuite var-. veitchii, E· leiophylla, g. 
laurina, además de Q. r-ugosa y Ar-butus o:alapensis de menor- tal la 
que las especies anteriores. 

La altur-a de este bosque es de 17.0 m y tiene 4 estratos 
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verticales¡ la cobertura es de 85X. 

Su distribución está restringida a una caAada húmeda en 
la parte NW de la Unidad Forestal. 

Con respecto al clima de las dos localidades, se tiene 
que las isotermas e isoyetas medias anuales son de 12.0'C y ± 800 
mm. La estacion climática más cercana registra un clima C lwll 
(i'lg, que indica clima templado, intermedio en cuanto a húmedad 
entre el Clwo) y el Clw.2). lluvias de ver·ano, cociente P/T entre 
43.2 y 55.(1~ por·centaJe de lluvia invernal 1nenar de 5% de la 
anual; vet·ano ft·esco. temperatura media del mes más caliente 
entre 6.5º y 22.0ºC, con poca oscilación entre 5.0º y 7.0ºC. 
Marcha de la temperatur~ tipo Ganges. 

El suelo se caracteriza por set· profundo, con estructura 
en bloques subangulares y en los horizontes superiores la 
te~:tura es de migaJón arenoso a Franca y en los inf=et·iores son 
arcillosos. La pedregosidad es frecuente¡ la presencia de raíces 
son pocas, ·F.;inas y delgadas. El pH del suelo es moderadamente 
ácido en la capa superior y ac1do en las inferiores 15.8 a 3.81; 
rico en materia orgánica en los horizontes supet·iores. El color 
del suelo, en sus capas superiores es muy obscuro, conforme se 
profundiza se hace más claro, es decir, la tonalidad varia de 
café grisáceo muy obscuro a café amarillento. La clasificación 
del suelo corresponde a Feozem háplico el de mayor superficie y 
al Luvisol el de menor extensión; las texturas son de migajón y 
francas. 

Cerca de este sitio, enmedio del Bosque de pino-encino, 
se colectó en una pequeAa caAada Populus tremuloides. 

4.2.1.6.- Bosgue de aile-pino. 
Aparentemente se trata de una comunidad en equilibrio 

desde el punto de vista ecológico, no obstante, dada la 
~r·ecuencia y antigLledad de las perturbaciones en la región, queda 
pendiente por aclarar si se trata de una condición de disturbio 
del Bosque de pino. En el presente caso se ha considerado 
provisionalmente como una comunidad clima>:. 

Se encuentra en laderas de Ja parte baja de 
cerras, de condiciones húmedas, con pendientes de ± 10Z 
~recuenc1a sin piedras ni rocas. 

algunos 
y con 

Presenta bien diferenciados tres estratos (herbáceo, 
arbustivo y arbóreo>, aunque suele haber también musgos sobre 
madera muerta. La cobértura total es de 180X 

Las especies at·bóreas dominantes son Alnus arguta y F'inus 
pseudostrobus, con altura de 25 m y diámetro de 45-50 cm, las 
cua 1 es se pr·esentaban en estado vegetativo CA 1 nus) y en 
fructificación <.E.i..Dbl.§l. Ambas especies parecen ser muy 
susceptibles a Jos incendios y Ja única alteración reciente es Ja 
tala. No se observó renuevo de estas especies, aunque en otras 
localidades era escaso. las cuales se considet·an como tolerantes. 
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Sitio 8: El Agostadero. Comunidad Indígena Francisco 
Serrato, a 2,840 msnm. Mpio. Zitácuaro. La asociación vegetal se 
compone de Alnus at-quta (aile) y Pinus pseudostrobus. 

Las isotet-mas e isoyetas muestt-an temperatut-a y 
precipitación media anual de ± 12.0"C y ± 1000 mm 
respectivamente. No existen registros climatológicos para esta 
localidad. 

El sLtelo es pt-o-Fundo, sin pt-oblemas de drenaje, la 
estructura en bloques subangulares y la textura de migajón -
arenoso; las raíces son comunes en todos los horizontes. El pH es 
moderadamente ácido (5.1 a 5.2>~ son suelos t·icos en materia 
orgánica. 

El color 
amarillento y en 
clasi-Ficación del 
mi gajosas. 

en seco 
húmedo, 

suelo es 

es de gr-is 
de negro 
de Andosol 

a 
muy obscuro a 

ca-Fé obscuro. 
ca-Fé 

La 
húmico, con te::tLwas 

4.2.1.7.- Bosque de cedro. Super-Ficie: 1,630 Has. 
Este tipo de vegetación tiene escasa representación en la 

Unidad Forestal, está localizado particularmente hacia la parte 
oriental, en los limites con el Estado de México en el área de 
Tlalpujahua y Angangueo. Probablente estuvo mejor representado en 
otro tiempo, aunque en la actualidad es di-Flcil o imposible de 
encontrar un área poco alterada, razón por la cual se muestreó en 
una plantacion de la misma especie en una localidad comprendida 
en su área de distribución natural, con árboles deaproximadamente 
80 años de, edad. 

Las altitudes donde se distribuye son de apt-o::imadamente 
2.600 msnm. en laderas de cerras y en ca~adas, con pendientes de 
10-20X y con poca o nula pedregosidad y rocosidad. 

La especie dominante es Cupressus lindleyi (cedro, 
ciprés>, aunque en ocasiones se encuentra en codomi11anc1a o 
asee iado con Pi nus pseudost ro bus. SLt al tura y diámetro en el át-ea 
muestreada es de aproximadamente 15 m y 40 cm r·espectivamente, 
encontrándose Pinus pseudostrobus en el estrato arbustivo y 
compartiendo ambas especies el espacio como renuevo. aunque E..i.!:!.!J.§. 
pseudostrabus con mayo1- número de individLtos_ Presenta tres 
estratos verticales (herbáceo, arbustivo y arbóreo) y cobertura 
total de 105X aproximadamente. Ambas especies se consideran como 
tolerantes y el estado -Fenológico de~· lindleyi correspondía al 
de -Fructi-ficación (abril). En ocasiones se encuentra en este 
bosque Arbutus xalapensis. 

Como -Factores de perturbación destacan la tala para 
cultivos agrícolas y el pastoreo, aunque en el sitio de muestreo 
el área de plantación se encuentra prácticamente excluida y se 
utiliza más bien para recreación. 

En los sitios más perturbados por la acción humana, 
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sL1elen encontt-at·se los a1-bL1stos 8accha1·is con-Fer-ta (bat·r-ede.-ol, 
Arctostaphylos pungens Cp1ng0ica) y Monnina }:alapensis que es un 
arousto escaso. 

Sitio 12: La Estan~uela, a 2,640 msnm. Mpio Tlalpujahua. 
La especie más in1portante es Cupressus lindleyi; se presentan 
además Arbutus ::alapens1s y F'inus pseudostr-obus en el estrato 
inmediato infer1ot· <IIJ. 

~os datos cl1maticos indican tempet·atur·a y pr-ecipitación 
media c.nLlal de 1::'·.7ºC y 11)(10 mm, el clima es C(v-J2)~(w)b (i .. )g, es 
dec i 1· ~ el 1ma tr::,inp lado .1 e 1 mcis hume do de 1 os temp 1 a dos subhúmedos ~ 
con ll1_1v1as de VL:'t-ano~ cociente r.:·/T de 55.0. pot·centaje de 11:....lvia 
in--.rer·r·,al merio1· dE:- 5% de 12 anu~l; ver-ano ·f-r·esco, tempe1-atur-a 
n\ed1a del mes más caliente entr·e 6.5tC y :=.c)ºC~ con poca 
oscilac1on, entr·~ 5.t)~C ~- 7.i)ºC. Mar·cha de la temperatura tipo 
G::-nges. 

El ~~elo es pt·ofundo~ de estt·uctura en bloque~ 

sub¿.ngul;;1.r-es. la te::tui-a. es de fr·anco a migajón limoso. sin 
pr·oblE:"11as de rJt i:n:..-·Je. L_2 p1~esenc1a de r-aíces os abundante en los 
horizontes intermedios. El pH es ácido 14.81. Este suelo es pobre 
en matet· 1a or··gctn1ca y el color· es cafe arnar· 1 l lento obscut·o. 
La clasificac1an cor·r·c:sponde a (:1ndasol óc1·1co. con te~:tLu·as 

.ft·ancas. 

4.~.1.8 ... -8osque de oyamel. Supet·1-=1ci.e: 10~77(l Has .. 
Es una comunidad vegetal muy comun en las pat·tes más 

altas de las s1err-as de la Unidad Forestal, conspicua y 
frecuentemente la dom1nant:1a es monoespecí.ficei. con Abies 
religiosa. 

Se le encuentt·a en laderas de cert·os y en ca~adas 

humeaas~ sobt·e todo en lC\ pC:::·d·te: central. en altitudes de 2700-
~6(~0 msnm. Las oend1entes son de ± l(i-:(1%, en ocasiones con baJo 
porcentaJe de rocas~ ya que en gen~r-al el terreno está 
desprovisto de piedras y r-ocas. 

Tiene tipicamente cuatro estr·atos~ de los cuales el 
r·asante está bien deí-inido y constitLlído casi e::clusivamente de 
musgos CBr-yophytal y los otros tres son el herbáceo, arbustivo y 
at-bór-eo. 

a. religiosa suele tener alturas y diámetros de 20-30 m y 
de 40-50 cm o más respectivamente, en ocasiones puede encontrat·se 
en asociación con º· lindleyi y/o E· pseudostrobus. 

Es común el renuevo de B· religiosa, la cual se considera 
una especie muy tolerante y muy susceptible a incendios. También 
suele encontt·ar·se par-asitada pot- el 11 injet·to 11 Arceuthobium 
abietis-religiosae, aunque pocas veces parece provocar la muer·te 
de los ár-boles. 

Estos bosques son muy impor-tantes en el aprovechamiento 
maderable, aunque no escapan a los desmontes para -Fines agrícolas 
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y de pastoreo. Los incendios son ocasionales. 

Sitio 9:Llano de las Papas. Ejido Remedios, a 3,120 msnm. 
Mpio. Angangueo. La especie dominante es .6.9.i.fil;. religiosa 
Coyamell, aunque también se encuentra Cupressus lindleyi en el 
estrato arbustivo escasamente representado. 

De acuerdo a las isotermas e isoyetas~ la 
precipitación media anLtal es de 10.i)ºC y 1,000 
registros climatológicas para el área. 

tempet·atura y 
mm. No hay 

El suelo es pr·o-Fundo, con est1·uctLtra en bloques 
subangulares y te;;tur·a de migajón arenoso a -Fr·anco, sin pt·oblemas 
de dl·enaje. La pedt·egos1dad y racosidad son abundantes en los 
horizontes in-Fet·iot·es• la pr·esenc1a dE· r·aíces es común. El pH es 
moderadamente ácido en los hor·i~ontes superiores y ácido en los 
in-Feriares <5.4 a 4.(1); es un suelo muy rico en materia ot·gánica, 
el color es cla1·0 en la capa superior· y obscuro en los 
horizontes in~eriares. El color en húmedo varía de rojizo 
amat·illento a ~a-Fé obscuro y muy obscuro y en seco~ de amarillo 
cafesoso a cafe grisáceo muy obscuro y cafe amarillento claro. La 
clasificación del suela corresponde a Andosol húmico, con 
te;~ turas .francas. 

4.2.1.9.- Bosque mesófilo de montaRa. Superficie: 6,000 
Has. 

Es un bosque 
t·iqueza -Floristica, 
dominantes. 

di fer-ente 
por· lo 

a los anteriot·es en cuanto a su 
menas de las especies arbóreas 

Su mejo1· rep1·esentación se encuentra en la parte centr·al 
y Sur de la Unidad Forestal, en caRadas humectas con pendientes de 
5-35% aproximadamente, con pedr·egosidad y rocosidad de más o 
menos 5%~ en altitLldes de ± 2~000 msnm. 

Tiene cuatt·o estratos ve1·ticales (het·báceo. at-bt..1stivo. 
at·bor·eo 2nferio1· y ar-bot·eo supe1·iot·), los cos últimos con altLwas 
de 10-2(1 m y diámetros de 10-45 cm aproximadamente. con 
abur1d6nCi6··d0n1in2nc1a d~ 2-4 y cobertura tot~l de 155%. Puede 
encontrarse escasamente repr·esentado el estrato rasante de 
musgos. 

Las espec1es at·bcireas más comunes son Cat·pinus caroliniana 
(mot·illal, Cleth1·a me:-:icana <cucharol, Ouer-cus cand1cans <encino 
blanco), O. acut1folia y en el estt·e.to at-bór-eo infer-io1· Stvra:: 
t·am1t·ez.11 - (mamuyo) y Symplocos pt·ionophylla <gar1·a~ 
habiéndose obset·vado renuevo de estas especies dominantes. las 
cuales se encontraban en estado vegetativo (febret·a>. 

El pastoreo es escaso en este tipo de vegetación, pero sí 
la tala para cultivos agrícolas y para la extracción de mader-a de 
uso local en forma rOstica, como los principales factores de 
pet·tu1·bac i ón. 

Se tiene noticia de que en otro tiempo, se e>:plotó en 
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cierta escala la madera de este bosque para usos artesanales 
fuera de la región, por lo que se pudo haber modificado también 
por esta causa la estructura de la comunidad. 

Por otra parte, en algunas localidades del municipio de 
Zitácuaro y en este mismo tipo de vegetación, se encuentran 
escasos individuos de Populus simaroa. 

Sitio 5: La Haciendita. Ejido Aputzio de Juárez, a 1,970 
msnm. Mpio. Zitác1-1<wo. Los componentes arbót·eos son Ca1·pinus 
carol iniana <olivo), Cletht·a me::icana <cuchara), Q1-1ercus 
candicans <encino blanco). Ot1·as especies cat·acate.-ísticas de 
este bosque~ se encuent1·an en el estr·ato ar·bcit·eo in~erior. 

La tempe1·atu1·a i precipitación media anual son de ± 16ºC 
y ± l!'(l0l) mm. t-.lo e::1sten registr·os climáticos par·a el ár·ea. 

Los suelos son pr·ofundos~ con te}:tut·a de migaJcin arenoso 
a fr·ancos~ bien drenados. La pr·esenc1a de raíces es abundante en 
todos los horiEonles. El pH es ligeramente ácido 16.61 en la capa 
super·f1c1al y moder·adamente ácido <5.5) en las in.fer·1ot·es. Son 
suelos 1·icos en materia ot·gánica. El culor· es de cafe obscuro a 
cafe grisáceo. La clasificacion es de Andosol hOmico, con 
te;:t.ur·as de m1gajosas y -fr·ancas. 

E::iste otro tipo de comunidad vegetal primaria, 
representado por el llamado Bosque de galeria, restringido a lo 
lar-go de las cor1~ientes. con Ta:-!odium mucronatum, Fr-a>:inus b!.J::l..Q.§l!" 
Alnus arguta, Sali;-: bonplandiana y Acet· negundo var·. me;:icanum .. 
el cual no fue muestreado en el presente estudio; su mejor· 
repr·esentación se encuentr·a quizás en la r·egión de Maravatio. 

Las especies citadas, por tener porte arbóreo 
susceptible de utilizacion con diferentes propósitos, 
de gran importancia en la protección de los cauces 
erosión y de refugio de la fauna silvestre, por 
considera de la mayor importancia su conservaciór1. 

y su madet"a 
son además 
cont1·a la 

lo que se 

En seguida se muestran en forma comparativa la altura y 
cobertura de los diferentes estratos, para las comunidades 
vegetales muestreadas. Fig.l. 

4.2.2. Clasificación de la vegetación por Tipos de 
habitat. 

Se considera que de las varias categorias propuestas, las 
más importantes y convenientes para los propósitos de este 
estudio son la Formación con la categoría fisonómica más general, 
la Subformación, que se ha empleado como equivalente con tipo de 
vegetación, con características fisonómicas y ecológicas 
particulares y Finalmente la Asociación, con los nombres de las 
especies de mayor abundancia-dominancia para cada estrato 
vertical de las diferentes comunidades. 

No han sido incluidas las especies de algunos est.-atos 
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inf'et'"iOt'"es (sotobosque), por la circunstancia de qc1e se 
encontraban secas en su f'ollaje y sin f'rutos, por lo que no se 
colectat'"ón o no f'ue posible ha~er su determinación, indicándose 
con el signo de interrogación (~) en el cuadro correspondiente. 
Cuadro -· 

Asimismo~ aunque en ocasiones se presenta estrato 
rasante, tampoco f'ue tomado en cuenta por lo que se ref'iere a las 
especies, debido a la dif'icultad general de hacer la 
determinación de las mismas, habiéndose dado énf'asis en primer 
termino al estrato superior y a continuacicin a los demás 
esti--atos. 

De esta manera, a dif'erencia de la propuesta de Layser y 
Schubert C1979l pat·a ca1·actet·izar la Asociacion, con una sola 
especie arbórea y una arbustiva y/o herbAcea, en el presente 
tr&baJo se optó por consideFar las tres especies del estrato 
superior <arbóreo) con mayor valor de abundancia-dominancia y de 
los eEtratos infer-ior·es solamente L1na de las especies con la 
mayor abundancia-dominancia. Dichos estratos se separan pot- medio 
de una linea diagonal (/). 

Las Series y Fases no se tomarón en 
f'alta de inf'ormación para establecerlas y 
estudio. aunque en trabajos posteriores más 
amplitud si podrian incluirse. 

4. 2. :::.. Suelos. 

cuenta, debido a la 
por el nivel del 

completos o de mayor 

4.2.3.1.- Inf'ormación de camoo.- Aunque la norma 
metodológica establecida consistió en prof'undizar hasta 0.75 m 
como mínimo en los peFf'iles de suelos, de acuerdo con la 
clasif'icación de Wild 11958>, quien considet'"a a los suelos 
medianamente prof'undos cuando tienen de 30-90 cm y prof'undos con 
más de 90 cm. en ocasiones no se cumplió con este propósito 
debido a que se alcanzó la capa del material originario, bien 
porque la abundancia de rocas impedia prof'undizar más o porque el 
subhorizonte inf'erior indicaba que la prof'undidad rebasaba los 
100 cm. 

Los dos casos en que se alcanzó el material de origen al 
excavar el perf'il f'ueron en el sitio 2 (Selva baja caducif'olial, 
el cual se encontró a 35.5 cm de prof'undidad y donde la roca 
basal correspondía al granito. El otro perf'il f'ue el No 6 !Bosque 
de Quercus resinosa>, en el cual se registró el material parental 
corFespondiente a toba pumlctica (piedra pómez> a una prof'undidad 
de 93.5 cm. De tal manera que con estas e~:cepciones~ puede 
considerarse que los demás perf'iles tienen prof'undidad igual o 
mayor de 90 cm y por lo tanto se consideFan pro~undos, de acuerdo 
con Wild IQ2..ci+:). 

F'or otr-a parte, según las conclusiones de Chávez Huerta 
11984> y Gómez-Tagle Rojas 119851, el horizonte de acumulación 
tiene mayor inf'luencia en los incrementos de la masa f'orestal. 



Cuadro 2.- CLASIFICACION DE LA VEGETACION POR TIPOS DE HABITAT. 

SITIO FORMACION 

EN LA UAF - 1 

TIPO DE VEGETACION 
CSUBFORl1ACIONl 

ASOCIACIDN 

17 ..••••• Matorral ••••. Matorral subtropical •.•• Ipomoea 
murucoides!' 
Opuntia fil!·, 
Bursera cuneata I ?. 
Pend. 15%. Clima: 
C<wll (w)b (i'lg. 
Suelo: Feozem 
háplico. 

2 ....... Selva •.•...••• Selva baja caducirolia ••• Lysiloma 
mic..-ophyllum, 
Leucaena glauca, 
Leguminosae/? 
Pend. 60%. Clima: 
<A>C<wll (wJb (ilg. 
Suelo: Cambisol 
eL1trico. 

1 •••••• Selva .••• Selva madiana subcaducirolia •.. Enterolobium 
cyclocar-pum, 
Pithecellobium 
dulce, Ficus 
catini-Folia, 
Da~ber·qia 

6 ..••..• Bosque •••.•..• Bosque de 

gt·anadi l lo I ?. 
Pend. 0-70% Clima: 
C(wl) (vJla <ilg. 
Suelo: Cambisol 
eútrico. 

encino •••..•.•• QL1ercus resinosa~ 
Arbutus xalapensis, 
Mimosa §.Q•, 

Q. r·esinosa. 
Muhlenbe..-gi.;,. fill.• 
Pend. 65%. Clima: 
Cíw2l (wlb (i')g. 
Suelo: Feozem 
háplico. 

13 .•...• Bosque •••••.. Bosque de encino .•••••••• Que..-cus obtL1sata, 
Q. castanea~ · 
A1·butus · 
~{a 1 apens is, 
Q. obtusata I ?. 
Pend. 30%. Clima: 
c < wo > < w > b e i , i 9 • 
Suelo: Andosol 
húmico. 



14 •••••• Bosque •.••••.• Bosque de encino •••••..•• Quercus castanea, 
Q. obtusata, 
Arbutus 
>:alapensis, Styr-a>: 
ramir-e::ii, 
Diphysa fil1·, 
Aqonandra racemosa. 
Pend. 60/.. Clima: 
C<wl> <w>a (e)g. 
Suelo: Andosol 
hümico. 

3 ••..••• Bosque ••.•••.• Bosque de pino-encino •••. Pinus pringlei, 
Ouercus planipocula, 
tk_butus 
>:alapensis, Stipa 
virescens. Pend. 
351.. Clima: 
C(w2> (w). Suelo 
Acr-isol ót·tico. 

4 •.•••. Bosque .•.....•• Bosque de pino-encino .••• F'inus oocarpa, 
Quer·cus obtLtsata, 
Arbutus xalapensis, 
Agonandra r·acemosa, 
Pteridiurn aquilinum. 
Pend. 35%. Clima: 
C(w2) (w). Suelo: 
Acr-isol órtico. 

7 •.•.•• Bosque ••••..... Bosque de pino-encino •.•• Pinuspseudostrobus, 
Quercus laurina, 
Q. laurina 
Muhlenbergia 2.Q· 
Pend. 15/.. Clima: 
C (w2) <wl. Suelo: 
Andosol húmico. 

10 ••••• Bosque •••.••••• Bosque de pino-encino •.•• Pinus pseudostr-obus, 
g. laur-ina, 
Q. rugosa, 
Ternstroemia prinqlei, 
Ternstroemia pringlei. 
Pend. 15%. Clima: 
C<oi2> <w>. Suelo: 
Luvisol crómico. 

11 ••.•• Bosque ••.•..••• Bosque de pino-encino •••• E.i.rlJd.g lawsonii, 
E.michoacana var. 
cornuta, 
Q. laLwina, Ar-butus 
>:alapensis, 



EupatPrium mairetianum. 
Pend. 25%. Clima: 
C<w2l <wlb (i)g.· 
Suelo: Luvisol 
crómico. 

15 ..... Bosque •.......• Bosque de pino-encino •••. Ei.mJ.2 martinezii, 
· E· teocote, 

Arbutus xalapensis, 
Q. rugosa, 
At·butq§. :·:alapensis, 
f.:. martinezii. 
Pend. 35i: Clima: 
C <•i2) <wl. Suelo: 
Feo::em háplico. 

!.o ....... BosqL1e . ..•.... . 8osqLte de pino-encino ..... F'irius avacahuite 
vct1-. veitchii. 

Que~·cus l ,~ur i na. 
g. 1-¡_1.qosc,.. 
ArbutLts ~:alapensis~ 

E· ayacaht~ite var. 
veitchii 
Gramineae. 
Pend. 50%. Clima: 
C(wll Ci'lg. 
Suelo: Feo;,em 
háplico. 

8 ...... Bosque ••.•..•.. Bosque de aile-pino .•..•. Alnus a1·guta, 
Pi nus pseudost ro bus~ 
Senec io .§B.• , 

Sal•na fill· 
Pend. 10:-:. Clima: 
C (w2l (w). Suelo: 
Andosol hümico. 

12 ...•. Bosoue •..•..... Bosque de cedro .....••••• Cupressus lindleyi, 
F'inus pseudost1-obus. 
Gramineae. 
Pend. lO'l.. Clima: 
e < w:: > < w > b < i, > 9 . 
Suelo: Andosol 
óc:r ico. 

9 ••.•.• Bosque ...••...•• Bosque de oyamel .......•. ~ .-eliqiosa, 
a. religiosa, 

5 ••••.. Bosque •.•..•... Bo•que mesó~ilo de 

Senecio anquli~olius. 
Pend. 20%. Clima: 
C<w2l Cw>. Suelo: 
Andosol ht'.lmicP. 

manta~a .....•...•... Carpinus caroliniana 
Quet·cus candicans, 
Clethra me::icana, 



Styra>: ram1re211~ 
Symplocos prionophylla, 
Ad i antum §.P.· • . 
Pend. 35/.. Clima: 
C<w2) (w). Suelo: 
Andosol ht:imico. 
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En todos los perfiles se registró un horizonte 01 

(hojarasca) bien definido, aunque con espesores variables de 0.5 
cm (Selva baja caducifolia y Bosque de cedro) a B.O cm <Bosque de 
E· oocarpa - Q. obtusata y Bosque de E· pseudostrobus, -Q. 
laurina Q. t·ugosa>. Las difet·enc1as en este caso podrian 
explicarse en función de las alteraciones que posiblemente se han 
t·eg i stt·ado en 1 as difet·entes localidades, a las ca1·acter í st icas 
del clima y a las aportaciones de hojarasca con que han 
contribuido las diferentes especies de cada comunidad. 

En el horizonte o:¿ Chumusl también la capa vat·ía en 
espesor, de 0.5 cm <Bosque de cedro> hasta 7-8 cm (Bosque de E· 
ayacahuite vat·. veitchi i - E· leiophyl la - Ouer·cus laur·ina - Q. 
rugosa y el bosque de Alnus at·guta - E· pseudostt·obus 
respectivamencel. La explicacion podria ser concordante con la 
antet·iot· .. r·especto al espesor· de la hoja.r·asca. 

La estt-Ltctur~ ~e los hor·1zontes 02 se caractet-1=6 como 
grumosa~ aunque con d1+erentes grados dP desarr·ollo, a excepción 
de los perfiles 13 y l<l íBosque de Q. obtusata - Q. castaneci y 
del Bosoue de Q. castanea - Q. obtusata>. en los cuales se 
registr·a como gr-anular. En los demás por-~i1es corresponde a 
bloques SLlbangul&r·es, si se e::ceptda el per·~il ~ <Selva mediana 
subcaducifolia> que cor·r·esponde a arenosa en todos los 
subhori=ontes v en los perfiles~ <Selva baJa c2ducifol1a>, 3 
C8osque de E· pr·1nqlei- Q. planipoculaJ y 5 <Bosque mesófilo de 
monta~a)~ en los cL1ales algunos de los hot·izontes la pt·esentan de 
tipo gt·ariulat·. 

Pot· lo que repecta a la caracter·istica de la textura~ la 
información registrada en el campo coincide en buena pat·te con 
las dete1·minac1ones del labot·atorio~ qLte en su mayor1a son de 
migajón-arenoso. ft·anco y migajón ar·ci l loso. La discot·dancia más 
notoria corr·esponde a la notación de la textut·a limosa registrada 
en el campo y que en el labor·atorio cor·r·esponde a franca. 

En estrecha relación cor1 esta caracteristica y con la 
est1·uctur·a se encuentr6 el dr·enaje intet·na~ no habiéndose 
registrado problemas de drenaje en ninguno de los perfiles, por 
lo que se anoto corno 11 no1·mal 11 ~ considet·ándose esta condición como 
intermedia entre los suelos que pudieran tener dr·enaje muy rápido 
(arenosos> o muy lento <arcillosos). 

La humedad, que suele ser limitante para el crecimiento y 
desarrollo de muchas especies y comunidades vegetales, para el 
caso del estudio reali=ado, no obstante que el muestreo se llevó 
a cabo en la estación seca del año (febr·ero-abt·il), algunos 
perfiles mostraron humedad en todos o en algunos de los 
horizontes. 

Como casos e;.:tt·emos de per--Fi les "secos" se registr·aron el 
No 2 <Selva baja caduci~ol1a)~ el 6 <Bosque de Quercus resinosa), 
aunque fue notaria la humedad observada en el material or1ginat-io 
(toba pumítica en este caso y en el perfil 14 (Bosque de Q. 
obtusata - Q. castanea) que también se reg1str·6 como seco, con 
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roca andesita. 

Los perfiles húmedos en todas sus capas fueron el No 
<Selva mediana subcaducifolial, registrado como "poco húmedo", el 
No 3 <Bosque de E· pringlei - Q. planipoculal, el No 10 <Bosque 
de E· pseudostrobus - Q. laurina - Q. rugosa), el perfil 16 
!Bosque de E· avacahu1te var. veitchii - E· leiophylla Q. 
laurina Q. rugosa> y el per·fil 9 <Bosque de oyamell, 
registr-ados como "húmedos". Los demás per·-t=iles mostraban 11 secos 11 

uno o dos de los hori=ontes superficiales y los demás a mayor 
pr·o~undidad se reglstraron como húmedos. 

Cabe hacer notar que salvo en el caso de la Selva mediana 
sLtbcaducifolia y del Bosque de E· avacahuite var·. veitchii - E· 
Jeiophyl Ja Duercus ™· y en parte el Bosque mesófi Jo de 
montaAa, cuyos habitats están principalmente en las caAadas 
profundas, todos los demas tipos de vegetación y asociaciones se 
locali=an en laderas de cerros. De esta manera. se considera que 
solamente en casos excepcionales~ en la actualidad el ~actor 

humedad no parece ser limitante para la permanencia de la actual 
cubierta forestal. 

La pedregos1dad (considerada como fragmentos de roca con 
diámetro de 2 mm - 25 cml~es un -Factor que aunque se observó en 
la mayor parte de los perfiles, en general no tiene valores 
altos. Los que presentan los mayores valores en cuanto a este 
carácter, como son los perfiles 2 de Selva baja caducifolia 15-
20%>, el No 6 con Bosque de Quercus resinosa (31)-35Z>, el per~il 
14 con Bosque de Duercus obtusata - Q. castanea 110-60%1, 
cor..-esponden con 1 os perfiles "secos" en toda su profundidad. Hay 
otros casos, en los cuales la alta pedregosidad del hori=onte 
corresponde con la ca1~acter·istica de 11 i;:eco" y viceversa .. cuando 
algunos horizontes tienen alta pedregosidad y son 11 hLtmedos 11

• En 
ambos casos, la explicación puede estar relacionada con la 
composición mineralógica de las rocas. 

Los valores extremos de pedregosidad en los diferentes 
perfiles varían de O.OX a 70%, siendo en Ja mayoria de los casos 
que la presentan de 5-15%. 

A diferencia de la pedregosidad, la rocosidad es menos 
común en cuanto a su presencia. Los perfiles con valores extremos 
son el No 17 IMatorr·al subtr·opical con r·oca de basalto>, con 
valores de 30-60%, el perfil 13 (Bosque de Q. obtusat~ Q. 
castaneal de 5-50%, el perfil 14 !Bosque de ª· castanea Q. 
obtusata) con valores de 15-30%. 

En los perfiles 6 <Bosque de Q. resinosa) y el No 3 
(Bosque de E· pr1nole1- Q. planipocula con toba pumitica, se 
llegó a la pr·ofundidad de la r·oca basal, mientras qL1e en el 
perfil 4 CE. oocarpa - Q. obtusatal no se profundizó más debido a 
la presencia de 80% de rocosidad en el horizonte Bl. En los demás 
casos fue de 0.(1% o de valores no mayores de 15% en algunos 
horizontes. 



58 
Las demás rocas registradas en la región de la unidad 

forestal, corresponden a 1·ocas piroclásticas ácidas hacia la 
parte NW <Sierra de Dolores); el gt·anito, las tobas pumíticas y 
rocas piroclásticas en el extremo Sur: en el resto del área son 
predominantes las andesitas, los basaltos y los basaltos 
andesiticos. 

Las raíces observadas en todos los perfiles de las 
comunidades estudiadas presentan buen desarrollo y distribución, 
aunque en diferentes grados de abundancia y grosor, desde finas a 
medias y algunas gruesas hasta donde se profundizó en el perfil. 

En ningQn caso se observó 
superficiales solamente y que fuera una 
árboles pudieran ser derribados por el 
alguna capa impenetrable para las raíces. 

que hubiera 
limitante para 
viento o que 

raíces 
que 1 os 

hubiera 

En los perfiles secos. las r·aíces -finas, medias y 
delgadas son en general abundantes en todo el perfil, de tal 
manera que las raíces gruesas es probable que se extiendan a la 
roca basal. La mismo parece ocurrir con los horizontes secos~ en 
los cuales pueden ser pocas si se trata de las capas 
superficiales y comunes o abundantes si se trata de horizontes 
más pr-ofundos. 

La mayor distribución de las raíces, tanto -finas como 
delgadas y medias se encuentran entre los horizontes Al y Bl. 
En cambio~ en los hot·izontes 82 se presentan además las r·aíces 
de diámetro medio. 

También se observó que en los perfiles No <Selva 
mediana subcaducifolia) el No 14 (Bosque de Q. obtusata - Q. 
castaneal y el perfil 2 <Bosque mesófilo de montaña>, como caso 
particular se encontraron también raíces gruesas, además de finas 
y medias. en los horizontes Bl de los perfiles 1 y 5 y en el 
A2 del perfil No 14. 

4.2.3.2.- In~ormación de labor·ator·io.- Los 
labot·atorio se refieren en todos las casos. 
subhori=onte A2 e inferiores y comprende 

anal is is del 
solamente al 

las siguientes 
detet·mi naciones: 

Color: Destaca de entre todos los perfiles estudiados el 
correspondiente al Maton·al subtt·apical Cpet·fi 1 17>, con el color 
negro <2.5 en seco y 5 y en hómedo en sus tres capas, mientras 
que en la mayoría de los perfiles y tipos de vegetación, 
predominan las diferentes coloraciones de café, particularmente 
el café amarillento, café muy amarillento, café obscuro y café 
muy obscuro ClOYRI). Cabe hacer notar asimismo la coloración en 
seco que es muy gris ClOYR 4/1), gris claro ClOYR 7/ll y blanco 
ClOYR 8/1, 10Yf;. 8/2 en el pet·fil 15 del Bosque de Pinus 
martinezii - E· teocote, donde la roca es piroclástica. En hQmedo 
las coloraciones son café amarillento, café obscuro, café pálido 
y amarillo cafesáceo, de la superficie hacia la parte profunda 
del perfil. 
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En la Selva mediana subcaduci-Folia los colores diFieren 
también en relacion con la mayoría de las demas comunidades 
vegetales, con los colores gris claro llOYR 7/11 y ca-Fe muy 
pálido 110YR 7/3) en seco, mientras que en h6medo es ca-Fé obscuro 
17.5 YR 3/2 y ca-Fé muy amarillento llOYR 3/51. 

En general, los colores de las capas superiores de los 
per-Files son obscLn-os, destacando el pet·-Fil 10 <Bosque de E· 
pseLtdostrobus - Q. laurina - Q. !:J-!fLQ.§.9.) con los colores más 
Intensos en negro 12.5Y 2/1 en h6medol, lo cual parece deberse 
principalmente a la riqueza de materia orgánica 18.21-10.40Xl y a 
las cenizas volcánicas. La roca de esta área corresponde a 
andesita. 

Textura: En cuanto a esta pr·opiedad, es 
textura de migajón-arcilloso del per-Fil 17 
Sltbtropical) ~ con el horizonte 0~ de tei;tur·a rt-anca. 

notoria la 
IMator·ral 

En los-per·Files 2 y la te>:tw·a es de migajón - at·enoso 
y la vegetacion de Selva baja caduci-Folia y Selva mediana 
subcaduci-Folla. Los per-Files 6 <Bosque de Quercus resinosa), 12, 
9 y 5 <Bosque de cedro, Bosque de oyamel y Bosque mesó-Filo de 
montaña>. la te::tut·a -fr-anca es lct p1-edominante. En el resto de 
los per-Fi les son -Fr·ecuentes las te::tut·as de migajón-arenoso y 
algunos horizontes de tipo arcilloso, migajón-arcilloso, migajón
arcillo-l1moso~ migaJón-limoso~ caractet·lsticas qLte e::plican en 
parte el buen drenaje < "no.-ma 1") de todos los pet· Files. 

Porcentaje de saturación de bases: Es clara la variación 
gradual descendente en los valares de esta p.-opiedad, con-Forme se 
pro-Fundiza en los horizontes de los per-Flles de los di-Ferentes 
tipos de vegetación. Aunque en algunos casos no se determinó esta 
característica, los valores más bajos registrados corresponden a 
un Bosque de pino-encino <Pinus martinezi i - E> teocotel, con 26-
68% y a la Selva mediana subcaduci-Folia de 22-48% (posiblemente 
con valores similares para la Selva bajal, no obstante, se 
consideran elevados. En el caso opuesto, cabe hacet· notar las 
valores claramente elevados en el Bosque de aile-pino, Bosque de 
oyamel y Bosque mesó-Filo de montaAa en los cuales varian de 48-
116%. 

En los demás per-Files y tipos de vegetaL1cin, se registran 
valores Intermedios a los indicados anteriormente. 

Capacidad de campo: Si se considet·a que esta pt·opiedad es 
la cantidad de agua que un suelo retiene contra la gravedad, 
cuando se le deja drenar lib.-emente, se observa que los per-Files 
u horizontes con las texturas arenosas tienen los valores más 
bajos y a la inversa, las texturas arcillosas presentan los 
valores más altos. 

De esta manera, el per-Fil (Selva mediana 
subcaduci-Folial tiene los valores mínimos de 9.5-10.3, seguidos 
por el Bosque de aile-pino 18.9-14.11, el per-Fil 2 !Selva baja 
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caduc1folial de 15.3-16.7 y el perfil 13 del Bosque de Q. 
~btusata - Q. castanea. con valo~es de 11.6-17.5 Y aunque 
ninguno de los perfiles es arcilloso en todos sus horizontes, los 
que presentan esta teMtura en alguno de éllos !perfiles 7,10.16 
del Bosque de pino-encino) los valores son de 29.8-36.1. El resto 
de los perfiles y hori:ontes tienen valores intermedios, que 
coinciden con las textur·as de migajón y ~rancos. 

Punto de marchitamiento permanente: En forma concordante 
con las te>:tut·as de m19~jon ar·enosa y los valor·es más bajos en la 
c~p6c1d~d de campo. el rL1nto de marchitamiento per·manente con los 
valores infer·iores se t·eg1str·a tamb1en pat·a estos per-~iles. De 
tal manera que el oe1~1l No 1 !Selva mediana subcaducifolial 
tiene los valores más b?jos de 5.2-5.6. el per·f1l 8 <Bosque de 
aile-p1no (4.8··7.6l. Pl _pet·f-il .: (Selva baja caduci-Fol.1-ai con 
8.:'..-9.1 y el pe1·fil 14 de Bosque de encino con Q. obtusata ·· Q. 
castanea con 6.5·-1~.4. En ca.nbio. los valores m.;s altos en los 
hot·i:=or.tes de los dífc .. ··t:'rrtes pet·files~ se r·egist1·an en le.s 
te:~tur-~s arcillosa. de 1n1gaJcin ar·cilloso v miga3on arc1llo-limoso 
de 1::.~.·-19.6. Los demcis per·r~1les y hor1~ontes!' t112nen tendencia a 
presentar· valo1-es intErmed1os entre estos e>:tr·emas. 

Dado que se ti·c.ta de una r·egión que ha tenido f1·ecuentes 
e intensas actividades volcánicas, posible1nente esa sea la 
e~:plicac1on de pot·que no se registra en ocasiones una secuencia 
pr-ogr·el.:::iva en los pe1 Fiies~ en cuanto a algunas de las 
pt-opiedad~s analizadas~ al depos1tarso nuevos mater·iales de 
tiempo en tiempo. 

pH: Aunque esta deter-minacicin se hi~o mediante dos 
métodos d1~erentes Cclo1·uro de calcio y con agua destilada)!' los 
valores no son mu~· di~er·entes entre si. lo cual es debido 
probabiemente~ a que se tr·ata en todos los casos~ de suelos en 
los qu~ no han sido aplicados los abonos n1 sometidos a 
explotación agricola u otro tipo de uso diferente al forestal, 
aunq~e ~e practica 16 g2nader-id e>:ten5i~·a. 

Los valores más cet·canos a la alcalinidad se encuentr·an 
en los perfiles 1 y 2 !Selva mediana subcaducifolia y Selva baja 
caduciFolia r·espectivamente)~ con valores de 6.2-6.9, donde 
además de otros factores. las características climáticas 
posiblemente in~luvan de manera iniportante. En los demás casos. 
los valores son mer1ores. 

Hcty otrcts localidades.~ r·epr-esentadas par· los per-Fi les 
Nos. 1.:: <Bosque de Q. obtusata - Q. castaneaJ, ei 8 !Bosque de 
Ainus ar-guta - F·inus pseudostrobus) y el 5 <Bosque mesó-filo de 
monta~a), en los cuales los valot·es se niant1enen apr·oximadamente 
constantes en cada 11er~il y var·ian de 4.7-5.9~ de 5.1-5.7 y de 
5.5-6.6 r-~spectivamente. 

Para los valores r·egistradas en los de1nás per~iles, 

aunque tampoco se observa secuencia gradual~ los valor·es e>:tremos 
varían de 3.7-5.9 y la ma~·oría presentan valot·es de 4.0-5.0. 
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Conductividad eléctrica: Esta determinación se hizo bajo 

la consideración de que no era de esperarse un valor elevado, 
tanto por las características generales de la región como por la 
apariencia de los suelos y la vegetación dominante. 

Los valores extremos para todos los per~iles y tipos de 
vegetación se encuentran entre 0.09-1.25 mmhos/cm. a 25QC, con la 
mayor·ia de los valor-es comprendidos entre ().1 y l).2. 

Materia orgánica: Respecto a esta caracteristica los 
suelos estudiados son en genet·al t·icos y puede observarse una 
disminución gener·al esper·ada. de n1avo~es a menores valores. 
conforn1e se profLtndi~a en el perfil. En los hot·1zontes 
super~ic1ales IOZl los valores eHtremos varian de 3.79-20.99%, 
mienti·as que en los inFe1·ior·es (81 y El~) cor-rEsponden a valot·es 
cercanos a 1).0 en Lln caso hasta 5.75 %. 

Tomando en consideración a todos los perfiles en 
conjunto, los Nos. 3 !Bosque de E· prinqlei - Q. planipoculal y 4 
(Bosque de E.. oocat·pa - .Q. obtusata) pt·esentan los valot·es más 
bajos, de 0.66-5.47% el primero y de 0.0-3.79 X el segundo. 

Por el contr·ario~ los perfiles con más altos valor·es en 
sus hot·izontes conesponden al No. 8 (Bosque de Alnus ar·guta -
P1nus pseudostrobus) con var·1ac1ón de ::::. 73-18.00 X y el ? <Bosque 
de Abies r·eligiosa) con valor-es de 1.7(1--19. ló ;-;. 

Los demás perfiles tienen valores 1nte1·medios entre los 
ya c1tci.dos, sin embat·go. en var·ias de él los \17~2,6.13, 15, 16, 12> 
se obset·van var· i ac iones bruscas en sus va lores, con 11 sa1 tos" de 
valot·es bajos a valot·es altos en algunos hat·izontes a medida 
que· se p1·ofundi =•· La e,;pl icación probable de este hecho, es que 
qui=as pudiera deberse a la facilidad de arrastre del material 
SL1per·ficial hacia la p1·ofundidad del pe1-fi 1, causada por· la 
pudrición de r·aíces, al acarr·eo por túneles de roedores o bien~ a 
la e}:istencia de algunos per~1les enterrados, que en ocasiones no 
es fácil identificarlos. 

buena 
La presencia de raíces en todos los per~iles~ 

indicación complementaria de los valores de 
orgánica. 

sería Llna 
la materia 

Nutrimentos: Para analizar esta información de manera más 
completa, no se dispone de información su~iciente que permita 
hacer la comparación de los resultados obtenidos, respecto a los 
requer·imientos reales para las especies arboreas dominantes de la 
región estudiada. Sin emba1·go, es muy notoria la difer·encia que 
eHiste entre los perfiles con di~erente tipo de vegetación y 
asociaciones y aún entre hor·izontes, en cuanta al contenido de 
los elementos anali=ados IN,P,~.ca,Mgl. Cabe agregar, que varios 
autores han hecho notar que para áreas ~orestales arboladas son 
más impot·tantes los factores ~isicos del suelo que los químicos. 

Las cantidades en que se encuentran estos elementos en 
los suelos anal1~ados son variables, correspondiendo las menores 
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concentraciones al Fósforo, seguido por el Nitrógeno, 
Potasio y Calcio. Por otra parte, se considera 
información será de especial interés sobre todo cuando 
la practica de uso múltiple para la explotación 
recursos. diferentes de los maderables, con las 

Magnesio, 
qL•e esta 

se aplique 
de otros 

cultivadas o semi-cultivadas, que pueden requerir el 
especies 

uso de 
abonos. 

A continuación se hace un breve analis1s y 
cada uno de los elementos mencionados. 

discusión de 

Nitrógeno Kg/Ha: En todos los 
se registran en el hot-i~onte 02 y 
constante~ con algunas e}:cepciones, 
supet·f1ciales a los pro~undos. 

casos los valores más altos 
presentan una secuencia 

a partir de los horizontes 

Los valores más baJ05 se observan en los perfiles No. 4 
(Bosque de Pinus oocarpa - Ouer-cus obtusa ta>.• con valot·es de O. 0-
94. 82~-:g.1Ha, el No. 1 (Selva mediana subcaducifolia) con 28.90-
104. (l(i y el No·. 12 (Bosque de cedt-o) con valo1·es discm-dantes en 
el pet-fil, de 9~.87, 14.37, 143.75 f<g/Ha del ho1·1::onte más 
superficial c:-d m~.s pt·ofundo. 

Los val ores más altos se reg1st1·an en los pet·fi les No. 7 
!Bosque de E· ps~udostrobus 
horizontes de ~~.81-512.1)0, 
42.59-47.C~ y el Bosque de 
de 68.48-450.()0 ~~g/Ha. 

Q. laut·ina), con var·iac1on en los 
el No. 9 <BosqL1e de oyame 1) de 

aile-pino \perfil No. 8> con valo1·es 

Fósforo Kg/Ha: Aunque en algunos hori::ontes no fue 
posible hacer las determinaciones de este elemento, se puede 
observar claramente la var1acion descendente en las cantidades a 
partir de la supe1-ficie hacia los horizontes in·fe1·iores. 

En todos los perfiles se registro la presencia de P desde 
Trazas hasta el máximo valor de 37.80 Kg/Ha. Dentro de esta 
amplia variación~ los valores extremos corresponden a los 
per-files 13 y 14 'fiosque de Que.-cus Q_btusata - Q. f'..§..stanea) el 11 
<Bosque de Pinus michoacancl vat·. cornuta - E· lawsoni i - Quercus 

§Qf!_.l, el No. 16 ([1osque de E· ayacahuite ';ar·. '/eitchii - E· 
leiophylla - Q. laurina - Q. r·ugosa>, que tienen solamente tra::as 
en todos los hori::ontes y el pet-fi l No. 8 \Bosque de ai le-
pinol que tiene el valor de 12.0 f<g/Ha en el hori::onte 02 y 
trazas en los demás. 

Por el contrario, los per~iles de mayor riqueza en P son 
el No. 9 <Bosque de Abies ,-eliqiosa> con trazas - 37.80 Kg/Ha, y 
el No. 10 <Bosque de E· pseudostrobus -- Q. laLwina - Q. rugosa> 
con trazas en el horizonte 02 y luego valores descendentes en los 
demás horizontes a par-tir del Al con 34-20-6.30 y el No. 1 <Selva 
mediana subcaducifolia) con trazas - 31.50 Kg/Ha. 

Potasio Kg/Ha: En el caso de los contenidos de este 
elemento, la variación gradual en los diferentes hori::ontes no 
se presenta, ya que varían de manera irregular en la mayoría de 
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los casos en el mismo perfil. 

Los menores contenidos -Fueron registrados en el perfil 
No. 1 <Selva mediana subcaducifolial con variación de 96.0-840 
Kg/Ha, en el 2 !Selva baja caducifolial de 594.0-936.0 y en el 6 
<Bosque de Quercus resinosa> con 33b.0-1020.0 kg/Ha. En los 
perfiles de valores más altos se encuentran dos con valores 
constantes de 22C~ Kg/Ha en todos sus horizontes (perfil 13 
con Bosque de Q. obtusata - Q. castaneal y el perfil 5, con 
Bosque mesófilo de montaña. 

Sin embargo.. hay otros pey~iles con altos contenidos de 
K, aunque can vat· i ac iones en los di-fei-entes hot· i zontes, como 
son los perfiles 16 <Bosque de E· ayacahuite va,-. veitchii - E· 
leioohylla - Q. laLwina - Q. rugosa) con valores de 1232.0-2200 
Kg/Ha, el perfil 8 <Bosque de Alnus arguta - E· pseudostt·obus) 
con 448.0-2200.0, el perf'il 9 <Bosque de Abies t·eligiosa) con 
392.0-22~).0 y el 17 <Matorral subtropicall con 691.0-2200.0 
Kg/Ha. 

Calcio IKg/HaJ: Este elemento presenta contenidos altos 
en todos los perfiles y en forma similar al caso del Potasio, su 
distribución en los diferentes horizontes no presenta 
secuencia ascendente o descendente~ en CL1anto a sus valores. 

Los valores más bajos se observan en el perfil No. 3 
(Bosque de E· p,·inglei - Q. planipoculal, con valm·es de 848.0-
1370.0 Kg/Ha. De los valores mas altos. el mayor se registra en 
la Selva baja caducifolia (perfil No. 2> con 4912.0-7125.0 Kg/Ha, 
al cual le siguen los perfiles No. 1 <Selva mediana 
subcaduci·Fol ia:•.. con 575'.2. 0-6812. o, el pet·-fi l No. 5 <Bosque 
mesófilo de montaña) con 4112.0--6099.0. el pet·fil 14 (Quercus 
obtusata - Q. castaneal con 2284.0-5672.0 y el perfil 9 <Bosque 
de Abies r·eligiosa) con 2284.0-5099.0 Kg/Ha. 

Magnesio IKg/HaJ: En cuanto a este elemento, en todos los 
perfiles se registró en cantidades altas, sin presentarse tampoco 
en este caso una variación gr·adual en los di-Ferentes 
horizontes. 

Los per~iles con los valores 1nás bajos corresponden a los 
siguientes: El No. .c. !Bosque de Pinus Q.Ljnglei - Que,·cus 
planipoculal con 374.0-748.0, el perFil 6 <Bosque de Q.resinosal 
con 216.0-864.0 y el perfil 5 !Bosque mesófilo de monta~a) con 
288.0-1008.0 Kg/Ha. 

En cambio, los perfiles donde se registraron los valores 
més altos son el No. 2 <Selva baja caducifolial con 686.0- 2480.0 
Kg/Ha, el 17 !Matorral subtropical) con 2020.0-2284.0 y el No. 16 
!Bosque de E'.· avacahuite var. veitchii - E· leiophylla Q. 
laurina - Q. rugosa) con 1344.0-1948.(l •.:g/Ha. 

Capacidad de Intercambio Catiónico Total: No se presenta 
variación gradual de esta característica, lo cual concuerda con 
la distribución de los valores de los elementos en los diFerentes 
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horizontes, en relación con la profundidad del perfil. Sin 
embargo, los valores más altos por horizontes, siempre. se 
registran en la par·te superficial (hor·i;:onte 02). 

Los perfiles que tienen los valores más bajos 
corresponden al No.B (Bosque de Alnus arguta EiD1!§. 
pseudostrobus>, con variación entre hori;:ontes de 4.87-12.10 
me/100gr., la Selva mediana subcaducifolia <perfil 1) con valores 
de 5.96-11.23 me/100 gr·.y el per·fil 12 CBosque de Cuoressus 
lindleyi) con variación de 9.94-16.30 me/100 gr. 

En el caso opuesto, los perfiles de valores más elevados 
son en primer tér·mino el Mator·ral sLtbtr·opical lperf'il 17), con 
valores de 19.22-27.20 me/100 gr., el per·f1l 10 (Bosque de E. 
pseudostr·obus ·· Q. laLu-ina - Q. rugosa) con valor·es de 14. 24-
24.52 y el per·fil 16 CBosque de e_. ayacahuite var·. veitchii - E· 
leiophylla Q. laurina - Q. rugosa) con valores de 12.00-27.92 
me/ 100 gr·. 

Clasificación.- En base a la clasificación FAO-UNESCD y 
adoptada y empleada con algunas modificaciones por INEGI (1981>, 
la cual se tomó de base en este estudio y por las características 
observadas en los per-~iles muestt·eados en los diferentes tipos de 
vegetación y asociaciones~ la correspondencia entre las Unidades 
de suelos y la vegetación se resume en el Cuadro 3. 

Las discrepancias en relación con la clasi~icación de 
estos suelos y los registrados por INEGI 11981>, se ref'ieren a 
los perfiles 14 <Bosque de Quer·cus obtusata - Q. castanea) con 
Andosol húmico ( INEGI= Andosol ócr· 1co), perfil 8 <Bosque de fi1rlblli 
arguta -E:l...!:!.ld.2 pseudostr·obus) con Andosol ht'.tmico < INEGI= Andosol 
6cr1co), el per·f'i 1 12 <Bosque de Cupr·essus 1 indleyi) con Andosol 
ócrico (INEGI=Andosol ht'.tmico) y el perfil 5 !Bosque mesófilo de 
montaña) con Andosol humico <INEGI=Acrisol órtico). 

Lo anterior se explicaría 
cartografía y trabajos realizados por 
a una escala menor y a la presencia 
en la región, que no coincidieron c;n 

4.3. Climas. 

por el hecho de qLte la 
INEGI (QQ. cit.) se realizan 
de otras unidades de suelos 
el perfil estudiado. 

Para la región que comprende la Unidad Forestal existen 
18 estaciones climatológicas, las cuales distan mucho de ser 
suficientes en cuanto a número y ubicación más conveniente, para 
r·elacionar· la ir,for·mación asi obtenida con las difer·entes 
variables biológicas del ambiente. 

La distribución altitudinal a la que se encuentran estas 
estaciones varia de 1560-2680 msnm. En todas es clara la 
distribución de la precipitación de mayo - octubre, por lo que se 
consideran con régimen de lluvias de verano. Los valores de estas 
precipitaciones anuales varían de 752.9-1176.1 mm y los de 
temperatura media anual de 13.2ºC-20.0ºC, aunque en la mayoria de 
las estaciones los valores están comprendidos entre 14.0ºC v 



CUADRO 3.- CORRESPONDENCIA ENTRE LA VEGETACION Y LOS SUELOS 
DE LA UAF - 1 

Peri'il Asociación Unidad de suelo 

17 •.••••••. Matorral subtropical ...•.•••...•. Feozem háplico 
Ipomoea ~i.9es 
Opunt 1 a fill· 
Bursfil_.2. cuneata 

2 ......... Selva ba1a caduc1folia ..•....••. Cambisol éutrico 
Lysiloma rlllCt"Ophvllun1 
Leucaen"1 glauca 
L=-guminosae 

1 •.••••.•. Sei.a mediana subcaducifolia ••.. Cambisol éutrico 
Enterolobium ~yclocarpum 
F'ithecelob1um dulce 
F1s;_td2 cntiniFolia 
[. padifol ia 

6 ••.•..•.• Bosque de Quercus r·es1nosa •..•...• Feozem háplico 
13 ••.•.... Bosque de Quercus obtusata .•.••... Andoso¡ hLimico 

Q. castanea 
14 ••.••••• aosque de Quercus castanea ••.•.... Andosol hamico 

Q. obtusata 
3 ••••••..• Bosque de Pinus pringlei •....•.... Acrisol ortico 

Quercus pl~nipocula 
4 ••.•••••. Bosque de Pinus oocarpa •.....••••• Acrisol órtico 

Quercus obtusata 
7 ...••...• Bosque de E.u:w.§. pseudostr·obus .•.•. Andosol hlimico 

Quercus laurin~ 
10 •.••.•.• Bosque de Pi nus pseudostr·obus •... Luvisol cr·omico 

Duercus laurina 
Quercus t·uqosa 

11. •••••.• Bosoue de F·inus michoar:ana 
var. cornuta ......... ~.Luvisol crómico 
EJ....!J.k!§ _1awson1 i 
Quercus castar1ea 
Q. crassi-fol1a 
Q. lauri..!J.i'! 

15 ••••••• Bosque de Pinus martine::1i ..•..•.. Feozem háplico 
E· teocote 
Quercus .rJ:lqosa 

16 ••••.••. Bosque de Pinus avac2.huite 
var. veitchii •..•..•.•.• Feozem háplico 
E· leiophylla 
Quer-cus laurina 
Q. rugosa 

8 .•••••••• Bosque de filLlli§. arguta •....••.•... Andosol húmico 
PinL1s pseudost.-obus 

12 ••.•••.. Bosque de Cupreslill.§. lindleyi. ••.•. Andosol ócrico 
9 ••••••••• Bosque de Abies religiosa ••.••.•.. Andosol hlimico 
5 ••••••••. Bosque mesó-Filo de montaAa ••••••.• Andosol húmico 
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18.0"C, lo que las ubica en las llamadas zonas templadas. 

Al aplicar la fórmula propuesta por la UNESCD-FAD 11963) 
y por Bagnouls y Gaussen (195::0·,fide Labat, 1985). se muestr·a 
claramente la estación seca del aAo, la cual comprende de 
noviembre-abril y que significa que la mitad del aAo es seca. 
Fig. 2. 

En términos generales y considerando la variación 
climática, se observa que en el e::tr·emo norte de la Unidad 
Forestal. las temper2tur·as y pt·ecipitaciones son las más bajas, 
mientras que aumentan hacia la parte media y sur de la 1·egión. 

Cabe 
pr·ec ip i tac i ón 
consiguiente, 
intt·aest1val o 

hacer· notar· asimismo, la disminución en la 
entre les meses de julio-septiembre y por lo 
21 aumento en la temper·atura. conocida como sequ1a 
canicula. 

La va1·iaci6n en los valores de la evaporación son 
notorios en los registros de las diferentes estaciones 
cl1matologicas~ correspondiendo los valores más bajos al mes de 
diciembre y los mas elevados al mes de abril, aunque en una de 
estas estaciones se reg1stt·a en agosto y en dos en el mes de 
sept1emb1·e. 'Sin embat·gc.. el v2.lot· más t;¿:;jo r·egist1·ado co1·t·esponde 
al mes de agosto <73.77 mm> para la Estación Zitácuaro y el más 
alto a la Estacior1 El Bosque~ con 260.72 mm en abril, ambas del 
municipio de Zitácuat·o. En cuanta a los valot·es medios anuales~ 

la Estación El Bosque t·egistt·a el valor· más baJO 111:::7.::';6 mm) y 
la Estación Laguna. del Fr·esno~ en el municipio de t"1arav:?.tia.~ el 
valat· más alto (~22~.3 mm). 

Las heladas se presentan en general en la época más seca 
y más ~ria del a~o~ sin embar·go~ la vaF1ación estacional de mayor 
amplitud se registra de sept1embre-abr1l <Estación Laguna del 
Fresno, Mpio. Maravatio) y la más corta de enero-feberero IEl 
BosqLte, Mp10. Zitácuaro). Como caso atípico se encuentt·a la 
información registrada en la Estación Chincua (Mpio. Senguiol con 
fluctuaciones intercaladas durante el a~o de la siguiente 
manera:noviembre-febrero/ abril-mayo/ julio-agosto. Y en la 
est~ción San José tMpjo. M~rRvatío) h~y 1_1n registro de heladas 
(0. 1);:) en el mes de ju! io. 

Los valores extremos anuales corresponden a la Estación 
El Bosque con 0.42 dias con heladas v 38.94 dias en la Estación 
Maravatío, del municipio con el mismo nomb1·e .. 

En la Estación SL1supuato no hay 1·egistt·a de heladas, 
aunque se cons1det·a que en esta localidad quizas no se presenten 
o sean ocasionales, debido a la baja altitud a que se encuentra 
(1560 msnm> v donde las temperatur·as medias mensuales son siempre 
supariores a 18.•:i'C. 

Labat (1985), basándose en el sistema propuesto por 
Bagnouls y Gaussen (QQ_.cit. l, consider·a los siguientes tipos 
bioclimáticos para la region de la Unidad Forestal: La mayor 
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parte del área estudiada quedaría incluida en los Bioclirnas 
Tropicales, con estación seca media <hasta seis meses secos como 
má>:imo>, llamado "bastante f't·ío" (11º< tf' < 14ºC). 

Para la mayor parte del municipio de Tlalpujahua, lo 
considera en los Bioclimas tropicales de estación seca media 
Chasta seis meses como má}:imo) y lo designa coma 11 -ft·fo 11 <t-f < 
11 º Cl. 

Del municipio Benito Juá~ez, lo incluve en su mayor parte 
en los Bioclimas tr·opicales con estac1on seca larga C7-8 meses 
secos) llamado "bastante calc1roso" (14ºC t-F 17ºC). Y para la 
mayor parte del mun1c1pio de Susupuato, lo considera igualmente 
dentro de los Bioclimas tropicales con estacion seca larga (7-8 
meses secos}, pet·o como 11 cal1er1te de altitud media" C17ºC < t-f < 
20 ·e> . 

4.4.- Uso del suelo. 

Como ya se mencionó en el capítulo 1·elacionado con el 
método seguido para el pt·esente tt·abajo, la base pat·a elabrn·ar el 
mapa de uso del suelo -Fue el de la clasif'icac16n forestal, 
(Ménde:: Morales et ª1-), considerándose que las áreas no 
-Forestales en su clasificacion de Ar·eas de agt·icultura <F!> y 
Areas de pastizales <F2>, concuerdan con lo observado en el 
campo. 

Sin embargo, cabe aclarar que los pastizales 
aparentemente son de caracter inducido, derivados por lo menos en 
parte de lo que pudo haber existido de la vegetación de Mezquital 
como ya se mencionó antesy posiblemente de otros tipos de 
vegetación. En cambio, las áreas agrícolas han sido establecidas 
a partir de estas mismas condiciones hipotéticas originales de 
Mezquital, con suelos Vert1soles y del Matorral subtr·opical. Es 
probable que este Mezquital tuviera su principal área de 
distribución en las partes más planas comprendidas entre 
Mat·avatío y Epitacio Huerta, lo cual coincide con la mayor parte 
de las áreas agricolas más productivas hacia el norte de la 
Unidad Forestal con sistema de t·iego. Hacia el e~:tremo sur~ 

solamente existen cultivos de temporal y un poco de humedad, 
mientras que en la parte central se encuentran tanto de temporal 
como de riego. 

Por lo que se ref'iere a las áreas indicadas como 
vegetación arbustiva IF3> en el mapa de clasif'icación -Forestal, 
por las exploraciones de campo pudo constatarse que hacia la 
mitad septentrional de la Unidad Forestal correspondía 
aproximadamente al Matorral subtropical, mientras que hacia el 
extremo sur estaba en realidad representada por la Selva baja 
caducifolia. Para esta misma área, la Selva mediana 
subcaducif'olia no está indicada en la clasif'icación forestal, la 
cual se encuentra solamente en algunas caAadas hQmedas. 

Por otra parte, las áreas -Forestales de 
clasif-icación (montes de pino, oyamel, encino, cedro> y 

esta 
las 
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mezclas de especies de algunos de estos montes, coinciden 
bastante bien con las comunidades designadas en la terminologia 
especializada como Bosque de pino, Bosque de oyamel, Bosque de 
encino, Bosque de cedro. No ocurre lo mismo con los llamados 
"montes de hojosas", que aunque se identi-Fican como di-Ferentes de 
los anteriores, no se hace referencia a ninguno de sus 
componentes -Florísticos; en la terminología especializada 
corresponde al llamado Bosque mesófilo de montaña y así se 
interpretó en la cartogra-Fía. 

De esta manera, resultan finalmente los siguientes 9 tipos 
de vegetación: Matorral subtropical, Selva baja caduci~olia, 
Selva mediana subcaducifolia, Bosque de encino,Bosque de pino; 
Bosque de pino-encino, Bosque de aile-pino, Bosque de cedro, 
Bosque de oyamel, Bosque mesó-Filo de montaña. Sin embargo, el 
Bosque de aile - pino no se representó en el mapa, por el mayor 
desconocimiento de su distribución. Mapa 8. 

Como vegetación secundaria se han incluído los Pastizales 
CF21 y en parte la vegetación arbustiva IF31 de la clasi-Ficación 
-Forestal, sobre todo en la parte centt·al de la Unidad, que en 
ocasiones sí corresponde a esta condición. 

4.5.- Calidades de estación 

La clasi-Ficación agrológica de las di-Ferentes comunidades 
vegetales muestr·eadas, según el sistema propuesto por Lemmon 
119681, sería como se indica en el Cuadro 4. 

El mapa sobre calidades de estación se extrapoló para 
toda el área con base en el análisis troncal realizado en 7 
árboles muestreados por· el personal técnico de la UAF-1 1 de los 
cuales 4 individuos fueron identi-Ficados como Pinus 
pseudostrobus, localizados en los municipios de Aparo 
<Martinillosl, Ocampo !Ejido El Paso>, Angangueo <Ejido Ocampol, 
Epitacio Huerta !Ejido San Antonio de los Molinos>¡ 2 arboles de 
Abies religiosa en los municipios de Angangueo <Ejido Ocampol y 
de Ocampo (Ejido El Paso) y un árbol de Pinµs oocar·pa del 
municipio Benito Juárez (Ejido Copándaro). Para esta 
extrapolación se tom~ron en cuenta asimismo, los datos obtenidos 
para el presente estudio. Mapa 9. 

Aun cuando para la clasi-Ficación en base a Lemmon <Q.P.. 
cit.) no ~ue considerada la edad de los árboles, para el análisis 
troncal el índice de sitio se.tomó de 50 años, observándose una 
marcada tendencia en ambos muestreos hacia la mejor calidad de 
estación <I y 101, 102) donde se encuentra Pinus pseudostrobus, 
como ocurre en los sitios 7, 10, 8. Aunque tambi~n se registra un 
buen crecimiento <con categoria de ll en el sitio 11 con Pinus 
michoacana var. cornuta, pero de valor más bajo (2) para e. 
lawsonii, con el cual se encuentra en asociación, aunque las 
otras características de la evaluación son más restrictivas que 
para los sitios de Pinus pseudostrobus. 
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CUADRO 4.- CLASIFICACION AGROLOGICA DE LAS UNIDADES DE VEGETACION 
DE LA UAF - 1 

SITIO TIPO DE VEGETACION 
Y ASOCIACIONES 

CLASIFICACION AGROLOGICA 

17 .•....• Matorral subtropical •.••••.••.••. 1 X 2 
2 ..••••• Sel-~ baja caduciFolia .••...••.•• 1 r X 2 
1 ••.•..• Selva mediana subcaduciFolia .•••• 1 r X 2 
6 ......... Bosque de Qu~ resi nasa .......... 2 :< r 2 

13 •.•.... Bosque de Duercus obtusata •.••.•• 2 X r 2 
Q.castanea 

14 ..••..• Bosque de Ouer·cus cast~ ...•••• 2 X r 2 
Q. obtusata 

3 ......... Bosque de F'1nus pt·inglei ........... 2 r 
Quecus planipocula 

4 .•..••. Bosque de Pinus oocarpa .......... 2 X r· 
Duer·cus obtusata 

7 •. , •••• Bosque de Pi nus pseudost ro bus .... 1 O 
Quercus 1 aur i na 

10 ••••••. Bosque de Pinus pseudostrobus ..•• 1 O 
Ouercus laurina 
Q. rugosa 

11. ••••.. Bosque de Pinus michoacana 
var. cornuta •..••.••... 1 121 r X l 
E· lawsoni i 
Quercus §_QQ. 

15 ........ Bosque de Pinus martinezii ........ 2 r X 2 
E· teocote 
Quercus r-ugosa 

16 •.•••.• Bosque de Pinus ayacahuite 
var. veitchii •..•••.••• 2 r X 2 
E· leiophvlla 
Quercus 1 c?.LW i na 
Q. rugosa 

8 •••.••• Bosque de Alnus ar·guta ........... 1 O 2 
Pinus pseudostrobus 

12 ••••••• Bosque de Cupr·essus lindleyi. •.•• 1 O 3 
9 •.••••• Bosque de Abies reliqiosa ....•••• 1 O 2 
5 •••.••• Bosque mesóFi lo de montaña ••••••• 1 r 2 
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En todos los demás sitios en que se registran las otras 

especies de Pinus (~ pringlei, f.oocarpa, E .martinezii,' E· 
teocote, E· ayacahuite var. veitchii, E· leiophyllal, lo mismo 
que para las otras Coniferas que forman comunidades con especies 
dominantes monotípicas <Cupressus lindleyi, Abies t·eliqiosa), la 
clasificación en cuanto a la altura se indica como 1, ya que no 
existe más referencia de sitios de muestreo para poder hacer las 
comparaciones correspondientes y que en las calidades de estación 
por análisis tt·oncales se indican como II pare1 Abies y III pat·a 
Cupressus. 

Los Bosques d~ encino en los tres sitios de estudio 
(6,13,14)~ tienen altur·a con valor de 3 y pueden compa1-at·se con 
la calidad de estación de E· "ocat·pa con valot· III (menor de 27.5 
m) del análisis troncai. 

Para los ciernas tipos de vegetación, como son el Matorral 
subtropical, Selva baja caducifolia, Selva mediana subcaducifolia 
y el Bosque mesófilo de monta~a. por haber sido muestreados 
también en un solo sitio, no fue posible hacer comparaciones 
entre diferentes localidades, por lo que se les asignó en la 
clasificación agrológica el valor de 1 en cuanto a la altura. Sin 
embargo, co1nparadas estas 4 comunidades con las anter·iores 
constituida,; por F'inLcs y Quercus, el Mator·ral sLcbtt·opical y la 
Selva baja caducifolia serian equiparables posiblemente con los 
bosques de encino más bajos, mient1·as que la Selva mediana. 
subcaduci~olia y el Bosque meso~ilo de monta~a, cot·responderian 
probablemente con la calidad de estación II <27.!:i-33.5 m> en el 
análisis troncal. 

El hecho de que en todos los sitios de muestreo no se 
hayan registrado alturas mayores de 30 m, parece indicar por una 
parte~ que quizas son pocas las áreas donde se co11servan bosques 
maduros, es decir, que predominan los llamados bosques de segundo 
crecimiento y por otra parte, que las dimensiones mayores como 
las registradas en el análisis troncal, representan la 
productividad potencial en condiciones naturales y por lo tanto, 
que las masas arboladas de menores crecimientos podrían 
mejorarse bajo cierto manejo. 

anterior significaría además que en las áreas Lo 
perturbadas derivadas de los diferentes tipos de vegetación y 
asociaciones, la calidad de estación o la clasificación 
agrológica de las áreas menos perturbadas, representarian el 
potencial en los casos de recuperación y adecuado manejo 
silvícola. 

4.6.- Factores de perturbación. 

En este grupo de factores, es sin duda el hombre como 
agente de alteración, quien ejerce la influencia en forma directa 
o indirecta, con mayor relevancia. Sin embargo, en el presente 
caso no han sido consideradas dos situaciones de manera 
particular y que suelen tener mucha mayor importancia en otras 
localidades, como son los desmontes y la erosión. Durante los 
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Oltimos 17 aAos se han desmontado 170 Has. en 7 municipios Cdos 
fuera de la región de estudio> para nuevas áreas de cultivo, 
aunque ya existían otras a-Fectadas anter·iormente, que suman en 
total 13,583 Has. de clat·os agt·ícolas <CFEM, 1986a). 

Y en cuanto a la et·osión, que es otra de las 
consecuencias de la intervención humana por el mal manejo de los 
recursos, se encuentran estas zonas principalmente en los claros 
dentro de los bosaLies, asi como en terrenos planos destinados a 
uso agr·ícola y/o pecuario y ter·renos con vegetación arbustiva. El 
tipo de erosion que generalmente se presenta es el laminar no 
per·ceptible, aunque en los terrenos con pendientes pronunciadas, 
se manifiesta en canalillos o en cárcavas, estimándose que la 
erosión no man1-Fiesta compt·ende el 50 /_. leve 30 /.. y moderada 20 
X de la superficie que comprende 7 municipios de la región ICFEM, 
QQ· citl. 

Posiblemente las localidades mas a-fectadas pa1·a toda el 
át·ea de la Vnidad Forestal, sean las c1t·cundantes a las 
poblaciones de Tlalpujahua, Angangueo y de Maravatío. aun cuando 
no se han realizado evaluaciones. En esta última localidad debido 
al mal uso agt·ícola, ganadero y pot· la intensa desforestación. 

Es probable que las causas principales de las dos 
situaciones anterior·es (desmonte y erosión>, deban indagarse en 
relación con e):plotaciones anteriores y de muy antigua, ya que se 
tiene conocimiento de que estos bosques han sido objeto de 
explotación intensa desde tiempos de la Colonia, particularmente 
en el area circundante a las tres minas de importancia en la 
región IAngangueo, Tlalpujahua, El Oro). Y posteriormente, ya en 
el presente siglo se han sometido a aprovechamientos más amplios, 
como la elaboración de durmientes par·a las vías ~érreas, 

morillos, vigas labradas, tejamanil y carbón, particularmente 
durante y despues de la II Guerra Mundial. cuando se 
establecieron en el área un gran número de aserradet·os~ en su 
mayoría en fot·rna ilegal <CFEM, 1986a). 

A partir de 1940 hasta la fecha, es que se ha tratado de 
organizar cada vez mejor el apr·ovechamiento de estos bosques, en 
un principio sobre todo en las cercanías de las minas, donde 
operaba la compañia "Montes-Industrial-Minas", S. de i;:.L., la 
cual continuó los aprovechamientos forestales mediante la 
concesión de terrenos ejidales y particulares durante el período 
1952-1962, no obstante que en 1950 se había decretado la veda 
total de recuperación y servicio. 

Al comprobarse la ine~icacia de esta veda, con fecha 30 
de marzo de 1964 se constituyó la Asociación de Sociedades 
Locales de Cr·édito Ejidal Forestal "Melchor Ocampo", qL1e 
comprendia predios forestales de los municipios de Ocampo, 
AngangLteo, Apot·o, Tlalpuahua y Senguio, asi corno el Ejido 
Francisco Serrato en el municipio de Zitácuaro. Las 10 
anualidades autoFizadas se ter·minaron de ejercer en 1986 con 
notorias irregularidades y desapareciendo dicha Asociación. En 
ese mismo aRo se constituyó la Unión de Ejidos para el Desarrollo 



Rural Integre.l "Melchor Ocampo", 
explotación Forestal solamente, 
con nuevas modalidades. 
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con objetivos más amplios que la 
la cual persiste hasta la Fecha 

A partir de la creación de la Unidad de Administración 
Forestal No. -1 "Ocampo-Zitácuat·o", en el año de 1979, como 
responsable de los servicios técnicos de la región, se han 
eFectuado diFerentes cambios en la administración y 
aprovechamiento de los recursos Forestales, con la participación 
más directa y con programas de protección y conservación y 
aplicandose como método de ordenación el Método de Desarrollo 
Si lvicola. . 

La resinacion, que es otr·o de los Facto1·es de distLwbio 
que inciden er• el bosque baJo aprovechamiento~ se ha pt·acticado 
desde hace mucho tiempo, pero sin que se pueda disponer de los 
reg1st1·os. cot·t·espondientes. Estos ap~·ovechamientos., aLtnque no 
son económicamente de gr·an importancia en la región. debido a las 
condic1or1es climáticas des~avorables como por la baja producción 
de la mayor·ia di:: l~;s especies de F·inus~ sin embar·ga, las 
localidades donde ha habido mayoi· continuidad en estas 
explotaciones han s1d1~ er1 los ejidos Em1liano Zapata., Lagwna 
Ve1·de., Ocampo .. f=;:ondi:i.n1lla~ Het·videro y Plancha., Angangueo~ que 
cor·responden a lus mun1c1p1os de Ocampo y ,;ngangueo (CFEM. 
198óa). 

Es a pur"t11- de 1"86 eri que se han in1c1ado los r-egistros 
detallados de la produ~cion resinera en la UAF-1, la cual se ha 
ampliado en r-elac10n a las localidades anter-iores y actualmente 
comp1·enden también los municipios de Susupuato~ Senguio~ Aparo~ 

TlalpL\.iahua <Méndez Moral2s,et fil., 1989), estimándose que la 
producción anual es de apr·oximadamente 1400 toneladas. 

Otros Factores, que aFectan asimismo en diFerentes grados 
a las áreas arboladas. se re~1eren a las cortas clandestinas o 
ile•~ales, las plagas, incendios y las áreas de pastot·eo de mayor 
intensid¿¡.d, los cuu.lt?s se han r-ept·esentado ei1 la ca1-togr-af¡a de 
manera apro>:imada par carecer de evaluaciones más precisas y a 
los cuales se hara re~erenc1a en los párrafos siguientes. 

De las áreas con problemas por el clandestinaje, se tiene 
registro desde hace aproximadamente 10 a~os en que ocurren estas 
prácticas, par·ticula1·mente en algL1nos predios eJidales de los 
municipios de Z1tácuaro, Ocampo, Angangu~o, Apor·o, Senguio, 
Tlalpujhaua y Maravatio. La mayor importancia de estas 
actividades ilegales se reFlejan en la eliminación del arbolado 
en Forma desordenada y por lo tanto, la imposibilidad de 
incorporación e~ectiva de estas áreas al manejo silvicola. 

En cuanto a las plagas IMéndez Morales et al., 19891, en 
la actualidad no representan un problema de consideración. Sin 
embargo, desde hace tiempo se han registrado plagas de insectos, 
de los cuales los más importantes son los descortezadores del 
género Dendroctonus, con las especies Q. mexicanus~D. 

qrandicollis y .Q. paralelocollis, que atacan a las especies.de 
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Pinus, habiéndose a-Fectado una supet·-ficie apro>:imada de 4, 000 
Has. Y de los de-Foliadores, Evita hyalinaria blandaria ("medidor 
del oyamel"l ha llegado a a-Fectar pequeñas áreas del Bosque de 
oyamel <Abies t·eligiosal del Ejido El !':osario, Mpio. acampo y en 
la Comunidad Indígena Crescencio Mor·ales, Mpio. Zitácuaro. El 
registro de estas perturbaciones, se ha realizado desde hace 
ap~oximadamente 20 años. 

De las plantas parásitas, en el trabajo de campo -Fueron 
con-Firmadas las r·e-ferencias al r·espectó <Méndez Morales et fil., 
QQ.. cit.> 11 habiéndose t·egistr-ado el "inje1"to 11 At·ceuthobium 
abietis-religiosae en las t·amas de oyamel en los bosques de los 
municipios de Angangueo y acampo. En otras varias localidades se 
observó igc1almente f1. globosum sobt·e Pinus y Psittacanthus 
c:alyculatus sobt-e encinos (Quet·cus) y menos ft·ecuente en Pinus y 
otros géneros. 

El registro que se tiene de los incendios es todavía 
incompleto, sin embargo eMiste in-Formacion de los 0ltimos cinco 
años <Méndez Morales, et fil· QQ.• cit.>, como se indica a 
continuación: 

Años Número de incendios Super-Ficie a-Fectada (Has.> 

1984 ••••••••••••••••• 104 •••••••••••••••••••••••.•• 608 
1985 ••••••••••••••••• 91 ••••••••••••••••••••••••••• 31(> 
1986 ••••••••••••••••• 87 ••••••••••••••••••••••••••• 629 
1987 ••••••••••••••••• 92 ••••••••••••••••••••••••••• 627 
1988 ••••••••••••••••• 57 ••••••••••••••••.•••••••••• 957 

5 años 431 3, 131 

Se atribuyen como causas principales, los descuidos al 
realizar quemas con -Fines agrícolas y las ocasionadas por los 
paseantes y excursionistas en las áreas -Forestales, así como los 
provocados por los campesinos para -Favorecer algunas especies 
-Forr·ajeras. 

De los incendios, se tienen la re-Ferencia de que 
generalmente ocurren repetidamente en las mismas areas o 
subregiones, que corresponden a los municipios de Zitácuaro, 
acampo y Senguio. Pueden ser rasantes o de copa, por lo que su 
poder destructivo es variable. 

Por otra parte, el pastoreo se encuentra practicamente en 
toda el área de la Unidad de Administración Forestal, no 
obstante, para algunos tipos de vegetación y comunidades 
secundarias no se tiene registro estimativo de su intensidad. No 
así en las áreas arboladas con dominancia de Coní-Feras, que son 
las que se indican con el pastoreo más intenso de ganado bovino 
y ovino, que es el más abundante en toda la región, aunque 
también hay caprino, asnal y caballar. Esta mayor intensidad se 
registra en los municipios de Zitácuaro, acampo, Angangueo y 
Senguio. 
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Todas estas alteraciones desfavorables se reflejan &obre 

todo en la regeneración del bosque, en la erosión del suelo y en 
las dificultades por realizar el manejo técnico del área forestal, 
Mapa 10.¡ 

5.0.- CONCLUSIONES 

Por medio de la metodología ensayada se considera que 
se cumplen satifactoriamente los requerimientos del Estado 
Natural de un estudio dasonómico. 

Se identificaron y caracterizaron ecológicamente las 
principales comunidades vegetales primarias del área de estudio. 

Por las características ambientales y la composición 
florística, los tipos de vegetación de mayor interés económico y 
sus posibilidades de productividad son el Bosque de pino-encino, 
el Bosque de oyamel y el Bosque mesófilo de montaAa. 

Todos los tipos de vegetación identificados y 
caracterizados. presentan especies maderables de importancia 
económica actual y potencial. aunque debe tenderse al uso 
múltiple integrado. 

Las asociaciones del Bosque de pino-encino con mejor 
calidad agrológica son las de P1nus pseudostrobus como dominante 
o. codominante, seguida de aquel la con Pinus michoacana var. 
cornuta y en tercer término las demás asociaciones, que son 
similares entre sí. 

El tipo de vegetación de mayor importancia económica 
actual y por su extensión es el Bosque de pino-encino, con 31,54(1 
Has. 

La clasificación agrológica del Bosque 
similar para todas las asociaciones muestreadas. Y 
tipos de vegetación se les asignó el valor de i, 
muestreadas en un sitio solamente. 

de encino es 
pa1·a los otros 
por haber sido 

Las especies arboreJs escasamente representadas por el 
número de individuos y con area de distribución restringida, son 
Populus simaroc., E· . .tt:.@.mu1oide2_ y Cedrela dugesii, consideradas 
en peligro de e::tinción pc,r·a L, n::gión. aunque también cabría 
incluir en esta situación a las especies del Bosque de galería. 

De los factor·es de distLu-bio, los de mayor importancia 
son los incendios, el pastoreu y la extracción clandestina de la 
madera. Las áreas erosionadas se encuentran principalmente cerca 
de los antiguos centros mineros. 

Las Ltnidades de suelo de mayor importancia pot· la 
superficie que ocupan en el area arbolada son los Andosoles, 
Luvisoles y Acrisoles. En el átea agrícola los Vertisoles. 

Las diferentes unidades y subunidades de suelos, no 
representan limitantes extr~mas para el manejo forestal de las 
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diferentes comunidades vegetales. 

No fue posible obtener la información suficiente de la 
vegetación en los sitios de muestreo, debido al estado fenológico 
de las especies por la época de secas del año en que se realizó. 

Para obtener la información más completa e integrada 
en relación con Estado Natural y el conjunto del estudio 
dasonómico, se requiere de la formación de grupos 
interdisciplinarios. 

6.0.-RECOMENDACIONES 

Se recomienda tomar una muestra más amplia para los 
suelos y la vegetación y así ampliar y profundizar en el estudio. 

Incluir en los estudios dasonómicos a los tipos de 
vegetación, asociaciones y comunidades secundarias que 
actualmente no.se explotan en relación con el manejo silvícola. 

Ampliar los estudios ecológicos y dasonómicos a la 
vegetación secundaria y áreas degradadas para incorporarlas en 
el plan de manejo y en lo posible aumentar el coeficiente 
forestal. 

Dada la amplitud de las prácticas agricolas y de 
pastoreo~ se recomienda hacer estudios pat·a SLl combinación can la 
silvicultura, incluyendo la resinación, tendientes al uso 
maltiple e integrado de las área& forestales. 

Establecer una red de estaciones climatológicas 
ubicadas por lo menos en cada tipos de vegetación primaria. 

Dado que las áreas forestales protegidas requieren 
información más detallada, se recomienda manejarlas 
cuidadosamente y en forma integrada en todos los aspectos. 

Realizar los muestreos de campo en las épocas del año 
más favorables para el estudio de la vegetación, y de los suelos 
y de la fauna. 

principales 
región. 

Establecer una unidad piloto de investigación de 
problemas, para los diferentes ecosistemas de 

los 
la 
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CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETl\CION y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No E.Loe. LA VUELTA OO. G."UO. crnro PACICl!Hu.\TO MPIO. M.\:ttWATIO ALT.~M. 
POS. TOP. LADERA OC C!RPll. PENO. ...li_% EXPOS. ~ PEDR,_JL_% ROC. -1.fL % 

FAUNA uso ~.\JlffiA (~ tQ:fSTIQ:!) íllillll!:Q, 

TRAT. SILV. NHillll FACT. PE.RT. tfJ'FP¡~ rt:l'~OO 

TIPO f'ATCWJIL SUD OO'lr.N. PRIM.l SEC._ TENO. EVOL. crnw. ESTR. VERTICAL. 

ALTURA (M) COBERTURA% DI A G R A M A 
I 1.1 fil 
II 5.0 'º lil 
Il!'. 
y 

f;:STRATO A AS OREO 
E E s p E e 1 E NO MORE ca J.IUN "· ALT. DAP. AB·O Ft:H. TOL. PL ENr. S, INC. 

11 ~num::oides. Palo trlX> 12 1 21 3 V3 
~.W· 8 3 10 1 F1I 
&Jrsera ~- 3 ' !O 1 V3 

ESTRATO ARBUSTIVO 

E E • p E e 1 E NOM e RE C0"4UN "· AD·O FEN. f, EllOL. u s o • 

ESTRATO HER B AC __ E O 
E E • p E e 1 E NOMBRE C OMUN Ho AB·O fEN. F. BIOL. u s o s 

ESTRATO RASANTE 

R E N u E V o •• E s p E e 1 E No IND. 1 TOL. 1 E f E S PE e 1 E 1 No INO 1 TO L. 

1 1 
s u E L o s 

H PESTRUCTURA TEXTURA OREN HUM. ROC.% PIED. % RAl•O COLOR PH. 

01 1.0 
01 J.O grurosa 1irruso n seco 30 20 c,f,d. - -
Al 23 bloqRS S\.bdr(j. lirro-arcilloso n seco 40 50 c,f ,d. -
IV. i2 bl~s st.Oar.;;. arcillo-lirmso n hf=l fil 30 p,d. -

OBSERVACtoHES GENERAL[~: 
Las esro><;;ies d'!l estrato ' - .L r"'l <:.P ""'-~-• .. ~._., ... e:....,.""' ro e<> ---~~-.0-.1.., 1nc. -

darás estratos rli el r'efl'JC\'O. 

FE CH.A Alx"il 19/1983. R[SPQHSAfllE (5). ~~. 



CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION Y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No l_LOC. ENW lllf}fSlll' 1 Sl!SVPU<\W MPIO. SlJSJJl'U<\10 ALT. _.w_M, 
POS. TOP. l..Pt(R~ DE BAAHA'f..A PENO. lQ__o¡., EXPOS. ~PEDR,_10_-¡,, ROC._1Q__% 

FAUNA USO~--~P~AST=c.::mE~c~o----------
TRAT. SILV. NHffill FACT. PERT. 1nrno GA:~ro. 

TIPO~--~sa=v~A~llA.~1"~'-CJ>=!)~J:~lf~('L~l~A __ PRlM. J_ SEC. - TENO. EVOL U..11-'r\X ESTR VERTICAL. 

ALTURA (MI COBERTURA% O 1 AGRAMA 

n 
lll 

0.3 10 
2~ ~ 

JO.O 70 

:ac ~-------:;¡¡; 
E;STRATO 

E s p E e 1 E HOMBRE. COMUH 

11 t~~~~ ~1W~111 ª· h\kije 
Leqtmirosac.-. 

ESTRATO 

A RB O REO 

"· ALT. OAP. AB•D f'EH. 

6 7 Fr) 
11 10 Fr2 
11 6 vz 

ARBUSTIVO 

ESPECIE HOMBRE COlolUH Ho AB•O FE.H. f. BIOL. 

ESTRATO HERBACEO 

,_. __ ._._._._c_1_. __ ,__"_º_"_• "-' _c_º-"-º-"-+-"-·-4·-·-· D_,HN. f' 6 IOL 

ESTRATO RASANTE 

RENUEVO 
E S P E C 1 E j No INO. / TOL. 1 E E S P E e 1 E 

1 
SUELOS 

H PESTRUCTURA TEXTURA DREH. HUM. ROC.o/o PIED. 

DI 0.5 
02 2.0 granular aren:i-lirrosc ""º o.o 
Al 7.0 granular ar€1"ó-limJSO S(--CO o.o 
12 15 bl""'' ''°°ns;. lil'!D-Ol"ffiJSO sc.-:b o.o 
Bl 11 blcques sLbang. ar,;m-lfooso ~o o.o 

TOL. PL- EHF. 5. IHC. 

u s o s 

u s o s 

Ho INO. 1 TO L. 

1 

% RAI· G COLOR PH. 

5 a,f. 
10 p,f. 
15 a,m,d. 
?O c,f,d. 

OBSERVACKlNEs 'liNERAt,ES: Las esp:c1es de los estratos herbaceo y arbustivo se eo:011tra!:ian secas. Sin re-
ruevo de las esµi::c:ies daninantes. Las rakes r~"'tran hasta la roca rrudre a 1.0 m. de nrofundidad. 



CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION Y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No J...LOC. lA CEIBILU<. EL lIDESltlJ MPIO. SJY'JATO ALT. ~M. 
POS, TOP. FCIOJ OC S..".?J.WO. PENO • .Q:ZQ_0/o EXPOS. VMlf.&.E PEOR,_15_% ROC._fil._ 0/o 
FAUNA----------------- USO NillCCl.A G'IWJffiJ fRVTIWJ\, 
TRAT. SILV. tutOJfl FACT, PERT.---~I-11_A~PA-5!~1ll~'-íl~-------

TIPO SELVA MJJINl~ SllUDJ:lfll.IA PRIM . ..J.. SEC. _ TENO. EVOL CW\\X ESTA. VERTICAL. 

ALTURA (M) COBERTURA% O 1 AGRAMA 

I! 

Jil JS.0 ____ _10 ____ 

ll 10.0 70 

::;: 
f;STAATO AR_BOAEO 

E E • p E e 1 E NDr.tB'H ca MUN Ho ALT. DAP. AB·D FEN. TOL. PL ENF . S. INC 

IV Ent.crolctmn. cylocCJrp.r.. Parotil. 18 00 fr1 
~undJlce.- Pinz~ri. 11 Sil fl2 
Ficus coumfól ~ Z1rarr1a pt1e~1 17 1,;>i:I V2 si 
rtcü$p<Jduol1a. C.:rn:Mn. Id 1.10 V3 

11 lnlbon;¡ia 9ranod11lo. 9 35 V3 
tanca !TBXICa:ld. 9 30 fl3 
ICñ..:ilXarµJS ~· Ctf~nl\o 10 25 V2 

ESTRATO ARBUSTIVO 

E s p E e 1 E NOMBRE COl.IUN "· AD·D fEH. f, BIOL. u 5 o • 
JI 

1 

1 

ESTRATO _ __.ti~~ ~~-e E O 
E s p E e 1 E NO t.I BR E COt.IUN N0 AD·D íHI F. B IOL u s o 5 

ESTRATO RASANTE 

A E N U E V O 
E J E S P E C 1 E 1 No IHO. 1 TOL. E 1 ESPECIE 1 No IND 1 TO L. 

ESTRUCTURA 

01 1.0 
O< 1.0 grdl'o.Jloc 
Al 10 gl"a.'l..llar 
81 00 grarul.Jr 

1 1 
SUELOS 

T f X T ll R A OREN. HUJiA. ROC.% PIEO. % RAl•O COt.OR PH. 

li"D-:!fl'.H')'){) 

l tm-aren:iso 
lirro-arauso 

o.o 
o.o 
o.o 

o.o a,f. 
O.O a,f ,!l •• 
5.0 a,f ,g. 

1 
OBSERVACIONES GENERALES: Plrl)'- f'to P$it:.1::.1n':h!'> en F. ((l~l[lifg\19. So?lo fluv1sol. M.Jv esi:a~te re-
nreseita1)S los estratos inferiores oor el Q~ ~Jstrarcn los dJtoS ff1 tr¡i_n.secto d: + 300 m. 

1------------------·------··--·-----------------t 

FE CHA Febrero 20/l'Bl. RCSPONSAOLE (Sl.-----~~··---------



CUADRO-MUESTREO OE LA VEGETACION y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No ...li.LOC. B IEHID 1 r.5 ZtBll.ES IEli CM TIPIT OC l1Jlfl QS MPIO. ZITJll:tfflJ ALT. _JfilQ_M, 
POS. TOP. ll!!Eil oc= PENO.~·¡, EXPOS • ..Ji±__ PEDR . ..1Q_% ROC. _ZQ_ % 
FAUNA uso WOOlA, PASTffiED. 

TRAT. SILV. lll!!J,f!! FACT, PERT. TAU\ IN:BlllCli PASTOlEO. 

TIPQ !ml! oc 8(110 PRIM. ,...!_ SEC. _ TENO. EVOL Q.lfl\\ ESTA. VERTICAL. 
ALTURA (M) COBERTURA% DI A G R A M A 

X º' 1.0 

lI 1.0 25 

Jll 2.0 5 
:az: B.O 55 

lC 
ESTF=fATO A RSOREO 

E E s p E e 1 E NOMBRE COMUN "· ALT. OAP. A.B·O fEN. TOL. PL ENF. S. INC. 

11 ().Ero.is resircsa. En:ino CD)l'.Jl.e 220 15 35 4 V3 nt ns 
Ill 7iiliJEUs" x,a{a¡ulSÍS, 2 2 6 + V3 nt s MiiiñSar.- S1ernlla. 5 3 6 + V3 nt ns 

ESTRATO ARBUSTIVO 

E E • p E e 1 E HOMBRE COMUN "· AB·O FEJ<, F. DIOL. u • o • 
11 verres i na grroTM!Yl i i . 5 1 Fr3 11 

Q. resirosa-.--- 27 3 V2 M 
ir. cms¡ersa. 1 t V3 M 
A:ac1a r.orri;itt.Jla. 1 t V3 M 

ESTRATO HERBACEO 
E E s p E e 1 E HOMBRE C OMUN Ho AB·O fEN. F. BIOL u s o s 

1 lo\Jlle<b?rgia sp. 10 4 Fr3 H 

~tde. - 1 + V3 N 

ESTRATO RASANTE 

1 11ISgJ t V3 

R E N u E V o 
E E s p E C 1 E Ho IND. 1 TOL, 1 E E S P E e 1 E "· INO. 1 TO L, 

Q-~ 101 

1 

nt 

1 
s u E L o s 

H t" EITR UCTU RA TEXTURA onEN. HUJ.I. ROC.% PIEO. o/o AAl-0 COLOR PH. 

O! 4.0 
s 10 30 p,f. 02 1.5 grurosa li.rro-aralJSO n 

A1 16 bl o:¡.E5 sWan¡. fran:o n s o.o 35 lnJ,f ,d. 
A2 37 blcx¡.p..s SlÍlOllJ· an.:illo.-linoso n 5 o.o 35 TU,f ,d. 
e - - - - - - -

OBSERVACIONES GENERALES : 
sa. es oo brotes rn su rravor oart.e. 

El sitio estuvo sujeto a irca-dios rn afos anteriores. E.l rB1.P.V0 re Q.resiru-

FE' CHA Efll=Z7/1;m. RESrONSADLE (5).---~~~ 



CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION Y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

N· .!!.Loe. CERRO /.LTA'llRMl'.I MPIO. Cll/TEPEC ALT . .i2ZQ__M, 
POS. TOP. U\')-::R/\ OC CEPl<O PENO. _];)_o¡. EXPOS, __!!L...PEOR,_15_% ROC,_ZQ_% 

FA UNA---~-~---------- USO W"lr\, PASTCREO. 
TRAT. SILV. --"'Nl"'lffi=l'.I'------. _ FACT. PERT. fm!RE GOll'.'ll 111'.:tr.!l!OS. 

T 1p.,,o ____ "'OOSQJE="''-'oc"-_ _.El"'l:'"ll""l'.I ___ PAi M . __ )_ SEC. - TEND. EVOL. 

II 

:m 

ALTURA (MI 
0.5 
4.0 

\0,0 

JJz: --------
y 

COBERT~RA % 
40 
10 

Cllfl\• ESTR. VERTICAL. 

DIAGRAMA 

1-r----------,-~E~S~T~R~A~T~O,_-r=A~R,._,e~OT'-R~ErO'--r--r---r--,--r--, 
E S P E C 1 E NOMBRE COMUN N 0 ALT. OAP. AB·O fEN. TOL. PL ENF. S.INC. 

E • p E e 1 E 

Jlrbutusx~. 

~~· 

E ' p ' e 1 E 

ESPECIE 

H PEITftUCTURA 

2.0 

1 

o: 2.0 grurma 
Al 8 bloqJeS slbong. 

" 20 blcqies slbc:J~. 
81 15 blOCfJ!?S slbarx]. 

1 

ESTRATO 

NOt.I BRE COMUN 

"'"v~roib 

ESTRATO 

NO M SR E C OMUN 

ESTRATO 

JO 9 20 
5 \\ 20 

ARBUSTIVO 

V3 
V3 

"· AB·D FEX L BIOL. 

IS 
VI 

HERBACEO 
No AB·O FTN. F. BIOL. 

RASANTE 

R E N U E V O 

u s o • 

u s o s 

No /NO. J TOL. 1E1 [ 5 p E e 1 e l H11 IND 1 TO L. 

1 1 
s u E L o s 

TEXTURA OREN. HUM. ROC. º/0 PIEO. % RAl·G lcot.oR PH 

lirmso seco o.o o.o p,f ,d. J 
lirroso seco lS c,f,d,mf 
lino-un:illoso h 20 15 a,f,c,::¡ 
H:D-¿!r;:illc3G 50 ;o pl 

OBSERVACIONES GENERALES: El estrato ~::eo ¡xx:o representi'ldo. pltlntils 5~"' M~p ..... ,1'.. '"'°"' ..... , ..... 

Plv\r-;i~l"Y'Yl oarasita alounos ~rtxlles de ,,.,,,..ilV'I 

FECHA Alv-il l6/!Cf33 RESPONSABLE ( SJ.------')1>15"~~=----==~-----------j 

_I 



CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION Y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No 1!_.LOC. CERRO Zl!WllATO MPIO. ZllP,C1.V<BQ ALT. -2121__M. 
POS. TOP. LA0CRA OC CTPR0 PENO, _fil._% EX POS.~ PEOR.~% AOC. JU_ ''lo 

FA UNA USO ---~L=EfJ\~· ·~PftS=T~OO~E~IJ=. -------- i 

TRAT. SILV. NHmD FACT. PEAT. 1-Ü"fRE MmW..ES. 

TIPO~--~BOS(,IE~-=~OC'-"'El=C~ltlJ~-----PRIM.--1.. SEC._ TEND. EVOL QIMl'.,X ESTA. VERTICAL. 

n 
lIL 

ALTURA (M) 
1.0 
5.0 

11.0 

nz: -------~ 
:ir 

COBERTURA °I<· 
40 

DIAGRAMA 

1-..----------.,--'~~s~T~R-'-"A~T'-"'O'--~~A"-'-RrB"'-'O"'<-'R~ETO=--r--..--..---~-,,..---l 
E S PE C 1 [ /'iOMBRl COMUN No ALT. OAP. AB·O FEN. TOL. PL ENF". S,IHC. 

lI ~OOtusata. 
.Q.~. 
Temst~ Pf:lnalei. 
~1u1laf)2nsis. 

ESPECIE 

Stvrax nn1irez\i. 
Oi¡j)vsa~ 

ESPECIE 

10 25 n3 
l( 11 3'.l nJ 

Trarpillo 3'.l V3 
31 Frl 

ESTRATO ARBUSTIVO 

MOM BRE COMUH Ho AB·D fE:H. F. ftlOL. 

P.nr¡o. '13 
-< Fr3 

ESTRATO HEABACEO 

NOMBRE COMUN No AB·O fEN. r. BIOL 

ESTRATO RASANTE 

RENUEVO 

u s o s 

u s o s 

H--·-·-•~r_c_1 _< __ 11_~No INO. f TO\.., f E 1 

1 

ESPECIE No !NO 

l 
TO L. 

SUELOS 
H p ESTRUCTURA TEXTURA OREH. HUM. ROC. C/0 PIED. % RAI• GI COLOR PH. 

Pi ~.o 
02 3.0 granular lir.oso seco o.o 10 p,d,f. 
\l 13 tlcq.12:; W~'YJ· ar'l?'OJ-linuso ""º 15 20 c,f,'11. 

!>?. 00 bloqces subang. an?fl::rlirroso seco 3'.l &'.i irc,f,rn, 
g. 

OBSERVACIONES GENERALES '. ~O se cbsel'"\,'Ó renU€'vo. 

FE CHA f.bril 17/1933. R;SPONSABLE (SI.----~~~"'-.· -------------j 
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CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION Y LOS S UELDS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No l_LOC. r.t{lf:A Dll fUERTO MPIO, ~!SU!'U.\TO ALT. ~M. 
POS. TOP. LAOCR/, OC ctffiO PENO, ___12_% EXPOS. ___!!±_PEDR._5_% ROC . .JLlL% 
FAUNA---------------- USO W.ocRA RES!ll/\ PASTCP.EO. 
TRAT. SILV. FACT. PERT. fUffiE IV&'.S lll:fJID!OS. 

T ¡po.._ __ "-'BOSl;(JE=~oc~: ~PI~N~}-~fJ~r.:~ll~ú ___ PRIM.--'-- SEC. - TENO. EVOL. 0.l>l'X ESTR. VERTICAL. 

ALTURA (M) 
0.05 

lI o.t. 
lll "º 
nr ---~20~-~º--
:ir 

ESPECIE 

IV Pims prinolei. 
~planip::xula. 

E s p E e 1 E 

11 h1Jutu~ xa 1 arens is. 

E • p E e 1 ' 
11 ~ virescens. 
~2!· 

ESPECIE 

f.~. 
g. planiro;ula. 

H PESTAUCTURA 

011.0 
02 1.0 gr.i:ooa 
~ B.O grarrular 
'2 23 bl"'fo"S subang. 
Bl 15 blOCl>?S subar>¡. 
e 20 

OBSERVACKJHES GENEAALES: 

COBERTURA% 
0.5 

DIAGRAMA 

JO 

ESTRATO A AS OREO 
NOMllRE e O MUH .. ALT. OAP. AB·D r<N TOL. PL CNr. S. INC. 

'~ " )) Fr: ps. 
20 11 25 \? ps. 

ESTRATO ARBUSTIVO 

NOlol B RC COMUH "· AB·O FEH. F. alOL. u s o 5 

, ... 1droi'o \? 

ESTRATO HERBACEO 
NOMBRE C Ot.IUN .. AB·D FEN. r. BIOL u s o s 

11 V2 
J VJ 

ESTRATO RASANTE 

rrusgo 

A E N U E V O 
N., INO. 1 TOL. 1 E ~5PECIE 1 Hu lNO. t TO L. 

22 

1 1 
s u E L o s 

TEXTURA OREN HUM. ROC.o/o PIEO. % RAI• O COLOR PH, 

lbu:;o e.e o.o p,f .~ .. 
1 ho-areroso o.o 5 c,f,m. 
J irio-uren:iso o.o 5 c,f,m. 
an:illo-1 irrnso o.o 25 r.m. 

FL>?ra C-::1 sitio de rruestreo se OOservó ~~--------t 

1---,,...,.---,.,..,-.,.----·--·-------·-----------------------t 
FECHA Febrero 25/19?3. RESPONSABLF {S) ___ .---JM)~--------------< 



CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION Y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No ~LOC. llJIBERILLOS. EJI[(' CO"Ni!WlO. MPIO. S!JSU?U,1TO ALT. _mii__M. 

POS. TOP. l..ftLffiA OC CERRO PENO. -35_% EX POS. _sJL_ PEDR.-20._% AOC . .5__ ª/,, 
FAUNA USO 1"tWA RESIN~ Gi'WBUA 

TRAT. SILV. FACT. PERT.--~ITT~·llB~'~GD'M~k"ll~OO~. --------

TIPO OC§Of OC PltQ:.E!.l:.lllJ~-- PRIM. _L_ SEC. _ TENO. EVOL.----1il!:'Af__ ESTA. VERTICAL. 

ALTURA (M) COBERTURA% D 1 AGRAMA 
0.6 '.<} 

JI 1.5 5 
fil 20 ~ 

ni: 
:ir 
o-~--------~~E~S~~T~R~A~T~O~~~A~R~B~O"'r"R~E,O_~-~-~-~~---i 

HOMBRE COMUN 1 Ho ALT. OAP AB·Dl_FE_N_.,_T_O_L_.lf-P_L.-1-E_N_f.e-t-_S._l_Nc_.-f E S P E C 1 E 

1 I PirrJs oo:arna. 
~~-
Arbutus xa 1 apens i ~. 
~racEr.Osa. 1 

Piro cola-ajo j 20
8 

25
7 

~'" 1, ~~ nnss 
Eocio:o ¡:rieto :.N "' 

1- I '' : ~ · 1·: 
~-:=-. .::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::..::.~=E;_-_s~.::.T=::..::.R.::.A.::..::.T=:..::.o.::..::..::..::.~A'.::..::.R=::."'s,_~~u':;'._~s~=T.:_~~,:v.::.=o;_-_~_-_-_J..,.f-_____ J_f-_-_-_'-_-___ J_f-_-_-_-_-_.:: 
~ -~·-=-- 1- E C 1 E HOMBRE. COlolUN Ho All·O rEH. f. 810L. u !l o 5 

I Eyst>ffiardtia fQJ_ystachY-ª.· Palo d:..1lce \'2 
~~· VI 
Jh Ji)!usata. 17 

- ~xal~~~~~::_ .::..::..::..::..::..::.:.::.E=::.s=:..::.T=::.=R_-_A=::.=:.T=::.o.::..::..::..::..::.~H.,'-;'E~R=-s=-A~~~1JE=-=o:c--~---------1 
E s p E e 1 E NOMBRt COMUN N,, l..B·D fEN. r. BIOL. u s o s 

Pata de gallo \? 

ESTRATO RASANTE 

RENUEVO 
I!: s P I!: e 1 e No 1 No. TOL. E 5 r E e 1 E No IND TO L. 

nt 
f,_ oocarpa. 1 11 1 t,' 1 -º.:_ cbtusata. ; 

f....J'--~..,-A~·~ ~"~!~'X~.n~;=i'_··--~L~-º--!c,-~•·~~·'---~~~-----~---~----1 
SUELOS 

H P ESTRUCTURA 

O 8 gn.nosa 
~ 5 blOQJOS Sibar<¡. 
~ 20 blOQJOS SLbanj. 
B 14 blOQJes slbang. 

OBSEAVACIOHES GE,..ERAltS: 

T E X TU A A 

lirroso 
lirro-aremso 
1in-e-arei11 oso 
arcill<rl irroso 

OAEH. HUM 

ser..o 
seco 

h 
h 

ROC.% PIEO. % RAl·O COL.Off PH. 

o.o 50 p,f. 
o.o 70 a,f ,d. 
o.o [() .:i,f ,m,g. 
00 o.o a,f,m,g. 

FECHA Febrero 26/1~. RESPONSABLE (S).~~. ------------! 



CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION Y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No _l_Loc. o.. ASERRAOCR!'l. [J!ro 2-'·lllNO 7NW. MPIO. OCA"W ALT. ~M. 
POS, TOP. lAOCRA OC CER~~ PENO • ...l.ó_% EX POS. -1!._ PEOR,..QJL_% ROC . .JWL % 

FA UNA--------------- USO l'!rolA RESII~ PASTCRrO. 
TRAT, SILV, FACT. PERT. fl'WR: G'-IWXJ. 

T 1 PO'l.....!:.lm).E="'-'Cf"-"P'-'HD-""-'E'-"!IC"-11,,IJ,_,_. ----PRIM. _x_ SEC. _ TEND. EVOL. n..Wr'\)' ESTR. VERTICAL. 

X 

.ll 

:m 

ALTURA (M) 
J.O 

25 

nz: --------
;¡¡: 

ESPECIE 

Plnus pseudostrtlx..ls. 
~Taurina, 

1 

COBERTURA % 
t.n 

" 

ESTRATO 
NOMBRE COMUN 

Pino blan::::o 

DIAGRAMA 

A RB OREO 
N 0 ALT. DAP. AB·O FCN. TOL. PL CNF. S. INC. 

25 30 50 
7 21 30 

Fl 1 
\3 

'---------~-E=-.:S::...:.T~R~A:=_Tc_::O:..._____:A;::...:R~B;:...::U~S::;._T:_;_•~v~o~-~--------1 
ESPECIE 

ESPEC/ E 

E:IPECIC 

P.p;;E:t.Y.fostrobus. 
.!L_}mrim. 

H í' E:ITllUCTU AA 

OBSERVACKJNES GENERALES: 

NOMBRE: COMUN No AB·D rEH. r. BIOL. u s o 9 

ESTRATO 
NOMBRE COMUN 

ESTRATO 

R E N 

"º /NO. l TOL. 

35 

1 
rrt 

t 

s u E 
TE)( TU R A 

lirroso 
1 i:ro-arero~o 
lirrt'.l-areroso 
arcillo-1 irmso 
an:fllo-li;m$0 

\? 

HERBACEO 
No Afl·O F'EN. r. BIOL. u s o s 

\? 
Fr3 
\'j 

A ASANT E 

u E V o ,, 
E ' p [ e 1 [ 

L o s 
OREN HUM. ROC.% 

seco o.o 
h o.o 
h o.o 
h o.o 
h 

"º '"º TO L. 

1 

P/EO. °lo RAl•G COLOR PH. 

o.o a,f. 
o.o a,f,d. 
o.o '.l,f,d,!J. 
o.o p,f,m. 
o.o 

FE CHA H:irzo 3/!929. AES PONSAflLE" ( SJ ----"~.}ViH~=~------------1 

---------~--· 



CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No 1º...LOC. Rl!l:G< [( S'JTO MPIO.~ ALT. __g2l.Q__M, 

PDS. TOP. LADrnA oc= PE NO • ....1L% EX POS. _L_ PEDR,.Jl.ll._% RDC . ..ll.lL % 
FAUNA uso ~.'l.'f!'ll. !!f5l'~· 
TRAT. SILV. FA e T. P ER T. ----1!!:IB!;, CNWD. 

TIPO OOSl;l!E [( PHlHJ(JtO PRtM . ..1_ SEC. _ TENO. EVOL QJH'\.X ESTA. VERTICAL. 
ALTURA (Mi COBERTURA "/o º' AGRAMA 

X J.O 40 

JI ?.s "' 
lII. 13.0 20 
D'. 35.0 ,,., 
:ir 

E;ST~ATO ARSOREO 
E E s p E e t E NOMBRE CO MUH "· ALT. OAP. AB·O FEN. TOL. PL. ENF. S. INC. 

JI Pin.is g:sadostrcbus. 27 35 55 4 F13 s 
h1 CU.">fi:lls laurina. 4 15 25 3 V3 s 

.Q,_n.KJOSa, 4 13 20 3 \3 ps 

ESTRATO ARBUSTIVO 

E E s p E e 1 E HOMBRE. COMUH "· AB·O '°'· F. BIOL. u ' o ' 11 ~~ Tra'1J1llo 11 3 f1l I~ 
E\.5?0torli.rr. rmiretiamrn. Vara blart:J 9 2 m 1: 
JL~ l . 13 M 

ESTRATO HERBACEO 
E E • p E e t E NOMBRE C OMUH "· AB·D HH. F. BIOL. u s o s 

1 ~~ 14 4 V3 

ESTRATO RASANTE 

R E N u E V o 
ti E s p E e 1 E 1 .. IHD. 

-, TOL. el E S P E e t E ¡ "· !NO. 1 TO L. 

1 1 
s u E L o s 

H PEITflUCTURA TEXTURA OREN. HUM. ROC.% PIED. % RAl·O COLOR PH. 

01 8 
02 3 grumsa lirioso n h o.o o.o c,f ,d 
Al 10 bl¡q..oes subar;¡. 1 iro-areooso n h o.o 3 c,f,d,m 
P2 36 bloq.¡es sutang. lirrr-a~so n h o.o 5 a,d,m. 
Bl 25 bloq.¡es slbar;¡. 1 'iro-areroso n h o.o 5 p,f ,rn. 
B2 26 bloq.¡es Suba<,]. are i1 lo-1 Í.'1lJSO n h o.o 5 p,d. 

OBSERVACtONES GENERALES: 
Predio l'11 resin:l~ión. 

FE CHA f.bril 15[lg:)g. ~ESPONSAfllE (S}.---»-E*~~~-

.. --------- ---
j 

-··- l--~----;· 



CUADRO-MUESTREO OE LA \'EGETACION Y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No .!!..Loe. ¡¡_ 11\Y(JlAWJ . MPIO. srnruIO ALT. ~M. 
POS. TOP. l..AJXPA OC CERRJ. PENO. _1§_0/o EXPOS, ~PEOR._lL..% ROC.~% 
FA UNA USO RES!lll\, PASTmEO. 

TRAT. SILV. ~-----------FACT.PERT.--~f~!Jo~!'RE~'~·~G~~~·WXJ.=.o·-------~ 

TrPO~~OOSQE=~-~OC~P~JN:)-~[~l(~J_llJ~----- PRIM . ...!_ SEC _ TEND. EVOL. 

z 
Jl 

Jll 

ALTURA (Mi 
0.5 
6.0 

20.0 

nz: ~-------
J[ 

COBERTURA% 
30 

_____ 20 _____ _ 

fil 

Ql>'AX ESTA. VERTICAL 
DIAGRAMA 

>-~--------~-- E: S TRATO A R EJ O R EO~-r-~-~-~~---I 
~l°roM ~~~-lJ~- -N3 -A~jo:ar. AD: F~~ TOL. PL. ENF". ESPECIE S. INC 

Pino colorado 24 21 35 il Fl3 
11 Pillo blan:o J 15 10 ~ V3 

Cam;!.ero 7 15 \'3 
Encm1lla 4 7 10 V3 
f.'i!drof'kJ 6 8 15 Frl 

1-~--------~---------

E S P E e t E u s o s r ;,~, c,:.~--rI•' f ~,4";""'º' I 
,_..__~----_______ ¡ _!__]__.._____ -1 

ESTRATO HERBACEO 

1-r---~-':i-,-t::;,.-.-i~-.~-""-ci-~-t-i:-"'-"'· -r:::':Jl; '~ ':::[_" -__ ' __ º_' ___ , 

ESTRA<"O -,,,~-r E 

R E N U E V O --''---------\ 

1-""'f---E"--S"--P'-'E'--'C'-'I--'-(--'' Ne INO. J T'JL. Ir r 5P( e 1 [ 1 No INO 1 TOL. 

! 1 1 J ,__......_---~~~---_____ _J_ ____ -
SUELOS 

H PESTRUCTURA 

p¡ 3 
IJ2 2 g1U1Dsa 
f'.l 10 blo:µes slbar>g. 
~ 26 bl<Xp?S slbar>g. 
51 50 blo:µes slbúng. 

T (X TU A A OREN 

l 
lfonso 

HUM ROC.% 

5!.'CO o.o 
'"'° o.o 

h o.o 
h o.o 

PIE[!.% AAI· O C OLOA PH 

o.o p,f. 
5 c,f,d,m. 
5 c,d,m,g 

JO c,f,d,m 

l 
J irn;.arenoso 
lirroso 
artllloso 

!-'----------- --------'---~-·-~-----'---~--~-~~-· 
OBSERVACIONtS GENERALfS' ------------------------------1 

1----------- ---------------------------! 
- ·--------- ········----- -----------------] 

1-----------··- ----------------·---·-------------------· ,_ _________________________________________ , 
1-----------·--------·-·-·-----·-------------1 
~------·-

FECHA...lQd.115/19..~1:__ fll Sl'r)'ISABl.F. {SJ ----·-



CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION Y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No ~LOC. ______ L~ CtlEM MPIO. EPITAC!O IUERTA ALT. ~M. 
POS. TOP. LAr"i.PA OC CEAA:) PENO. ~% EX POS._,_,_ PEDR.2.-% ROC. _JQ__ % 
FAUNA USO ~l\.'J\c"'llf, ._E~<1.~mf~·~o ______ _ 

TRAT. SILV. FACT. PERT. 10-IJRE rwvro=ll~W~U~l~OS~.----

T 1 PO 005lJF. oc Pllü-rn:Itu. 

ALTURA (MI 
X 0.5 
n 2.0 
lll. 12.C 

Dt 

y -------~ 

PRIM . ..l._ SEC. _ TENO. EVOL. 0..]!'-~\Y ESTA VERTICAL. 

COBERTURA% 
10 
40 

DIAGRAMA 

o-~--------~~E~~-TRATO A RB OREO 
ESPECIE 

I1 Pirus oartinezii. 
f,__g>ocote. 

E • p E e 1 E 

11 f.rb.rt!§~ 
~~ 

E s p E e 1 E 

Art1Jtus xalapensls. 
Pirus rmrtinezii. 

E 1 E s p E e 1 E 

Pirus rmrt.inezii. 
Jk_rugosa. 
!!:._ xalaroish. 

H p ESTRUCTURA 

Ol l 
la< 2 srurosa 
Al B bloques si.bang. 

¡p.; 18 blcqes subang. 
81 41 blcq.es stbung. 

IB< is bloques subang. 

OBSEAVA.CIOHES GENE:RALES: 

H o M a R t e o MU H Na ALT. OAP: AB·D FEN TOL. PL. CNF. s. INC. 

ESTRATO 

NOMBRE. COMUN 

t-'adroñ:i 
E1dr;..:. prfotc, 

ESTRATO 
NOMBRE C OhlUh' 

ESTRATO 

R E N 

11 
3 

16 as 
15 35 

ARBUSTIVO 

V3 
V3 

"· AB·D FEN. f. BIOL. 

VJ 
2 \'J 

HERB ACE O 

"• AB· O HN. f. B IOL. . V3 . V3 

R ASANT E. 

u E V o 

u s 

u s 

"· INO. 1 TOL. JE E 5 P E e ' E "· '"º J)J 
1 

t 
10 t 
6 t 

s u E L o s 
TEXTURA OREN. /IUl.I. noc % PIEO '%.f RA 1- O 

s 1 -liroso soco o.o 
1 irro-areroso SIXO o.o lÓ 1 c,f. 
lirroso h o.o 15 •c,f ,d,m. 
1 tn:::-areroso h lo 10 r,f,d,m. 
lirrmo h o.o 1~ p,m. 

o s 

o 5 

1 TO L. 

1 

COLOR p H. 

·-----------------·------------------! 
FECHA Abril 18/1983. Rf..SrONSABLE (SJ ~~~----------------j 



CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION Y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERAL ES 

No .1.§.LOC. El cmr.,r1uo. EJIOO El TEJXOTE MPfO. EPJTr.(:JO HJVHA ALT. -W_M. 
POS. TOP. l.ADt""M OC CEAA0 PE ND. lQ__.% EX POS.~ PEOA,-1.Q__º/• ROC. _fil_% 
FAUNA-------·-------- USO f~C>c""RA. 
TRAT. S/LV. FACT. PERT.----'ITT=·f'"l"'E~.----------

TIP"Q __ _,_p'--f,_gLI..\..x"':J"-'•)_,'-'J-'-~5'-'c-d_,_J uÓc..O.;__PRIM. - SEC. _ TEUD. EVOL. ESTA. VERTICAL. 

ALTURA (M) COBERTURA% D 1 A GRAMA 
I 

lI 

lll 
nz: 
y 

o.os 1,0 
0.5 10 
2.0 3 

17.0 ¡n 

1-~---------~-E. S TRATO 
ESPCCIE NOMBRE COr.tUN 

ESTRATO 
ESPECIE NOMBRE COr.tUN 

AR'ª" OREO 

"· .. LT. OAP AB·D FEN TOL. PL_ 

21 19 40 Fr< 

25 'º 1 
15 3J Fl 

10 V: 
JO 25 Fr, 

ARBUSTIVO ------

"· AB·O '"'· F. f!IOL. u s 

ENF. S. INC. 

o • 

>--,~--------~E_S_T_R~A_T~O ___ H;..ccE_Rc.;.-B_A~_C"-E.-'-0~---·r---------I 
HI---·-·-· _•_c_1---''---1-"-º-M_• "-' -'c-=º-"-"-"--1---";.:cº--1-·-=·-·=-o rEN' F. e IOL. u 5 o s 

Ir Cranireae. V3 

ESTRATO RASANTE 

R E N u E V o 
E/ E s p ' e 1 E "• INO. 1 TOL. 1 E E s P E e 1 ' 1 No INO. 1 TO L. 

.!'.,_ aya:ahulte var._~ 150 

1 

mt ¡ 
s u E L o s 

H rESTRUCTURA l E. X TURA OREN. HUM. ROC.º/o PIEO % RAI• Q COLOR PH. 

1 
J2 7 cn..rmsa limso o.o o.o c,f. 
u 11 blo:µ!s Suba.'>'J. 1 fon-arenoso o.o '.() c,f,d. 
l'2 13 bloqu2S suba~¡. lirroso o.o 10 a,f,d,m 
~! 27 blO;?ES SL.ba!Y:l. lirm::;o o.o 7 c,f,m 
P.< 27 b]o:µ!S Subang. 11rroso o.o 5 c,d,m 

OBSERVACIONES GENERALES'. 
t:n el estrato hert"'~::eo alaunas olantas 5'2CaS v ara'n{r€a5, En el rasante 

especie di:> n-usoo. E-::te bcsno«> _se En:::u.2~tra solmi:nt1' en cañadas. 

FECHA fbril 18/1922. Rr:SPONSABLE (S) ---~--~~· -------------/ 



CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION Y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GE NEflAL ES 

No .!_ LOC, EL A00S1r.n--:RO. c. l. Cf FCO. SEFWITO tH'IO, znrmN~O ALT. ~M. 
POS. TOP. LJID-:PJ, DE CERRD. PENO. lQ__º/o EXPOS. _w __ PEOR._Q,Jl_% ROc._QJL% 

~~~~ ~1-L-V-. ---=--------=--=------=---- ----~·--_-_:,_--_-_-_-_-F_A_C_T-.-p Eu:;, __ :u-'~~ffiE,~~~~:~:~:::~::~~:::::::::::::_: 
TIPO B'.JSl1J!: OC l,JL,-PJIC 

ALTURA (M) 
0.6 

ll 3.0 
Jll 15.0 

:az: --------
:'L 

PRIM 2_ SEC _ TEIW. EVOL. ClH·\r,X ESTA. VERTICAL 
COBERTURA% 

50 
([J ____ 7_0 ___ _ 

DIAGRAMA 

-Ai~::~i~:-~ ... lc~l:~rj~;?.: ·~ TOLPL "'' •:e 
3 25 45 3 Frl m; 

1-~---------' - ---

E S P E C 1 l 

11 A 1 rus arquta . 
Pi rus pseillostn:hus. 

1-~--------- -~~~-."!:_C2 __ A R f3 !-:1-_!? .. }:_!_ ~- --· -----·-----• 
E Es .p E e 1 E ·¡ ~OMBHt CO ... UN ~~uojru1 f.f!IOL. usos 

il ~. ~miculatun. 1
1 

~~.'~n~;'f~; ( ~ 1 ; 1 ;~~ ~~ 
~~ -~_.::J_i-~t::,: _______ [_~_i -3- :~ -~~--------1 

1-1-1 '---~-l_v~_._~_._E_C_·_·_ .! E:;.7:"~·- lTl~E:~ . ·-"-'_º __ • ___ , 

_J
' ESTRA"TºO mRASA_J_NTE 

rus:¡o. 

t-'------- R E N U E V O --'·--------1 

El Es p E e 1' -r~~· ,.,,-¡ TOLJE'~' e' e "· '"' 1 

,_ _________ -- -¡-~--~~-~-ºr-s-r----:-- ---- .-----'--'---1 
H PESTRUC'TURA __ ¡ TE.>'TUHA lllliEN IHLIM llOC.%_~~- COLOR.!!!_ 

TOL 

01 
02 3 gnrmsa lirroso seco o.o o.o 
Al 11 bloq.Jes st.bang. arero-1 irroso h o.o o.o c,f ,d. 
p;z 9 bloq~s sJJ.m;. ilrt'!l'.)-1hr.so h o.o o.o c,f,d. 
Bl 19 bloq.P-S. S\Í.:ldng. lirtn-aren:iso h o.o o.o c,d,g. 
B2 35 blcx¡.es ,,tbang. lim-art>OOSO h o.o o.o p,m. 

OBSERVACIONES GENCRALfS. _}±_m~ ~r.x.~on hu::lla di? in:,_•ridi-;~rú E~iste el rernevo. ~\Jsgo sctire los 

1-'t~rooc~-~º~'·~-------- ------------------------------I 
t-----------. - --~----~------· ----. ·-----------· 

<--------------· ·-- ~·-·-· ·---··- -- ---·-----------·-·----------

FE CHA.__c/t>r-"--'i"-]~14~/-"lg~"<J~ •. - RíS&•UNSAet.f. {SJ ----



CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION Y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No 11.LOC, _____ __,LA"'--"E"'ST"'~"'·mru"'"""-------MPIO. lJNIJ•W!IA ALT . .....2f11__M. 
POS. TOP. U._~""'Rt'~ OC ffik."'1 PENO. _l0_% EXPOS . ..!!:i=__PEOR,....Q:,Q__ª/• ROt,JL.Q._% 
FAUNA ________________ uso ___ ~T~~~A~OCAS;o=~I~cy~IN.~-------
TRAT. SIL\/. -----------FACT. PERT.---~f(}~IJRE=----------

T 1 PO llOSQJE OC CE!llO PRIM.- SEC . .l.. TENO. EVOL D!SU.JW,X ESTA. VERTICAL. 
ALTURA (M) 

0.4 
.II 1.0 
lil 15.0 
J:l1: 
:se 

COBERTURA % 
15 
3C 
flJ 

1-~--------~_,E__STRATO 

DIAGRAMA 

ARB OREO 
E 5 P t C 1 t NOMBRt COMUH No ALT. OAP. .48·0 FEN. TOL. PL. ENF. S. INC. 

ESPECIE 

TI Plrus pseudostrobus. 
fffilt.~ Xilli'.~nSi\: .. 

Cedro 

ESTRATO 

NOMBRE COMUH 

17 15 40 4 Fr3 

ARBUST,VO 

No AB·O rtN. F. BIOL. 

V3 
~ fr2 

¡-,,----------~E:::...:S::...:.T~R_:_:_A~T~O=--~Hc~Eo::._:_;RB AC E O 
ESPECIE 

Baccharis crnferta. 
Q-an1~ae.---

E s p E e 1 

P .pseudostroOOs. 
h llnd!eyi. 

E 1 

NOMBRE COMUPI No Afl·D FEN. F. BIOL 

ESTA ATO 

R E N 
No IND. 1 TOL, 

JO 

1 

mt 
3 mt 

s u E 

J 
10 

f11 
Fr3 

RASANTE 

u E V o 
EJ E S P E e 1 

L o s 

E 

u s o s 

u s o 5 

1 No INO. 1 TO l. 

1 
H PE&TRUCTURA TE:XTLIRA ORE ti HUM. noc.'%, PIED. % HAI· Q COLOR PH. 

01 0.5 
02 0.5 gro:nsa Tir;c:o ""'º o.o o.o á,f,d,g. 
AJ 60 bloques slbáng. lir:n-arcilloso soco o.o o.o p,d,m. 

¡r.e JO b!oq.JOS slbáng. lirio-arcilloso h o.o o.o a,m,d. 

08SE.flVACIOHES OENERAUS: 
El st.o::To con CdPd de hL1rU:. nu¡ dt!lgada. 

FECHA .N:iril 6/1~. Rí..SPONSABLE (S). ____ _)M)*~~--------------1 

----------------------------------~-~-~ 



CUADRO-MUESTREO DE LA VEGETACION Y LOS SUELOS 
CARACTERISTICAS GENERALES 

No 2._LOC, 
POS. TOP. 

llA'IJ oc LAS P:.PA.5. EJ!OO REJ.'E[lIOS. MPIO. Nr.:...·nr:n ALT. --1l2Q___M, 
LA.rt.""Rt. [( CERcrl PENO. -2Q__ª/o EXPOS. -S..f...._PEDR • ....l..JL_º/o ROC . ....!LlL 11/o 

FAUNA ________________ uso ___ ~,=~~=·-~•~Gli~·~w~~~~·~IA~·-------
TRAT. SILV. fACT. PERT.---~")~·!11~"='~Gt=:w~w=·~-------

TIPO Br.~!)qU(~ 'J 1:..: <~y,1.-T1.r:l 

ALTURA (M) 

PRIM. _ SEC. _ TEND. E VOL _____ ESTA. VERTICAL. 

:r 
J:r 

lll 
nz: 
Je 

0.01 
0.3 
1 n 

21.0 

COBERTURA% 
70 

_____ 20 ___ _ 

'" 

DIAGRAMA 

t-..---------.,--'E~S,._,T_,R.=A~T~O~_,.~A~RrB~O"\-"R~E¡~O~--,--.,.--.,---,--,.---l 
E S PE C 1 E HOMBRr COMUH H 0 ALT. DAP. A8·0 fEN. TOL. PL. EHf. 5.IHC 

40 21 45 Fll mt st ms 

E s T R A To AR Bu s __ I_.!_ v_o ___ , ________ __, 

HOMDRE COMUN No AD·O f()I F. fHOL. u s o s ESPECIE 

JI A. relioiosa. 
~ssus 1 lrx!liYL.. 

----r---------l 
\'? 
\S 

~STRATO HERBACEO 
l-ir--,-,-.-,-c-1-E--r="~º~"~'~"~,c.c...~c~o~•-u-.,--'-;J~.,~.-'-JAB·o·~,~,.,~.'--',~.-.-,o-L-.'-- u s o s 
II Serecio arqulifolius. . 7 2 \'3 N 

Eir.atcrilll1 ~ 3 i V3 r,; 

ESTA ATO RASANTE 

V3 

A E N U E V O 
ESPECIE No !NO. 1 TOL, E 1 E S P E e 1 E J No INO 

1 
i 

1 ~ 
s u E L o s 

H P ESTRUCTURA. TEXTURA OREN HUM. ROC.% PICO.% RA I· o 
01 1 
O< 3 onrooa 
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SUELOS: ANALISIS DE LABORATORIO 

S l TIO No._]]__ TIPO DE VE'3ETAC Iür·1 MATORRAL SUBTROP 1 CAL 

LOC. LA VUELTA DEL GALLO. CERRO PACIQUIHUATO 1'1PI0.~~~1A~R~A~V~A~T~IO~-----

1 Hor;: I Z ONTE 

COLOr.: <SECOl 

COLOf;: <HUMEDOl 

Af"ENA <::> 

LIMO (/.) 

Afi:CILLA (/.) 

CLAS IF I CAC ION 

f. DE SATUf;:AC I Ot,I 

CAPr~CIDAD DE 
CAMPO 

P.M.P. 

DENSIDAD APAf;:ENTE 

pH<Con CaCl,,,) 

pH<Con H,,Ol 

c. ELECTRICA 
mmhos/cm/25ºC 

MATEf;:IA ORGANICA 

r.1 I Tf;:OGENO kg./ha. 

FOSFORO kg. /ha. 

POTASIO kg./ha. 

CALCIO kg./ha. 

MAGNESIO kg./ha. 

c.r.c.T.me/lOOgr. 

OBSERVACIONES 

----
2.SY2/0 2.SY2/0 

5Y2.5/1 5Y2.5/1 

49.42 3 7. 42 
-

32.56 28.56 

18.02 34.02 

-¡-
A., 

2.5Y2/0 

5Y2.S/I 
--

37.42 
----

28.56 

34.02 

----
-----

rr.:iric.o /'lí9.:ij6n-arc. i 1ICJso1'1ir¡ajón·arc:i l IO!>O 

1 

68.0 44.0 44.0 

17.30 25. JO 21. ¡ ¡ 

9.40 13.64 lJ.65 
-----

- - -
5.8 5.5 5.6 

6.2 6.o 6.3 

- - -

10.35 2.81 4.0 

258.0 70.43 98.58 

11 .60 Trazas r razas 

2200.0 1084.o 691.0 

4912.0 4798.0 5597 .o 

2284.0 2150.0 2020.0 

27.0 19.22 21 .60 

Clasi·Ficación de acuet-do a DIGETENAL 

Feozem hápl ico con texturas migajosas. 

1 

( 1981): 

1 



SUC::LOS; ;.,1·.IP+L IS IS DE L?iE-tOr:~; TC"f.'. I G 

SITIO t~ 0 ._2_ TIPO DE VEGETACION SELVA BAJA CADUCJFOLIA 

LOC. ENTRE TREMES t NO Y SUSUPUATO 

1 HOVi ZO 

COLOR< 

NTE 

SECO) 
-----

COLOf;:< 

Af;:ENA 

LIMO ( 

ARCILL 

CLASIF 

l. DE S 

CAPA 
e 

HUMEDOI 

(/.) 

/.) 

A (l.) 

ICACION 
----

ATURACION 

CIDAD DE 
AMPO 

F ·.M.P. 

DENSID 

pH<Co 

pH(Co 

C. E 
mmho 

MATERI 

NITRDG 

FOSFOf;: 

POTASI 

CALCIO 

MAGNES 

c. I. c. 

AD. AF'ARENTE 

n CaCl,.,l 

n H,,,Ol 

LECT¡:;:JCA 
s/cm/25ºC 

A Ofi'GANICA 

ENO l·:g. /ha. 

o 1'.g. /ha. 

o kg .. /ha .. 

kg. /ha. 

ID kg. /ha. 
----

T. me/ 1 OOg , .• 

º= ----
1 OYR6/3 
----
10YR4/2 

62 .1;2 

18.Sb 
-----

20.02 

Hi9.1j6n-arcnoso 

·-----

-

16. 11 

8. 75 

-
-----

6.2 

6.5 

-
-----

8.91 

222.84 

Trazas 
-·----·-· 

936.0 
-----

4912.0 

2480.0 

25.82 
-

11F'IO. SU~UPUA_T_o __ _ 
r---------,---·--~--·-. 

A, ¡ A,,, B, ¡ B=o 
---- -----

~~ ~YR6_2_ 1 OYR5/3 
-----

10YR3/4 1 OYR5/3 10YR3/4 
----- -----

58.92 58.92 58.92 
----- ----

23.84 19.84 21.84 
----

17. 24 21.24 19.24 
----- ----
Hi g,1jón-<>• cno~o Migaj6n-arc:i 110 ~¡ g"jGn-.i~cno~O 

¡,rr.no~o 

~---· .. ------

- - -
-----·-- ----

15.30 lb. 77 16.00 

-
8.31 9. 11 B. 71 

- - -

6.7 6.7 6.7 

6.9 6.9 6.8 

- - -
---- ----

2.76 1.08 2.64 

69.24 27.0 6&.23 

l!J .4 24.0 24.0 
------- ~--~-.,,. -- - -------- ----

600.0 594. o 600.0 
----- ----

6837 .o 7125. o 7046.o 

1440.0 686.o 720.0 

12.32 10.56 12.88 

OBSER VACIONES Clasi-f'icación de acuer-do a DIGETENAL ( 1981): 

Cambis ol éut rico con texturas mi gajosas. 



3UELOS: ANALISlS DE LABORATORIO 
-----·-------------·-------------------------

SITIO b!o._L TIF'O DE \IEGET(;Cl(JN SELVlLt1EDJJ\NA-5lJfilliDUCl.:: ASl~M_LLO_ü _ _l-í 
FOLIA LA CEJBJLLA. EL TREMESINO l·JF'Jo._s_u_sl'._P_U_Ar_o _______ _ LOC. 

-----·--------_ ----i----
HOF;:I ZDNTE º"' 1-11 A2 B1 B,,, 

---·--- ---~----- -------- ------
COLOF: (SECO) IOYR7 /1 10YR7/1 10YR7/3 

- -----
COLOR (HLJMEDO) 7. 5YR3/2 7.5YR3/2 10YR3/5 

----- ----- ------ ----
AF:ENA o:' 7;:.86 72. 86 72. 86 

---- -----
LIMO (l.) 20.0 20.0 18.0 

-------
ARCILLA (l.) 7. 14 7. 111 9. 14 

CLASIFICACION Hi g.1j611-,1 rel10$0 Hi9<ijiin·o'lre-110!>0 ~jq;ij6n·areno$o 

l. DE SATUF:AC ION 48.o 38.0 22.0 
---- -----

CAF'ACIDAD DE 
CAMPO 9.56 9.56 10.30 

----- -----
P.M.P. 5.20 5 .20 5.60 

DENSIDAD AF'AF:ENTE - - -
----- -----

pH(Con CaCl:z) 6.2 6.4 6.2 

pH<Con H.,0) 6.6 6.5 6.3 

c. ELECTRICA 
mmhos/cm/25ºC - - -

MATEF:IA QF:GANTCA 4. 19 3.04 1. 15 ----
~ 

NITF:OGENO kg./ha. 104. o 76.0 28.90 

FOSFOFW kg. /ha. 31.50 Trazas 6.30 ------ ----
POTf'.',SIO kg. /h¿•,. 840.0 564.o 96.0 
------ --- ----- ----- -----·· 
CALCIO Jcg. /ha. 6812.0 6425.0 5752.0 

MAGNESIO kg./ha. 2160.0 864.0 360.0 
- -----' c. I • c. T. me / 1 OOg ,- . 9.04 

1 
11 .23 ~~L-----~-----'---

OBSERVACIONES Clasi-Ficación de acue1· do a DIGETEl~AL (1981): 

Camb i sol éutrico con textura~ mi gajosas 



SUELOS: ANALISIS DE LABORATORIO 

SITIO No._6_ TIFO DE VEGETACION BOSQUE DE ENCINO 

LOC. PTO. LOS ZAPOTES. TENENCIA COATEPEC MOR. MF'IO.__:Z_,_IT-"A"'C""U"-A"-'R-"-0 ____ _ 

HORIZONTE º"' A, A,, e, 82 

COLO¡:;: <SECOl 1 OYR5/2. 10YR6/4 5YR6/3 

COLOR<HUMEDO) 10YR5/2 1 OYR6/4 5YR6/3 

ARENA (/.) 54.86 36.86 34 .86 

LIMO ( /.) 32.64 40.64 42.64 

ARCILLA ( /.) 12.50 22.50 22.50 

CLASIFICACION MI gaJón-arenoso Franco Franco 

-
/. DE SATURACION - - 38.0 ----

CAF'ACIDAD DE 
CAMPO 14. 10 20.66 20.98 

------ - -----
P.M.P. 7. 66 1 11 .22 11 .40 

. ' -
DENSIDAD AF·A¡:;:ENTE - ' - -

pH<Con CaCl::::> 
5.3 4.5 5.2 

pH(Con H,,Ol 5.4 4.9 --~ 
c. ELECTRICA - - -mmhos/cm/25ºC 

MATE¡:;:IA ORGANICA 
5.78 1. 15 2.37 

NIT¡;:OGENO kg./ha. 144.51 28.90 59.32 
FOSFORO kg./ha. 12. 60 Trazas Trazas 

POTASIO kg./ha. 1020.0 336.0 582.0 

CALCIO kg./ha. 
4773.0 2284.o 1827.0 

MAGNESIO kg./ha. 216.0 864.o 432.0 

C.I.C.T.me/lOOgr. 18.85 6.3 5,a 

OBSERVACIONES Clasii'icación de acue.-do a DIGETENAL ( 1981): 

Feozem hápl ico con texturas francas. 



5;-:-10 No.lJ_ TIPO DE VEGE7,0.CIJN BOSQUE DE ENCINO 

LOC. c¡:_R_liQ_i;_Lll\lliJl8tJ_Q_____ i'1F' I !J. _C..QlJI_E._¡;_P..:EC...._ ____ _ 

·~::~:~:::OI --h;;::11i ,,,',;/. i-10:,:/.1-~~f-"-'-_---! 
---- -----1 ______ , - '-----¡ 

COLOF. \HUM[!:1J) -~OYR3/1 ~~-=--1--~-0YR3/2 ¡ _20YR311'.._I _____ _ 

'-'r;"EN;~ r;:; 57.78 47.78 1 37.38 1 65.78 1 

~~~----- -;-~- ---;-;~-,--4;~-¡----;-:-¡4- ,,-
-'.RC I LLA · .,: " 12 58 ,---~~ ¡ --14-5S- -~- ----

cu~s r F I CAC ION 1:::::,=1- ,,.:º 1=~:~ - ''.'.'..':j6o·oc:::_ i ! 

;: ~~ ::~u~:~1:~0~'.-j 92.0 i _~_! ~-°--1 32.0 ¡ ____ ! 
LHF'.-,L,DAD uE , 1 1 1 i 1 

CA~1F'O ! 13.62 1 15. 95 1 7. 55 11 . 60 ¡ 

~-=:.:__·1~~~1-~ ~~54 ¡ ___ 6.30_¡-_-----

DE>"S~!:iAD P.Fi~F.E1'ITE¡ - ! - - j - l 
,:;H\Con cac1-";·-¡--5.7_¡ _ __s~~l __ 5~i 4.7 ,----, 

'H <Co" H,C> 1 5 9 j 5 8 1 ' 5 1 5 .> 1 j 

~~'~7~:;;~~' 1 _-J_ ~-J _ "~ 1 - 1--¡ 
i·!ATEf':IA OR.GANIC.:\ 8.62 1 1.49 0.57 1 4.31 

i'IITROGENO !:g. /h'-\. 215.0 1' 37.37 14.37 1 107.0 

FOSFO~:O kg. /ha. Trazas Trazas Trazas Trazas 
--

F':JTASIO kg. /ha. 2200.0 2200.0 2200.0 2200.0 
----- -

CALCIO kg./ha. 4560.0 3665.0 2970.0 2284.o 

MAGNESIO kg. /ha. 1747 .O 1545.0 1075.0 1344 .o 
----

C.I.C.T.me/lOOgt-. 22.0 8.58 6. 74 12.85 

OBSERVACIONES Clasificacion de acuerdo a DIGETENAL 119811: 

Andosol húmico con texturas francas y migajosas. 
'----------------------------------··-·-·--···-----------' 



SUELDE: A~JALISIS DE LABD~ATOG·IG 

3I7:G No • .J.'.L Tir'O DE \IE(5ETf:.CIOI~ BOSQUE DE ENCINO 

LOC. ----~C.s.ER'-'!R_,_,Oc.._,_,Z_,_1 '-'RA"'H-"Uu:A!..LT-"'O ____ _ 

·1. ¡ P-i 1 ¡ h-= ~11 B2 

1 ?_vR_41_2_-¡ ___ 1o_vR_71_3_ ! --.---===--1 ____ 
1

1 

i COLOP ( HUMEDO) 5YR2. 511 5YR2. 5/ 1 1 OYR5/3 

!AfiE:•tA (~•;) 37.78 -~- 6.78 

GoR r :rn•ffE ¡ 
1 ----

/::.:_Lo;:;·. SECO) ___ ¡ 10YR4/! 

ILIM~. ('.:) ,.,. i--;Ll4 21.64 l~-1;64 ----1·----
!AFC,~LH .,,.¡ ! 30.sa 12.58 1 12.58 

1 CLAS IF I CAC I 01•1 1Migoj6o•ud llo•~ Hlg,j6o=~"= ! Hlg,jóo-moo•o 1 

1 ·--·-- -¡ 1·--
1 :.: DE 5,;>UFACE"i'J 1 108.0 i 50.0 34.0 

:

1

1 -~~~CIDA. D D:': --,---;-:-44 1

1

. --1;~~4 --1~~;;- - ¡'

1 
Cr;MFiJ ! 

1 F. 11. F. ¡-----;-;~ 1--6-. ;- , --6 ~ ----¡-------
! DEM'.3ID1'1D Af'r',FE:'i;;-1--·-=- ¡---=- ------,----
1 pH(Con CaCl,.,) 5.9 - 4.9 -- 4.7 ------

pH<Con H,,,Oi 

C. ELECTRICA 
rnmhos/c:m/25 1 C 

5,6 

1. ___________ -----

!~ATERIA ORGANICA 12.93 

NITROGENO kg./ha. 323.0 

FOSFORO kg./ha. Trazas 

r'07P;S I O kg. I ha. 931 .o 

5,3 5.4 

1.49 3.45 

37,37 86.0 

Trazas Trazas 

720.0 1284.o 
---------

Ci'ILCIO kg./ha. 5672.0 2741.0 2284.0 

----

MAGNE·3IO kg.ih-'I. 1·1478.0 537.0 8134.0 

..... T r ,...... / 1 (•(¡ • 1 6 Q ] 68 11 ]Q 
l--~-·_-_._~_·_'_·_m_e_,_··_·_9_'_·~·--3_. _ _,__ __ ·_ -··--"-----·-'--------' 

OBSERVACIONES C~as1~1cacion de acuer·do a DIGETE~lAL (1981): 

Andosol húmico con texturas migajosas. ~¡ 
------·-----··-·-··___J 



SUELOS: ANALISIS DE LABORATORIO 

SITIO No._3_ TJF'O DE ~'E.GETACIOl,l BOSQUE DE Pil<D-ENCINO 

LOC. _____ C_A_íl_A~D_A_;_DE~L----_M_U_E_RT_D_ 

¡HORIZONTE 
- ------¡---------,---

1 r O,., A1 Pi::;,". B1 B,., 
--- ---- -----~ -----

COLO¡;: (SECOl 1 OYR5/3 1QYR7/4 1 OYR7 /4 10YR7/4 ----- ---- ----- ------ --
COLOf;: ( HUMEDO) 1 OYR3/3 10YR5/4 1 OYR5/4 10YR5/4 ---- ---- ----- ----
A¡;:ENA ( /.) 69. 50 31.50 17.50 25.50 ---- ---- ------- ----
LIMO ( /.) 13.26 47.82 43.82 59. 82_ ---- ----
ARCILLA (%) 17.24 20.68 38.68 14.68 -----
CLASIFICACION Hi guj6n-a rr:noso franto Mi9;ijón-;:irc.i 1 lo Mi 9<:1j6n-l iF>0!.0 

\ il'-OSO ----- ----- ----- -----
% DE SATURACION - - - ------

CAPACIDAD DE 
CAt1F'O 13.72 30.71 29.0 19.49 

---- ----- ----
P.M.P. 7.46 16.69 16.0 10 .59 ----

DENSIDAD"APARENTE - - - -

pH<Con CaCl.,l - 4.6 4.6 4.2 ----
pHCCon H,,Ol 4.2 4.6 4.8 4.6 

c. ELECTRICA 
mmhos/cm/25ºC - - - -

-----
MATERIA ORGANICA 5.47 1 .26 o.66 0.66 

--~---- - ----
NITf<:OGENO kg. /ha. 136.0 31. 60 16 .55 16.55 -----
FOSFORO kg./ha. - 4.Bo - -------
POTASIO kg./ha. - 761 .o 1175. o ~º--- ---- ----- ----
CALCIO kg. /ha. - 1370.0 848.o 8118 .o 
MAGNESIO kg. /ha. 1 

537.0 748.0 374.0 - 1 

c. I . e. T. me 11 OOg ,- . 17. 74 1 10.52_ 16.5~ __ J_ 6.92 

OBSERVACIONES Clasif=icacidn de 2.cuet· do a DIGETENAL ( 1981): 

Andosol ócrico con texturas mi gajosas. 



SUELOS: ANALJSJS DE LABORATORIO 

LOC. ___ _ POTRER 11.LOS. EJ 1 DO COPAt/DARO t'IF 1 0• _s_u_s u_r_uA ~-

HOFd ZOl~TE 1 º"' 
¡------,---i-----, 

A~ 1~:z 1 El 1 J B:;;: 
----- ----- ______ / ___ 

COLOF: (SECO> 10YR4/3 1 OYR4/3 10YR5/4 1 OYR4/4 
-----· ----- ---·--- ------

COLOF: < HUMEDD > 1 OYR2/2 - 5YR3/4 7.5YR4/3 
---- ------- ------- ----

,:,r;:ENA (iO 65.50 61 .so 47.50 19.50 
----- -----

LIMO ('l.) 21 .82 27.82 37.82 43.82 

ARCILLA ('l.) 12.68 10.68 14.68 36.68 
---- ----

CLASIFICACION 1"il911j(m-arcnosci Hi9aj6n-a 1 cnorn rrimco Mi 9aj6n-a rcno~o 

---- ----- -----
'l. DE SATUf;:AC ION - - - -

-----
CAPACIDAD DE 

12.35 12.25 15.95 28.54 CAMPO 
------

P.M. P. 6. 71 6.66 8.67 15.50 
---- -----

DENSIDAD APAf;:ENTE - - - -
------

pHCCon CaCl2l 4.8 - 5.0 5.2 

pHCCon H:;,Ol 4.5 4.9 5. 1 5.3 

c. ELECTFU CA 
mmhos/cm/25ºC - - - -

MATERIA or;:GANICA 3.79 1.86 l. 74 o.o 
----

MITF:OGENO kg. /ha. 94.82 46.60 43.65 o.o 
----- -----

FOSFOf;:O l'.g. /ha. - - 4.80 Trazas 
---- ----

F'OTASIO l:g./hci. 1020.0 - 2200.0 

"'°·º t ------ ---- ----- -------- ----
CALCIO kg. /ha. 4284. o - 3427.0 3182.0 

-----
MAGNESIO kg./ha. 1800.0 - 806.0 624.0 

----
C.I.C.T.me/lOOgr. 12.38 7. 72 

1 
9.08 16.4 
--- -----

OBSEF:VACim.JES Clasi-Ficacicin de acue1-do "' DIGETENAL (1981): 

·Acrisol órt i.co con texturas ni i gajosas. 



SUELOS: ANALISIS DE LABORATORIO 

SITIO No._7_ TIPO DE VEGETACION BOSQUE DE PINO-ENCINO 

LOC. EL ASERRADERO. EJ 1 DO EMI LIANO ZAPATA MP IO. OC AMPO 

HORIZONTE º= A, A., 8, 8"' 
---- ----

COLOR<SECO> - 10YR4/4 10YR6/5 10YR5/6 10YR6/5 

COLOR.< HUME DO> - 10YR3/4 1 OYR3/5 10YR4/5 10YR4/5 

AJ:;:ENA ( /.) 
84.50 48.86 60.50 44.50 14.50 ----- -

LIMO (/.) 
7.0 42.64 31 .o 33.0 31 .o -

AF:CILLA (/.) 
8.50 8.50 a.so 22.50 54.SO 

CLAS IFICACION Arl'!no-mi gajoso Funco 111gaj6n-.,renoso Franco Arcilloso 

l. DE SATLJ¡;:PCION - 16.0 58.0 48.0 48.0 
----

CAPACIDAD DE 
CAMPO 8.0 13.59 11.85 19.56 36. 14 

P. M.P. 4.35 7.38 6.44 10.63 19.64 
------

DENSIDAD APARENTE - - - - -
pH(Con CaCl :.> 3,7 4.8 s.o 5.0 s.o 

pH<Con H,,Ol 3,9 s.o 5. 1 5. 1 5. 1 
-----

c. ELECTRICA 
mmhos/cm/'.25ºC - - - - -

MATEfi:IA o¡;:GANICA 20.99 5.41 1 .88 1 .27 0.91 

NITR:OGENO kg./ha. 512.0 135.0 47. 15 31 .94 22.81 

FOSFORO kg./ha. - 6.30 6.30 Trazas Trazas 

POTASIO kg./ha. 230.0 582.0 592.0 672.0 2200.0 

CALCIO kg. /ha. 2406.0 342 7 .o 1958 .o 2513.0 2513.0 

MAGNESIO kg./ha. 648.o 576.0 1008.0 1584.o 720.0 

C.I.C.T.me/100gr. 43.40 14.22 7. 16 11 .54 23.43 

OBSERVACIONES Clasii'icación de acuerdo a DIGETENAL (1981): 

Andosol húmi co con texturas francas y migajosas. 



SUELOS: ANALISIS DE LABORATORIO 

SITIO No.lJL_ TIPO DE 'vEGETACION BOSQUE DE PINO-ENCINO ASNM~M 

MP I O. APORO 

HOF:I :ONTE º"' A, A., B, B:;, 
---- ----

COLOF: (SECO) IOYR3/4 IOYR3/3 IDYR5/4 IOYR5/5 IOYR6/5 
---- ----

COLOF:<HUMEDO> 2.5Y2/I 2.5Y2/I 10YR3/4 10YR3/4 10YR4/5 
-----

ARENA (/.) 67 .50 53.50 47 .50 37 .50 29.50 
-----

LIMO ( /.) 23.20 37.20 27.20 27. 76 25 .76 
---

ARCILLA (l.) 9.30 9.30 25.30 34. 74 44,74 
----

CLAS I F I CAC ION 11i9aj 6n-arenorn Migaj6n-arenoso Ni g.Jj6n-arc ir lo Mlipj6n-arc ¡ 11 oso •\rc:i l loso 
,1r<?na~o 

l. DE SATURACION 100.0 70.0 48.0 42.0 42.0 

CAPACIDAD DE 11. 1 o 13. 34 20. 19 24.91 29.87 
CAMPO 

----- ----
P.M.P. 6.o 7.25 10.97 13.54 16.23 

DENSIDAD AF'AF:ENTE - - - - -
----

pH(Con CaCl.,J 4.6 5.2 4.5 4.2 L¡. O 

pH(Con H,,O) 5.0 5.4 4 .IJ 4.8 4.8 

c. ELECTRICA 
mmhos/cm/25ºC - - - - -

MATERIA ORGANICA 10.4 8 .21 2. 12 1.88 l.03 

NITROGENO kg. /ha. 260.0 205.0 53.24 47. 15 25.86 
-----

FOSFORO kg./ha. Trazas 34.20 18.90 18.90 6.30 

POTASIO kg./ha. 1680.0 1164 .o 1008.0 720.0 288.0 

CALCIO kg./ha. 3916.0 4018.0 1827.0 1436.0 1615.0 

MAGNESIO kg./ha. 1656 .o 1040.0 864.0 864.0 864.0 

c.r.c.T.me/lOOgr. 24. 52 20. 14 14 .2L 17 .36 19.60 

OBSERVACIONES Clasi-Ficacicin de acLterdo a DIGETE/\IAL (1981) : 

Luvísol crómico con texturas migajosas. 



SUELOS: ANALISIS DE LABORATORIO 

SITIO No._u_ TIPO DE VEGETACION BOSQUE DE PINO-ENCINO 

LOC. _____ E_L_M_A_v_oR_A_Z_G_o ______ _ SENGUIO 
MPIO. ----------

HOf;:IZONTE o,,, A, A:. 81 B,., 

COLO'i: <SECO> 10YR3/4 10YR3/3 10YR5/6 7.5YR5/6 

COLO¡:;: <HU~IEDO> J OYR2/ J JOYR2/l lOYRJ/4 SYR4/6 

ARENA (%) 72. J 1 78. 14 27.28 47.78 
----- -----

LIMO ( ;~) 18.0 JI¡. o 29 .64 JJ.64 

Af;:CILLA (%) 9.86 7.86 42.58 J8.58 
----

CLASIFICACTON Mi 9ajón-areno .. o Areno-mi gajoso Arci l lorn íranco 

;~ DE SATURACION 126 .o 56.0 40.0 44 .o 

CAPACIDAD DE JO.JO 8.60 29.46 17.43 CAMPO 

P.M.P. s.60 4 .67 16.01 9.47 

DENSIDAD APAl':El\ITE - - - -
pH<Con CaCl,,l 4 .8 5.0 s.o 5.4 

pH(Con H,,O> 4 .8 5. 4 5.7 5.9 

c. ELECTF:ICA 
mmhos/cm/25ºC - - - -

MATERIA ORGANICA J7.25 2. J8 1. 15 0.28 

NITROGENO kg./ha. 431.0 54.62 28.75 7. 18 

FOSFOl':O kg./ha. Trazas Tr.azas Trazas Trazas 

POTASIO kg./ha. 1224 .o 1236 .o 994.0 J43J.O 

CALCIO kg./ha. 4773.0 4600.0 323J .o 3884.0 

MAGNESIO kg. /ha. J680.0 288.0 940.0 1478 .o 

C.I.C.T.me/100gr. 37 .o 7. 16 J9. JO 7.76 

OBSERVACIONES Clasi-Ficación de acuer-do a DIGETENAL ( 1981>: 

luvi sol crómico con texturas migajón-arenosas. 



SUELOS: ANALI3IS D~ LABORAT~~:r: 

NIT¡:;:OGENO kg .. /ha .. 172.0 28.75 46.0 57,0 143.0 

FOSFOFIJ kg./ha. 11.0 rrazas 7 .90 Trazas Trazas 

PC::TP,SIO kg./ha. 1092.0 600.0 627 .o 680.0 761.0 
- ----- ----

CALCIO kg./ha. 2056.0 1142.0 1370.0 913.0 1142.0 
1 -----

MAGNESiO kg. /ha .. 1411 .o 
1 

1881.0 1612 .o 1 

c.r.c.T.me/!OOgr. 19 .o 
1 8.301 11 .28 

806.0 11 672.0 
---- ----
L 1s.80 28.0 

0.E)3Ef;:l,,JAC i •JNES Clasi·Ficación de a.cuet·do a ~IGE7~~1AL C1981>: 

Feozem hápl ico con texturas mi gajosas. 
---· ------------



¡_oc. --ª--Lltffi.IIB .. lQ_,___fJ_J_Q._O__IT_J_Q_ffiILQ_~_jJ':L..lS_!.P_BO ,·w '.O" _[fJ.TACJJLHU.EBifl __ _ 

1::~:::::::~º' _: l_ :::::;:¡--~:::;:f ::;:2[;~~~ 
AF:ENA ¡;~--1-~~~2-¡--4-5_~'.:_¡_~~1-~~~1 27.42 / 

UMO C:~l ¡ 27.28 35.28: 35.28 38.56 1 20.56 1 

¡~.CI~Lri <1:1 -· 15.30 ¡---;~:-;-~-:--;~30 .. ------;-;;;;;¡ ~-:-a-;-1 
¡-_ ---·¡---

Mi']aj6n-arcnc.so / Fr<JnC::o Franr.e> 

----1 1-----
106.0 ' 52.0 ! 48.0 

--·-- ----
CAPACIDAD DC: 14 .91 18.36 20.41 

C,'.',i'1PO 

F'. ~l. F .. 
¡---

8. 1 o 9 .94 11 .09 
------------ ----
DENSIDAD APA~.E~lTE 

C. ELECTF'.:C1; 
mmhos/cm/25ªC 

¡MATERIA ORGANICA 

NITPOGENO kg./ha. 

FOSFORO kg./ha. 

POTASIO kg./ha. 

i:ALCIO kg./ha. 

l
i"lAGJllESIO kg./ha. 

c.r.c.T.me/luOgr. 

-
5.? 

s.s 

- 1 

6.90 

172.0 

Trazas 

2200.0 

4798 .o 

1948.o 

19.80 

- -
-----

4. 1 3,9 

4.s 
1 

4.0 

- -

2. 30 1 o.86 

57 .so 1 21 .56 

Trazas Trazas 
-----

2200.0 1792.0 

2513. o 2056.0 

1344.0 1344.0 

24.0 12.0 

' 
'''"'º 1~~ 
36.o 

1 
42.o 

--~¡ 33,34 

--1--
11~64¡ __ 1_8-_._11-

4. o 11 3 .8 1 

4.4 4.2 11 -_-·¡-_ 
1.95 1 3 .56 

48.87 89.0 

írazas Trazas 

1444.o 1232 .o 

2284.o 2154.o 

1344 .o 1612 .o 
-----

13.50 27 .92 

08SEfi:VAC IONES Clasi~lcación de acuerdo a DIGETENAL 11981): 

Feozem háplico con texturas francas. 
-~-------------------------~ 



SUELOS: ANALISIS DE LABORATORIO 

SITIO No . .JL._ TIF'O DE VEGEH\CION BOSQUE OE AILE-PINO ASNM_.ill.Q__M 

LOC. EL AGOSTADERO. C.!. DE FCO. SERRATO. MP ID. Z 1 TACUARO 

HORIZONTE o,., A, A"' 8, 8:;, 
----

COLOf': (SECO l 10YR3/6 10YR3/1 1 OYR3/3 1 OYR5/4 10YR5/4 

COLOR<HUMEDOl 10YR4/5 5YR2.5 1OYR3/1 10YR3/2 10YR3/3 

Af;:ENA ( ;~) 78. 50 72.50 48.50 72.50 58,50 
- ----

LIMO ('{.) 13.0 18.20 42.20 18.20 32.20 

Af;:CILLA ( ;~) a.so 9 .30 9.30 9,30 9,30 

CLAS I F I CAC ION H i 9aj6n•<1renoso Mlgaj6n•.irenoso Fr.mco Hi gajón•,uenoso MI gajón·<lrenoso 

{. DE SATUF:ACION 84.o 76.o 88.0 64.o 62.0 

CAF'ACIDAD DE 
8.92 10. 30 14 .14 10.30 12.54 CAMPO 

-----
F'. 1'1. F'. 4.87 5.60 7 .68 5.60 6.81 

-----
DENSIDAD APARENTE - - - - -

pH<Con CaCl::z) 5. 1 5.2 5.2 5.3 5. 1 
-----

pH<Con H,,.O> s. 1 5.7 5.5 5.b s. 1 

c. ELECTRICA - - - - -
mmhos/cm/25ºC 

MATERIA ORGANICA 18.0 11. 31 4 .13 4. 19 2.73 

NITROGENO kg. fha. 1150.0 282.0 10.30 104.96 68.48 

FOSFORO kg. fha. 12.0 Trazas T~azas Trazas Trazas 

POTASIO kg. fha. 2200.0 1915.0 1456.0 1120.0 448.0 

CALCIO kg. fha. 4563.0 4896.0 3998.0 3549.0 1468.0 

MAG~IESIO kg./ha. 1224.o 1800.0 360.0 360.0 432.0 

C.I.C.T.meflOOgr. 4.82 5.60 7.68 12. 10 9, 18 

OBSERVACIONES Clasi-ficacidn de acuerdo a DIGETENAL ( 1981): 

Andosol hÚmico con texturas migajosas. 



SUELOS: ANALISTS DE LABORATORIO 

31\IO Nc;._!1__ TIPO DE "iEGET,"iClOi'• BOSQUE DE S::.;E::::D.:.;R.:..O ___ _ 

LDC. LA ESTftNZU ELA i'l'-' ¡e .. _!_~!:~ . .::.U-"-JA'--'H"-'U"-A'------

1 H0P I ZG\'ITE -¡ ¡--.. -----i-- - 1 - 1 
1 1 Do: 1 A' ..• .,, i 0 ' 1 º~' \ 
¡COLO:~ i3EC0) ¡-·--=-:---¡--,-;YR4/4·--¡ lOYR4/4--¡------· -----¡ 
1 COLOF: ( HUMEDO :· ¡ -----¡ m-R3/211 

lOY R3/4-¡----- -¡ 
j.oir.:Ei'!A (;() ---1 45.78 ¡¡···· 45,78 ----25~,I ---¡ 
!LIMO C'.l -j-J9.64 ---41M¡--Sl~G4- - ---- ·-¡ 
1 ARCILLA ('/.) 1 14.58 ¡--l~S-¡-22.Sa-¡ I 
1 ~-LAS IF I CAC I C'i ¡-,;::--¡ '""'° 1 ~~-:: 1-· ¡----
¡'.~DE SATL¡;:;~CI•:JM ! - ¡ ___ 5~~--~1----~~~ 1 1----I 
¡ CriF'ACIDAD DE j 16 27 15 541 22 42 1 

l
· __ c;;11F·1j ___ ¡ ___ · - ___ · - ---·- ¡ __ _ 

P.M. C:. 1 8.84 8.44 1 12.18 1 

l-DE_N_S_Ir-,A--D -;;-,:;~! - ¡ ---_-11--::_--¡---¡
1

---

:: :::: ::: : o' 1 : : ¡-:::- ---::: 1-----~ 1 ----

1 C. ELECTF:ICA l 1 _ _ 
1 mmhos/cm/=s•c -

¡ 1·1.;TEFI?\ OF:Gé'~11CA --:;::;9 0.57 5. 75 
1 1 
1 1----
!NITF:OGEl'iO kg./ha. ' __ 9_4_.8_7_ 

1 FOSFOF:O kg. i hi? .• 6.90 1 Trazas 2.40 

14.37 143.75 
-------! ----
__ I __ 

-----
F·OTASIO kg. /ha. - 560.0 1622.0 

---- - -----
CALCIO kg. /ha. - 2056 .o 4569 .o 

MAGNESIO k.g./ha. - 1075 .o 1209.0 

e 1 r. - 1 . - 1 
•• ~· 1. me; ·'·"-''l''· I 13. 18 

1 
1G.30 9.94 

OBSER'IACIOl~ES Clasi-fú:.:>.cicin de ¿,cue1·do a DIGETENAL (1981): 

Andosol 6crico con texturas francas. 



SUELOS: ANALISIS DE LASORATORIO 

SITIO No . ...9._ TIPO DE VEGETACION BOSQUE DE OYAMEL 

LOC. LLANO DE LAS PAPAS. EJIDO REMEDIOS MP ID. ANGANGUEO 

HORIZONTE o,,, A, A:. B, B:z 

COLOR<SECO) 10YR6/5 10YR3/2 10YR3/2 10YR3/6 10YR6/4 

COLOR(HUMEDO) 10YR3/3 5YR2.5/1 5YR2.5/1 10YR2/2 10YR4/3 

AF:ENA o:> 73.50 43.50 37 .50 47.50 37.50 
----

LIMO ('/.) 17.20 47.20 53.20 37.20 39 .20 

AF<:C!LLA (%) 9.30 9.30 9.30 15.30 23 .30 

CLAS IF I CAC ION Hi gajlin~ol rena'io rr.mco l'l1gi>j6n~I im:i10 Fra-r,co Fr.,nca 

l. DE SATUF:AC l ON 116.0 72.0 76.0 52.0 48.0 

CAF'ACIDAD DE 
10. 14 14.94 15.90 16.51 21.0 

CAMPO 

P.M.P. 5.51 8. 12 8.b4 8.97 11. 44 
----- ---~·--

DENSIDAD AF'ARENTE - - - - -
pH<Con CaCl::::) 5.4 5.2 4.6 4.2 4.0 

pH<Con H,.,O> s.s 5.4 5. 1 4.8 4.6 

c. ELECTl':ICA 
mmhos/cm/25ºC - - - - -

MATERIA or;:GANICA 19. 16 8.76 2.49 1. 70 1.88 

NITr;:OGENO kg. /ha. 479.0 219.0 62.36 42.59 47. 15 

FOSFOPO l·:g. /ha. - - ó.30 Trazas Trazas 

POTASIO kg./h?" 2200.0 2072.0 896.0 261 .o 392.0 

CALCIO kg. /ha. 5099.0 2513.0 3606.0 2284.o 2513. o 
-

MAGNESIO kg. /ha. 1440.0 584.o 504.0 1512.0 1296.0 
----

C.I.C.T.me/100gr. 41. 72 21 .24 8.70 9.40 12.96 

OBSEF:VAC IONES Clasi-Flc:ación de acuet~ de a DIGETENAL ( 1981): 

-
Andosol húmico con texturas franco-migajosas. 



SUELOS: ANALISIS DE LABORATORIO 

SITIO No._S_ TIPO DE VEGETACION BOSQUE MESOFJLO DE MON- ASNM~M 
TANA 

LOC. LA HACIENDITA. EJIDO APUTZIO DE JUAREZ MPro._Z_l_T_A_c_uA_R_o ____ _ 

HOf;:IZONTE o,, A, A::: B, B,, 

COLOR< SECO) 7.SYR4/2 1 OYRS/4 lOYRS/4 1 OYRS/2 

COLOR<HUMEDO> 10YR2/1 10YR3/4 1 OYR3/4 1 OYR3/4 

----
ARENA (l.) 76.86 52.86 44.86 38.86 

LIMO (l.) 16.0 40.0 46.64 38 .64 

Ai:;:CILLA (/.) 7. 14 7. 14 8.50 22.50 

CLAS IF I CAC l ON Hl9nj6n-arcnoso rr.:inc:o rranco íranco 

l. DE SATUf;:AC ION - so.o 80.0 56 .o 

CAPACIDAD DE 8. 92 12.76 14 .so 20.34 
CAMPO 

P.M.P. 4 .85 6.93 7.88 11 .os 

DENSIDAD AF'P,f;:ENTE - - - -
pH<Con CaCl ,,,) 6.6 5.6 s.s 5,5 

pHCCon H,,,0) - 5.9 5.9 5,9 -----
c. ELECTRICA - - - -
mmhos/cm/25"C 

MATERIA ORGANICA 8.03 1. 76 1 .09 0.06 

NITROGENO kg./ha. 200.79 44.11 27,38 1. 52 

FOSFOf;:O kg./ha. Trazas S.70 Trazas -----
POTASIO kg. /he> .• 2200.0 2200.0 2200. o 2200.0 

CALCIO kg./ha. 6099.0 4112.0 4341 .o 4112.0 ----
MAGNESIO kg. /ha. 1008.0 288.0 288.0 576 .o ----
C.I.C.T.me/lOOgr. 18.8S 6.37 s.58 9, 12 

OBSERVACIONES Clasi-Ficaciór1 de acuet~ do a DIGETEN!4L (1981): 

--· 
Andosol húmico con texturas francas. 

1 
i 



OISTRIBUCION DE LOS SUELOS POR MUNICIPIOS EN LA UAF-1 

MUNICIPIO 

EF'ITACIO 
HUERTA 

CONTEPEC 

UNIDADES DE SUELOS SEGUN FAO-UNESCO <INEGI,1981) 

Norte: Luv1sol crómico + Feozem háplico. 
Texturas medias, f'ase f'ísica lítica. 

Sur: Planosol mólico + Vertisol pélico. 
Texturas medias~ fase ~ísica dórica. 

Norte, Centro y Sur: Luvisol crómico + 
Litosol. Te:-:tu1-cis medias .. 

Noreste: Fen=em haplico + Regosol éutrico. 
Texturas medias, ~ase ~isica litica. 

Esce: Andosol hümico + Litosol + Fluvisol 
c2lcárica. Texturas medias. 

1 Oeste: Planoso! mó!ico + Vertisol pélico + 

~-----------~· L1tosol. Te::tur·as medias, f'ase t'isica dúrica. 

1 

orte: Peozem háplico • Regosol éutr1co. 
Te::turas medias. -Fase física 1 í t ica. 

1 ~ur y Oeste: Planasol + Vertisol pélico + 
1 Feo:zem lúvico. Te:;turas +inas. 
i MAf':AVATIO SLwoeste: Ar.dosol ócrico + Litosol. 

Te}:tu~-as me di as. 
Centro: Vertisol pelico + Regosol éutr1co. 

íe>:tur2s medias. fase fisica lítica~ 
Este: Planosol mcil1co + Vertisol pélico + 
Litosol. Textu1·as medias~ -Fase ~ísica lítica. 

----------------·~ 

l=_ 
Nor·te, Sut·, Este y Oeste: Luvisol crómico + 

Ve1·tisol pélico. Texturas medias, fase ~isica 

SENGUIO -1---1-í_t_i_c_•_· _____________________ ~ Noreste: Andosol ócrico + Litosol. 
Texturas medias, f'ase Física lítica. 

Sureste: Andosol ócrico. Texturas medias. 

1 

TLALPUJAHUA 

APORO 

Norte: Luvisol crómico + Feozem háplico. 
Tex·turas gruesas. 

Noreste: Andosol ócrico + Litosol. 
Te>:tut4 as medias. 

Noroeste: Andosol ócrico + Litosol. Texturas 
medias, rase rísica lítica. 

Sur, Este, Oeste: Luvisol crómico + Andosol 
ócrico + Litosol. Texturas medias. 

Este: Andosol ócrico. Texturas medias. 
Oeste: Luvisol crómico + Vertisol pélico. 

Textur·as medias~ fase ~ísica lítica. 

ANGAl\IGUEO J Andosol ócrico. 
'-----··------ ---------------------------------~ 



Z I TACLJi:,i;:o 

1

1\jot·te, Su«, Este, Oeste: Vertisol pélico + 
L1.1visol Ocr·ico. f2;~tut·as gruesas. 

5Llreste: Andosol ocrtco. Textut·as medias. 

Not·te. Sur. Este: Andosol 
medias .. 

l•leo•·oeste: Ve1·tis•jl pélico + Luvisol ócrico. 
Te::tut-as gt·uesas~ -fase -f{s1c2 litica. 

Oeste: L•tosol ·t· Feozem hápiic.o .. 
¡ -,e,.:tu, ,:._, ined1.:is. 

1 

Crcste:: 1 tose. l · 1-eo:::em háp 11 co .. 
1e.·t:ur - medias .. 

j Suroesl:E. L1tosol • Feo::em háplico <- Ve1·tisol 

r 

¡ pel1cG. Te.:turas med·as. 

--·--------- r;~;te: ~ tos;J~ Feoz2m hcipi iCO + Vet·t1sol 

C.ENITG / pel ir:::i Te::turas medias. 
, JUAFEL 'Sur y ÜE•te: Vertisol pe!ico + Litosol + 
j Feo:em naol1co .. ~e:{tL11-as gruesas. 
, Este: Ar11•osal oct·1co. Te:·:tut-as medias. 

r-----------1 ~-w~--~te:; ~doso~-~cr i~o. Te:.t~tr·,::~~ media::-
¡ Not·oestc: Ve1·tisol pél1co :- L1tosol + Feo::em 

¡ SUSUr=·Ur·TO ¡ hc?tplicc· Te;-:tur·3s gr-uesas.. 1 

! /Sut·, C::s"t·. Oeste: Litosol C;;mb.sol éutt·ico J 
1 ·t \/er·t ~O.!. c;-om1ca .. Te.;tui as medias .. -------L ____ ·-- __ .L_ __ _ 



LISTA DE GENEROS V ESPECIES BOTANICOS CITADOS 
EN EL ESTUDIO 

ACERACEAE 
Acer negundo var. mexicanum CDC.I Standl. et Steyerm. 

AMARYLLIDACEAE 
Agave atrovirens Karw. 
Zephyrantes 

ANACARDIACEAE. 
Cyrtocarpa procera HBK. 
Toxicodendron radicans Kuntze. 

ANNONACEAE 
Annona diversi~olia Sa~~ord. 

AQU I FOLI ACEAE 
Ilex brandegeana Loesener 

ARALIACEAE 
Dendropana>: 

BETULACEAE 
Alnus acuminata HBK. 
Alnus ~irmi~olia Fern. 
Alnus 
Carpinus caroliniana Walt. 
Ostrya 

BIGNDNIACEAE 
Cybistax donell-smithii <Rose) Seibert. 
Tabebuia donnell-smithii Rose. 

BDMBACACEAE 
Ceiba aesculi~olia CHBV. 1 Britt. et Baker 
Ceiba 

BROMELIACEAE 
Tillandsia 

BURSERACEAE 
Bursera cuneata CSchlechtend.I Engl. 
Bursera simaruba CL.I Sarg. 
Bursera 

CACTACEAE 
Lemairocereus 
Opuntia 

CARICACEAE 
Carica mexicana CDC.I L. 

CARYOPHYLLACEAE 
Cerasitum nutans Ra~in. 



Stellaria cuspidata Willd. 

CELASTRACEAE 
Zinowiewia 

CLETHRACEAE 
Clethra mexicana A.De. 

COMMELINACEAE 
Commelina coelestis Willd. 

COMPOSITAE 
Baccharis conferta HBK. 
Coreopsis petrophiloides Robins. et Greenm. 
Eupatorium mairetianum DC. 
Hieracium 
Piqueria pilosa HBk. 
Piqueria trinervia Cav. 
Senecio angulifolius DC. 
Senecio barba-Johannis OC. 
Senecio toluccanus OC. 
Verbesi na green.manni i Urban 

CONVOLVLILACEAE 
Ipomoea murucoides Roem. et Schult 
Ipomoea 

CUPf.:ESSACEAE 
Cupressus lindleyi Klotzsch. 
Juniperus deppeana Steud. 
Juniperus flaccida Schl. 

CHRYSOBALANACEAE 
Licania arborea Seeman 

ERICACEAE 
Arbutus glandulosa Mart. et Gal. 
Arbutus xalapensis HBK. 
Arbutus 
Arctostaphylos arguta <Zucc.l OC. 
Arctostaphylos longifolia Benth. 
Arctostaphylos pungens HBK. 

EUPHORBIACEAE 
Euphorbia biformis Wats. 
Euphorbia 
Hura polyandra Baill. 

FAGACEAE 
Quercus acutifolia Née 
Q. candicans Née 
Q. castanea Née 
Q. circinata Née 
Q. conspersa Benth. 
Q. crassifolia Humb. et Bonpl. 
Q. deserticola Trel. 



Q. elliptica Née 
Q. glaucoides Mart. et Gal. 
Q. langlassei Trel. 
Q. laurina Humb. et Bonpl. 
Q. magnoliirolia Née 
Q. martinezii C.H. Muller 
Q. nigra L. 
Q. obtusata Mumb. et Bonpl. 
Q. pandurirormis Trel. 
Q. planipocula Trel. 
Q. resinosa Liebm. 
Q. rossii Trel. 
Q. r-ugosa Née 
Q. salicirolia Née 
Q. scitophylla Liebm. 
Q. tahuasalana Trel. 
Q. uruapanensis Trel. 
Quercus 

GRAMINEAE 
Avena sativa L. 
Hordeum vulgar~ L. 
ML1hlenbergia 
Trisetum arr. deyeu><ioides <HBK> Kunth. 
Triticum aestivum L. 
Zea mays L. 

LABIATAE 
Salvia helianthemirolia Benth. 
Salvia mexicana L. 
Scutelaria coerulea Sessé et Moc. 
Satureja macrostema <Benthl Briq. 

LAURACEAE 
Persea americana.Mill. 
Sassarridium macrophyllum Rose. 

LEGUMINOSAE 
Acacia pennatula <Schl. et Cham.) Benth. 
Acacia 
Dalbergia granadillo Pittier 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.l Griseb. 
Diphysa 
Erythrina coralloides OC. 
Eryth.-i na 
Eysenhardtia polystachya Sarg. 
Eysenhardtia 
Haemato><ylum brassiletto Karst. 
Leucaena glaL1ca <L.) Benth. 
Leucaena 
Lonchocarpus 
Lotus angustirolius (G. Don> Seseé et Moc. 
Lysiloma microphyllum Benth. 
Lysiloma 
Mimosa 
Pithecellobium dulce <Roxb.l Benth. 



Pithecellobium tortum Mart. 
Phitecellobium 
Vicia -Faba L. 

LILIACEAE 
Smilax moranensis Mart. et Gal. 
Smilax prinvlei Greenm. 
Yucca -Filirera Chabaud. 

LOGANIACEAE 
Buddleia americana L. 

LOf':ANTHACEAE 
Arceuthobium abietis-religiosae Heil. 
Arceuthobium globosum Hawksworth et Wiens. 
f'horadendron 
Psittacanthus calyculatus CDC.I Don. 

MAGNOLIACEAE 
Magno 1 ia 

MELIACEAE 
Cedrela dugesii S. Wats. 
Cedrela mexicana M. Roemer. 

MOl':ACEAE 
Ficus cotini-Folia HBK. 
Ficus padi-Folia HBK. 

MYRTACEAE 
f'sidium guajaba L. 
Eucalyptus 

MYRSINACEAE 
Rapanea Juergensenii Mez. 

OLEACEAE 
Forestiera phillyreoides IBenth.I Torr. 
Fo.-estiet·a 
Ft·a>:inus uhdei <Wenzigl Lingelsh. 
Ft·axinus 

ONAGf':ACEAE 
Fuchsia microphylla HBK. 

OPILIACEAE 
Agonandra racemosa (OC.I Standl. 

ORCHIDACEAE 
Corallo»hiza maculata Ra-F. 
Govenia superba <Lex.I Lindl. ex Lodd. 
Malaxis -Fastigiata Reichb. -F.I Kuntze. 
Odontoglossum cervantesii La Llave et Lexarza. 
Oncidium 

PINACEAE 



Abies religiosa <HBKI Schl. et Cham. 
Picea 
Pseudotsuga 
Pinus ayacahuite Ehr. 
P. ayacahuite var. veitchii Shaw. 
P. cembroides Zucc. 
P. douglasiana Martine: 
P. durangens1s Martine: 
P. greggii Engelm. 
P. har·twegii Lindl. 
P. l1errerai Mar·tine= 
P. lawsoni i ¡;:oe;zl 
P. leiophylla Schl. et Cham. 
P. mar·t1ne=ii Lar·sen 
P. maximinoi Meare 
P. ínichuacana var. cornuta Martinez 
P. iílL)11t&zumae Lamb. 
P. oocarpa Schiede 
P. patula Schl. et Cham. 
P. p1·ingle1 Shaw. 
P. pseudostrobus Lindl. 
P. n1dis Endl. 
P. tenuifol1a Benth. 
P. teocote Schl. et Cham. 

PODOCAf;'PACEAE 
Podocar· p1.1s 

POLYGALACEAE 
Monnina xalapens1s HBK. 

POLYFllDIACEAE 
Vittar1a graminifolia Kaulf. 

ROSACEAE 
Crataegus mexicana Moc. et Seseé 
Fr·agar·ia 
Malus sylvestris Mlll. 
Prunus capuli Cav. 
Prunus serotina ssp. capuli <Cav.I McVaugh. 
Prunus persica Batsch. 
Prunus spinosa L. 
Pyrus pumila Mil!. 
Rubus 

RUTACEAE 
Casimiroa edulis Llave et Lex. 
Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 
Zantho>:ylum 

SABIACEAE 
Meliosma dentata <Liebm.I Urban. 
t1el i asma 

SALICACEAE 
Populus simaroa Rzedowski 



Papulus tremuloides Mic:h::. 
Salix babylonica L. 
Salix banplandiana HBK. 
Sal ix a>:ylepis C. Schneid. 

SAPINDACEAE 
Dodonaea viscosa <L.) Jacq. 

SAX IFRAGACEAE 
Heuc:hera orizabensis Hemsl. 

SCROPHULARIACEAE 
Castilleja arvensis Cham. et Sc:hlecht. 
Sibthorpia pichinchensis H8K. 

SOLANACEAE 
Physalis 
Solandra nitida Zucc. 
Solanum appendiculatum HBK. 
Solanum tuberosum L. 

STERCULIACEAE 
Guazuma 

STYRACACEAE 
Styrax ramirezii Grenm. 

SYMPLOCACEAE 
Symplocos prionophylla Hemsl. 

TAXODIACEAE 
Taxodium mucronatum Ten. 

TERNSTROEMIACEAE 
Ternstroemia pringlei <Rose) Standley 

THEACEAE 
Cleyera integriTolia Planch. 

THEOPHRASTACEAE 
Jacquinia pungens A. Gray 

TILIACEAE 
Tilia houghi Rose 
Tilia mexicana Schlecht. 
Tilia 
UMBELLIFERAE 
Arracacia .atropurpurea Benth. 

VALERIANACEAE 
Valeriana urticiTolia HBK. 

VITACEAE 
Vitis tiliiTolia H. et 8. 
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