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!NTROOUCClON 

Huasca de Oc ampo, Hgo., presenta en la actual !dad un red!!_ 
cldo potencial forestal debido al mal aprovechamiento que se 
hace del recurso, principalmente por la introducciOn de agri
cultura de subsistencia por la destrucción masiva de las masas 
forestales. 

Se considera que la explotación de los bosques, aunque S! 
turada de·problemas, es un requisito previo para el desarrollo 
del municipio. Sin embargo deben resolverse los problemas re
lacionados con la tenencia de la tierra, mejorar la adminlstr! 
ciOn pública, aumentar la eficacia de la planificación, asign! 
ción de fondos estatales para la investlg~ción, capacltac!On 
y ansenanza de técnicas silvlcolas a los ejidatarios. 

Sobre todo se debe tener presente que en la explotación de 
los recursos naturales, ya sea suelo, agua, flora, fauna, etc. 
existe una conexión especial con los demAs recursos y no es PQ 
sible explotar un recurso sin antes considerar los que estan 
asociados al mismo! Por ejemplo en lo c~ncerniente a la explQ 
tación de lo~ recursos forestales se debe realizar un an~lisis 
previo de las caracterlsticas f!sicas del entorno (relieve, 
pendiente, vegetación, suelo, clima, etc.), para entender las 
caracterlsticas din~micas de reproducción de los paisajes geo
gr~fícos, as! como la aéción de cada uno de los distintos ele
mentos f!sicos, tanto bióticos como abióticos. 

Adem~s se debe de tomar en cuenta la presencia de los re
cursos potenciales, antes de abrir caminos de acceso y progra
mar que elementos se requeriran como mano de obra para traba
jar en la explotación. 

l.- ILPES. 1987. Discusiones sobre planificación. 17a. 
edición. México, Ed. S. XXI. pp, 97. 



Por último se deben considerar "las relaciones sociales 
de producción bajo las cuales la sociedad hace uso de los re
cursos naturales y se apropia de un espacio determiando: "De 
esta forma la compresión cabal de las relaciones entre la so
ciedad y naturaleza, as! como la utilización de los recursos 
naturales ah! presentes, deben considerar al proceso producti
vo de la sociedad como elemento mis dinámico, es decir, el pr~ 

ceso por medio del cual los miembros de toda sociedad producen 
y reproducen las condiciones materiales de su existencia so
cial"~- El conocimiento de estas relaciones permite hacer un 
uso racional y adecuado de los recursos. por el contrario, su 
desconocimiento provoca Que la naturaleza se vea atacada indi~ 

crim!nadamente a tal grado que en muchas regiones han desapar~ 
c!do por completo algunos paisajes geográficos. 

En huasca de Ocampo, como en el resto del territorio na
cional existe un vac!o en lo que toca a estudios de anái is is 
espacial orientados a la explotación de los recursos naturales 
al ignorarse por completo las relaciones que existen enLre los 
elementos naturales y el uso que de ellos hace determinada co
munidad bajo cierta forma de organiación productiva. 

Al existir tal vaclo, se lleva a cabo un uso desordenado 
e inadecuado del bosque y de los elementos asociados a él, que 
aunque representdn una alternativa par~ obtener medios de sub
sistencia en beneficio de la población, también representan 
una forma de destruir al bosque a corto plazo, ya que este uso 
desordenado se realiza de una manera irracional que pone en pe 
!!gro el buen funcionamiento del paisaje geogr~fico y por con
siguiente su existencia. 

El análisis espacial aplicado al conocimiento de los re-

2.- AV!LA S. Hector. "Geografla. recursos naturales Y so
ciedad" en Memorias del X Congreso Nacional 
de Geoorafla. Tomo!, pp. 209-211. 
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cursos del entorno de una región, contribuye a obtener bases 
óptimas y adecuadas para el uso y manejo del medio natural. 
Por consiguiente la conservación de los recursos naturales (su! 
lo, agua, flora. fauna, entre otros) es cada vez m~s importan
te de estudiar, debido a que actualmente están siendo sujetos 
a una explotación Intensa, que muchas de las veces no armonizan 
con Jos métodos Indicados de conservación; por lo tanto los -
efectos que de ellos se derivan son dla con dla m~s intensos. 

La continuidad de los recursos naturales y de la existen
cia de la humanidad, depende sustancialmente de objetivos y 

orientaciones axiológicas Que frenen el uso irracional de los 
recursos, que se practica en la actualidad. Es necesario in
sistir, que es indispensable el conocimiento de la estructura 
y funciondmiento integral de cada paisaje, para plantear las 
formas óptimas de manejo, que permitan la pr~ctlca de un apro
vechamiento racional de los recursos naturales y donde se In
cluya la conservación como un punto indispensable para prolon
gar su continuidad. 

Es pues el uso irracional que se hace de los recursos fo
restales en el municipio de Huasca de Ocampo, el que sugiere 
el origen de este tema, que pretende contri huir al anal is is e.2_ 
paclal de los bosques, as[ como determinar su problem~tica ~ 
analizar las causas que lo originan, a partir de un enfoque 
hollstico, para poder establecer cierta conexión entre los el~ 
mentas integrantes del paisaj~. alternativas de utilización 
del espacio y aprovechamiento racional del recurso con ei íi1t 

de contrarrestar los fenómenos destructivos que se han pres~n
tado y que pueden presentarse. 

En el primer capitulo, se da una visión general de la ub.!_ 
cacl6n del municipio que se trabaja, de sus aspectos flslcos 
rnAs sobresalientes y un análisis cartográfico que concluye en 
la determinación de una regionalizacl6n tanto ffsica como so-
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clal. 

El segundo capftulo muestra la cuantificactón y distribu
ción de cada uno de los recursos existentes en el municipio, 
as! como del manejo que se hace actualmente de ellos. 

En el capitulo tres se da una descripción general de las 
caracter!sticas biogeograf icas y f ison6micas de los bosques de 
Huasca (bosque de con!feras, ptnos y encino;,), posteriormente 
se describen los muestreos que se llevaron a cabo y en los que 
se determino el area m!nima de cada uno, es decir, el area do~ 
de todas las especies estan representadas. Por último se noce 
mención desde el punto de vista estructural de cada uno de los 
muestreos y sus postbiltdades de explotación y su densidad por 
unidad de >uperficie. 

A través de ello es factible proponer un sistema de.pl•
neación en la explotación de los recursos. 

El capitulo cuatro contiene el uso potencial del suelo y 
del bosque, el cual ha sido definido seg6n la capacidad produ~ 
tiva del suelo, también se describen l"s funciones del bosque, 
con el fin de pretender concientizar a la población sobre la 
importancia que tiene el bosque para la sociedad en general. 

Por último se exponen los comentarios y posibles sugeren
cias que ayuden ·a contrarrestar los problemas surgidos del ma
nejo que se hace del bosque. 

El presente estudio habla sobre una explotación rocional, 
desde el punto de vista de la vegetación como recurso princi
palmente, lo cual no implica que se haga a un lado el punto de 
vista del medio ambiente. Esta conr.epci6n se basa en que no 
se debe ver a la naturaleza come algo que hay que mantener in-
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tacto", ni como objeto de explotaclón conttnua. Se vuelve a 
lnslstir en que se deben tomar en cuenta sus capacidades de re 
generación y, mediante ello la humanidad debe buscar su progr~ 

so. 

En cuanto ~ los conceptos empleados, cabe mencionar que 
existen varias definiciones desde puntos de vista diferentes, 
por lo tanto se def lnen a continuación los que estan m~s apeg! 
dos al lenguaje geogr~fico: 

Masas forestales, conjunto de arboles que integran deter
min.ida lrea. 

Silvicultura, se le ha definido como el arte de hacer pr~ 
duclr y mantener un bosque. 

Paisaje geogrlfico, se emplea como sinónimo de ecosistema 
porque considera tanto a los elementos vivos como no vivos, 
que se localizan e.n una región determinada ademas de las inter 
relaciones que llevan a cabo sus integrantes. 

Recursos naturales, lo constituyen los bienes materiales 
que la naturaleza posee y de los cuales el hombre se provee a 
través de las actividades que desarrolla para su obtención y 

transformación. 

Conservación Je 1·ecur~o,, es 1 e redistribución del uso di 
r!gida hacia el futuro. 

3.- OUBOS, Ren~. "El hombre y sus ecosistemas•; menciona
do por l. Novik. 1982. Sociedad y naturaleza. 
Moscú. Ed. Progreso. pp. 21. 



Uso del recurso, implica la apropiación de los recursos. 
de tal manera el uso de los recursos debe implicar necesaria
mente un manejo adecuado de los diversos elementos del paisa
je, para evitar rebasar los limites de resistencia y asl, prg 
vocar una degradación y pérdida de los recursos. 

Manejó del recurso, es la forma de uso. 

La metodologla utilizada para llevar a cabo este analisis 
es la siguiente: 

1.- estudio de la teorla y de los conocimientos relacion~ 
dos con el tema propuesto, a través del procedimiento blbi!o
grHico. 

2.- observación, analisis y cuantificación de Jos hechos 
y fenómenos que acontecen en el espacio a estudiar. 

3.- comprende la selección del problema, el cual surge de 
una observación mas o menos estructurada, y, tomara diferentes 
matices según los objetivos del presente trabajo. 

4.- consistió en responder de manera tentativa el tercer 
paso, a través de una o varias hipótesis. 

5.- comprende el diseño de la prueba que tiene como fina-
1 idad comprobar o disprobar las hipótesis de Ja investigación 
a través de té,nicas aprooiadas para tal fin. 

6.- comprendió el diseño de la prueba, la cual se llevó a 
cabo en el campo, como la mayor parte del trabajo, cuyos datos 
obtenidos sirvieron para deducir las conclusiones. 

Por último fueron las conclusiones y la bibliografla. 



Las técnicas fueron las siguientes: 

1.- La observación.como centro de atracción de información 
de hechos y realidades sociales. 

La observación fué tanto documental como de campo. Tam
bién la ob~ervación fué estructurada, es decir, sin instrumen
tos especificas; de ésta técnica se utilizó la observación di
recta como indirecta, participante y no participante. 

2.- La entrevista permitió recoger información cualitati
va sobre el problema objeto de estudio. 

•··Una técnica uti !izada en el aprovechamiento forestal 
es el muestreo por trozos, el cual presenta cuatro variables. 

a) Método del individuo mis próximo. 

b) Método de vecinos mis cercanos. 

c) Método de pares al azar. 

d) Método de cuartos a punto centrado. 

4.- Otra técnica muy utilizada es el análisis e interpre-
taci6n de map~~~ 

También se emplearon los métodos descriptivo-explicativo 
hol!stico, en el momento en que se describió y explicó el e~ 

pacio de la región estudiada y a partir de ello se llegó a es
tJblccer un an~lisis explicativo, donde se lnterrelacionb cada 
uno de los elementos tanto f!sicos como sociales, con el fin 
de entender la problemática en forma global del municipio de 

Huasca de Ocampo. 
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C A P 1 T U L O 

1.- Aspectos generales del Municipio de Huasca de Ocampo, 
Estado de Hidalgo. 

El estado de Hidalgo se localiza en la Sierra Madre Orien 
tal y parte este de la Mesa Central, entre los paralelos 22°; 
19° de latitud norte y entre los meridianos 97º y 100° de lon
gitud oeste. 

Hidalgo limita al norte por San Luis Potosi y Veracruz, 
al este por Veracruz y Puebla, al sur por Tlaxcala y Estado de 
México, al oeste por Querétaro {ver mapa No. 1). 

Por su extensión el estado ocupa el 26° lugar en el pa!s 
con una superficie de 20 81' ~m 2 ; est~ dividido en 84 munici
pios y 2 407 localidades.4 

Huasca de Ocampo es uno de los 84 municipios que constit~ 

yen al estado de Hidalgo (mapa No. 1). Su localización corre! 
pande a la parte centro-meridional del estado, entre los para
lelos 20° os' y 20° 21' de latitud norte, y a los 98° 28° y 
98° 37 de longitud oeste del meridiano de Greenwich. 

Se ubica en l~ provincia flst0grlficH denominada Sierra 
Madre Oriental con una altitud media de 2 048 m.s.n.m., limita 
al norte con el estado de Veracruz y Atotonilco el Grande, al 
este con el municipio de Acatlán, al sur con los municipios de 
Omltlan de Juárez y Singuilucan y al oeste con los municipios 
de Omltlan de Ju~rez y Atotonllco el Grande. 

4.- Nuevo Atlas Porrúa de la República Mexicana. 19B4. 
6a. edición. Ed. Porrúa. pp. 50-51 
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l. S.L.P. 

2. VERACRUZ 
3. PUEBLA 

4. TL AX CALA 
5. EDD. DE MEX. 
G. QUERETARO 
7. ATOTONILCO 

B. OMITLAN 

DEL MPQ. DE 

9. EPAZOYUCAN 

1 O. SINGUILUCAN 
1 l. ACATLAN 

1 2. VERACRUZ 



Posee una superficie de 305.80 tm2, que representan el 
!.45% del total del territorio de Hidalgo. Tiene una forma 
alargada en el sentido norte - sur. 

ASPECTOS FlSICOS 

GEOLOGIA. 

Desde el punto de vista geológico, los materiales litoló
gicos superficiales que constituyen al municipio, consisten 
principalmente de rocas lgneas extrusivas (ver mapa geológico). 

Predomina por su extensión el basalto, localizado en la 
mayor parte del municipio; toba ~cida presente en las poblacl~ 
nes de el Suchi l y el Chilar al norte, el Peral al centro e l~ 

tula Sembo al sur, brechas voldnicas b~sicas presentes en la 
porción sur ér. lxtula Sembo. 

En la zona centro se localiza un ~rea de areniscas (rocas 
dendr!ticas formadas por la cementaci6n.de granos individuales 
del tamaño de drena de origen sedimentario, comprende las p~ 
blaciones de Aguacatitla, la Cañada, Tlaxocoyucan y la Peñuela; 
las zonas de aluvi6n se encuentran también en la parte centro 
en coincidencia con los márgenes del Rlo Grande de Tulancingo 
y estan constituidas por partlculas de grava, arenas, limos y 

arcillas no consolidadas; lutitas, rocas constituidas princi
palmente por partfculas de limo y arcillas localizados en el 
margen del R!o Grande de Tulancingo; por Oltimo las calizas, 
localizadas en los ramales del R!o Grande de Tulancingo cerca 
de San Pablo en la porción norte. 

La geolog!a ha sido propicia para ciertas regiones del 
municipio, las cuales se han visto favorecidas con la pr~ctica 

de la minerla, a través de la explotación de la obsidiana en 
lxtula Sembo; la caliza en Huasca de Ocampo y el basalto en 
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Bermudez. 

RELIEVE. 

El municipio de Huasca de Ocampo se encuentra comprendido 
dentro de la Sierra Mddre oriental, en la sierra denominada de 
Pachuca. 

Su relieve est~ formado por una zona de altas montañas. 
La cuales alcanzan 3 000 m.s.n.m., locál izandose principalmen
te en la porción sur, en donde se ubica la Sierra de las Nava
jas, y una planicie localizada en la porción centro y norte 
donde la altitud va disminuyendo, aunque hacia el norte empie
ce nuevamente a ascender el relieve. (ver mapa topogrHico). 

La parte sur de este relieve forma las cabeceras latera
les de la cuenca, generalmente poco abruptas, en las que alca~ 
zan a formar algunos escurrimientos secundarios. 

A continuación se mencionan los puntos m~s sobresalientes 
del relieve del municipio. (ver mapa topogrHico). 

La zona norte del municipio comprende altitudes con un 
rango de 1 600 a 2 400 m.s,n.m., las partes m~s bajas se pre
sentan cerca del R!o Grande de Tulancingo; esta porción inclu
ye el mayor número de terrenos planos. 

La zona sur es topogrHicamente la m~s accidentada, com
prende la Sierra de las Navajas cuyas alturas oscilan entre 
2 200 y 3 000 m.s.n.m. (ver cuadro No. 1). 

En la zona oeste el rango altitudinal no es tan marcado 

pues va de 2 000 a 2 300 m.s.n.m., presenta lomerios suaves y 

Areas accidentadas. 
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La zona centro-este presenta un rango altitudinal de 2 000 
a 3 000 m.s.n.m., aunque la altura que predomina es' la de 2 100 
m.s.n.m., es la zona menos accidentada, por lo que presenta mis 
planicies con algunos lamerías. 

En esta zona se encuentra la depresión de Barranca de Re-
gla. 

Las altitudes m~s sobresalientes del municipio se presentíln en 
el cuadro No. 1, y en el cuadro No. 2 se presentan las princi
pales localidades. 
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Cuadro No. 1 A L T t T U D E S S O B R E S A L 1 E N T E S 

llO"BRE ALTITUD LOCf.LIZl\ClON 
111. s.n.m. 

e. Encinal 2 640 sur 
c. 1 a Corona 2 940 sur 
c. el Horc6n 2 940 sur 
c. el Jacal 3 000 sur 
s. las tl a v aj as 3 140 sur 
s. la Providencia 3 000 sur 
e. el Gallo 2 600 suroeste 
c. Gordo 2 760 suroeste 
e. Agua tepec 2 300 sureste 
c. Tezontle 2 560 centro 
c. Verde 2 350 centro-sur 
c. Teocaco 2 300 centro-sur 
c. Quemado 2 300 centro-oeste 

FUENTE: IHEGI carta topográfica Tulanclngo. Fl4D82. 

Cuadro Ho. 2 l O C A L l O A O E S P R 1 H C l P A L E S 

LOCALIDAD ALTITUD LOCl\ll Zr\C 1 OM 
111.s.n.m. 

El Vite 1 560 centro-este 
San José Ocot!llos 2 300 oeste 
Tlaxocoyucan 2 080 este 
Huasca de Ocampo 2 100 sur-este 
San Miguel Regla 2 120 centro 
Ojo d.e Agua 2 200 oeste 

FUEHTE: Programa de Ordenamiento y Restauraci6n Ecológi
ca en el Municipio de Huasca de Ocampo, Hgo. 
1985, pp.20. 



CLIJl!A. 

El clima dominante en el municipio de Huasca de acampo, 
según la clasificaci6n de K5ppen modificada por Enriqueta Gar
cla, 1964, es: (11"2)i(W)b(i ')g, donde: 

C significa Que el clima es templado subhúmedo con tempe
ratura media anual entre 12° y 18°c., la del mes mAs frío ma
yor de -3°C. y la del mes m~s caliente mayor de 16.5º c .. con 
regimén de lluvias en verano. 

La W'' indica do; m&x1mos de lluvia separado; por dos es
taciones secas, una larga en la mitad fr{a del año y una corta 
en la mitad de la temperatura lluviosa. 

La W indica un porcentaje de lluvia invernal menor de 5 
de la total anual. 

La b indica verano fresco. 

La (i'l significa que existe poca oscilación térmica (di
ferencia de temperatura entre el mes m~s fria -enero y el mes 
m~s caliente - mayo entre s0 y 1°c. 

La g significa marcha de temperatura tipo ganges, es de
cir que, el mes m~s caliente se presenta antes del solsticio 
de verano. 

Las '' indican la presencia de canlcula o sequla oe m•
dio verano. 

Los elementos y factores clim~tir.os influyen directamen
te en la vegetación existente en el municipio, fomentan las a~ 
tividades agropecuarias y forestales, etc .• en la agricultura 
por ejemplo, Ja temperatura, heladas y precipitación influyen 
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~n el crecimiento y desarrollo de los cultivos, pero también 
µuedcn ser fenómenos destructivos de los cultivos, al propagar 
y desarrollar lds enfermedades, fomentar el crecimiento de las 
plagas, etc; todo esto afecta o favorece a los ejidatarios de 
Huasca. 
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HIDRDLOG!A. 

El municipio de Huasca de Ocampo pertenece a la cuenca hi 
drol6gica del Rfo Moctezuma - P~nuco que desemboca en el Golfo 
de México, misma que es rícó en corrientes y cuerpos de agua 
tanto superficiales como subterr~neos. Segón la S.A.R.H. for
ma parte de la región Hidrológica 26, del alto Rlo P~nuco. 

Sus principales al fuentes son el R!o Grande de fulancíngo, 
el cual se une al norte con el Rlo Metztitl~n. para formar am
bos una de las subcuencas del R!o Moctezuma y del R!o Izatla 
que es el afluente m~s grande de la regibn, forma uha subcuen
ca que ocupa alrededor del 30% d~ la superficie total del muni 
c i pi o. 

También existe un gran número de arroyos y corrientes in
termitentes como son: Arroyo seco el cual funciona como limite 
con el Estado de Veracruz; Arroyo Barranca Grande en la zona 
norte. Al este Hueyapan y Ria seco. Rlo Puente y Poza Azul 
al sur, y al oeste Rlo Negro; Santa Rosa; ia Mora; R!o Colora
do; Ria Blanco y las Hortalizas entre otras. (mapa Uo. 3). 

Comprende varias presas dentro de las que cabe destacar a, 
San Antonio Regla, San José y la Luz en la porción centro del 
municipio, y la presa San CJr!os ~n la porción sur. Existen 
varios bordos localizados principalmente en el centro. En su 
conjunto, estos cuerpos de agua han hecho florecer la agricul
tura intensiva en las regiones donde se localizan (San Miguel 
Regla, San Antonio Regla entre otras). 

En cuanto a manantiales pueden citarse tres importantes, 
son: San Miguel Regla, et Peral y el Huizache; algunos de es
tos han sido adaptados como lugares recreativos (balnearios}. 



16 

EDAFOLOG!A. 

El tipo de clima, la topografla, vegetación, tiempo geol~ 
gico, etc., han dado origen a la cubierta edafológica del munl 
cipio de Huasca de acampo, que muestra un predominio de mate
riales de origen volc6nico. 

En dicho mun1cipio se presentan cuatro tipos de suelos: 
Feozem, Luvisol Crómico/arcilloso, Vertisol Pélico y Cambisol 
Eutrico; los cuales se describen a continuación. 

Feozem. Este tipo de suelo es el m~s abundante, se locall 
za en la zona norte y centro del municipio. (ver mapa edafoló
gico). Su nombre deriva de la palabra griega "phaios" que sia 
nlfica negrusco y de lo pdlabra rusa "zemjc" que s1gnifica tie 
rra. 

Son suelos que tienen un horizonte "A" mólico o hfstico 
de color gris obscuro ricos en materia orglnica y nutrientes, 
tienen una gran porosidad, por lo que permiten que el agua 
gracias a la hojarasca que los cubre se infiltre libremente y 
ademls mantengan excelentes condiciones de humedad, la vegeta
ción que sustentan es de bosque de encinos (Quercus spp), so
bre pendientes suaves. Son suelos relativamente jóvenes. 

Luvisol Crómlco/arc1lloso. Es el segundo en abundancia 
en el municipio, y como su nombre lo indica, presentan una 
acumu1Jci6n de arcilias en el subsuelo, con una alta suceptibl 
lidad a la erosión, se localizan en la mayor parte del munici
pio, concentrándose en la zona sur, este, oeste y centro en al 
titudes comprendidas entre los 2 000 y 3 000 m.s.n.m. 

Vertisol Pélico. Deriva de la palabra latina "verto" que 
significa voltear, sus caracter!sticas generales segOn (Fitzpa 
trick 1985), son las siguientes: presentan un alto porcentaje-
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de arcillas en todos sus horizontes, se desarrollan en ellos 
grietas en su superficie que suelen ser ancha1 y profundas en 
épocas de sequla; son suelos de color obscuro que tienen text~ 

ra uniforme fina o muy fina y un contenido bajo de materia or
g~nica, son suelos duros cuando estan secos, macisos cuando es 
t~n húmedos, y plásticos y pegajosos cuando estan mojados. 

Se desarrollan principalmente en sitios planos o pendien
tes suaves, la vegetación que sustentan es el bosque espinoso y 

comunidades de gramlneas muy alterados por la intervención del 
hombre. 

"Incluyen materiales de rocas sedimentarias calclreas, de 
rocas lgneas blsicas, basaltos, cenizas y aluvione•" (Buol, 
1983). 

Se localizan en la zona este del municipio entre las ca-, 
tas de 2 100 y 2 200 m.s.n.m., tienen una susceptibilidad baja 
a la erosión. 

Cambisol Eutrico. Su nombre deriva de la palabra latina 
"cambiare" que significa cambio, e indica los cambios de color, 
estructura y consistencia que resultan de la intemperizaci6n 
in "si tu" (Fit zpatrick, 1985), en sus caracterlsticas genera
les presentan carencia de salinidad elevada, color pardo, tex
tura media,suelos jóvenes, poco desarrollados, en el subsuelo 
tienen una capa de terrones que presentan un camoio con respe~ 

to a la roca, contenido de materia org~nica del 3 al 15%, tie
ne un alto grado de humificaci6n, permiten un movimiento r~pi

do y Libre del agua en la superficie y parte media del suelo, 
se desarrollan en sitios de topografia plana o fuertemente in
clinada. 

Su fertilidad es bastante elevada. Cuando se remueve el 
bosque nltural y las pendientes no son muy fuertes pueden ado2 
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L¿r varios slste~as de uso del suelo. 

Se localizan principalmente en la zona centro - oeste del 
municipio en altitudes comprendidas entre los 2 000 y 2 200 m. 
s.n.m. 

La influencia de la poblaci6n sobre los suelos de Huasca 
ha consistido básicamente en diversificar el tipo de uso que 
se le da según sus caracterlsticas. Prácticamente la voca
ci 6n del suelo es forestal en todo el municipio; sin embargo 
se han introducido las actividades agropecuarias que son crimi 
nales y eflmeras para la potencialidad del suelo. 
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V E G E T A C 1 O N 

El municipio de Huasca de Ocampo según (Rzedowski, 1978), 
forma parte de la provincia florlstica de ia Sierra Madre 
Oriental, formando una zona de transición entre el reino hoiar 
tico y ei neotropical. 

Comprende una vasta vegetación boscosa de pino - encino, 
los cuales van alternando su predominancia de un lugar a otro. 
También se encuentran aunque en número reducido bosques de ºY! 
mel (Abies), en las partes mas altas. Ademas se puede apre
ciar matorral xer6filo donde sus principales componentes son: 
nopal hort6n (Opuntla sp. ), nopal cardón (Q_. streptacantha), 
huizache y garabatillo (ambos del género Acacia), engordacabra 
(Dales sp.), uña de gato (Acacia sp.), etc; y µastilal induci
do con sus géneros Bouteloua, Bromus, Setaria, Stipa, Lycurus, 
Eragostis y Buchloe (Medina J. M. Y J. Rzedowski, 1981). 

Es también perceptible el bosque de sabino, formando una 
vegetación en galerla y sus principales representantes son: el 
Haxcatl (Juniperus deppeana) tascate o sabino y algunos enci
nos acompanantes (ver mapa de vegetación). 

Bosque de oyamel (Abies). 

Los oyameles "no siempre forman grandes masas sobre todo 
en sus limites altitudinales (2 400 y 3 000 m.s.n.m.), donde 
se encuentran representados por su escaso número de individuos, 
otras veces sólo forman manchones o bosquecillos en medio de 
extensos bosques de pinos, en otros sitios siempre se local izan 
en barrancas y cañadas protegidas de la acción de los vientos, 
donde la humedad, temperatura y naturaleza del suelo contras
tan con los mismos factores con>iderados fuera de ellos donde 
seguramente son m~s variables". (Miranda y Hernandez X. 1963). 
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Son arboles generalmente grandes y frondosos, su madera 
es de menor calidad que la del ocote pero es muy cotizada por
que estas especies llegan a alcanzar mns de 40 metros de altu
ra, de resina aromatica, sus hoJas son extendidas y cortas. 

Se localiza en las poblaciones de Huasca, lxtula, Sembo. 
Sierra de las Navajas, San Miguel Regia y otros, a altitudes 
comprendidas entre los 2 400 y 2 900 m.s.n.m. 

Bosque de pinos (Pinus) 

Critchfield y Little (1966) señalan Que en México existen 
85 especies del género Pinus, que representan el 37% de los 
existentes a nivel mundial. 

En México y muy particular en Huasca de Ocampo son comunl 
dades vegetales muy caracter!sticas que abarcan grandes exten
siones de su territorio. En Huasca cubren un 10% aproximada
mente de la superficie y se encuentran a altitudes superiores 
de los 2 000 m.s.n.rn., no as! en el resto de la República oue 
llegan a encontrarse hasta el nivel del mar y a alturas supe
riores de 3 000 rn. En general son caracter!sticos de zonas 
montañosas con altitudes superiores a los 2 300 m.s.n.m., se· 
desarrollan sobre suelos profundos o someros y sobre suelos r~ 

cosos; soportan una gran variedad de condiciones climlticas; 
en cuanto a humedad algunos pinos prosperan en sitios donde se 
da una precipitaci6n promedio anual de 350 mm, como el~~ 
broides, pero otros como el E....J.d.1.Ul.il. requiere de 1 000 mm., 
de precipitación anual; otra caracter!stica de esta especie es 
que es capaz de invadir r~pidamente las ~reas desprovistas de 
vegetacl6n, dando lugar a un proceso de regeneraci6n natural, 
siempre y cuando las ~reas estén protegidas. Este aspecto es 
muy importante para la planeación de las actividades foresta
les del municipio. 
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€1 bosque de pinos se puede observar en las poblaciones 
de Huasca, lxtula, Sembo, Sierra de las Navajas, entre otras. 

Las especies dominantes en el municipio son las siguten-
tes: 

Plnus ~· El cual se puede distinguir segQn (Maximi
no M., 1979) por sus hojas en grupos de 3, de 10 a 15 cm. de 
largo fuertes y tl~sas, con vainas persistentes y por su cono 
de 3 a 7 cm. pronto caedizo, es un Arbol con una altura de 10 

a 25 m., muy resinoso, de gran uso por ser una con!fera de 
gran resistencia. 

Pinu~ montezumae. Es un Arbol con una altura de 20 a 30 

m., de corteza aspera y gruesa, de color pardo rojizo, de ra
mas extendidas, ramillas morenas y ásperas, con las brActeas 
cortas abultadas y persistentes que comúnmente se descaman, 
presentan hojas en grupos de 5, con vaina persistente anilladd 
de color castaño al principio y obscuras despu~s. hojas tri~n

gulares y algo colgantes de 20 a 30 cm. de largo, a veces has
ta de 37 cm. 

Pinus patula. Se puede distinguir por presentar 3 6 4 ho
jas colgantes muy delgadas (generalmente son tres), de vaina 
perslstentP. 

Una de sus caracterrsticas Inconfundibles es el color ro
J tzo de su tronco, por lo que también se llama •ocote colora
do", sus canos son muy duros y tenazmente persistentes y sue
len verse por pares o en grupos numerosos. Su madera no es 
muy resinosa y tiene múltiples usos. 

Bosques mixtos de pino - encino y encino - pino. 
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El bosque mixto de pino - encino es común en el municipio, 
co~parten afinidades ecológicas generales, pero sus condicio
nes van a variar según sea el grado del género dominante. Di
cha similitud da como consecuencia que ambos tipos de bosques 
(pino - encino y encino - pino) "ocupen nichos muy similares, 
que se desarrollan con frecuencia uno al lado del otro, forma12_ 
do intrincados mosaicos y complejas interrelaciones sucesiona
les .•• todo lo cual dificuluta su Interpretación y cartogra
f!a precisa• 5 . 

Los bosque mixtos son agrupaciones vegetales en los que 
se mezclan algunos árboles siempre verdes con algunas especies 
caducifolias. Son también caracter!sticos de zonas montañosas, 
en Huasca constituyen m~s del 20% de la superficie del munici
pio aproximadamente. 

1 as Pspecies dominantes en el bosque de pino - encino son: 
P. pat~. ~- !:_~~c:_o_~. P. montezumae, Q_. affinií, g_. mexicana. 

En el bosque encino - pino dominan las especies g_. mexica
na, g_. crass.J.J:.9_l_i_~. g. affinis, ~- patula. 

Se local izan al norte en las poblaciones de las Blancas y 

el Chilar; al centro y este de las poblaciones de Tlaxocoyucan, 
el Peral, San Miguel Regla, Ojo de Agua, la Canada, San José 
Ocotillos y al sur en los Reyes Tepetza!a, Agua Zarco e lxtula 
Sembo. 

Bosque de entínos. 

Después de las pinaceas los encinos constituyen las pobl! 

5.- RZEDOWSKI, Jerzy. 1986, Vegetación de México. 3a. 
reímpresi6n. México, ed. Limusa. pp. 284. 
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cienes vegetales mis abundantes en la región. Soportan diver
sas condiciones climáticas y edificas, algunos son altos y de 
troncos gruesos. mientras que otros son pequeños árboles de 
tronco delgado, con hojas de tamaño variable, y en general ca
ducifol io, su altura var!a de 2 a 20 m. Los mis comunes en 
Huasca son de 6 a 10 m. de altura y se caracterizan por ser rl 
cos en vegetación arbustiva y herhlcea. 

Se localizan al norte en las poblaciones de las Blancas y 
el Chitar; en el centro y este en las poblaciones de Tlaxocoy~ 

can, el Peral. San Miguel Regla, Ojo de Agua, la Cariada, San 
José Ocotillos; y al sur en los Reyes Tepetzala y Agua Zarca. 
Las especies de encinos que predominan son las siguientes: en
cino hoja de laurel (Q. lauriana), encino hoja ancha (Q • .!:.!!_

_9lli.), encino quiebrahacha (Q. affinis), encino blanco (Q. me
xicana), encino hoja ancha (Q. crassifolia). 

Matorral xerófilo. 

Según (Rzendowski, 1978), afirma que esa vegetación se 
puede observar por lo general en todo tipo de condiciones topo
grlficas y no presenta un obstlculo en su desarrollo el estra
to geológico, aunque puede influir al igual que el tipo de su~ 

lo en la fisonom!a y composición flor!stica de las comunidades 
Son en su conjunto las comunidades que menos han sido afecta
das por las actividarl~s del hombre. esto se debe a que las cori. 
diciones clim~ticas, relieve entre otros, no son propicias pa
ra el desarrollo de la agricultura ni para la ganaderla inten
s i V a. 

El tipo de vegetación xerófila se da por una combinación 
de las comunidades arbustivas, con plantas conspicuas de talio 
suculento (cactáceas) y especies con hojas agrupadas en forma 
de roseta como magueyes {Agave spp.) y guapil las (Hechtia sp.) 
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S~ localiza en la zona norte en las poblaciones de Barranca 
del R!o Grande de Tulancingo y Barranca de Alcholoya; las es
pecies dominantes fueron ya mencionadas anteriormente. 

Pastizal inducido. 

En algunas are~s principalmente en zona norte del munici
pio y proporciones poco inclinadas de la zona sur prevalece 
una vegetación herbacea compuesta principalmente por gramlneas 
(zacates), aunque a veces suele esta mezclado con arboles y/o 
arbustos esparcidos, la presencia de algunos de ellos obedece 
al tipo de clima, mientras que otros obedecen a patrones rela
tivos del tipo de suelo o bien a los disturbios ocacionados 
por las actividades de los hombres. 

Sus condiciones de desarrollo en el mun1c1p10, han sido 
alteradas por el hombre p~ra mantenerlo lndef inidamente, con 
el fin de aprovecharlo para practicar la ganaderla. Correspon 
den a una fase de sucesión ecológica en comunidades perturba
das por el hombre; prosperan generdl,ente en zonas planas o de 
topografla ligeramente ondulada. 

Su localización se limita a las poblaciones de el Suchil, 
las Blancas, Magueyes Verdes, San Sebastian, San Pablo, la Ca
ñada, Loma Larga, Tlaxocoyucan, Reyes Tepzala y Agua Zarca. 
Donde se pueden encontrar los siguientes g6neros representati
vos de este tipo de vegetación: (Muhlenbergia), (Agrostis}, 
(Deschampsla). (Trisetum) y otros. 

Bosque de sabino. 

Tipo de bosque muy conocido "se le encuentra preferente
mente en forma de una estrecha faja transicional entre el bos
que de encino - pino por un lado; y el pastizal, matorral xerQ 
filo o bosque tropical caducifollo por otro• (Rxedowski, 1986) 
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Se observa generalmente ~n suelos poco profundos y pedre
gosos de laderas de cerros. Vegetación siempre verde, abiertA 
Y baja (3 a 5 m), con troncos de t 25 cm. de diámetro (Maximi
no Mart!nez, 1979), poseen una corteza rasgada longitudinalme~ 

te, ramillas colgantes y follaje ralo, hojas agudas y punzan
tes, fruto globoso a veces pulposo y muy dulce. 

Es un tipo Oe comunidad vegetal secund,ria producto de la 
destrucción del bosque de pino - encino. Dentro de las espe
cies m~s sohres~lientes destacan dos: (Juniperus deppeana) 
(Juniperus monticol!). 

2.- RESULTADOS DEL ANALISIS CARTOGRAFlCO Y POBLACIOHAL. 

Regionalizaci6n fislográfica y social. 

Con base a 11 sobreposición de las cartas de, vegetación, 
edafolog!a, geolñgica y topográfica, se obtiene la siguiente 
interpretación. 

El suelo més abundante en el municipio de Huasca de Ocam
po es el Luvisol crómico/arcilloso (LcBc/3), constituido geol~ 
gicamente por rocas !gneas extrusivas principalmente de las 
cuales se mencionan: brecha volcánica, tobas ácidas del pleis
toceno, l3vas traquiticas del pleistoceno y flujos de lava y 

depósitos asociados. En menor proporción y sólo en ciertas r! 
giones se encuentran rocas sedimentarias, como lutit>s del cr! 
tácico superior y conglomerados rlel pleistoceno. Estos suelos 
tienen un rango altitudinal de 2 200 m. y 3 000 m.s.n.m., es 
en esta zona donde se encuentran las moyores pendi¿ntes. 

L~ vegetación que sostienen es el bosque de pino - encino 
encino - pino; pino y encino; en menor grado pastizal induci~o 

La agricultura que se practica es la agricultura de temporal 
con cultivos anuales. 
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El segundo tipo de suelo m&s abundante en el munclpio es 
ei Feozem h&plico/llmoso (HhRe 1/2), comprende la zona norte 
e1cluslvamente, la geolog!a del lugar consta de rocas sedimen
tarios y rocas !gneas. De !as primeras se pueden mencionar a 
los ~Juviones recientes en los margenes del R!o Grande de Tu
lanclngo; lutit•s del cretácico superior; conglomerados del 
pleistoceno y de las segundas, andesitas del plioceno y flujos 
de basalto y depositas asociados. 

La altitud presenta un rango de \ 500 m y 2 100 m.s.n.m., 
de pendientes m!ntmas. L3 vegetación que sustentan en la ac

tualidad este tipo de suelos, en mayor proporción es el mato
rral cras1caule (cardona!) bosque de tascate con vegetación S! 
cundaria en menor grado, pastizal inducido, matorral desertlco 
resetófilo con vegetación secundarla arbustiva y bosque de en
cino con vegetación secundaria arbustiva. La agricultura que 
se lleva a cabo en esta zona presenta dos modalidades: agricu! 
tura de temporal con cultives anuales, y agricultura de tempo
ral con cultivos anuales en alguna época del ai\o se utiliza el 
riego. 

Los otros dos tipos de suelo de extensión relativamente 
menor en el municipio >on el Vertizol pélico/arcilloso (VpHh 
1/3) y el Carnbisol eútrlco/limoso {BeRe/2). 

El primero se loca! lz3 enla zona oeste del municipio, 
constituido geológicamente por conglom.erados del plioceno en 
general y por flujos de basalto y deposites asociados. El ra~ 

go altitudinal es m!nimo, de 2 000 m. a 2 100 m.s.n.m .. rrese~ 

ta pendientes mlnimas, pues en realidad es una zona plana. 

La vegetación es el pastizal inducido y la variedad de 
agricultura que se practica es: la agricultura de temporal con 
cultivos anuales, agricultura de temporal con riego eventual. 
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Desde el punto de vista de la división regional, el muni
cipio de Huasca de Ocampo puede dividirse topogrAficamente en 
dos regiones: Región sureste como zona montañosa y Región nor~ 

este como zona plana; edafológicamente en dos regiones: Región 
sur con tipo de suelo Luvisol crómico/arcilloso y la Región 
norte con tipo de suelo Feozem h~plico/limoso; florfstlcamente 
también puede ser dividido en dos regiones: Región sureste 
constituida de bosque de encino - pino y Región noroeste con 
matorral crasicaule (cardona!) y agricultura extensiva, geoló
gicamente presenta mas dificultad para su división, pues prác
ticamente el municipio está constituido de rcca ígnea extrusi
va, sólo dividido por rocas sedimentarias en el mdrgen y rama
les del R!o Grande Tuiancingo. 

Por tanto el municipio de Huasca de Ocampo presentJ lJ s1 
guiente regionalizaci6n fi>iogr~fica. 

Región sureste y Región noroeste (ver mapa No. 6). 

Desde el punto de vista humano, el municipio presenta tam 
bién dos regiones: 

Región norte, donde se localiza la mayor concentración de 
poblaciones, lo cual es justificable si se toma en cuenta que 
Ja superficie que abarca es prácticamente plana. 

Región sur, por el contrario e~ta regi5n es la más m01~tó

ft05a y presenta muy escasa concentración de poblaciones (mapa 
No. 7). 
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CAPITULO 2 

MANEJO ACTUAL DE LOS RECURSOS 

El potencial poblacional del municipio de Huasca de Ocampo se descu

bre a continuación, con el fin de entender el grado de perturbación que -

ejerce sobre los recursos forestales existentes, y cual es el futuro de -

estos si la roblaci6n continua creciendo, sin que se implementen medidas 

de protección y aprovechamiento de 1 bosque. 

Según el Censo de Población y Vivienda de 1980, la población de - -

Huasca de Ocmapo asciende a 13 1G4 habitantes, de los cuales 6 241 son -

hombres y 6 341 son mujeres (Gráfica No. 2), siendo en su mayorla pobla-

ción rural. Se estima que para el año 2000 la población ascenderá a - - -

55 304 habitantes. 

El número de ejidos en que esta integrado el municipio de Huasca de 

Ocampo es de 24 (Mapa No. 7), de las cuales son considerados como cabe- -

ceras de subsistemas dentro de la orgnaización de sistemas de ciudades a 

los siguientes ejidos: el Vite, San José Ocotillos, San Miguel Regla, Ojo 

de Agua y T1 axocoyucan. 

2.1 Actividades de la población. 

Las actividades primarias en el municipio de Huasca de Ocampo cons-

tituyen 1• IJ•se funJa11.entál, en la cual sustenta su alirr.entación la pobl~ 

ción. 

Tal afirmación se puede con5tatar en el cuadro número 2-A en el que 

se muestra el mayor número de la P.E.A., dedicada a las actividades prim! 
r1 as, ta 1 es como, agr1 cultura, ganadería, pesca y explotación de bosques. 



PO•LACION' TOl'AL IJ 184 

POBLACION EN 1980 POR SEXO Y EDAD 

------ -- ____ _, 

ORAFlCA #G r ELA80,.0; J, Df,,JAMIN AATfAGA RfSfNOIZ. 

rrufNT! • 1HE01 % CENSO O!H~AAL Of! P0Dt.ACION y VIVIENDA. 



CUADRO No. 2-A P.E.A. por municipio y ocupación principal, 
según rama de actividad. 

Agricultura, ganaderla y pesca 017 

Explotación de minas y canteras (obsidiana, basalto) 20 
Industrias manufactureras 228 
Electricidad, gas y agua 6 

Construcci6n 220 
Comercio 147 

Transporte, almacenamiento, etc. 67 

Establecimientos financieros, etc. 6 

Servicios comunales, etc. 244 

Actividades insuficientemente especificadas (&) 246 
Oesocupa~os que no han trabajado 6 

TOTAL Z17 

FUENTE: X Censo General de Población y Vivienda 1980. 

(&) En esta actividód se incluye la explotación del bosque. 
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Sin embargo la P.E.A.· dedicada a las actividades prima
rias ha declinado, aunque desafortunadamente no a favor de las 
actividades secundarlas o terciarias, sino a favor de las actl 
vldades insuficientemente especificadas. 

Antes de hablar de las actividades primarias, es necesa
rio mencionar los recursos naturales con los que cuenta el mu
nicipio de Huasca de Ocampo, en hectAreas. 

El municipio cue~ta con 30 580 has., que sustentan diver
sos recursos naturales, porcentaje pobre si se toma er cuenta 
los existentes a nivel estatal que es de 2 081 has. Dichas 
hectAreas se encuentran repartidas de la siguiente manera: 

086 has. dedicados il la agricultura de riego (6.2'.I.). 
199 has. dedicadas a la agricultura de temporal ( 15.6'.I.). 

11 623 has. empleadas para la ganaderla (34.B'J.). 
12 174 has. cubiertas de bosques (36.4'.I.). 
2 339 has. empleadas en otras actividades no especifica-

das que equivalen al ( 7. O'J.). 
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Desdfortunadamente la lnformaci6n estadistlca en lo concer 
niente a las actividades primarias no estJ actualizada, pues 
hasta la actualidad sólo se cuenta con un deficiente Censo Ge
neral de Población y Vivienda de 198a, as! como algunas esta
d!sticas aisladas de diversas fuentes y poco confiables, por 
ello no ha sido posible encontrar datos más reales. 

A 6 R ! C U L T U R A 

En Huasca de acampo se practican tres modalidades de agri
cultura que dependen de la disponibilidad de agua y/o de la 
predominancia de un cultivo sobre otro. 

De acuerdo a su importdncia se enumeran dichas modalida
des de agricultura. 

a) Agricultura de riego con cultivos anuales y perennes. 
b) Agricultura de riego eventual con cultivos anuales. 
c) Agricultura de temporal con cultivos anuales y perennes. 

El área agricola del municipio abarca una superficie de 
285 has., que representan aproximadamente el 21.8t del área 

total, esta superficie se encuentra dividida en 2 a86 has. de 
riego que equivale al 6.2%, mismas que se encuentran reparti
das en las siguientes poblaciones: San Miguel Regla, Huasca de 
acampo, La Palmilla, El Peral. El Vite, San Sebastián, San 
Juan Hueyapan, Sta. Elena Corrales, L~ Merced, La Luz, Son CJ~ 
los, entre otros (ver mapa de vegetación), en donde se practi
can las modalidades de cultivos anuales y perennes, mientras 
que en Id parte centro - sur de las poblaciones de El Peral, 
San Juan Hueydpdn y el este de Tlaxocoyucan y de San Miguel R~ 

gla se practica la agricultura de cultivos a11ualt:S con riego 

eventual. 

En esta superf icle de riego se presenta el siguiente pa-
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trón de cultivos en el ciclo primavera - verano: ma(z, malz 
Jsoctado con frijol y/o calabaza, cebada forrajera, avena fo
rraJera, aunque se dan lreas con cierta diversidad. 

En el ciclo de oto~o - invierno se cultiva alfalfa forra
jera y garbanzo. Asimismo se presentan cultivos perennes como 
el espárrago, alfalfa, etc. 

El nivel de desarrollo que presentan estas lreas de riego 
es moderado, condicionado por el medio geogrlfico. En general 
la condición del relieve es dominantemente plana, con suelos 
de buena fertilidad: vertisoJes pélicos y crómicos, as! como 
Feozen hlp!lcos. 

5 199 has. de agricultura de temporal, que constituyen el 
15.6l del total de recursos disponibles del municipio. Estas 
hect~reas se localizan en las siguientes poblaciones: al norte 
y centro de San Juan Hueyapan y Peral; al sur en los Reyes Te
petzala; al oeste en Ojo de Agua, Montecillos, Los Cedritos y 
al este en la Penuela. Cabe destacar qu~ en la porción sur, 
dentro del mismo bosque se practica este tipo de agricultura 
ocupando el 71.41 del total del lrea agrlcola. 

Los cultivos son: maiz, ma(z asociado con frijol y/o cala 
baza. 

Dentro de este tipo de agricultura se puede mencionar a 
los lrboles frutales como son: el nogal, aguacate, manzana, d~ 

razno, a nircl familiar y el pistache que se encuenlra en las 
partes bajas de las barrancas. 

Las condiciones orogrlficas y la calidad de suelos no ap
tos para la agricultura influye en que el ejidatario este m~s 
arraigado a la explotación tradicional del suelo y por tanto, 
la agricultura que practican sea una agricultura de 0utoconsumo. 



31 

Por consiguiente la zona centro (Huasca de Ocampo, San M! 
guel Regla, Sta. Maria Regla), es la que representa mayores aL 
ternativas para la actividad agr!cola pues es la que posee la 
cantidad de agua suficiente (presas, bordos), para manten¿r el 
riego durante todo el año. La zona norte representa algunas 
perspectivas si se implanta la modalidad de riegos eventuales. 
La zona sur representa mayores alternativas para cultivo de ~r 

boles frutales. 

G A N A O E R 1 ~ 

Esta actividad se desarrolla aproximadamente en una super 
flcie de 11 623 has., que representan alrededor del 34.8% del 
total del territorio del municipio. 

Dicha actividad se basa en la explotación extensiva de g~ 

nado bovino, ovino, porcino y caprino, en zonas de matorral 
que se presentan en laderas de montaña y en escasas ~reas de 
pastizales inducidos. 

La porción norte del municipio es la zona que presenla 
una mayor integración respecto a esta actividad, debido a que 
el medio natural condiciona de manera relevante su pr~ctica. 

El ganado m~s representativo es el ovino con 24 471 cabe
zas, le sigu~ el 9anodn bovino dividido en: bovino de leche 
con un total de 8 866 cabezas, distribuidas aproximadamente en 
30 ranchos y el bovino de carne con 5 823 cabezas; continúa el 
ganado porcino con 11 207 cabezas, por último el ganado capri
no con 8 445 cabezas 6. 

6.- Programa de Ordenamiento y Restauración Ecológica en 
el Municipio de Huasca de Ocampo, Hgo. pp. 34 
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En lo concerniente al rengl6n avlcola existe una poblaci6n 
aproximada de 500 000 aves y 34 853 pollos, distribuidos a ni
vel familiJr a lo largo y ancho del municipio. 

En menor escala se encuentra la apicultura, cuya población 
asciende a 776 colmenas para el desarrollo de e;ta actividad. 

Las poblaciones mAs sobresalientes por la ganaderla se 
pueden mencionar a La Cumbre, Aguacatitla, Reyes Tepetzala, 
Huasca de Ocampo y El Vite. 

Esta actividad deberA limitarse en la zona sur a fin de 
evitar mayores trastornos en el bosque. En la zona norte exis 
ten mAs posibilidades pero también ser~ necesario, hacer una 
selección de áreas id6neas para que se desarrolle dicha activl 
dad como son las llanuras con pastos inducidos (2 000 has.), 

En lo que respecta a la actividad avlcola se puede incre
mentar en un 50t dadas las condiciones del medio que le favor~ 

ce aunque sólo a nivel familiar dado que mieqtras no exista el 
capital suficiente y mercados no se podrán establecer granjas 
av!colas. 
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P E S C A 

Una de las principales finalidades del programa que ini
cio la Secretarla de Pesca en el municipio de Hasca de Ocampc, 
a través del "Proyecto de siembra y repoblación de embalses", 
fué la de asegurar el ingreso fami llar de algunas localidades 
aptas para tal actividad, lo cual no se ha cumplido cabalme~te 
si tomamos en cuenta que aGn los ejidalarios que forman coope
rativas no han obtenido los ingresos necesarios para increm.;,n
tar la productividad. Adem~s se implemento otro programa "Es
tanque reproductivo de ciclo incompleto" para el cultivo de 
trucha arco1r1s. 

El primer programa comprende las siguientes localidades; 

Cuadro No. 3 PROYECTO DE SIEMBRA Y REPOBLACIOH DE EMOALSES 

LOCALIDAD LUGAR No. DE CRIAS PRODUCC!Oll 
ESPERADA 

Aguacatitla Presa San Juan 20 000 4 500 kg 
Hueyapan 

Puente de En el puente 15 000 3 375 kg 
Doria 

San Miguel Presa San An- 80 000 18 000 kg 
Regla tonio 

Santa Maria Presa San 7 ººº 1 575 kg 
Regla Juan 

lxtula - - -

Sembo - - -

FUENTE: Programa de Ordenamiento y Restauración Ecológica 
en el Municipio de Huasca de Ocampo, Hgo. 

Las especies cultivadas en los anteriores estanques son: 
la tilapia y la carpa herbívora, plateada, espejo y negra. 
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Las prir.~r¿s especies fueron originarias de Orizaba, Amat 
zingan y Toluc1. 

En general cabe destacar que el anterior programa ha cum
pl ¡do con una de sus fi11al idades para el que fue creado, pues 
hl asegurado a algunas personas cierto ingreso, producto de la 
venta de las especies o como es el caso de San Miguel Regla 
donde se permite la pesca de las especies (pesca deportiva). 

El segundo programa se estableció en el Parque de San Mi
guel Regla, que consta de 32 estanques de corriente r~pida o 
(Race Ways) de concreto. 

Se constituye en 1985 con ayuda gubernamental y de los 
ejidatarios quienes aportaron el capital; al iniciarse este 
criadero de truchas contaban con 57 ejidatarios los cuales se 
encargaban de la conservación y administración del lugar, En 
la actualidad el número de ejidatar1os se ha visto reducido p~ 
siblemente por el costo que requiere su mantenimiento. 

El asesoramiento técnico para el desarrollo y buen funcio 
namiento del criadero, estuvo a cargo de biológos provenientes 
de la Universidad Autónoma Metropolitana, asesoramiento que 
conáujo a asegurar la reproducción de. la trucha, y satisfacer 
la demanda en allmentaci6n de la poblaci6n y recreación del t':!_ 
rlsmo. 

En el año de 1987 se creó un estanque para el cultivo de 
truchas ~n lxtula Sembo, para el cual se pidió cooperaci6n de 
los eJldatarios que en su totalláaá fueron 52 que formAn una 
especie de cooperativa. 

La Infraestructura de este estanque es sumamente inferior 
al de San Miguel Regla, además de que fue dise~ado incorrecta
mente por los arquitectos segOn palabras de !os propios ejfda-
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tarios los cuales están pagando ahora tales errores. ~in em
bargo con la incorporación de una incubadora, perr.litir~ el in
cremento de la producción de la trucha. El asesoramiento t~c

nico lo brinda San Miguel Regla. 

Para que esta actividad cumpla con los objetivos para los 
que fue creada es necesario que se capacite técnicamente a los 
eJidatar1os que atienden 101 estanques, para que, apliquen sus 
conocimientos en el desarrollo tanto cualitativo y cuantitati
vo de cada una de las especies que se cultivan en los estan
ques. 

S 1 L V l C U L T U R A 

En cuanto a la explotación de los recursos forestales, el 
municipio de Huasca de Ocampo ha sido colocado entre los que 
participan el 1.5% al 4.0~ en :uanta a le pro1ucci6n d~ pino y 
del 5.11 al 12.01 en encino, es uno de los municipios con ma
yor aprovechamiento forestal a nivel estatal, por tanto tam
bién se encuentra junto con otros municipios dentro del 61.0% 
de producción de pino que representa 81 mil 966 m3r. 

A continuación se presentan los aprovechamientos foresta
les por municipio (cuadro No. 4 y No. 5) 

Cuadro No. 4 

Cuautepec 
lacualtipan 

APROVECHAMIENTOS FORESTALES MADERABLES DE PINO 
PRODUCIDO POR MUNICIPIO EN 1984. 

27.4% 
\3.n 

Santiago Tulantepec 11.5% 
Singui lucan 8.9% 
Huasca de acampo 1.5 - 4.0% 

FUENTE: Cuaderno de información para la planeación, Hgo. 

& No esta incluido dentro del 61.0l. 
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Cuadro Ha. 5 APROVECHAMIENTOS FORESTALES MADERABLES DE ENCINO 
PRODUCIDOS POR MUNICIPIO EN 1984. 

Zacualtipan 
Acaxochitaln 
Cuautepec 
Santiago Tulantepec 
Huasca de Ocampo 

15.9% 
13. 7% 

12.7~ 

11. 7% 

11. 6~ 

FUENTE: Cuaderno de información para la planeación, Hgo. 

Para 1989 la infraestructura de la actividad forestal se 
local1zaba básicamente en el sur del municipio. Se contaba 
hasta el principio de este año con un aserradero que permite 
una explotac16n y procesamiento prActicamente insuficiente de 
las superficies arooladas de la entidad. 

La superficie forestal que cubre al municipio es aproxim! 
damente de 12 174 has., que representan 36.4% del total de la 
superficie del municipio. Esta superficie se encuentra distri 
buida de la siguiente manera. 

151. 6 has. de pastos inducidos y naturales en cerros. 

ººº has. de pastos inducidos en l 1 anuras. 
754 has. de bosques con especies maderables. 
268 has. de bosques con especies no maderables. 

La superficie arbolada con especies maderables y no made
rables abarca alrededor del 74.10% del total de la superficie 
forestal y un 36.4% del total del área mun !cipal. 

Dentro de las especies maderables el pino y el encino son 
los que mayormente se han explotado, esto es lógico puesto que 
son las especies más abundantes del lugar. 
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El cuadro No. 6 muestra los aprovechamientos forestales 
que se hicieron en 1984 por especie y producto en el munici
pio. 

Cuadro No. 6 EXPLOTACION FORESTAL POR ESPECIE Y PRODUCTO 
POR "UNICIPIO. 

"UNICIPIO ESPECIES PRODUCTOS 

PINO me tNo OYAMEL OTROS C1\RBON VEG. 

metros cúbicos en ro 11 o kq. 

HUASCI\ 2 962 4 597 2 236 66 400 

FUENTE: lNEGl. Cuaderno de información para la~
ción, ligo. 
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Predios que han solicitado para el a~o 1989 permiso para 
la explotación del bosque, bajo una canlidad ~e ~ctros (6bicos 
establecida. 

Cuadro Ho. 7 PREDIOS PARA EXPLOTAC!ON EN 1989. 

PREDIOS M3. 

APROVECllAH l EHTO PINO ENCINO OCOTE OTROS 

Reyes Tepetzala . - - . 
Pequeña propiedad Rancho - - - -
Santa Elena - - - -
Pequeña propiedad Telohuiza - - - -
Pequeña propiedad los 
Capul lnes 144 28 - -
Pequeña prop i e<lad Cocotero - - - -
Pequeña propiedad el !di l lo 83 8 - -
Rancho Bermudez - - - -
Pequeña propiedad Fracción 
Morenos - - - -
Peña del Muerto 541 220 - -
Rancho Paralso 120 43 45 -
Ejido Huascil& 138 546 28 -

FUENTE: Datos proporcionados por la S.11.R.H. en Hgo. 

Huasca de Ocampo puede participar con una mayor produc
ción maderera, siempre y cuando se apliquen técnicas sllvico
ias mAs adecuadas; ya que hasta el. momento se desperdician 
grandes cantid•des de madera en los procesos de apeo, troceo y 

extracción, a ello hay Que agregar la pérdidíl de árboie~ por 
medio de incendios forestales, plagas y enfermedades. 

& sujeto a ajuste. 
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Industria extractiv~. 

Las actividades secundarias del municipio de Huasca de 
Ocampo se. manifiestan por un lado, por la industria extracti
va, donde se explota en forma general la "cantera blanca" en 
las localidades del ejido de Huasca y San Miguel Regla. La 
"cantera negra• se explota en la localidad Ranco Bermudez. 

En ltula Sembo se explota la grava, arena y obsidiana, f! 
nalmente se explota también en la cabecera municipal el tezon
tle. 

La obsidiana (vidrio volcánico) hasta hace poco tiempo se 
extra!a y vend!a en San Juan Teotihuacan (Edo. de México), do~ 

de fabrican artesanias (tallado y corte de obsidiana). Pero 
al parecer, tiene en mente el Arq. José Candano ciudadano de 
Huasca, abrir talleres artesanales para la transformación de 
la obsidiana y de esta forma abrir una nueva fuente de empleo 
para la población de lxtula Sembo; hasta el momento están fun
cionando tres talleres. 

Cabe mencionar que en la Sierra de las Navajas se tiene 
una enorme tradición en la explotación del vidrio volcánico 
por evidencias arqueológicas encontradas. 

Oentro de la industria extractiva, la explotación de la 
obsidiana representa una fuente generadora de empleos, sólo 
si los ejidatarios saben organizarse para formar cooperativas 
y a su vez fomentar microindustrias donde se haga el procesa
do. 

Turismo. 

En general el municipio de Huasca de Ocampo, ofrece al tu 
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rista una amalie gama de bellezas naturales como de patrimonio 
cultural. 

Dentro de las primeras cabe destacar a: 

- Cerro de las Navajas, localizado aproximadamente a 9 km 
de la población de Huasca, para llegar a él existe un camino 
de terracerla en buenas condiciones. Se puede practicar el al 
plnismo y recrearse de la belleza que proporciona el bosque de 
p·lno · encino. 

- En San Miguel Regla se puede observar el cultivo de tr~ 

chas, practicar la pesca deportiva, acampar y disfrutar del 
pal saje. 

- En el bosque de encino de San José Ocotillos se pueden 
realizar dlas de campo, paseos, montar a caballo, acampar, et~ 

- El Cerro del Horcón y el Cerro Ja Corona, muestran una 
formación de colum~as bas~lt!cas de gran belleza, en ellos se 
puede practicar los escalamientos. acampar en sus faldas, 
ambos se ubican en la población de lxtula Sembo. 

- La Barranca de Regla es propicia para acampar, nadar, 
observa los prismas bas&lticos asi como observar la caida del 
agua (cascada), proveniente de la presa de santa Maria Regla. 

- Cuenta con nu~erosos balnearios, que proporcionan al 
turista aguas minerales. 

Con respecto a las segundas destacan las siguientes: 

·La ParroqLlla de San Juan Bautista localizada en la cab~ 
cera municipal, fué construida en el siglo XVII con un estilo 
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plateresco. 

- La capilla de Santa Mirla Regla construida al estilo ba 
rroco y neoclésico en el siglo XVl!l. 

- La ex-hacienda de San Miguel Regla, localiz~da a 3 km. 
de la cabecera municipal y comunicada por una carretera pavi
mentada. Fu construida en el siglo XVll l y actualmente funcio 
na como hotel. "Hablar de su interior, es hablar de una capi
lla neogótic~ y de un restaurante que muestra pinturas anti
guas, Que en algdn tiempo pertenecieron a Don Pedro Romero ae 

Terreros (Ccode de Regla). Su exterior esta bell8m~nte adorna 
do con un bosque de clima templado" 7 , 

- La Hacienda 1e San Juan Hueyapan local izada <. 20 km. de· 

la cabecera municipal, con la cual estb comunicada por un c~mi 

no de terracerla. 

Es verdaderamente asombroso y triste comprobar que, un m~ 

niciplo que posee grandes bellezas naturales como arquitectóni
cas no las sepa o no las ha querido difundir mas ampliamente 
tanto a nivel estatal como a nivel nacional y porqué no a ni
vel internacional para atraer al turismo y crear m¿s fuentes 
de empleo con esa actividad. Hace falta que las autoridades, 
ejidatarios y otras tantas personas estén conscientes de las 
bellezas Que poseen para que sepan explotarlas como debe de 

ser. 

7 Op. cit. pp. 44 
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2.2 Impactos producidos por las actividades humanas. 

Es claro y se ha venido experimentando a lo largo de la 
historia del hombre, que a partir de cierto estadio, entre ma
yor sea el desarrollo cultural de la humanidad, mayor ser~ el 
desgaste y ~esarticulación con el espacio físico. 

Huasca de Ocampo no escapa a este principio, y como miem
bro de una sociedad en desarrollo tanto social y cultural, co
rno económico, !as actividades humanas han sido y siguen s1ehdo 
causa de un fuerte impacto en el espacio geogrlf ico. 

El origen de las actividades destructivas del bosque de 
Huasca, se deriva de los problemas socioecon6micos de las comu 
nidades rurales, en las cuales los ejidatarios, ante la nece
sidad humana e imperiosa de satisfacer sus necesiPades hlsicas 
buscan obtener utilidad inmediata del terreno forestal, para 
lo cual se ven conducidos~ desarrollar actividades que direc
ta o indirectamente inciden en su destrucción, entre ellas se 
mencionan l"s siguie~tes: 

Desmonte para la agricultura. 

Los ejidatarios al no contar con otras fuentes de empleo 
u otros recursos para su subsi:tcncia, 5C ven orillados a 
orientar sus pasos a la destrucción de la cubierta forestal p~ 

ra dedicar los espacios a la agricultura de temporal, la cual 
sólo es factible durante un perfodo aproximado de 4 a~os, an
tes de que el terreno forestal desprovisto de vegetación se 
d~grade hasta el punto de ser improductivo. 

Pastoreo rlesordenado. 

La presencia de ganado en terrenos forestales, es nocivo, 
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ya que no se toma en cuenta el menor cuidado, inclusa se 1 lega 
·.al extremo de incendiar el bosque con el único objeto de obte
ner pasto tierno para el ganado. Dentro del ganado que m~s 

problemas causa al bosque es, el ganado caprino, siguiéndole 
el ganado lanar y mular. 

Incendios. 

Los incendios son uno de los factores que afectan una ma
yor superficie del bosque, y si bien no destruyen al bosque 
por completo, si lo debilitan, favoreciendo de este modo la e~ 

trada de otros agentes nocivos como son las plagas y enfermeda 
des. 

Plagas y enfermedades. 

Un bosque debilitado favorece la aparición de plagas y e~ 
fermedades, las que ponen en peligo su destrucción total si no 
se combaten y controlan oportunamente. La principal preocupa
ción en el municipio es el escarabajo descortezador (Dendroc
tonus mexicanus). (SARH, 1985). 

Explotaciones irracionales. 

Una explotación irracional es considPrA~a c0m0 tal cuandc 
se extrae del bosque una producción mayor a la capacidad de r~ 

novación del mismo, o cuando se extrae únicamente las especies 
de mayor valor comercial, dejando por consiguiente una masa ar 
bolada degradada. (SARH, SEDUE, 1987). 

Las anteriores causas de la destrucción del bosque son 
producto del constante crecimiento poblacional· del municipio, 
el Censo General de Población y Vivienda 1980, estimó a la P9, 
blación en 13 164 habitantes y se estima que para el ano 2 000 

-~ 
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la poblacl6n ascenderl a 55 304 habitantes con lo que se ten
drA cada vez mAs una mayor demanda de alimentos, materias ~ri

mas y espacio (ver grlfica No. 2). 

Los impactos ocasionados en el espacio geogr~fico del mu
nicipio de Huasca, van a presentar diversas facetas: en algu
nas zonds los impactos son enormes y por tanto perceptibles, y 

requi~ren de un tratamiento inmediato para su conservación; 
mientras que en otras zonas, estos son apenas perceptibles y 

sin embargo, aún asf, requieren de un tratamiento adecuado pa
ra no romper la armon!a en la naturaleza. 

rara el me3or estudio de Jos impactos ambientales se ha 
dividido al municipio en dos regiones: reg16n sureste y región 
noroeste. Dicha división fué establecida en el capitulo 1 

(ver mapa No. &). 

La región sureste, constituida fundamentalmente por vege
tación arbórea, que puede ser dividida aproximadamente en un 
"401 de pino {Pinus spp), so: de encino (Quercus spp) y 101 de 

oile y madroño (Alnus sp) y (Arbut~.?.... sp)~ proporción 
del pino y del encino es cambiante a Jo largo de la región; 9! 
neralmente en la falda de los cerros el elemento dominante es 
el encino, mientras que al ir aumentando la altitud va siendo 
sustituido ~or e! pino. Cabe destacar que en algunas áreas 
donde es dominante el encino, la baja proporción del pino se 
debe a que las especies explotadas han sido seleccionadas, de
jando as! los menos redituables y provocando con ello altera
ciones ecológicas y reducción de ingresos a los ejidatarios. 

De esta región fueron estudiados dos ej1dos: San José 
Ocotillos e lxtula Sembo. 

B.- Op. cit. plg. 49, 
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El primer ejido presenta bosques de encino en las partes 
mAs altas de los cerros, en las laderas de estos predominan 
los pinos, mientras que en las partes bajas del mismo se en
cuentran abiertas a la agricultura. 

En este ejido la presión constante de la población sobre 
el bosque se manifiesta, por las Areas abiertas a la agricult~ 
tura, la practica de una ganader!a desordenada (principalmente 
ganado ovino), y la tala inmoderada a la que esta sujeta la e~ 

munidad forestal; incendios, plagas y enfermedades, son causa 
de \os impactos que a continuación se mencionan. 

ErostOn de suelos. 

Al quedar desprotegido el suelo forestal de su cubierta 
vegeta\, este se va degradando por el arrastre de part!culas 
del mismo, ya sea por aire o por agua, siendo esta mayor en t~ 

rrenos con mayor pendiente. Ademas la exposición continua del 
suelo a este tipo de fenómenos propicia la pérdida total de 
sus capas productivas. Es muy comOn encontrar en San José Oca 
tillos gran nOmero de cArcavas, como muestra de la erosión del 
suelo. 

Agotamiento de aculferos. 

Sabido es que la cubierta foresta! crea u11 Cúlch6n de ma
teria orglnica en el suelo, el cual facilita la infiltración 
del agua de lluvia contribuyendo a la recarga o formación de 
acu!feros, pero al ser destruida la vegetación disminuye la in 
filtración de agua y propicia la disminución de Jos mantos 
acu!feros. 

Deterioro ambiental. 

El suelo desprotegido de cubierta forestal, es flcilmente 
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arrastrado por el viento, produciendo tolvaneras que deterio
ran la atm6sfera del lugar. 

Este ~Jido no esta lo bastane organizado para el cuidado 
explotaci6n del bosque, que estA siendo saqueado y destruido 

por una tala clandestina que aprovecha sólo el 25i de la made
ra y el restante porcentaje queda abandonado. 

En el segundo ejido (lxtula Sembo) la explotaci6n del bos 
que ha sido Intensa, pero no ha provocado la escacez de este 
preciado recurso que "parece estorbarnos•, y ello se debe en 
gran medida a que el tipo de suelo permite al bosque un alto 
grado de regeneracl6n. En muchas de las Areas donde el pino 
ha sido explotado, brotan viveros naturales donde se llegan a 
ver de 15 a 20 plantulas por metro cuadrado. 

Sin embargo aún contando con esta fabulosa capacidad de 
regeneracl6n natural, el ejido sigue sufriendo serios impactos 
ambientales que se traducen en la reducci6n considerable del 
bosque y podrla ser de su destrucci6n. 

En este ejido al igual que el anterior, el creciente núme 
ro de habitantes, la tala clandestina, los incendios, las actl 
vidades agropecuarias y las plagas, son la causa de que los r~ 

cursos forestales esten en constante deterioro. Los impactos 
de estas causas son las siguientes: 

- Disminución de 5reas boscosas. 
- Disminuci6n del potencial regenerador del bosque. 
- DebiliLamiento y destrucci6n de lrboles y renuevo, pro-

vocando que sean presa f~cil de las plagas, principalmente del 
escarabajo descortezador (Dendroctonus mczicanus). 

- Aproximadametne e! 10% 9 de los bosques de pino estan in 

9.- Op. Cit. p~g. 49 - 50. 
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vadidos por este escarabajo que ocasiona el decremento de las 
zonas boscosas del ejido. 

- Existen areas explotadas que no han sido reforestad~s 
ni mucho menos protegidas contra el ganado por lo que estan s~ 
friendo una erosión hldrica intensa y otras están siendo _in1a
didas por vegetación marginal. 

- Alteración del microclima y del clima a nivel regional. 
Disminución de los mantos fre~ticos. 

- Pérdida de habitats para la flora y fauna. 
- Ois~1nuc16n del potencial productivo del bosque, etc. 

En este eJido existe una persona (Arq. José Candano) muy 
interesada en el aprovechamiento y conservación del bosque y 
ha luchado para organizar a los ejidatarios para conseguir tal 
meta, por lo que el bosque en este e¡ ido presenta ciertas per! 
pectivas en cuanto a conservación se refiere. 

Por útlimo en la región noroeste, se presenta también un 
crecimiento poblacional anarquice, que ejerce una presión fuer 
te en los recursos naturales y en consecuencia deviene su de
terioro. 

Dese el punto de vista de la utilización de los recursos 
en la reglón noroeste, se han generado dos aspectos que resu
men el Impacto ocasionado. 

El primer aspecto se refiere, a la eliminación de la veg~ 
tación original por la apertura de tierras para el cultivo y 

la ganaderla, dejando ~nicamente µequanos mJnch~nes ai•lados. 
Esta sustitución ha provocado la ~~rúida d~ aproximadamente el 

80 i de la vegetación original que estaba compuesta por sabino 
{Taxodium sp, Juniperus sp.) y encino (Quercus spp). A la vez 
gran namero de ~reas erosionadas por la acción hldrica, que 
han llevado a la formación de pequenas y grandes carcJvas que 
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favorecen el arrastre y pérdida del potencial productivo del 
suelo, destrucción de caminos y alcantari liados, etc. 

El segundo aspecto es el pastoreo intensivo que se viene 
practícando en las zonas planas y/o en los pequeños manchones 
de vegeta e í ón. 
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C ~ P 1 T U L O 3 
CARACTERISTICAS BIOGEOGRAFICAS Y F!SOHOHICAS 

DE LOS BOSQUES DE HUASCA 

En este capftulo se procederá a describir las caracter!s
tlcas biogeográficas (adaptaciones, distribución, dinámica y 

composición) de la vegetación forestal prevaleciente en la re
gión sureste del municipio de Huasca de Ocampo. Posteriormen 
te se establecerá una descripción fisonómica de ld vegetación 
basada en las caracterlsticas mis sobresallentes de la flora~º 
como son: 

Forma dominante. La forma dominante es de gran importan
cia puesto que los ~rboles van a ser los principales responsa
bles de las condiciones de luz y humedad existentes en el bos
que; ast como de la modificación de la temperatura y estructu
ra del suelo como de la existencia de los estratos inferiores 
tales como arbustos y hierbas que crecen en el interior del 
mlsmo. 

La organización espacial vertical o subdivisiones de la 
biocenosls del bosque como lo llama Clarke L. George (1980), 

son variables y están determinadas por la disposición de la v~ 
getación. Aunque en muchos casos el estrato herbáceo, arbustl 
voy arbóreo no se puede distinguir. El estrato herbáceo lle
ga a alcanzar alturas de un metro aproximadamente, y con fre
cuencia co1nc1de en parte con el estratc arbustivo cuyas altu
ras suelen oscilar entre uno y cinco metros, por iu parte el 
estrato arbóreo se sitúa entre cinco y quince metros o más. 

10.- CERVANTES R.M. 1987. Anll lsis_~gg_rá_fL~Q __ d.~-C~S_ll_~5__~_ 
vegetales y flor!st~~México. Tesis 
de Doctorado en Geograf!a. F.F.Y.L. UNAM, 
pp. 50 - 57. 
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En algun3s re~iones ~I estrato herb~ceo est~ pobremente 
representado, y en algunas, incluso llega a faltar. Por su 
parte el estrato arbóreo no presenta uniformidad, ya que se le 
puede subdividir en varias capas. Por último el estrato herb! 
ceo, arbustivo y arbóreo suelen estar poblados por asociacio
nes caracterlsticas de eplf itas. 

La organización espacial horizontal o Indice de cobertura 
no es m~s que la sombra que proyectan las plantas sobre la su
perficie terrestre, es medida en porcentaje, dependiendo de la 
densidad de vegetación. 

La diversidad de las especies dominantes consiste, en la 
existencia de varias especies dominantes dentro de cierto tipo 
de comunidad vegetal, esta caracterlstica, también es cambian
te, pues puede exisLir o no. 

La abundancia de epifitas va a ser dependiente de la exi! 
tencia de factores limitantes, como son la escacez de agua y 

1 UZ. 

La cubierta vegetal es uno de los rasgos m~s destacado de 
la superficie terrestre, su densidad varia enormemente, tanto 
horizontal como vertical. de un 8rea a otra. En ocasiones, en 
las partes más elevadas de las montañas y otras áreas con ten
dencia a la aridez e incluso áridas, las plantas están muy es
µarci~a;, escasean o casi desaparecen. Mi8ntras que en otros 
sitios con cli~as y suelo~ propicios se desarrolla en forma 
exhuberante en diversidad y belleza. 

Al sureste de Huasca, en áreas donde el relieve es mode
rado o poco accidentado, la vegetación arbórea es con frecuen
cia una de las caracter!sticas más notables y ha propiciado un 
medio f8cil para clasificarla, obviamente donde la actividad 
humana no ha intervenido; porque es también frecuente que en 
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áreas con pendientes sever~s la vegetación arbórea es también 
caracterlstlca solo que, no presenta gran acceslbill~!d para 
clasificarla. 

Dentro de cada comunidad existente en el sureste de Huas
ca dominan ciertas plantas, y en virtud de su tamaño y número, 
~si como sus formas vegetativas o formas de vida, proporcionan 
una e•oresión y un Indice de los factores que predominan den
tro del habi tat 11

. 

La presencia de carla comunidad muestra en suma que las 
condiciones f!sicas imponen en cierta forma, la manera de rea
l izar las funciones org~nicas expresada en los rasgos estruct~ 
rales de tales comunidades (existe una relación entre el aspe~ 

to de las plantds y las condiciones naturales del medio en que 
crecen y desarrollan). 

Gran parte del sureste de Huasca estl cubierta de bosque 
mixto de pino - encino, en donde cada uno de ellos Impone su 
predominancia en determinados sitios; también se puede encon
trar bosque de coníferas en forma de pequeños manchones aisla
dos; mientras que en otras áreas los árboles faltan y la vege
tación es herblcea y arbustiva. Aún mis, en algunas áreas las 
plantas abundan enormemente y no dejan casi superficie visible 
en tanto que en otras están separadas por ~reas estériles y/o 
agrlcolas. Tales contrastes se relacionan con las diferencias 
de relieve. con la naturaleza de las rocas subyacentes y los 
afloramientos superficiales J con el el im~. pero generalmente 
gran parte de estas áreas han quedaño estériles por la activi
dad depredadora del hombre. 

11.- NEWBIGIN l. Marion. (1949). Geografla de las plan
tas y animales. la. edición, México 
Edit. F.C.E. 250 p. 
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Conforme los árboles disminuyen en número y tamaño, en 
ciertas áreas, va quedando mayor espacio para la multiplica
ción de las malezas bajas, aunque por esto no qulere decirse 
que no puedan existir y abundar en la zona boscosa propiamente 
dicha. Pero en efecto. cierto tipo de plantas, pueden quedar 
excluidas de un lrea, porque son incapaces de competir con 
otras de mayor nivel de tolerancia ecológica, en realidad los 
factores climáticos o edificas no impiden la aparición de com~ 
nidades de pastizal en las zonas boscosas, sino la competencia 
por luz que realizan con los árboles. Pero lserl el elemento 
de competencia que realizan los árboles con los demls estratos 
el que na determinado una abundante destrucción de los bosques, 
o ha sido la actividad humana, la que ha destruido directamen
te los bosques o contribuido a su desaparición, por la prácti
ca de las actividades agropecuarias? 

la naturaleza compenso de alguna manera la explotación a 
la que está sujeta el bosque. Es decir, a través de la meta
mórfosis o como le llaman los ecólogos sucesión ecológica, un 
espacio boscoso que ha sido previamente arrasado, se verl po
blado aunque lentamente por una vegetación incipiente de hier
bas pobres (Seneclo platanifolius, Cirsium ~hremberqll. Pens
temon hartwe911); posteriormente aparecen los arbustos de ma
yor tamaño (Arctostaphylos ~· Baccharis conferta, Muhle~ 
bergia, Stipa), y más tarde serln sustituidos por una vegeta
ción arbórea (Quercus, spp, Pinus spp, Juniperus deppeana, 
Abies reli~) que al madurar crea las condiciones propicias 
para estabilizar nuevamente el bosque a un punto de equilibrio 
y madurez llamado clímax. Los cambios en las comunidades pue
den obedecer en parte a cambios fislogrlficos independientes. 
como las modificaciones de drenaje, erosión o sedimentación; 
pero principalmente, obedecen a cambios o modificaciones prod~ 
cidas por la acción de cada comunidad dentro de su propio am
biente. (Clarke. L. G., 1980). 
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En Huasca de Ocampo la sucesión ecoiógica est~ resprcsen
tada hasta un tercer nivel, pues ha pasado en primer Jugar por 
la destrucción de su vegetación cllmax (bosque), para dedicar 
ese espacio a la agricultura y a su vez cuando esta actividad 
ya no es productiva, el espacio es abandonado y en consecuen
cia, empieza a ser invadido por vegetación herbacea para dar 
lugar a la segunda etapa, mAs tarde la tercera etapa hace su 
aparición al surgir un estrato arbustivo. Estas etapas se pu~ 

den ver claramente en Ja parte noroeste del municipio. 

Marión ! . Newb!gn ( 1949), señala que !os bosques son co
munidades en las que abundan Individualmente fanerófitas (for
ma de vida arbórea} y cuyo follaje forma un completo "dosel' 
sobre la superficie; los tejidos de estas plantas necesitan 
contener ~bundante cantidad de agua absorbida del suelo, por 
lo cual resulta claro que existe una influencia climAtica defl 
n!tiva sobre su distribución geogrAfica. 

Es de suponerse que abundan donde la lluvia y la tempera
tura les sea favorable durante la mayor parte del año. 

Para la realización de los muestreos de vegetación se 
aplicaron dos técnicas: 

La primera se utlizó para el muestreo de caracter fison~ 
mico de la vegetación, en el cual se consideraron caracterls
tlcas fisonómicas, como son la densidad y la ~oberturJ, entre 
otros. 

La segunda se orienta a la consideración de las especies 
vegetales incluidas en un ~rea determinada, lo que constituye 
un muestreo de tipo florlstico, Pear (1977) lo denomina •mue1 
treo de área minlma•, el cual consiste en definir la superfi
cie mas pequeña del terreno en la que todas las especies que 
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componen a una comunidad vegetal estan representildas. La ex
tensión del lrea mlnima, es decir, la superficie a ser consi
derada en el muestreo, puede ser sumamente variable. Su deter 
minación es a través de los métodos grlficos y de cuadrantes 12 

el método gr~fico consiste en establecer sobre un sistema de 
ejes, el número de especies {eje de las "Y"), y el tamano del 
cuadrante {eje de las "X"). De tal forma que graficando los 
resultados, se observa que a medida que aumenta el tamaño del 
~rea aumenta por consiguiente el número de especies, hasta 11! 
gar a un punto en que las especies quedan totalmente represen
tadas y la curva se estabiliza. El método de cuadrantes con
siste en determinar un lrea de tamaño variable (en este caso 
fue de 10 x 10 m)., en el welseidentifican todas las especies 
presentes. Posteriormente se determina otro cuadrante conti
guo al anterior del mismo tamaño, y registran nuevamente, las 
especies presentes. Se continúa as! sucesivamente hasta que se 
considere que la superficie muestreada es representativa del 
lrea m!nima para la comunidad estudiada. Por el contrario, es 
decir, en caso de que se encuentren nuevas especies se harln 
tantos cuadrantes sean necesarios, hasta que no se presenten 
variaciones en las especies consideradas. 

Antes de pasar a describir las caracter!sticas biogeogrl
ficas y fisonómicas, es conveniente hacer mención de Ja rique
za flor!stica de México, sus causas, las afinidades geogr~fi
cas de la flora de Huasca, as! como la provincia flor!stica a 
la que pertenece, con el fin de no repetir continuamente las 
caracter!sticas antes mencionadas en cada uno de los tipos de 
vegetación que se describir~n. 

12.- CERVANTES R., M. ( 1983). "Metodología para estudios 
biogeogr~ficos de campo". Anuario de geo
grafla, FFYL. UNAM Año XXIII, México. 
pp. 67 - 73. 
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México es considerado como un pals que posee una vasta rl 
queza florlStica (Rzedowski, 1986), gracias a que en su terri
torio existe una gran variedad fisiográfica y climática, ,a la 
posición estratégica en el continente americano. a su amplio 
pasado geológico, entre otras razones. Por tanto las afinida
des florlsticas con el resto del mundo son muy variadas tanto 
a nivel meridional, boreal como endémico. Para ejemplificar 
Rzedowski { 1986), menciona que tales afinidades se observan en 
regiones de clima templado y frie de las latitudes medias con 
vegetación de Pin11s, Quercus, Juniperus; en regiones de clima 
caliente, seco y semiseco, con vegetación de matorral xorOfito 
y pastizales. 

En resúmen México posee una vasta vegetación representatl 
va de las dos regiones Holártica y Neotropical. 

Huasca de Ocampo pertenece a la provincia florlstica de 
la Sierra Madre Oriental y forma parte de la región mesoameri
cana de montana, que funciona como una zona de transición en
tre los dos reinos (Hollrtico y Neotropical). Por un lado, 
hacia el norte del municipio se puede observar a los matorra
les xerOfitos y de pastizales propios de clima árido y semilri 
do, hacia el sur se puede observar Ja flora de las zonas semi
húmedas y montanosas siendo los bosques de con!feras y de los 
Quercus su exponente ecológico más común. 

Una vez mencionado lo anterior se procederá a describir 
las caracterlsticas biogeográficas de los bosques de Huasca de 
Ocampo. 

En Ja zona sureste del municipio de Huasca, el tipo de v! 
getaciOn predominante es el bosque mixto de encino - pino, co
mo consecuencia de diversas caracterlsticas flsicas del medio 
alternan su predominancia de un lugar a otro. También es po
sible encontrarlos como masas puras (bosque de pino o bosque 
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de encino). 

El bosque de con!feras suele encontrarse en las partes 
más altas de la Sierra de las Navajas, en forma de pequeños 
manchones aislados. 

Caracter!stlcas biogeográficas del bosque de con!feras. 

El hosque de con!feras se encuentra a una altitud que va 
de los 2 700 a los 3 000 m.s.n.m., son muy frecuentes en zonas 
de clima templado, se caracterizan por presentar una amplia dl 
versidad tanto florlstica como ecológica (Rzedowski, 1986), es 
quizás el único tipo de bosque que se encuentra casi desde el 
nivel del mar hasta el limite superior de la vegetación arbó
rea. Su presencia en la parte sureste se debe fundamentalmen
te a las condiciones eddficas y topogrHicas que se presentan 
en esta área a las cuales se han podido adaptar. 

los dos principales respresentantes del bosque de con!fe
ras son los pinos (i'..!_~ spp) y los abetos (~bies). Los Plnus 
presentan una altura de 7 a 15 metros y un dilmetro variable, 
mientras que los abetos presentan una •llura t 20 metros y un 
dtlmetro aproximado de un metro en genere!. 

Los abetos son considerados como una característica del 
hemisferio boreal, al igual qtJe el género Pices o Pinabetes, 
sólo que los primeros son menos tolerantes a las condiciones 
pobrerne11te drenadas y a los incendios, y mis tolerantes a los 
climas m~s cal idos y secos (Stephen y Burton. 1962). 

Los abetos en Huasca se encuentran general'Tlente a altitu
des superiores a los 2 700 m.s.n.m., sobre suelos profundos, 
bien drenados, ricos en materia org~nica y húmedos durante ca
si todo el año. Esta última característica los hace que sean 
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menos vulnerables al fuego a diferencia de los pinos que rasu! 
tan presa féci l del fuego por su alto contenido en resinas. 
También debe tomarse en cuenta que, en zonas donde la comuni
dad existe en forma de grandes masas forestales, los verdade
ros incendios son menos frecuentes, todo lo contrario sucede 
donde el bosque se presenta bajo forma de pequenos manchones 
rodeados por otro tipo de vegetación, aqul la frecuencia y la 
intensidad de los incendios es mucho mayor. 

La especie dominante es generalmente en esta comunidad el 
oyamel (Ab!es religiosa), y suele mezclarse principalmente en 
elevaciones menores con especies de encino y pinos. 

En la mayor parte de las zonas donde se localiza estaco
munidad. se presenta como ya se seftaló, en forma de pequenos 
ma11cllones aislados, genernlmetne restringidas a la parte más 
alta de los cerros, en laderas o canadas. Presentando una al
tura mayor o menor a 20 metros con dlAmetro aproximados H .un 
metro. 

El sustrato geológico sobre el que estl asentado dicha 
comunidad es variado pero predominan generalmente los de ori
gen volcénico, principalmente andesitas o basaltos. 

Los suelos son de color rojo pardo obscuro, estructura 
granosa, media limpia, con piedras y bloks, consistencia semi
rlgidas, pléstica; textura arcillosa, ralees finas y medias nu 
merosas con algunas ralees fuertes (Puig, 1976). Se encuentra 
distribuido en las partes més altas de los cerros la Corona o 
Ladera Grande. el Horcón y el Jacal entre otros. 

El bosque de con!feras constituye un recurso de enorme i~ 

portancia, debido a la demanda de su madera y a la relativa r! 
pidez de crecimiento de alguna de sus especies. Los desmontes 
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)' la tala inmoderada constituyen algunos de los mecanismos más 
cQmunes con que las actividades humanas afectan a esta comuni
dad. Las primeras son desde luego utilizadas con el propósito 
de ab~ir áreas agr[colas, con lo que disminuye en forma signi
ficativa la extensión forestal. 

Esta comunidad sin embargo, relativamente ha sido poco ex 
plotada debido a las escasas posibilidades que presenta su ac
ceso y a su poca abundancia; otras por el contrario han sido 
arrasadas por la accesibilidad que presentan. 

Caracterlsticas fisonómicas. 

la forma de vida dominante del bosque de Abies está inte
grado por fanernfitas q1Je llegan a ~ohrepasar los 25 metros de 
altura, y por tanto, imponen condiciones limitantes en cuanto 
a la luz y humedad. 

la estratificación en este bosque, constituye poblamien
tos densos, con una cobertura importante .de 80 a 90%. El es
trato arbóreo superior tiene una altura media de 20 metros. 
la especie que consti luye a este estrato es Abies re! igiosa. 

Existe un segundo estrato arbóreo más bajo con alturas 
aproximadas de 10 a 15 metros, con la misma especie menciona
da. 

Posteriormente se puerle observar un estrato arbustivo de 
! 15 metros de altura con especies como: tláxcal o cipres (Ju
ni perus montico!a), laurel (litsea glaucescens), mirto (Salvia 
elegans), y gordolobo (Senecio albonervius), entre otros. (M~ 

dina J. M. y J. Rledowski, 1981). 
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Existe también un estrato herbáceo de ! 1 metro de altura, 
constituido por las siguientes especies: hierba de burro o sa~ 
gre de toro (Splgelia longiflora), gallito (Salvia patens), 
palmita (Asplenium monanthes), y otras más. 

El último estrato encontrado fué el rasante de 10 cm de 
altura aproximadamente, el cual está dominado por musgos y nu
merosos hongos basidiomicetos durante la época lluviosa. (Ma
drig~l. 1967). 
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el bosque de abeto presenta un índice de cobertura menor 
ol 1001, y la diversidad de especies dominantes es relativamen
te pobre tanto en género como en especies, ya que solo presenta 
un sólo "énero y dos especies. Por último las epifitas están 
presentes en dicha comunidad, de las cuales destacan varias es
pec ics de helechos: como acanahuala (Pol1p0Jiurn rnor-lensi!_• E_, 

oleb~~um), lengua de cierva (Pleopeltis polylepis), flor de en
cino{!_~~ ~l_¿J-~). 

Caracter!sticas fisonómicas (resumen) 
Forma dominante 
Estratificación 

~rboles. 

estrato arbóreo, ar
bustivo, herbáceo y 
rasante. 

Diversidad de especies dominantes .. dos especies pino-en-
cino 

Cobertura .......................... menor al 1001 
Abundancia de epifitas ..•.....•..•. moderada. 

m." 

u 

Estratos 
Estrato arbóreo superior. lll 

11 Estrato arbóreo inferior. IV 

V Estrato rasante. 

;,\' 
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Caracterlsticas biogeográficas del bosque de Pinus. 

El género Pinus es el más importante de todos los g~neros 

de árboles forestales, en México existen aproximadamente 36 es
pecies; y en Huasca de acampo están respresentadas 3 especies 
el Pinus patula, Pinus !eocote y Pinus montezumae, que son im
portantes en la econom[a de la poblaci6n de la comunidad. 

A pesar de que los Pinus presentan una gran variedad taxo
n6mica y una amplia distribuci6n en e.j Hemisferio Norte, todos 
tienen muchas caracterlstlcas en común con su localidad ecol6-
gica (Spurr y Burton, 1982). Generalmente todos son caracte
rlsticos de suelos secos, gruesos y algunas veces se desarro
llan sobre afloramientos rocosos; y la mayor parte son produc
to de los frecuentes incendios que ocurren en el bosque y a ia 
capacidad que poseen para regenerarse sobre las cenizas donde 
ocurren los incendios. 

En Huasca de acampo los pinos son caracterlsticos de zo
nas montañosas, con altitudes superiores a los 2 3aa m.s.n.m., 
se desarrollan sobre suelos profundos o someros y en algJnas 
ocasiones rocosos, color rojo pardo, estructura granosa media 
limpia, poco gravosa, con algunas piedras y bloks, consisten
cia semirlgida, pegado plástico, textura arcillosa, contenicto 
de materia orgánica alrededor de 8.5%, ralees finas y gruesas, 
las primeras son mds liumerosas i' debido a \;¡pobre capacidad 
d~ penetraci6n de las ralees crecen mejor sobre suelos grue;:s 
y profundos, la actividad animal es fuerte, drenaje interno 
bueno (Puig, 1976). 

Presentan una fisanomla particular y bien definida, pero 
no sucede lo mismo desde el punto de vista ecol6gico, puesto 
que hay algunas especies que se desarrollaron en climas tem
plados a frias y semihQmedos y sobre los suelos ácidos, en 
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cdmbio otras se adaptan a lugares célidos, húmedos y semi~ridos, 
sobre suelos alcalinos. Como se indico, suelen mezclarse con 
los encinos, oyameles y otras especies vegetales. 

Las limitaciones del bosque de pinos en algunas ~reas de 
Huasca de Ocampo son las altitudes bajas y la abundancia de ca
l izas, adem~s de que requieren de 100 mm. de precipitación al 
año. 

El sustrato geológico sobre el que se desarrollan abundan
temente son los derivados de rocas lgneas, metamórficas (gneis 
y esquistos), as! como en rocas sedimentarias (areniscas, luti
tas y cal izas) pero, con menor frecuencia en los dos últimos 
sustratos. La existencia de pinos sobre roca sedimentaria en 
la reglón se explica por los periodos de actividad volc~nica 
reciente. 

En general los pinos son una comunidad resistente a hela
das, periodos de sequla, Incendios, pastoreo y algunas otras 
caus•s de origen numano. Constltiyen una comunidad siempre 
verde. Se encuentra distribuido en los siguientes lugares: Ce 
rroc1El floreó~ .. C. el Jacal, C. la Corona o Ladera Grande y 

gran parte del resto de la Sierra de las Navajas. 

Esta comunidad forestal presenta un dinamismo muy aceler~ 

do al estar sufriendo de una explotación forestal inadecuada. 
Principalmente los desmontes llevados a cabo por los ejidata
rios para abrir lreas agrfcolas, ganaderas y habitacionales; 
~sto último G~ muy tu111Gr1 en la cabecera municipal de Huasca, 
donde se ha acrecentado la c~nstrucci6n de cabaftas, y por tan
to restan la superficie de los bosques. El pastoreo es exten
sivo y ejercen gran influencia sobre el bosque de pinos, son 
también comunes los incendios periódicos que afectan grandes 
extencicncs del bosque. 



63 

Su aprovechamiento está ampliamente destinado a la produc
ción de madera aserrada (según datos de la SAAH, 1989), fibras 
vegetales, extracción de resina como combustible a menor escala, 
entre algunos m~s. 

Cara:terlsticas f1son6micas del bosque de pinos. 

la forma de v1úa dominante de esta comunidad forestal esto 
integrada por ~rboles que llegan a superar los 20 metros de al
tura. Dentro de sus elementos el género Pinus constituye el 80 
y 90: de los componentes de esta comunidad. 

la estratificación se encuentra a todos los niveles. 

F.l primer nivel es el arbóreo en donde llegan ,¡existir 
dos o m&s estratos, uno constituido por ~rboles que superan los 
20 metros de altura aunque son muy escasos, otra cuya altura es 
mayor a 15 metros pero menor a 20 metros, por último un estrato 
menor a los 15 metros de altura. los componentes caracteristi
cos de este primer nivel son los Pinus patula, Pinus ~y 
Pinus montezumae. 

El segundo nivel lo constituye el estrato arbustivo que 
llega a tener una altura de 1 a 5 metros, en general este estr~ 
to no alcanza mucho desarrollo. Algunas de las especies compo-
nentes. son las siguientes: Senecio angulifolius, 
monticola, y Eupatorium hidalguense. entre otros. 
Rzedowski, 1981). 

Jun i pe rus 
(Medind y 

El tercer nivel es herb~ceo con alturas que varlan de me
dio metro a un metro, por lo que suelen confundirse con el es
trato arbustivo. las especies predominantes son comúnmente 
las gramlneas (zacates). de las cuales se mencionan a !os géne 
ros Muhlenbergia, Stipa y I!_~~. y otr.1s especies notables -
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como el frijol i 1 lo (Lupinus m~~), pota de león {G~ran1um 

¡;otentllliifoliu:n), cantarito (~nstemon campanulatus), entre 
0 t ros. 

Por último es propicio encontrar en algunas lreas un cuar
to nivel r•sant• constitui~o por musgos. 

La cobertura en algunas areas es densa, sobre todo las que 
están integradas por Pinus patula, su cobertura en porcentaje 
es del ea al 901. Sin embargo son numerosas también las areas 
abiertas con una cobertura menor al 60%. 

En todos los estratos que se presentan en esta comunidad 
forestal desde el punto de vista de la diversidad de géneros es 
sumamente pnhre. 

El número de epifitas es moderado. 

Caracter!sticas fisonómicas (resumen). 
Forma dominante .••••••••••••....••. lrbol. 
Estratificación ••.•••••••.••••.•.•• a todos los niveles 
Cobertura .•.•..••.••.••..•...•....• generalmente menor al 

80%. 
Diversidad de especies ............. _i:. patula, _¡:. teocote 

y _i:. montezumae. 
Abundancia de epifitas moderada. 
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~. 

Estratos 

- Estrato arbóreo superior. 
ll - Estrato arbóreo inferior. 
!JI Estrato arbustivo. 
IV - Estrato herbáceo. 
V - Estrato rasante. 
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Bosque mixto de Quercus - Pinus. 

<l género Quercus son angiospermas que están ampliamente 
distribuidos en el Hemisferio Norte. Spurr y Surtan (1982) 
afirman que los encinos son los ~rboles dominantes caracterfst~ 
cos de la sucesión última en la zona forestal m~s seca. Tam
b[én suelen presentarse como especies de sucesión media sobre 
localizaciones mesof!ticas. Poseen ralees profundas, xerófitos 
que ocupan regiones secas desde el limite sur del bosque boreal 
hasta las trópicos, la corteza del encino es gruesa y resisten
te. 

Sus requerimientos ecológicos son semejantes al de los pi
nos. Generalmente la mayor!a de los pinos inducidos por los i~ 

cendios, tienden a ser desplazados por los encinos en ausencia 
de incendios repetidos, en el caso opuesto los encinos invadi
r~n como plantas del sotobosque y asumirin una posición domi
nante cuandc los pinos mueran o sean derribados por el viento. 

Bosque de encinos. 

Los encinares generalmente se desarrollan a altitudes su
periores a los 2 300 m.s.n.m., sobre suelos profundos y some
ros, de color ocre rojizo, estructura granosa media fina, con
sistencia semirfgida, pegado plástico, pocos elementos toscos, 
Lexlura limosa - drenosa, pH 8.3, numerosas ralees finas y me
dias, algunas rafees toscas, actividad animal alta, poroso, 
buen drenaje, con abundante hojarasca y materia orgánica en 
el horizonte superficial, no es rara su presencia en terrenos 
muy rocosos e inclinados o de pedregales. (Piug, 1976). 

Desde el punto de vista bioclimAtico, corresponde a muy v~ 

riadas bioclimas, desde los c~lidos, muy húmedos, hasta los 
orientados a estaciones medio secas, aunque en estos últimos 



67 

asumen las caracterlsticas de matorrales. 

El sustrato geol6gico en que están arraigados es variado, 
pueden encontrarse en suelos derivados de rocas !gneas, sedi
mentarias y metam6rficas. 

A este tipo de comunidad corresponde: una flora escler6f i
la (hojas cónicas y duras) que alternan con coniferas de hojas 
aciculares y se distribuye en varios tipos de habitat, constit~ 
yendo poblaciones densas a sumamente densas, aunque no son ra
ros los bosques de encinos con ~rboles separados a varios me
tros y cubiertos por plantas herbAceas y arbustivas. 

Los encinos no consltituyen siempre poblaciones puras; los 
encinos y pinos constituyen una agrupación mixta donde compar
ten afinidades ecológicas y en donde cada uno va a alternar su 
predominancia en determinadas Areas de acuerdo a las faci lida
des de adaptaci6n al medio flsico y a la depredación de las ac 
tividades humanas. Las primeras se adaptan mAs f~cilmente a di 
versas condiciones cl1m8ticas y edáficas. 

La mayor parte de los encinos de la parte sureste de Huas
ca pres~ntan hojas gruesas y duras, a ello se debe que (segOn 
Puig, 1976) se le haya llamado a este tipo de bosque "flora e! 
clerófila". Por otro lado los encinos tienden no sólo a ser 
muy esc\erófilos sino también a tener hojas estrechas o corta
das profunddmente permitiendo qu~ la hoja pre~cntc una pequeíla 
superficie. Ld altura de los encinos varia de 2 a 30 metros, 
de hoja decidua en periodos breves y no siempre coinciden en
tre una y otra especie, por lo que el paisaje pr@senta siempre 
algún verdor. 

Especificamente el bosque mixto se puede observar en abu~ 

dancia en los cerros el Gjllo, el Gordo, Huasca, lxtula Sembo, 
San Miguel Regla, entre otros. 
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L! dlnArni~a de esta comunidad es la siguiente: grandes e•
tensiones cublert1s anteriormente por encinos son empleadas pa
ra la agricultura y la ganader!a. Estos bosques son sometidos 
a la acción periódica del fuego con el objeto de estimular los 
brotes tiernos para ta alimentación del ganado. Bajo tal diná
mica el bosq~e de encinos esta siendo sustituido por tos mato
rrales o zacatonales secundarios que a menudo resultan m~s úti
les para el ~esa~rollo ganadero. Por tal motivo en algunas 
~reas, es la principal causa de que al ejldatarlo no te Interese 
crear o restablecer tas condiciones propicias para su desarro-
1 Jo, y como consecuencia, de esta actividad se origina la degr~ 

dacl6n del terreno, que pierde capacidad tanto para absorber y 

almacenar et agua de lluvia como 9ara proteger al suelo de ta 
erosión, ya que el escurrimiento supera a Ja infiltración. 

En Huasca de Ocampo los encinos han sido altamente explo
tados y su dprovecham1ento, se limita principalmente a combus
tibles 1ld carbón vegetal; esto es flcilmente explicable, por
que et tamano de los encinos es generalmente bajo y delgado en 
su tronco, ademls de que se desconocen las técnicas para su me
jor y variado aprovechamiento. 

C"rocter!sticas fisonómicas del bosque de encinos. 

La forma de vida dominante de esta comunidad está integra
da por lrboles qu~ llegan a medir entre 5 y 15 metros, dentro 
de este estrato Jos Quercus representan el 70 al 80%, de tos 
componentes del bosque, las especies caracter!sticas de este 
bosque son: Quercus congtomerata, Quercus compersa, Bent.~. g_. 
lanceolata Humb, Quercus poi imorpha y Q. affini s. (Maximino 
Mart!nez, 1979). 

La estraficación se encuentra a todos tos niveles: 

A nivel arbóreo existen tres estratos el primero con altu-
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turas mayores a 15 metros estando presente el género Pinus, Ql 
segundo estrato con una altura de 15 metros y el tercer estrJta 
con alturas menores a los 15 metros, los dos últimos estratos 
son del género Quercus. 

El nivel arbustivo se encuentra representado entre otras 
plantas: chaquira morada (Ceanothus coeruleus), p1ngüica 
(Arctostaphylos pungens), chamisa (Eupatorium glabratum), esco
ba o hierba del carbonero (Baccharis conferta), chagua (Ribes 
affine) y aretillo (Symphorlcarpos microphyllus), con alturas 
Que no sobrepasan los 5 metros. 

En el estrato herb~ceo las plantas caracter!sticas son: 
cantarito (Penstemon kunthll, !'._. campanulatus), begonia o car
ne de doncella (Begonia gracilis), flor ~e hielo (~n_!.~ 
spathacea), gallito(~~ pateos), mirto de monte {~untella
~ coerule~), pata de león {Geraniurn schiedeanum) y mazorca 
de cuervo o mazorquilla (Conopho~ ~~), con alturas supe
riores e inferiores a un metro. (Medina y Rzedowski, 1981). 

El estrato rasante esti Integrado por musgos y liquenes. 

La cobertura de este grupo en algunas ~reas es denso, y en 
ellos se determina una cobertura del BO al 90t. 

La diversidad de especies dominantes a nivel arbóreo no 
existe. El género enteramente dominante es el Quercu>. 

La existencia de epifitas está determinada a factores co
mo el clima, humedad atmosférica, etc. 
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Garacterfsticas fison6micas (resumen). 

Forma dominante ..•••...•.••..•.•.• lrbol. 
Estratificación ......•.••.•..••..• a todos los niveles 
Cobertura ••..•.•..•...••••....•••• de 80 al 901. 
Diversidad de especies dominantes • nula. 
Abundancia de epifitas ............ moderada. 

m. 

Estratds. 

I - Estrato arbóreo superior (pino). 

ll - Estrato a rb6reo inferior (encino). 

11! - Estrato arbustiva. 
IV - Estrato he rblceo. 

- Estrato rasan te. 
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Muestreos de vegetación. 

Se realizaron tres muestreos para dos de los cuales ser~ 
qulrieron tres cuadrantes y para el tercero cuatro cuadrantes. 
El tamano dE les cuadrantes fué de 10 x 10 m, ( 100 m2), con e.§_ 
te espacio se determinó el Area mln!ma de cada comunidad vege
tal muestreada. 

Muestreo tlo. 1 

La muestra se obtuvo en San José Ocotillos, mAs espec!fi
camente en el cerro el Gallo, a una altitud de 2 500 m.s.n.m .. 
para este caso se tiene une asociación de bosque 
latifol iadas. 

natural de 

En el primer cuadrante se observaron 12 encinos, 5 de los 
cuales presentaron una altura de 15 metros, dos de estos tie
nen 15 cm. de dlAmetro en el grosor de su tronco y los tres 
restantes de 10 cm., de radio en su tronco y con una altura m~ 
nor a 15 metros, los otros siete encinos presentan una ~ltura 

inferior a 10 metros con radios muy variables, adem~s se obser 
varon un gran nDmero de brotes de encino. 

Nivel arbóreo. Este nivel presento un sólo género con d_q_ 
ce especies. 

- Quercus crassifolia. 
- Quercus affinis. 

Nivel arbustivo. 

- Eupatorium hidalguense. 

Número de individuos 8. 
Número de individuos 4. 

- Escoba o hierba del carbonero (Baccharls conferta). 
- Chaquira morada (Ceanothus coeruleus). 
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Nivel herb~ceo. 

- Chisme (.!'J.lladia batessi). 
- Flor de ocote (Arceuthobium globosum). 
- Hierba del burro (Spigelia longiflora). 
- Cardo (Cirsium ehrenbergi1). 
- Mazorquilla (Conopholis alpina). 
- Fresita (Fragaria mexicana). 
- Rabanillo (Senecio sanguisorbae). 

Dentro de las epifitas se encontraron algunas especies de 
helechos com0: 

- Acanat1uala (Polypod1um ~r·tensil y!'_, plebeium). 

Total de especies encontradas 14, el tipo de vegetación 
dominante es el género Quercus, el suelo presenta una cubierta 
di: hojarasca de cuatro cm., de espesor. 

En el cua~rante número dos se observaron 5 encinos, 2 con 
un radio de 15 cm., y una altura aproximada de 15 metros y 3 
de 8 a 10 cm., de radio con al turas menores de 15 metros; ade
m~s se pudo ver un gran número de brotes de encino y un pino 
con una altura mayor de 15 metros y un radio aproximado a 20 
cm. 

El nivel arbóreo se presentaren dos géneros, el Quercus, 
con dos especies y el Pinus con una especie. 

- Quercus crassifol ia. Número de individuos 4. 

- g_. rugosa. Número de individuos 1. 

- Pinus montezumae. Número de individuos 1. 
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Nivel arbustivo. 

- Chaquira morada (Ceanothus coeruleus). 
- Pingüica (Arctostaphylos pungens). 
- Escoba o hierba del carbonero (Baccharis Fonferta). 
- Aretillo (Symphorica.!:.E_Cl2_ microphyllus). 

Ni ve 1 herbaceo. 

- Mazorqui ! la (Conophol is ~). 
- Hierba de burro (Spigelia longiflora). 
- Cardo (~sium ehrenbergii). 
- Fresita (Fragancia mexicana). 
- Chisme (Villadia batessi). 
- Gallito (Salvia patens). 
- Mirto de monte (Scutellaria coerulea). 
- Pata de león (Geranium schiedeanum). 
- Helecho de hoja larga (Polypodium hartwegianum). 

Total de especies presentes 17, la vegetación dominante 
es el encino, el espesor de la hojarasca varia de 3 a 5 cm. 

En el tercer cuadrante se observarón 10 encinos, 3 con 
una altura mayor a lo~ 15 metros y 15 cm. de radio y 7 de 6 cm 
de altura con un radio de 5 a 10 cm.; dos pinos de 1 metro de 
altura. 

El nivel arbóreo presentó dos géneros Quercus y Pinus. 

- Quercus crassifolia. 
- g. affinis. 

- Pinus montezumae. 

Número de individuos 6. 
Número de individuos 4. 

Número de individuos 2. 
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Nivel arbustivo. 

- {Cercocarpus rnacrophyllus). 
- Aretillo (Syrnphoricarpos michophyllus). 
- Pingüica (Arctostaphylos J!!!!!gens). 

(Cornus disciflora). 

Nivel herbáceo. 

- Flor de acote (Arceuthobium l!.!_obosurn) 
- Cardo (Cirsium ehrenbergii). 
- Mazorquilla (Conopholis ~~). 
- Fresita {~ragaria mexicana). 
- Hierba de burro (Spigelia longiflora). 

Rabanillo (Senecio _;;_9_nguis_~_~!l_~). 

- Mirto de monte (Scutellaria coerules). 
- FriJolillo (Lupinus ~~). 
- Pata de Ir6n (Geranium schiedeanurn). 

Total de especies 17, vegetación dominante encino, cubier
ta de hojarasca semejante a la anterior. 
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La gr~fica muestra que, a medida que el tamaño del 
cuadrante aumenta, crece el número de especies has 
ta llegar un momento en que todas las especies es
tán representadas, y ese momento se da cuando la 
curva se estabiliza. 

14 17 N 

es pe- es pe-
cíes cíes 

17 i 
es pe-
éies 

En este muestreo fu~ron suficientes 3 cuadrantes 
P,ara estílbilizar el número de especies que fue 
de 17. 

Desde el punto de vista estructural; el primer muestreo 
presentó una forma dominante del género Quercus con tres espe
cies y 27 individuos en total, dando una densidad de indivi
duos por unidad de superficie de aproximadamente un individuo 
cada 4.5 m2 y una cobertura de 101, si se toma en cuenta que 
deberla existir un individuo poi m2• La distancia encontrada 
entre frbol y otro árbol fue de 7 m2, 10 de 27 individuos pre
sentaron un altura de 15 metros, con un diámetro en el grosor 
de su tronco de 15 cm; mientras que trece encinos tuvieron al
turas menores a los 15 metros y un diámetro variable de 5 a 
10 cm; el resto son encinos menores o iguales a 5 metros de al 
tura con diámetros sumamente delgados. 

En general se puede deducir que su explotación presenta
rla muy pocas alternativas de aprovechamiento dado que los in-
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dividuos dominantes presentan escaso grosor en su tronco por lo 
que no son muy apreciables en la industria maderera. 

A continuación se presenta un cuadro que contiene los "3 
cuadrantes" antes descritos (300 m2 } que contienen la distribu
ción arbórea encontrada. 

Densidad por unidad de superficie. Cada cuadro represen
ta 100 m2. 

Muestra No. 2 

Se real izó aproximadamente a 3 km. de Ixtula Sembo, cerca 
del cerro Horcón a una altura de 2 600 m.s.n.m., la vegetación 
dominante es el bosque de encino - pino; existen dos géneros 
Quercus y ~..!!..~· con variadas especies que cubren alrededor del 
60% del cerro donde se realizó el muestreo, su tamaño en prome
dio es de 5 a 15 metros, con un grosor de 5 a 10 cm de di~metro 
en su tronco, del género Pinus se encontraron tres especies que 
cubren el 40'L restante, su altura var!a de 10 a 20 metros, con 
un radio de 10 a 15 cm. en el grosor de su tronco. 
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Se realizaron tres cuadrantes que fueron suficiente:; para 
establecer el área m!nima. 

Cuadrante No. 1. 

Nivel arbóreo. Se observaron el género Quercus y el Plnus. 

- Quercus crassifol ia. Número de individuos 4. 

- g_. mexicana. Número de individuos 6. 

- g_. rugosa. Número de individuos 4. 

- Pinus patula. Número de individuos 6. 

Nivel ar)ustivo. 

- Escoba o hierba del carbonero (Baccharis conferta). 
- Areti 1 lo (Symplloricarpo:; micropilyl lus). 

(Cornu~ disciflora) 

Nivel herb~ceo. 

- Cardo (Cirsium ehrenbergii). 
- Fresita (Fragaria mexicana). 
- Mazorquilla (Conopholis alpina). 
- Mirto de monte (Scutellaria coerulea). 
- Plata de le6n (Geranium schiedeanu~). 
- Helecho de hoja larga (Polypodium hartwegianum). 
- Helecho (Cystopteris fragilis). 
- Frijol i ! lo (Lupinus montanus). 
- Gramíneas (Muhlenbergia y St1pa). 
- Musgo 

Total de especies 17, especie dominante encino, el suelo 
presenta una cubierta de hojarasca de 2 a 4 cm. de espesor. 
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Cuadrante No. 2. 

Nivel arbóreo. 

- Quercus mexicana. Número de individuos 5. 

- g_. rugosa. Número de individuos 4. 

- ~inus patula. Número de individuos 3. 

- P. ~- Número de individuos 2. 

- Quer~ crassifol la. 

Nivel arbustivo. 

- Laurel (Litsea glaucescens). 
- Mirto (~J~ ~l0gans). 
- Gordolobo (Senenc..!.2_ albonervius). 
- Hierba del carbonero (Baccharis conferta). 

Nivel l1erb~ceo. 

- Hierba del burro (Spi_9~J_i_<l_ 1._o_íljl.Lf_l_!l!:_".). 
- Gallito (_~!vía patens). 
- Cardo (Cirsiurn ehrenbergii). 
- Mazorquilla (Conopholis alpina). 
- Pata de león (Geranium shiedeanu~). 
- Frijolil\o (Lupinu~ montanus). 
- liraminea í~~'!I_V...il.i. 
- :1usgo. 
- Musgo. 
- Helecho (Cystopteris frJgilis). 
- Helecho (Polypodium hartwegianum). 

Total de especies 21, con cobertura de hojarasca semejan
te a la anterior, especie dominante encino. 
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Cuadrante No. 3. 

Nivel arbóreo. 

- Quercus mexicana. 

- Q· crassifolia. Número de individuos 4. 

- Q. rugosa. Número de individuos s. 
- Pinus patula. Número de individuos 3. 

- p. teocote. Número de individuos 1. 

- P. montezu~. Número de individuos l. 

Nivel arbustivo. 

- Laurel ('=--!.!~~ olaucescens). 

- Hierba del carbonero (Bacchar:J¿_ conferta). 

Nivel herb~ceo. 

- Musgo. 

- Musgo. 
- Helecho de hoja larga (Polypodium hartweglanum). 

- Helecho (Cystopteris fragilis). 
- Rabanillo (Senecia sanguisorba_E!_). 

- MI rto de monte (_Scutel la ria ~_'.'_y~). 

- ZJcatón (!:l_uhlenbergi~). 

- Zacatón (Stipa). 

- Cardo (Clrsium shrenbe.!:_'lJJ). 

- Mazorquillo (fonopholis alpina). 
- Pata de león (Geranium scl1iede~). 

- Frijol i 1 lo (Lupin~ montanus). 

- Gallito (Salvia patens). 

Total de especies 21, especie dominante encino con cubier 

ta de horajasca de 2 a 4 cm. de espesor. 
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FI ~rea dende se rQalito este muestreo, se ubica cerca de 
donde ~e estln explotando las minas de obsidiana (lxtula Sem
bo), sin embargo no está muy alterada la vegetación por la in
fluencia humana. 

Los cuadrantes realizados estuvieron distribuidos de la 
siguiente manera. 

16 

es pe-
eles I 

21 21 
es pe- es pe-
eles eles 

Al igu;¡l que el primer muestreo fueron suficientes tres 
cuadrantes para representar 'todas" las especies del lugar 
donde se llevó a cabo la muestra. 

No. 

s 
p 
e 
e 

e 
~¡,,:;:: 1 

~_¡¿~~~~moi~~~--:2~0~0:--~~~3~0~0~-:m2 

10 

TAMAÑO DEL CUADRANTE 
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En el segundo muestreo continuo el Quei:-_<:!l2 como gónero d.'?_ 
minante, encontríndose tres especies con 40 Individuos en to
tal; del género Pinus se encontraron tres especies con 16 índ~ 

viduos. la altura y di~metro de los Arbcles es el siguiente: 

En el género Quercus se observó una altura muy variable 
que va 5 a 15 m., y un diAmetro de 7 a 15 cm., en general e~. 

un cuadrante homogéneo por el tamaño de los ~rboles. En lo 
que respecta al género Pinus, diez individuos presentarón una 
altura mayor a 15 m., y diAmetros mayores a 10 cm., los seis 
restantes fueron sólo peque~as plantulas de 1 m., de altura. 

La densidad por unidad de superficie es de 17i aproximad~ 
mente. 

En este muestreo se presentó una mayar densidad oue en el 
anterior, habiendo una distancia entre individuo e individuo 
de 5.3 m2 y una cobertura de 18.7%. 

Densidad arbórea por unidad de superficie. Cada cuadran 
te respresenta 100 m2. 
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Muestra No. 3. 

La tercerJ y última muestra se realizó cerca del cerro La 
Cor·onu o Ladera Grande, a 2 700 m.s.n.m., la vegetación domi
nante es el pino (Pinus ~).este bosque presenta una alt!;! 
ra variable de 15 a m~s ~e 20 metros; la cubierta de hojarasca 
es menor a 2 cm. de espesor. 

Cuadrante No. 1, 

Se observaron 3 especies con 8 individuos en total, con 
un altura mayor a 15 metros y un di~rnetro en su tronco de 20 

cm.; los individuos del género QtJercus presentan aproximada
mente 5 metros de altura; el género ,,bies pre~entó un indivi
duo con una altura mayor a 20 metros y un di8metro no mayor a 
20 cm. 

Nivc•l arbóreo. 

- Pinus ~~- Número de individuos 4. 

- Pinus teocote. Número de individuos 2. 
- Abies re! igiosa. Número de indíviíluos 2. 

- Quercus ~· Nümero de individuos 3. 

ll i vel arbustivo 

- No se encontró ninguna especie de arbustos. 

Nivel herb~ceo. 

- Zacattn (Muhlenbergia). 
- Zacatón (Stipa). 
- Zacatón (Festusca). 
- Cantarito (Penstemon campanulatus). 
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- Hierba de conejo (CastiJ~ tenuiflora). 
- Pata de león (Geranium potentilliifolium). 
- Hierba de burro (Spigelia long!flora). 
- Chuparrosa ( Penstemon ~tweg i i). 
- Frijolillo (Lupinus montanus). 
- Musgo. 
- Musgo. 

Total de especies 15, vegetación dominante pino, con sue
lo cubierto de poca hojarasca. 

Cuadrante No. 2. 

En este cuadrante se presentaron 2 géneros, en el género 
Pinus se observaron 2 especies con 5 individuos en tol"l, r.on 
una altura mayor a 15 metros y un di~metro de 15 cm.; por el 
género Abies se observó una especie con una altura aproximada 
a los 20 metros y un di~metro mayor a 18 cm. 

Nivel arbóreo. 

- Pinus ~~· Número de individuos 4. 

- Pinus teocote. Número de individuos 1. 

- Ab!es religiosa. llúmero de indJviduos 1. 

Nivel arbustivo. 

- Laurel (Litsea glaucescens). 

Nivel herbaceo. 

- Gallito (Salvia patens) 
- Frijol! !lo {LuPil).l!l montanus). 
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- Cantarito (Per.>tcmon k•Jnthii) .. 
- Helecno (?oJypcd~ martensíi) 
- Zacatón (Stipa) 
- Zacatón (Festusca). 
- Zacatón (Muhlenbergia). 
- Musgo. 

Musgo. 
Hierba del conejo (Castilleja tenuíflora). 

- Pata de león (Geranium ~tílliifolium) 
- Chuparrosa (f~nstemon ~~egianum) 

- Helecho de hoja larga (folypod1um hartwegianum). 

Total de especies 17, poca hojarasca y gran número de 
plantulas de pino. 

Cuadrante No. 3. 

Se presentaron tres géneros: Pinus con siete individuos. 
4 de los cuales tienen una altura aproximada de 16 metros y un 
dJ¿m~tro de 15 cm; Abies con dos individuos con alturas mayo
res a 20 metros y un dí~metro de 20 cm.; el Quercus con el neo 
individuos con alturas menores a 10 metros y un dilmetro de 
8 cm. aproY!m~damente. 

Nivel arbóreo. 

Número de individuos 5. 
- Pinus teocote. Número de individuos 2. 
- Abies [.tiigiosa. tlúmero de individuos 2. 
- Quercus mexicana. Número de individuos 3. 
- Quercus affinls. 1rnmero de individuos 2. 
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tlivel arbustivo. 

- Laurel (Litsea glaucescens). 
- Gordolobo (Senecio albonervlus). 

Nivel herb~r.eo. 

Bejuco (Solanum appendiculatum). 
Gallito (Salvia patens). 
Ch1Jparrosa ( Penstemon -~_!:l~~.9J.U. 

- Helecho ~e hoja larga (Polypodium hartwegianum). 
- Musgo 
- Musgo 

Zacatón (Fetusca). 
Zacatón (Muhlenbergia). 
Zacatón (Stipa). 

- Pata de león (Geranium Q_Qlentilliifolium). 
- Cantario (Penstemon). 

Total de especies 18, cubierta de hojarasca minima. 

Cuadrante No. 4. 

En este cuadrante se observaron cinco Individuos del gé
nero Pinus, tres con una altura aproximada de 16 metros y di~ 

metros de sus troncos de 10 cm; un individuo del género Abies 
con una altura mayor a 15 metros y un d!ametro superior a 10 
cm., un Individuo del género Quercus con una altura de 5 me
tros y diAmetros de su tronco de 5 cm. 

tlivel arbóreo. 

Pinus patula. Nümero ÓP individuos 3. 

- Pinus teocote. tlúmero de individuos 2. 
- Abies re! igiosa. Número de individuos 1. 
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- guercus mexicana. Húmero de individuo; 1. 

Nivel arbustivo. 

- Laurel (Litsea glaucescens). 
- Mirto (Salvia~~). 

Nivel herbaceo. 

Gallito (Salvia~~). 
- Hierba de conejo (~~J.j_ tenuiflora). 
- Helecho de l1oj2 larga (~ypodiun hartwe9ianuf'.!). 

Chuµarrosa (Penstemon hart>iegii). 
- Pata de león (Geranium J!..2.!_entilliífoiíum). 

P a 1 mita ( ~P_Le_!!_í!l_r::! m_o_r:_~ nthe!;_l . 
Bejunco (Solanum appendiculatum). 

- Zacatón (~tipa). 

- Musgo 
- Zacatón (Muhlenbergía). 
- Zacalón (Festusca). 
- Cantarito (Penstemon kunthií). 

Total de especies 18. cubierta de hojarasca m!nima, la 
especie dominante continúa siendo el pino. Aproximadamente a 
medio km. de donde se real izó esta muestra (ver mapa topogr~

fico) se encuentra un área donde se puede ver un vivero natu
ral, el Area aGn no esta muy perturbada por la influencia hu
ma na. 

14 16 
es pe- es pe-
e i es cíes 

18 18 
es pe- es pe-
eles eles 
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En el tercer muestreo se requirió de un cuadrante mAs pa
ra poder obtener el Area rnln!rna, donde se estabilizó con 18 
especies. 

No. 

e 30 
s 
p 
e 20 
c 
1 
e 
s 10 

100 200 

TAMAílO DE CUADRANTE 

300 

AREA 
M!N!MA 

400 rn · 

En el tercer muestreo se observaron tres géneros; Pinus, 
Quercus y Abies. Del género Pinus se observaron tres espe
cies con un total de Individuo~ de 25, siendo 8 mayores a 15 
metros de altura y los 17 restantes de un tamaño y grosor va
riable. 

Del género Quercus se presentaron tres esµecies que ~u~~ 

ron en total 8 individuos 3 de los cuales son ~ayores a 10 me 
tros y el resto en variable tanto en tamaño corno en grosor de 
su tronco. 

Por Oltimo el género Abies presentó una especie con 5 In 
dividuos con una altura mayor a los 15 metros y un diArnetro 
en el grosor de su tronco de 20 cm. aproximadamente. 
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La densidad por unidad de superficie es de un Individuo 
por cada 10.5 m2 y una cobertura de 9.Si. 

En general se puede concluir que el número de individuos 
por unidad de superficie es muy pobre, por lo que se recomien
da que se tomen en cuenta los métodos silvlcolas para la re
población de las especies, si es que se quiere obtener mayores 
rendimientos. 
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CAPITULO 4. 

USO POTENCIAL DEL SUELO Y DEL BOSQUE. 

5.1. Uso potencial del suelo. 

El recurso suelo, en general, considerado como tal, puede 
ser sujeto a múltiples usos, y cada uno· debe ser definido ec 
función tanto de las necesidades de Ja poblaatón que hacen uso 
del recurso como de las caracter!sticas del mismo que a la po~ 
tre van a determinar su capacidad o.potencialidades de uso, as! 
como sus factores llmitantes. Es decir que, para situar al r~ 

r.urso suelo en la perspectiva del papel que desempeña en el d~ 
sarrollo general de la región, es sin duda alguna, Indispensa
ble conocer su capacidad productiva no sólo de este recurso, 
si no ae todos los que integran a determinado\espacio y de los 
lineamientos generales de.~aprovecham!ento que·hasta Ja fecha 
han sido· aplicados. Pero también es necesario identificar los 
posibles problemas que surgen de la aplicación de tales linea
mientos. 

Para establecer el uso potencial del suelo del municipio 
de Huasca, fué r.ecesarlo interpolar las cartas: edafológíca, 
de vegetación, topogrAfica y de pendientes escala 1: 50 000, 
la razón por la que se eligieron estas cartas es la siguiente. 

La carta edafológlca nos indica el tipo de suelos existe~ 
tes, as! como, su capacidad para sustentar determinddú tipo dn 
vegetación. 

La carta cllm~tlca muestra el tipo de clima dominante en 
la región, con. lo cual se puede establecer la influencia defi
nitiva que ejerce en la producción agr!cola, pecuaria y fures-
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tal, 

La carta topogr~fica Indica las pendientes, las cuales i~ 

fluyen en la profundidad y desarrollo de los suelos, en la de~ 

sldad de los suelos, etc. 

La carta de pendientes se obtuvo de la carta topograflca, 
y como su nombre lo indica muestra los grados de pendientes en 
que se encuentra el suelo, y por medio de ella se puede defi
nir cuales son las zonas propicias para el desarrollo de deter 
minada actividad. 

En base a lo anterior, los 305.80 km 2 que conforman al m~ 
nicipio de Huasca de Ocampo fueron divididos en tres lreas po
tenciales, según su capacidad. (ver mapa de uso potencial). 

La división es la siguiente: uso potencial agrlcola, uso 
potencial pecuario y uso potencial forestal; cada una de las 
cuales fué dividida en otras tres áreas en base a las condlci~ 
nes flsicas del suelo. 

Uso potencial agrlcola. 

Se refiere a aquellos suelos cuyas caracter!sticas topo
gráficas (pendientes), edafol6glcas, profundidad del suelo, S! 
linldad, entre otras, permiten desarrollar los cultivos agrlc~ 
las de manera que sean redituables desde los puntos de vista 
cconOmlco, ecológico y social. Econ6mlco, cuando lo invertido 
en su acondicionamiento permite obtener ganancias; ecológico, 
cuando los suelos utilizados no pierden su capacidad producti
va y protectora, y social cuando los ejldatarios y en general 
la potlación que utiliza el suelo, se mantiene de él como uni
dad Integrada. 
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En términos generales casi las 3/8 partes de l~ superfi
cie que abarca al municipio de Huasca es apta para diferences 
tipos óe agricultura, aunque algunas presentan graves limita
ciones ya sea por la diversidad de las formas del relieve (to
poformas) o porque la capacidad del suelo no es apto realmente 
para tal actividad. 

A continu•ción se explican cada uno de los diferentes ti
pos de agricultura que se practican en Huasca. 

Area Agrlcola Intensiva (A.A.!.) Se refiere a aquellas 
~reas donde se practica el riego de m~nera m~s continua, debi
do a Que, las condiciones orogr4flcas permiten dicha actividad 
a que los suelos son fértiles, etc., por tanta son las Areas 
m~s productivas del municipio. Su extensión es muy reducida. 
Abarca poblaciones como Sta. Mari! Regla, la cabecera munici
pal cte Huasca de acampo, San José Ocotlllos y San Miguel Re
gla. 

Area Agrlcola de Temporal (A.A.T.) Se refiere a áreas 
agrtcolas en zonas semiplanas. Si bien ocupan una superficie 
mayor que la anterior, esta se ve restringida en cuanto al nú
mero de especies que se producen, as! como en su rendimiento. 

La tecnificación, uso de semillas mejoradas y fertilizan
tes es bajo debido a las escasos rendimientos que se obtienen, 
y por consiguiente no hacen r~ntables tales prácticas. 

Area Agrlcola Limitad~ (A.A.L.) Este tipo de agricultu
ra se refiere a la aue se practica en lamerlos de pie de monte 
o aisl~dos y en áreas muy peaue~as dentro del bosque, donde la 
producción genernda es para autoconsumo. 

Dentro de la agricultura que se practica en los pie de 
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montes no existen posibilidades· de uso agr!cola fundamental
mente por la pendiente, poca profundidad y alta pedregosidad 
del suelo. La agricultura que se practica dentro del bosque, 
al igual que la primera desaparecer!an al practicarse el uso 
torestal, puesto que, la posibilidad de uso del suelo no es 
agr!cola por tal motivo han sido omitidas en el mapa, dichas 
áreas. En casi todo el municipio se puede observar este tipo 
de agricultura. 

Uso Potencial Pecuario. 

El uso potencial ganadero también ha sido dividido en 
tres subáreas que a continuación se mencionan: 

Area Ganadera Intensiva íA.G.l.). Se refiere a la gana
derla que se practica sobre praderas cultivadas. Estas áreas 
indican que las condiciones edafológicas, topogr~ficas, flor!~ 

ticas y clim~tlcas son propicias para establecer áreas ganade
ras con buenos dividendos. Son suelos productivos que se pue
den aprovechar para cultivos de forrajes;. las zonas propicias 
para este tipo de Jgricultura se encuentra al norte del munici 
plo. 

Area Ganadera Moderada (A.G.M.). Son suelos que mantie
nen pastiiales durante buena parte del a~o y son utilizados p~ 
ra el pastoreo de ganado vacuno y lanar, al igual que el área 
anterior se localiza en la parte norte del municipio. 

Area Ganadera Extensiva (A.G.E.) Se refiere a aquellas 
6reas donde es posible el pastoreo sobre vegetación natural, 
tales lreas pueden ser lomerios de pie de monte o aislados, 
aunque existen limitaciones al respecto, que son ocasionadas 
por las caracter!sticas f!sicas del suelo (profundidad del su~ 

lo, pendiente del terreno, etc.), ya que al introducirse el g~ 
nado a estas áreas se incrementa el riesgo de erosión, por lo 
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que la aptitud de su aprovechamiento es menor que en' las zonas 
planas. 

Uso Potencial Forestal. 

El area potencial forestal, se refiere a aquellos suelos 
que por sus caracterlsticas topográficas, edafolOglcas, geoló
gicas, pendientes. etc., no permiten la práctica de la agricul
tura, por lo que deben ser aprovechados para establecer veget! 
clón forestal. Prácticamente en toda la pa_rte sur del munici
pio, el uso potencial del suelo es forestal; y es posible su 
aprovechameinto a pequefta y mediana escala. Su posibilidad de 
uso comercial se Incrementarla si se implementara la practica 
de la silvicultura a esta superficie potencialmente productiva, 
as! se obtendrla una mayor densidad por especies y mayores di! 
metros del tronco de los 4rboles. 

La capacidad potencial del suelo de la zona sur desde el 
punto de vista forestal, ha sido dividido en tres areás: área 
forestal densa, área forestal semidensa y. Arl!a forestal despr.2_ 
vista de vegetación arbórea. Tal división se ha dado como co~ 

secuencia del uso agrlcola de que han sido objeto los suelos 
forestales, por lo que la vegetación natural en algunas áreas 
es densa, en otras los espacios entre un árbol y otro son de 
peque~os a altamente considerado y en otros tantos los árboles 
faltan y la vegetación natural es herbácea o está reducida a 
meros relictos. Tales contraste• también se relacionan con 
las diferencias del relieve, con la· naturaleza de las rocas. 
con el clima y como ya se mencionó, principalmente por la ac
ción depredadora del hombre. 

Lo anterior ha conducido a que en determinados sitios de 

ciertas comunidades vegetales del municipio se estén sustitu
yendo unas por otras. 
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Area Forestal Densa (A.F.D.) Indica que estas areas es· 
tán densamente pobladas de vegetación arbórea, que no ha sido 
aprovechada, ya sea porque su accesibilidad es dificil o por
que se estAn explotando otras áreas o bién son areas que han 
sido explotadas, tratadas y protegidas correctamente por lo 
que la regeneración natural l?'S' benigna. En algunas areas tr~ 
tadas se pueden observar 10 plantulas por m2• 

Area Forestal Semldensa (A.F.S.D.). Indica que estas 
areas han sido aprovechadas y la regeneración natural no es su 
flclente para cubrir los clarees que ocaciona la explotación 
forestal. Estas areas son consecuencia de la nula o inadecua
da protecclOn. 

Area Forestal Desprovista de Vegetación Arbórea (A.F.D.V.A.) 
Son Areas que al ser explotadas indiscriminadamente han queda
do sin vegetación y la regeneración no ha podido establecerse 
por diversas causas, por ejemplo la plaga de roedores que se 
comen las semillas (falta de protección, entre otras). 

Por otro lado se observan areas que han sido taladas para 
practicar la agricultura, y que con el tiempo han sido abando
nadas pero que, con reforestaciones y protección pueden volver 
a incorporarse a la producción arbórea. 

En base a las tres areas anteriores y a la Interpolación 
de las cartas ya mencionadas se ha elaborado el mapa de uso PQ 
tencial del suelo, donde se delimita su caoacidad para su~ten

tar determinado tipo de actividad. 

Dentro de estas tres areas y debido a las caracter!sticas 
edafológicas, topogrAf!cas, altitud, temperatura, precipita
ción, etc., se puede establecer un Area mAs, dedicada a la fr~ 
t!cultura, dicha 6rea, beneficiarla tanto a los ejldatarios co 
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mo al bosque mismo, a los primeros por la co,•1er·cializcc;ó~ ~"~ 

se puede hacer de los productos; y al segur.do porque lo b.Jrter: 

que formarlan los lrboles lo protegerlen del pastoreo, ya que 
reducirlan la posibilidad de que el ganarJo paste en terrenos 
forestales. 

5.2. Potencialidad forestal. 

El bajo volúmen de los ~rboles desde el punto de vista CQ 

merclal por unidad de superficie, es muestra rle la mala explo
tación a la que estl s11jeta el bosque y esta a su vez represe~ 

ta un obstlculo muy serio para explotar el alto potencial fo
restal que posee la región. Para contrarestar lo anterior y 

ayudar a mejorar la potencialidad del bosque es necesJrio se
guir una serie de etapas basadas en la silvicultura. 

Hawley y Smith (1982) senalan cinco etapas principales 
las cuales a continuación se explican: 

1.- Control de las malas hierbas. En casi todos los bos
ques es comOn encontrar especies inferiores, conocidas tam
bién como malas hlerhas, y que son necesario eliminar, y, con
servar sólo las especies mis apropiadas para determin~do habi
tat, tomando en cuenta siempre el punto de vista económico y 

ecológico. 

El control de las malas hierbas es de suma importancia, 
si tomamos en cuenta que estas especi~s crecen a e•pPnsa de 
las mejores, por tanto es menester limitarlas hasta donde sea 
posible. 

2. - Contra l de 1 a densidad de masa. Los bosques que son 
explotados de manera irracional, como sucede en Huasca, pre
sentan una densidad excesiva o deficiente. Ambas condiciones 
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;,1gie'•2n Ralph C. Howley y 0avid M. Smith { 1982), son perjudi
c1a!e~; le primera porque origina que el potencial productivo 
Lh! un dete1·minrSdo esfdc1u SC? reparta entre cada uno de los in

dividuos integrílntes de ~icho esp~rio. Es decir, que, ninguno 
ce los lndiv:du0s alcanza~!• un desarrollo óptimo por la lucha 
de los nutrientes, luz, etc., esta condición se puede ejempli
ficar .:o~ los v1·1~ros n.üurales muy comunes en Ixtula Sembo don 
de ~s factible 0ncontrar 10 firboles por metro cuadrado; la se
gund~ co1ldición o der1sictJd 11eficiente se manifiesta por el am

e! lo 0spacio que queda entre un individuo y otro, por lo que 
re>ulta1. los espacios improductivos y los ~rboles de estos lu
~ares son generalmente demasiado ramificados para que su made
ra sr'" de alta ul idad, ~sta cond1c1ón se da en la mayorla de 
los bosques de Huasca. 

La densidad rle l• masa es también importante ya que a tr! 
vé~ de e::ta se p11erle mejorar rcyular tanto 1~ calidad como 
la cantidad de la madera. 

3.- Regeneración de lreas Improductivas. En Huasca de 
Ocampo se puede observar un gran número de lreas 'improducti
vas, producto de talas destructivas e inadecuadas con miras a 
practicar la agricultura y que mA~ tarde son abandonadas, di
chas Areas podr!an volver a ser productivas si se llevaran a 
cabo repoblaciones artificales, esta prActica claro está, im
pllarla una mayor orgJnización por parte de los ejidatarios. 

4.- Protección y recuperación de masas abandonadas. Es 
factible encontrar en San José Ocotillos, lxtula Sembo, etc., 
una serie de masas abandonadas que son factibles de recuperar 
y lograr incrementos en su productividad, siempre y cuando se 
les brinde una protección adecuada contra agentes dafiinos, t! 
les como los insectos, l1ongos, as! como el fuego, el viento, 
etc., tal protección sugiere la modificación de las técnicas 
silvlcolas utilizadas. 
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5.- Corta de las masas. Este punto consisle en sJstituir 
aquellos Arboles que ya tienen la edad, tamaño y grosor s11fi
ciente para ser redituables, o bien aquellos árboles que se~~ 
cuentran defectuosos, y crear con el lo las condiciones Jmbien
tales propicias para la repoblación. La importancia de las 
cortas radica en que regula el microcl irna rJe una masa, contro
l a el crecimiento de los demás arboles, asl como la regula
ción de la competencia de ¡¡gua y alimentos ele! suelo. 

En resumen los cinco puntos mencionados anteriormente re
presentan a groso modo, medidas a seguir para la conservación 
y productividad del bosque, como fuente de bienes y beneficios 
no sólo para el ejidatario sino para la sociedad en general. 
Pero si nos ponemos a observar detenidamente el panorama de 
Huasca de Ocampo, en lo que respecta al aprovechamiento y con
servación del bosque, nos daremos cuenta que es desalentador, 
ya que en algunas zonas se practica un sólo método siivlcola y 

en algunas otras ninguno y lo que es µeor aún, es ver un buen 
número de masas aband9nadas. 

Es digno· de mencionar al poblado de lxtula Sembo, sobre 
todo en la mayorla de los predios privados, donde el sistema 
de explotación del bosque es el desarrollo si lvlcola que con
siste en explotar el predio por áreas de regeneración y áreas 
de aclareo. 

Por áreas de regeneración, se entiende a aquellas áreas 
donde se cortan árboles decrépitos, derectucscs, pl~~•dos, es
pecies ocos~s y encinos, dejando unicamente érboles vigorosos 
generalmente de pinos que van a cumplir la función de produc
tor de semillas para la regeneración natual (método de selec
ción l. 

Por áreas de aclarec, se entiende a aquellas áreas, donde 
se cortan los árboles que están muy juntos o bien deformes. 
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LJS pri~ercs ~eneralmente son delgados por lo que su heneficlo 
estarla sumamente limitado. 

?ar! lograr ~n manejo adecuado del bosque, es de capital 
importancia que o los ejldatarios y/o propietarios del bosque 
se les conscientlce sobre la Importancia que tiene para la so
ciedad el bosque, pues mientras estos no conozcan esa importa~ 

cla na habr5 quien los conserve. 

Por consiguiente es primordial dar a conocer las funcio
nes d<:?l bosque con el objeto de comprender la importancia que 
para la población tiene este. 

Las funciones del bosque son de muy diversa !ndole, y son 
el resultado de la calidad y cantidad de los elementos inte
arantes de 1111 determinado espacio y de la relación ~ue ha ten.!_ 
do con la población como recurso ~atural. En base a lo ante
rior se puede considerar tanto las funciones ecológicas como 
las econ6micas~ 3 

Funciones ecológicas. 

1 .- Regulación del ciclo hidrológico. La regulación del 
ciclo hidrológico permite la formación de mantos acu!feros y 
manantiales; permite la captación de la humedad a través de su 
vegetación formando de tal manera un microclima. Al perder el 
suelo y la vegetación la humedad captada por medio de la evapQ 
ración, constituye un aporte en la formación y saturación de 
las nubes. 

13.- SARH, SEDUE.(1987). Protección del medio ambiente. 
Ed. SARH, SEDUE. pp. 11-15. lomo 2. 
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2.- Protección y formación del suelo. La orotecrión que 
brinda el bosque al suelo se manifiesta en contra de la !cción 
directa de los agentes del intenperismo, tales como, agua, ai
re, temperatura y seres vivos, ya que impide la rlegradación de 
este; el bosque junto con otros agentes (agua, aire) intervie
nen en la formación del suelo incorporando materia orgánica e 
inorgánica a este. a través de la dinlmica de autoabastec1mie~ 

to de materiales dentro del bosque. ya sea por la descomposi
ción de la flora y fauna o por la intemperlzación de la roca 
madre. Además proporciona protección a cuerpos de agua evita! 
do que el material acarreado, producto de la erosión hfdr!ca 
del suelo se deposite en ellos y vaya acumulándose en su inte
rior, disminuyendo su longitud y profundidad. 

3.- Amortiguador del Impacto ambiental. La vegetación es 
la mis importante fuente de oxigeno, además de que también pr~ 

tege y retiene mecanlcamente al suelo, evitando el deterioro 
que produce la erosión, de manera que se puede considerar el 
papel que juega la vegetación en el amortiguamiento del impac
to ambiental. 

4.- Proporciona habitats para la flora y fauna silvestre. 
La flora y fauna son parte escencial de los ecosistemas fores
tales, la flora proporciona protección y alimentación a la fau 
na, iniciándose asf, una relación flora-fauna, base de las ca
denas alimenticias. 

Funciones económicas. 

La importancia de los recursos forestales para el hombre, 
va a radicar en el uso que este de para su beneficio directo 
como satisfactor de sus necesidades, de esta manera se pueden 
clasificar de la siguiente forma: 
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1.- Materiales. 

El recurso iorest•l es una fuente generJdora de materia 
rri~a l~ Lual ~•cJe ier clasificada en productos maderables y 
no m•derables. Dentro de los primeros destaca, la madera ase
rrada (tablas, ¡:ostes. durmientes. vigas), aglomerados, partes 
para cercas, elementos para a construcción. etc., dentro de 
de los segundos se pueden mencionar a las resinas, fibras, ba! 
nices, hule. cer1s, productos para la industria farmacéutica, 
solventes orgánicos (aguarras, alcholes, etc.), pintuas, tin

tas, celulosa para papel y productos de oficina. 

Las posibilidades de explotación forestal en Huasca de 
acampo pueden ser bastante elevadas y redituables, siempre y 
cuando se lleve a cabo un uso múltiple y adecuado a él; además 
ele que se le brinde la suficiente prntección para su regenera
ción; también es sumamente importante la practica y modifica
ción de los métodos silv!colas que mejor se adapten a las con
diciones f!sicas del municipio. 

Mientras continúe el aprovechamiento del bosque en forma 
intensiva, los rendimientos económicos de la mayor!a de los 
ejidatarios continuarán siendo pocos, además de que se pondrl 
en duda la continuidad del ecosistema actual. 



101 

CONCLUSIONES 

Para comprender la forma más 6ptime d~ la utilización de 
Jos recursos naturales, valorar su potencialidad y acrecentar 
su productividad se require de un an~l is is previo de la n>tu
raleza din~mica de determinado paisaje, as! como las interre
laciones y el equilibrio entre los factores suelo, vegetación, 
hidrologla, relieve, fauna y clima, a través de estudios intc_r: 
d!scip) inarios, con el fin de entender su conexión espacial y 
unirlos posteriormente en un contexto de totalidad. Este enf~ 
que debe ensayarse en aquel las regiones donde los ejidatarios 
o propietarios del recurso y estudiosos esten plenamente 
conscientes de las variaciones que pueden surgir de un lugar a 
otro e implementar dichas investigaciones a estas variaciones. 
Es decir que, para frenar la explotación masiva e Irracional 
de los recursos forestales es indispensable el conocimiento de 
las caracter!sticas biogeográficas y fisonómicas de cada una 
de las especies forestales que integran deLerm1nada masa, la 
din~mica de los paisajes, la sucesión, as! como las condicio
nes ambientales que de una u otra forma hacen posible que los 
bosques se regeneren. 

Si se quiere comprender y fundamentar la conservación y 
aprovechamiento racional Je los recursos forestales se debe 
empezar por ello, pues por ~hora tales consideraciones se han 
pasado por alto y ha conducido a un sin ndmero de fracasos 
tanto en la selección de los métodos silv!colas como en su 
aplicación. 

Para comprender los principios de conservación y aprowe
chamiento racional y llevarlos debidamente a la pr~ctica, en 
un marco de planeación racional se requiere indudablemente de 
bases científicas por un lado, donde ecólogos, taxonomos, ge~ 

grafos, economistas, técnicos en percepción remota, entre 
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0t•~!, proporcionen sus conocimi@ntos para resolver los prohl! 
~as ~5s agudos de !os paisajes geogrlficos. 

Por otro lado es ionegable que las personas que elaboran 
¡~s ~ol!ticas, pueden proporcionar gran ayuda. En este senti
do son los organismos en•argados del sector forestal tos que 
deben elaborar pol!t1cas a largo plazo, donde se asignen recu~ 
sos para el mejoramiento de vida de la comunidad rural, para 
la aplicación de técnolog!a con el fin de aumentar el rendi
miento de las ~asas forestales, aumentar la eficacia de la pi! 
neación, mejorar la administración pública, entre muchas más. 

Es indurtable que si no existe concordancia entre ambos 
bandos, ni los unos ni los otros podr~n resolver solos los prQ 
blemas que les plantea la de>trucclón de tos paisajes geográfl 
cos, en especial tos recursos forestales y edificas. 

Específicamente uno de los problemas que incrementan el 
deterioro paulatino de los recursos forestales en Huasca de 
Ocampo, es la población rural en plena expansión demográfica, 
que ve en et bosque una solución que es capaz de procurarle 
los niveles minimos de alimentación, vestido y vivienda, aun
que para conseguirlos tengan que intensificar el uso de la ti! 
rra a través de las dctividades agropecuarias que ocupan un e~ 

pacio excesivo comparado con los escasos rendimientos que se 
obtienen y que no hacen mas que acentuar la degradación del m! 
dio (destrucción de tos árboles, erosión, pérdida de nutrien
tes del suelo, retorno a la agricultura migratoria, invasión 
de maleza, etc.), al problema anterior se unen otros como: tas 
tasas bajas de formación de capital, las desigualdades socia
les, la desocupación, las condiciones de desventajas de inter 
cambio, etc., en esta cuestión, es indispensable fomentar la 
creación de nuevas fuentes de trabajo, llamense microindus
trias o polos de desarrollo que seran alimentados con recur-
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sos propios de la r~gión, lo anterior contrlbuiri a utilizar 
consciente y adecuadamente el recurso forestal. 

Tomando en cuenta el número total de especies arbóreas 
por cuadrante y por muestreo (Capitulo 4), nos podemos ~ar 

cuenta que su número es muy escaso para el área que represen
tan, por lo que a partir de ellos se puede concluir que exis
ten tres áreas con diferentes grados de perturbación en el mu-
¡ . . " 14 n c1p10, tomanuo como criterios la intensidad de la perturb~ 

ción y la frecuencia de la perturbación. 

la primer área es de perturbación leve, dado quE la i11te_<! 
sidad de la perturbación es poco frecuente y no ha propiciado 
la pérdida de la estructura de la vegetación, y la m!nima pér
dida es recuperada con relativa rápidez. Esta área se puede 
observar en la parte sur del municipio, donde aún la población 
no ha ejercido una presión constante sobre las masas foresta
les, o bien en aquellas zonas de diflcl 1 acceso. (ver mapa 
No 9). 

La segunda área es de perturbación severa, aqui la inten
sidad es más frecuente tanto fisica como social por lo que ha 
propiciado cierta degradación en la masa forestal, y su recup~ 

ración sólo es factible a través de la repoblación arbórea en 
masas decadentes, por medio de métodos silv!cloas mejor adapt! 
dos a cada area. Esta se puede observar An la p!rte centre y 

en pequeños manchones por el resto del municipio. 

la tercer area es la m~s extensa y se localiza pr~ctica-

14.- MAASS M. José y GARC!A O. F. (1990). CONACYT-CYT. 

"la conservación de los suelos en zonas tropi
cales: el caso de México". enero-febrero, 
vol. XV, # 90. 
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mente por todo el municipio. Se denomina área de perturbación 
muy severa en ella se observa una gran intensidad y una alta 
frecuen~ia en la perturbación de lo que alguna vez fueron ma-
1,1s forestoles, al grado de que la estructura de la vegetación 
original ha desaparecido casi por completo (as[ como el suelo) 
para dar paso a los pastizales. áreas agr[colas y g;¡naderas, 
su recuperación es prlcticamente nula. 

Conociendo €l grado de las perturbaciones tanto cual itati
va como cuilntitativamente, será factible conocer cual es el p~ 

pel que Juegun en la dinámica de Jos paisajes geogrHicos, y a 
su vez determinarán, cual es Ja caracidad de regeneración de 
estos y por medio de ello, buscar el mejor manejo que se debe 
dar a los bosques, el cual puede ser manipulado para fines de 
consPrvación, ~~rovecl1amiento, onlre otras. 

Desde luego que, conforme aumenta la perturbación, aumenta 
la probabilidad de extinsión de los paisajes geográficos. 

La selección del método para Ja regeneración de las masas 
forestales de perturbación leve y severa, es simplemente una 
posibilidad seleccionada arbitrariamente de una amplia gama de 
posibilidades, donde cada método tiene sus Inconvenientes y 

sus ventajas y cada uno es apropiado bajo ciertas circunstan
cias. Es precisamente esta amplia gama de posibilidades la 
que fomentará el desarrollo de un sistema sllvlcola adecuado 
a las condiciones económicas y ecológicas del municipio. 

Sin embargo existe ya la ventaja de que han sido aplica
dos algunos métodos silvlcolas por "pequenos propietarios• y 
el método que mis ha arraigado es el de "los árboles padres", 
y han demostrado que tales acciones son ventajosas, al ritmo, 
en que les es posible financiar las operaciones y obtener ga
nancias. 
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Para algunos ejidatarios la aplicación de los métodos de 
repoblación parece poca cosa y por tanto innecesaria, por lo 
que no ha sido posible producir avances en las masas foresta
les decadentes. Hasta que no exista un número importante de 
ejidatarios que se dediquen a las mejoras, extracción. rnanufa~ 

tura y utilización de los productos forestales, amén de la ca
pacitación que el gobierno debe proporcionales, no se podra 
aprovechar y fomentar la permanencia del recurso forestal. 

En resumén la conservación de los recursos forestales en 
Huasca de Ocampo, es de capital importancia para la población 
del municipio y para el resto de la sociedad en general, no 
sólo por las materias primas que provee, si no también por las 
funciones que desarrolla dentro del ciclo hidrológico, por ser 
amortiguador del equilibrio ecológico, pero sobre todo por ser 
la principal fuente de ingresos que permite a la población sa
tisfacer sus necesidades bésicas, etc. 

No obstante que se han llevado a cabo planes para el aprQ 
vechamiento y conservación del recurso forestal y a que exiten 
personas muy interesadas (como el Arq. José Candano pequeno 
propietario del poblado de lxtula Sembo~noha sido posible evi
tar el deterioro paulatino ~el recurso; y esto se debe en gran 
medida a que dichos planes no se han podido establecer como prQ 
yectos bien fundados y algunos que se han manifestado como tal 
no son continuos, y si a ello se agrega que los ejidatarios se 
han vuelto apéticos y comodines no se puede esperar una explo
tación racional del recurso. 

Los recursos forestales de Huasca de Ocampo requieren ur
gentemente de medidas de protección pero no a través de campa
ñas de corta duración, si no a través de planes de desarrollo 
forestal, proyectos, medidas, con una estructuración permanen
te y muy profunda. 
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RECOMENDACIONES. 

Sólo en función al trabajo de campo realizado se pudo ob
~ervar la prolilemHica del recurso forestal y a partir de el lo, 
es factible mencionar algunas sugerencias que puedan conducir 
al estijhlecimiento de •lgunas alternetivas para la conserva
ción y aprovechílm1ento del bosque. Desde luegc que tales sug! 
renci•'. pudierón haber sido mis cl?ras, mis precisas, mejor 
fundadas de no haberse encontrado con problemas como: transpo! 
te, recursos eccnómlcos y de hospedaje, entre otros, sin emba! 
go se menciorln las que fuerón rescatadas. 

Para la conservación y uso racional de! bosque se tiene 
en ~ruyecto, con bases funda~entadas desde luego, generar una 
serie de nuevas fuentes de Ingreso (microindustrias) basadas 
en la explotación de les recursos naturales existentes en el 
m11nicipio, entre el los se pueden mencionar a los bosques, ro
c•s y minerales; que den e~pleo a la mano de obra desocupada 
con una inversión rnlnima. Estas fuentes de ingreso o micro-
industrias, •l crecer generaran mis activid•des secundarlas, 
lo cual estimulara una mentalidad mis creativa y dinlmica en 
el ejidatario; que a su vez, fomentara la acumulación de cap! 
tal, entre otras cosas. 

El despegue económico, quizl no se logre en todos los 
ejidos pertenecientes al municipio de Huasca, pero si en aque
llos que posean la suficiente cantidad de recursos para suste~ 

tar las nec~>idades de las microindustrias. Esto serl facti
ble si se logra organizar adecuadamente a los ejidatarios agr! 
pandolos en sociedades cooperativas que pongat a funcionar a 
éstas. 

En algun•s poblaciones del municipio como es el caso de 
Ixtula Sembo, y• se ha demostrado que estas organizaciones son 
fructlferas. 
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No estarla de mis :onCldntiz•r a los ejidatarios de los 
beneficios que derivan rle la negociación colectiva: la cues
tión es dificil si se toma en cuenta que la población es de e~ 

casos recursos, de educación limitada y poca experiencia en e~ 

tas organizaciones, además de que recelan de la mala adminis
tración que se dan en las cooperativas, sin embargo hay que p~ 

nerlo en práctica. 

Las primeras industrias que se pueden implementar son las 
siguientes: 

- Creación de talleres artesanales donde se pula y se de 
forma a la obsidiana, con el fin de que las ganancias íntegras 
se queden en el ejido de Ixtula Sembo, pues hasta el momento 
se ha explotado como materia prima que va destinada a otras p~ 
blaciones donde es transformada. 

- Crear un aserradero para que este funcione como un cen
tro de transformación , acaparamiento y distribución de lama
dera. Con ello se podrá disminuir, si no evitar, la tala clan 
destina. 

- Crear talleres de carpinter!a para Ja construcción de C! 
jas, tablas, etc.· La creación de estos talleres son de gran 
importancia para las poblaciones de Huasca e Ixtula Sembo dada 
la tenden~!a que se ha manifestado de construir cabañas dentro 
del bosque, lo cual se podrla aprovechar para venderles la ar
mazón y concentrar el capital dentro de la zona para que a su 
vez genere más centros de trabajo. 

- Solicitar al gobierno del estado que les envlen algunos 
biólogos a lxtula Sembo, para que obtengan muestras de hongos 
silvestres y determinar las posibilidades existentes en el lu
gar para crear un vivero, posteriormente establecer un centro 
de venta. 
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- Mand;r ~ c.1pocitar a los ejidatHios que forman part.e 
de la cuoperativa del estanque de truchas del poblado de lxtu
la Sembo, entre otros para el cuidado, aprovechamiento y desa
rrollo del mismo. 

Dentro ce! mismo bosque se puede cultivar el laurel que 
es un producto de exportación muy aceptado y puede generar bue 
nos dividendos económicos. Ademls no encuentra obstlculos en 
su crecimiento, aún cuando el bcsque esté muy denso. Este cu! 
tivo en algunps zonas del municipio ya se esta llevando a cabo. 

Con el funcionamiento de cada una de las anteriores micr~ 
industrias, podrln surgir fuentes de ~rahajo que darAn empleo 
a los ejictatrio~. ayudando a frenar la explotación irracional 
del bosque. 

Con las anteriores activld•ctes podrln iniciar el despegue 
del municipio de Huasca de Ocampo tanto en el ospecto económi
co como en el de conservación del bosque. 

Por (}{ro lado la falta de metodolog!a y tecnolo~la para 
la utilización integral de los recursos forestales, ha acentu! 
do su destrucción en mayor grado; en lo que se refiere a las 
técnicas silvlcolas, estas no siempre son las mis adecuadas. 
Grandes cantidades de madera se pierden en el bosque por el 
desconocimiento tecnológico sobre su posible uso. Las talas 
clandestinas, los incendios forestales, las plagas· y enfermed! 
des continOíln ocasionando grandes pérdidas por lo que.hay que 
otac,rlas lo més pronto posible. 

A continuación se mencionan algunas medidas que pueden 
contrarrestor la destrucción paulotina del b~sque y que nos 
pueden llevar a establecer un mejor uso del mismo. 
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- El siguiente proyecto de control ele incendios foresta
les y tala clandestina no es producto de una pellcula de cien
cia ficción, sino un proyecto que puede ser una realid~d. Con 
slste en construir una cabana en la parte mis alt~ del Cerro 
Jacal y una m~s en el Cerro Horcón pertenecientes a la pobla
ción de lxtula Sembo lrs cuales van a contar con radio transm_!_ 
sores, binoculares, veletas, termómetros, y se aprovechara en 
diferentes formas la energla eólic• y solar. A partir de es
tas se podrAn transmitir a las partes bajas las anomalías que 
se presenten para llevar a cabo las medidas respectivas. 

El proyecto estl a~oyado por varias personas que van con 
la intención de realizar su servicio social; provienen de va
rias universidades y de disr.iplinas distintas como arquitectos, 
ingenieros, biólogos, geógrafos, etc. 

- Llevar a cabo un uso múltiple del suelo y para conse
guirlo hay que eliminar el conce~to tradicional que se tiene 
del rec\1rso, como productor únicamente de mHeria prima; la 
idiosincrasia del ejidatario que transforma grandes extensio
nes forestales para establecer áreñs agrlcolas, y proporcionar 
técnicas y asesorlas para el u~o adecuado del bosque y del su! 
lo. 

- Re~enerar las áreas taladas de manera escalonada. Es 
decir, que en un determinado año se siembre cierta c~ntidad 
de Arboles de navidad y el espacio rcstant~ se emplee para la 
agricultura, al siguiente año sembrar m~s lrboles de navidad y 

as! sucesivamente. Dicha prlcticE sugiere la actividad agrl
cola por un determinado tiempo paríl que los ejidatartos al ml~ 

me tiempo ~e cambiar del uso del suelo puedan obtener benefi
cios de la agricultura y cuando esta y~ sea Imposible de 
practicar, ya serl pcslble disponer de los rendimientos que 
otorga la venta de los Arboles de navidad, suponiendc por 
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>upuesto que están ya en edad comercial. 

- Adoptar y modificar los métodos silvlcolas que m~s se 
adapten a la realidad de las caracter!sticas f!sicas del suelo. 

- Establecer franjas de árboles frutales que delimiten 
las ~reas agr!colas de las éreas forestales. 

Proteger, fomentar y mejorar los recursos forestales. 

- Protección de Areas tratadas por métodos silvlcolas. 

- Establecer año con año programas de reforestación, 
orientados a la recuperación de áreJs forestales degradadas ya 
sea a través de plantas provenientes de viveros o por medio de 
la regeneración natural. Se sugiere ambos tipos de reforesta
ción para que sea m~s factible la regeneración de los ~rboies. 

- Corta de especies defectuosas, plagadas, as( como de e! 
pecies poco reditualbes (encinos, ailes), arbustos, etc., que 
impidan el paso suficiente de luz para el desarrollo de los 
pinos. 
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