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Quisiera que quedara claro que lni tesis 110 es de ninguna manera una 

aportación al conocimiento científico que sobre este tema se puede tener... 

es tan solo una contribución en el área de planeación, donde en última 

instancia el Biólogo no ha tenido una participación directa. 

En alguna ocasión una persona me comentaba que existían aquellos 

científicos puros sin los cuales el desarrollo de la humanidad no hubiera 

sido posible, pero que en controversia con esto, existían personas que sin 

ser científicas, han tenido que tomar aquel las decisiones necesarias para 

la continuación del desarrollo de tos países. 	Sin la existencia de alguno 

de estos dos el desarrollo en nuestro país no hubiera sido posible. Sin 

embargo, agregó esta persona, al ;unos de nosotros tenemos la posibi lidad 

de actuar como un puente, re_'conci1iando así la ciencia pura con las 

decisiones prácticas que se toman cada día en el país... el secreto es 

tener una formación científica y tener, a la vez, el acceso a las 

decisiones diarias que necesita el País para su congruente desarrollo. 

Finalmente su comentario mr, convenció y creo que mi tesis es una prueba 

de ello. 





El terna de tesis, al no tratarse de una aportación científica, tiene 

entonces la categoría de ser un estudio que pretende contribuir a lo que 

se está haciendo actualmente sobra planeación de uso del suelo. A este 

respecto es importante dejar asentado que el Biólogo y en especial el 

ecólogo no ha tenido una participación directa. 	De hecho, hace diez 

años un ecólogo era concebido como un científico interesado en analizar 

las relaciones del radio ambiente con los organismos; más recientemente, 

éste era identificado, más que corno un científico de una disciplina 

específica, corno aquel que mantenía una actitud ti1 osó rica purannente 

conservacionista con la obvia antipatía al desarrollo, lo cual en el 

• proceso de planeación era considerada ralas como una opinión pübiica que 

como una científica. 	Ve esta rn.ínera surge el problema de pensar que la 

contribución biológica, en la planeación, consiste tan solo en una 

evaluación ecológica que únicamente es capaz de identificar- sitios de 

conservación de interés biológico. 

Sin embargo, aunado a esto ha surgido dentro del proceso de planeación, 

lo que han denominado "problomátiica ambiental" como resultado de la 



preocupación especial a la creciente contaminación y el progresivo 

agotamiento de los recursos naturales. Es en este sentido, donde el 

biólogo, por su conocimiento científico, debería de mostrar un interés 

real en ampliar el campo de visión del planificador de tal manera que 

al integrar la dimensión ambiental ésta no sea, como lo es actualmente, 

un programa más, alternativo, al desarrollo. 

En la participación de la planeación del medio ambiente, el biólogo y 

en especial el ecólogo, necesita llevar a cabo casi paralelamente una 

investigación en las áreas tradicionales de la ecología (especies 

ecológicas, dinámica de poblaciones, estructura de la comunidad, etc.), 

a la vez que manejar éstos en términos de "oportunidades" o 

aprovechamientos que es, en última instancia el objetivo último de la 

planeación. Esto implica un analisis de "factibilidad" desde el punto 

de vista ambiental. El problema puede resumirse así: los planificadores 

en la planeación del uso del suelo manejan el termino "pr'oductividaJ  

en función del desarrollo humano, para lo cual el biólogo adquiere un 

doble compromiso, el de "satisfacLores" y el de "conservadores". Al 

respecto tal vez sean realmente pocos los trabajos publicados; de este 

hecho surge el tema de tesis que he realizado, que consiste de un 

análisis de los criterios 'iue se han venido utilizando en el país en la 

determinación de uso potencial del suelo, a la vez que proponer la 

utilidad de manejar regionalizaciones geográficas que sirvan como marco 

de referencia cuando se está determinando un posible uso en una área 
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geográfica dada. En el desarrol lo de dicho tema se toma como ejemplo 

práctico a la Cuenca del 'talle de. México debido a que se considera que 

por sus características geológicas una unidad geográfica claramente 

definida, base de los asentamientos humanos más importantes del país. 

El uso que se le ha dado a esta cuenca cerrada, ha originado serios 

problemas de erosión. cicforrcestación, abatimiento de mantos freáticos, 

extinción de especles vegetales y animales, etc. 	Resulta entonces, de 

gran importancia, tina planeación de los recursos naturales de esta zona, 

la regeneración de la calidad del medio ambiente y una evaluación del 

crecimiento futuro de los asentamientos humanos que se adecúe al medio 

ambiente natural, 	Sin embargo, ante la dimensión (te este trabajo sería 

un tanto pretencioso poder llevar a cabo estos objetivos en toda la 

cuenca , por lo que me vi forzada a elegir tan solo una pequeña área, 

donde se reflejan dichos problemas y donde se proponen algunas soluciones 

y que sea esta contribución una constancia de que los estudios de 

planeación en esta zona son más que urgentes. 

Así, queda el campo abierto para que otros estudlos procedan a efectuar 





- Establecer una metodología de regionalización fisiogr'áfica que proporcione 

un marco de referencia a la evaluación de uso potencial del suelo. 

- Establecer una metodologia para determinar el uso potencial del suelo, 

incorporando como criterios de evaluación caracteristicas naturales corno: 

fisiografia, geología, clima, hidrología, edafología y fitogeografia; y 

tomando corno referencia nxetodologias utilizadas anteriormente en el pais. 

- Aplicar ambas metodologias propuestas en la zona surorienta1 de la Cuenca 

del Valle de México. 	Para esto será necesario: 

• Dividir la Cuenca del Valle de México en regiones fisiooráficas, lo cual 

constituirá el marco de referencia a la evaluacion del uso potencial 

del 	suelo en la zona sur oriental ic oral ie la Cuenca. 

• Determinar el uso potencial del suelo en la zona de estudio e incorporar 

ciertos par'ñrnetros s!i;ioecon6n ii os, a fin de del ini r el uso con ven ion te 

del sucio a partir de las ala rr¥,_rLivas de uso determinadas. 

• Establecer comparaciones entre el uso actual del suelo y el uso propuesto 

en la zona de estudio, para identificar las áreas de uso inadecuado. 





1. 1 	Sistema de 	re(lional ización 	fisiodr5fica 

1.1.1 Definición 	riel 	concepto 	de 	regionalización 

Antes 	de 	intentar 	llevar 	a 	cabo 	un 	análisis 	a nivel 	regional 

conviene 	tratar 	pie 	definir 	lo 	que 	la 	palabra 	i-egión 

significa, 	debido a que 	se habla 	casi 	indistintamente 	de 

áreas, 	regiones y zonas, 	siendo 	difícil 	de 	distinguir con 

claridad entre 	los 	tres 	conceptos. 	Así, 	se dice que existen 

regiones que 	a su vez comprenden zonas 	de menor tamaño y, 

en otras ocasiones se habla de zonas que comprenden 	regiones 

Si 	bien 	es 	;ierto 	1(i 	que 	algunos 	autores 	señalan 	en 	cuanto 	a 

que 	la 	te jión 	no 	es Islas que 	un 	concepto Subjetivo que 

constituye 	un 	artificio para estudiar 	los 	diversos 	fenómenos 

de 	la naturaleza, 	también es 	cierto que 	existen 	áreas 	que 

gua rdan 	una 	re1at.iva homogeneidad para 	determinados 	fenómenos, 

ya 	sean 	fís iras , 	culturales, 	denogr 	fícos, 	económicos, 	etc., 

1 	,itera, 	,.. .i.... 	t;. 	1 (ZS 	R¥', 	i 	•i't:t' 1 	ti 	11 	cc 	(/ 	 ( 	 l:(.t7 
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y que en ul tima instancia a estas areds se les puede Ciar el 

nombre de regiones'. Es decir, que la región ti ene como 

característica principal a la homogeneidad. 

• La región honogónea se ha a entonces en Id diferenciación 

espacial de un territorio determinado según cierta o ciertas 

características previamente determinadas . Es en la 

determinación de las características a tomar en cuenta corlo 

criterios para una regionalizac1611, donde aparentemente se 

puede presentar cierta subjetividad. Así, por ejemplo, si se 

intenta llevar a cabo una regionalización de una área 

determinada, tomando en cuenta sus características naturales, 

siendo los factores de homogeneidad la geología y el relieve 

del lugar, o bien, tomando en cuenta a estos dos pero 

incorporando otros cano clima, edafologfa e hidrología; las 

áreas resultantes de utilizar cualquiera de los dos sistemas 

se consideran homogéneas, debido a que en definitiva va a 

depender del tipo de análisis que se intente realizar. Así, 

en el desarrollo de una metodología p ra determinar regiones 

fisiográficas con fines de planeación del uso del suelo, al 

tener como nieta principal ser un marco de referencia, en donde 

Pi i'i•: 'L[.o1, 	... 	 . 	1'' 	r'. 	ta l i'l, 	!i; ,1.('i; 	l:i 	(\':.  

J 	P2Lli1J1, t:. i`f '. EV ('onc.c'pto (11'. R'gUi i'bi sio R('t'aC(¥!li(' 	c olc -U 
PCall,(6C.cae•(_5n T(';i•i_Ltor 	. 	. •h 	,:i ¥_r .•¥ 	r ..Fl. :!.'. 	.. 
rÍl-'>:!:'c' 
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se puedan inferir los tipos de utilización de una región 

dada, ésta debe contemplar aquellos er íter- i os indicadores 

de los diferentes tipos 1,  1150 existentes. 

• Í:n definitiva se ttIPde concluir que toda reyionclli¿ación se 

ve enfrentada al problema de la del imi ladón de las req iones 

1 ndependi en temen te del concepto de región que se tenla . S i n 

embargo, ésta trata de fijar límites precisos a fenómenos 

que por lo general no Presentan discontinuidades tajantes 

y fácilmente discern1hles, y aunque siempre haflr:í unaíírea 

donde no sea uosible distinguir con claridad si la influencia 

de los factor es determinantes es mayor hacia una región u 

otra, i os factores determinantes del criterio U 11omogeneidadf 

buscado deben ser tales que mediante una colma ración entre 

las diversas regiones, se pueda observar claramente los 

índices de direrenciaci6n'. 

1.1..2 La regional 	ación concebida como un manco de referencia en ni 

uso potencial del cuelo. 

• El concepto de regional ización, desde un punto de vista 

geográfico, ha tenido una larga y completa historia, pero 

siemprre ha tenido como objetivo principal el de dividir al 

Inundo entero en roda 1'I::les, utilizando para ello 

diversos criterios, como confit,uraciOr1, (:1 irla , vegetación, etc. 



A su vez, los investigadores de otras ciencias han buscado es 

quemas universales basados en regiones con características 

únicas, que al ser más concretas, les permiten conocer regiona 

lizaciones específicas. Así, tenemos por ejemplo, el trabajo 

elaborado por Dice - sobre patrones de distribución animal, 

lo cual denominó corno provincias bióticas; durante este mismo 

periodo, la clasificación climática en Norteamérica, de Thorn 

thwaite", a la vez que varios intentos de elaboración de re- 

yiones fisiográficas, principalmente por Fenneman''. 	Asimismo, 

en México se han llevado a cabo investigaciones de este tipo, 

corno por ejemplo, el trabajo de 	García d , sobre la distri-

bución regional de los climas en t•kxico; los trabajos de 

Rzedowski" , sobre la distribución de la Flora en la Cuenca del 

Valle de México y el trabajo de Miranda F. y Hernández X. 

sobre la distribución de los tipos de vegetación en la Repú-

blica Mexicana, entre otros. 

Aunque si bien es cierto que se puede llevar a cabo una re-

gionalización de un espacio dado, tornando en consideración 

D10E2, h.... 1`_l i.:. TIte LSCo-t:CC 114o'.<1icf ,',s u j 	Á)ne.2C.Ci2. 	:i'. ; l Cy :>t 
t'icb7.g;:9ri PT,_SS, fin It1.7cI`. 	r' l 
'I':7orntb}wdite, C.W. 1u31. Tire. lf/li2i(?.5 i!ç ti1,,ttlr A,neI. ca. aCCQZCfurCj i! a ilCl' 
C£u,sCL2t u>?. (E:Og. Rey.  
Fenr¥ernan, N . M. 1928. Phj4.Luq.'capitc. d.t:v 	E!1t i p Tire llt(ted Stcli cs . 
Assoc. Am. ±cot, 1261-35j. 
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GCOF?L 	r•ie r. 1i71 -i1 (1ft4:sf2 : L,f 2.io , 1•52?:1C;J,  
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Bioló;i.c<:rs. .I. P.'  
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ya sea criterios climat.icos de Vegetación u orograficos, 

existen entre ellos ciertas similitudes, en cuanto a que 

unos pueden estar dados en función del resio. Así, como lo 

menciona 	García quc... "los principales [actores que deLer  

minan el Clima, determinan a su voi la disú'ibuciÜn sobre  

la tierra de las principales agrupaciones de plantas superio 	-¥ 

res y de otros seres vivientes" 	; mientras Miranda F. y Her- 

nüodez X. apuntan al respecto que.,. ''la variedad de la Flora  

Hexicanu refleja en cierto modo` la increíble diversidad de 	 `^ 

climas y suelos, causada por la accidentada topografía y la  

compleja estructura geológica del suelo" - , lo cual Pianko 

describe como... "el clima se considera uno 6e los factores 

determinantes en la distribución de la vegetación. incluso  

los c)imatÜlogus a|guoas veces consideran a la vegetación  

como el mejor indicador del Clima. A su vez ambos ` el Clima  

y la Vegetación, afectan considerablemente el desarrci¥o 

de los tipos de suelo y determinan el tipo de fauna uc 

puede existir" 

En función a esto, y al observar que un sistema de closihca 	 - 

ción de provincias basado exclusivanmnte en datos 

11 uarc1a, [. 	. 
12 n uoda [. y  
1 N 	¥ 	
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orográficos, da corno resultado la división de un terreno 

dado en regiones geográficas de las cua les no se pueden 

hacer mayores inferencias, se ha visto la posibilidad de 

integrar este sistema a los propósi tos de planeación, r5or 

medio de considerar otros factores que sean capaces de 

delimitar regiones con caraeterísticas homogéneas, que 

estén actuando como un marco de referencia en la planeación 

del uso del suelo para una región dada' . Para este efecto 

se ha elaborado una clasificación que incluye unidades 

fisiográficas más pequeñas, es decir, erg base a la 

regionalización fisiográfica elaborada para la República, 

se utilizan las provincias fisiográficas delimitadas corno 

los grupos más generales a partir de los cuales se sigue una 

subdivisión hasta llegar a la unidad fisiográfica, de la 

cual se puede inferir posibilidades de uso del suelo` 

Los factores que se están considerando para llevar a cabo 

la subdivisión, dentro de la clasificación, son mencionados 

en el siguiente apartado. 

En concreto, se puede decir que si bien la regionalización 

fisiográfica, persigue establecer la geomorfología 

existente en un terreno dado, una regionalización basada en 

lt{ 	G.' f2'C'í, E .A. ]'i"7. A 	Phy3í rg ta¡.¥ir c Apioaclr t' 1.ond Lis 	ht.irwr<.rtíi. 
Na tli.na.Z {hI'?t. 1̀r `nt:., i't;iEl. 	il'  

1 
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otros criterios y enfocada a los estudios regionales, 

persigue establecer patrones espaciales, que sirven como 

marco de referencia al estar integrando los procesos físicos 

y biológicos que aportan un conocimiento de los recursos 

acerca de los cuales se quiere hacer referencia sobre su 

posible utilización. 

De hecho a este ti po de regionalización, se le ha denominado 

de muy variadas formas, pero siendo el enfoque principal 

en la elaboración de a.c,t(:Inlc 	c.( ('ú?ic(zs. 	Estos estudios 

han estado basados, mis bien en zonas clim¥ítico-florístieas, 

que en comunidades animales, al considerar cue la vegetación 

está combinada con los efectos de los patrones ambientales 

como clima, suelo y topografía. De esta manera, Clement y 

Shelford denominaron a una vegetación climax, con su fauna 

asociada, 1<jkys o ?enas LiC(.'rtt(.:¥ 	As¡, las regiones que 

se encuentran caracterizadas por un tipo hiótico, al estar 

dominando geográficamente a ésta, se les .denominó Regiones 

o Provincias lliogeográficas. 	Estas han sido localizadas a 

escala mundial por Dasmann ', siendo más tarde perfeccionadas 

CL 	 .!  

1 / 	ii81!1.:2?i21. 1 .1 	_ 	TC;(li 	1lilti'1!1 	t há.<"1.SS 	ÑiL.tLL't. 	kctl¿on.s . 
c' 	,thle_ (t'o Ld .Ut(Í .tJlt'(,i. (l'.¥:17i'...SC'.iiti2i(,C'n r.>1J titl' r̀(1t.C(11?(1.(' ¡'a'zl 3 (2i1(f  



por Udvardy 1 '. De igual manera, a nivel continental, 

! 
Crow1ey u delimitó estas provincias para el caso de Canadá 

y Ba i l ey»c' para Estados Unidos. 

Asimismo, a estas regiones ecológicas las han denorilinado 

de otras formas variadas, como es el Caso de Wertz y 

Arnold'1 que las mencionan como Sistrnkls Tei e.stie.s; y por 

otra parte, estas mismas clasificaciones han sido utilizadas 

principalmente por karate'` Para elaborar lo que denominó 

como ..ig(:eiic.s biejis(cas. En este trabajo se puede observar 

una tendencia más clara hacia una total integración de las 

formas terrestres con los factores 1it.ológicos, de relieve, 

clima y edáfi ces . 51n embargo, la tendencia a elaborar un 

sistema de clasificación que sea capaz de identificar 

unidades homogéneas del suelo, utilizando para ello la 

integración de sistemas aislados, se puede observar claramente 

M.E.F. A. he:ss(¥jt:c'Ci¥.(i'1: i'íl iii¥' ii<i'ij¥i!'j1c1).'í:(t'Q.L'. J'.'C¥'VL)icc 
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como [coc¥ues. [n sí, el trabajo de Corliss, consistió en 

llevar a cabo la integración de una clasificación de 

vegetación potencial y un sistema de regionalizaci0n del 

suelo, para definir unidades ecológicas del suelo. Estas 

ufli (lades establecen las relaciones cnt re la vegetación y 

los si s temas terres tres (ver í iq .1 1 .? (a)) 

Finalmente, esta clasificación, (;onsistente en la integración 

de sistemas diferentes, ha es tado si crido enfocada a las 

necesidades (le manejo del suelo, pri nci pa mente por Dav is 

decir, que esta clasifícdción fue desarrollada con la 

final idad de definir unida.ies reuionales a partir de las 

cual es se pudi era inferir las necesidades de ma ocio del suelo 

La clasificación i ti teora ti va, descri t.a anteriormente ha 
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forestales en Estados Unidos, al presentar unidades 

homogéneas de tipos de vegetación en un área geográfica 

dada, a partir de las cuales se puede inferir su posible 

utilización. Sin embargo, al querer evaluar una región dada, 

en una gama de posibilidades de uso, la clasificación debe 

integrar a más de dos sistemas, por lo que se ha considerado 

otro concepto de integración. Bailey, Henderson y Pfister, 

lo conciben como una regionalización multifactorial, es 

decir, que involucran un uso alternativo de componentes 

para la diferenciación de los niveles sucesivos, dentro de 

la clasificación. 

Los criterios de diferenciación de los niveles superiores 

son generales, es decir que se caracterizan por tener una 

fuerza integradora, mientras aquéllos que forman los 

niveles inferiores son mas específicos y precisos, 

confiriéndoles una fuerza selectiva 	(fig. 1.1.2 (b))• 

En conclusión, sc puede decir que actualmente se han 

utilizado numerosas clasificaciones de los recursos 

naturales, con diferentes finalidades y criterios. Algunos 

de ellos utilizan factores únicos y otros son considerados 

.. 	¥i G.R .J 	i31.i.L'i , G R 	• :¥l°11 C1:.:!'Ei(ü;, 	a. :. , 	1 "' 1:_:t.11', 	;'.I.. , 	..'''!:. 	NQtíz,, (! U¥ 	Llánd 
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multifactoriales; algunos utilizan escalas mundiales y otros 

regionales. El problema, en el caso particular de la 

evaluación del manejo del suelo, consiste en especificar 

la información que se requiere, por lo que existe una 

necesidad urgente de integración interdisciplinaria entre 

planeadores y clasificadores; porque una cosa es clasificar 

y otra diferente el `'valuar. El mundo natural es tan 

complejo que no se puede evitar el utilizar clasificaciones 

en el manejo del suelo y de los recursos naturales, pues por 

medio de agrupar objetos similares dentro de clases, se 

puede llevar a cabo generalizaciones de manejo del suelo y 

a la vez, se puede reducir el número de objetos a tornar- en 

cuente, lo que facilita su utilización `. 
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1.1.3 Breve resumen histórico de la regionalización fisiográfica en 

México 

El presente apartado consiste en describir de una manera 

general, la forma en congo hará ido evolucionando los distintos 

conceptos fisiogrificos que se han tenido en el país y a la 

vez, el de analizar cuales han sido las características 

fundamentales, que los diversos autores han tomado en cuenta 

para la elaboración de sus clasificaciones fisiogr¥íficas . 

La visión morfológica que se ha. tenido acerca de nuestro 

país no ha sido la misma pues el conocimiento fisiográfico 

se ha ido enriqueciendo al pasar el tiempo. Las primeras 

investigaciones de esta naturaleza fueron realizadas, según 

Tamayo ', por el matemático Antonio de Ulloa (1792) al 

incluir en sus descripciones de la Nueva España los aspectos 

físicos del Territorio Mexicano. 	Durante el siglo XVIII, 

el Padre Antonio Alzate elaboró una carta orográfica, 

representando al territorio conquistado con una sola 

cordillera central. 	Asimismo, durante el siglo XIX, Ale,jandre 

de Humboldt en su "Ensayo Político de la Nueva Espacia", no 
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solo narra y sintetiza acontecimientos socioeconómicos y 

políticos, sino que también describe dota)ladamente las 

características f(sic6s de nuestro país, las cuales presen- 

ta en un mapa orogrüíico. Se considera que esta fue la  

visión fisiogrJfica que se tuvo en México, hasta las dos 

primeras partes del siglo XIX, y que ademas, la Única caracte 

r¥a{ica que se tomó en cuenta para definir regiones [isiogrü 

ficas fue la del relieve. 	Durante 1926, Osorio Mondragón 

propone una división /cqiooa\ del |/ais a la que denominó  

'Sis  toma Pon Lagráfico^ 	; se considera que este trabajo es 

prÜclicomente el primero en mostrar- una síntesis del relieve  

nacional , dando una del ¡mi tac i on casi exacta de las 

provincias más importantes y con un conocimiento aproximado  

de sus dimensiones reales. %o obstante, su obra es sólo una 
 

aproximación de la Fisiografia de México, ya que el conoci- 

miento 

 
° 

	

acLual que se tiene de ésta, se considera que está 	
' 

basado en investigaciones extranjeras realizadas p/incipolmen  

te por Thayner (1916) y Freodenberg (1921). entre otros  

As teoenms, que las primeras clasi(icociones de Provincias  

Fisiogr¥ficas en K¥xico, fueron real izadas por Thayner (1916), 

Freudenberg (1921), Ordóñez (1941) y Vivó (1958) 	' 	. 
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Del análisis de estos trabajos se puede advertir que dichos 

autores consideraron al relieve como factor fundamental para 

llevar a cabo sus correspondientes clasificaciones; con la 

excepción de los trabajos de Thayner, Freudenberg y Ordoriez, 

que al mencionar a una de las provincias como "Desierto de 

Sonora" implicó el considerar flatos de vegetación, así 

como el aspecto externo que presenta la capa rnis superficial 	' 

de la corteza terrestre. A st, ve:'", en estos trabajos se 

puede observar que las diferencias principales están 

basadas en la manera que los autores iucloyen o excluyen 

ciertas regiones de una a otra provincia (ver Tabla 1.1.3 (a) 

y figs, 1. 1.3 (a), 3.1.3 (b), 1.1.3 (c) y 1.1.3 (d). 	Se 

considera que esto es debido pri ni: ipalülente, a la evolución 

del conocimiento nKDrfológicc que se na tenido en el país. 

Ln la actualidad par el hecho de Lintar con una serie de 

adelantos técnicos. COMO í;`.LC?1 ni: t!;'¡)!'t 1.aCi01"t, fot.ofji'i311;Q(:!'lil, 

geodesia, i m genes de saté i l te, etc. se  ha 1ogr]do conocer 

más a fondo la Comp1ej i dad del re 1 i eve nacional . 	Asl , en 

1964, L:iirtli Raisz, basado principalmente en fotografías 

aéreas, vuelos especiales y viajes por tierra, llevó a cabo 

la elaboración de un mapa que denominó "Topoformas de 

léxico" 	, Raisz, aunque consideró primordialmente el 

relieve para llevar a cabo su clasificación, incorporó a su 
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vez caracteristicas geológicas; sus resultados se presentan 

en la Tabla 1.1.3 (b) y fig. 1.1.3 (e). 	El trabajo de Raisz 

se puede considerar una modi ficación de los estudios de 

Ordóñez y Vivó ", aunque también hace referencias de otros 

autores como E.H. Hammond, Paul B. King, R. Robles Ramos, 

Pedro C. Sánchez y Jorge L. Tamayo. 

Finalmente en 1980, se llevó a cabo la elaboración de un 

marco fisiográfico de la República t xicana, por la Direc-

ción de Estudios del Territorio Nacional (DETENAL) 

Este trabajo se puede considerar a su vez, como una modifi-

cación de las recgionaliza(:iones fisiográficas que se han 

hecho para la República Mexicana, principalmente la elabo-

rada por Raisz. Cabe señalar que este narco fisiográfico, 

estando basado en las tccnicas modernas (fotointerpretación, 

imágenes de sató1it.e y geodesia), da una visión casi exacta 

del relieve nacional . 	A su vez, para la determinación de 

las provincias fisiográficas, a diferencia de otros autores 

DETENAL se basó un cuatro aspectos: origen geológico; mor-

fología; el concepto de alteración macroclírnática por 

norfo1og1a continental y; lit.ologia 

'Ji .v , A.J. 	.1'i`5i;. <: 	i.. 
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La regionalización de DETENAL se presenta en la Tabla 

1.1.3 (b) y en la fig. 1.1.3 (f). 

En general, las principales diferencias que marcaDETENAL 

están basadas en que considera a los macizos montañosos 

de la Repüblica como la continuación de las existentes en 

Norteamérica y Sudamérica; además, la inclusión del concepto 

de alteración climática da una justificación a la delimita-

ción de las provincias, porque al manejar únicamente el 

relieve, se puede considerar como provincias a regiones más 

pequeñas, que en realidad, no son más que parte de otra y 

que, al compartir factores de homogeneidad como geología, 

patrones hídricos y topo formas características, da como 

resultado a la delimitación de regiones parecidas, en 

provincias distintas, siendo que la caracteristica principal 

de la provincia es el hecho de ser una ex ten sion homogénea 

con características distintivas. 

Para fines del presente trabajo,. la regionalización fisiográ 

fi ca de DETENAL se utí l iza como marca de referencia, a partir 

de la cual se definirán los niveles sucesivos, mediante la 

clasificación multifactorial. 
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Metodología propuesta para la determinación de regiones 

fisiográficas, enfocada a la planeación del uso del suelo. 

El sistema de clasificación fisiográfico, al estar concebido 

como un marco de referencia en la planeación del uso del 

suelo, pretende incluir aquellos factores físicos y 

biológicos que nos permitan dar, desde lo más general, las 

características de homogeneidad de un espacio dado, a partir 

del cual se pueda inferir su posible utilización. 	Para este 

fin, la metodología incluye: 

A) Definir los criterios físico-biológicos que se van a 

util izar. 

E3) Aplicar estos criterios al paisaje y esquematizar líneas 

divisorias propuestas. 

C) Proponer la descripción de las clases (unidades de mapeo 

o "regiones"), incluyendo un resumen de las características 	1 

básicas. 

A) La clasificación está basada en una subdivisión o 

jerarquización de un área geográfica dada, por medio de 

un sistema multifactorial 	Dicho sistema consiste en el 

uso alternativo de características físicas y biológicas 

3f-, 	Ba.i1*;,  }Q_ , Pi ;t r R. , .ir, ,:d•_. _;c:. 	 . . 

35 

• 



que diferencian los niveles sucesivos, a partir de los 

cuales se pueda hacer inferencia de su posible utilización 

desde un nivel nacional, regional o local. De esta manera 

los criterios a tomar en cuenta serán aquellos que 

permitan establecer el tipo de recurso que pueda ser 

encontrado en un área dada. La jerarquización de estos 

criterios es, de lo más general a lo particular: 

1) Físiografía y patrones de distribución hídrica 

2) Geología 

3) Clima 

4) Suelo 

5) Vegetación y cambios topográficos 

Al respecto existen numerosos autores que confirman el 

hecho de estos criterios, corno factores determinantes en 

la presencia de los recursos acerca de los cuales se 

quiere hacer referencia sobre su posible utilízación. Así, 

Cuanalo de la Cerda 	afirma al respecto,. .'la disposición 

espacial de los climas, las formas terrestres y los 

organismos se expresan mediante la diferenciación 

operacional de fiabi,tat., por eso es que éstos están siempre 

expresados en términos de un espacio físico y al mismo 
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tiempo se expresan generalmente en base a la condición 

ambiental predominante o promedio", complementariamente 

agrega que... "cuando, por ejemplo, se habla de una selva 

al ta perenni folia, se refiere a los rangos de variación de 

los promedios de temperatura y precipitación; a las formas 

terrestres, a los suelos y a todo factor ambiental que 

permita su establecimiento o permanencia". Odum 	se 

refiere a estos criterios conx)..."podencas pensar que el clima 

• (temperatura, humedad, luz, etc.) y el sustrato (fisiogra-

fia, suelo, etc.) son dos grupos de factores que juntamen-

te con las interacciones de la población deciden la natu-

raleza de las comunidades y de los ecosistemas terres- 

• tres". Asimismo, Ruhe"' asegura que... "los elementos 

• que afectan las comunidades vegetales son, en parte, el 

nivel freático y la pendiente y utiliza el término cate.na 

de attcté.us para aplicarlos a una serie de cambios relativos 

de un suelo a lo largo de un transecto que va acompañado 

por los correspondientes cambios de vegetación". 	E.1 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales 

t- 
(1llIF) 4̀  complementa lo anterior al mencionar que... 
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• una catena de suelos puede ser dividida a su vez en un 

número de subcatenas de suelos y vegetación, los cuales 

comprenden pequeñas áreas que dependen del relieve y las 

clases de suelos que se presentan y en los cuales los 

grupos de especies vegetales se repiten en condiciones 

simi lares". Sat'U%i'1]Il t en relación con los factores 

edáficos que tienen influencia pr'imar'ia sobre los 

diferentes tipos de vegetación en la zona cülido-hún da 

de fati-Sxico considera que.. ."las variaciones fisonómicas 

de la vegetación responden prirneranente a variaciones 

edáficas o topográficas y que el clima marca tan solo 

diferencias muy generales; dentro de un ecosistema, en 

cualquier parte de la distribución de dicha unidad 

flor•istica cabe esperar una fuerte homogeneidad ecológica". 

Tricart "menciona que es común, dentro de los edafólogos, 

incluir en la descripción de los suelos 1?ieill?Il Cl `.i tales 

como la geología, Clima, vegetación y a veces hidrología, 

pero que al no integrarlos, no tienen la validez para in-

ferir su posible utilización. 

La clasificación propuesta, a 1 estar involucrando una 

regionalización que va de la general a la particular, pre-

tende que los primeros criterios presenten una fuerza 
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integradora, mientras que los siguientes  tengan tina 

selectiva, de tal manera que la unidad del sistema 

presente una fuerte homogeneidad en cuanto a las 

características físicas y biológicas que se han tomado en 

cuenta (Firl. 1.1.2 (b)). 

En relación a esto, cabe seña lar que al estar los factores 

físicos ínt1mamente relacionados entre sí, no es raro en- 

contrar que generalmente los patrones fisiogr¥íficos van 

acompañados tanto de una distribución hídrica y geológica 

característica y que estos a su vez determinan la distri-

bución macroclimática t:le una región; o se puede presentar 

diferencias neológicas en una misma región macroclimáti ca. . 

Con esto se quiere decir que si bien el orden de los cri- 

terios considerados los más generales pueden sobreponerse 

o invertirse en el nivel propuesto en la ciasificacién, es 

tos siguen siendo generales e integradores, a la ve ;;ue 

sucederá lo ;mismo con los criterios selectivos (edafología, 

comunidades vegetales y topoprafit). Esto será claramente 

observado en la descripción de las clases propuestas dentro 

de la clasificación fisioclráfica. 

B) Tomando en consideración que los niveles de clasificación 

no son más que unidades constituidas por una porción de 

terreno concreta y única a la cual corresponde una 

designación geográfica específica 4 se toman en cuenta, 

para esta finalidad, a cinco niveles de regionalización 

-i 
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fisiográfica propuestos por la Dirección de Estudios del 

Territorio Nacional 1 ', que si bien tienen referencia más 

bien orográfica, en estos pueden ser distinguidos también 

factores físicos y biológicos que a su vez los están 

caracterizando. Dichos niveles están resumidos en la 

Tabla 1.1.1 (a) . 

Así, considerando como nivel más general a la provincia 

fisiográfica -por el hecho de ser grandes unidades, con 

origen y morfología propias- que se caracterizan por ser 

componentes estructurales esenciales del sistema 

continental de alteración macroclimátira", el nivel dos 

se diferenciará por la fisiografía y la distribución 

hídrica existente. denominándose subprovincia; el nivel 

tres estará definido por la geologia prevaleciente y se le 

denominará Sistema de Topoformas; (:l cuarto nivel se 

diferenciará por el clima predominante y constituirá a la 

Topoformna, finalmerr;:e el quinto nivel se obtendrá a partir 

de la distribución edáfica y la vegetación existente, 
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TABLA ..1,4 (a). 5ISTERA nE EGIONILIACION FISIOGRIIFICA 

NIVELES CLAVE 

1)  Provincia 	Fisiográfica 

2)  Subprovincía 	Fisiogr5fic:a 6 Números 	Romanos 

Discontinuidad 	FisiogNifi ca (1, 	I I 	, 	I 1 	, 	etc.) 

3)  Sistema 	de Topoformas Letras Mayúsculas 

(A, 	E3, 	C, 	etc.) 

4)  Topoformas ttúnkros 	Arábigos 

(1, 	2, 	3, 	etc.) 

5)  Elemento Letras Minúsculas 

(8, 	b. 	c, 	etc.) 

l:tnt..': 	.:1_:r 	Í/. i,. 	S ','x cL' CL'a._', (.Ç 	t..'1': f! 	1 	'l'iii1ii211i(Cu 



considerando también el cambio de pendiente y se le 

denominará Elemento Topográfico (Fi q. 1.1.1 (a) 

De hecho, a estas regiones se les podrían haber nombrado, 

al 	igual que otros autores corno ecoregiones, ecoclases, 

sistemas terrestres o unidades ecológicas; debido a que 

Éstas, al estar caracterizando a porciones l)eogrSficias 

bien definidas, incluyen una gran homogeneidad ecológica. 

Así, si por ejemplo consideramos a la provincia 

fi siogr¥ífica, se espera encontrar, dentro de una 

clasificación ecológica, a una biomasa o formaciones 

características; si se considera a la subprovincia se 

espera encontrar un ecosistema definido; si se trata de 

un sistema de topoformas, éstos incluirán una serie de 

habitats tipo; en el caso de la topoforma se diferenciarán 

los componentes de un habitar tipo y si se trata de un 

elemento topográfico, éste se caracterizará por una 

comunidad tipo'':' (Fig. 1.1.2 (a)) . Sin embargo, esta 

clasificación al utilizar el sistema lnultifactorial 

propuesto, caracteriza a las clases no solo por las 

comunidades bióticas que abarcar) sino también por sus 

demás características, por lo que se ha preferido 

mantener las denomi naciones propuestas por- la clasificación 

i►Ir . Cara....,.,. 1 ¡  
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fisiográfica, Al caso vendría también aclarar que la 

clasificación no esta de ninguna manera pretendiendo 

caracterizar regiones biogeodráficas, debido a que como 

menciona Barrera que ...'una provincia biótica se 

define por su composición fauníst.ica y florística de tal 

modo que su distribución geográfica es característica de 

la geología, fisiografía, climática, edafología, etc. 

prevaleciente; del tal modo que en el análisis de una 

población deberían de eliminarse especies ubicuistas, 

panantrópicas y cosmopolitas carentes de significación 

biogeográfica"; pero para fines de planeación, se está 

reconociendo, el hecho de que en los componentes del 

paisaje pueden ocurrir ciertos patrones que afectan los 

procesos físicos y biológicos que usualmente caracterizan 

a una región, tales como erosión, sucesión vegetacional o 

áreas de cultivo y que al estar ocupando un área 

geográfica, éstos también pueden ser considerados como 
,r 

O regiones liomog(¥neas'. De hecho Toledo 	reconoce a estas 

regiones hornotyeneas, corno uai tfttí:C'S omi.,(cti.iatv.s 

pertenecientes a un medio ambiente transformado. 

115 Barrera, i.., ....u::. La 1''(.nínsu.in de Vuecttdi: ci.'m' P'ii'ru 	B-TUca, 
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C) A continuación se pretende mencionar las características 

básicas de las cinco clases o niveles que contempla la 

clasificación fisiográfica propuesta: 

PROVINCIA FIS1OGRAFIC,1. Se considera a aquel las grandes 

unidades con un origen y morfología propias en las 

superficies continentales, siendo la primera y más amplia 

definición, dentro del sistema. I.a provincia fisiográfica debe 

• contar con los siguientes requerimientos 

1) Origen Geológico unitario sobre la mayor parte de su área 

2) Morfología propia y distintiva 

3) Extensión suficiente para ser componente estructural 

esencial del sistema continental de alteración 

macroclimática (en este nivel es importante mencionar que 

existen regiones geográficas que puedan ser- consideradas 

provincias, al cumplir con todos los requisitos, pero al 

no tener una extensión suficiente no forma parte 

significativa de este- sistema por lo que se les da el nombre 

de DISCONTINUIDADES FISIOGRAFICAS). 

4) Litología distintiva por: a) un solo patrón litológico en 

toda su extensión ó b) un mosaico litológico complejo pero 

que resulte del origen unitario de la provincia. 
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Cada provincia presenta un rüarco estructural distilitivo; en 

cuanto a sus crract(?r'ísticas r)lor'folágicas y (teológicas que en 

la mayoría de los casos se traducen en un marco estructural 

general de características d1stini,¡vas de cl itria, distribución 

hídrica y vegetación por lo (lim esta .ategoría puede ser 

utilizada para una planeación del ten del suelo a nivel nacional 

o regional general; incluyendo con este d grandes cuencas de 

ríos, unidades pol ít icas o grupos de estados y zonas climático-

florísticas principales ll otras subdivisiones continentales 

irupor tan les 

SUSPROV!ÑC!A t 1ti1c'AF7CÁ. 	Se ccnsici ra.a la división que se 

le puede hacer a una provincia cuando: 1) los geoformas que lo 

llltec;ra!, aunque son típicos de la provincia, varían en su 

frecuencia o magnitud, ó ) G ru .,entran los oeoforma s 

característicosde la orov'incia pero aflora asociados con otras 

que llo aparecen en el resto de ésta. La subprovi nc la (muestra 

entonces una ."isiografía 	patrones b dr'icos que la caracterizan, 

aunque mantienen la estructura propia de la provincia; los 

patrones geológicos, de vegetación, cl iueiticos y de altitud 

son relativalsente h01)rogt?Ilt?O5 para Cada Uno de estos grupos por 

lo que se considera, dentro de la clasificación, el nivel Mas 

general en el cual se puede describir' y local izar 

110 	:i,..I. , ti.r . ,:..! 	. .. ..  



geográficamente, con razonable exactitud, las relaciones del 

recurso suelo. Sin embargo la aplicación de la información 

es básicamente descriptiva ya que se puede, con ésta, llevar 

a cabo investigaciones detalladas tan solo a partes específicas 

de la subprovíncia que, en general , no dan información de la 

subprovincia como un todo 

SISTEMA VE TOPOFOR &S. Se considera a las porciones de áreas 

que resultan de la división de tina subprovincia o de una 

discontinuidad fisiográfica al considerar los pat.rones 

estructurales, hídricos y geológicos que están determinando 

un mayor grado de uniformidad paisajística. Esta área presenta 

entonces, tina presumible homogeneidad geolonica, geomor•folocgica y 

procesos climáticos a la vez que descansa en una estructura 

y litología similares. 

Un sistema de topoformas puede ser relativamente simple: una 

planicie o un risco o bien más compleja: un área de cordilleras 

o cañón. 

Dado que los sistemas de topoformas contienen únicamente una 

o algunas topoformas distintivas, éstas pueden ser claramente 

identificadas en mapas o fotografías aéreas. Un mapa escala 

1:250 000, es útil para esta finalidad, en cuanto a que el 

tamaño de un sistema de topoformas va a estar usualmente medido 



2  en décimas de Km 	. No es probable que un solo sistema de 

topoformas pueda ser visto desde un punto ventajoso en la 

tierra; sin embargo, las topo formas dominantes, sí son 

aparentes. 

Los sistemas de topo for,uas no siempre se presentan como 

unidades geográficas continuas, pues bajo ciertas 

circunstancias otras pueden intervenir entre segmentos de un 

mismo sistema de topo fonnas. 

Esta categoría de la clasificación es la más útil en la 

planeación regional, El sistema de topo formas no es tan 

grande como para concretizarse a un,' deScriPC1611 general Y 

a la vez no son tan pequeñas come para perderse en numerosos 

datos específicos y locales que no servirían en este nivel. 

Las variaciones de los factores físicos y biológicos (clima, 

suelo y vegetación) pueden irc,crrir en ,;rr sistema de 

topoforrnas, pero la escala de variacicn es limitada, facilitando 

la cuantificación y el mínelo, Aí , en este nivel se puede 

inferir por ejemplo, la productividad de una determinada 

comunidad biótica o localizar áreas recreativas, urbanas, de 

conservación, ubicación de distritos de riego, etc. 
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TOPOFORMAS. Son aquellos geofor•mas que se encuentran 

integrando a los sistemas de topofornas, y se distinguen 

por el hecho de que siempre van a estar constituidos por los 

mismos elementos topográficos (Fig. 1.1.4 (b)) . (.as 

topoformas es la categoría, más general, donde se presenta una 

fuerte homogeneidad en cuanto a su fi siografía, geología, 

patrones hídricos y rangos climáticos y donde la distribución 

edáfica y de vegetación muestra Ya patrones bien definidos.  

Estos sis temas constituyen el nivel mas general que puede ser 

visto en su totalidad desde un punto en la tierra: colinas, 

valles, cañones, abanicos aluviales, son todos ejemplos de 

• topoformas (Figs, 1.1.4 (c) y 1.14 (.;)) 

• Este nivel, al estar• representando regiones con un alto grado 

de homogeneidad paisajistica son consideradas muy específicas 

• para Ser• utilizadas en (.?laneac1de r'egi(tia1, pero 5i se c:on$lder•a 

el nivel óptimo a un nivel local o en ciertos timos de 

planeación de algún nivel de proyecto regional. 

Así, una vez que se ha asignado un are•a para un Uso específico, 

entonces la información que muestran las topoformas s 

utilizada para seleccionar las localidades potencialmente 

favorables para esta finalidad, pues muestran las bondades o 

limitaciones más generales de un área geográfica dada. 
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CONO 	CINERITICO 

Fig I.I4(c) TOPO FORMAS 	CARACTERISTICAS 





ELEMENTO TOPOGRÁFICO. Este nivel se considera el ladrillo 

fundamental en la clasificación, dado a que éste está 

representando una unidad (t(mu tlr►ea en cuanto a sus 

características geológicas, topográficas, hídricas, edtóficas 

y de vegetación, a partir del cual se puede inferir su 

potencial de uso. A diferencia de otras met.odologías para 

determinar regiones homogéneas, se le ha denominado de esta 

manera, pues se considera que es en el caiibio de pendiente o 

relieve donde estas características pueden o no presentar 

variaciones. 

Así, a esta unidad, dentro del sistema fisiogr<ífico se le ha 

descrito como ..."una superficie terrestre de características 

homogéneas cuyos límites son dados por cambios en el tipo de 

curvatura superficial (cóncavo, llüno y convexo), en sentido 

vertical, horizontal o ambos; o bien por cambio bruscos de 

pendiente" ". Asimismo se reconocen, en la combinación de 

estas alternativas cuatro principales elementos topogrdficos: 

1) Plano horizontal (carente de relieve y pendiente) 

2) Plano e inclinado respecto a su horizontalidad 

3) Convexo, tanto en sentido horizontal como vertical, 

también descrito como "elemento dómico positivo" y 

4) Cóncavo, tanto en sentido horizontal como vertical ó 

1 
	

"elemento dómico negativo" (Fig. 1.1.4 (e) ) . De hecho la 
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combinación del carácter recto, cóncavo o convexo con 

respecto a la horizontalidad o verticalidad, pueden dar 

origen a más de estas alternativas. R.V. Ruhe'1  las 

representa como "las nueve geometrías básicas de laderas" 

(Fig. 1.1.4 (f)) . Sin embargo, al respecto resta por decir, 

que la determinación de dicho elemento se considera cualitativa 

debido a que el sistema no incluye áreas ni pendientes 

cuantificadas ni cambios en grado de concavidad o convexidad, 

sino que, corno ya se mencionó, la determinación de éstos 

esta también en función de las demás características. Así, 

es posible encontrar una extensa área plana, pero donde es 

posible que se presente un cambio significativo en sus 

unidades edáficas o dentro de la comunidad vegetal que la 

ésta caracterizando, por efecto de algún cambio ambiental 

local, éstos cambios ocasionarían la diferenciación de esta 

unidad, en dos diferentes. 

Los elementos topográficos , debido a su pequeño tamaño 

(a veces de unas cuantas hectáreas) y a la uniformidad que 

presentan -pues soportan un rango limitado de tipo de suelo y 

vegetación-, hacen que estos tengan un carácter restringido 

en lo que se refiere a proyectos de planeación. Este mismo 

hecho les confiere la posibilidad de ser utilizados en la 
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determinación de su potencial de uso. Así, si el nivel superior 

aporta ya las limitaciones o posibilidades de uso, el elemento 

topográfico aporta los datos necesarios a evaluar, mediante la 

metodología apropiada, para determinar las alternativas de uso 

en éste, o sea, su uso potencial. 

Finalmente, cabe señalar que el sistema de clasificación 

descrito está aportando una manera de caracterización de un 

sitio a diferentes niveles, o sea, que cada uno difiere entre 

sí en el área cubierta, escala y grado de especificidad. 

Asimismo, la escala de identificación de éstos puede variar, 

según los fines del planificador, lo cual debe ser previamente 

especificado. Así, por ejemplo, se puede trabajar en una escal 

1:50 000 en la determinación de áreas homogeneas o elementos 

topográficos que si luego se tratan de identificar a una de 

1:25 000 vuelven a presentar- heterogeneidad en sus 

características físicas y/o biológicas. Las dos regiones 

definidas, en esta escala, son útiles en la determinación de 

uso potencial de suelo, pero diferirán en precisión' 
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1.2 Uso potencial del suelo 

1.2,1 Marco de referencia conceptual que se propone para la clasifica-

ción de uso potencial del suelo 

. La revisión de los estudios sobre la determinación del poten 

cial de uso de los recursos naturales para fines agropecua-

rios y forestales, pone de manifiesto que en análisis de 

este concepto entraña profundas dificultades técnicas y 

metodológicas, lo cual obstaculiza la obtención de conclu-

siones que puedan ser aceptadas como principios universales. 

Duch 	considera que tal situación es el resultado de tres 

aspectos fundamentales: 

1) El término potencial de uso implica una amplia gama de 

aspectos biológicos, agronómicos y socioeconómicos que 

se deben considerar de manera conjunta y hasta simultánea 

mente , 

2) Se han generado diferentes interpretaciones tanto técnicas 

y científicas acerca de la orientación y aplicaciones 

prácticas del concepto de potencial de uso al tratar de 

ofrecer soluciones a los problemas concretos que se 

presentan y, 

3) Como consecuencia de los diversos esquemas de evaluación 

elaborados en paises que se caracterizan por presentar 
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condiciones ambientales, tecnológicas, socio-econórnícas 

e históricas distintas a las que se presentan en 

México y que sin embargo, éste último ha adoptado. 

Por esta razón, es conveniente incluir como parte del 

trabajo a realizar, que es el de proponer una metodología 

para determinar el uso potencial del suelo, una serie de 

conceptos que permitan darle una estructura coherente, 

que sirva como marco de referencia dentro del cual se 

puedan detectar las bondades e imprecisiones de esta 

metodología. 

Por principio es importante decir que la aplicación más 

importante de la evaluación de la tierra reside en la 

planificación adecuada del uso del suelo; y que, debido 

a esto existe una gran necesidad de formular- una 

metodología de evaluación ecológica que proporcione 

soluciones alternativas que abarquen una variedad de 

posibilidades técnicas de desarrollo dentro del marco 

nacional , o bien, de una determinada región. 	Estas 

soluciones deben de tornar en cuenta los métodos de manejo 

más factibles localmente, en vista de las necesidades y 

las condiciones socio-económicas prevalecientes 	sin 
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embargo, en vista de que dicha metodología debe estar 

fundamentada en base al conocimiento de las condiciones 

ambientales, es éste el que puede determinar el mejor 

tipo (s) de utilización (es) de la tierra; siendo las 

características socio-económicas prevalecientes las que 

en un momento dado definan la alternativa del uso rnás 

conveniente. A este respecto se considera que la evaluación 

de la tierra que se está contemplando, es capaz de 

proporcionar la información necesaria para decidir donde 

podría establecerse el uso que más convenga en un momento 

dado. 	Sin embargo, las consideraciones para determinarlo 

• estarán, necesariamente apoyadas en información 

proveniente de otras fuentes que dicha metodología no 

contempla. 

la metodología para la evaluación de uso potencial del 

• suelo está basada en la interpretación que se hace de las 

llamadas cc,rfdacíc. d 	c, las cuales con stitr.,yen la 

piedra angular del sistema. Ya dentro del sistema de 

regionalización fisiográfica estas unidades se habían 

denominado ci'c},n,.rrii, 	, las cuales tienen la 

característica de abarcar todos los atributos del paisaje 

que son relativamente estables o predeciblemente cícl icos, 

incluyendo aquellos componentes de la atmósfera y la corteza 

terrestre como son el suelo, las rocas subyacentes, la 



hidrología superficial y subterránea, la vegetación, el 

clima y los patrones más estables de topoformas. Son 

unidades relativamente homogéneas en cuanto a aquellos 

atributos que tengan relevancia sobre las alternativas de 

uso de suelo, presentes y futuras, que pueda hacer el hombre. 

Ahora bien, se entiende por a. 	di 5tai'.o a la expresión 

concreta de un proceso de producción de bienes materiales. 

Un proceso productivo organizado y dirigido por el hombre, 

con la finalidad primordial de procurarse, mediante la 

trans for7nac1ón de los componentes y atributos ambientales 

que encuentra en la naturaleza que lo rodea, una serie 

determinada de productos que le permitan asegurar su 

supervivencia. 

Los usos que contempla el sistema, agrícola, pecuarios y 

forestal , son actividades que forman parte del proceso 

global de producción en que se desenvuelve la sociedad en 

su conjunto, los cuales, se distinguen por el carácter de 

los productos obtenidos. A este respecto es importante 

decir que no es posible llevar a cabo la evaluación potencial 



de un área geográfica dada, si no se tiene un tipo ríe 

utilización definido. 	Así copio lo menciona E3eek y 

Bennema 'F' que " l a tierra , una un i ciad de terreno , debería 

clasificarse solo sobre la base de su valor para un fin 

específico, ya que no hay un valor de la tierra que sea 

absoluto y de aplicación general para todo propósito de 

utilización que se preterida establecer ". Así una unidad 

de tierra será buena , o será mala, según la alternativa de 

utilización que pretenda hacerse de ella, por lo que existe 

un valor diferente para cada propósito de uso. Los t.capce 

de (Lt.<.Cc¥ac.<a`!E seleccionados por el sistema deben ser 

aquellos que reflejen las condiciones ambientales existentes 

así como las condiciones socioeconómicas prevalecientes, 

en una región geográfica dada. La primera consideración es 

en cuanto a que existe una correlación entre los 

requerimientos de un determinado tino de aprovechamiento 

de los recursos naturales y las características propias 

que estos últimos presentan; y la segunda en cuanto a la 

aplicación de las técnicas de producción disponibles dentro 

del contexto de las posibilidades económicas, sociales y 

culturales dominantes y los objetivos de producción que se 

pretenden. 

ftp rillcíLi , ,) . 	• 	El't'Cialítc.(.0 !E de 	: a,s L<.('..i.h.i2.5 j vr.R f'[2 
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Ahora bien, con el objeto de poder determinar las 

posibilidades de uso de la tierra, expresados como se 

mencionó, en términos de los diferentes tipos de 

utilización considerados, es necesario conocer los -i.c.ttcs 

RrnL.<c'ntat'c s que satisfacen los requerimientos biológicos 

y técnicos para un determinado uso. Estos factores 

generalmente se les ha denominado ¥;,ri: 	im<<iurti'r,; 

sin embargo se considera que en un área determinada, 

conformada por una combinación particular de condiciones 

ambientales, éstas reo necesariamente se comportan como 

factores que limitan el uso de la tierra. Así, una condición 

ambiental puede, en un momento dado, constituir un cierto 

grado de limitación para el establecimiento de un tipo 

específico de utilización de la tierra, mientras que 

para otro puede ser más bien adecuado. Es en este sentido 

que las condiciones ambientales deben manejarse, en una 

metodología de evaluación de tierras, por grupos, conforme 

a la influencia que muestran sobre los diferentes tipos 

de utilización. A este conjunto de condiciones que permiten 

el establecimiento de un tipo de utilización específico, 

pueden ser denominadas como rcíc.icni's i.e "i 3icas 

tu1Ci2111enta 	, que no son lilas que i:lli'!U rdiic1c 	dde  

para un uso específico. E3eek y Elennema 	definen a una 



cualidad de la tierra como "un atributo de la tierra que 

actúa como un factor separado en el desarrollo de cierto 

USO. 

Al grado en que las condiciones ambientales satisfacen las 

exigencias de cada tipo de utilización considerado, se le 

conoce corno <zpti.tcuf de ta t.ten:uz; por lo que se considera 

• que éste es un valor relativo que presenta una determinada 

• área de terreno hacía cada uno de los tipos particulares 

de utilización considerados. Duch 	define a la aptitud 

como "una medida del grado en que las condiciones ambienta 

les satisfacen los requerimientos de las alternativas de 

uso que muestran la posibilidad de ser establecidas en un 

área de terreno, es decir, la intensidad con que pueden 

ser llevados a la práctica". 	Este 	coneoj,to 

• no debe ser confundido con otro que es el de c2¡tC(iic[Í 

de wie (le i.(t t ie 	, 	debido <o que éste se refiere más 

bien a la cualidad que presenta un área determinada de 

terreno para permitir el establecimiento de un 

cierto número de tipos alternativos de utilización de 

la tierra. Esta capacidad de uso será tanto mayor 

cuanto más amplia sea la garra de alternativas que sea 

• posible llevar a cabo en cada terreno; por lo que no está 

Sf3 Duch, G. J. 1980. op. c.it. 



implicando si las condiciones del te rreno imponen dificulta-

des o no para el establecimiento de éstas, que es exactamente 

a lo que se está refiriendo la aptitud del suelo. 

Precisamente a partir de los conceptos de ccz1?t7c(rfczit i((' iLSi 

de .i Sni .cI' y atlt 	(!t1 ifí'c' Sil;c"i.' 	se define el termino de us(:' 

utCltCCQC lit -1 	 te ha quedado definido como 

'el indicador queencglob,¥, por un lado, el tipo o tipos de 

uti lización agrícola, pecuario, y forestales que muestran 

la 	ibilidadpos 	dt ser est ab] eci dos en é l , y por otro e l grado 

en que los requerimientos técnicos ,y t,iologicos de cada tipo 

de utilización pueden satisfacerse por el conjunto (le concfi- 

ciones ambientales del terreno. 	Es decir, es indicador de 

la relación entre cFpacidad de uso de la tierra j la aptitud 

que ella presenta frente a cada alternativa de uso 	(fiq. 

1.2.1 (a)). 	La definición permite entender el hecho de que 

el potencial de uso no se refiere ,i la Capacidad productiva 

del suelo, que frecuentemente se asocia .: la potencialidad 

del suelo con el concepto de ic5 	l í c,,.' 	o de mi  

¥¥clia¥rC¥';t, en el sentido de una alta productividad. Es en 

este sentido donde la metodología de evaluación para uso 

potencial ha de dejar asentado que cuando un área de terreno 

:)'¿Y.'fi, 	I5.._. 5<5ti'tna di ' f:l'd(tü1c.C¥.'i1 ül' 1<c 	L2í. la1 lt¡'i.ltCI'n( Ca 
de:C U5c 1'n•t'c.rrcíi(i`. dc' ci(5 TES (.(S. 



• USO CONVENIENTE DEL SUELO 

	

FACTORES 	SOCIOECONOMICOS 

	

USO 	POTENCIAL 

	

DEL 	SUELO 

CAPACIDAD DE USO DEL SUELO' 	 APTITUD DEL SUELO 

TIPOS DE UTILIZACION 

(agricola, pecuario y forestal) 

REQUERIMIENTOS BIOLOGICOS Y TECNICOS 

FACTORES 	AMBIENTALES 

Fig 1.2.1 (a) REPRESENTACION 	GRAFICA 	DEL CONCEPTO 	DE 

USO POTENCIAL DEL SUELO 



queda evaluada como "potencia lnlen te alta', se espera que 

ésta presenta una amplia gama de alternativas de utilización, 

independientemente de que presente un alto rendimiento 

para alguna (s) de las alternativa (s) consideradas. Esto 

se fundamenta en el hecho de que el aprovechamiento máximo 

que se obtiene de un tipo específico de utilización tiene 

más bien implicaciones de orden económico, social y cul tural 

que, obviamente, no dependen exclusivamente del conjunto de 

condiciones ambientales que conforman a los terrenos. Así, 

una alta productividad en las cosechas se mantiene mediante 

• los grandes suministros de energía que tienen lugar a través 

del cultivo, como son la irrigación, la fertilización, la 

selección genética y el control de los insectos. Estos 

subsidios de energía tienen a reduci r el costo del 

automantenimiento interno del ecosisterna y aumenta la 

cantidad de otra energía susceptible de ser convertida en 

producción 	Sin embargo, si bien se concluye por lo 

expuesto anteriormente que el indice de productividad de 

la tierra no es función única de las propiedades que 

caracterizan a las condiciones ambientales preexistentes, 

y que por lo tanto no puede actuar como un indicador de la 

potencialidad de un terreno, este sí está actuando como un 

60 	Ocium, 1. E. J 7:'. Le.  	_. _. 



valor que es proporcional a la r:f¡3tit:uif que presenta un 

terreno en el establecimiento de un determinarlo uso. 	Esto 

se fundamento en el hecho de que Si bien la aptitud es el 

grado en que la`; condiciones ambientales satisfacen los 

requerimientos técnicos y E)i( l gict)s para un USO e5E1í'.c ífico; 

dichas condiriunes debed ser aquel 1 a consideradas corno 

subsidios naturales que estén a:tuindo cono) suministradores 

de energía que retuerzan a la productividad; as Il11St1A) 

cuando se habló de factores Iimitantes se está refiriendo 

a aquel las condiciones que están contribuyendo a la pérdida 

de energía, reduciendo así la productividad. 

[n tanto el hombre esté actuando como el suministrador 

de estos subsidios de energía que si un momento dado le 

impliquen ya sea al tos costos o que sean superiores al 

rendimiento obtenido, esto Ser' r) un indicador de la 	ealfi 

t.( ttui Oe un terreno ¡laca 13 ut.i 11?ación que se le e':td 

pretendiendo lfr. Es La ;termite saut_rlt', aunque de hecho la 

motodologl a propuesta no lo cont:etrrl)l a, que al ser la i).?i.(.t(1 

un concepto cuantitati vo y la productividad un indice indiroe 

t.o de ésta, la posibilidad de que la aptitud se evalí¡e 

por medio del 	(.iri.i(ec di' í°.¥{i'(.,'ni:(.: ,.ilcami¡:tt(.co 0, corno la 

.. 	 : 	Ctl?:: 1. d<v :':i 	;z 	1. .:: '_> 	<e... 	r¥ 	 . 	¥. .. .._ 	.._ 	_.... x 	.¥, 	_._ 	.. 	.., 	.., 	., ... _. 	,.... ... 
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cita Caballero, 	CC. lfi' C'7(C.(CIli'.ii rCCIlLQbliiLi, el 

cual se define corno el cociente entre la ganancia y la inver-

sión de energía en las labores agricolas y de la explota-

ción en general de los ecosistemas. 

Concluyendo se puede decir que en la metodologia de 

evaluación, el índice de productividad es un concepto, al 

igual que la aptitud, que solo Se puede evaluar cuando se 

está considerando un uso especifico y que éste no puede 

ser un indicador indirecto del uso potencial del suelo, 

pues éste último concepto está englobando una gansa de 

alternativas de uso. En última instancia la productividad 

natural se puede considerar cono un elemento importante 

en la decisión de la alternativa de uso que se pretende 

dar en un momento dado. Un ejemplo claro de esto es el 

caso de las selvas tropicales. Estas comunidades se 

caracterizan por presentar una alta productividad primaria, 

lo cual es indic dor' cfe la aptitud alta de este terreno 

para sostener dicha vegetación; Cuando se considera, 

dentro de la evaluación otros tipos alternativos de uso 

como el agrícola o pecuario no se puede esperar que también 

61 (ab.a;.i. T':), i..•). i':i.'t 	F llill_t' [>7i¡Ti1.(.'.'.,, !/ ff(ci <<' Lc Re,j¿!u if 
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deban presentar una alta productividad, en vista de que 

los requerimientos para su implantación pueden o no estar 

satisfechos por las condiciones ambientales existentes. 

Así, la productividad primaria (le una comunidad natural 

solo esta indicando la 'aptitud que presenta dicho 

terreno para ese uso específico y sí los demás usos 

presentan una pr-ociuctividad pobre, entonces se puede 

hablar de que el ? 	.'fti_(it( i: (C u.. e (le ese terreno es bajo 

en cuanto a que las alternativas de uso son limitadas. 

El 	concepto de tose ))Ü t ('itc4 a t  ctc.i' su¥ei 	como ha quedado 

definido, no debe ser interpretado como la estrategia de 

e mcl'.t_('))le r(e 	ue¥'.'. A este respecto cabe hacer hincapié 

que el uso potencial únir_anonte pretende mostrar las al-

ternativas de uso que son susceptibles de ser implementadas 

en un terreno dado; por- lo que difiere de este otro concepto 

en el hecho e que el USO m 1tip1 se re He r—e a la rompo ti 

blliJad que existe entre dos o m s usos, dentro de los 

tipos de uti lización que se están e_nnsiderondo. 	fin todo 

caso el uso núlt iple del suelo es considerado como una 

alternativa que resulta ser la m,ás conveniente, COI;) se podré 

observar a continuación. 

Así, cuando se está tratando (le seleccionar- la alternativa 

de utilización más adecua(la, en una de ter-rninada a rea, 

en razón a su mejor- adaptación de las condiciones 

jo 



técnicas, económicas y sociales de la producción 

prevalecientes, se está hablando de un tl¥i! C.'nVcrlCPrtti' iít,te 

•tu u. 	Duch"¥' ha definido al uso conveniente cono "la 

alternativa de uso que brinda las mejores posibilidades 

económicas en un momento dado". In base a esto, es evidente 

que el uso seleccionado dependa más de las condiciones 

sociales que de las ambientales. 	(n g. 1.2. 1 (a)). 

Finalmente a manera de resuvien, a continuación se enumeran 

los supuestos básicos que sostienen la estructura del 

esquema de evaluación que se pretende desarrollar, basados 

en los conceptos básicos expresados con anterioridad: 

a) una determinada área de terreno puede ser destinada, 

en diferentes momentos, para el establecimiento de una 

o varias alternativas de utilización, en razón de que 

dentro dei conjunto particular de condiciones 

ambientales que la conforman, aparecen eletrlí?ntos que 

pueden ser componentes de distintos sistemas de 

producción agrícola, pecuaria y forestal, aunque su 

comportamiento, una vez en marcha el proceso 

productivo, sea diferente 

Ú2 	Ducr1, C. •J. , 1'_id(... 	p. 



b) La tierra, una unidad de terreno, no posee por sl rllisl?la 

de Manera intrínseco, un valor absoluto que sea de 

aplicación general para todo propósito de utilización 

que se pretenda establecer. Una unidad de tierra será 

buena o será mala, según la alternativa de utilización 

que pretenda hacerse de ella. Es decir, existe un 

valor diferente para cada propósito de uso. 

c) Las alternativas de utilización agrícola, pecuaria o 

forestal, en términos de sistemas de producción, no se 

pueden seleccionar en atención a los deseos de quien en 

un momento ciado tenga la responsabilidad de producir, 

ni en función de las características que presentan las 

condiciones ambientales. Son las condiciones sociales, 

las necesidades de mercado, el grado de desarrollo de 

las Fuerzas productivas, los deteillllnantes de la 

elección de tipos de utilización de la tierra, y de sus 

componentes. 

d) El potencial de uso de la tierra no expresa una condición 

de uso óptimo, máximo r'endiinicoto o alto nivel de 

productividad. 	El concepto se refiere a la amplitud de 

la dama de alternativas de utilización que permite 

establecer una determinada área de terreno y el grado de 



;`osibles tiene que enfrentar, a causa de las 

características que presentan las condicciones 

ambientales del área considerada, 

e) El pote ricial de uso de la tierra; es decir, la ampl itud 

de alternativas de utilización de la tierra y las 

restricciones que impone el terreno para su 

establecimiento, no está det.cenninado por las 

condiciones ambientales. En todo caso depende de los 

tipos de utilización de la tierra que se puedan 

organizar en las diversas etapas del desarrollo histórico 

de la sociedad. 

f) El índice de productividad de la tierra no es función 

única de las propiedades que caracterizan a las 

condiciones ambientales prreer.istentes en una determinada 

área de terreno. 	Este depende, en última instancia, 

de la interacción que ocurre entre tales condiciones. 

por un lado y el tipo de tecnología y el objetivo ae la 

producción que se pretenda, por el otro. 

g) En tanto los modelos para establecer las alternativas 

de Utilización de la tierra que se consideren en el 

esquema de evaluación, no representen la variación de 

los sistemas de producción que aparecen en el territorio 

nacional, el potencial de uso de la tierra no podrá 

1 :i 



mostrar toda la gama de posibilidades de utilízaci(n 



Descripción y análisis de las metodologi¥fs utilizadas para 

determinar uso potencial del suelo en !•léxico. 

La descripción y análisis que se presenta en este inciso, 

esta reten do fundamenta toente a los sistemas de eva1uaclon 

de tierras, CUYOS planteamientos han servido de base a la 

Carta de Uso Potencial que elabora la Dirección General de 

Geografía del Territorio Nacional (DLTE_NAL). 	E l hecho de 

analizar únicamente las nx-,  todologias que contempla DE:TLNAL 

se debe a que es la institucihn en l¿,xico que más ha 

trabajado en este teína, por lo que otras dependencias 

procupadas en el manejo del suelo han basado sus estudios 

en dichos sistemas. Cabe aclarar que en evaluaciones de 

un uso especifico del suelo, dichas dependencias han llevado 

estudios m s precisos o mejor fundamentados que los que 

contempla DEE1ENAL, sin embargo, no han aportado cambios 

relevantes a su; sistemas de evaluacion. 	Este es el caso 

del 1n5tituto líe Geografía de la Universida( Ai1Lt)nJII?;i ue 

M( ico, ¥' 	 ' 	la ' 	1 Instituto Po 	';¥1Liof¥al (I}:.  Secre- 

taria de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH) y el 

Instituto Nacional de investigaciones Forestales (il;iF. 

DEFENAL h,a elal:>or.do este documento cartogr<ifico de Uso 

Potencial del Suelo, desde su creación en el año de i DU. 

En jener"dl, puede at1t'lllal'SC que el papel histórico que Se. 

le ha asignado a dicho documento es el de instrumento 



auxiliar para aquellas instituciones dedicadas al manejo de 

los recursos natura les; ya que la información que p ropo rcio- 

na es una representación de las condiciones ambientales y en 

especial las condiciones del suelo, expresadas en términos 

de clases y subclases, según el grado en que se mani fiestan 

algunos factores considerados 1 imi tan tes del uso agropecuario 

y forestal. 

Asi, a lo largo de estos 12 atlas, la elaboración 	de la car 

ta de uso potencial de DLTLNAL ha estado basada en dos siste 

teas de evaluación de tierras, los cuales están fundamentados 

en el Sistema Estadounidense conocido con el nombre de Land 

Capabi1ity Classification, propuesto por };lingeb¡e1 y r'ont- 

gomery "' . 	La primera cl as¡ficaci¿)n, uti1 izada de 1963 a 

1974, no presenta (grandes diferencias respecto al Sistema 

Estadounidense, salvo algunos aspe ;tos relacionados Con el 

númier-o y naturaleza de los factores iinntantos taus corados 

La segunda clasificación surgir; coro cc,nsec(;enc¡a de un 

revisión exhaustiva de la prinera, te ti i en Jo como principal 

objetivo expresar con precisión las bases fundamentales del 

sistema, por i dio de definir• mejor sus factores iictii tan tes 

e inclusive incorporar otro más, el de fijación de fosforo. 

Sin embargo, los conceptos referentes a las clases de uso 

63 Kl.in eh.ltl j'':`!Cin1:'gi:1G: 	..... 	L:IfiiÍ i7t.0iL!(<( 	15iC<Cc1CCa1;. 
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contenidos en el sistema anterior fueron conservados sin 

cambios fundamentales. 	Esta segunda clasificación se utili 

zó desde 1975 hasta la fecha. Actualmente, en 1980, DETLfAL 

llevó a cabo una revisión de estas dos rrtodologias, debido 

a que empezaron a ser inoperantes. Al respecto, DETENAL 

lo expresa de la siguiente manera: "La actual metodología 

presenta serios problemas, unos heredados todavía del siste-

ma norteamericana y, otros, han sido producto de la propia 

modificación que no alcanzó los objetivos que la originaron, 

introduciendo serias imprecisiones conceptuales y metodoló-

gicas". 

En general se puede decir que, la causa principal de las 

serias deficiencias n todológicas de que adolecen consiste 

en la forma ambigua en que describen las clases y subclases 

del suelo que manejan ambas clasificaciones. 	Esto impide 

la facultad de expresar con claridad las posibles alternati 

vas de uso del terreno conforme a los sistemas actuales de 

• producción agrícola que se practican en México. 

La metodología aplicada durante 1968-1974 reconoce ocho 

• clases de capacidad de uso jerarquizadas en base a los ries 

gos de daños al suelo o limitaciones en su uso. Los suelos 

f4 	DETENAL. 1.i.. S(.btena de Eva£uac.C1rn íde T<c 	para la Ca!(.i ,g,,ti j¿Ii t7e 
Uso Po.terrcía1 de Crt 	T Te.'r.h.a.ti . c:. 
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err las primeras 4 clases se consideran agrícolas, las cuales 

se distinguen una de otra por la adi cion cie un grado de 

limitaciones o riesgos cuando se implanta urca agr•i col tuca 

permanente. Los suelos en las 	lases V. VI y VI1 son adecua 

dos para plantas nativas bien adaptadasi, o bien, algunos de 

la clase V o VI pueden producir cultivos agronómicos y de 

hortalizas bajo prácticas intensivas de manejo. Los suelos 

en la clase 3 no se considera que pagan los gastos de manejo 

para cultivos, pastos o árboles, por lo que se consideran 

improductivos para las 3 formas de utilización que contempla 

el sistema. Las 	limitaciones que reconoce dicho sistema 

para esta jerarquización son: erosión, humedad disponible, 

profundidad efectiva del suelo y clima. A partir de esto 

se ubican los terrenos en las diferentes clases de capacidad 

de uso, dando información sobre las principales prácticas de 

manejo para sostener el rendimiento a lo largo del tiempo y 

evitar • el deterioro del recurso (Tabla 1.2.2 (ar)). 

La clasificación utilizada durante 	1975-19í9, conservó sin 

cambios fundamentales los conceptos referentes a las clases 

de uso que maneja el sistema anterior, especificando que los 

factores l imi Cantes no sor] necesariamente los mismos en cl incas 

diversos, a la vez que determinan los paráinetros para cada 

clase de uso, justificando su influencia para cada uno de 

ellos. Sin embargo, tanto los paránnetros como su justifica-

ción están basados sobre un solo modelo de utilización, la 

713 



TABLA 1.2.2 (a) CLASIFICACION POI] CAPACIDAD DE USO DE LAS TIERRAS, APLICADA DURANTE 1968-1974 

Cl¥ i c1a 
•pacidul 	PRINCIPALES CARACTEIIISTICAS 	 PIIINCIPAL[S l.IMItANTES 	 CAPACIDAD DL (ISO DEL SUELO 	PRINCIPALES PRACTICAS DE MANEJO 

1. Sucios prolunous, Picn orcnad on y un 
fácil mando; buvnd capas loan dr. 
rutenclÓn (la agua v nlvn provistos elt• 
nutrlvn tes. 

2. Casi planos 

3. Muy Pu(Iucños Proolnmds 11v 1,11)91 ó,, 

4. N. 011011 suIClnl a 11101)(faClnllr,) 

b. Plcientan «ir, clima n,Cdl lavorablr nard 
vi 	tivsar rollo 	Ae 	nu1:10,5 	culi lvus 
A lar Onámlcot sorda lira. 

1. (¥Ilrn,l 

,.. 	LÍgcrat PI'nrl 101,11,1. 

:1. 	l.ltlr:ral dl l,,il„IJC It,11N\ ()1, Sales 3rx1M1,l)Inl 

4. 	l.i,ir•,A \'r„SIArI 11 111(.111rr oto 103(111,1 r'Sllf 
IIn,llar.lnnu) p1,n•)rn «el r•,Irr,lt.l Ut, rfl,:s 
1(,1'11 1{ ()„(11311 ICCl tClanrt , r "'1 1SIJ :11.0  

1. 	$11111111 la 	UC011J 	.11.15., 	cl,' 	rulll,r)t 
ayl(m 

 
(In, I(OS. 

1', ('n(uarla 1(nlel'slrn S e.lentiv„). 

J, 	1 - nn'nl al, 	CCL, tll Yrfl rr Y <ut,10114 rnyr•ta!  

ll acticas 	Qe 	fiando 	urO lnal lat 	Parro 
InantrnM 	su 	P/M UClIO 1,1ar1, 	le rt llitlats. 
/ 	 1n..tuta. 	 corito; 
a, 	fertlllr anloa Y ancaLM. 
u. Anonos 	00r0et, 	aplicación 	(fe 

ettiá,c ol y rvslo uut Ile caseosas anteriores 
C. 	',rcurtn r.la 	atlncu atls 	ato 	cullloos 

aJnc ua 11111. 

1. 	Suelos 	no 	nruy 	ploturl<1nt, 	Ilr)r(r.. 1 ('1•nrn„rl lt•) sunvv} 1 	AI,{nrula 
t)roblornas 	(le 	(1r1!ndjr! 	y 	lICaIIl'j n; 	1)111, 

2 i•l1:: S1 	 lt'r 	tA 	In )I I3I ltulal 	((SIN 	,,, 	a 	11 r(1, ri,l, 1voVistns cio nubilI leS f',•cuOnn Iluit'ti 	'; p r•n>nsrvul 
'3 ('rolw1(3111.r] manar n In rlr un aardn Id,..,! 

2. 	Pondientes su4V,n 4. P(()ta••rn 1,s 11,11111 ulcn d,. 1 u x)1,•., 3 	(,)11)x11,1 	v (Ca t•r:rstn, 	y 	(al''''ma 5t9).rt.1 

3. 	Modcruda erosión ., Cm, u•ni(!o 	a:' 	Idl.•s 	o 	1(01 CC) 	m101111 1,1:`, 
1.1)11 	tr OI„Yn1 C11 Lis 	11p 	,O 4TY.( , r 	U 	Ce 

4. 	Af,c"los 	por 	rn(Lillaciunes 	Pr"r,íxllr.m r,rn 1,r¡• 

' 	i  Clima 	( Jur! 	 130(1.? 	OC:Hnar 	111$'?l)t 

	

4uuiem.n 	mocn.rtas 	t+)r 	 r.0a
5. 

G. Ktu,'e¥n 

problemas un ul uso Y mane{u del 10,ao 7 t.nn,tor. l....... !o:r•.,n Ici, 	111013 

33. I'r,rtdrlI')S I, I''Cns 1r1< drrnalr  

III 	1. 	Poca pro(U 1x11,111.1 	del 	sur!o, rnt«IrrulUs 1 1'541,11 vil set ,r (x L:rstnrr« 	Itn I.t,'..vlJa 1 	Aqr 1..41,1 
ptotiffllrlas (tr, (Irl'nali! Y :50101 lIu lr íl•n inl 

Ah, 1 4tl sa t'pt.l)rlxf ;.l a la (•r(Hlhn 1)11,1.riM1t ntv 	{,xr¡, 	,tltjll n<)a 	CUItrYUt 
111spCIlibiel. Illt l lnt 

2. 	Pendientes 1110(1f!(J 1:11I11•rltl! vloyirl•ls 
3.  ril!CU('I,tl,S 	Irle rY.l lL:II IIC.r1 - 	Llrrrl(1 	!,{x, 	(111 	('S(Nt1l'n 	I:YlI 11Y':Y sal 

4.  110{011.11,1«l,rl C+er IJ 	Ct«)i.} 	Ilc 	511.1111)10 	IX¥rrro 
3. 	Suscepni 	IkIio3 0111111   fa ern116n c,»eci,s 

4, 	Frecuentemente 	xflrcta(los Ixx 	inwula 5. I'r(,1>lencn 	dr 	In\xfl•r )119 	:1 	11)14 111 	en 

11.11)1,15 periAlir.:n 11111(71 1' ... 	Pocum;o 3,! 9111(11001 

5. 	Moclulatras linlitontus r_I!nIAucns en ,•I c,tu li ('(Ila 1111)1Unl!r111•11f1•I 	StCCll) i. 	:,Im .Ilt,•tlrc r r.ad,lrrla 00.011111 
y Illanlfjp (1r`I Slll)In I.  rhtx 1(:1:1.10 	YI'1(11114•1 tl 	),013(1i 

II.  1,SO,1rr,YIJt 	r:,)r,(1,rInnu1 	(a l•nACI(,s, 
111010,, Ls 

IV 	Mismas corxctl'! (sil CÍO que 	suelos do 	II 31,' 1 P<¥n I,nntc•:;nuy 11(11,54 r.1, 31 ss C.1,lis ut 	xy !culns 	,•n 	154111,0 	i>c at,un.)! 
III, 	Itero 	con 	un 	\I!rnvaitnmionto 	013.10, 

1. 
11 	

¡111.4.`{4111 l,l ll l.l<1 	6l`t l'rn 	d 	1:1 	t•I 	111 11111 
x. 	tll,l'M,M1f'n r(• 	7 	n 	,) 	l:'Ulllva)t 	Ctl!1-I111V•} 

3 Sr...... 	el1ctoe 	IIc 	Raerlas 	11::111)0.1•5 

4 Sise CC, )nprr hcialit, 

5. IS(yp 	11r,fs ia,arl 	pata 	1,l„1,•.r 	rl1):114•: 

fi Fn•cunnlus ir.vllllnc,nnca 

. 	.. 1 i)tr:rsjo l 11, hc•1•nlr 

11 Glno'rrtrl,c,clncs 	altas 	1114 	511.111) 	Y 	101.1 

9 htrxldrtslos 	110[1111 	;r.la•rti)s 	rif 	duna 

S'ttr•mss «54111.1 i.drn le cultivos, pr1cticas de 
rnannlq pu n}rvY at rpnist:n Y txlntr11 fiel ayJa: 

J TI•rrarq 

ti 	Cultivos en tala u cIrltornn 

r, 	fiutaclan 'Ir' cultivo} 

N. `,.dltl:ls (f1) 7C11111 rrrnpattlrtx 

c. Encxl,l:1\) 

. 	Cnt>.vturx (trt' Iti arx}s •n'rd,`s• Ie,ICI,taw6n 
. ettlrc()I. 

1 	!154(154lores llrbencas dl' olorxejo, CIIIIC les 
11• at)Ilt'xl y ,nnlllt+rte, 

n. Lx•refot (a•n(vllcos para Wljar las 
c1)nccntrec11751113 de sal 	y so() la 

U. 

 

1' II 	1111/1111115 1111(1 5011 casi planos, 
(st{uicrf'n drenaje y sistemas de 
c.(lltivo que rnCj(xc Ix 11)1111 Ctwa y 
I,fl,o. R (I l Htl 1110111 

c. 	1 nrorpor l/r n}4lInn orlylnica y 0111141 
lat)oreo cuando '1513,, huriledc,s 

Cua,.lo p• trata r1c un uso n)r(cola se cfcbon  
1levur x Cabo pr4CUc4s [)ara prrrvenil la 
vul;etura di' los si,,-los, la conservación de la 
hurnrdal y rn:rntencr la prnluctividut ttel 
sutIo, SIC m.no I{IborPS e. truordinatios con 
,d 11ro{).55110 <Su munhl><!t el suelo dar unte 
altos (le prvcipil ¡Ycionet bajas. A su vet, 
tarnt)IC, se conudar un las pr1cticas mencio. 
nslas nrs la t'Iusu 111. peto tlrben ser aplica” 
(las 01141 Irca+en 1101111,111 o ases intensarnw}te 
,luu en éstos. 



TABLA 1.2.2 (a) (Continut►ción) 

Chao de 
Cnpacfdarl Pr1INCIIIALES CAHACTERISTICAS PIIINCIPALLS LIMITANT rs CAPACIDAD DE LISO DEL SUELO 

V 1. 	I»uutIerl 	sor 	suelo% 	Casi 	t)l:lrlrn. 	rt+tiy 1. 	Í'n•I:tlrll tl`f 	tll,,IN.l.11:l,ln,•5 1 	A,I1 1 cr)l,i 	Illlt,y 	1,011 Ittl{r:1OI 
hlimodos n no rulalos 

... 	I'u,l, r,jrIl1l I,ol 	I•'1 	Ifl Sll{H:l I,l II 1 	¡II) {H•f, l,:lr,a ti at n,,) 
i 	PIflt»5i, lrtll super1 ci ii 

,i. 	¡,'•r., ,i 	(uulvnt.0 	,1 	1 	rrllrvr 	[Or+r nv,+ .1 	l ot,, de .lr lx)lc: 
3. 	Clinia conullrll■fu corno sovcru 

•t 	Un''' alu 	l a ll.+ytriu'r ,tl' 	1111,1 	¡u lk 5001 4 	Vide iJ.rtrrt• 
111$ 11,1,1 

.r 	('bici?, vqto 

V ( Los 	cilr tlfturü3n 	pn,cisamenlC ¡ot 	IxNlrvs 1 	{'l•rpfu`n(el 11.1,y 	t,runul rc■lni l 	l!u 	t •rudnU l{ms(nst 
limítonnrs 1. 	irv!•r,l ur nsi._, .. 	Lotrs ,II. prtroll-s 

3. 1- trclos ti,' rri,s,An pes. 1,, 
4. 1'nt,,',pn Klnl .1. 	/1.11) sllvrs Ve 

S) 	Poca p','lu r.)rtlnl'tul s:lrin •1 	Sn 	Nao 	Ilrgplll 	a 	nr xticnr 	nl,plrun 
() 	( 	a l;lrllv'r 	,.,, s, •.1:■i (r 	nt, ls l.ltf,¡'1Yi 1:11 111w)5, 	,,jnnf tlfnrI)I,' 	tlf,Co 	Cormi 	̀t 

lr r•Sf ¥:,:i Jirn 
1 	13n{J 	t:al,OCOI,.1 	'11' reir,' 	jAll <l,> hllnl...l:sl 
11. 	Ptot,lem,n drv 30llni,1ef u sr nf•n 
'.1. 	1`x. tr)rrl CLnritIros srr v•rot 

Sus 	princlpains 	chr iIC.rr ishun 	ton 	¡Ut 1 	Pt.rvlientr tr .I 	Inv'n,ní ala 1 	Uo p,c.,nrro 1 	tr•ns:.P) 
bici 151111 	lirnitnntes. 	len 	rualut 	Sil, 	$11,03'' o 
sur Corregidos  rosibn Luan .fe hrrwlsn 

.i 	15,11• 
 

1.14 11h1? n( lato$ 
d. 	1'mr Sto .1 	Vela s,lvr•t Ul- 

•). 	Suelo (10)51a 11) ,t. 	(;1 )tif tJ vI1X'IOl 

1. 	(;lun, lIi%furc,ralrt' 
II 	1)11:11 	II1 t1,1:1C rnrtrY 	17:1!'  

4,1,10)5 	{trlt trlti:111rtt 	¡'01 11 	111$ 	(:,li ti ffn 
intr i•nómIpn ,:,munes 

VI(I Los etuacterirun 101to1es muy urvrros1.011(1 1 	1`,05.(1,1 	u 	rlillpo 	lf 	ser 	rnn 	,n,i,' t 	(iec 	•,,. ,un 
1111. os 	Ielllklos, 	)tntruccib,l 	intarna 	v ' 
superficial; 	mIy 	htinl.nfus 	o 	inundlalnt 	y 

('101114111.110, 
2 	V•::a sll.rslru 

altas 	eufleen truc iones 	de 	cates 	1 l 	5t0l0 3. 	Sucio mupl. tn 
Generalmente 	se 	111111lbuyen 	an 	Cünlnl 4 ;1 AbnstncotIl `rl(0 eje . q 	a 
rnuy U!"-fos L¥Ir{ls 

1 	ttJlü 	1.a; ..t"OI.■t 	7r " ¡„r:, '1.' 	5' 	I„I,..r'11,l1 4 	$ 1101$ ¡,f l>(K)nttn r:Stllt l:0f 

PNINCIPALES PRACTICAS DE MANEJO 1 

Plbcticm <fe manejo conskleradas rlo 
1,45ibles pare la ifrlplentación del uso 
11{f ¡CO! il 

:. El uses (Nira*Mlp pum.ie ser mejorato y 
benetidofo txlr prácticas conxtnea (lo 
monino: 
a. Siembro 
ts. Encaleminnto 
C. :NIrc» en conmino 
ti. Drenaje 

AphcMi,60 Ice I;g rnnmu pr6ct,ctn de 
nlune{o tenahNtos para la CIOSC V. en un uso 
{H)C II NfIO 

Lo, isüt,tu,fus de usa solo son povbjcs 
eualvlo sr. aplican práctictss (le manujo. 

Algunas áreas nacesitan ser sembroclas o 
IllnntnJns pnra proteiP.r el suelo y pista 
$1? *11.111111 el dallo a áreas vrc,nas 

En i.tuullas zonas desnudas es nnusnrío 
alguna 	{u otecci/n 	y 	manojo 	11 
c1ecinllento de plonlrn.. Pera el desarrt 
de olla silvestre, protección (le ruar 
y rucretr_rón tn PO drhn aplienr th:rlicas 
manejo rtu e si son retl,tuables• 



agricultura comercial (Tabla 1.2.2 (b)). 

Por otra parte consideran que el país puede ser dividido 

en 6 regiones climática-fisiogr•,ificas, dentro de las cuales 

jerarquizan sus factores 1 irni tantos como se indica en la 

Tabla 1.2.2 (c). 

Finalmente, para las cuatro clases agrícolas incluyen una 

serle de tablas, donde se listan los cultivos aptos en 

regiones áridas y serniaridas, subhl.lniedas, húmedas con esta-

ción seca y húnudas todo el año, así corto aquellos cultivos 

que son tolerantes a condiciones 1imitantos o bien que nece-

sitan estos factores restrictivos para su adecuado desarrollo. 

En lo que respecta a los pastizales, reportan una serie de 

tablas de especies forrajeras recomendables e indican la 

tolerancia de éstas a ciertas 1imitantes. 	Con respecto a la 

vegetación natwral, t'sta la agrupan en tres catt_'ilor- las, en ba 

se a su índice de al?roveclrabilidad relativa, lo cual se 

muestra en la tabla 1.2.2 (d). 	En cuanto a los bosques y 

selvas consideran que su valor potencial está en función de 

los vollimones de madera que son capaces de producir. Al 

respecto, presentan una tabla donde clasifican a este recur-

so desde el punto de vista de su importancia económica en 

México (Tabla 1.2.2 (e)). 

El sistema de clasificación de uso potencial que se desarr•o 

lió durante 1979, y que actualmente está en revisión, para 
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TABLA 1.2.2 (C) REGIONES CLIMATICO FISIOGRAFICAS Y LA 
JERAROUIZACION DE SUS I.IMITANTES 

REGION CLIMATICO FISIOGRAFICA FACTORES LIMITANTES 

I. Aradas y Semiáridas Dispumhilídati de aijua 
Profuntl3da 1 	efectiva 	del 	suelo 
Pendiente 
SodicitiM alcalinid. 1 
Salinidad 
Obstrucciones 
Efusión 
Inun(lación 
E 	ación de 	1 6s oro 
Dn!rsaje 	Ititemo 

II. Retliones húmedas y subh(irnedrs Disponibil ria.l 	(le 	at)lla 
templados•no montañosos Pendiente 

Profundidad efectiva del suelo 
Oflstruccionea 
Inuntfación 
5(Hficidad.alcalinidad 
Salina 1ad 
i\c1Uee 
Erosión 
Fijación de 	fósloro 
Drenaje 	interno 

III. Regiones montañosas húmedas y subhúnle.fas Dlsl)Onibilidxi de agua 
templadas y 	sernifr las Pendiente 

PI'ott111f.f il1.K1 	efectiva 	del 	suelo 
Etosiótl 
OtiSt rucc[ones 
AcK1et 
I tjación 	de 	fósforo 
Drenaje 	interno 

IV. Regiones cálida, húmedas y subhtimetlas Disponibilidxl de cqua 
Pendiente 
I tlund ación 
Profundidad efectuva del sucio 
.\cidro 
Ecosión 
OElstf ucciunt's 
Fijación 	de 	biloco 

Salinidad 
Drenaje 	interno 

V. Carsos 	(cualquier 	cl inca i Oisplonibi lid ad 	de 	agua 
Pendiente 
Profundidad 	efcctivu 	del 	serlo 
C?bstluccioces 
Acidez 
Fijación 	(le 	1tyslorn 
Drenaje 	interno 

Vi. 	Litorales 	y 	zorras 	de 	esteios 	Icualquici 	calma) D1 SPOnl Eli lill iltt 	de 	agca 
Inundación 
S xficidad alcatini(1,w1 
Salinidad 
Drenaje 	interno 
Obstiucciones 
Erosión 
Piufundfdad efectiva dal 	suelo 
Pendiente 
Fijación 	de 	Fóstoto 
Acidez 

f'unnta: (JLt E_NA(.. 1973. Cia u(c 	jiS,t .Ir 7'frrnu Prrrrr  1'eu 1'n lrnr rol. t7oP•rr temen io uu I: tutflo[ U 'Uu.:Oic. /,1c.ir .. 



b) Crasirosulifolios con candelilla, 
quayule o lechuguilla 

c) Izotales asociados con pastos o con 

matorrales con dominancia de 
gohernadora, junco, mocita o abrojo. 

d) Napa leras de duraznillo, cuijo, cardón 

o cardenche. 

a) Matorrales submontanos 

b) Otros crasirosulifolios 

c) Nopaleras de rastrero y tapón 

ci) La mayoría de las sabanas tropicales 

a) Cardona1es 

b) matorrales desérticos micrófilos con 
dominancia de gobernadora, ,junco, 

monta o abrojo. 

c) Otras nopaleras 

d) Matorrales tropicales 

e) Algunas sabanas tropicales 

FUENTE: 	i 	13'l:s. cf 	1 i 	r7a.: (t5c 	f'c 	tc'rrcfE'. 



TABLA 1.2.2 (e) FORMACIONES FORESTALES EN ORDEN DE LA 

IMPORTANCIA DE SU PRODUCCION EN MÉXICO 

CATEGORIA TIPOS DE VEGETACION 

1 	 a) Bosques de pinos y oyameles 	incluyendo 
bosques mixtos, con encinos pero con 
predominancia de 	coníferas. 

b) En zonas 	tropicales, 	selvas 	altas y 
medianas 	per•ennifolias, 	subperennifolias; 

selvas 	altas 	subcaducifolias. 

2 a)  Bosques mixtos 	de encinos y coníferas 
con predominancia 	de encinos; 	bosques 
de encinos bien conformados. 

b)  En zonas 	tropicales, 	selvas medianas 
subcaducifolias, 	selvas 	medianas 	en 

yaxhomales; 	bosques 	caducifolios. 

3 a) Bosques de encinos mal 	conformados, 
bosques 	de enebros; 	bosques 	de qalería; 

selvas 	bajas; 	manolares. 

FUENTE: ;;t'1'3:1 ; 	1t:, 	_. 	Ci:a .tiic:zc<,Jk1 	de 	1"c4!i tt 	.xz 	a 	ltsu 	t',:tenc.:ai'. 
.t 	; 



mostrar su funcionalidad en el campo, ha aportado cambios 

sustanciales, basados principalmente en el planteamiento de 

la Consulta de la FAO sobre Evaluación de Tierras para Fines 

Rurales que se realizó en Wagenigen en 1972. 	En primer 

término, la metodología establece un marco León co que susten 

ta a la estr'uctur'a del sistema, para lo cual , incluye una 

definición clara y precisa de todos aquellos conceptos en 

los que está basado este sistema, y que son: tierra; uso de 

la tierra; uso potencial; tipo, de utilización; capacidad 

de uso; aptitud; y uso conveniente. En función de este marco 

conceptual concluyen, a grandes rasgos, que el uso potencial 

del suelo es un indicador que engloba la gama de posibilida-

des de su utilización, en un área dada, y el grado en que 

las condiciones ambientales satisfacen los requerimientos 

técnicos 1, biológicos de cada tipo de utilización considera 

do. 	En segundo té-vino establecen que los tipos de utiliza-

ción agrícola, pecuaria y forestal deben de reflejar• las 

necesidades de producción que caracterizan a México, en vis- 

ta de su situación económica y social actual. 	Los tipos de 

utilización de la tierra se encuentran fundamentados en 

criterios diferentes según se trate de actividades agrícolas, 

pecuarias o forestales. Los criterios que consideran para 

el tipo de utilización agrícola son: el procedimiento de 

labranza, que contempla desde el acondicionamiento y prepa- 

lo 



ración del terreno, hasta la última labor requerida para 

obtener el producto agrícola y; el suministro de ac¡iu;i, c¡uc 

considera la fuente que aporta toda o la mayor pa rte de la 

cantidad de agua que requieren las plantas durante el ciesa- 

rrollo de su ciclo bioló(lico. 	La labranza puede ser r , i  

'.QL1t, 	(lN_ -Í:'faCC,(.( f: i111.Ufli2l. y fi:1.Í ; e 1 sumitiiStro (de aCIU,] 

puede ser dl. "-tcge, (fi' (('1?1.7U'(1t (f (it' ltUIlCilQif, 	be las 

combinaciones posibles entre estos seis componen tos ttcnicos, 

se establecen 9 tipos agrícolas de utilización de la tierra. 

Los criterios que se toman en cuenta para el tipo de utiliza 

ción pecuario son: las posibilidades de establecimiento de 

pastizal cultivado, los cuales contemplan el errado de 

dificultad de introducción de especies forrajeras utilizando 

maquinaria y la aplicación de riego cuando es necesario; 

posibilidades de aprovechamiento del pastizal natural, las 

cuales están en función del rlúrueru de especies forrajeras 

en un pastizal y el índice de cobertura que ocupan; posibi-

lidades de aprovechamiento de otros a,ostaderos, las cuales 

contemplan el índice de cobertura de las especies forrajeras 

en asociaciones vegetales diferentes de pastizal y; accesi-

bilidad en el pastoreo, lo cual se refiere a las 1imitant.es 

del terreno como topografía, obstrucción o componentes (le la 

vegetación para el pastoreo del ganado. A partir de estos 

criterios se establecen 4 tipos de uso pecuario de la tierra: 



hiLSlU(' l'tl t.'¥üli:("fi'!5 íL'i.t.(.j(('.t11¥'.¥ U:lf' I, 	¡ f?l(i 	'il 

)J-¥Iac1C'-7.(L 	j(' t r.1 de trin¡7ilryi:', 	t'('  

IQ(.{7[T.<.í'. 	Ilíl.l`U.1C(-Le..5 !¡" pu tu'trv c titcu5t i' e11 C'i7(!1 ,ia'¥ia. 

C1t-7.c.`•. Los criterios utilizados para el establecimiento 

de los tipos foresto les Son: el propósito (le, la 1.',pli)ta- 

ción, referido hacia la orientación económica de loa prottuc 

tos y; el carácter (le los productos, que están en funeion de 

la vegetación natural dominante. 	La explotación forestal 

puede ser de orientacion (i!C((Lt.';LcT(, i'i!f!!C'i.at 	í(i11f 

y el carácter de los productos rr.c;fc''.zbee.s y rii fttc7dtº' 

A partir de los distintos criterios indicados se definen 

6 tipos forestales de utilización de la tierra. 

El sistema de evaluación contempla para cada tipo de 

uti 11za(:ión, un grupo de condi ciones ambientales, que se 

consideran son las que ejercen un.: influencia esprecí tica 

sobre el desarrollo particular de cada uno de los tipos. 

Sin embargo, estas condiciones las ordenan de manera general 

conforme a la influencia que n:uestra+n sobre la uti lización 

de la tierra: disponibilidad de agua, topografía, profundi - 

dad efectiva, obstrucciones, erosión, inundación, ruidromor- 

fismo, drenaje interno, salinidad, sociicidad, acidez, 

fijación de fósforo, inestabilidad, tipo de vegetación y 

condición de vegetación. Ll grado que estas condiciones 

ambientales satisfacen las exigencias de cada tipo de utili- 

zación, determina la aptitud del terreno para cada tipo, 
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la 	cual la definen como ítJ.'t.(? LICt ;2t t, me ¿Z, i'aj j t/ 

I itia1niente, lls clase; (le t:dl;c1.iul ele uso aigr'1(.¥;Ia 

pecuaria y foresta que cont,eunpla el sistema estan basadas 

en los tipos de ut!1izacrófl t1(:I.ibles y están 01(itin ous, 

desde aquel la clase que ¡,r•(-,serlta la mayor ampl it.uci ue 

lter"I!ati vas de U`i / t!iiSt.l taqu 11::1 •.1L1t.' no permi ti uIllg,illa, 

En la labia 1.2..2 (U) se presentan las clases y Sl1ciases 

de capacidad de uso que contempla el sistema. 

En las labias i.2.'L (y), i. 	(u) y 1.2. 	(i) se muestran 

los parámetros de las condiciones ambientales que significan 

los requerimientos técnicos y bioiágicos necesarios para la 

implementación de las clases de uso. Cabe señalar, que las 

subclases están representando la ;rl!t i tud del terreno a 

características especificas, técnicas o biológicas, en la 

inlplenlerltación de una tietc.l'llririau,i 	ase de uso. 

1..sta metodología contemplo. .1 iquil que la anterior, la 

posibilidad de Ilrejorainientta ,_ii l terreno, ras cOno 	1 

susceptibilidad de deteriore, de t °;te, en e.1 si¥nticdt, (te ci 

• riesgo que existe de perder su altitud original. 	En 	el 

j?f"ln>er caso indican el tact( r miluienta1 que puede `_*!'t' 

modificado y el grado de dificultad que tal nlodi f icaci6n 

• representa; en el segundo (.ase) in-iican la naturaleza y la 

magnitud del riesgo. 

Las r?rinx?ras dos rn( todologias solo permi ten evaluar a los 



TABLA 1.2,2 (1) CLASES Y SUBCLASES DE CAPACIDAD AGRICOLA PFCuARIA V F(lRFSTAI 

CAPACIDAD DE USO AGIIICOLA 	 CAPACIDAD DE. USO PECUARIO 	 CAPACIDAD DE USO FORESTAL 
CLASES DE UPA 	 CLASES 1)1' USO 	 CLASES DE USO 

Al 	A9r lcuhura mvcnnl;nda (unllnuJ. 

A2 Agricultura de trar,cion 40i111)1 cnntv,uJ 

Aqr IClllt ula rnnranitn<1n 1,1141 tun 
15J 	Agricultura dr tracclun aulas?al vslac'1n J1 
A•t 	Airicultuf,l rtlarlual (11111 11114 
AS 	AgrIcullura 01411031 cltaclon al 
Ab 	No a pin5 para ulu agrlcol., 

iU 141:1 /S,(.  

a, Uelarrnilo dr los (111110111 

C 	Cuando la 301111,11 11414 rl Uu 0,100 leo11+n> nl Sil,, 
(C) 	Cuando la alrlítutl llar., .11 11••54r 1011,1 III 	CIJIt 1. '111.1 

ITIIUla 
e 	Chanclo I1 411111011 Ilard nl dr%anr (rl i(, r1fult ir „t nlr líd 
(C) 	Cllanon vi 1Crrr."1,1 111, ,•i A4U C, 1141,, 11 ,1t`1¥Irrn:l , t l,' 

cult ro ol 

b. E-1 l/roceCllltI1Cntl) (le labran:,, 

1 	Cuandu la 41,1(1114 pilla rl pacr: utas„r•,iO II, abra', 
(3110 11e1i00 a la cíalo el 1nJ 

(1) 	Cuando la ap111W ilara rl prUCerllmlcnL, m` IJI:•u',:a 
'llar ltxf lne J la cln lees rn,'U1J 

L 	Cuandu la aptitud par., el prr.cedli,lif,,tr• de t0I1:•n„tr 
que (feflnv a la [1310 es ba,J 

(L) 	Cuantln el hv re-) no ef abtu p,+ra la 311000,, 

II. La Jpti(ociln lltt 111,1)1, 

r 	Cuando ta aptllud e% JItJ (II, 0513  
, 

	 nle. ,,,1,11 1 	n,• .¥ 
(r) 	Cuandu la 41111111,1 111 Inr•Itla v•lra 'n crtapl.•r.,rnle„to a'' 

011.011 
R 	Cuando la alllltud ,•t baia 11413 II rst a:r: e...,m i. nt,. :.. 

11e90 
(12) Cuando el tr, rrrnt) olas e , 301,, 41.701 +t 	f: al•,:<,•,,:r,.l„ 

de rlrglr 

1'7 	1''4d0.rar c„nbu•tal Ir 4,1r1111,, vl 
J 0,j4, 	ii.l r, nal,,. ¿II <Ir Ualll:.fl 

'1 	lrelr'1 11r ,.: 141111.11 ,luerrnl• .1" 10011:0, .rl,,;,r.:11.1111v 
11,11 ,1 1,J,'Jl',. 

f'.f 	 ., a•'1•.,i,fr liii.: .Ir, .l'loia, Í(„1, 	,r 	f,.•.14 e10,r.,,1 1..•, 11.,r Jt 
1'•', 	1-1,' 	r:,r,,l l'hl u)• 1'••1: ¥.IAr ¥y. 

.1. 	1r.f J.rt:l,.., n,t ••r41,•, ,,:4 1,1,1,1 ll,,lt 

r.h;U,;o ,,'ta 

i') 	atl.!,,  

11{1, irct UJi., 

II 1 	1•1„ ent„ 

<'n1l:,,dl.lnrv: ,le chal,,( CO''!'' '.111,' 1')1!tfi: 1 „,11.4,1', 

••' 	 ,111,1 4I1) 

ti,', 	1. .I,t„1 x'1011,1, 

nr 	.rpfl U,I tu)a 

14.41 tv+l nl114. 

.1) 	b,llili. 	.,.1114 

, 	:las;,.t na,.r  

:1 	I,a,:f: t,•r,111CJ1 C1.' td .r4r,ia, I:•n ',at,,Ial a i)r:J?rClldtli( 

1 	1i.,.l':, :•,{> ,Ir•1 .. 	11 • ,1 	IA .r•(.•IJ,_l O'' lIvor' u,: 3111) ir 
1.011 tal .al.. , 1,1,14),, I? 

- l.i,r,a III,. Il e' 511 dt ¿ti 	• 	00 la .oI.•IAi. , • llr ,1111 .l ,, 311<1 n 

11). 	II,'') 	
' 

, 1„ s ,. 

	

¡li 	a,•Iota, (orrlf il,I Jl' 
4 ...I,. 	t 1,.r1•airr.rl :1+: 3'1:1. 1x.1, r. 	I13)11 ,,11',r 

r 	1 	.r. 	•1,'1 	rlr 1,1 C.:l)"rtura 	x0,1.11 r11a 1,), `•,a C! 
• lr 1011(11% 	I ') II (;rr•1l a,, 	alto, 	1,0114.1 	? 	1)3I.. 	•31,11,  

	

I I 	(ll.> 10,01131 In ca, acta, Induttrlal 

11taJ Inri 1141 de cirncte, cOrncrclal 
1 	1 	I.II,, i,lrattal .1r '14,3110, <Il rrnott IC r? 

	

.t 	IYu 111 ras 0,113 .15,1 '0,0,1.) 

Ji)ili'L 1S, .n (11. 

A. 	(la, actor lit1[311111 IA r.n,nt Kló,r 

f, 	VR•,et aclbn (;?n r'•CRlnnt cr cnnrllClonr/ 
(el 	Vroat aclbn COn baenat cordicl<In el 
t. 	Las c,,n Cl it llf rlef Urt IA lcOet aC'•n Roerla, UOlrnittln 

llevar a cab,, un culo f_ x1141 
(1 1 Tormo es lnhrnn.pinta<1ot n dcanlnnladot. 

n. 	11)1lrl1u.a ile le 'r' t•Jxt 4(I1,, 

II. 	1.11, 1101 	de 1J ve.,rtdClOn puxlt• ]u, 1,111114.14 0a,a 
la 1,111110,11 

1. 	(:,tire el 20 i 50 ',. rIO la ,e,'prtaCi411 111,000 Sor Ulllladtla 
t>ara 14 Induttrla. 

1% 	E.01r0 el 1 y :b ¡• dr 11 vx JRIa LIII!1 puerto MI UllllJIQ, 
Uara la Intlultrla. 

.l 	LA cYlbarlura 1,t 1lilad1 asas la Inqultlla (,ubre mano] del 

1 	' 	,.tal drr 50';. ,fc l* v ego, tIClbn e1. aprov'ecnabre 1,10013,, te 
vanlrlJnnJNOn Indlntrfal, manual u 1111 tunt(orrna(llln, 

...• (' nt,e nl :(f y 50 '/• dr la vele taclAn es aprovechable en 
VII Ii,l lctut cOrr,unmente otilxt, 

1S' 	(ntrtt ! 'r 'O 'f. sic la rnreleclttn nf apr orecnable 1.11 
Ult>d ll l:tnf Uux l3t1l14V en lat ne00ti,11 dR1 IIel 10111, ro 
IfbAnr?. 

IX' 	1.41 es, rclt•s utltet Canlerclalrnr:nl r. cubren muno, del 
1 ¡. 

10” 	1,111 del 51,? 	,te la —J.,t ac fl,n e] ailr nrecna htr 

. . ' 1..1,1,0 r, 20 y 1,0 ' . de la 1e001a411'ln (rt spr ovxcnabty 
lo, 1110,11v. 

I .R'• 1.11!,.11 'le1 40 	/, 10 la lryr•taclnn xt dUl oseChaUlr 
1',Cslrn ras le. 

40.'0 1.1rnus un l 1 '/. de Id rRVxt acl(,n el 41111)1 rctsabte 
1,1C4!rnrnt.. 

C. Cir,<,ticlAn de IJ vwY,ntaClC,n. 
IV 	ti.,1 Cita LI e11511c15 do la re9rlaclnn e.111,1.4 bltt lun 

(1ptlma c. 
2v ('tel ?0 al 51, '„ das la vxlntaclbn nrplolabin el rnrdla 
IV 	1.10110.1 [ixl ,o 	C11 la Ye,plaCli ,1 tap1UtaUlu 04 ba1•1 
•lv 	1.1 I •Cl,r)tl lUrrttal 'lo Pi x( Ul l)tanle Jclualmxrltd 
,', 	'.3... <1!C el re4ut4J Inrellal litio 111 r.'ltJbrflnllel•t r` 

rt ia.ilblr. 

:1. 	Card ClttlÍfllCal tIsIfas del l/•(rel,O 

1 	1.111 	C,rn C11<IOnrs 11.1(0 Uel 	1011410 110 pleSUnldrl 
1101110<0 ncf en ta ObtenClbo de luí ploductoS forestales. 

(II 1,1)5 isctore, 1111c0s causan problemas oi00era000 
1 	Lot /4(11)1 ef fivlcof (401411 prubl ornas tuertef 
(rl 
	

L. 	cpncticlunnf fO icas del tlrnxno Impiden la oatlaccibn 
y t•1 t rara/U,?rlx do 1111 pruduclot 111e5t31el, 

1=UL'NTEi:l'ri_ll'Ntt l..l srn (1. („r.,,1„,1, r:, a)„x<r,.,: .I' la, rt,rlcar,< Io 1 -:,rr,l t nlrr,l.(''l r .n/•,,l,',1,1.,f.1.-:.,,) ,.,r,.1,Ili;l..,lallr,;,,rl'•,..,4 ,a.r,r cldr,.ar.:.•„tn dr It,•v,lo,,clal. ?.le,lcn, 



• 11 • Terreno libre de Inundaciones 
21 • Terreno Inundado menos de 3 r ise sl ai1u, afecta soto un cid) a,lr ¡Cola. 
31 	Tei reno Inundado de 3 a 6 rnrses por aflo: solo es posible un ciclo a. rr rri.t.  
41 - Tarr'eno Inundado de b a 9 meses por año: el unicrr Helo egr,(Oia u, vr )!ectano. 
51 • Terreno Inundado más de 9 r reses al ano. la utlll,:aclon pece,arf: es ptac ticarn. re irnposíbte, salvo casas que Prr nritan el anrovecnarniento de la vegetacl.n. 

FUENTE; DIZTENAL. 1980. Si, 1. rna !. F.tarf+.orfdn ni' r,. ru., lurn, !„ 1'rrluCrv/G, J. 1 1b.. I r,Irnrkr! d.• Iris 1U rr,u. Oficina de Ar roingta• Departamento de Uso Potencial. MQ,.ico. 



TABLA 1.2.2 (b) CLASES DE USO PECUARIO 

APROVECHAMIENTO DE 	TERRENOS ACCESIBLES SOLO 	 NO APTO PARA 
(P1) t 	 VEGETACION NATURAL 	 GANADO CAPRINO 	 APROVECHAMIENTO PECUARIO 

REQUERIMIENTOS 	PRADERAS CULTIVADAS 	 (11 2 y P3) • 	 4P4)• 	 (P5) 

3 301 Uniklrnre 	 31 .40': 	 3;; • 70 
3 • 12 `,'i; Irrc!iular 

.> 90 • 20 caos 	 90 10 cros 	 > 90 • 10 cros 

<S` • '35 	 < E;;; 70 piedras 	 5 	70' picr.Iras 
<2 	- 10 ;'11 afloramientos 	•=.2 :' 50 	afloramientos 	 ; 2: • 50',•, afloramientos 

rocosos 	 rocosos 

C 10 .35 Piedras 
< 51 - 1fi '' gravas 

11.41 	 11.41 	 11-d1 

terrenos estables 	 terrenos estables 	 terrenos estables  

: 70 

l0cros 

70''• piedras 
> 50 `..,'' afloramientos 

SI 

la inestabilidad no permite 
ningún tipo de aprovechamiento 

	

pastizal natural y 	 Cualquier tipo de vesictacion 

	

otros apostaderos 	 constituida al menos por algunas 
especies forrajeras aprovechables 

por ganado caprino 

1 	Pueden ser terrenos con un uso aqr ¡cota actualmente; ser reo os que sustentan I,astl:e 1 natural n ter amos con .die talón aprovechable Para ••1 ganado, pero di ter en t, Aa pastizal 
. 	 • 	ra yugo tación natural puedo estar iOUru sentad .s por putos (r'2)  u otros ,uJu Sta It',0% Ir'!1, 

• Se reserva Para aquellos terrados cori perl cl len res di' •10 a 10 '!, cubiertos con e tu, lgn lcr tipa  di, vr!ge taclGn aprovechables para el lis natla. 

FUENTE: DETENA L. 1980, Sta t,rrno d,! fi, Lra2crde, ríe Tu res:a pnrv 4r ('nrloe,u(tu .1.) 1 ro r'u6 r: ciar dr la_' ?'i,'rnie, oficl na (te $51111, regia. t)ePar"tatue nto de Uuo Potencial. Mée Ico. 



TABLA 1.2.2 (i) CLASES DE USO FORESTAL 

c 	t.. 	R 	., 	t. 	u 	1, 	ti 	 r 	) 	a, 	e 	s 	't 	A 	L 
F1 USO INDUSTRIAL 	 F-2 USO COMERCIAL 	 E) USO DOMESTICO 	 F4 NO APTOS PARA 
GRADOS DE APTITUD 	 GRADOS DI i APTITUD 	 GRADOS DE APTITUD 	 USO FORESTAL 

PARAMETROS 	ALTO 	MEDIO 	FAJO 	AL1U 	MF:DIU 	RAJO 	AI.TU 	MEDIO 	FIAJO 	Industrial Comnrciol Doméstico 

(E) (E) 	 1¥ 

ax ax 	4 

5V 5v 	5 

.t,nrx (1 t.1rnox dv 
1 a cros 15 crns 

(1) (r) 

>70/. >10.!. 

>70/. 

> 5o•i- -• 

	

Los Cuatro pr)moros parametios estavi Indicaoos con i.is claves do las sttb:•t I ' s 	)?star marcadas en et Cuadro 1.'.1 (1 ). 

	

FUENTE: DF_TENAL, 1080. Sirb•rna d. 1<c<du¥s id., dir 'I irnos para la i'ur) ' ,s.(tu 	1:ao ¡'05 'o 4t) 1. 	'1•i;' r•ntx, Ofie na de AytulOyiA. O p;u tanu'ntr) d. liso Potcnct.11. Mtlxlco. 



terrenos desde el punto (le vista agrícola y con monos 

pr'eci 5 16n a los I'eCU1;50, puLui1r los y turusta les, 	1.•:f pi•1 me- 

ra solo lleva a cabo una evaluación cija 1 1 Lit iva, mlurlt,aS 

la segunda aunque lo hace de orto Poner cuant.it.at.iva 

cons iderando un rango mayor de fO¡LnrCs 1 Ud toriles, ni, el 

Iiiiva esta deficiencia, ya que s1mpl  unen te Ct1io(:1:( 'í O a 

los terrenos, sin establecer su capacidad de u`_ia, j ii' es el 

• pretendido propósito. 	Piden.,,, so] amen te contemplan a 1 

evaluación de las t 1 erras con un .0 10 modelo de ur. i 11 ocilot: 

• 1  acjr1 col tora corrúrcial, tocnc)1ul1LOIOCnte a variada • 

típica ue 1 o paises de cl illtr:! !.i?flljllodo, 	CstO permitedi' +11t- 

ci r que el hecho de adoptar' un s1sturna nol'tt>dl('en cano {ara 

• la determinación íl'l potencial olt uso eli 1't xici, l;u¡?lü 

Considero' ld amplia gama de sistemas de producción agrí- 

cola que Se practican en note tra pi,i`.. 	As l oa!' v i ;.1 

una 	agricultura para i?l a oto cure. t,li's_¥ Ino consi.Ittye un 

elemento á considerar centro de oa 	1stoma oe uva ación 

Con 	1!?", 	i _ 1 i:`I', 	fl.'t. t' •e!lte 	,.¥e 	't: 	ti.: e 	m,,,4 i ... 	-e «rio1 

i11 comen te avniadus. 

La mu tu do nt ja nusacrolliida durante 193IJ, basa sus ;it'inci - 

pal es morfi t 1 .aciones de los sistemas anteriores ¿in: el 

necho ue manejar las ciases de .:•1pai_id:id de uso  CIl 	lanto 

ci la realidad social y económica u 	i1 i, leo, ust.auleL iettdo 

cuales son las talase; & uso agrí ul:1, pecwwi0 ; 'tresto1 

,!I 



que son factibles de llevar a cabo en el ámbito nacional; 

las clases de capacidad de uso son ordenadas, para cada 

tipo de utilización ya sea agrícola, pecuaria o forestal, 

desde aquella clase que presenta la mayor am;.plitud de 

alternativas de uso hast.a aquella que no permite utilización 

alguna; la aptitud del terreno, al mismo tiempo, no es 

considerada como en la metodología anterior, o sea, de un 

decremento de la clase 1 a la VIII, en el establecimiento 

de tina agricultura comercial, sino que es considerada como 

el grado en que un terreno puede satisfacer los requerimien 

tos biológicos y técnicos para cada capacidad de uso; con- 

si doran que los factores ambientales no Pueden ser agrupa- 

dos en las regiones ciimatico-fisiograficas en que se 

proponen, dado a que existe todavía un desconocimiento de 

cuales son los factores que influyen en cada región, y 

aunque con la experiencia de campo (';tCS podrán más tarde 

delimitarse, actualmente se concretan a agruparlos según 

la influencia que presentan para cada capacidad de uso; 

el hecho de que las clases de capacidad de uso no indican 

máxima productividad o rendimiento, sino que se agrupan en 

base a la alternativa de usos que se permiten establecer e; 

incorporación del concepto de uso conveniente, el cual 

consideran que, dentro de la alternativa de usos que propo- 

nen, es el más adecuado no solo sobre las bases físicas 

del terreno sino también sobre consideraciones socioeconómicas. 



. 	La metodología actual para la elaboración de la Carta de 

Uso Potencial de UfTENAL, se considera efectiva para la 

planeación del desarrollo básico agropecuario y forestal 

a nivel regional y nacional; por ello para este fin la 

cartografía está siendo elaborada para todo el territ.orio 

nacional a escalas 1:250,000; 1:500,000 y 1:1000 000. 

Sin embargo, 11LTE_11AL está consciente de la necesidad de 

e laborar cartografía, que aunque cubra una extensión menor, 

se tuviera reportada a una escala 1:50 000, de tal manera 

que pueda ser útil en estudios mis específicos como seria 

la planificación agrícola y su manejo, la rehabilitación y 

recuperación de los suelos, el control de erosión en áreas 

forestales y agropecuarias, la planificación de obras de 

ingenieria civil, sanitaria o hidráulica y hasta la planifi - 

cación del crecimiento urbano. 

Con la misma finalidad, también puede existir• la alternativa 

de elaborar una metodología monos pretenciosa que abarque 

tan solo regiones especificas, que podría llevarse a cabo, 

corno de alguna manera se ha planteado, por• medio de regiones 

climático-fisiogr¥ificas. 	Esto tendría la ventaja de reducir 

el número de factores ambientales a considerar y de lograr 

especificar• con alta precisión los tipos de utilización 

agrícola, pecuario y forestal en un ámbito local. 	Existe, 

as¡nrisnxo, la alternativa de elaborar sistemas de evaluación 

de la tierra considerando un solo recurso o sistema de pro- 

`J Ó 



ducción, en vista de que es unís manejable la información 

De acuerdo 'a lo exp,uest.o anteriormente, el sistema de evalua- 

ción que se propone en el siguiente apartado -aunque conserva 

los Supuestos bjísicos (le la última rnetodología de DETEIIAL- 

alcanza un mayor grado de especificidad. 	En primer lugar, 

se piensa que es factible incorporar', tomando en cuenta los 

misn>ns factores ambientales que maneja DEtf_NAL, otros tipos 

de utilización del suelo. Dentro de estos figuran aquellos 

recursos bióticos considerados también como sistemas de 

producción, como la minería y la extracción de materiales, 

aquellos que tienen más bien importancia ecológica, como 

la vida silvestre, la conser•vacion de la flora y la recarga 

de 	acuíferos y por • último aquellos que roas bien tienen impli-

caciones socioeconómicas, como la r'ecreacion, el uso urbano 

e industrial y otros sitios que representan valores cultu- 

rales 	[ti segundo término se propone llevar a cabo el 

análisis de los factores ambientales (topografía, geología, 

clima, edafolonia y vegetación) utilizando cartografía 

escala 1:50 000, con la correspondiente verificación de cam- 

po, la cual puede ser evaluada luego por medio del sistema 

de uso potencial. En tercer' término se propone que la gama 

05 	Comun]c.¥..i n 	r.3:Oj1 PI'O?u_' 1r?173CLi t`: I' 	 Ce;'4fi. 

•• 

 

Cabe 	ci r..Zc1PdI' que el 	C:-U'. `.. :' 	t'l¥: r:¥!. -.¥i¥.. 	:!-.:. .,. 	;'1 	•'I? 	_..¥:.. 	-.i. - ;.'.. i1C. 	<. íillt? 	:>(. 
CGi,l üldr_'TYi que 	 L.i ,...a< :,ad 	'. 111`_. r'.-`i l...i1 i' 	 [e 
I'I'estI"ef.i únicarnent e  



de posibilidades de utilización contemple a la vez todas 

las clases de uso agrícolas, pecuarios, forestales, urbanos, 

etc., para un mismo terreno; ya que el sistema que maneja 

DETENAL tan solo considera esta gama, por clases. Finalmente 

es importante presentar este documento apoyado por supuestos 

ecológicos, que fusione esta ciencia básica con el conocimien 

to tecnológico, principalmente agronómico, que se necesita 



1.2.3 Metodología propuesta para determinar el uso potencial del 

suelo, para fines de planeacion 

. La n>E:todologia de uso potencial del suelo se considera un 

instrumento de la adecuada planeación del suelo y, como tal, 

tiene a su cargo los siguientes objetivos: 

- Recabar, analizar y ordenar la información relativa a las 

condiciones ambientales que conforman una determinada 

superficie territorial. 

- Interpretarla en términos de alternativas de uso agrícola, 

pecuario, forestal y urbano y, de la intensidad de su 

aprovechamiento. 

- Representarla mediante la elaboración de documentos 

cartográficos que muestren los resultados de manera clara 

y explícita. 

Para lograr- este primer objetivo se procede, en prinx:ra 

instancia a reconocer áreas de terreno que puedan ser 

consideradas relativamente homogéneas en sus componentes. 

Para esta finalidad se esta utilizando el sistema fisionrafico 

propuesto, considerando que la unidad fundamental de éste 

presenta esta característica de relativa homogeneidad. Este 

procedimiento, como ya se ha indicado se lleva a cabo niediante 

la sobreposición cartográfica de los recursos individuales, 

9J 



a fin de identificar unidades integrativas t"`. De hecho, 

es necesario mencionar que, ya que la finalidad de este 

procedimiento es el de reconocer uwt dad'/ ec.af ópt cae que 

permitan observar las interacciones que se presentan en 

estos recursos como realmente son: componentes inseparables 

de la tierra; los métodos para delimitarlas pueden ser 

variados, corno es el caso de la matriz-catálogo que propone 

el Grupo de Estudios Ambientales (GEA), `'¥ en la cual 

confrontan las relaciones que se pueden dar dentro y entre 

los factores ecológicos y sociales, en una región dada; así 

como otros sistemas climático-geomor•fológicos, o fisiográ- 

ficos, usualmente utilizados. 

Así, una vez delimitadas estas unidades, el análisis de éstas 

y su ordenación estará en función de la caracterización de 

cada una de ellas, con respecto a las condiciones ambienta-

les que las conforman. Como ya se ha expresado en apartados 

anteriores, las condiciones ambientales a tomar en cuenta 

están en función de los tipos de utilización que el sistema 

está considerando, omitiendo aquellas que no tienen 

relevancia en la implementación de éstos. 

66 	Como lo proponen 1 . .c HaI ¿7, en :.0 1. it 't'+ PC'pI 111<,tu Wtitll '!, 1 	l r 
De 	Von ?'1t,S;;;r?TI et . co!-. en :'sU üit._1 ;:!.; 1 	(_tti(Ci tliid ñP.bOUft.Cl'. 	t(¥{t,'.'C.t)it, 
19'/ u 

t7 Grupo de ?..studios AtflbleflC.11e;t 	A. 	1 7`i. t1it:,iva-C t)1P.tutde¿'(óCit 1?tl-7i2 
Estudio de una P?.q.l.6r1. M :.'. co 21 , D. Y. 
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El segundo ohjetivo que es el de interpretar estas unidades 

en términos de la al ternativa de usos agr'lcola, pecuaria, 

forestal y urbana; se lleva a cabo mediante la clasificación 

que Se 1aCC de estas, utilizando la metodologia propuesta. 

La apl icación de la rn todologla está do hecho confrontando 

la capacidad de uso del terreno con la aptitud de éste a 

los tipos de utilización que se neriniteri establecer, 

representándolo como la potencialidad de uso, para cada uni - 

dad. 	En este sentido el uso potencial, no está discriminando 

ninguna alternativa factible debido a que son las condiciones 

socioeconómicas las que en un maneoto (lado de teoninan el uso 

conveniente, discriminando las dema5 si éste resulta ser-

excluyente de las otras alternativas. 

El tercer y último objetivo, que es el de presentar- los 

resultados mediante la utilización de docurentos cartonrafi -

cos, tiene como principal finalidad representar a un espacio 

geográfica dado en ténninos (i su poten.lal de u`io, permi - 

tiendo al planifica do r- o a las personas relacionadas con el 

manejo de los recursos naturales observar de manera objetiva 

las bondades y restricciones que presenta dicho lujar, al 

establecimiento de ciertos usos, sobre todo cuando se tietneo 

en mente objetivos predeterminados. 

ES 	_;ter l inr- , . 	:¥ ,77. 	L.nc1--T! .' Fas fl (i < 	. 	,. 
Decem e'. 	. 1;¥ 



. A continuación se pretende presentar la metodología que se 

propone para la Clasificación del uso potencial del suelo, 

utilizando como base la propuesta por la Dirección General 

de Geografía del Territorio Nacional elaborada en 1979. 

Por principio es conveniente hablar de los diferentes tipos 

de utilización (agrícola, pecuario, forestal y urbano), por 

separado para después poder integrarlos en un mismo sistema 

de clasificación. 	Esto permite concebir a la naturaleza 

como un Complejo de recursos múltiples, que permita tomar 

decisiones con objetivos, también múltiples 

1.2.3.1 Uso Agrícola 

. 	El t,¿po chi u.t:i.E'<:_<i['.< `r, lt,, i.(c['i'tt se refiere al aprovecha- 

miento de los terrenos que se caracteriza por la 

sustitución de la vegetación natural, generalmente con 

poco o ningún valor para el hombre, por un conjunto de 

especies vegetales domesticadas que varían según la región 

climática 	. Hernández X. et. .:1. (1978) '" definen a 

la producción agrícola primaria como "la energía orqánica 

obtenida por el esfuerzo del hombre a partir de la 

	

9 	Nelson D.V. , !r'i ; ;.R. G.A. ... . , 	. =d mul R'SUIt c(' 
Ctaza-C(jd-C2t(.ou - Nhe ca 'e5? 	.!t¥:12'Ti:i1 ..1 i T . n 3' . í.= ,. .beT'. ¡)j'. 	 ;•4,r 

	

70 	Definición tomada de: S.¿,tero Eval(l.i'(cil iI 1 &' 'a_ pa-,Za fa CQ.'i.it:'d 	(a 
de UUso Po.tC!nc.(a.C, elab 2'¥9da ji' i..,... AI  

71 Hernández, X. ot. aL. 1`370. ¥istem s p'L.Unü.M.(U.S de PoducL'<[SII A1'í(cc'('a 
Cannc,tviÁ t•<.cci6 Ecoed(jca5, Tecuofd[l(ca.5 y Sor (['Ceent ca y cv;D¿dena-
c.Carte•s ple1'.i_rrTúia.n.cs pana su Ctar i li cacc da. Ion„..ir i os Ror:n.1 e:, s brt¥ 
Agros1.5temas con !'Si fas i i en el Estudio de Tecnología üT'l co) .i"t lladioit`na1. 
C.I.A.'1'. fi. Cir'c:n!  
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conversión de la energía solar a enernía organica por las 

plantas a través del proceso de fotosíntesis", Cuana10 

y Ponce (1979) " definen a la producción agrícola como 

'la transferencia de energía entre el ambiente y las co- 

munidades de organismos, en donde el hombre condiciona 

el establecimiento y permanencia de las comunidades 

mediante trabajo'. Es decir, el uso agrícola de la tierra 

es un proceso de transformación parcial o total de algún 

ecosistema, por la cultura del hombre, dando lugar a uno 

transformado, lo cual numerosos autores 	' han denominado 

aa,toecesinti'ina , mediante la introducción de factores cua 

litativos y cuantitativos que no se dan en el ecosistema 

natural. 

De esta manera la utilización agrícola como sistema de 

producción, implica una adaptación de la actividad humana 

al medio ecológico, en donde dicho proceso involucra a 

saber tres importantes aspectos 	a) el desarrollo de 

las especies cultivadas b) las características t.e nolóni- 

cas de la producción y c) las condiciones soclocconolricas 

prevalecientes. Las dos primeras consideraciones son en 

relación a como los factores ambientales imponen limitan 

tes o bien favorecen a la actividad productiva agricola 

72 	De la Cerda, 1. , Í'¥"'u :!, ,..!'.. L. .. . Aa'u.'iuiL i<1i. u Alavecesiste'a. 	. 

3 Turi<_Slt, P. A. i 	i'SC.-t .s Sob'u la 	tc'd(i7 Cir {'(I hite`t.(C 	lIr en 

Pnoductiví.dad de Ágn'ecc'.'i.Cs.tenti. ?+.:¥ia;t de ;.0 	,.. 	ic .1' :'i>iIi'r.i'i17_1:;:, 
UACH. 

tieri iid 	• • 	 (_{. 	.' 	. 	. .... 	,, 	, 	. , 	, 	. ., 	. , 	... 	.•. , 	. E: c., 	,.. 	trL 	•:.ua 	U1_l. 	' 	t¥. 	ic: 	.¥.¥ 	 ¥ 	.:i 	i!1.¥  
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primaria; estando la tecnología de la producción enfoca 

da hacia la eliminación de los factores limitativos del 

ambiente. Sin embargo, la tercera consideración se 

fundamenta precisamente en el hecho de que el medio 

socioeconómico, en el que la comunidad se encuentra 

inmersa, es el que determina en última instancia el 

desarrollo cultural de la producción agrícola. 

La presente metodología tan solo pretende considerar los 

aspectos biológicos y tócnicos involucrados en el proce 

so agrícola de producción, limitándose solamente a 

mencionar cuales son los factores socioeconórnicos 

involucrados en dicho proceso: 

El desarrollo de lar, especies cultivadas- Involucra a 

aquellos factores ambientales que se encuentran íntima- 

mente relacionados con el crecimiento vegetal de los 

cultivos. 	A este respecto, Hernández ,x;, et. a 1. 	han 

señalado que los factores más importantes para dicho 

crecimiento son en orden de importancia, el clima (tipos 

climáticos) y los edáficos (topografía, drenaje, presen-

cia de piedras en el perfil dei suelo, presencia de sa-

les y otras características edáticas que deben ser indi-

cadas según las condiciones de la región bajo estudio). 

Así, estos factores están representando a aquellas con-

diciones ambientales que muestran alquna influencia sobre 

70 tior.ri;5n_ic.: X. et 	i1.. ._t7¥. tibte'lili 	 d P•i?ducc.6u Rt1.7evea. 
op. cit. 
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el desarrollo de los procesos fisiológicos que le son 

-inherentes al componente biológico (en este caso las 

plantas cultivadas), las cuales, a grandes rasgos están 

representadas por factores que son inherentes al suelo 

y, por otros más bien externos a la morfología de éste 

y a los procesos que en él ocurren. 

Factores tecnológicos - Los factores tecnológicos Son 

aquellos que se refieren a los métodos e instrumentos que 

se emplean para llevar a cabo la producción agrícola. 

Se puede decir que estos tienen como principal finalidad 

la eliminación de los factores lir¥itativos del ambiente, 

en el establecimiento de prácticas agrícolas; por lo que 

se ven manifestadas en el grado en que modifican el medio 

ecológico para lograr el establecimiento de dichas 

prácticas. 	Es evidente que la tecnolonía de producción 

refleja los niveles económicos de las comunidades. De 

esta manera pueden reconocerse como principales factores 

tecnológicos a: los instrumentos de labranza, la aplica- 

ción de riego, el combate de plagas, el proceso de 

selección de calidad de semilla o propágulos vegetales y 

la fertilización del suelo. El procedimiento de labranza 

contempla desde el acondicionamiento y preparación del 

•• 	El .¥i rCO se re iere al 	tu.t.' edíti 	_ _¥.i'C.s id . . im, ¥_.. 	c u..... 	.:t. 
presenta caract¥'I'L;;l.it:(i` 	propias; .a¥_ , c _.ili¥.i' 	.,l' h ¥;. i...? . t' i(. í'. ,¥i¥:¥ 	r:' t'+:.•f 2¥... 
re a un 1 unidad r t:1.1G1' ,i.:i c'C:T. 1. ¡. 	.'I! 1 . 	_. 	.i'.. 1 .,. 	., 	(j' `(:.i• 	! 	t, 
sue.l.o, agua ) et:c.) qui. <!nt ln"11.:+.'r:a. 
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terreno, hasta la 61 Lima labor requerida para obtener el 

producto agrícola (preparación del terreno, siembra, 

combate de las arvenses, protección del sembradío, cose-

cha, etc.). Los procedimientos generales de la labranza 

que se incluyere son entonces; la labranza mecanizada, 

de tracción animal y manual. Sin embargo, no se excluye 

la posibilidad de tomar en cuenta procedimientos de 

carácter particular si la región en estudio así In exige. 

La aplicación de riego se refiera al suministro de agua 

como fuente de aprovisionamiento de la humedad que 

requieren las plantas cultivadas durante el año; debido 

a que las plantas pueden aprovechar la humedad provenien- 

te de muchas fuentes, este tipo de suministro de agua es 

importante cuando está aportando la mayor parte de la 

cantidad de agua que las plantas necesitan durante el 

desarrollo de su ciclo vegetativo. 	De la misma manera la 

disponibilidad de agua puede ser satisfecha por el régimen 

climático prevaleciente. 

Factores Socioeconómicos- Estos factores como ya se ha 

expresado son aquellos que en última instancia determinan 

el desarrollo cultural de la producción agrícola; es 

decir que este proceso de producción depende de como éste 

se puede organizar en las diversas etapas de (.desarrollo 

histórico de la sociedad. De manera general se podrían 



citar como principales factores socioeconómicos a: el 

nivel de comercial izac.ión de los productos, el tipo de 

tenencia de la tierra, la extensión cultivable- disponible 

al agricultor, las condiciones de maro de obra utilizada 

y la politica gubernamental aplicada sobre el proceso 

de producción. 

Para la determinación de los tipos de utilización agrícola 

que es factible est¥iL lecer en una región determinada, 

es necesario confrontar los valores de las condiciones 

ambientales contra los requerimientos de cada tipo de 

uti 1ización agrícola que se puedan considerar. 	Dichos 

requerimientos ya han sido descritos como aquellos 

factores biológicos y técnicos que se encuentran involu-

crados en el proceso de producción agrícola, siendo los 

biológicos: el desarrollo de especies cultivadas, adap-

tadas climálicalnente a la región cosiderada, y las 

tecnicas en cuanto a: los procedimientos de labranza y 

la aplicación de riego en las aireas de terreno que así 

lo requieran. Los valores de las condiciones ambientales 

son entonces aquel los uue porro tun llevar a cabo dichos 

requerimientos. Así, se han definido seis tipos de 

utilización agrícola, atendiendo a la situación actual 

de esta producción en hlóóxico: 



CLASE A1. Agricultura Mecanizada, continua 

En esta clase de capacidad de uso se agrupan aquellos 

terrenos que muestran la posibilidad de establecer 

agr•i cul tura nEcani zada , durante al menos dos ciclos 

agrícolas o permanentemente, independientemente de 

la forma de suministro de agua y sin importar que 

ellos presenten diversos grados de aptitud para lle-

var a cabo este tipo de labranza, la aplicación de rie 

go y el desarrollo de los cultivos adaptados. 

CLASE A¿. 	Agricultura de Tracción Animal, continua 

CLASE A3 . Agricultura de Tracción Animal o Mecanizada, estacional 

CLASE A¥1. 

CLASE A
5
. 

En estas clases de capacidad de uso se agrupan terre- 

nos cuyas condiciones ambientales ya no permiten la 

agricultura mecanizada, sino solo implementos de trac 

ción animal , ya sea en forma continua (generalmente en 

cualquier rógimen de humedad) o de forma estacional , 

o sea la utilización del terreno ónicamente en un solo 

ciclo agrícola (generalmente en climas subhúmedos y 

semisecos); o bien, terrenos cuyas condiciones ambien 

tales sl permiten el uso agrícola mecanizado pero tan 

solo de forma estacional. 

Agricultura Manual, continua - 

Agri cul tura Manual , estacional - 

Estas clases de capacidad de uso agrupan a terrenos 

en donde el procedimiento de labranza es de carácter 



exclusivamente manual, de manera continua s1 el 

régimen de humedad corresponde a climas húmedos y 

estacional cuando son subhúmedos y semisecos; ya que 

éstos terrenos ya no permiten la aplicación de riego 

(ya que son terrenos generalmente con una pendiente 

del 40:. cuya profundidad es de 20 cm). 

CLASE F6. 	Sin capacidad de uso agrícola - En esta clase se 

agrupan aquellos terrenos que no son adecuados para 

llevar a cabo ningún tipo de agricultura, o aquellos 

donde las practicas agrícolas son de carácter espe-

cial y difícilmente pueden Considerarse dentro de 

este esquema general. 

De esta manera estas clases de capacidad de uso están 

definidas por los diferentes procedimientos que pueden ser 

utilizados para llevar a cabo la labranza del suelo, siendo 

la aplicación de riego, el desarrollo de los cultivos y los 

mismos tipos de labranza, factores indicativos del grado de 

aptitud que muestra el terreno para la producción agrícola. 

Así las condiciones ambientales que se están considerando 

para la determinación de las clases son, en orden de importan 

cia: topografía, profundidad efectiva del suelo, obstrucción 

superficial e interna, inundación y drenaje. 	Estos mismos 

factores se están considerando en la aplicación de rieqo. 
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Asimismo los factores que se contemplan en el desarrollo de 

los cultivos son: disponibiti dad do humedad, profundidad 

efectiva del suelo, drenaje, inundación, hidromorfismo, 

salinidad, sodicidad, acidez y fijación de fósforo. 	Los 

parámetros de las condiciones ambientales, para los diferen 

tes tipos de utilización se mostraron en relación a las 

otras clases de uso que esta contemplando la metodología. 

Las condiciones ambientales señaladas se describen a conti-

nuación, haciendo énfasis en su importancia biológica y 

técnica: 

a) Disponibilidad de humedad - Se define en términos 

de las posibilidades y restricciones que ,presenta el régimen 

climático para el establecimiento de la agricultura de 

temporal durante el año y, corno contraparte, la necesidad 

de aplicar agua mediante riego. Así, este concepto muestra 

la posibilidad de ser aprovechada por la vegetación y la 

cantidad de agua que requieren las plantas cultivadas, quedan 

do dicha relación englobada en el tér-mino de régimen de 

humedad. 

b) Topografía - Se refiere a dos aspectos principales: 

la pendiente y la configuración del área. El primero se 

expresa en términos del grado de inclinación del terreno y el 
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segundo a la complejidad que muestra el relieve. Este factor 

limita, por una parte, el tipo de procedimiento de labranza. 

De hecho, los terrenos han sido evaluados en m todologías 

norteamericanas, en función de los tipos de tractores que 

pueden ser utilizados para diferentes grados de inclinación. 

A su vez el establecimiento de riego está en función, en 

gran parte por este factor, al considerar-  el costo de insta-

lación que implica su establecimiento en relieves abruptos. 

Finalmente, se ha visto que a una pendiente mayor el desarro 

Ho de cultivos se ve limitado, debido a la susceptibilidad 

de erosión que presentan los suelos, cuando estos se someten 

a este tipo de prácticas. 

c) Profundidad efectiva del suelo- Se define como el 

espesor del suelo que comprende desde la superficie hasta el 

sitio donde aparece un estrato rocoso. Este factor es 

importante en el crecimiento radicular de las plantas así 

como en la penetración de los implementos agrícolas, en las 

labores de labranza. 	De hecho, la profundidad es indicador-

también de algunas propiedades edificas (cono almacenamiento 

de humedad y nutrientes) importantes para el crecimiento 

ra di cu 1 a r. 

d) Obstrucciones - Se refiere a la presencia de todos 

aquellos obstáculos físicos en la superficie del suelo y 

dentro de él, que pueden interferir en el desarrollo de les 
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act.ividad's nrfrír,c)las y se def lrlr: por Cal 1)olc:E'nta;ie de C•stos 

fn fOY711a de 1)ie(lrra5 O rocas, (1U(' se f!rictienty',¡ OLU¡.,UI011) ('1 

terreno. 

e) Inundación - 1."s aquel factor que describe la 

r'r c:u( nria y duración ion que un detcrrininado terreno eS 

Jii .tadu por la presencia de una Cierta lámina de agua (jl4E: 

cubre 111 ` lllif'.rf ir ie de  sud 	duran te ciertas epoca s del 

ano. 	l.ste factor es importante en el desarrollo Cl(' las 

actividades ilq1'1(:o1 r;, tanto en la labranza, 1legan(fu incluso 

a iri1)e(dirlas y en el desarrollo de los cultivos, restrinyi(n 

dolos a especies adaptadas a estas condiciones. 

1) fll(ll'p111orf1Sirio - S(? refiere a la 1)l,eSt't1e a (le 1.1n es 

tr it.o en el ¡)erf i 1 del suelo que se caracteriza por estar 

• saturado con a qua, en todo o la mayor parte del año. Esta 

Condición esta asociada con los Suelos ubicados en terrenos 

bajos y Planos, y se identifica por la ocurrencia de un 

herí ?Ont:e qleyzado. 	Es un factor que afecta al desa11'O lo 

de los clilt.lvos y a la labranza Cite la misma manera que el 

factor inundaci(in. 

9) Prona 1 ' interno - Se do  inc como la capacidad del 

suelo para desalojar de su interior las t?y:CeCir'ntes de 

humedad que recibe de fuentes externas. Este factor está 

condiclona(lo a las cd!'acte!'1•st:icas f ls icas (¡E.,l terreno corno 
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textura, estructura y porosidad 	Este factor afecta la 

labranza y el desarrollo de los cultivos como los Y5 f-1st.o-

res arriba mencionados. 

}l) Sal ini dad - Se r'efier'e a la concentraclon de sa les 

solubles en el perfil del suelo, su efecto se refleja sobre 

la f isiologia de las plantas cultivadas y se expresa en 

términos de conductividad elé'ctr'ica (mmllhos/cm). 

i) `ndicicfad - Se r'efier'e a 18 Cantidad rol a t. ¡va  de 

sodio que se encuentra ocupan(io pos i don c%> en el cClfil{7}eio 

de intercambio catión¡Co del suelo. 	Su efecto también 

afecta el desarrollo fisiológico de las {llantas cultivadas. 

Se mide en términos de porcentaje de sodio intercambiable 

respecto a la capacidad de intercambio cati0nico total. 

j) Acidez - Considera el valor de concentración de 

hidrógeno (phi) en el suelo. Su acción recae sobre el 

desarrollo de los cultivos, aunque no queda ciar) el macan 15 

filo de esta acción. 

k) Fijación de fósforo - Está indicando la capacidad 

de los suelos para retener en forma rle compuestos i usa 1u-

bles, no as ¡mi 1ables por las plantas, el fósforo que 

contienen éstos en forma natural o en los fertilizantes 

fosfatados que se aplican. Bajo estas con!}l clones Se hace 

evidente la deficiencia nutricional de los cultivos. 



Do hecho existen otros factores que afectan la producción 

agrícola, pero que dentro de la metodología se considera 

que deben de especificarse cuando están afectando la región 

que esta en estudio. 	Este es el caso de la oros ilán, .orno 

perturbación del medio natural provocada usualmente por el 

establecimiento de actividades humanas; y la inestabi lidad 

de los terrenos , lo que se refiere a movimientos del suelo 

que impiden totalmente el establecimiento de actividades 

ü(lnicolas, lo que se presenta casi e;.:c1uslvamente en Zonas 

desé rticas o litorales. 

Finalmente así como lo menciona !'.rishnarnurtny et. ai 	es 

importan te elucidar" las diferencias que prevalecen entre los 

ecosistemas naturales y los auroecoslstl'mas tradicionales y 

modernos, debido a que tal comparacion es fundamental para 

el manejo de éstos últimas, en cuanto a lograr un 	rendi- 

miento estable y sostenido. Asi , se sabe que los siste -

mas "ecológicos" tienen estructura, organización y funciona-

miento con un equilibrio dinámico, cuyas propiedades funcio-

nales más importantes son: el flujo de energia, los 

ciclos de nutrientes e hidráulicos a diferentes tasas y 
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cantidades a través de especies distintas en el sistema (pro 

ductores, consumidores y des componedur :s), los cuales son 

únicos para cada ecosistema. 	Son en la manipulación de estas 

propiedades funcionales por el hombre, la característica 

predominante de, los agroecosistemas; mientras que los subsis 

ternas asociados al hombre (económico, p01ítico ,f social 

determinan a su vez las propiedades funciona les de los agro- 

e'cosisternes. 	De esta manera, el flujo de energía en los 

agroecosisternas es canalizada hacia el subsisteina de produc-

tores , irdiante la selección de: cu1i.i vos , eliminaci¿ni de 

malezas y controlando el subsistema de consumidores; siendo 

este flujo, en el ecosisterno natural, a través de especies 

diferentes a tasas diferenciales, tanto a niveles tróficos 

de productores como de consumidores, El problema a este 

respecto radica que en el manejo del rlu,jo de energía en los 

ecosistemas modernos origina el fenómeno de cntropía, lo 

que trate como consecuencia reacciones que no son inmediatas, 

que más bien se pueden presentar de forma indirecta e 

inesperada, 	Si bien la eficiencia en la captación 

de la energia muestra un orden decreciente en ecosistemas, 

agr'oecosistenias tradicionales 	agr•net:osistenkas modernos 

respectivamente; la eficiencia de la fotosíntesis, calculada 

como la relación producción neta sobre la energía radiante 
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117 VC1.!St: Ii 	la., 	!'c't1 i ¥: ..t:, 	,3i;cY 	 , 	_..._tkn-iiee em na ..:"i:, 	Jc', 	¥.,,t. .. 1. 	 f`a?. ... 

I:11T'.ico 	acumulado 	j::, r• 	l;t:: 	.:_::.t.i;. 	1 .1?,:i •... 	y...t;i-i 	¥.l ...i.. .....i 	..,e. 	_....s,.,...,.t 
orientada 	 i-" 	....L:.N:. ,.._ ,....... 
:' i 	. c c t 	La agricultura Ilii :I t:t`rlcl ¥_'"., 	a.tl:l.i.•.t ¥tCC i 	.t,:.:1 	.i . 1¥¥ 	.l.:i _ilS¥c 	1![v'.i.il(.'T1 	asiii.ia; 

t4cn1Cas rro1er1:5.1 	de pvoaucclvi'; ( iI:j cncnt.. 7Ü1 	Y':.& g , 1 el iii..1_.1bi s 
etc. ) y 	Cuyat?It.;iji: cC 1C, rl 	r!i ..Y-.. _i.lili.!; ,._ 	es 	.it..sia. tala 	., 	1.: :i 	"?Il c... 	.. i,l.!..-3 	1'J I3. 



interceptada por el ecosistenia, es mayor en los agrosiste- 

mas 7¥' y 	debido al subsidio de energía que el hombre lleva 

a cabo en estos sistemas, reduciendo así el costo de auto-

mantenimiento. Sin embargo, este hecho no puede prolongarse 

indefinidamente, ya que la reserva de energía para mantener 

a los cultivos es finita. 	Es por esto que lo que sucederá 

a estos sistemas dependientes es actualmente impredecible. 

La eficiencia en el uso del agua, así como el ciclo de los 

nutrientes, se comportan de manera similar al del flujo de 

energía, en los agroecosistemas, mediante la domesticación 

de los cultivos a través del riego y el ingreso de fe r- 

tilizantes. 	En este aspecto los agroecosistenias tradicio-

nales mantienen cierta similitud con los ecosistemas, a tra-

vés de cultivos de temporal y suministro de materia orgánica 

de sistemas vecinos, lo que les confiere mayor estabilidad. 

En consecuencia, lo que está sucediendo con los agroecosiste 

mas modernos, al incrementar la tasa de circulación de 

biomasa al nivel de subsistema de productores, pero siendo 

ésta menor a la de sus consumidores (el hombre), es obvia si 

se interpreta en términos de crisis alimenticia. Ahora bien, 
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se sabe que los efectos que ha causado el hombre en los 

ecosistemas por medio (le los acgroecosistenias modernos, 

no son exclusivas a él, como es el caso de la eutroficación, 

la tendencia al "monocultivo" natural por competencia, la 

homogeneidad en la estructura del ecosistema producida por 

territoria1isrno y otros comportami en Los* 	el problema 

radica entonces mis bien en la tasa, variedad e intensidad 

de 	la actividad h urna na por lo que el uso agrícola debería 

estar encauzado al mantenimiento o el incremento de la 

habilidad de la capacidad de, autorregulación del sistema; 

por lo que deberia existir una oposición a cualquier práctica 

agricola moderna que esté afectando la estabilidad del 

sistema. 

1.2.3.2 Uso pecuario 

La u hil izacif)rl de la tierra para fines pecuarios ha 

quedado definido como "el crpr-ovecnamiento del terreno que 

se distingue por el uso de la vegetación natural, o por 

la sustitución de ésta por especies cultivadas, con el 

propósito de al imentar directamente sobre el terreno a 

herbívoros domésticos que son útiles al hombre".`' 
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Otros autores 	han ubicado a la actividad pecuaria como 

un subsistema secundario, dentro de un agroecosl stema, al 

estar su producción dependiendo de los vegetales. 

Asimismo, la actividad pecuaria, corno un proceso do 

producción, incluye al igual que la producción agrícola, 

los mismos factores para su establecimiento, 	Ls (I(?Cl r. 

los factores constituyentes del medio eculél<lic:o, aquellos 

relacionados a la tecnología de producción y las condi- 

ciones Socia-económicas prevalecientes: 

Los factores constituyentes del medio ecológico son 

aquellos que influyen en a) el establecimiento de espe-

cies forrajeras , b) la cobertura y condición de la ve-

getación natural que es aprovechable por el ganado, y 

c) la movilidad del ganado dentro de los pastizales. 

Los factores técnicos son aquel los que están relacionados 

con el establecimiento y preservación de las praderas, 

o sea, son todas aquellas labores y métodos tiara estable-

cer y conservar- el pastizal, incluyendo, si es indispen- 

sable, el suministro de agua. 	Dadas las características 

de los pastos, principalmente por las condiciones que 

impone la vegetación, la mayor parte de las labores que 
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intervienen en el manejo de las praderas son de carácter 

manual, por lo que no es importante conocer el procedi-

miento de labranza del terreno, salvo en la preparación 

de éste para la siembra. Por lo que los aspectos 

técnicos más bien están encauzados a la forma de llevar 

a cabo el suministro de agua, la cual incluye la aplica-

ción de riego en las regiones climáticas que asi lo 

requieran. 

Los factores socioeconómicos que intervienen en el 

desarrollo de la producción pecuaria, son esencialmente 

los que se han considerado para la producción agrícola. 

Como se ha indicado anteriormente, la metodología solo 

está contemplando los factores biológicos y/o técnicos 

que influyen en este proceso productivo; los cuales 

están relacionados con las condiciones ambientales ore-

valecientes, como ya se ha explicado: 

a) Factores biológicos: 

1) Establecimiento de especies forrajeras - el cual 

se refiere al desarrollo fisiológico de especies 

apetecibles para el ganado, adaptadas climáticamente a 

la zona. Los principales factores ambientales involu-

crados son entonces aquellos relativos al clima y a los 

edáficos: Dentro de los primeros se considera al régimen 

de humedad, como el concepto que engloba las posibilida- 



des y restricciones que presenta el régimen climático 

para el establecimiento de esta vegetación, indicando, 

además, su desarrollo en pastizales artificiales de 

temporal o de riego. Dentro de los factores edáficos 

se consideran a: la profundidad efectiva del suelo, 

inundación, hidromorfismo, la presencia de sales y/o 

sodio, acidez, fijación de fósforo, inestabilidad y 

.drenaje. 	Estos factores edáficos determinan las espe-

cies adaptadas, cuando alguno de estos factores esté 

actuando como limitante; por ejemplo a la deficiencia 

de drenaje, a altas concentraciones de sales y/o sodio 

o a la poca profundidad del terreno. 

2) Cobertura y condición de la vegetación natural -

Este factor se refiere al estado actual de la vegetación 

natural que es ti alimentando al ganado, en relación a la 

capacidad de ésta de sostener un número determinado con 

un peso, también definido de organismos a lo largo del 

tiempo. Las características de la vegetación para este 

propósito incluyen por- un lado su composición, en lo 

referente al número de especies presentes que tienen 

un alto valor forrajero y, por otro lado la abundancia 

de éstos en un determinado terreno. 1:1 aprovechamiento 

de la vegetación natural para este proceso productivo, 

puede entonces llevarse a cabo en pastizales naturales 
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u otros agostaderos, en donde se puede observar claramente 

cuando la capacidad de carga del terreno ha sido rebasa-

da, en el hecho de la notable disminución de especies 

dominantes, apetecibles por el ganado, y el consecuente 

incremento de aquellas que se caracterizan por su mal 

sabor. Finalmente, es necesario agregar que este tipo 

de vegetación se establece en grupos edáficos caracte-

rísticos, cuando éstos pueden considerarse maduros, ya 

que son respuesta de los efectos conjuntos de esta 

vegetación y el clima existentes, lo que no sucede en 

suelos considerados jóvenes o locales; o bien, su 

desarrollo puede ser debido a la perturbación de un 

ecosistema clima;, estando considerados como una vege-

tación secundaria que luego puede ser mantenida a lo 

largo del tiempo, por el hombre. 

3) Movilidad del ganado, en el área de pastoreo -

Se refiere a las posibilidades físicas que muestra un 

terreno, en relación a la movilidad del ganado. 	Es 

decir, las facilidades o limitaciones que las condiciones 

del terreno presenta en el libre acceso de los animales. 

Así los factores ambientales que influyen en este hecho 

son: características inherentes al suelo, como la topo-

grafía, obstrucción superficial (como piedras o rocas), 

inestabilidad e inundación; así como algunos componentes 
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de 	la vegetación misma. De hecho, los 	rangos de estos 

factores 	ambientales varían según la especie 	animal 	de 

que se trate; 	por ej. 	se sabe que el 	ganado 	caprino 	es 

capaz de pacer en sitios mas abruptos y 	hasta cierto 

punto inaccesibles para el 	ganado bovino. 

b) Factores tecnológicos -• 

I) Establecimiento de pastizal cultivado - Esta 

posibilidad se estí refiriendo al grado de dificultad 

que presenta un terreno en la introducción de una o 

varias especies forrajeras utilizando maquinaria e 

implementos agrícolas, así como la aplicación de riego 

en las regiones en donde sea necesario. 	Así, los 

factores ambientales involucrarlos en este proceso serán: 

la topografía, la profundidad efectiva del suelo, la 

obstrucción superficial o interna, el drenaje y la inun 

dación. 

Cabe aclarar que los factores ambientales considerados 

dentro de los requerimientos técnicos y biológicos para 

el establecimiento de la actividad pecuaria, ya han 

sido previamente definidos. 

Una vez descritos los requerimientos biológicos y 

técnicos para el desarrollo de la producción pecuaria; 

es decir, en atención a las condiciones topográficas, 

ed fi ca y de disponibilidad de arrua que ofrecen los 



terrenos, así corno a la vegetación natural que sustentan, 

se pueden definir cinco clases (le capacidad de uso 

pecuario en el territorio nacional: 

CLASE P1, 	liso Pecuario en Praderas cultivadas - En esta clase 

de capacidad de uso se agrupan aquel los terrenos 

que permiten el establecimiento de praderas cultiva-

das o artificiales, contemplando la aplicación de 

riego en las regiones donde sea necesario. Los te-

rrenos susceptibles a este tipo de utilización 

pueden encontrarse en las siguientes condiciones: 

a) terrenos que actualmente presentan agricultura, 

b) terrenos en los cuales actualmente existe pasti-

zal natural y c) terrenos que sostienen vegetación 

aprovechable por el ganado, pero ésta es diferente 

del pastizal. 	Es obvio, que este tipo de uso pecua 

rio es capaz de soportar una mayor carga animal 

por unidad de superficie como producto de los 

subsidios aportados por el hombre. 

liso Pecuario en Pastizales Naturales - 

Uso Pecuario en otros agostaderos - Estos tipos de 

utilización pecuaria del terreno se caracterizan 

por el hecho de que ya no permiten el establecirnien 

to de praderas cultivadas. La diferencia que guar-

dan es el hecho de que la primera está integrada por 



terrenos que sustentan pastizal aprovechable por el 

ganado, mientras la segunda agrupa terrenos cuya 

vegetación natural dominante es diferente del pas- 

tizal. 	En tales circunstancias resulta obvio supo-

ner, que ambas clases muestran mayores grados de 

dificultad para llevar a cabo este tipo de utiliza-

ción de la tierra, al considerar que los subsidios 

que el hombre aporta son mínimos. 

CLASE P4. 	Uso Pecuario restringído al Ganado Caprino - Esta 

clase de capacidad de uso pecuario se refiere a 

terrenos, que por sus características físicas y 

biológicas, solo permiten el sustento del caanado 

capri no. Así, estos terrenos generalmente se 

ubican en áreas de pendientes pronunciadas que sos-

tienen cualquier tipo (le vegetación, constituido 

por lo menos con algunas especies forrajeras solo 

aprovechables por este ganado. 

CLASE P5 	Terrenos no aptos para el uso Pecuario - En esta 

clase se ubican aquellos terrenos que no son ade-

cuados para llevar a cabo ningún tipo de utiliza-

ción pecuaria de la tierra, salvo algunos que por 

su manejo particular, no se están considerando 

dentro de la estructura general de este sistema de 

evaluación. 



Finalmente, hay que hacer notar que las clases de uso 

pecuario definidas, aunque están representando adecuadamente 

las alternativas que podrían ser es ablecidas en las dife-

rentes regiones geodr f ficas de Méxi o, son de carácter qe- 

rieral. 	En sí están representando cJ s ti POS generales de 

utilización, los de carácter intens va y aquellos corres pon 

dientes al pastoreo extensivo, done dependiende de la 

especie de pasto cultivado o del cia ado bajo pastoreo, cada 

tipo de utilización mostrara difer'e cias regionales. 

Desde un punto de vista ecológico, os sistemas de producción 

pecuaria presentan la misma problen tica, que los señalados 

para los agrícolas, en cuanto a lo eñalado sobre los sis-

temas modernos y tradicionales de f oducción. Así, el es-

tablecimiento de praderas cultivada es equivalente a la 

• agricultura mecanizada de ri ego ; as 
	

como la uti1i7aci6n 

de la vegetación nat ur'ifl par] use 
	

cuario lo es para los 

otros tipos de utilización agríco1 señalados. 	Es por esto 

que no hace falta repetir la E}rablc. iática que presenta, 

dentro de consideraciones ecológic¿ 
	

la implementación de 

• técnicas modernas de producción. 	i. que sí es necesario es 

hacer hincapié es que el establecen ente de praderas culti -

vadas deberían ser tan solo un comí omento, valioso por 

cierto, de la producción pecuaria 
	

el pastoreo de vegeta- 

ción natural, la fuente principal 1 lrr'a j era en la producción 
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ganadera del país, si se quiere nantener los valores ecoló- 

giros en ;os cuales descansala !'reservaci011 (le los organi5- 

f1105 en la Biosfera. En el adecuado aprovechamiento de la 

Vegetación natural, son necesarias (tos co'isi:jeraciones a. 

saber 	1) 1, productividad, y 2) el porcentaje de la 

produrtividad neta que se puede o - traer anualmente dejando 

la plantación con hiera suficiente ¡)¿ira asegurar la pro- 

ductividad futura y presumiendo épocas dr. sequía. 	Pssí, se `la 

calculado que el consumo ópt.ir)o por el ganado debería ser 

aproxitnadalnente menos (le la il)1 tad de la producción anual 

de las especies forraje.ras, para la conservación de este 

recurso. 	Fina imente, poca ' dec.i rse que el modelo (le inten 

si dad de pastoreo, tan solo aporta un pequeño '1ene fic'.o 

temporal , a expensas de un dato de efectos prolongados sobre 

ci 'a 110 

1.2..3..3 !J - O f't) 	ti 

La utilización ae 1 	tierra, con rieles forestales ¥1¥) 

quedado dei" inid 	Coro) "la Si li.drlon slectiva de la 

vegetación si Ives tr. , con el pi opon to (f^. Oh;.L'!1( 1' un a 

sC1'1'.'. Cte i)r'odurtos !/ ;'uiterias primas como' :;on las maderas, 

las fibras, las resinas y los frutos, que son uftile¥., 

al hombre en forma directa o t'ir•diante su transfnr-ación". 
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Esta definición contemplo únicamente a aquel la actividad 

Silvícola en bosques de desarrollo natural , sin incorporar 

entonces aquella explotación forestal a partir de bosques 

artificiales o "cultivos de arboles", ya que esta actividad 

puede considerarse como una actividad agricola; por lo que 

es necesario tomar en cuenta, comer lo afirman algunos 

autores, que el bosque al estar constituyendo un ecosistema 

primario, presenta otros usos importantes, corno son el recreo, 

vertientes de aire y agua y hábitats de animales silvestres, 

que son importantes de incorporar en la adecuada planeación 

del suelo. 	Es evidente que dichos "usos" tienen una función 

sobre las demás necesidades ambientales del hombre y además 

pueden representar un valor ecológico, más que uno económico. 

De esta manera, para la determinación de los tipos de 

utilización forestal que es posible definir, es importante 

concebir- al bosque desde dos aspectos diferentes: como un 

sistema ecológico y como un recurso que forma parte de la 

actividad productiva, dentro de un sistema económico y 

social definido. 

El bosque es un ecosistema primario, 	que desde el 

punto de vista ecológico está representado por formas 



de vida vegCtales que r?flejarl por una part^ los rasgos 

principales del clima y por otra parte, el carácter 

estructural del habitat para los diversos animales que se 

desarrollan en este medio. Por la que se puede decir que, 

desde el punto de vista de la actividad productiva, el 

recurso forestal tan solo os d formado olor algunas unida- 

des de vegetación, dentro de las comunidades que con fonnan 

este ecosistema, a partir do las cuales se puede obtener 

alg¥ín tipo de aprovechamiento por el hombre. De c-tsta 

manera se pueden reconocer, dentro de un valor eCológico, 

la utilización de este recurso en la curl e7¥<c 	u; la 

cual se refiere a la preservación de la calidad de este 

ecosistema, lo cual incluiría: la recarga de ac'ilferos `/ 

la vida silvestre tanto de especies animales congo vegeta- 

les; r'stos también pu den ser útiles en la determinación 

de áreas de Investigación (se refiere a comunidades 

naturales inalteradas que puedan Servir como "controles 

que puedan ser ra;iresentativos en diversas investinacio- 

nos) , Al mislr.o tiempo este recurso Puede ser utilizado 

para satisfacer otra; necesidades ambientales del hombre, 

que 1irnctamente no constituyen tampoco un valor económico 

para éste, como lo es la Iverc.¥;ci r;, lo cual se estaría 

refiriendo tanto y l a caza rumor ti va , el campan;en to y que 

ademas pueden constituir lras nue sirvan para el estudio 
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de la naturaleza 

F nalme_nte, cono ya se I??enc1onC), el busque representa 

un recurso imr)ortante en la actividad productiva dentro 

de un sistema socioeconórrl'ico definido, Así al estar este 

recurso basado en la ti ti 11Zación selectiva de la ve(,eta- 

• c1on silvestre, la producción forestal es concebida, a 

diferencia de la agricultura, como un apr•ovrectrarriento de 

esfuerzo Acumulado del pasado. Es d cir, que a medida 

que este "depósito' natural ha sido explotado, la acti- 

vi dad silvlcola necesita adaptarse a la (cenen(}ncla Con 

rospecto al crecimiento amial de las especie 4 utilizadas. 

Para este fin, se pueden reconocer tres tipos fore¥tales 

de utilización (le la tierra, atendiendo a el nropñsito 

de la explotación, o sea, referido hacia la oriontacíón 

C'conólrilca que se pretendj' hace,' con los prodl.uctos qu' 

ofrece la v".(jetación natural: de orientación industrial, 

comercial y de consumo riom stico. 

En la evaluación para el manejo de los sistemas foresta-

les , desde un nunto d vista ecolónico y econQit?1 co. se 

considera que la ca t:Jt i es un fenómeno natural que 

representa un indicador rae las bondades y linitaciones 

que Ores?!iti un terreno en las diversas actividades sil- 

vlcolías. n saber, la velocidad de erosión de un terreno, 

$?l! FIlr t,1eV t. A. 	 ) C,( 



es debida a la 1 nteracciñri de los s iqui entes factores 

ambientales: la topoyrafTa, el tino do material odHco, 

las condiciones macro y riicroclimíticas y la densidad 

y di stribuci6n de la vegetación 	•. 	En ecosisternas 

forestales , este fenómeno qeneralrion te ocurre cuando ha 

sido removida la cubierta vegetal, exponiendo al suelo 

a la energía erosiva de la precipitación. 	Es inrortante 

distinguir entro el concepto de riesgo de erosión y el 

potencial de erosión: el orimero esta asociado con las 

características físicas del sitio, por lo que se ron-,irle 

ra un fenómeno inherente a él, mi entras el çequndo está 

relacionado con la modificación de las características 

de este sitio a través de las actividades silvícolas. 

• Es evidente que l fenómeno de erosión, concebido en arnhas 

formas, qearda estrecha relacióncon las acti y darles 

sil vícolas que se nretendaa es tabl ocor, " que esta 

relación se debe a la connleja interacción de los fac- 

tores arhi ental s sena lados. 	De hecn . la metodol oq i a 

para la determinación de Ccoregiones elaborada por 

Ob 	s v e ti wul 	C.(VtiC!. md ¡:ymirt 	Ab 

O. O. , 	•inchc:Iu:, A. 7. 	-7. 	1''Ct 	Fc.Cae k'( tL 	:1 	z 
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3ailey (1978) 	es una clasificación de unidades fores- 

talos para fines cae rancio silvícola donde irlcorpora 

áreas homogéneas tomando en cuenta tanto los factores 

abióticos (clima, suelo y relieve) cano los hióticos (tau 

• na y flora), lo cual es el pretendido propósito de la 

clasificación tisiografical expuesta en 2s te trabajo y en 

la cual se sostiene que el tipo de vegetación existente 

es un resultarlo conjunto (in estos factores ahiótices. 

Pelacionando lo dicho acerca del fenómeno de erosión y 

este flecho, se considera que rara poder determinar las 

clases de uso forestal que pueden ser establecidas en un 

sitio determinada, es necesario conocer el tino y carac- 

t.erísticas de la vegr¥tar•ión existente. 	En este punto ya 

es claro observar que a mayor intensidad de itili,¥ción 

silvícola, industrial, comercial y doméstico, en orden 

decreciente de este recurso, iacomuañado de una nia'vor 

erosión potencial, existe un decremento en la utili¿ación 

de éste con fines de ron;ervación y recreación, respec-

tivamente con la consiguiente disminución de riesgo 

potencial. (fiq. 1.3.2.3 (a)); sin emharclo, la decisión 

entre la elección de e.tos diferentes tinos de "usos" 

forestales, que generalmente muestran incomnatibilidadps 

S-1 	i 	1 17. r ?. c'. C.{. 

131 



PRODUCCION 
G 
A 	INDUSTRIAL 

0 

 
T 
O 
R 
C 4 	COM¥RCIAL 

E 
x 	DOMESTIC` 

E 

O 

RECREACION 	 E 
S 

CAMPnMENrOS  
♦ D 

O 

E 
E 
L 

DE'ORT1VAA 	A 

N 
Y 
U 
R 
A 
L t z 
A 

k.ccrgq de oculferns 

','id silva are 	 PRESERVACION 

Arco de Invnsfiyacróri 

REGENERACION 

CONSERVACION 

Fig : 1.3.2.3 (b) CONFLICTOS POTENCIALES EN LA UTILIZACION 
DEL RECURSO. FORESTAL 

INCREMENTO DEL RIESGO POTENCIAL 

USO FORESTAL
1 
 USO FORESTAL 	USO FORESTAL SIN POTENCIAL 

INDUSTRIAL 	COMERCIAL. 	DOMESTICO 	`SILJICOLA 

RECREACION 	 CONSERVACION 1 

DECREMENTO DL RIESGO POTENCIAL. 

Fig: 1.3.2.3 (a) RIESGO POTENCIAL 	DE EROSION EN 	LA 

IMPLEMENTACION DE LOS TIPOS DE UTILIZACION 

FORESTAL 



en su itnplernentaeidn (ver fi(l. 1.3.2.3 (h)) corresponrie, 

a políticas concretas en sitios e.spec 1 fi ros (como es el 

caso de oroararas de conservación de suelo y agua, de 

fauna silvestre o la creación de tritr(lues nacionales) , por 

lo quo compete más bien a la determinación fiel u t! c&,¡:- 

e'i2(Cli(' :c 	S(lc'f.i, 	Es nec esto que la presente 

metodología se tasa en la evaluación espncfficarti^ente del 

recurso forestal que constituye una actividaci productiva, 

en donde la erosión constituye +.re indicador indirecto 

tanto de los factores abióticos corno hióticos, que s¥ 

uti 11zan para la deterltlinación potencial de este recurso. 

. 	Los tipos de utilización forestal , industrial, crner'cial 

y doméstico, que presentan una orientación económica corlo 

se han definido, están basados en el tipo y condición 

de vegetación. principalmente. yde la región cl it;1.?tira 

prevaleciente; ya que en esta se rofiej n el carácter de 

los productos. 	Es por esto, que los p1'ocedir^ierlLos y 

técnicas que se emplean en la extracción, es decir los 

factores tecnológicos, no son en este caso, a diferencia 

riel uso agrícola y pecuario, criterios (zara la definición 

2%3 	:-:.t e 	r.':: 	in: 	... 	, .!: 	. 	. .. i... i "r; 	... 	 i . rc... 
tt 	l ríe ...., r: .  

)i 1, d 	 . 	':1;.   



de los tipos de uti11zacion considerados, aunque sí 

influyen para la determinación del grado (le aptitud del 

terreno para este tipo de explotación. 

Los factores ambientales que están determinando el grado 

de aptitud que presentan los terrenos para un uso fores- 

tal, industrial, comercial y domést:lco, son aquellos 

que influyen en dos aspectos. El primero, constituye 

el aspecto biológico y esta relacionado con las caracte- 

rísticas de la verjetación mientras el sequndo está rela- 

cionado con el aspecto t chico, y se refiere a las ca-

racterísticas dl terreno que influyen en la extracción 

del recurso: 

1) Características de la vegetación - sn refiere al tipo, 

cobertura y condición de la ", iegetación susce¡rtihlee de 

ser utilizada. El tipo de venetación, rst en función 

del clima, y de los patrones ed<íficos y de reli-ve como 

ya se mencioné en el apartado 1.1.4. 	`,_n este sentido la 

regionalización fisiogr¥ifica resulta dp giran utilidad, 

pues en ella ya es posible distinguir aquellas unidades 

de vegetación, que presentan algún interés silvícola. 

La cobertura de la vegetación se refiere al número de 

individuos existentes, de especies clue representan 

utilidad para el ;Nombre, por unidad de sunerficie. Este 

valor se representa como porcentaje de espe ur, y comun- 
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mente se utilizan los cuadro-, elaborados por el rnstif o- 

t.o r ,I,icionO1 de 1 OVOS ti('Iacionei roce tal 2s l  11r), ahoyan 

done a la vez en iotograf las almas (rjeneralmente a es-

cal o de 1:20 000). 1_os norcentai's de  espesura pueden 

ser clasificados como lo indica la Tabla 1.?.1 (f), can 

donde se contemplan nrinnipalm2nte 4 rongos: 1) más del 

50`'' de las especies son d valor industrial, comercial 

a doméstico; 2) entre el 5r) y el 20 tienen un valor 

industrial, comercial o domósticn; 3) entre el 20 y 9 1 

1 presentan estos valor's e, Q) menos del 1`" tienen 

algún valor para el hombre. 	Por ú1 timo, la condición, 

Cae le vegetación se refiere' al ({esarrol lo fisiolónico 

que presentan los individuos de las especies explot?- 

bies. Para la determinación de este factor se toma en 

cuenta las alturas promeclial'es de los arbolarlos y el 

diá!netro arriba del pecho (PAP), los cuales nos están 

indicando el grado de madurez de los individuos. tara 

el valor de nAP se han fijado 4 rangos, que renresen tan 

los grados de aptitud desde óptimo para su explotación 

has ti' sin nos ibilidades de uso: 	a) más de 60 cm; 

b) 25-60 cm; c) 15-25 cm; y d) menos de 15 cm. Tanto 

las alturas proriediales como el D,AP, so deben hacer en 

base a la deterini nación de cam. o. 	la d terminación 

descrita, tanto de la cobertura y condición de la vege-

tación, de este recurso resulta ser aproximativa y sitie- 



ta a revisión local, en estudios nís detallados;. 	Pe 

hec'lo, la misma composición florlstica, debería de t'?Y'1;11 

narse mediante muestreos de campo, pero una vez mas S(? 

está utilizando información cartocyrfica por el alcance 

(;enera:l con que la i,retodologiia está riise:iada; por lo que 

este tan solo sería posible en estudios detallamos. 

Mediante la utilización de la información de tihm, 

cobertura y condición de la vegetación los sitios rueden 

ser agrupados, en orden decreciente, según 1n intensidad 

de uso a la que pueden ser sometí dos , como se muestra 

en la Tabla 1.2.1 (f). 

2) Características del tr°r•reno, que influyen en la 

extracción del recurso - se refiere a aquellas con.licln- 

eles ambientales que están rol aciondas con el corte y 

transporte de los productos foros tal os. S considera 

dentro de estos factores físicos a: el relieve, la 

obstrucción y lar inundación. C1 primer factor constitu-

ye el problema m s fuerte Para la extracción, princl7al- 

Verte cuando el paisaje es t,' representado por pendientes 

mayores del 7O:, terrenos nuebrados, con numerosos 

barrancos y c,a)ones. Los terrenos, por este factor se 

pueden agrupar en orden decreciente erl 4 ran(Ios que re-

presentan desde valores de pendientes que no significan 

una 1ini tan te asta aguo 11os que innidon la extracción: 
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1' <.3  ila',ta 1?/ 	2) 12-' .P ; 	3) 40-70".'. y 	4) > 10" 

e puede decir, de f'laner'a genera 1 , que en Cf ranr¥e (X f]n- 

sientii don le estas condiciones predoc¡inen resulter'lil anti 

económico dedica r as a actividades forestales. 	h1 (n1 5111c 

tiee.rllpo se Sabe que a una pendiente mayor del 70, los te- 

• rre'nos presentan une al ta susceptihi1idacl a erosionarse, 

CL'ando Se e111niha parte de su cu 1erta VCJetal. 

El factor tísico de ohstrucción, está representado por 

los afloramientos rocnsos que se C)reserltan en un terreno 

• y que pueden llegar e impedir el transporte del producto 

y en algunos casos, la extracción forestal. 	Í:St!` va :1a 

queriildo definido en norcen+aoje de la superficie d'1 te-

rreno que se encuentra ocupado por (1i Ctlos a fi orarili estos. 

• Para e t' factor tt3R't11n se han definido cuatro 1''.n905: 

11 < S a 15'; 	?) 1 	.> 50 	3) 50 il 70. y a) > 70". 

£1 fi'Ct.er de inundación, se r'efier'e a aquellos terrenos¥ 

donde ('l suF'10 se setcr'i± con aclua. ya sea en forme per- 

;iltanPnte o durante ciertas (pocas riel ctitlo. 	Se conside_rt, 

que este factor unic:amente representa una ces triCci60 

• para le extracción del recurso. ya clue no se 1lahie de  

una aptitud nula por este factor, deh)ido e Chic' es posible 

util izar I'1cdios especiales. 	En hcase a este se defill^11 

(nicemente i rengos (te eptitud: 1) terrenos libres (de 

inundaciones o que se encu:cotren inundados durante 3 mr¥- 



ses al año; 2) terrenos que se encuentran inundados de 3 

a 9 meses al año y 3) terrenos inundados más de 9 meses 

al año. 

Una vez descritos los requerimientos biológicos y físicos 

para el desarrollo de la producción forestal; es decir 

en atención de las características de la vegetación (tipo, 

cobertura y condición) y del terreno (topografía, ohstr•uc 

ción e inundación) se han definido cuatro clases de capa-

cidad de uso forestal, en función de las características 

de los productos verjetalrs que pueden ser obtenidos en 

un terreno deterrni nado: 

CLASE F 1. Uso Forestal, referido a la explotación industrial - 

Esta clase adruna a aquellos terrenos que s- encuentran 

constituidos por especies, cuyos individuos nueden ser 

transformados industr•ialrnente en productos utilizables 

directa o indirectamente por el hombre. Cuando el 

producto susceptible a 3xtraerse es rmaderable, es 

necesario que el fuste de los árboles sea de un grosor 

mínimo de 15 cm, una altura de 1.3 m y que presente una 

forma recta por lo menos  a lo lamo de 1 m. (sin incluir 

los primeros 3') cm a partir de la baso del rhol) . Esta 

clase también agrupa aquellos terrenos que tuvieron 

una vegetación formada por individuos con estas carac- 

terístiras y que todavía presentan las condiciones am- 
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Mentales r c 	dr'iil 	rara gl c'.`;tahleci!iliento `'". 'ti cha 

vegetación. Los productos obtenidos nued n ser: 

1) maderables y no maderables, 2) maderables y 3) no 

maderables. 

CLASE F2. Uso Forestal, referirlo a la explotación comercial - 

Esta clase de uso anvuna a aquellos terrenos con 

vegetación formada predominantemente por especies de 

cuyos individuos pueden obtenerse productos comercia- 

bles, 	aún 	con poca o ninguna 	transfnrmaición ;nanual. 

0 	bien, 	áreas 	que tuvieron una 	vegetación con dichas 

características y en 	las que todavía es 	posible el 

establecimiento de especies que 	tengan 	importancia 

comercial, 	debido a 	nue 	las 	condiciones 	ambientales 

originales 	no han sido demasiado alteradas. 	Los 

productos 	obtenidos tambi 	n 	pueden 	ser: 	1) 	r¥aderables 

y no maderables, 	2) naderables 	y 3) 	no maderables. 

CLASE 	F. Uso forestal, 	referido a 	la 	explotación 	Doméstica 	- 

Esta clase 	de 	upo agrupa áreas 	cuya 	cut'ierta vegetal 

está represen Leda por 	espPci es 	utilizadas, 	total 	o 

parcialmente, 	para cubrir necesidades de 	la 	población 

local. 

CLASE F4. Terrenos no aptos para 	la 	utilización 	Forestal 	- 	[Sta 

clase está agrupando a aquellos terrenos en los cuales 



no existen especies útiles al hombre, o bien ;  SU 

cobertura no excede al i. de la superficie del terre-

no. 

Es necesario señalar que existe tina sobreposición entre 

las diferentes clases de uso forestal debido a que, por 

ejemplo, una especie de uso industrial, tart>ién puede 

ser de importancia comercial o doméstica n bien, r>uerie 

ser que en un mismo terreno se Presenten esnoocies suscen-

tibles de explotarr-e eco las tres modalidades considáradas. 

Esto se puede separar da la siquiente manera: 

a) En una área FI puede llevarse a cabo un uso fnr•estal 

comercial o domistico con aptitud de alta a baja. 

b) En una ¿rea F2 puede o no llevarse a cabo un uso fo-

restal industrial de aptitud baja y un uso forestal 

doméstico do aptitud alta a 'raja. 

c) En una ¿irea F3 puede o no llevarse a cabo un uso fo-

restal, industrial o comercial, cero dicho uso sólo 

puede ser de aptitud baja. 

d) En una rea F4 puede o no llevarse a cabo un uso fores 

tal doméstica, pero si dicho uso se realiza s de 

aptitud baja. 



• Finalmente, se puede decir que el correcto manejo de las 

zonas Forestales, para su prudente utilización, requiere rie 

un apoyo de Inventarios de este recurso y un entendimiento 

de los procesos involucr¥.c1os en el desarrollo y mantenimien 

to de estos ecosistemas. 	Con e.ta infonvlación. es posible 

decidir que tipo de combinaciones son posibles entre 

producción, recreación y conservación, atendiendo a su 

compatibilidad en un área foreestal. 	Asimismo, es posible 

elegir las estraterlias y herrarientas que puedan crear 

o preservar tipos forestales apropiados para un patrón de 

utilización: por ejemplo, la identificación de zonas 

forestales donde el fungo ayude al increirrento de la pro- 

ducción de pulpa y otros sitios donde este mismo factor 

sea el im finado para mantener algún ecosistema clima 

Por otra parte, cuando s esta considerando el cultivo 

de drholes, para fi res  forestales, lo; requerlrmien os 

hiológícos y técnicos para su 1nul amen tación, serían los 

mismos que contemplan la agricultura en nenera1, es decir, 

sitios donde prevalecen tierras llanas y fértiles; pues 

el des l'rrollo de un bosque diverso y naturalmente adaptado 

constituye la mejor cubierta de aquel  3s tier!'as P.°;p1nadas, 

donde las condiciones del suelo y agua no resisten el 

cultivo intenso de un tipo artificial por mucho tiempo 

9 	liinci< _ey, t::. A. !9*7b. uj¥. cit. 

'10 	J,t3mia. . . .,. -inri R;JI i_ .', M. . 197>i. Canoi(a'b Lrrnd Capabi.U t'f Inveil-ta.'ui 
P¥tng.7run. 	Juurnra t -3 i 	r , 	i .. y . 	:i: r . t. 	. 	; h í 17 

141 



Cabe insistir que los factores socioeconómicos, como 

distancia a los sitios de mercado, 1ocal izas l¥fl ¡''f)l)Y'c - 

fi ca, patrones culttra les , tenencia de la tierra, noF)ia- 

rión beneficiada, etc.; no se están tomando en cuenta 

nora la evaluación potenciai de este recurso y que éstos 

a su vez son necesarios, en la determinación del uso 

conveniente. 

1.2.3,4 Uso Urbano 

El uso urhrano se refiere a la estructura flslca inter- 

na de las ciudades, la cual es h constitui(la ¡)`)r 

un COn,)unto de espacios adaptrados, en los cuales las 

• actividades urbanas se desarrollad, a trae 5 de las 

cuales circulan los flujos de bienes y personas gt,ie 

dic!1as aci ividades neiiordn 

De esta manera, ia,.,., iiudade', del?efl i.e acondicionar 

un (un i in ríanno de f un i e.iiL> di fer(, ti tOS 	.S i 1. 105 con 

• 9r(:!:'1` T(lll.l;llcito .1;' casas, 1upares de tl'8Í?l •je, 'S;)aC:10S 

abiertos p,Ira 1+l res rí,ac1órl, siStomas de Y,1"rat1Sporto, 

r'1''Jir.10`., 	abl_> r rc'f_o".'if?IliO de aqua, ?1}1,?i't11i1 	11 1frlti:(1tu 

y el itninrtcion de des')erciicios. 

Lt.;tY¥ 	ru;t 	s 	't'(i'e ¿e 	r 	(t(ir15tcrlt 	r!>  
L?i'Si'['LiUli 	Le:Liii" ¡' 	..., 	Ct.t;i;iT,ír'S 	" 	? 	(' 	1. ! 	,'CiciUtitti 	t'iit 	Pi(' 	., 	C(  
(i,' 	iil!ll'-'IiTl.l'.S. 

S;^ 	1 	,cl t 	+. 	l t"r 	:' q/ 	en 	l2\ 	( 7( 	' 	e t 	71, D i'O)0 (:H(l. n 
¥¥1Ctl?r1i111 	rlll' ÍEtl. 	Lit<n. 
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De hecho, una de las finalidades de la planeación 

urbana es el (le armonizar estas funciones, buscando 

en esto una mayor eficiencia (esto incluye el lograr 

un 'n dio ambiente urbano" saludable y agradab le 

En la practica es bien sabido que una función se 

desarrolla desproporcionalmente a expensas de otras 

(por ej: los sitios residenciales que se han visto 

sujetos a altos niveles de contaminación por ruido, 

al introduci rse caminos o al expanderse breas destina 

das a aeropuertos, con el propósito de servir un mayor 

número de funciones regionales). 

Si bien el cometidode la planeación urbana, es el 

de ordenar la estructura física de las ciudades; 

también tiene a su cargo el de guiar el proceso de 

crecimiento o expansión fisica de ellas. 

As¡, la presente met.odologia pretende incluir, dentro 

de su eval nación, la consideración del uso urbano coreo 

• una al ternativa más, para apoyar las necesidades de 

expansión fisica de las áreas urbanas; sin embargo, 

cabe aclarar que no contempla el análisis los usos 

• ya incorporados en las áreas urbanas. 	De hecho, las 

Metodologias existentes en lo relativo al aprovechamien 

to del suelo han tenido una orientación restringida 
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a las actividades agrícolas, pecunias y sil yí col as, 

sin considerar el complejo del nw_dio urbano y rural 

que, sin embargo, actualmente se está expandiendo 

hasta cierto punto, de una manera anárquica, produ-

ciendo una destrucción de costosa y dificil sustitu- 

ción, de esto'¡ recursos. '' 

A saber, el aprovechamiento del suelo en áreas urbanas, 

es un problema que implica consideraciones socioeconó-

micas, además de aquellas referentes al medio ambiente 

fisico; por lo que al incluir este tipo de utilización 

en tina n>etodología de evaluación potencia1 dei suelo 

implica un di fi ci 1 planteamiento debido, sobre Lodo, 

a la diferencia de valor económico que se le atribu-

yen a los diversos usos. Un buen ejemplo al respecto 

es el hecho de atribuir a la propiedad c.crrr:i.rl 

Un valor varias 	voces alas alto que eÍ que se le 

asigna a la tierra del 	campo, pese a que en 

última instancia son igualmente importantes era el 

mantenimiento de la estructura urbana. • ` Sin embar 

cho, como ya se ha expresado, la no todo logia 

para evaluar uso potencial , está apoyada en los 

3;3 	Edín ,ton, ;;. ,1. _' ...., 	r 	;,, ''. .. 	;:•. 

94 	Odum, P.L. 197 . 	q. ..,' . 



factores flsir,n-;jfllf?1(?ntr71!?` de un determinado sitio, 

excluyendo para su oval ua(:ión con s¡C1(.' rae ionessocio 

económicas dei lugar de estudio; por lo que este caso 

en particular siqun siendo una a1ternrltiva más, dentro 

de 1 a qarna de ins i X71 1 1 Jodes d2 uso (1t10 nUe t r a x711 

determinado sitio, en uasc a los factores ambientales 

prevaleciente . 

sí, con la finalidad d poder determinar cuales son 

105 factores ambientales que infioiy.'n en (_l 	stdf)1e- 

cimiento del uso urh¥tno, se ha con ul todo una t:ér_rlic(¥ 

aoxl1 lar en la planeación de es te liso, conocida como 

' eot'lrl de los Umbrales para evaluar estrategias de 

Desarrollo Urbano", 	l] cual e tií basada en el 

concepto básico de qu? el desarrollo físico d(': una 

ciudad encuentra barreras que lo l imitan, las cuales 

pueden ser de 3 tipos: 1) íi(ii(:os - cuando 'ellos tienen 

su origen en las CC)Il(lici unes ambiental es, (CCtpOC))'aci ros , 

geolóqicas, hidrologicos ,j' (2 inatOlógic")i 2) t_e+cn 16- 

ricos- cuando tienen su Onigen en las características 

de los elementos Che la infraestructura urbana (vial i- 

dad, redes de drenaje, agua potable y energía eléc-

trica y transporte) U, 3) estrUCturiles- cuando ellos 

:i ? i. PC.sr_'i,f 	t:i'lil 	`r scacis: d 	C.:1 	e 	la 	e .las ¥.tri)¥)'fí ses f¥íL't2 	 QUlLCf[ c t ,il2fL 1<T1 r?( 	¥ l l'S t':'i'. i' i 't. 	lo . 	-• ,:; dt 
..iiet:tc_. 	iun.n 	, , 
t'f:RLJ.. 1o76. i j.). C.( t. 



tienen su orinen derivado do la uti1izari)il dei sue-

lo urbano (soc10-r1 lllnqraF icos, eronóniico- financloros 

y jurídica-administrativos). 	Psí, esta tócnicd sostie 

ne que estas barreras constituyen umbrr"1Ies de desarro 

1 lo urbano, y el remontan ?S exi(je 111Ve1'SiOnes de 

capital desproporcionadas en relación a los nos tos 

normales en los 'que se incurre liara impl ant:tr nuevos 

habitantes en el territorio rrrhano. 	r- ido a esto, 

la técnica basa SUS estudios en comparar- diferentes 

al terna ti VOS , en base a los castos y nos ibies benefi - 

cías de ciertas áreas Considerarlas propicias cara el 

Uso urbano. De hecho, la presente meto dolo. C11a tan 

solo está evaluando las barreras físicas , en donde se 

considera que, ya que todas las areas son desarrolla-

bles a determinado costo, los nar'5nrot ros ambientales 

utilizados van a ser 0.11001 los que lnlpl iquen un menor 

11 cost:o , ya sea econóinica o ecol(1C11C*.1ttlE¥nte hablando. 

A continuación se mencionan aquellas caractl'1'1sti :as 

fisiografícas, involucradas en el !orOce_so de desanrt;- 

110 urbano, que se considera que pueden causar costos 

extraordinarios: 1) topográficas (referida al grado de 

inclinación del terreno, 2) Geológicas (referida bís i- 

caniente a la resistencia del sitio, en base al mate-

rial paretal existente) 3) características del suelo 
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(referidas a 	la 	resistencia 	del 	suelo 	en base a : 	su 

estructura, profundidad e h idromorf i sruo) y 4) ohstruc- 

eión superficial e interna 

El establecimiento de los tipos de utilización urbana 

se fundamenta en las características físico-ambienta- 

les expuestas. 	Los grados de apti tud que muestra un 

terreno al establecimiento de este tino de utilización, 

va a depender del grado o severidad con que estos 

factores se manifiesten, en un determinado terreno. 

Por otra parte, existen otros factores naturales que 

dementan al suelo, para este tipo de establecimiento 

de tal manera que al estar presentes impiden su 

desarrollo. Dentro de estos se consideran a: 1) áreas 

inundadas la mayor parte del año a de forma permanente; 

2) zonas inestables, y, 3) características del clima, 

manifestadas en forma extremosa* y, 4) fallas geoló- 

gicas. 	Por el hecho de que estas características am- 

bientales suelen presentarse en sitios es')ecificas, 

no se estin considerando dentro de los parámetros 

ambientales que se toman en cuenta para la evaluación; 

sugiriéndose entonces que éstos sean mencionados 

solamente cuando se manifiesten. 

t de 	hecha existen est'1:1.. a .eoil..,1 e:. ide ,.Lic t! i<' n aL C.!7.ma,  
dei. Indice de ,.Lene._ . '.i; 	q 	p 	_ 	i ji:i. 	.., 	..SS..i .S'e't?i;i:? 	¥... 
roturo donii. non te. 
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Por otra parte, existen ciertas áreas que por su 

condición actual estan consideradas demeritadas 

para este tipo Jo utilización del suelo, ya sea por 

el hecho de tener un uso actual relacionado can las 

actividades prortuctivas o valores históricos y ecoló 

gicos, cuya sustitución suele ser costosa. Dentro 

Che estos sitios podemos considerar a: 1) áreas de 

conservación del medio natural, 2) existencia de 

edificaciones o testimonios históricos, 3) áreas de 

recarga acuífera, 4) áreas agricolas, pecuarias o 

forestales de alta productividad, 5) ,áreas con des- 

arrollo turístico y 6) recreación. 	Estos sitios 

suelen ser eliminados en la evaluación para fines 

urbanos al ser zonas cuya utilización está predeter-

minada. 

Las clases de uso uibario que se pueden reconoc`'r van 

a estar riadas en base a la densidad o tipo de urúa-

nización aue es posible establecer, en función de 

las 1 imi tantas f lsicas que puede presentar un terre- 

no. 	As 1 se han reconocido 3 clases de uso urbano: 

. Urbanización progresiva o de alta 

densidad 

Urbanización de mediana densidad 

. Urbanización de baja densidad 

148 



Al mismo tiempo es posible considerar en la evaluación 

el uso rural y el industrial; dado a que los requerí 

mientos para su establecimiento, desde el punto de 

vista de las caracteristicas físicas que se están 

considerando, suelen ser las prismas. Así al 

considerar el uso rural se puede observar que sus 

limitan Les físicas guardan semejanza con el uso 

urbano de baja densidad asimismo el industrial con 

el uso urbano de alta densidad. 

A este respecto, se sabe sin embargo que las áreas 

rurales difieren en muchos aspectos de las creas 

urbanas, y no precisamente desde el punto de vista 

demográfico. Esta diferencia se fundamenta más 

bien en la estructura económica en la que se basan 

y el tipo de infraestructura que presentan. 

En teoría, los usos rurales del suelo pueden ser 

combinados en una variedad de formas; las posibles 

combinaciones muestran los di ferentes grados de 

compatibilidad. 	Este hecho, es conocida como el 

uso múltiple del suelo; el cual cono ya se ha 

expresado, es más bien considerado corno un uso 

conveniente del suelo. A su vez, el uso del suelo 
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para el desarrollo industrial, generalmente 

interfiere con los otros tipos de uti1izaciOn, 

debido a que suelen rro ser estéticos, contaminando 

el medio ambiente que lo rodea, por la caracterís_ 

ticas de sus desperdicios. Aunque a este respecto, 

la planeación regional, ha desarrollado técnicas, 

para "camuflagear" esta actividad y además, 

se han desarrollado numerosos estudios sobre resis- 

tencia de ciertas especies vegetales a las altas 

concentraciones de metales pesados en el suelo 

con el fin de regenerar a estas áreas. 	El 

desarrollo industrial se considera una actividad 

productiva de surna importancia, en el desarrollo 

tanto de la economía urbana cono rural (pues 

en última instancia esto depende del tipo de 

industria de que se trate: de transformación, 

etractiva, agio indust.r'ia.  etc,), por lo que su 

compatibilidad o conveniencia de su implantación en 

un lugar depende, como a los otros tipos de 

utilización, de consideraciones socioeconómicas 

_6 	Exi ite ulr,c, I' 	inf..:„'..i 	7.;¥`I; Li 	_ 	t. . ,... 	..... 	.11.i!...... 	,ili} 	....'1:, 	M. 1 	 ¥ 
Eccf'.olgl/ aitcl R'c 1nationo j LL'QS ta led Land. 	"o..  

11.Y. 	 , 	;. 	 ; 	o I ., , 	.,. . . 	 li1(' 	f CCt 	C' 	RC¥.Sí!t1t 	e 
Ve.q!ia.dat.ioii (Lile% Reiii.'.Ivcle. 	Bri t . 	. .. .... 	..... 	 . 	.. , .. _ 	.. ., ua l ,  



por lo que compete más bien al uso conveniente 

del suelo; siendo el objeto de la metodología 

mostrar ünicamente las posibi lidades físicas que 

perrniten su implementación, y tan sola para el 

caso de complejos industriales (industria 	agru-

pada). 

En la tabla 1.3.2.4 (a) se muestran los parámetros 

de los factores ambientales involucrados en las 

diferentes clases de uso urbano. 

Por otra parte, se señala el grado de compatíbili -

dad de estas clases de uso, con otros tipos de 

utilización predeterminada y las principales 

consecuencias ecológicas que traen estos tipos 

de utilización. 

Final rrkrrte, se puede agregar que el hecho de 

incorporar las clases de uso urbano en una metodo- 

logia de uso potencial, aunque de manera general, 

se debe a la urgente necesidad de apoyar a la 

planificación urbana, con metodologías de planeación 

ecológica del uso de la tierra, o bien, concebido 

a la inversa: incorporar conceptos ecológicos 

en la planificación del uso urbano del suelo. 
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Esto resulta aún m s evi dente considerando e 1 hecho 

de la actual dependencia de la ciudad con respecto 

al campo par-a todos sus recursos vitales (alimentos, 

agua, aire, etc.) y a la vez, la dependencia de 

éste con respecto a la ciudad para los recursos 

econorn i cos . 

1.2.3.5 Sistema de evaluación de tierras para la determina-

ción del uso potencial agropecuario, forestal y 

urbano. 

Una vez descritas las diferentes clases de uso 

agrícola, pecuario, forestal y urbano por separado, 

en este apartado se pretende unirlas con la finalidad 

de presentar las alternativas de uso que muestra un 

terreno. Al respecto existen numerosos autores 

que sostienen que cada recurso debe ser evaluado por 

separado, siendo cada una de estas clasificaciones 

v¥ílida para su propio propósito. 	Cada tipo de 

actividad o utilización que se le pretenda dar a los 

97 	is:aU ding, K.E. , ..1 ca r,. 	E►'i,7u►tntcrt.ta!' Qttat'..Cty .:,i a i aoIutg 	Econrnicy. 
ReiouAces vrL> 	 1:: i' 	 . ti1¥ Ftttuh... _t v 	is 1 .,I:¥};;r.; i'te.¥,, i¥altit,c,¥r¥! 

9b 	National Resources :'1<¥n:iin H:3. 13r+1. Land CC a 3.5-f.sfca.tfort ¿it 
Ut...ted St(ztc4. 	U.S. +,u`.. T'• i:it . il'}'. W'as':intcn, U. C. 

L;iie , 

 

G. , PfisC 	 , ü. t= 	`t 	ero;:, A V. LY'/8. 	G(;. Cit. 
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recursos es distinta en cuanto a las consideraciones 

a tomar en cuenta, cono se ha visto; pero sin 

ernbargo, una vez clasificadas es posible comparar 

éstas objetivamente para establecer las interacciones 

posibles entre los tipos de utilización considerados 

en cada actividad. 

Con esta finalidad es importante, por principio 

integrar en este apartado los criterios que se utili 

zaron para definir las clases y subclases de capaci 

dad de uso, para cada actividad, que define el 

sistema, las cuales están resumidas en la Tabla 

1.2.3.5 (a). 	Así. mediante el análibis de estos 

criterios se puede observar, como ya se ha expresado 

con anterioridad, que éstos se refieren a los 

requerimientos técnicos y biolóri¡cos involucrados en 

el establecimiento de los tipos de utilización que 

contempla el sistema. 	A su vez, es evidente que 

dichos requerimientos deben ser satisfechos por los 

factores ambientales y técnicos prevalecientes (reas 

aquellas de tipo socioeconómico que no contempla el 

presente sistema). La identificación de dichos 

factores ambientales involucrados en cada tipo de 

utilización ya han sido previamente descritos; por 

lo que al analizarlos fue posible identificar aquellos 
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fig:1.2.3.5 (a) ANALISIS DE LOS PARAMETROS 	AMBIENTAL[ S 

INVOLUCRADOS EN TODOS LOS TIPOS DE UTILIZACION 
QUE CONTEMPLA EL SISTEMA DE EVALUACION 



TABLA 1.2.3.5 (a) CRITERIOS UTILIZADOS PARA DETERMINAR LAS CLASES Y SUBCLASES 
DE CAPACIDAD DE USO AGRICOLA, PECUARIO, FORESTAL Y URBANO 

CAPACIDAD DE USO 	CRITERIOS UTILIZADOS TIPOS DE UTILIZACION DEFINIDOS 

Agricola 	 CLASES A l Atji cultura Mecanizarla, continua 
1. 	Tipo de labrarizil. A2 Agricultura de Tracción Animal, continua 

mecarliiaela A3 Agricultura Mecarriiaela, estacional 
tracción animal Agricultura de tracción Animal, roracional 
manual A,1 AgnCuitura Manual, cuntrnua 

ASA Agricultura Manual estacional 
2. Suministro de aqua A6 No apto para uso agricola 

continua 
estacional 

SUt3CL.ASES 
Grtxlos de aptihrd para. la 
labran a, suministra de ai)ua 
y desarrollo de cultivos. 

Pecuario 	 CLASES 
1. Posibilidades rir establecimiento 

de pastizal cultivado, 
2. Movilidad en r l airea de p.rstorco 
3. Caractt:ristic;+s ele lar vcyetacion 

natural, 

SUBCLASES 
Grados riv aptitud p;ua. 
desarrollo rl especies carrileras, 
posi IIIIii xfrs de rstatriecimulntu 
de 13W; +cal cultivado, ntovilid,r:1 
en el ire!a de pastoreo y 
características de ¡a vegetaribn 
natural aptovechatrle 

ti) 	labinza 
Isi 	surnin strn (fe agur 
(e) 	)t.'s;rrrolln (le cultivos 

P 1 	Prarfuras culliv;tdar o artificiaics 
1)2 . Vegetación natural de• Pastizal 
P3 	Vegetacion natural, clitcreii!es di t•,.r,t,:al 

aprovechable por el garuado 
Vergnt sic: 1An aprovechable solo por el ganarlo 

P¥ No apto para uso pecuario 

(fl 	(Jcsat rollo (leespeciesfon;rleras 
(F') Establecimiento tli, pastizal culliv+rf, 
(ni) Movilidad en el arca tie, pastoreo 
(vl 	C;rracteristic;rs dei Ir vt gctacihn naur.l, 

apiovechable 

Forestal 	 CLASES 
1, Carácter 	de 	los 	tnnetuetos 	F 	Uso Foiestal Industrial 

forestales a{+ : vech,I) ul s 	 F 2 Uso 1' uresttl Conriercial 
industrial 	 F, 	liso f,uvstal Dornrsrico  
comercial 	 1.i No dl tos tecla usa tonatal 
tfotn 6s tico 

2. Caracteristicas tisicasdi•i hrrruno 
(II 	C:aractur rsticas t isrc rs del tr u eno 

SUI3Cl. ASES 	 1 V i) Carácter ístiCi, de Irr verµ!t;tcibn , { .>v chnble 
Grados 	de 	aptitud 	{rara, 	 industrialmente 
características 1usic,ts del terreno 	(Ve i Características efe la veget,rcion ;thrnvech;thle 
y Cal arder isncas ele ¡a vC,{etaCtrin 	 cnrnCrcialmente 
aprovechable. 	 (V{11 Características tic I;r ve%Jr•taciirn ,q+rr+vechal+le 

localmente 
Urbano 	 CLASES 

1 . Densitfinf o tipo de 5111r.lnrzaci6n 
url,rr¥,r 
ociaste iai 

ruin al 

SUBCLASES 
Grados de aptitud para, el 
establt;,cimienlo tle la eLtst' en 
base a la severidad ron que .,e 
muestran 	las 	caradtel istic;r 
físicas dril terreno 

USA 	U+baniz;rcion prorliesrva u uu de!nsufatt atta 
U M 	lUrbanizacrhn de de nslrlart mrct ; 

lif{ 	l..itliiinl acá u lit, densidad hala 
R 	Uso rural o urbanización c;rrn{ir!stre: 
1 	Industria agrupada 



que coinciden en los requer- imientos de todos los 

tipos de ut.11ilacion considerados, siendo estos: 

la topog afta, la profundidad efectiva, las obstruc 

nones y la inundación. 	En la fiq. 1.2.3.5 (a) 

Se 1UUe5tian estos fact.nies, se^alando Elill'a Lida tipo 

de utilización los valores expresados en i atnetr'OS, 

que se requieren pa CC sU 1•np1.tl'.ConCadmi. 	Afluí , es 

posible inferir un resultado importante, que es el 

de que los valores de los factores ambientales pile- 

den satisfacer a llkis ck un tipa de utilización. 

Esto permite, entonces formar griipúS de clases de 

USO en base a que en su establecimiento cirtiento requieren 

de los mismos parámetros ambientales. 	h, par't. i r de 

esto se elaboró la Tabla 1.2.3.5 (b) donde se 

indican los nr_upos de clases de uso que es posible 

formar, al ordenar a dichos parárietros ambientales 

de menos a más restric,t.i,r)s. 	Dicha ordenación 

pernil te , por un lado , observar (;Orno se distribuyen, 

en los diferentes parámetros considerados, las 

clases de uso rie cada actividad; y por otro, la 

sobreposición que oLune entre las diversas clases 

de uso, de las actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales y urbanas (fig, 1.2.3.5 (b)). 
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DISTRIBUCION DE LAS ALTERNATIVAS DE USO POR ACTIVIDAD 
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TABLA 1.2.3.5 (h) REQUERIMIENTOS AMBIENTALES, POR GRUPOS DE CLASES DE USO 

GRUPOS DE PARAMETRO GRADOS DE APTITUD 
CLASES DE USO FACTOR DE CLASE ALTA MEDIA BAJA NO APTO 

Agrícola Topogratía ('',) 
(A1 ) Uniforme 0.5 : 3 0.3 3.5 . 	5 

Pecuario Irregular 0• <3 '. 3 1. 2 1 	3 ..> 	3 
(P1 ) Prof, efectiva (cm) 100 -20 >90 90- 35 35 	70 <20 

Urbano Obstrucción (1, 	piedras) 
(UA, I) Superficial 0-35  ; 5 5 • 15 15 • 35 >35 

Interna 0.35 5. 10 10.20 20.35 ;>35 
Inundación (meses) 0. 3 0. 1 1- 2 2 	3 > 3 

Agrícola To .ox raf fa 
(A2, A3) Uniforme 0 - 15 3 • 6 6 - 12 12 - 15 > 15 

Pecuario Irregular 0 • 12 < 5 5 - 8 8 	12 >12 
(P1 ) Prof, efectiva 100-20 .:'90 -50 50.35 35 -20 `20 

Urbano Obstrucción 
(UM) Superficial 0 • 50 < 5 - 15 15 - 35 35 	50 >50 

Interna 0 	:35 ' 5 5 - 15 15 	35 >35 
Inundación 0 	:3 0- <2 2• •: 3 2 	3 > 	3 

Agrícola 
(A4 , A5) 

Pecuaria 
(P2, P3) 

Forestal 
(F 1 1 

Urbano 
(UB, ni' 

TopogrJf Ía 
Uniforme 
Irregular 

Prof. efectiva 
Obstrucción 

Superficial 
Interna 

Inundación 

0.40 
0 	20 

100 - 10 

0/0 
0 	35 
0 	I 

; 

'=• 
<12 

3 - 15 

90 • 50 

5 	15 
5 
0 3 

15-20 
12- 15 
50- 35 

15 • 50 
5 • 	15 
3. G 

	

20 	40 
15 - 20 

	

35 	10 

50 - 70 

	

15 	35 

	

6 	9 

>40 
: • 20 
•:" 10 

x•70 
`> 35 

- 	9 

Forestal 
(F2, F3)" 

Pecuario 
(P4 ) 

Topograf la 
Uniforme 
Ir reqular 

Prof. efectiva 
Obstrucción 

Superficial 
Interna 

Inundación 

0 	RO 
0 	70 

100 • 10 

0 90 
0 	.::: 	35 

0.9 

<_:: 

< 

•90 

3 - 20 
12 

• 50 

5 - 15 
5 • 15 
0.3 

20 - A0 
12 • 50 
50 - 35 

15 	50 
15 - 	•::.35 

3.7 

	

40 	70 

	

50 	l0 

	

35 	10 

	

50 	70 
35 

	

7 	9 

70.80 
- 70 
l0 

110-90 
.• 35 
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Sin posibilidades 
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Topografía 
Uniforme 
Irregular 

Prof. efectiva 
obstrucción 

superficial 
Interna 

Inundación 

?• 	80 
.'• 	70 
C 	10 

90 
> 35 

9 

-- - >80 
-• 70 

 10 

90 

.' 35 
0 
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En la interpretación de estas observaciones, se pue- 

den obtener algunos 'resultado; valiosos para la 

planeación del usa del suelo. Así, al quedar defi-

nido en apartados anteriores, que la aptitud de la 

tierra se refiere al grado que las condiciones 

ambientales satisfacen las exigencias de cada tipo 

de utilizaciún considerado; entonces quiere decir 

que es posible considerar que los parámetros amblen 

tales que se tomaron en cuenta para formar los 

grupos de clases de uso, satisfacen por igual las 

requerimientos de cada una de estas clases; a dicho 

en otras palabras, las diferentes clases de uso 

consideradas en un grupo muestra la mut :zp ti tu ti 

de uií, bajo estas parametros ambientales. Este 

agruparliento insulta, entonces de gran utilidad, 

ya que a paiiir de éste, se puede llevar a cabo un 

análisis del u.s(' i'Iil'lt:'I:i:' dc'l' $u,'4¥.¥'. 

Par otro lacio, la capacidad de uso del suelo, al 

quedar definida como la cualidad que, nuestra un 

terreno para el establecimiento de un cierto número 

de tipos alternativos de utilización sin importar 

el grado de aptitud que éstos muestran; en la Tabla 

de los grupos de clases de uso este concepto no 

queda representado totalmente, pero sin embargo a 



es posible definirlo. En primer 

osario hacer notar que los grupos de 

están formados a partir de los tipos 

i que encuentran su límite en los 

? maneja cada grupo. 	De esta manera 

¡ti1izaci6n ubicados en el primer 

ion pasar al siguiente grupo, y así 

ite; en cambio no sucede así en el 

es decir del último grupo hacia el 

lo que los tipos de utilización del 

rueden presentarse en el tercer. 

ner grupo, los del tercer grupo en 

¥rimero, los del segundo en el primero 

ner grupo Únicamente en éste. Así 

Utilización considerados por el sist.ema 

lados, en términos de la capacidad 

lo muestra la fiq. 1.2.3.5 (c). 	Esta 

isiste en la interpretación de lo dicho 

anterior, de tal manera, que es fac- 

par¥ímetros ambientales que maneja el 

de clases de uso, encontrar todos los 

ización considerados; para los que 

un do grupo se encontraran todos 

no se encuentran contenidos en el 
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segunda, y así sucesivamente. 	En esta nueva 

agrupación es posible identificar dos importantes 

aspectos, en la planeación del uso del suelo: la 

primera en cuanto a que ésta muestra las alterna-

tivas de uso que son susceptibles de implementarse 

bajo parámetros bien definidos; y la sequnda que 

el grado de aptitud que muestran estos tipos de 

utilización va disminuyendo hasta llegar a el 

parámetro l imite, que definen los r;rupos (le clases 

de uso. 	En otras palabras, la agrupación que mues 

tra la fid. 1.2.3.5 (c) se refiere al uso potencial 

del suelo. 

. Es conveniente ahora poder definir que es exacta-

mente lo que dichos valores ambientales están satis 

faciendo en los requerimientos técnicos y biolórli- 

cos de cada tipo de utilización que se están con-

si derando para las diversas actividades contempla-

das. Así, los factores ambientales de toponrafía, 

profundidad, obstrucciones e inundación son los 

principales parámetros que se toman en cuenta en 

los siquient:es requerimientos, principalmente de 

carácter técnico, para las actividades agrícolas, 

pecuarias, forestales y urbanas: 
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• Tipo de labranza utilizada en la actividad 

productiva agrícola 

• Establecimiento de riego para fines 

agropecuarios 

• Establecimiento de pastizal cultivado 

• La moví 11dad del ganado en el arca de 

pastoreo 

La accesibilidad del terreno para la 

ex.traccicin de productos forestales 

Posibilidades físicas para el desarrollo 

urbano e industrial. 

Las dos primeras consideraciones definen a las 

clases de uso agrícola; la segunda, la tercera y 

la cuarta al pecuario; la quinta a las actividades 

forestales y la última a las urbano-in¥r.rstriales. 

Por lo general, los requerimientos biológicos 

involucrados en los tipos de utilización se ven 

satisfechos por otras características ambientales 

que son principalmente: las características físicas 

y químicas del suelo y, el tipo y características 

de la vegetación natural, como son: 

• Desarrollo de los cultivos 

• Desarrollo de especies forrajeras 

• Tipo de vegetación apetecible para el 

ganado 

1b4 



• Tipo de vegetación a partir• de la cual 

se pueden obtener productos forestales de 

carácter• industrial, comercial y doméstico. 

La primera consideración define a las subclases 

de uso agrícola, la segunda y la tercera a las del 

uso pecuario y la cuarta a las subclases forestales. 

Ademas las subclases de estos tipos de utilización 

también quedan definidas por los grados de aptitud 

que presentan con respecto a los aspectos técnicos 

que manejan las clases de uso. 

Los cuadros 1.2.3.5 (c) y (d) muestran los reque-

rimientos ambientales para el desarrollo de cultivos 

y especies forrajeras, respectivamente; el cuadro 

1.2.3.5 (f) muestra las características de la vege-

tación natural, aprovechaule para el ganado y los 

cuadros 1.2.3.5 (g), (h) e (i) las de la vegetación 

natural , para fines forestal industrial , comercial 

y doméstico, respecti vanr?nte. A su vez, el cuadro 

1.2.3.5 (e) muestra la relación que existe entre 

los tipos de regímenes de humedad y el drenaje 

interno del suelo; el cual es importante tanto para 

el desarrollo de cultivos como para el de las espe-

cies forrajeras. De hecho, se han definido 6 regí-

menes de numedad, los cuales agrupan a los di feren-

tes climas que muestra el territorio nacional y que 
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TALILA 1. . 3. 5 (c.) 	P0510 IL IDADES DE DESARROLLO DE LOS COLT 1105 

7-----------------'----'-----'------- ''------ 

GRADOS D[ A l' r t |oD 
MEDIA 
	' 	DA^|8 	 NOxoTA 

¥ 	 | 	 | 

>90 - 50 { 	50 	- 	35 
¡ 

]5 	- 	10 <N 
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¡ ¡ 	 ! 3 	- 	6 	, h - 	v ¥¥Y 

a¥unt¥ u 
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! 	 ¡ 
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Inundación (meses) 
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Acidez (pH) 
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TABLA 	1.2. 3.5 (e) 	DRENAJE INI LPNODE!  

REGIMEt1DE DRENAJE 	INI[RNr 	DLI. 	SUELO 
HUMEDAD 	 ALTA 	 IIED ¡A 	 RAJA 	 11(3 Al,  rA 

1 U y 2H 	Sin problemas o 	Lento 	Exces 1 yo 	Impedido 

rp ido 

3 41, 4H, 	Sin problemas de 	Impedido 	Excesivo 	- 

5 H y  bU 	drenaje y lento 	y rápido 

La Clasificación del réqimen de humedad se presenta en la labia 1,23J 3. 1 (a 

Sin posibilidades técni cas para el riego estos reg imenes de n&n"edad se cnns i - 

deran de aptitud nula para el desarrolla de cfltivn; el dt0naie eces>vo, sin 

embargo, se sigue considerando de aptitud baja aún ç  lo estas posíbi 1 idacles. 

TABLA 1.2. .3.5 ( f  ) 	cADACrERIsT ¡CAS M LA VISE IACION 

1ATURAL APROVECHABLE POR EL GANADO 

CARACTERISTICAS 	 r A 3) .  0 5 	C E DE LA VEGETA- 	 ALTA 	 . BUENA CLON APROVECHA- 	
(excelente) 	(media) BLE  

--- 

A P 1> 	1 T U E) 
NO ACTA 

regular) 	(pobre) 1 

Cobertura y condi- 	La vegetación Cu-La vegetación 	la vegetación 	la ehertu>a 
ción de la vegeta- 	Nro la mayor par- 	cubre más de] 501 cubre más del 	ce la veneta 

clon 	te del terreno 	del área y entre 50.. del área y 	clon total 

y más del 751 	el 50 y  el 75c 	entre el 2550 	es >y baja 

de la cobertura 	de ésta está for de ésta corres- 	y nonos del 

de la misma es 	muda por espe- 	ponle a especies 25: de ésta 

de alto o regularcies de ilto o 	forrajeras forraje> 	 de. 11 está repre- 
valor foi i u 3010 	requiar valor 	 ' ( ul u, 0 	i fl t ida 1) )i 

forrajero 	bajo valor 	especies oc 

a 1 to , memo 
n bajo valor  

1 (u rra3 e ro 

FUENTE: 	Tfl(AL. 	/ . R.s 'm 	(11 E tuthIc 5: f, Ji y;:. 	ti Ci 	Ll.i 	d 
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se han resumido en la tabla 1.2.3.5 (j). 	Asi el 

clima se ha considerado indirectamente en la meto-

dología, al considerar que dependiendo de éste, la 

utilización agrícola podrá ser continua o esta-

cional y que, también es un i rtd.icador de los tipos 

de vegetación que se pueden encontrar en un terreno 

dado; a la vez que influye en el desarrollo de los 

cul ti vos. 

El procedimiento global de la evaluación de las tierras 

Una vez descrita la metodología de uso potencial del suelo, 

en este apartado se pretende llevar a cabo la descripción 

del proceso de evaluación global que debe seguirse >ara poder  

determinar el potencial de uso de un determinado terreno: 

1) Por principio se debe llevar a cabo la recopi lación 

de la información acerca de las condiciones ambientales 

Prevalecientes. 	Con esta finalidad se est,í ut:i 1 izando la 

metodología de regionalización fisiográfica, que define en 

base a estas condiciones, unidades de tierra relativamente 

homogéneas en sus componentes (geológicos, clima ticos, edáfi- 

cos, topográficos y de vegetación). 

2) Una vez definidas las unidades de tierra, éstas se 

caracterizan en base a sus condiciones ambientales. Así se 

define al clima en términos de régimen de hunvedad; a las 

unidades edáficas por sus características físicas (obstruccio 

ríes, textura, profundidad y drenaje interno) y químicas 
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tr;l;t.A 1,C..3,'_; 	(Í) 	CLASIF'ICACIO(1 	Lif: Li)`_, TIPGS 	CL 16?!lIC0; POR LA 

UISPONIRILIDIIU 	DL HUMEDAD l,UE ('Rl.::f;liD 

REGIMEN DE HUMEDAD DISPON IOLL i IPOS 	CL IMAT ICOS 

I H 	Húmedo continuo. 

La 	cantidad 	de 	agua 	que 	aporta 	la 	t)recipi Cálidos 	húmedos: 	Af-Af (m) 
tación 	pluvial 	en 	la 	mayoría 	de 	lo; 	arios 

• (7 	en 	10), 	pe ro 	te 	que 	I;, 	u 	i l i:acion 	efe ¥•,emicálidos húmedos 	 f-A(c)f 	Ir . A(e ' 	) ,  

la 	tierra 	pueda 	ser 	llevada 	a 	cabo en 	for (A)cf-(A)Cf 	(m) 
ma 	continua 	durante 	todo 	el 	afio. 	P,a,jo es 
ta 	condición se excluye 	la necesidad de If3mp1ado5 11úrni;dos: 	[:f-Cf 	{m) 
suministrar 	agua 	a 	los 	cultivos 	mediante Senil fríos húmedos; 	r 	( .:)f-C(e)f 	(rn) 
la 	aplicación 	de 	riego. 

211 	Húmedo estacional. 

La 	cantidad de agua 	que 	aporta 	la 	preci- Cálidos 	húmedo;: 	Am( 	)-Am 
pi tación 	pluvial 	en 	l,1 	mayoría 	tie 	íos  
años 	permite asegurar 	la 	uti 11z,ie,l 	n 	de 1  
las 	tierras 	únicamente 	durante 	un 	ciclo Semicil idos hu- 	(A)e(r:i)-(A)C(tn)(w) 
agrícola. 	Las 	posibilidades 	de 	un 	se- modos: (A)[.(w' 	) 	(k')-(r1)C(w.r ) 
gundo ciclo agrícola 	se 	ve 	ligeramente 

templadas tsúmedc,s: 	C;ffl)-C(ri)(w1 afectada y 	durante 	los 	años 	secos, 	r•e¥,ul 
)-C(w2' 'í w)( ta 	indispensable 	el 	suministro 	de 	agua 

) 	{w) mediante 	la 	aplicación 	de 	riegos 	de: :lw 
auxilio 	(a 	plenos 	el 	suelo 	c:ontenna que Seiniriu

- 
t iume- 	{,(f? r(C1 	-C(e) rm 	(w) 

ins: (:(e)(w•¥?(X'; cierta 	cantidad 	de 	humedad residual), 
C(e¿1w 	)-Cíe ,(w 	){w) 

311 	Sut)húrlkedo Cálidos 	Subttúroetdc;s: 	Aw 1 	i'r;' )-„s•r 
La 	cantidad 	de 	agua 	que 	aportú 	la 	precl-• 
pitacion 	pluvial, 	en 	la 	mayoría 	de 	los 

Aw , 	( 	 • ) 

Aw 	 ' )-}1w 	-As•: 	CO 
años 	permite 	utilizar 	la 	tierra 	durante Semica1idos 	sub 	A(C) 	w I 	(x'j-A¡C) 	t•; 1 
un 	solo 	ciclo agrícola 	al 	ano, 	pero 	con IIUIneti)S A(C) 	\•rl 	(w) ligeras 	deficiencias 	de 	humedad. 	La q(G) 	w 	(¡ 
utilización 	de ésta 	ett 	forina 	continua, 
necesitaría 	la 	aplicación 	de 	riego 	a 	)o (A)C(w1)(X 	)-(A)C(w 	) 
largo 	de 	la época 	de 	cequia (a líenos 	que (A)C(s., 1 )(w)-(A)L(w.) 	(X) 
el 	suelo contenga 	cierta 	can tidaa 	de (A)C(w 	)-(A)C{w.: ) 	(¥:1 
humedad 	residual 

Templados sub- 	(C(w 1 )(X 	)-C(w'1 ) 
húmedos: C(w1 )(Yl)_C(1't.> )\.í' 	i-[. (1Y • 	)-(, (1J ¥.) 

(W) 
Semi fríos kilt) 	C(e)(wj)(X')-C(e)tw 	) 
numedos: C(e)(w1)('w)-C(e){rr„)(Y,) 

C(e)(w 	)-C(e)(w,) 	(r) 



4 F1 1 SemiseCO, 

La cantidad de agua que aporta la pr•ecipi - 

tacion pluvial, en la mayoría de los años, 
no permite llevar a cabo la utilización 
agricol a en ninguna i;peca cje1 año, por lo 
;ue resulta imprescindible el suministro 
continuo de aqua nlediant:e ln aplication de 
riego, 

5 II 1 :ieCO. 

La cantidad de agua que aporta la pr•ocipi - 
tación pluvial, en la mayoría de los arios 

solamente permite llevar• a cabo la utiliza 
ción de la tierra durante un solo ciclo 

agrícola, pero esto bajo cnndiiciones azaro-
sas; por lo que es indispensable el slrni- 
nistro de aqua mediante aplicaciones cont_I 
nuas de riego durante el año  

C,í1iaos sernisecos; [l ,hw- fi1;. h' 	' 
rieiniCitlit(os Senl1- t;¥¥ hw - b`,1 j'};,' 
secos 
emplado 	cri te- 	N` l !:w 	(;1 ::,' 

cns. 
Semi críos Sen,iso- 	1i5 	1 "vi -  
cos:  

(..1l idos se1R1c.i.'(:Q5: ij5 ti'Y! - fiS. 	tl' x' 
n'., 

SOLOS: 	 O,ns 

Temp1a(los ;erni Se- 
t.ns : 

Semi fríos `-emiSe- 
c.os : 	 RS 



(concentración de sales, sodio y fósforo, pH y porcentaje 

de materia orqanica) 	a la tonodrafia, en tt_rminos dí1 

grado de inclinación (pendiente) y, a la vegetación tu 

términos de tipo, cobertura y condición de ésta. 

3) Caracterizadas las unidades de tierra, se procede 

a evaluarlas en términos de lo que se entiende por uso polen 

cial. 	Este paso consiste en confrontar los valores de las 

condiciones ambientales definidas, contra los requerimientos 

de cada grupo de clases de uso, utilizando los par,imetros 

de clases de uso definidos en la Tabla 1.2.3.5 (b), 	De esta 

manera se determina la capacidad de uso del terreno, o sea, 

las alternativas de uso que es posible establecer en él. 	Con 

la finalidad de definir el grado de aptitud que presenta cada 

alternativa de uso para su implerr¥ntación; se utiliza, por 

un lado, una vez más la Tabla 1.'.3.5 (b), que define dicha 

aptitud para el caso de los requerimientos técnicos de estos 

tipos de utilización (los cuales como ya se explicó presenta 

rán el misa grado de aptitud para estos); y por el otro, las 

demás tablas elaboradas, que definen la aptitud de estas 

alternativas para los requerimientos biológicos. Así, esta-

bleciendo las altornativas de uso y el grado de aptitud que 

presentan éstas para su implementación, se define el uso 

poder i 	C F¥ T ] '' 9 i' 	L 	ni .L:'. 
Shct'iO consultar ic 	ir:_ 	 :í;;}` 	?;.'1: :'_ , I . t..iri;... ?_ 1. ' .:J' 
levanramierlCo tl' •u-i.o :. 
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potencial del terreno. Cabe aclarar que si bien los reque- 

rimientos técnicos definen la clase de uso, y que los grados 

de aptitud de éstos más los de los requerimientos biológicos, 

únicamente definen la intensidad con la que estas clases se 

pueden llevar a cabo; debe estar presente que cualquier 

demeritamiento por los requerimientos biológicos (o sea, que 

sus valores de aptitud estén clasificados como no aptos), 

la clase de uso definida se considera por igual como no apta. 

4) Con la finalidad de aportar un análisis más detalla- 

do de las unidades evaluadas, es posible también, incluir 

información sobre la posibilidad de mejoramiento y la suscep- 

tibilidad al deterioro que muestra cada unidad de terreno. 

5) Una vez obtenida la evaluación potencial para cada 

unidad de tierra definida, esta información es conveniente 

reportarla mediante la elaboración de documentos cartogr5fi-

cos, con la finalidad de expresar de manera objetiva las 

bondades y restricciones que presenta un determinado espacio 

geográfico, corito ya se ha dicho. 

Finalmente a continuación se muestran algunos ejemplos de la 

aranera en que es posible reportar los resultados de la evalua-

ción, por medio de utilizar las claves definidas en el cuadro 

1.2.3.5 (a): 

De hecho esto es t 	n .,.,ice 	,:r::t 	r-i:_. J z'c 	 re._,r 	1<r 1  . 	u...,.t.. 
más bien sujeta a < o.._ .:1er 	. c ;tu: It c iI I;¥ 	 .> 	>r, 	t1 





El presente sistema de evaluación de liso potencial del suelo, 

tiene como principal objetivo la evaluación precisa de los  

diferentes tipos de utilización (le los recursos, que aunque 

de manera general , definen las form;ls de producción más usua 

les en el ámbito nacional. 	Dicha evaluación es presentada 

como una (dama de alternativas Ue usr, que son susceptibles 

de implenkxntarse en una r'en1011 geU(lrilfica dada. 	A%¡ 	e 

sistema se convierte en un instrumentos indispensable en la 

planeación del uso del suelo. 	Sin embar'qo, aunque la me o- 

dolo(11a aporta un apoyo rea 	en ('Sta aCt1V1 dad , .11 es tal' 

pr- opoi-cinoando una evidencia, de que los pa t rones de as (1, 

actuales y futuros, obedecen en gran parte il 1 a con dicsones 

fi sito-ambientales prevalecientes; también se debe considerar 

que dichos patrones no están totalmer1te apoyadas v(1 :?st,js 

consideraciones. 	Como un ejemplo de esta si'tuajciño se po- 

tirita mencionar a la turndra, la cual tio es convertida en nada 

más; a las zonas acidas que pueden 11ega/' a ser pro(tu( tivas 

con el suministro de agua pero la disponibilidad (le ñsta es 

limitada y el costo de implementación demasiado alto para 

mejorar la mayor parte de estas; las Zonas de relieve abrup-

to permanecen producti vas ño i carneo te con la p1'esenc 1 d de 

árboles o pastos permanentes; la mayor parte del suelo fores-

tal no es apropiada para el desarrollo anr-ícola y abonas 



zonas ganaderas para el desarrollo de zonas boscosas o atlrí_ 

colas. Sin embargo en aquellas creas qeograficas en las 

cuales los factores físico-ambientales no son tan limitativos, 

como cuando éstos presentan una pendiente moderada y existe 

una alta disponibilidad de agua, se considera que dos o más 

alternativas de uso son físicamente posibles, ocasionando 

lo que varios autores 	han denominado -conflicto de uso de 

la tierra-. 	Dicho conflicto proviene de caos importantes as- 

pectos: el primero se refiere a la presión que ejerce la de-

manda, ya sea de alimento, fibras, madera, etc. , ocasionando 

un uso más intenso del suelo; y el segundo, que se refiere 

a la incompatibilidad que existe entre los diferentes tipos 

de uti lizacicin de lit tierra. El primer aspecto es mencionado 

muy claramente por Toledo 	cuando se refiere a que... "exis 

te una aparente incompatibilidad entre la estrategia de uso 

múltiple del suelo y la utilización de la tierra parir la 

producción especializada". La senunda consideración se ha 

98 	Cotne: , M. 2... 1S:'ti. Lamí LilC l'LCC( (It1CJ A i<C.l:( !1C' 	A NiC('ltT<  
.tf,ve. USDAERt:.- i.30, J u l,. 
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hecho carda vez más clara al observar que por ejemplo la ex- 

pansión urbana c industrial se ha llevado a cabo a expensas 

de extensas zonas agrícolas; y las agrícolas a su vez a expon 

sas de las zonas boscosas, etc. 

Al respecto cabe deci r, que aunque una planeación del uso del 

suelo, con reta orientación ecológica, est¥í enfocada a 1 a 

utilización de los recursos mediante técnicas de producción 

tradicionales, como el poli cultivo y el uso múltiplo del 

suelo, con base a la posibilidad que brindan de llevar a cabo 

un sinnúmero de sistemas productivos integrales con los 

cuales no solo se mantiene el equi librio eco1ócaico, sino que 

se aprovechan Mista el mdxim(. los diversos productos obteni - 

dos; la competencia potencial {!or tierra para usos especia- 

lizados obedece más bien no a consideraciones ecológicas sino 

a los problemas demográficos, sociales, económicos y políticos 

que enfrenta txico, como todo país en desarrollo. Si bien, 

en definitiva, la capacidad fi si ca (le la tierra es importante 

en la determinación del uso más conveniente, la elección de 

ésta se resuelve mediante decisiones economico-políticas. 

Es posible, sin embarqo, integrar este tipo de nx?todolon.ías, 

que tienen como finalidad mostrar la capacidad física de la 

tierra, con aquellas encargadas de evaluar los aspectos 

socioeconómicos que intervienen en los diferentes sistemas 

de producción; con la finalidad de mostrar con la primora, 
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2,1 Material y método utilizado para llevar a cabo la regionalización 

fisiográfica de la Cuenca del Vallo de México y la Evaluación de uso 

potencial de la región suroriental de la Cuenca del Val le de llexico. 

2.1.1 Material cartográfico 

PLANO GENERAL DEL VALLE DF. MEXICO. 1968 

Hidrológica de la Cuenca del Valle de 1,1,xico. Oficina de Pla-

neación y Proyectos. Lsc.: 1:200 000. 

MAPA GEOLOGICO DL LA CUENCA DE MLXIC0 Y ZONAS COLINDANTES. 1960. 

DDF. 	Di rección General de Obras Hidráulicas y SRIi. Comisión 

Hidrológica de la Cuenca del Valle de N xico. esc. 1:200 0-10. 

MAPA CLIMATIC0, DE VEGETACION Y EDAFOLOGICO DL LA CUENCA DEL 

VALLE DE MEXICO. 1975. 	Instituto de Geografía rae la 11.t,.4.l1. 

con base a las cartas topograficas de DETENAL y de la Secreta-

ria de la Defensa Nacional, esc. 1:200 000. 

CARTA HIDROLOGICA DE LA COMISION DE AGUAS DEL VALLE DE NEXICO. 

1973. Comisión de Aguas del Valle de 1,11xico. 	Departamento de 

Manejo de Recursos Naturales. esc. 1:200 000. 

MARCO FISIOGRAFICO DE LA REPUBL¡CA MEXICANA. 1980. DETENAL. 

Departamento de Eaafología. Oficina de Fisiografía. 



CARTA TOPOGRAFICA, GEOLOGICA, EDAFOLOGICA Y DE USO ACTUAL, DE 

LA REGION CUAUTITLAN (E14A29). 	1976. 	DE FENAL. Coordinación 

General del Sistema Nacional de Información. 	SPP. esc. 1:50 000. 

CARTA T0POGRAFICA, GEOLOGICA, LDAFOLOGICA Y DE USO ACTUAL DE LA 

CIUDAD DE MEXICO. (E 14A39). 1976. Coordinación General niel 

Sistema Nacional de Información. SPP. esc. 1:50 000. 

CARTA IOPOGRAFICA, GEOLOGICA, ECAFOLOGICA Y DE USO ACTUAL DE_ LA 

REGIOFi TEXCOCO (E14E321 j. Coordinación General del Sistema Nacio-

nal de Información. SPP. esc. 1:50 000, 

CARTA TOPOGRAFICA, GEOLOGICA, EDAFOLOGICA Y DE USO ACEUAL DE LA 

REGION CHALCO. (E14331). Coordinación General del Sistema 

Nacional de Información. SPP. esc. 1:50 000. 

CARTA CLI1ATICA DE LA REGIOii '1LX1(:0 (140-Y). 1970. 	C)E:TENAL. 

Coordinación General del Sistema Nacional de Información. SPP. 

esc. 1:500 000. 
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2.1.2 Procedimiento metodr',Figico 

Delimitación de la provincia y de la subprovir.cia. 

Para llevar a cabo la delimitación de la provincia f isiogrií-

fica, se utilizó el Sistema de Clasificación y levantamiento 

Fisiográfico para la República Mexicana, así como el Mapa 

Fisiográfico de tóxico, ambos elaborados por la Dirección 

de Estudios del Terri torio Nacional . De esta manera, por 

medio del análisis de este material se definen las bases que 

justifican que la provincia que se encuentra conteniendo 

a la Cuenca del Valle de México, corresponde a la llamada 

Eje Neovolcánico. 

• Conociendo las características que le confieren al Eje 

Neovolcánico el nivel de provincia; se señalan mediante la 

• utilización de la metodología de reniona1ización fisiográfi-

ca propuesta, aquellas caracteristicas estructurales que le 

confieren a la Cuenca del Valle de México el nivel de sub-

PP-o vincia. 

Una vez delimitadas, torito la 1)roviocio fisiográfica como la 

subprovincia, éstas quedaran claramente ubicadas dentro de 

un contexto geonráfico. Para esta finalidad se daría las 

coordenadas geogrificas donde se encuentran ubicadas; para 

el caso de la provincia del Eje Neovolcánico se incluirá su 

colindancia con las otras provincias y, en el caso de la 
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eubprovincia de la Cuenca del Val le de México se itidicar3 

su colindancia con las subprovincias vecinas, dentro del Eje 

Neovol cíini co. 

Finalmente, se describir ,i de una manera concisa las pr•inci- 

pa les características Iilorfo-estructurales, geo1qqicas 

climaticas, edaficas, tipo de vegetación y distribución 

hídrica de la Cuenca, con la finalidad de marcar-  los 1 i nea - 

mientos que perrmit.an identificar el si:,aaiente nivel dentro 

de la clasificación, los sistemas ole topo fonnas. 

Delimitación de los niveles sucesivos, dentro de la c1 así ficación 

fisiogrcfic.a: sistema de topofornlas, topoformas y elementos 

topográ fi cos . 

Los sistemas de topo fonnas fueron delimitados mediante la 

ayuda car•togi-,afica del Mapa Geológico y el Mapa General de 

la Cuenca de México, a partir de los cuales se i dent.i ficaron 

los depósitos geológicos, las curvas cíe nivel, relieve y el 

comportamiento hídrico. Así, y en base a la clasificación 

descrita en la Introducción, se procedió a llevar a cabo 

urja sobreposición de ambos planos con la finalidad de obtener 

ateas homogéneas en cuanto a estas cara ctürlsticals. 	Estas 

creas se reconocen como los sistemas de topofoonas que se 

encuentran integrando a la Cuenca del Valle de México. 
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Para la determinación de las tnpoformas, se escolió únicomen 

te a los sistemas de Lonrofonnas que se encuentran conteniendo 

el área de estudio, Dichos sistemas están representados por 

la Planicie Central y Lacustre de la Cuenca de Mexico y la 

Sierra de Guadalupe. 	Para la delimitación de las topoform,as 

que la están integrando se llevó a cabo una segunda sobre- 

posición cartográfica uti1izando los dos mapas señalados, 

pero ahora incorporando el climtico. 	Esta sobreposición 

cartográfica es hecha con la misma finalidad, que es la de 

obtener regiones homogéneas, Fuero ahora logrando un mayor 

grado de especificidad, es decir, en cuanto a tipo de relie-

ve, depósitos geológicos, distribución hídrica y clima 

prevaleciente. 

Fina lnknte, una vez obtenidas las t.opoforrnas que están cons-

tituyendo a la Planicie Central y a la Sierra de Guadalupe, 

se consideraron ónicomente a las que contenían a la zona de 

estudio, para determinar sus elementos topcogr ricos. Dichas 

zonas corresponden a los Líanos de Cuautit1áín-Pachuca y la 

Depresión de México, en el primer caso y la zona de pie de 

monte, de lorneríos y la de relieve abrupto, en el segundo 

caso. 

El elemento topográfico, siendo la unidad estructural del 

sistema de clasificación y por lo tanto, una región homogénea, 

se obtuvo mediante una tercera sobreposición cartográfica 
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utilizando los mapas que se utilizaron en la delimitación 

de las topo fo ranas pero ahora, integrando el mapa eda fi co y 

el de distribución de la vegetación. Así las áreas homogó- 

neas en cuanto a estas características fueron del imitadas 

para el caso de cada topoforma mencionada. 

Así, teniendo los elementos topodráficns y aclarando que los 

mapas utilizados son de 1:200 000, estos fueron aumentados 

a una escala menor, o sea, de 1:50 000, con la finalidad 

de poder aplicar la n¥todolocjia de uso potencial del suelo, 

ya que la información que se necesita para el nivel de hreci 

sión que se quiere lograr, requiere un nivel de información 

mayor en aquellas características físicas involucradas en 

la evaluación. 

Los elementos topogruficas identificados ion la escala 

1:200 000. tienen un alcance general , por lo que la caracte-

rización de éstos ya define a aquellos factores ambientales 

a partir de los cuales es posible dar una primera aproxima- 

ción de su potencial de uso. Sin embargo, Estos fueron 

utilizados como un marco de referencia para los nuevos ele- 

mentos topográficos identificados en la escala 1:50 000. 

Para la delimitación de estos nuevos elementos se llevó a 

cabo una última sobreposición utilizando las cartas publi-

cadas por DETENAL , que comprenden a la zona de estudio. 



Esta ar_tividad incluye a la carta topográfica, qeoié,gica, 

climática, eda fol¥gica y de uso actual; los cuales se sobre- 

ponen al mismo tiempo, para encontrar precisamente las 

r.ur.<.ciide_s ,lc ,nn.pen clac a 1 con tener 1 a información de los fac- 

Lores ambientales prevalecientes en la zona de estudio, 

son las que posteriormente serán utilizadas para determinar 

el potencial de uso de dicha región. 

Eval nación del potencial de uso 

Una vez definidas las unidades de tierra que se pretende 

evaluar, éstas se caracterizan en base a las condiciones 

ambientales que las están con for7nando. 	Para esta finalidad 

se reportó a éstas en los siquient;es términos 

1) Geología - Composición neológica prevaleciente. 

?_) Topografía - Se determina el grado de inclinación del 

• terreno; para lo cual se establecieron los siguientes 

par•metr-os 

1) C3 ; 2) 3-6; ; :i) 6-15:::; 4) 15-20,; 5) 20-251, 

4) 	25-40.; y 5) > 40.,. 

3) El clima (s) prevaleciente (s) se clasifica (n) de 

acuerdo a la disponibilidad de humedad que presentan, 

para lo cual se utiliza la Tabla 1.2.3.1 (a). 

4) Suelo - Se determinan sus principales características 

físicas y químicas, para lo cual fue necesario consul - 



tar los -informes de campo que se reporto ron en el 

1evan total unto de suelos que se 1 1e ó a clbo en la zona 

de estudio y que elaboré la Direccién General del Te- 

rl'ltor'io ltatciona1 en 1976. 	Estos datos son: 

1) Cardcteristl(;as tísicas: a) obstrucciones, la cual 

1 ovo ¡llcl'r.1 por Una porte a la obstrucclon superficial 

que se reporta en porcentaje de piedras o afloramien-

tos rocosos por unida(¡ de superficie, y a la obstruc- 

c:ién interna rae también se reporta en porcentaje de 

piedras 0 rocas t?11 el per'fti del Suelo, t)) los perío- 

dos 	de inundoción fueron agrupados en 3 pori11t tros: 

1) libre de inundaciornes, i_') zonas inundadas menos de 

3 meses y 3) zonas inundadas de 3 a 6 meses. Dichos 

datos fueron proporcionados por el Co(Illsario E,jida1 

de Santo *ionGls Chi conautla, encargado del DistriLo 

de Riego ubicado (?n la zona de estudio, c:) la tex-

tura, se reparta cíe acuerdo al porcentaje cíe arena, 

limo y arcilla que presentaban las diferentes unidades 

c iaficas `r Se C1 151 fi ca cono fino (cuando exi te > 

de arci11a); media (cuando existe > 	de 1 imo) y grue- 

sa (cuando existe > . de arena), d) la profundidad 

efectiva se reportó en cm, para lo cual se definieron 

5 parñmetros: 	1) 	90 crn; L) de 90 a 50 cm; 3) de 

'50 a 35 cm, 4) 35-10 cm y 5) 	10 can, e) el drenaje 

interno se definió en los sinuíentes términos: 1) sin 



prob1cmar de drenaje, 	) drenaje lento, 3) drenaje 

r¥ípido, 4) drenaje irnpeclido y 5) drenaje excesivo, 

f) el hidromorficn fue determinado en un , para el 

c:ua1 tambiign se (le fin 1cron „3 pa rárnet ros 	:1) sic los sin 

hidrorliorfisino, ?) suc10 hiciromorficos a una prafun-

(11dacf mayor a 50 cm y 3) sur los h 1 dromórfi cns a una 

profundidad menor de 50 cm. 

As l , los datos de lit obstr cci6n interna, la te :tu r11, 

la profundidad, el drenaje interno y el hidronxorfisrno 

fueron obtenidos directamente de los infornx -,s de cam-

po. 

2) Caracteristicas químicas: a) Sodicidad - este dato 

se evaluo en ,- de !>odio lnt,eJ'Cdlnhlcible 	para lo cual 

se tornaron 3 parametros: 1) <15, 2) entre el 15-401 

y 3) > 401 (tornando en cuenta la vegetación aprovecha- 

• b le) , 	En los informes de campo, este dato viene rel)or 

taedo corno 	de saturación de C2a; b) Salinidad - este 

dato se evaluó en minhos/cln, para el cual se definieron 

1 par¥írnet ros : 1) 4 rnnhos/un. 2) de 4-8 ninhos¡cm, 3) de 

11 a 16 mmhos/cm y 4) 16 nnihosícln (tornando en cuenta la 

vigetaiiOn aprovechable). En los informes de campo, 

este dato viene reportado congo conductividad eléctrica. 

c) Acidez - este dato se encuentra relacionado con el 

pH que se reporta en los informes de campo, para el 
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cual se definieron 3 parámetros: 1) suelos no ácidos, 

2) suelos ácidos con pH 	4.5 y 3) suelos ácidos con 

ph -f 4.5. 

Las unidades rfe ruapeo as¡ caracterizadas se reportan en una 

tabla, la cual señala a su vez la agrupación de estas unida-

des en los diferentes elementos topográficos definidos a 

1:200 000. 	rEsto permite que en la evaluación, se pueda 

observar el grado de especificidad al que es posible llegar 

a estar trabajando con estas escalas. A su vez, la evalua- 

• ción de dichas unidades se lleva a Cabo utilizando la clasi- 

ficacion de usa potencia1 propuesta, la que se r'eportar'á 

mas tarde en una matriz de usos , donde se confrontaras, 1, as 

unidades evaluadas contra los tipos de utilización factibles 

de ímplement.ar en la zona de estudio. Cuando las unidades de 

mapeo presentan más de una alternativa de uso, éstas se 

• agrupan en orden decreciente, con r'especLo a su grado de 

aptitud y se señalarán corno alta, media y baja. 

tina vez obtenida la evaluación potencial para cada unidad 

de ma¡peo, se puede obtener un tipo de utilización priori ta-

rio, que tan solo ser tentativo, considerando algunos 

aspectos socioeconomicos de la zona de estudio. Aunque tales 

prioridades obedecen más a estos factores que a consideracio-

nes ecológicos, es conveniente aclarar que éstos están 
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intiraamente relacionados con la aptitud de la tierra donde 

éstos se quieran implenr2ntar. Los resultados así obtenidos, 

fueron analizados a una escala de 1:20 000 únicamente con 

la finalidad de que dicha evaluación pudiera ser apreciada 

con mayor exactitud, A este respecto se hace notar que 

tan solo se trata de una ampliación de los resultados 

obtenidos a 1:50 000, más la información no se encuentra a 

este nivel de detalle y el resultado obtenido conserva esta 

misma escala. 

finaImente, 	con la 	intención 	de aportar un analisi% 	mís 

detallado 	se 	reportará para 	las unidades 	cartografiables, 

una comparación del 	uso 	actual de 	la zona de estudio con el 

propuesto, 	lo 	cual permite establecer los principales 

lineamientos de regeneración de la 	calidad del 	medio natural. 
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En el siguiente capitulo se pretende presentar los resultados obtenidos al 

aplicar la metodologia de regionalización fisiográfica, enfocada a la 

planeación del uso del suelo, eri el caso específico de la Cuenca del Valle 

de México. A la vez, se da un esquema de posibilidades de uso potencial 

del suelo, utilizando la clasificación de uso potencial descrito para este 

fin, para la parte surorienta1 de la Cuenca del Valle de México. 

Este capitulo se inicia ubicando a la Cuenca del valle de México, desde un 

punto de vista fisiográfico, en la provincia a la que pertenece. 	fiara esta 

finalidad se dará una breve descripción de la provincia del Eje Neovolcánico 

y se definirán las caracteristicas esenciales que presenta la cuenca para 

ser considerada una subarovincia de éste. Enseguida se hará un análisis 

fisico-natural de la cuenca, que marque los lineamientos necesarios para 

la delimitación de los sistemas de topoformas que se encuentran conformán- 

dola. El siguiente paso consiste en presentar un análisis más detallado 

de los sistemas de topoformas correspondientes al de la Planicie Central y 

Lacustre de la Cuenca del Valle de I.1t¥xico y de la Sierra de Guadalupe, con 

la finalidad de ubicar a las topo formas que se encuentran conteniendo a la 

zona de estudio. En este nivel de regionalización fisiográfica se deter- 

1 i9 4 



minan los elementos topográficos, en los cuales se comprueba que Éstos, 

efectivamente, están actuando como un marco de referencia, pues en cal ya 

se pueden inferir las principales limitantes regionales, así como las 

posibilidades de uso más generales. Este marco regional está, como se 

podrá exponer claramente, discriminando ciertas posibilidades de uso, 

dentro de la clasificación de uso potencial del suelo, faci litando asi la 

determinación del potencial de uso de la zona de estudio. 	El uso potencial 

del suelo quedará definido al evaluar las condiciones ambientales de los 

elementos topográficos definidos a una escala de 1:50 000, las cuales se 

presentarán en forma de una matriz de usos que consiste en presentar las 

alternativas que presenta cada región evaluada. Dichas alternativas represen 

tan a la intensidad o grado de aptitud que presenta cada región, lo cual 

es de gran utilidad ya que, al incorporar ciertas características socioeco-

nómicas, es posible definir tentativamente el uso conveniente del suelo. 

Finalmente, a fin de complementar este análisis, se hará una comparación 

entre los usas propuestos con el uso actual del suelo, a fin de mostrar 

los lineamientos a seguir ron la regene ración de la calidad del medio natural. 



Provincia del Eje Neovc:r1 crin ico 

3.1.1 Ubicación geográfica y características generales 

La localización deografica de la provincia del Eje Neovol-

cánico se determinó en base a la clasificación fisioqráfica 

de DETENAL, como puede observarse en la fig. 3.1.1 (a). 

Politicannte, dicha provincia abarca el estado de Tlaxcala 

`f parte de los estados de Jalisco, Míchoacan, Guanajuato, 

Querétaro, MexiCO, Hidalgo, Puebla y Veracruz. 

3.1.2 Características generales. 

tsta provincia recibe el nombre de "eje neovolc¥nico" por la 

cadena de grandes estrato - volcanes que presenta casi en 

línea recta y que se consideran, atraviesa el país sobre el 

paralelo 19: C. de Colima, lancítaro, Zinantócatl (Nevado de 

Toluca), Popocatépetl , Iztaccihuatl , Matlacuiyete (Mal inche) 

y Citialtépetl (Pico de Orizaba). 	Otra característica 

esencial de. dicha provincia son la presencia de las amplias 

cuencas cerradas ocupadas por- lagos (Pátzcuaro, Cui tzeo 

Texcoco, El Carmen, etc:.) o por depósitos de lagos anti guos 

(Zumpango, Chalco, Xochini¡1co, diversos llanos en el Bajío 

Guanajuatense, etc. ). Dichos lagos deben su formación de 

bloqueo del drenaje original por nx=dio de lavas u otros 

productos volr_ánicos, o bien, debido a los afallamientos. 
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Geológicamente esta provincia se caracteriza por ser una rnasa 

de rocas voicanicas de todos los tipos acumulada en innumerables 

episodios volciinicos que se iniciaron a mediados del Tercia- 

rio (hace aprox. 35 millones de años hasta la fecha) . 	Est i 

integrado por grandes sierras vol canicas, grandes colados 

1ávi cos , conos dispersos o en enjambre, ampi los escudo-volcanes 

de basalto, depósitos de arenas y cenizas, etc., dispersos 

entre extensas llanuras. 	El clima dominante de la provincia 

es el 	templado subhúmedo y 	seinicálido 	hacia el 	poniente y, 

semiseco hacia el 	norte, sin embargo, 	en 	las altas 	cumbres 

se presentan 	los climas semi fríos 	subhúrnlr.dos. La 	vegetación 

es sumamente variada, predominando los bosques de encinos y 

de coníferas, en las sierras volcánicas del oeste y sur de 

la provincia al igual que en el franja colindante con la 

Sierra ladre Oriental. Los principales ríos que corren a 

través ue esta provincia son el Río Lerma y los afluentes del 

Po Balsas. 	El primero nace al este de loloca, atraviesa el 

Ba.jio Guanajuatense y vierte sus aguas en el Lago de Chapala. 

Dicho río, en su trayecto, va uniendo a las diferentes cuen-

cas, dándole una organización distintiva dentro de los ciernen 

• tos geográficos mexicanos. 	El segundo, ocupa lo parte sur de 

la provincia, desde, Michoacán hasta Puebla y se origina en 

la Sierra Madre del Sur. 

S 	1)ETLi AL. 	i"CtkC0 	 L.  CC' Clip ea Rc1 Uil('.(c 	l', 1.i ano. 	• ) 
Je EdafO.ta ía. :i:.iCi.r;,i  



3.2 Subprovincia de la Cuenca del Valle de México y sistemas de topofor-

mas que la conformar 

3.2.1 Ubicación geográfica 

2  
La cuenca de México, cubre un ;crea de unos 9 600 km`, en la 

Provincia del Lje lleovolcánico, en el margen austral de la 

meseta mexicana, apio -,imadamente entre las coordenadas l* 

y 20 latitud norte y 98 44' y 99°20' longitud oeste. 

La colindancia de la cuenca del Valle de México con otras 

subprovincias que se encuentran constituyendo al Eje Vol- 

tánico Transversal , se rnuestra en lis fi g. 3, 2. 1 (a). 

La cuenca del Val le de México, tiene ,jurisdicción política 

con las siguientes entidades: el Estado de México que re-

presenta el 50:¿ de la superficie; el Estado de Hidalgo con 

un 26.5, el Estado de Tlaxcala con un 9; Puebi a con el 1': 

y el Distrito Federal con un 14,;: (fig. 3.2.1 (b} ;. 

3.2.2 La cuenca del valle de !-léxico concebida como una Subprovincia 

del Eje Neovolc.ánico. 

La Cuenca del Valle de V3xico está formando una subprovincia 

del Eje lleovolcánico, debido a que guarda características 

morfológicas y de origen propias de dicha provincia, pues: 

1) Su origen geológico, a base de rocas volcánicas -principal 

mente basaltos- es el resultado de procesos volcánicos 

y tectónicos característicos de la Provincia, 
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Fig: 3.2.|(o) UB\CÁC|0N DE LA CUENCA 	DEL VALLE 	DE 

MEXICO, DENTRO DEL EJE NE0YOLC4m|CO 

/ 
/ 

Elg/ 3.2'1 (b) JURISDICCION 	POLITICA 	DE LA CUENCA 

DEL VALLE D[ MEXICO 



2J torna tina de las ampl las Cuenca; Let'r'adas -a1 quedar SU 

drenaje c)ricgina) bloqueado por- medio de los productor, 

vol cdnicas- que es uno es tructura cao-actor is ti ca de la 

provincia a la cual pertenece, y 

3j 	Forma Parte, inte ,ra1 de la cadena de los, grandes estrato-

val canes, que r:e5tán caracterizando t1 la provincia y que le 

Coro ficr•e e { nombre que 1 1eVa, 

3.2.3 L)escripción del n^dio físico-natural de la Cuenca del Valle 

de 	t'lr2 x i c o . 

• • 	El Val le de Í• xico, aunque lo fue efectivamente, en la actUa- 

11 dad se a,JuSt;a mas a la connotacion de t,UL.ir'CA, df?IJ1do a su 

• forma geolrrorfolcrc,ica, su estructura neológica y su función 

hidro16r1ica, si 5e entiende por :twiica a la depresión existen 

• te en la superficie de la tierra; a un ¿ir'ea que no drena et1 

dirección al Qcóano o, a un área encerrada por una tierra 

alta y que tiene una salida de drenaje. 	Así la asignación 

de Lvaci'; 	a esta reclión geogr fica, se le daba en base al 

• antiguo sistema de drenaje que se abría hacia el sur, en 

• dirección a R10 balsas, durante su pasado geológico.' 

• Geológicamente se: considera que la cuenca presenta 7 fases de 

vulcanisrrs cuino producto de los procesos tectónicos originados 

en la expansión de la cresta submarina del Alto Pacífico 

:.' 	Colo II)+, 1) 	iJ'::C. La C((roica -fri 	tciLl'C tt 	r'II LCO! %(')l i(:: zc..óno (l  
(ejiewL. 	siíi',i.os.. ., ., ¥, 	\ 	. 	_: 	it.ic::] ,. .I t. ..... 	O.  
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Oriental 	Los complejos vol cón1cos resultantes de éstas 

fases de vulcanismo, son los que se encuentran constituyendo 

los sistemas de topoformas existentes en )a Cuenca de 	xi co, 

los cuales se encuentran reportados en la Tabla 3.2.3 (a), 

donde se indica la era geolocjica en la que se formaron y los 

depósitos geológicos que los constituyen. Asimismo, en la 

fiel. 3.2.3 (a) se muestra su localización geográfica dentro 

de la c uen tu 

Las condiciones climáticas de la Cuenca de 1►:r,ico, se pre- 

sentan como una consecuencia de su topografía, su situación 

geográfica y altitud, definiendo 3 zonas principalrrent.e, 

según la clasificación de García 	; una zoni seca (LS) 

que comprende desde la parte central (Layo de Texcoco), hasta 

la parte norte de Luinpançjo, Pachuca (Río de las Avenidas) 

y parte de la llanura de Apan y Tochac. tina zona templada 

lluviosa sulrnúmeda (CW) que se localiza en el resto de la 

cuenca, de altitudes menores a los 4 000 m; dentro de esta 

3 	I)E!l:dl'Cé3í,",t'rliv ü ]. ....... _. _,. 	_::¥:`.... r:.._¥!, 	:! 	 .. !`Íl'.r)K'.¥.Ca de l.7.:5 Ob>tQ5 deC 
Sd.i.enia de V.ena jC Pi.' uiu1c.' cL.'. . .5t,á.<,lU ¡cdC la ; 	.... 	 ., 	3 i:ueri 
(lo,1 Valle 7c ;; .... 	. 
t•ooer, r . 1 	 . 1f7 	'zinc. 	'ze ta Gei!t.CG).{-,q de t.a. CuCnca iir 	Lt7l¥(e de 
Mx.CO il zouai ec't/.11dítrtl.'S. 	. l_ 	Y.. ,._ ....:t';i 	 i. 
i1ic1)1;ide 	'Vi. 

O 	Gar.cí; . ,.. 1 	. i¥izt 	tc' 	f<'rrCs af S.<sL¥cirra de C'a i(c.ac 	n ct.(nuf,t(ca i e 

3 	.3_ ll.e;U], O.E. 	'1U(.lgQ 	t1iurirr 2 dc. 	lI IL' C¥C  de i•ii S.<.CO. 	ifif:L'a...?'C. 
de Ceo 	11;1 .  
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TABLA 3.2.3 	) LA', SI L11 EASLS DL VLQ CAN LMI) DIJE Dii PN ORIGEN A LA 

CUENCA DE MI; Xl CC) 

FASE ERA GEOLCJGICA DI luSf 	C)S 	r3 	cr;I CL 

hel 	OriOS 	ce 	i/e; 	irer 	iiij 

(P!'lACI0N 

1 Te;icirii 	Inferi, Ju 	 cc 	la 	Cunca; 	existen 	a 	una 
(Mfl 	lepos 	to; 	de 	yen p' funD Ja 	de 	26h n, 	del 	polo 	de 	Te;coco 

2 01 iqoceno Medio Lavas 	ir;eimeC)as 	das; 	Che; he 	de 	la 	ie-ra 	de 	.npotzotl 	n 

Eta ci sn PEAS 	r•:is 
3 01 i qoceno Superior 

e 1.-maci ;n 	:':ochi 1 Copec 
ri6n 	de 	los 	BaCas, 	Cerrú 	Sta. 	Isabel, 	Za- 
ca topar , 	llapacoya 	y Chapultepec; 	Serie 
Humade ras y Noch S tonqo 

4 Mi oceno Lavas 	t.eod 	a; 	y 	ci da; SIIEMAS MENORES 
domos 	lan 	t icuS Sierra 	Guadalupe, 	Tepotzot1n, 	Las 	Piti- 

Ii as, 	Pat) ach ique 	y 	Tepozán. 

Finales 	del 	Mioceno Efusiones 	andociticas 	y 	dac 	1- Sierra 	de 	las 	Cruces, 	Río 	Frío y 
5 Terciario Superior y cas 	(estrato-volcanes y 	abanicos Nevada 

principios 	del 	Cua- volc5nicos) 
te rna rl o 

6 Cuaternario Andes 1 t 1 co -bas 	iti L(S Continuación 	de 	la 	foriiiacióu 	de 	Sierra 	Ne- 
vada; 	Cerro 	de 	la 	Estrella 	y Peñón 	del 
Ma rq ué z 

7 Cuaternario Superior Ínu t.asal tos, 	andesitas 	' 	r¡(,]¡ Sierra 	Chichinoutzin; 	curioS 	puniiticos 	del 
tas en menor prOpOrc rAn Parerion y 	cerro 	Tejocote 

1 	EDil': iookco 	de Ci.s Oto d -t stu 	le !ej.uc 1 o,L de t Ba t;i te 1. 
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• zona se pueden diferenciar 3 tipos ciiin ticos, los cuales 

se distribuyen de la siquiente manera: hacia la base de 

las montañas se ef1Cuuntru un cl lila templado -sti !í, d0, el 

más seco dentro de los templados (Cw., ); en la parte del 

talud de las sierras se local iza un cl irna templado subilrí- 

medo, internleuio en el grado de hclrneciad (Cwl) ,y finalmente, 

un clinía templado que corresponde al m<¥s húmedo dentro 

de los subihúnledos y se extiende en las sierras, a altitudes 

entre 2 '100 m y 2 30O nl (Cd.,). 	F'inalme'nte, una zona fria 
ti 

(f" que se localiza a una altltuo de ti 000 In, localizada en 

• la Sierra Nevada (E.1) y en las cumbres Clel 1¿tacci' lla(l y el 

ropocatépet1 (FF). (Tabla .3.2.3 (b) y fic,. 3.2.3 (o)). 

11 comportamiento nidr'ológlco de la Cuenca está dado en base 

a las cat'acteHsticas que present.al1 sus principales corrien-

tes superficiales a partir de las cuales se nan distinquido 

Once zonas tlldr-ológicas 	. (f1C1. 3.2.3 (c) y labia 3.2.3 (c)), 

Así, dentro de lit cllOnC,; se considera que existen dos Princi - 

• píalos áreas que presentan un drenaje denso y bien inteO1ado, 

• constituidas por las zonas 11, 111 y IV, Ira primera y por- la 

IX, i; y ;{l, la segunda. 	La primera se ubica hacia el suroeste 

de la formación Carancicl y la serie andesitica de la Sierra de 

las Cruces; y la segunda, está constituyendo subcuenc.as cerra 

b 	cartu tiidznI .; ir:s 	.j. 	C' 	,,,:. ,';, ;:l, 	:., 	.i .l 	\ t 	 y 	tyc 	1S .. 	i:, i ,tt 	cir 
H {3i1rl t3 	 ie.i 	J:li 	c 	.,C.'..l 	 11 	 l 	 . 	.. 	 :i: 	 1i 	, 	1_ 	.i. 



TABLA 3.2.3 (b) 	DISTRIBLICION CLIMIITICA DE LA 

CUENCA LEE MEXICO 

TIPO CLIMÁTICO UUICAC10!i 

Planicie 	Central 	de 	la 	Cuenca 	de México: 	Lago 

Zona Seca de 	TOxcnr..O 	hasta 	el 	norte 	de 	Zumpan(1o; 	Pachuca 
(OS) ( R•io 	Avenilas ) 	y 	harte 	de 	la 	i_1 anura 	de 	Apan 

y Tochac. 

Zona Templada Subhumeda: Pesto 	de 	la 	cuenca 
(Cw) 

Cw., Planicie 	(Lent.ral 	y 	base 	de 	1 	a 	cimas 	montañosas 
(de 	2,300 	a 	2,400 msnm) 

Cw, Talud de 	los 	complejos 	montañosos 

(De 	2,400 	a 	2,3CX) rnsnm) 

Cw. Partes 	abruptas 	de las sierras 
(2, 	OO) 	a 	4,000 	ros no) 

Zona 	Fría: Parte 	superior de 	la Sierra Nevada 

(E)  
I:T 

 

Parte 	superior 	de 	la 	Sierra 'levada 

EF Cumbres 	del 	Iztaccihuatl 	y el 
Po po ea tépet1 

Ul..i:ll: 	 . 	La l 	 rrc z fí t VQ( 	 (i 
i,(¥.al'. ¥(.I¥1: L.C¥i1 	l..•í'liC.:tit.. 	.. 	 ._ ...:¥¥ 	I. 	.-1_ _ . 	_ .1 	....., _¥i 	t:f 

., _ 
¥.,1;... -:7r, 	r 	,,..:.  { 
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TABLA 3.2.3 (c) 	ZONAS HIDROLOGICAS DE LA CUENCA DEL VALLE 

DE MEXICO 

No. 	ZONA NOMBRE AREA EN KM'  

I Xor_hi{ri lco 552 

II Ctitiruhtisco 234 

111 Cd1. 	de 	México 725 

IV Cuantitián 972 

V Pachuca 2 087 

VI Teotihuacán 930 

VII Texcoco 1 	146 

VIII Chalco 1 	124 

Ix Apan 637 

x Tochac 690 

XI Tecocomulco 533 

TOTAL 9 600 

Flli?712(!: 	CtV11i:5.<6{1 dc.. Aqua.  c1. 	V:( ' d' •ií'1'.fCV 	 t:!".1f¡++-¡Y 
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das, hacia el noreste de la cuenca, cuyo drenaje es el resul-

tado de la erosión de las lagunas de llpan, Tochac y Tecocomul- 

co, consti tuyéndose un drenaje dendri tico sobre rocas de res is 

tencia horuog,nea y de e,casa permeabilidad. 	Por otra parte 

los ríos principales que se encuentran constituyendo a las 

zonas hidrológicas se muestran en la tabla 3.2.3 (d). 

La distribución de los suelos en la cuenca de f•Iíxico, está 

dad¿ por las siguierrtes características: diferencias relativas 

de altitud y cambios climáticos, composición y edad de los 

materiales eruptivos, pendiente y drenaje. De acuerdo con 

• esto se considera que únicamente en lo., lugares de formación 

• más antigua, se observan los di ferentes factores formadores 

de los suelos, considerfndose así •5'Le.5 :U(; en tanto 

que en el resto de la cuenca el factor litológico esta cons-

tituyendo diversos grados de evolución del suelo, determinan 

do así 	 y por último, el caso de 1¿ pre- 

sencia de yleyso les , que se consideran su( ,s ..c,;,itc>a, 	por 

obedecer a una situación local de drenaje condicionado por 

el factor topográfico. 

Las unidades edúficas, que se encuentran formando a los sue-

los de la cuenca, se encuentran formando asociaciones, de- 

7 	'idc1. :, . 	1. 	Po.ib ci. Ltde 	(ie usx 	tt7'r[:'ccua.4.Ci' [fe 	Te -'t en 	(fe 

Ex-Lago cíe rexcocv. 
cia del :iuc1c.. ,,`;...:. 
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TABLA 3.2.3 (d) 	PRINCIPALES RIOS QUE FORMAN PARTE DE LAS ZONAS 

HIDROLOGICA`: DE LA CUENCA DEL VALLE DE MIXICO 

No. ZONA 	NOMBRE 	PP ¡ DC I PALE:S PI OS 



pendiendo (JO la (JeOíO ma (lUe n t.en colist.1tuyendo: 1.1(?rI'ili, 

taludes de trarisic.ión y llaneras bajas `. Las diferente; 

combinaciones de las unidades de suelo, en la cuenca están 

resumidas en la tabla 3.2,3 (e). 	El relieve de la Cuenca 

del Valle de l&xico, está determinado por 3 zonas bien defi- 

ni deis' 	(fi y. 3.x'.3 ((1)): 	una zona baja o de piciii;:i:: , que 

se encuentro conformada por el pie de las cordilleras o 1U- 

leer rJs que la circundan, comprendida entre. la  cota 2 236 y 

2 300 risnia; uno zona de 1011!'x' os , que se encuentra rodeando 

a la curen] por el este y oeste, dlll(.11 lciflOU5e notablemente 

haci el norte y noroeste y comprendida entre las cotas de 

2 300 a 2 400 C1si'ini., ' una zona !non tañosa que es tí  formada 

por el conjunto de sierras que se encuentran rodeando a la 

cuenca, dichos macizos montañosos presentan Iina .titiltfd 

variable que sobrepaso la cota de nivel de ? 100 )ils(1fli. 

La di .t;)'ibuciun de la vegetari¿n en la Cuenca de "'Mico, 

es un reflejo de la gran diversidad de las condiciones ecolU- 

oiccis que se presentan en ésta. Así, los ti pus de vegetación 

que se distribuyen en climas húmedos y semi húmedos son: l 	' :- 

8 	tf¥..i Ler 	, 	... 	¡ ii _• . 	Set . 	¿it¥ 	Á)¥..(', 	t. t'.'.-1(5, 	li '` 	(ij<ii 1( h{.IS(¥(i.ii(:.(i!li. 
S 	rie 	de 	. 	.. 	.... . 	.... 	. 	... 	1 	... :. t ,.... 	15., O. 	....... 
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An•15 9 L:i3;11',, ....). 	1..'. 	E•4 i (1(Í( í:' coi i 'ü' l .2s 'ie (lcct'flc-5 dei S(il'.l'a p Q.f cj(ü105 6í1C- 
.tonC.•5 Cl'.Cf)1cZt.(.CUJ en S('..(. 	 ricé. decL(Vi' ccc(,ii'.I1icTE (ti'l 7 fa cc. f)(1[ti.. 

1 	t•idÍY1)'Et) c 	a. .. 	, . ('ello N huC. (i'll iTt - ('iiccnz en te ch' ('cl Eco ¿ea(a di' tia 
So'agtc.. de Oiñ.i11t'C: ('u c.0 W~ de Í'Íl'.a.(Ct' 	1.0. 	 . 
de 	la 	L uI'i ... 	.. .. 	., ... 	.: 	. 	.._ 
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1A13LA 	3.2. .3 	(e) 	ASOCIACIONES DL LAS UNIDADES [PANCAS QUE 	CONSTITUYEN 

LOS 	5f1E_LoS 	DE LA CUENCA 	Dl: 	MEXICO 

ASOCIACION CLAVE DISTP1B!1CIU'E 

Li LOSO 1 - t 	Reqosol Eútrico 1 	+ 	Re Sierra 	Chi chinaut. 	in 	y 	parte 
Litosol 4 	Andosol Himrico 1 	+ 	Eh central 	y noroeste 	de 	la 
Litosol + 	Andosol Mó1ico E 	+ 	Tm Cuenca 
1.itosol + 	Andosol Háplico 1 	+ 	Tu 

Regosol Lótrico 	+ Litosol ° 	r 	I p . • t 	medias 	y 	altas 	de 	las 
Regosol Fútrico 	i- Andosol 	Hdi)1 i co Me 	+ 	Tn tierra 	di 	CElic.htn-rutnín 

levada 	y 	de 	1 as 	Cruces 

Andosol liúrnico 	r Lí toso 1 r 	r 	E Sierras 	de 	las 	Cruces, 	Pachuca 
Andosol Húmico 	f Andosol 	Háp1ico TEl 	r 	Tu y 	Topo t?ot1iin, 	!;evada 	y 
Andosol Húmico 	'+ Andosol 	Vítr'ico Th 	4 	';v C'hictiinaut..:in 

Feozem Háplico liti Planicio 	y 	sierro en 	pon dientes 
< i0- 

Feozern Calcárico 11c 
Vertisol Pél ico Vil 

Andosol Hápl1co 	+ Li toso 1 Tu 	I Taludes 	de 	1 : 	Sierra 	Nevada 	y 
Andosol Háp1ico + Regosol Eütrico l'n 	+ 	Re Pachuca ; 	Sitios 	explotados 
Andosol Háplico + Andosol Húmico Tu 	+ Th silvícolanlente 	v 	sierras 	restan- 

tes 	de 	la 	cuenca 	asociado 	con 
1 	y 	E' 

Andosol :'ítrico 	+- Andosol iv 	+ 	1h En 	las 	partes 	altas 	(le 	la 	Sierra 
HUnmi Co Nevada 

Andosol Gleyco TC] Alrttciecior 	(le 	áreas 	inundo das 
(Te cocomulco, 	Aran, 	Tochac y 
¿Unlj?0000, 	Chal co 	y 	Xochimi1Co). 

Gleysoles (sódico y 	salirlo) fl 	y 	C,n Principalmente en el 	ex-Lago 	de 
1 e, x co CO 

Ranker + Litosol 1 	+ 	u Sierra Nevada 	(arriba 	de 4 000 
rnsnm) 

ru::irr if.: it¥taj:kl tic (' fVtac,í ¡l (1l t¥o Cueuuc<z (fe¿ 	t' t.L.e l"f¥' M('.C'c .  



FIGURA 32.3(d) 

MOR FOLOGIA DE LA CUENCA 

DEL VALLE DE MEXICO 



Bosque 1Je Jculi{r'q.ctti rf({¥¡uftt, bosque de •\b(-s y Bosque de 

Pólu,S {liI til'í'rjC(¡ el clima semi rido que prevalece en ciertas 

zonas de la cuenca se. han reportado las siguientes corllLlnida- 

des vegetativas' . : 	matorral de 'i '.¥.L'JL , uaturral do 	turt4 t 

2t'i 	1,(r:7. 	M(nk'!a(, matorral de leclr( 'a, matorral de U i 'I;itiL'Lil 

.(<< 	y natorra 1 de ¥t.'f:, cio ter lc r.'.x, 	(tabla .3.2.3 (f) ). 	Tarll- 

bién existe otro tipo de vh<;1_'t7cilán cuya distribución obedece 

a l irni tantos locales, corno es el caso (de la vergetación ha ió- 

fita que se desarrolla en los suelos salobres (le ZjiT,I)a11n0, 

Xal tocan, Viran Cristóbal y Texcoc0, por tal timo cabe ¡roencíonar 

la existencia de grandes extensiones en la cuenca dt un tapo 

de vegetación arbórea que pertenece a lo que se le puede 

denominar una comunidad vegetal artificial, : 	la cual es t5 

integrada por individuos del Cjen(:'.1'n 1:C,2 (¡'%:lt; (f ti;'}; ¿11u  

(pirul), incluyendo en ciertas ocasiones a individuos del 

género li15(lcT"(Rc2 	i(li.'i.(c.i, que es utilizada jura refor- 

zar la densidan de este estrato arbóreo 

12f  osa=, . C. _. i 'í_r. l ("(1i.í2 	 a t t. toffa de Í'li tco. 	. ... ... .... 	...ii . - 
Q c: b d e i.:7 	c l ;:i C L _ I :. 	. i ...... c .  

r 

.. •1 	tt. 'rtac.(.('11 de 	1'e zi'.rrat i-1r Sa" Án, i . ¡u.  

cit'Tlt..l._r' 	.` 	 i1. 	_ ... . !¥.L wict 	í'CsrC(i21.(.lgin l'k.Ol't te.S de 
Coy .te ieno:S del Lago d Fexc¥'co. 

.idnCliC: , 	 k`... {.i: {(r"LLr de.l 	Rt ec de Í'li l'(.co,  

13 	i•iirand , 3. _.._, . 	r ..'.1;, .. . 	.u: Mesa 	Re.do=s 	che T' 	bi.ema 	dei' 
V C.C.e de ÍiXC(.'. 	: 	 :'_ .  
19j . 

iu l'ie?..o (_711epo¥ , 	.:. 	i'Jil't!'C!lic i{('. l.i)5 Patq(1W 	ilac(i.'11il&'es 1'lex.(caiu, s. 
1 	 Y 	 I1 	 t. 	., 	.. 	...¥ 	C. .1 i: 	_ 	1`::L.. 
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1NEi1.A 3. 	a (i ) 

PRINCIPALES COMUNIDADES V1.IGETALE.S DE LA CUEE1CA DEL VALLE DE: t•1EX¡CO 

VEGETACION 
ALTITUD 
(in- nrn) EJES I CAC ION 

Boscue 	de 	]u►t(i:ctu.s 7 500 - 2 700 S. 	Pachuca, 	5. 	TepoZán; 	S. 
Patlachique. 

Bosque 	de 	t}tce't 	u, r. 400 - 	2 900 S. 	llevada, 	S. 	de 	las 
(Entinares) Cruces, 	S. 	Monte Alto, 	S. 

Monte Bajo, 	S. 	Tepotzotlán, 
S. 	Pachuca, 	S. 	Patlachique, 
S. 	Guadalupe, 	S. 	Las 
P11illas. 

Bosque 	de 	I'i t;?,_. 2 700 - 7 850 S . 	Nevada, 	5. 	Patlachique, 
(Pineace.-,$) S. 	Tepoz¥5n, 	5. 	Pachuca, 	S. 

Monte Bajo, 

Bosque de .1b 	e.¥ 700 - 3 200 5. 	de 	las 	Cruces, 	5. 
(Oyamel) Nevada, 	S. 	Pachuca. 

Bosque 	de 	Pt,;::a 	i:rz+ittc;tii 3 300 - 	4 	100 S. 	Chichina►.tt:zín 	y 	S. 	del 
Río Frío 	(volcanes de 
mayor 	altitud). 

Matorral 	de QUCCL 2 400 - 2 900 5. 	de 	las 	Pitillas, 	S. 
(entinares chaparros) Patlachique, 	S. 	Tepozán, 

`. 	Chichicuautla, 	S. 
Calpulalpan, 	S. 	Tepozotlin. 

Matorral 	de 	1'1,wmtia, 2 400 - 2 900 S. 	de 	las 	Pit.i¡las, 	S. 
Za(uz,trzia 	y 	',!;mc•` 1 Patlachique, 	S. 	Tezontlapan, 

S. 	Tepozán. 

Matorral 	de 	¡ict'i 	c, 2 800 S . 	de 	Pachuca 

Matorral de i=ir i;í;:t r,l 	 '. 400 - 2 900 	S. de Guadalupe. 

1̂ l;[::S i : ... 	. ü:Pi 	',.<,1 de 	FQ1 	O(,'?Z de 	tit.ttcmil 	rtc 	!'rc ulfe. 



3.2.4 Sistemas de topo formas que conforman a la Cuenca de México 

El presente análisis del nx,dio físico natural de la Cuenca del 

Valle de México se considera una herramienta esencial para la 

identificación, descripción y localización geoqr5fica de los 

sistemas de topoformas que la estor integrando. 

1} 	esta manera y s i quien do los 1 i neami en tos de la motodolo- 

gia de regionalización fisioOráfica, para la (.lelimitacion de 

este nivel de regionalización se contemplan únicarnente las 

características ambientales más generales, las cuales son: 

fisiografía, distribución hídrica y gen logia. 	Mediante el 

análisis físico de la cuenca es posible observar que estas 

características se encuentran íntimamente relacionadas; pues 

la historia geológica y los procesos tectónicos que se lleva-

ron a cabo en la cuenca, determinaron la geomorfología pre- 

va leciente, los cuales conjuntamente están determinando los 

patrones hídrices característicos de cada formación. Así, 

mediante las 7 fases cde, vulcanismo que originaron a la cuenca 

y al estar cada fase caracterizada por sus propios tipos de 

lavas y movimientos tectónicos, es posible identificar a la 

multitud de e1etr ritos volcánicos formados en distintos grupos, 

formaciones y series, que en Ultima instancia representan a los 

sistemas de topoformas que la integran, 	Para fines de este 

estudio, tan solo se pretende ubicar a estas regiones flsio-

gráficas, dentro del contexto de la cuenca a la vez que aportar 
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las características esenciales 	de cada uno (le el los y que les 

permiten ser ubicados en este nivel de regionalización (labia 

3.2.4 (a)). La ubicación de los sistemas de topoformas que 

integran a la cuenca se ha reportado en el anexo, en el plano 

1 correspondiente a la ieqionaiizaciñn Fisionr.¥fica. 	Esta 

delimitación se obtuvo mediante la sobreposición rle la carta 

ge010yica y del plano general del Val le de Móxlco, cuya 

inforni._tc:ián se encuentra esquematizada en las figuras 

3.2.3 (a), (c) y td). 	finalmente se na elaborado un esquema 

que permita comprender gr<óficanunte, la ubicación (le este ni-

vel de regionalización, dent ro del marco fisiográfico (fiy. 

3.2.4 (a) ). 

Es obvio, que la descripción y justificación de los sistemas 

de topo formas se ha hecho muy general; esto es debido a que 

Unicairiente se estíi pretendiendo formar el marco de referencia 

de la zona de estudio. Es por esto que en el apartado si - 

quiente solo se describirán i1 los sistemas de topoformas que 

contienen esta zona. 
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3.3 Sistema de topoformas correspondientes a la Planicie Central y Sierra 

de Guadalupe, topoformas que la integran y localización di. la  zona de 

estudio 

3.3.1 Planicie Central y topoformas que la integran 

La Planicie Central concebida como un sistema de topo formas. 

La planicie central se considera un sistema de topo formas 

al presentar las siguientes características geológicas, 

fiisiográficas y de distribución hidrica: 

1) Presenta un solo patrón cenrético original a base de depó- 

sitos aluviales y lacustres, el cual se for'nk) durante la 

séptima fase del vulcanismo, durante el Cuaternario. 

2) Presenta un major grado de uniformidad pais<ajística, 

representada por un relieve plano y poco accidentado. 

3) Su patrón h drico está representado por las subcuencas 

hldrologicas mencionadas, las cuales se han formad() a 

partir de los escul'rimientos superficiales provenientes 

de los complejos montañosos. 

Ubicación geográfica 

Dentro de la Cuenca de México, la planicie central se encuen-

tra ubicada, como su nombre lo indica, en la porción central 

constituyendo el sistema de topo formas correspondiente al 

Mi, la cual está delimitada por los principales complejos 

montañosos como se muestra en el plano 1 correspondiente a la 
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Regionalización [isiográfica. 

Al igual que la Cuenca (le México, la Planicie Central tiene 

jurisdicción política en los Estados de México, Hidalgo, 

Tlaxcala, Puebla y el Distrito Fedora1. 

Descripción f Tsico-Au iental 

El material geológico que se encuentra conformando a la pla- 

nicie es el resultado de procesos volcánicos que constituye- 

ron la séptima fase en la historia geológica de la cuenca; 

• estos están representados por un relleno aluvial, existiendo 

éste 	 .. sobre 	predomini o de dcpo
s
..,ltos lacust.res en ciertas partes, 

• o depósitos pirocl¥ísticos en otras. 

El cl ima prevaleciente en la planicie central se encuentra 

representado por das tipos climáticos correspondientes al 

• seco estepario (BS,) y el templado subüúrnedo (Cw.,). 	El 

clima seco estepario -B51- que se ubica en esta zona se 

• caracteriza por lluvias escasas que se presentan principal- 

mente durante el verano -(w)-; presenta una tenlaer'atur'a media 

anua 1 inferior a 18 C y la nkdia del ales más cal uroso es 

superior a 1D"C -(k)-; por lo que se considera un clima seco 

estepario frío (US 1 k w). 	Este clima se distribuye en la 

cuenca del Río de las Avenidas y en el antiguo lecho del lago 

de Texcoco. El cl ima templado subhún do que se distribuye 

en la planicie corresponde al menos húmedo, dentro de los de 

este tipo; la temperatura ciel mes más cálido es inferior a 
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22"C y la temperatura mi~,dia de 4 meses o más es superior a 

1O' C, siendo el cociente P/T menor de 43.2, -C(w, )-; la llu-

via es periódica y el invierno seco, siendo durante el mes 

más lluvioso de verano las lluvias 10 veces o más de mayor 

altura que en el mes más seco -(w)-; la temperatura del mes 

más cálido es inferior a 22C y la temperatura media de 4 

meses o mas es superior a 10-C -b-; por lo que este clima 

se ha denominado templado subhúmedo el menos húmedo dentro 

de esta variedad (C(w,)(w)b). 	Corresponde a este clima 

el resto del paisaje del valle central cde la Cuenca. 

La planicie central, por• las características hidrológicas 

principales que se presentan las corrientes superficiales, 

se le han podido distinguir, como ya se ha expuesto, 11 

zonas hidrológicas. Los principales ríos que forman dichas 

• zonas son de carácter torrencial, con avenidas de corta 

duración y generalmente sus cauces permanecen secos durante 

• la temporada de estiaje, siendo de escurrimientos perennes 

tan solo el Magdalena, Tacubaya, Hondo, Tlalnepantla. Cuau- 

• titidn, Tepotzoticín, San ,luan leotihuaccin y de la Compañía. 	• 

Existen además, cuerpos de agua naturales representados 

por el de Texeoco, Xochirni1co y Zumpango; asi como canales 	• 

y cuerpos de agua artificiales (el Oren General del Valle, 

Gran Canal, Canal de Sales, el Evaporador solar y el de 

Regulación Horaria). 
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Los suelos de la planicie se han formado ya sea a partir 

de los depósitos finales de los materiales coluvio-aluviales 

(suelos transportados) constituyendo suelos irrt.tazvrrrc¥; 

o bien, a partir.de  condiciones locales constituyendo suelos 

rizo;1,1ív¥. 	Las unidades edáficas que se encuentran consti- 

tuyendo a los; suelos 1ntrazonales, se encuentran representadas 

principalmente por el grupo de los feozem, principalmente 

háplicos y calcáricos; los litosoles, que generalmente se 

encuentran en asociación con regosoles y andosoles; el verti-

sol pélico, constituyendo una anidad pura y por últime, los 

andosoles gleycos. Las unidades ed¥íficas que se encuentran 

constituyendo a los suelos azonales están representadas por los 

gleysoles sódicos y salinos, cuya distribirción principal en 

la planicie es en el Ex-Lago de Texcoco. 

. La geomorfología prevaleciente de esta zona se encuentra 

representada, corim su noat)re lo indica por una extensa zona 

de planicie en donde el paisaje predominante es suave, 

redondeado y desprovisto de cambios bruscos en el relieve, 

pues se caracteriza por presentar pendientes que son menores 

al 5;:. La zona de planicie se extiende entre la cota 2,236 

msnm en su porción anís baja y la 2 300 msnm en la unís eleva- 

da. Este hecho hace que la región se ubique a dos niveles 

un poco distintos, constituyendo dos principales geoformas: 

depresiones 	que se consideran el nivel más bajo y se 
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ubican hacia la parte central, norte y sur; y 11 anos 

que se consideran las Partes Iras al tas, los cuales se ubican 

hacia la parte norte y noreste de esta región, Por otra 

parte, el suelo de la planicie se encuentra interrumpido por 

algunas elevaciones volcánicas, friccionándola parcialínente, 

dentro de las cuales se encuentran la Sierra de Santa Cata- 

rina hacia la parte sur, la Sierra de Guadalupe y Cerro Chi - 

conautla en la región central y por una multitud de elevacio 

nes menores hacia el noreste de la planicie. 

La vegetación nativa de la planicie prácticamente ya n.o 

existe, pues ésta ha sido substituida, desde hace mucho tiem 

po, por extensas áreas de cultivo. 	lie hecho , los estudios 

paleobotánicos" que se han llevado a cabo en esta zona indi- 

can que le planicie probablemente había estado ocupada por 

encinares (?uc c 	p), que se extendían desde las sierras 

circundantes hacia esta región, principalmente hacia la parte 

sur; además de la existencia de los cipr1.ses que restan en 

las proximidades de Texcoco, hechos que indican que en el 

pasado esta planicie estaba conformada por este tipo de vege- 

tación. Actualmente, se considera que las escasas comunidades 

de vegetación natural de esta zona están representadas por el 

1J 	l 11 ;Í)y , 	.:.►1. 	y 	1 . !;. 	,..., iI .. 	1 J _ .. 	{ 2L.CIiÜ0í7if •<.li tiUlll¥tí' ie 	r,''i.ái Arilc'LC'íi 111 
M cn.o 	ptO(j(L 5 rUuk. tic xt Cl! 	Gí:( c0!i.1'.Lc cc1 le t(I Jcdl(rlic tta'LI{ t?1í.' rC.(. 
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matorral de Se_urcio J:r7acoox, 	distribuido principalmente en 	la 

parte baja del Pedregal de San Angel ; y una vegetación halófita 

representada por un pastizal bajo y denso, en donde las espe- 

cies dominantes son Ur:stIcrrt'.ca .picata rj E iga.¥¥a.t.ia oEr,u- 

•.5.c4tCta, el cual se presenta principalmente en Zumpango, 

Xaltocan, :.pan Cristóbal y Texcoco. Ambos tipos de vegetación se 

han desarrollado como consecuencia de limitantes locales, 

pues el primero es característico de suelos pobres y rocosos, 

siendo el segundo común en suelos que presentan al tas concen-

traciones de sal y sodio. 

Topoforrnas que integran a la Planicie Central 

Las topofor7uas que se encuentran constituyendo a la planicie 

central han sido definidas en base a su geomorfología y patro-

nes hidrológicos y climáticos que presenta. Como ya se ha 

observado la planicie central ya muestra un patrón homogéneo 

en cuanto a su geomorfología. pues se trata de una planicie 

lacustre; por lo que se espera que sus topoformas ahora queden 

definidos con los siguientes criterios. 	De- esta manera, ya 

se ha descrito que aunque se trata de una zona plana, ésta se 

distribuye en dos niveles ligeramente distintos, formando 

llanos y depresiones. Estas geoformas constituyentes de la 

planicie se caracterizan por un comportamiento hídrico distin 

tivo, representado por las 11 zonas hidrológicas previamente 

descritas. 	A partir de estas características se han podido 

distinguir a las topoformas que integran a la planicie, las 



cuales se han reportado en la Tabla 3. 3, 1 (a). 	Esta tabla 

se ha elaborado con la finalidad de resumir las principales 

caracterl sticas que presentan, pudi adose observar aquí 

aquellas diferencias que les confieren ser elenEntos físico- 

ambientales distintivos. 	La del imitación de estas topoformas 

se llevó a cabo sobreponiendo el plano general de la cuenca, 

con el C.limit.ico (esquematizados en las fi q. 3.1.3 lb), (c) 

y (d). La ubicacion geográfico de estas topoformas ha 

quedado representada en el ane;;o, en el plano 2, correspon-

diente a la Regionalización Fisiognóffca. 

E¥n este nivel de regionalización fisiogr•afico, y•a es posible 

dilucidar las principales posibilidades o 1imitantes ambien- 

tales que presentan estas regiones para el establecimiento 

de los diferentes tipos de utilización agrícola, pecuaria, 

forestal y urbana. A continuación esto se hará evidente 

únicamente para aquel las topo formas donde se encuentra com- 

1)rendida la zona de estudio. 

Las topoformas que integran a la zona de estudio 

Las topoformas que integran a la zona de estudio, en la 

porción de, ésas que se, ubica en la planicie Central son: 

La Depresión Fléxíco y los 1Lanos de Cuautitlan-Pachuca. 

Dichas gen formas se consideran topo formas de la planicie 

Central al presentar las siguientes car•acteristicas geoló-

gicas, fisiográficas, hidrológicas y climáticas: 



TABLA 3.3.1 (¿I) TOPOFORMAS QUE INTEGRAN A LA PLANICIE CENTRAL 

Clave 	TOPOFOFIMA GEOMORFOLOGIA I-11DROLOGIA CLIMA EGAFOLOGlA VEGETACION URICACION 

1 	Depresión Pischuca Ivlatenal 	rfe 	un{It'n 	r:,.il uvlo a!uviltl t. v' att, 	fl.,1 t 	ti ,'le .ro 	Jnr,)lnt¥rnt¥: ^..—, c,) L¥t•a:d os 	1••, 	:r.uus (:It.1ut. 	.ry N+S 	y O'tu M:, (x5 tN: hrm trsdd al 	N 1101 la 
y lacuslrc, tcrn, o,,tl 	tt.• antly,ln1 ln:rn 	1.'ons Cst:'l,.rn., .., t,. 	c;;•, 	•In11,nnIeS  ;c,u 	t Itr', tpal, non :Lema rMJ Pachuca al S {nr torno' 
Llanuras 	,Inl{th as. 	h''run:or ,c tltu•i !' 	In 	:,ne 	n„t, r,,lirpr,l 	.. ¡f!L: ,,tc,Lnr. 	II 	r 	-I 	ti 1., (os 	n,i,itiplt•t u oteros, teI 	E 	po. 
anclo l;lriat y rtiretoa:e, 'ttnersptt,edu•I,r. 	.1 	la 	I.:,tv,c:.l 	Il 	I !a 5, Chtch,caatla y al PI por la S. 

tito ,h' lis 	A, 	,,;t:n ti':ontlnl ean, 

2 	D'Presü)n hté.ico Material 	ti? 	nnlpn 	:.I tí'.',', 	litio 	ti Alga +k ca: t n, rn n.l lr ¥c .l n;ltural •,

' 
	., v „: 	„1 	cut ), co 	u+ ',,'t'? x 	un 	r,,e!t. (ti;, U!plvuqn drlhn, t;w ta al N por Itw 

y I;N:I!4tri', Irtt l'!UYr 	las 	a,,, 	e, 	I:I,!:,,1,.1:1 	,5 .,I '`(%Mlt ,1t' 	II1 	r 	r -,,i 	{ 	i 	.• 1;•:It1:211 	i.1t;et,kti. 	l., LI,Ulnt 	Ces:lllt l!!1I1 P,e:ht:C.:l; 	al 	S 
(Á)ril lít., 'ílt 	le 	tY'll r , 'r:lt:n 	t,;7S 	txíl•,. I1 	. 	11 	.():::, 	: 	

r 	• 	

,. ¡I!.ril 	t r 	¡:l e ,) v 	, 	,.r W. I, ¥ ,:!1.: ;, 	1 t 5l.V l: t, 	ti.' ta. 	alln 	{[ pora, al 	r 141 IV SI 	la 	. S 	Cer 
lity'l iln lk„Ir' 	irY , t11 	'1 ,!¥I 	t1 , 	 ,• 	t.tw 	r. 	r- ¡(r, •, 	t 	V 	,l 	1 ' 	1:.n:4,I Il (I 	y 	t:ll f.:l:f l•S V1 	y 	 .I1- ,..(i!tn 5. 	,4 	ello 	{I rl() 	'r 	ti r•'e',r!1 	'/ 	al 	yi 

)rcn)n NP. r.irlclt 	;fin 	!!r txlr !te 5 	lec faa Cauce» 

3 	D,:¡Iresión aOt'hnni!eu A!Jten i,l 	..k 	tic. grn 	I,:u.,-el r, n I 	-el 	lhf;(- ¥f 	.e.t.... e' 	,. 	: 	,5 	1'''' I,.:n l'le 	l'' r 	r.... 	1 	!•at - I • 	,:. 	, .puta 	<k' 	n.lf;'a te 	(.,L 05•Ur en,ceI 	(f:Ilmil,w Ls a! 	P: 	{u>r 	lee 
y I,snnvt•. .•,)Ld n. 	'. 	,. r; n, r ,• 	!..) 	1 	,. 	5 h.A ,, taa,.,n, ,: alt,,i,r s, 	ryt 	”, 	,..I. 1'el tJ 	r 	ene'!, 	,nn 1 5, 	r i)1V rll t,i: rf 	A¥ 	ICV, 	,11 	tKl! 	lit J. 
LlienUeas 	:Y! 	.)Ctl.'+111 :15!Ijlf 	Iry(• r.,•, Itnyt..e 	I• 	r,•t; r:•SVtt!,i 	:l 	i.K t;'y', 	I t 	f.0::I,0 	(:I r.; ;!,t irll't,t•r•,(r 	I (•}{Il'111,qur7n; 	:1l 	E 	I10r 	la 	S. 
nl.•t;ll` fJnflul,l:1.15 i 	II:v 111.5 	(k.` 	1.1 	St 'f+ , 	! 	1 ,.¡nlr,t 	, 

' 	

,. 	iUr:I, V, 	)i .e, t,l l!V :N LI 	y 	al 	yi 	(Y)r 	lit 	S, 	el, 	lió 
t 	, •!: n 	I Ii.• i Cluc,n. 

4 	Llanos Cuate litLin 
Pachuca 

5 	Llanos rh Te,otthu;tc:in 

1:fnqlü culuv,rr jtuv,.51 y I:u:InUr 
cnnsittu yelxln Ilanurat ole' 

d:,n,tos lil}'rm, i1 J 3 'l1, ,n!c 
rruntpnl:n Por loen,-,5c,t.n,, vuic e 

Ih'$}O,,l Cti el.' srdir,,l•nlos iacurtrt•t 
(:onn tenscrrs { I,: Ilr l'C!I:n v01('.i•11C.11 

elle [t'inslitu y,'te 	Il,Srtur:r. 11¥).y :t 

monte un: k,1adas 11 :s 3 i j 
Intcrrunep.d,ss (leer tente' re' la„rr'5 

1••;r ,rn 

ti'e'nto 	•', mor..,  
. ,nJ nu!r ;.1 C..ry ,.ca IV tI,lc Itaca, 
1,1 	''ti 	lCit:.tJan 	, 	(;i,,e;.e,tl Set 

t x,tlltu'c' 1:1 ',x,,, 	,,'if:;lti'rtt.l '. • 
,.t' CYA PS l',,, { , N• .1 1:1 r:,, t•r`I":1 :3¥ ,. 
, r r: 	, 	r „1 i.'i)t:hu...`. A,.•a t1,• 

{vn n,:,, t,,i::,,u quo: un', 
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nMYta C,H, pr ntdr. 
i1 	"e, ti.' alGdl ntt L,'e. 

S»t'tt 	i .,,.,,'m 	11u1:1,(:,l 	y. 

t S(Pl,:)1, 	,::Jl,,eYt:n. 	:1 	vCY.ln 

s•.)It•t 

.. n.a .!,t cuu.n a: 	Ll:r,ur,l cYcün,i t:.':a al N ixer la 
JI, 	Otincs, i>n Pachuca; N 5 por la 

bcpnMitin M.Salco', al E por un 
cnrni,+t jo '<l! tono'. ion vutcarticos 
y al W txu In 5. cln Trput:otlárl. 

; 	et,e 11•: rad trvn In 	t.l,v,ura Juhaw ta.ia al N por un 
oirlrtuns at el,Nfca ti., 	crunpl,•{p <H, !otnrrlot voicaoicos, 
l ursl ipt + vn la teclee 	al 5 im lJ S. Patl achica c, al E 
1.1 r io. 	 Icor la S. ti.' Cslp,,laI ean y al W 

to'i le' Otyvrsion Mt r ICO. 

6 	Llanos ck Apen 

Llanos de Tocl!ac 

7 	Llanca rY! 
Tecocoinu lco 

llantos 	ti,, sc 111mentm nluv,dill , ., 	., 	.'r +..u,+:ruun 	r.:rtur,u 	5,',, 	tr 5,.:.11 :3 .,.5,1 :rv.fasrK 	rnfü lc ,a 	,.n ur5,n :k (uluvn tal- Llailuf s 	v5`cinas 	t)le sil 	fincUBR 
Iacrstrl'S 	IX)I13lity rrtll/;, 	{)I,,rnL...1 n'::i:i;, 	(1'•` 	{ `!'':!l 	1—•::,1r,, ' 	.'n gil: ;5 	./Ivl'l ;v. te ,,,:'.:-:r , 	iiu• 	Ir,) filllü 	t 	n,J l: 	{515!Iri tr OrS tf•lirni!a!I;n al 	N {k)r 1Y S, [id 
rk Petic,t,'t 	nn•nrJr rs 	a'ti'', IS:',Itv•.t 	(l, ,, ta„ 	, 	,.;)s 	ri+•la; I :t•t•t 	f..,r,.:1iq C>•,I ,n',' te' i. Trpotuw,, 	! 	5 	CK,r 	la 	S. 	Oil Gsl• 
!IJ'r a, tYrnrt:y i,,n(•t. !, t,:f olor, c:n 	 ,,p,',5, 	, I 	ni 	r 	t(Oh  tMil a!ptn, 	a! 	F. 	110r 	la 	S. 	ck 

Incvr),u o'±n. 	.d 	.v+'r,a e,'I' Te3501:in 	r 	Si 	N 	p,,x 	la 	S. 	tif 
,. 	 teto' s 	nn 	!1},,,,J 	Jrt ,l,ct,i PJuacl 	epie, 
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Ifl li'IlUnttei,J,t 	i>nl 	(tito? Stftl nlil;,t 

rtK<)sos. 



1) Forman parte estructural del patrón genético original de 

la Planicie Central, representado por depósitos aluviales 

y lacustres. 

G) Presentan un patrón fis1ográfico uniforme, representado 

por una depresión y una llanura. 

3) Su patrón hídrico está representado por subcuentas hidro-

lógicas características: la Zona 1 y [II en el caso de la 

Depresión ¡México y la IV en el caso de los Llanos Cuauti-

Tlán-Pachuca. 

4) Presentan un patrón de distribución clirnátíca homogéneo, 

prevaleciendo el Seco estepario en la Depresión México y 

el Templado subhümedo en los Llanos de Cuautitlán-Pachuca. 

Dentro de la metodología de Regionalización Fisiográfica estas 

geo formas se han identificado como las topoformas 2 y 4 (Ta-

bla 3.3.1 (a)). 

Geogró fi cainente estas zonas se ubican hacia la parte sur de 

la planicie, donde se localiza la Depresión México y, la par 

te central donde se encuentran los Llanos Cuautitlsn-Pachuca. 

(Ver plano 2 del anexo correspondiente a la Regionalización 

Fisíografica). Tanto la Depresión México como los Llanos 

Cuautitlán-Pachuca tienen jurisdicción política con los Lsta-

dos de México y el Distrito Federal. 
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A partir de la caracterización que se ha hecho de los prin-

cipales factores ambientales de estas zonas (Tabla 3.3.1 

(a)), ya es posible inferir de una manera general, aquel los 

tipos de utilización que son posibles de implementar, eIi - 

minándose a su vez otros cuando las condiciones ambientales pro 

valecientes actúan como limitantes para éstos. 	Con la fina-

II dad de sería lar di chos usos, se nx?ncionan en prinx r-  término 

las principales condiciones ambientales que derritan a estas 

zonas, en alglún tipo de utiliza cibu 

i.) E.n la Depresión México: a) la presencia de un clima seco 

estepario, b) la distribución en el área de suelos sali-

trosos, c.) la ausencia de recurso forestal y d) la pre-

sencia de depositos aluviales y lacustres. 

2) En los Llanos Cuautit,lan-Pachuca: a) la presencia de uni - 

dados edificas con fases sódicas, y b) la ausencia del 

recurso forestal. 

En el caso de la Depresión México dichos factores 1 irritantes 

no permiten el establecimiento de: a) cualquier tipo de uti-

lización forestal, b) una agricultura continua, a Ríenos de 

que ésta sea por medio de riego y c) cultivos que no sean 

resistentes a altas concentraciones de sodio y/o sales. 

Asimismo algunas de estas 1imitantes deirr-  itan a esta zona 

para ciertos usos, aunque no llegare a impedir su establecimien 

to; este es el caso del establecimiento de un uso urbano de 
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alta densidad, ya que los depósitos aluviales y lacustres 

llegan a producir asentamie 

turas y, el uso pecuario ex 

vegetación natural de pasti 

salados cuya cobertura es p 

Las posibilidades de uso so 

riego con especies adaptada 

les y/o sodio, 2) uso pecua 

tics forrajeras con alta re 

3) uso pecuario extensivo, 

encuentra en la zona, 4) us 

densidad, rural e industria 

Las posibilidades de uso, p 

la y pecuario intensivo de 

"l) urbanización de alta, riza 

rural. 

ntos diferenciales en las estruc-

tensivo, ya que en esta zona la 

zal esta representado por pastos 

obre. 

n entonces: 1) el uso agrícola de 

s a altas concentraciones de sa-

rio intensivo, a partir de espe-

sistencia a suelos salinos, 

a partir del pasto salado que se 

o urbano de alta, mediana y baja 

1. 

ara esta zona son: 2) Uso agríco-

temporal o con suministro de riego, 

dia y baja densidad, industrial y 

Para el caso de los Llanos Cuautitlán-Pachuca los factores 

limitantes señalados no permiten el establecimiento de: 

a) ningún tipo de utilización forestal, b) un uso agrícola 

continuo, y 3) pastoreo extensivo pues no existe vegetación 

nativa que presente especies forrajeras, 

En este nivel de regionalización, aunque es posible inferir 

las posibilidades de uso de estas regiones, la delimitación 
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de éstas en el terreno requiere de una información auxí liar, 

dada por la distribución edáfica y de la vegetación existen-

te. Al llevar a cabo este análisis se está procediendo, nada 

menos, que a la delimitación de los elementos topográficos. 

Esta se llevó a cabo mediante una sobreposición cartográfica 

de estos factores ambientales, sobre estas regiones geográ- 

ficas, obteniendo así unidades que se consideran homogéneas 

en cuanto a todas las características ambientales considera- 

das, y es en estas unidades, que ahora se puede 	localizar 

los tipos de utilización que sari factibles, en cada topofor- 

ma. Cabe mencionar que aunque la planicie se ha dividido 

en 7 topoformos únicamente, en realidad toda aquella eleva-

ción o algún cuerpo de agua, que pueden estar distribuidas 

en estas regiones, también son consideradas en este mismo 

nivel de regionalización, o sea se encuentran constituyendo 

topoformas. En el caso de la Depresión México, este caso 

está claramente representado por el lago de Texcoco y en el 

de los Llanos Cuautitlán-Pachuca por la Laguna de 7_umpango 

y el Cerro Chi conautla. Regresando a la ubicación yeogri-

fica de los tipos de utilización, la distribución de éstos 

en las regiones en cuestion dependió más bien de la distri 

bución edáfica que de los tipos de vegetación, ya que corno 

se ha expresado en estas topoformas se ha eliminado la 

vegetación nativa. Así en el plano 3 del anexo correspondien 

te a la Regionalización.Fisiográfica se puede observar el 

233 



resultado de la sobreposición cartográfica: en el caso de 

la Depresión t•léxico los elementos topográficos definidos 

fueron 4 (a, b, c y d), delimitándose a su vez la zona donde 

se ubica el Lago de Texcoco; en el caso de los Llanos Cuan-

titlán-Pachuca los elementos topográficos resultantes fueron 

5 (a, b, c, d y e), delimitándose a su vez el Cerro Chico- 

nautla. 	Ln la labia 3.3.1 (b) se muestra la caracterización 

ambiental de estos elementos y su evaluación potencial . Por 

lo que respecta a la Depresión México esta evaluación solo 

• puede ser llevada a cabo en la parte noreste ya que la parte 

central y sur ha sido totalmente urbanizada (corresponde a 

la mancha urbana dei Distrito Federal), por• la que carece de 

alternativas para otros usas. 	Lsta porción se encuentra 

representando el elemento topográfico a; asimismo el eles nto 

• b, muestra un potencial bajo (restringido a un uso pecuario 

• limitada y urbano moderado), ya que al estar• rodeando el an-

tiguo vaso de Texcoco la unidas edáfica que presenta correspon 

de a gleysol sódica la cual se considera un fa-tor• l irritante 

severo; en el caso del elemento d, se considera que este mismo 

factor 1imitante se presenta, al estar• esta zona aún influen-

ciada por el ex-lago, aunque no llega a ser tan severo si se 

encuentra demeritada para la alternativas agropecuarias; el 

• elemento c constituye la zona que muestra mayor grado de ap- 

• titud para los tipos de'utilización considerados y solo bajo 

un análisis más detallado es posible detectar algunas limitan 
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CUADRO 3.3.1 (ti) CAHACTEHISTICAS AMBIENTALES Y LVALUACION POTENCIAL DE LOS ELEMENTOS fOPOGUAFICOS CUHHESPONDIENTES 

A LA DEIRESION MEXICO Y A LOS LLANOS CUAu'rITLAN PACHt1CA 
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tos de carrcter local. Cabe mencionar, que todos los ele 

montos topogr<íricos de esta topoforma tienen como principal 

limitante al factor clima, por lo que en ninguno de ellos 

es posible establecer agricultura estacional, a menos que 

se utilicen especies adaptadas. 

En el caso de los Llanos Cuautit1an -Pachuca , el elemento c 

y e se consideran las zonas que presentan un mayor grado de 

aptitud para las alternativas de utilización que presentan, 

pues tan solo tienen ligeras limitantes (pequeña concentra-

ción de sodio y problemas para la labranza, respectivamente); 

el elemento d, aunque presenta las mismas alternativas ue 

utilización de estas zonas, su grado de aptitud es menor de- 

bido al factor profundidad (hasta 35 cm). 	En temporal estas 

tres zonas solo permiten un solo ciclo anual. 	Finalmente 

los elementos a y b encuentran su principal 1i mita nte para 

los tipos de utilización, en el factor climático por lo 

que sin el suministro de riego no es posible la agricultura 

continua, siendo también, para el b, la profundidad efectiva 

una limitante  moderada. 

Finalmente en el caso del Cerro Chiconautla, se tomó en con-

sideración dos geoformas para su evaluación: la zona de la-

dera y la de cima. La primera representada por un relieve 

cuya pendiente va de 3 a 6°, ondulado i suave, donde prevale_ 

ce la unidad edifica correspondiente al feozem hríplico y 



cuya vegetación predominante está representada por-  nopal eras. 

La cima está representada por una morfología ligeramente 

más abrupta (con pendientes hasta del 25), el suelo está 

representado por feozenr háplico y prevalece una vegetación 

de bosques de Quc'Iic2.5. 	La geología de este cerro está repre-

sentada por depósitos de andesitas y tobas y su clima es el 

seco estepario ([3S 1 ). 	En la Tabla 3.3.1 (b) se muestra un 

resumen de estas características y la evaluación potencial 

que se hizo a partir de éstas. De dicha evaluación se puede 

decir, que el principal factor- limitante es, al igual que en 

la planicie, el clima y el tipo de suelo, pues este último 

se caracteriza por el hecho de erosionar-se con facilidad 

cuando se presenta en terrenos con cierto relieve, 

La zona de estudio se encuentra ubicada en parte de los ele-

uentos topográficos b, c y d correspondientes a la Depresión 

México y, en parte de los elementos a y c correspondientes 

a los Llanos Cuautitlán-Pachuca, acernás de que incluye al 

Cerro Chiconautla ubicado en estos últimos. 	Estos elementos 

cubren la mayor parte de la zona de estudio; estando la parte 

oeste de ésta, representada por la mitad de la Sierra de Gua-

dalupe como se puede observar en la proyección de ésta en el 

Plano 3 del anexo correspondiente a la Rerlionalizacibn Fisio- 

• cgrafica. 	De hecho, aquí se esquematiza el uso potencial de 

los elementos topográficos que están integrando a la zona de 
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estudio con la finalidad de poder comparar, cuando se lleve 

a cabo el cambio de escala el grado de especificidad al que 

esta escala (1:200,000) puede determinar• el potencial de 

uso de la región. 

3.3.2 Sistema de topo formas correspondiente a la Sierra de Guadalupe 

y topoformas que la integran 

A continuación se presenta un breve res unen de las caracte-

risticas ambientales de este sistema de topoformas, su 

determinación de las topoformas que lo constituyen y la 

evaluación potencial de aquellas que se encuentran conforman 

do a la zona (le estudio. 	Esto se hace con la finalidad, 

de aportar el marco (le referencia en la evaluación potencial 

de la zona de interés, al igual que como se llevó a cabo 

para la planicie central. 

La Sierra 	de Guadalupe concebida como un sistema de topoformas 

La Sierra de Guadalupe se considera un sistema de topoforr►as 

al presentar las siguientes características geológicas, 

fistográficas y de distribución hídrica: 

1) Presenta un solo patrón genético original a base de depó-

sitos andesitico-bas+ílticos, entremezclados con riolitas 

y dacitas, correspondientes a la tercera y cuarta fase 

del vulcanismo de la cuenca que se llevaron a cabo duran 

te el Oligoceno superior y el Mioceno. 
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2) Presenta un relieve característico de una sierra menor, 

constituida por domos dací ti cos. 

3) Su patrón hidrico está representado por escurrimientos 

superficiales dendríti cos de corta duración. 

Ubicación geográfica dentro de l a Luenca de México 

La Sierra de Guadalupe constituye el sistema de topoformas 

N, el cual se encuentra ubicado en la Plan icio Central, en 

su porción oeste, interrumpiéndola parcialmente. Asi, este 

complejo montañoso separa a las topo formas correspondientes 

a la de los Llanos Cuautitlérn-Pachuca y Depresión México, 

en su porción norte, este y sur, respectivamente; y hacia 

el oeste colinda con la Sierra del Monte Alto (Planos 1 y 2 

del anexo de la Regionalización Fisiográfica). 

La Sierra de Guadalupe tiene jurisdicción política en los 

Estados de México y el Distrito Federal. 

Descripción Físico-Ambiental 

. La Sierra de Guadalupe corresponde a formaciones volcánicas 

representadas por deposi tos de contenido pet.rográfico hete-

rogéneo a partir de andesítas basálticas, dacitas y riolitas 

en IDenor proporción. Las andesitas se encuentran conforman 

do el núcleo de la sierra, mientras que el material piroclás- 

tico riolitico y dacítico (con menor proporcion de brechas 

volcánicas) se encuent.ran constituyendo los taludes y rellenos 

de esta sierra. 

239 



El clima prevaleciente en la Sierra de Guadalupe correspon de 

al templado subhúmedo, el menos húmedo dentro de esta variedad 

(Cw,,), en su porción elevada; y el seco estepario (BS 1 ) 

hacia su parte inferior, en la zona de talud. 

La hidrología en la Sierra de Guadalupe consiste de escur•ri- 

mientos superficiales dendriticos. Vicios escurrimientos 

van desapareciendo hacia las partes de nx'nor rol ieve, de 

hecho únicamente aquellos que drenan hacia la parte oeste 

de asta, llegan a desembocar en el río permanente de Tla1ne 

pan t1 a. 

Los suelos que se encuentran constituyendo a la Sierra de 

Guadalupe están representados por la unidad edáfica corres 

pondiente al feozem h¥iplico, en combinación con 1itosoles 

en las partes más elevadas, y con Yeozem calcár•ico hacia el 

talud. La presencia de la prinx¥ra combinación es consider,.na 

como un resultado de la degradación de los feozem como con-

secuencia del desmonte y pastoreo intensivo, por• lo que se 

encuentran expuestos a una erosión eólica severa. 

La geomorfología prevaleciente de la Sierra de Guadalupe se 

encuentra representada por un relieve abrupto que alcanza 

pendientes mayores al 4U. Sin embargo, en ella es posible 

identificar, de manera genera 1, tres geoforrnas prevalecientes: 

uno correspondiente a una zona abrupta, con pendientes aue 

van desde 25. hasta m s del 40'_ que se extiende a una altitud 
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aproximada de ¿ 350 msnm; otra correspondiente a una zona 

de lomeríos cuyo relieve se caracteriza por ser menos escar- 

pado que el anterior, cuyas pendientes van de más del 6°: hasta 

del 25;.; y, finalmente una zona de piedemonte que presenta 

un relieve ondulado y suave, con pendientes mayores de 3',, 

pero menores del 6.,. 	Estas dos últimas zonas forman un talud 

transicional corto. 

La vegetación nativa de la Sierra de Guadalupe está represen 

Lada por un Bosque de 	ct.. 	(encanares) que se distribuye 

principalmente en la zona de relieve accicentado. 	Este bos- 

que se distribuye en manchones poco densos, como 'consecuencia 

de la tala inmoderada que se llevó a cabo en esta región. 

A su vez, en esta zona también se extiende un bosque artifi- 

cial de eucalipto y pir•ú, que aparece como resultado de la 

primera etapa del programa de reforestación de la Ciudad de 

México , constituyendo, a partir de la cota 2 350, un Parque 

Estatal. Hacia la parte de lomeríos y piedemonte de distri-

buye una vegetación secundaria, representada por un matorral, 

cuyos elemntos representativos son diversas especies del 

gén. )ut7N.cu:S y por el arbusto Sc'>u..r.ic 	zecox. 	Asimismo 

existen otras áreas de esta zona, ocupadas por el cultivo 

de nopal (gén. tllaurria). 

1 SARii. 1979. Bo qu.e 	i lutona. 	r a?; . 	.:i'' _.¡a.1 	 í<1 .'c re ;t cri y de 
la E'JUna. 	Departamento gil(' .1':'l .. .;¥ül 	 . 	 U. 	•.,'C:1..-li1C. 	 a:C.1ce. 
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Tol)oforrnas que integran a la Sierra de Gua da1upe 

Las topo formas que se encuentran const.iLuyendo a la Sierra 

de 	Gua da 1 upe hr.rn sido definidas en base a su ge orno rfolon,ía 

Y {.)atropes climciticos e nidro1óglicos. Para esta finalidad 

se 110 v a Cabo una sobreposocion cartot)rdfica del plano 

general de la Cuenca con el geológico y el c1imatico, Pesque 

matizados en las firjs. 3.2..E (a), (b), (c) y (d) y cuya jo-

formación se ha descrito previannte. A partir de estas 

características ambientales se izan distinguido tres Lopofor- 

mas constituyentes: zona abrupta, de lonxrío .y, la de piede- 

ntunte, dentro de las cuales se observa una fuert0 homogenei- 

dad: la zona abrupta de rol ieve escarpado con un material 

de origen a partir de depósitos andesíticos y un clima preva- 

leciente templado subhúrnedo (Cw.. ); la zona de lon>Lrío y de 

i,re doman te se iras fonr¥ado a partir de depósitos rio1íticos, 

daciticos y en menor proporción de brechas vol cdnlcas, y su 

cl iun prevaleciente es el seco estepario b') 	di fer'enclan- 

Cose uno del otro unicarnente por su morfología. De hecho, 

hay que hacer notar- que las topofornas típicas de una sierra 

quedan definidas como geoformas estructuralmente distintivas 

(Cerros, cñada, valle intermontano, etc. ), pero en el caso 

de 1,1 sierra que nos ocupa no se siguió tal procedimiento, 

debido a que estas topoformas, presentan una alta hornngeneidad 

en sus características ambientales, por lo que es posible, 
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a partir de las tres áreas definidas, dar una primera aproxi-

mación de su potencial de uso. Así, en la zona de relieve 

abrupto, predominando un suelo ligero y de escasa vegetación 

natural (Bosque de rw!u'ic5 y estando esta área reforestada 

por especies de eucalipto y piró, se considera sin potencial 

actual. 	En cuanto a la Zona de lomerlo presenta un potencial 

del uso limitado principalmente por el clima prevaleciente 

(135 1 ), la profundidad efectiva y en menor proporción por su 

topografía; por lo que los tipos de utilización factitnles son 

la agricultura, tit i l izando tracción animal o manual, el pe- 

cuaria a partir de ciertas especies de ramoneo y los usos 

urbanos de baja densidad .y rural. La zona de piedemonte por-

mi te los mismos tipos de utilización agrícola y pecuario, pero 

incluye el pastoreo intensivo y los mismos usos urbanos lnclu- 

yendo también el de mediana densidad. 	canto la zona de lomerío 

corno la de piedemonte requieren de cultivos adaptados al clima 

seco estepario prevaleciente. 	En la Tabla 3.3.1 (c) se rnues- 

tran las características ambientales de estas zonas y su 

evaluación potencial; el plano 3 del anexo, correspondiente 

a los de Regionalización Eisiográfica, muestra esta evaluación 

a escala 1:200,000. 

La zona de estudio incluye tan solo la parte Este de la Sierra, 

integrando la porción Oeste de esta zona. 	Para poder definir 

la porción de la sierra que se pretendía incluir se utilizó 

como límite el parteacluas, es decir, desde el punto de vista 
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urbana tll.1 , la pecuaria P3 
v las agrícolas A¿ Y A3 por 
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runeiittad efectiva, las clases 
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Aptitu(1, alta pira estos usos; 
las clases arit, íc.olas y pe-
::uar'ias requieren de especies 
adaptadas al clima ya que no 
es (posible el riego 





Evaluación Potencial de la zona de estudio 

3.4.1 Localización de la Zona de Estudio dentro del marco de regiona-

lización f'isiográfico 

La zona de estudio se encuentra ubicada ten la gran planicie 

central de la Cuenca del Valle de México, en parte de la 

Depresión 1.léxien, los Llanos Cuautitlán-Pachuca, la Sierra 

de Guadalupe y el Cerro Chiconautla. La localización de esta 

zona dentro del marco de regionalización fisiográfico de la 

Cuenca de México ha quedado esquematizado en la fig. 3.4, 1 

(a). 

Dicha región geoclráfica, ue es una extensión alargada, co-

linda al norte coro la región de los Llanos Cuautitlán-Pachu-

ca; al sur con los límites del Distrito Federal; al este 

con el lago cfe Texcoco; al oeste con las estribaciones de la 

Sierra de Guadalupe y al noreste con las estribaciones del 

Cerro Chiconaulla. 

Políticamente, la zona de estudio está formada por tres 

municipios: Ecatepec de Morelos que forma la parte sur y 

centro, Tlalnepantla zona Oriente que forma la parte suroeste 

y el sur de Tecimac que forma la parte norte de la zona. A 

su vez la zona de estudio colinda con varios municipios del 

Edo. de México y con el Distrito Federal (fig. 3.4.1 (b). y 

plano 1 del anexo, dentro de la Descripción del Medio Ambiente 

de la zona de estudio). 
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3.4.2 Descripción del medio físico-natural de la zona de estudio. 

De hecho la descripción del medio natural de la zona de estu-

dio ha quedado definido en los apartados anteriores, por lo 

que a continuación tan solo se hará hincapié de las caracte-

rísticas más sobresalientes: 

La formación de las estructuras geológicas que constituyen 

a la zona de estudio son el resultado de procesos volca- 

nicos y tectónicos, que dieron origen a sus qeomorfas 

representativas: una extensa zona de planicie constituida 

por depósitos aluviales y 1acustres y una zona de relieve 

accidentado representada por la Sierra de Guadalupe y el 

Cerro Chiconautla que se caracterizan por ser formaciones 

andesíticas asociadas a tobas, areniscas y brechas volr_á 

nicas (ver anexo, plano 2 referente a la Geología de la 

zona de estudio). 

El a rea de estudio se caracteriza por presentar un clima 

semi seco al norte, este y sureste y un clima seo ihúmedo al 

oeste, donde se ubica la Sierra de Guadalupe. 

La parte sur y sureste es la mís seca, ya que los vientos 

dominantes del este acarrean polvos y contaminantes del 

Lago de Texcoco, y su contenido de humedad es muy bajo. 

Esto ha contribuido a una desertización en la zona y a 

que la actividad urbana establecida en ella presente pro- 

blemas de contaminación del aire y del agua. 	La Tabla 



3.4.1 (a) muestra los datos climatológicos para estas 

áreas, donde se observa que el promedio de la temperatura 

inedia anual y la precipitación es de 16C y 620 mm, res- 

pectivamente. 	El plano 3 presenta la isoyeta e isoterma 

correspondientes a estos datos. 	Las condiciones c:i imuti-

cas de la zona semi húmeda no se reflejan en un ambiente 

más agradable, ya que la Sierra de Guadalupe al estar 

tan erosionada es incapaz de retener la humedad, y la 

actividad industrial del Municipio de Tlalnepantla zona 

Oriente actúa como un foco generador de energía que rese-

ca el ambiente. 

. El suministro de agua en el área de estudio proviene de la 

explotación de fuentes subterráneas para el abastecimiento 

de las áreas urbanas, y por medio del bombeo en el canal 

del desagüe para la zona de riego. 

Las únicas corrientes superficiales que se presentan, 

descienden de la Sierra de Guadalupe y tienen un carácter 

estacional a excepción del río Tlalnepantla; estos esca-

sos caudales son utilizados para prácticas agrícolas y 

pecuarias al pie de la sierra (ver anexo, plano 3 refe-

rente a Climatología e Hidrología de la zona de estudio). 

Dadas las caracteristicas topográficas del írea de estudio, 

se reconocen las siguientes formaciones vegetales; 

2 Q 



TABLA l4.\ (a) 	aros D[ LAS [ST8C!ÜU[l [i[Hál0LUClCAS DEL ARIA C[ 

[STUD{0 

Ene . 	Feb. 	M^r. 	úh,. 	Hay. 	!,m. 	.)o|. 	Ao*. 	¥ep. 	Oc1. 	Nnv. 	Dic. 	¥ 

Media ("C) 	14.0 	0.0 	16.3 

Temperatura 

Extrema ( ,C) 	25.2 	26.2 	28.7 

Temperatura 
Hinima 
Extrema (^C) 	-0.5 	0.2 	2.8 

Preoipitación 
Total (mm) 	9.7 	8.0 	0.1  

	

17.4 	18.5 	18.2 	17.3 	16.8 	16.6 	15.4 	14.0 	12.2 	16 

	

30.3 30.7 28.6 26.0 M. 	25.3 24.3 26.2 24.7 27 

	

6.3 	7.0 	8.3 	8.8 	8.5 	7.3 	3.7 	1.2 	0.3 	4.5 

	

24.0 	54.2 	106.1 	121.Z 	119.4 	100.3 	42.4 	9.0 	9.0 	620 



1. FORrlAc IhN ARBO1 EA. 	Se l oca l i za in 1 camonte en l as 

Zonas de relieve accidentado o montañoso como la Sie-

rra de Guadalupe y Cerro Chi conautla. Está represen- 

ta da por el bosque de encino (Gén 	) con poco 

valor,  económico debido a la escasez con que se pre-

senta (manchones poco densos). y Por el bosque 

artificial de eucalipto y pirrj, que aparece como 

resultado del programa de reforestación en la Sierra 

de Guadal une. 

2. 'VEGETACION SECUNDARIA. 	Eiajo este rubro se denomina a 

la Vegetación (1e50rrol l da a partir de l a destrucclon 

y desaparición de la vegetación nativa (bosque de 

encino) 	res  i t.ado 	de fuertes perturbaciones del 

suelo. 	Dentro de esta vegetación se reconocen 2 tipos 

de asociaciones: 

a) 	r.latorral: representado b sicamente por el arbusto 

SFJIC<< (palo loco) y otras especies d oncino's, 

los cuales se distribuyen en la Sierra de Guadalu-

pe , principalmente, y tienen un valor económico 

únicamente a nivel regional, al ser usado como 

material de construcción y al ser sus frutos pala- 

ta b 1 os 	para el ganado. 



b) Nopaleras: dicha vegetación est representada por 

nopales (Gén. 01.yu,tt.i.ct), que pueden ser corlsunlidos 

por el hombre, y nopales forrajeros ¡rara consumo 

de ganado bovino. 

3. 	PASTIZAL HALOFILO. 	Esta vegetación está integrada por 

pastos que son resistentes a concentraciones elevadas 

de sales en el suelo y que pueden constituir pastiza-

les de alto valor; sin embargo, actualmente solo se 

presentan pequeñas extension(?5 de éstos, al s tires te 

del droo de estudio, debido a que hall sido substitul -

dos por la mancha urbana. 

Los suelos de planicie se caracterizan por la existencia de 

aluviones de textura fina, representados por arci l las, que 

presentan el lnconvenionte de con traerse y expanderse en las 

condiciones de sequia-humedad prevalecientes en la renión, 

En (11 chas suelos se ubica la extensa zona urbana hacia el 

sur y sureste, donde existe el riesgo de hundimiento de las 

estructuras existentes; y en la parte central, donde se ubica 

la zona de riego, en la cual se observa el agrietamiento del 

suelo. Las unidades edafológícas que constituyen este suelo, 

se encuentran formando asociaciones que determinan su 

capacidad de uso. 	[kstacan en especial (ver anexo e plano 4 

referente a la distribución edtifica de la zona de estudio): 
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1) Suelos Feozem Calcáricos*, con una productividad agrícola 

moderada por presentar limitaciones de salinidad y sodici - 

ciacl. 	También presentan severos problemas de drenaje, que 

han sido amortiguados, en parte, por la práctica de riego. 

c') Los suelos SolonchaE; , son aquellos que `e encuentran 

formando la ,)arte sur, sureste y Central de la zona de 

eSludio, S, Cetracterizan por su al tu contenido de sales y 

por su alta susceptibilidad a inundarse periódicamente. 

Este problema 'se presento principalmente al sureste de la 

rtg))on, donde se encuentra ubicada una parte de la mancho 

urbana. 	Estos suelos tienen a su vez, una moc rada pro-

ductividad anrícola, cuando se enc.uontron asociados con 

suelos Feuze)11 * o Vertisoles', Come ocurre en la zona de 

riego, donde se utilizan especies resistentes a la alta 

concentración salina. 

3) En la zona de riego también se presentan suelos Cambi sol es' 

y Vertisoles*, que se caracterizan por presentar ligera 

salinidad los primeros y sodicidad los segundos. 	En dicha 

zona se pueden presentar rendimientos pecuarios altos (con 

especies resistentes) y agrícolas moderados, pues estos 

suelos dificultan la labranza dei terreno. 

O 	cla.if'.i.•o¥..:iu :,e . t:c::_..  
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Los suelos de rel leve accidentado se caracterizan por 

presentir ima textura Inedia, formada por limos, que presentan 

buen drenaje y alta fertilidad. 	Dichos suelos se encuentran 

formando la Sierra de Guadalupe, así corno los del Cerro 

Chi conautlir. 	Las unidades edafo10(11cas que los caracterizan 

son (Plano 4 carel anexo; 

1) JUf'los {eoelll Eic?p1 cosI" dSOCIado`, a Cd1L;.31"1CC)i', los 

cuales constituyen la mayor parte de los suelos montaño-

sos; en las partes altas tienen una alta productividad 

forestal. y en las laderas, pecuaria. { 

2) Los suelos reozl'rrr Háplicos -  asociados a E 1t.osoles, se 

localizan en las partes de las montañas; tienen la 

car'acteristica de ser a1tar11ente eroslonables por lo que 

tienen únicamente uso forestal, Estos suelos, cuando 

se encuent ran desprovistos de vegetacloll son utilizados 

para la extracción de materiales para construcción, 

E.1 uso actual de la zorra de estudio está consti tu' do por los 

si 9u lentes rubros: agricu1ttra de riego y teülpora1, uso 

agropecuario; pastoreo intensivo; urbano de alta y media 

densidad, industrial y rural. 	Los usos ur-barros y el indus-

trial se encuentran ubicados hacia la ¡)arte sur de la zona 

Ciar!f_r :-ri;.iCn  



de estudio, en colindancla con la; pro:x:irilinados del Lato de 

Texcoco y la del Distrito Federal. 	De hecho la parte sur 

de la Sierra de Guadal upe se encuentra urbanizada pasto en 

pendientes de mas del 25,;, constituyendo dos de las colonias 

de Tlalnepantla zona Oriente; el uso rural se localiza hacia 

lit parte norte, hacía la zona de Tecámac; el uso acjrl col a 

de 1'l ego y temporal constituye la par- te centro de la zona 

(le estudio, en los limites (1e Lcatepec y lecdmac; el uso 

agropecuario se distribuye alrededor de estos últimos y en 

los 	1a(leras (le la Sierra de Guadal upe y Cerro Chi cotiaut11 

cabe nacer notar que en éstos últimos se le esta 1 lamando 

uso agropecuario por tratarse cie un uso mixto de ganaderia 

extensiva y de agricultura de temporal, pero en cambio en la 

zona de planicie se le denominó así porque sus principales 

cultivos están constituidos por especies forrajeras, nos en 

realidad no es área de pastoreo); finaln¥ertte existe en la 

zona d estudio un parque Estatal, ubicado dalia la cota 

?_ 	U rnsnm de la Sierra de Guadalupe. (Plano `i del anexo 

correspondiente al Uso Actual de la Zona de Estudio). 

	

3.4.3 DescY-i1)cion de 	1 qunos paranietros socioeconór!i los de la zona de 
estudio 

• Liersto9rafía 

El establecimiento tic importantes zorras industriales en los 

municipios del Estado de México colindantes con el G. E. 

.. 	(r. oCY`E_'lionJ 	Ci 	,.f 	...... 	., 	- 	i 	¥..: 	.1•; 	.... . ..,,..:?...1, 	.ic... 	,... i. t' 	.íf• 	.. ,i:¥j^¥, 
Ch,ilcc, 1'tix. r 	,•ir 	.. 	,,._ 



resto del país; han traido corno consecuencia que en los 

ül timos .30 años el Estado de México haya presentado un 

acelerado crecimiento demográfico. 	Por tal motivo, los 

municipios que forman parte de la zona de estudio han regis 

trado las neís altas tasas de crecimiento (del 14: anual), 

mientras que el Estado de México registró en ese mismo 

periodo una tasa de 6.4,,. 

En el año de 1950, la zona de estudio contaba con cerca de 

30 mil habitantes de los cuales casi el 80,. era población 

rural, dedicada a actividades acjropecuarias, / de la misma 

(llanera, el Edo. de México contaba con 1 392 623 hab de los 

cuales el 73.62. era población rural. 	El crecimiento de la 

ciudad de t1éx;ico hacia estas zonas del Estado de ? xico, 

provocó un acelerado crecimiento de población que se puso 

de manifiesta durante el período 1970-1975 cuando en esta 

Zona se registró una tasa de crecimiento demográfico del 

0.B'-,  anual, ell ese mismo período, el Estado de 1'iei:1(0 

re'Jistrü ungir tasa del 9.6' anual (Tabla 3.4.3 (a)). 

Para el año de 1978, la población de la zona de estudio 

había crecido más de 40 veces en los él tinos 30 años, 

mientras que el Estado de México creció apenas 6 veces del 

año 1950 a 197t:i. 	La población rural en esta zona había casi 

desaparecido, disminuyendo del 80. en 1950 al 6 en 1978, 

.:i duda ... . ... .. . ...ait:j-- . .. 	.. 	i. (i,.. 
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LABLA 3.4.3 (a) 	í'UINCIPAL[S CARACTERISI ICASULoflisul/A; EN LA ZONA DE ESTUDIO 

P0BLiC ¡Co iÜ 1 

ii •:1 ftu 

19/0 

1 1U 

11/5 

351) 	191 lOO 

1978 

3 	113 659 Edo. 	1,7CX. i 	. 	1.iO 

(s) 
	

Tasa 	de 
crecimiento 3.0 .3 1. 10.3 

P013. 	TOTAL 	3E1A ¿9 230 ?.1 /0 /11 .3. 	/ ¿10 6Y 1.3 ¡12 005 12.8 1 	213 	169 	15.0 

(.) 	Tasa 	de 
crecimiento 9.2 16. 23.0 16,2 

Urbana 8 885 30.4 37 360 52.3 ¿15 49u 31.3 715 3 92.6 1 	130 	867 	93.2 

Rural 20 345 69.6 33 351 47.2 54 173 16. 1 56 631 7.4 82 	302 	6.8 

11i9rante 4 764 it). 	3 2/ ¿63 1:.6 162 :io su. Y 316 015 40.9 

PEA TOTAL 1ETk 9 312 31.8 21 167 290 74 812 24.9 194 411 25.4 

Primaria 4 540 48.8 5 720 21.0 5 002 6.7 11 936 6.1 

Secundaria 2 172 23.3 10 ¿10 48.2 30 431 52.7 75 609 38.5 

Terciaria 1 878 20.2 5 02t, 23.7 ¿6 310 33.8 104 072 53.0 

Iris. 	espec. 722 7.7 ¿11 1.1 5 04:3 0.3 4 '94 2.4 



por lo que respecta al Estado de 	icc, también disminuyó 

del 73.6. al 17.4;; en ese mismo período 	(l abl a 3.4.3 (h)). 

Finalmente la concentración de las principales actividades 

económicas del país en el Valle de México ha sido la causa 

de los grandes flujos migratorios hacia las zonas industriales 

y comerciales del Estado de México; por lo que en el caso 

específico de la zona de estudio este fenómeno ha sido la 

causa y consecuencia del crecimiento económico desequilibrado 

adem¥ís de ser una de las zonas del Estado de México en donde 

la migración ha sido un factor muy importante, ya que la in- 

migración en la zona contribuyó en 1950 con el 16- del total 

de la poblacion, ascendiendo al 50.9 en 1970. (Tabla 3.4.3 (a) 1. 

Actividades Productivas 

El proceso de urbanización e industrialización de la zona de 

estudio ha traído como consecuencia un gran cambio en la 

participación de la población económican>E-nte activa en los 

distintos sectores económicos en donde se puede observar 

cómo en los últimos 30 arios, la PEA del sector primario se 

trasladó al secundario y mis tarde al terciario. 

Es importante hacer notar que el desarr•ol lo urbano y económi-

co en esta zona na traído como consecuencia que la participa- 

ción de la PEA en el sector primario tienda a desaparecer 

ya que en 1950 el 48.8'x. del total de la PEA pertenecía a este 
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INC. 
E. 

PLO. 	1(. 
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PL3LACJOH 

CORAL 

150 
1960 1 	897 	851 13.6 5.6 oo.5 33.2 
1970 8133 	185 /3 o2) 13 147 
1975 6 050 991 9.6 126 856 15.6 12.5 96.0 4.0 
1978 8 	113 659 10.3 1,11,0 	1E/ 11.3 i3. 	1 YtS.Ü 4.0 

EDO. 	DL Mil XJCO ECAT1 OLE 
i,50 1 	392 623 2.0 15 	226 r.is 1.1 46.9 53.1 
1960 1 	897 851 3. 	1 40 615 1u.4 2.;? 62.2 37.8 
1970. 3 833 	185 1.3 216 408 1ü.2 5.6 84.0 16.0 
1975 6 050 991 J.o 613 	561 23.2 10.1 94.0 6.0 
1i78 6 113 659 10.3 1 000 000 17.7 12.3 911.0 6.0 

E DO. 	DE ME XI CO lE CAMAC 
1950 1 	392 623 2.0 9 	104 1.7 0.7 100 
160 1 	897 851 :i. 	1 11 	971 2.8 0.6 - 100 
1970 3 833 185 7,3 20 682 s.7 0.5 50.3 40.7 
19751 6 050 991 3.h 29 288 7,0 0.5 50.0 50.0 
1978 8 	113 659 13.3 33032 4.1 0.4 54.3 45.7 



sector disminuyendo en el año 1975 a únicamente 6.1:<• del 

total, por otra parte, la PEA secundaria ha aumentado de 

23.3:- a 49.2;: y a 52.7`. en 1950, 1960 y 1970 respectivamente, 

disminuyendo levemente en el año 1975 a 38.5: en favor del 

sector terciario de comercios y servicios, el cual aumentó 

del 20.2; en 1950 al 53.01 en 1975. (Tabla 	3.4.3 (a) y (c)) 

Sector Econñinico 

Las caracteristicas de la actividad económica de la zona 

denotan una región eminentenQnte industrial. En el año de 

1975 el valor de la producción industrial ascendió a 15 858 

millones de pesos ocupando el primer lugar del total de los 

ingresos generados en la zona. Seguido muy de lejos con el 

2" lugar, el sector terciario de comercios y servicios que 

obtuvo ingresos por 804 mi 1 iones de pesos. Ci sector agro-

pecuario de menor importancia en la generación de ingresos 

y empleos obtuvo en 1970 únicamente 55.7 millones de pesos. 

El Estado de México ocupó en 1975 el tercer-  lugar a nivel na-

cional en la producción industrial, y la zona industrial más 

importante del estado es la del Valle de México la cual par-

ticipó con el 75.9 del valor• total de la producción del 

estado, dentro de esta zona se encuentran los municipios que 

integran la zona de estudio misma que contribuyó con el 52.61 

del total de la producción de la zona del Valle de tkxico y 



TABLA ;.4.3 (c) 	EV01_uc108 DE LA PLA 

I iaf1 tan 1.: 
1970 

Hab l tan tes 
1975• 

Habitantes ,. 

ECAILPEC 	Poblacirin 1¥trr1 03 ;¥.i`¥ lOt; 1 iuo lu o13 He-1 100.0 
PEA TOTAL 11 258 21, 1 53 166 24.6 158 045 25. 7 
PEA Primaria 1 517 1.4.0 1 672 5.0 9 213 6.0 
PEA Secundaria 6 698 59.3 29 339 55.2 71 889 1,15.5 
PEA Terciaria 2 . ES.C! 17 451 M.,, 73 258 46.5 
Insuficientemente especi ficado 187 1.1 3 704 1.0 3 685 2.0 
TLALNLPANTLA Población Total 105 44/ 100 366 935 100.0 757 976 100.0 
PEA TOTAL 34 7,34  32.9 95 179 26. 1 189 580 25.0 
PEA Primaria 7 819 2.5 3 142 3. 3 3 081 2.0 
PEA Secundaria 1 5b2 50.6 49 066 51.2 74 064 42. 1 
PEA Terciaria 9 283 26.7 38 095 :39.0 102 230 53.9 
Insuficientemente especificado 70 0.2 ) 476 5.7 4 665 2.0 
TECAMAC Población 'Total 11 971 100 20 882 100.0 29 228 100.0 
PEA TOTAL 3 972 33.2 5 361 25.7 6 139 21.0 
PEA Primaria 2 1314 70.3 1 816 33.9 2 078 34,0 
PEA Secundaria 527 13.3 1.751 32.6 2 004 32.6 
PEA Terciaria 620 15.6 1 389 25.9 1 590 25.9 
Insuficientemente especificado 11 0.3 40,5 7.6 467 6.0 

EDO. 	DE MEXICO Población Total 1 	897 851 loo 3 133 185 lSu.0 6 050 911 10 
PEA TOTAL 585 596 ti.9 9)1 773 25.9 1 	549 940 25.6 
PEA Primaria 359 156 úl.•4 ¿Uc7 296 30.3 335 768 22.0 
PEA Secundaria 118 941 ¿0.3 322 418 32.5 520 514 33.7 
PEA Terciaria 101 054 1 i, 9 ¿'3 8 479 30.1 u22 162 40.0 
Insuficientemente especificado 2 343 0.4 /0 580 /.1 71 496 5.0 



con respecto al valor• total de la producción industrial del 

Estado de México participó con el 16.61: (15 855 millones de 

pesos). 

La actividad comercial y de servicio en esta zona es, en 

gran medida, resultado del desarrollo industrial ocurrido 

en ella, a pesar de su cercanía al Distrito Federal. 	En el 

año 1975 esta zona obtuvo un ingreso de 504.0 millones de 

pesos ton un total de 11 962 establecimientos. 

Por lo que respecta al sector• agropecuario el panorama para 

esta actividad no es muy halagador ya que algunas de las 

áreas de cultivo de esta zona están con caracteristicas 

salitrosas provocadas por la vecindad con el lago de Texcoco 

(margen poniente) reduciendo notablemente la actividad 

agropecuaria que en el año de 1970 obtuvo ingresos de 55.7 

millones de pesos de los cuales la producción pecuaria con-

tribuyó con el 69.ü.< y la agrícola con 30.4..; cabe mencionar• 

que no existe producción forestal en esta zona. 

3.4.4 Unidades de Maneo definidas v su caracterización 



herramienta por medio de la cual sea posible dar una evalua -

ción potencial de la zona, se procedió a definirlos a una 

escala mayor (1:50,0001). 	El procedimiento metodológlico ha 

quedada previamente descrito, pues se mencionó que se llevó 

a cabo una sobreposición cartogrifica de las cartas que 

contienen infor7naciórr de las características ambientales de 

la zona (esquematizadas en los planos 2, 3, 4, 5 y 6 del 

anexo referentes a la Descripción del Medio Ambiente de la 

Zona) . Cabe mencionar que en realidad se llevó a cabe una 

ampliación a 1:20,000 para esta actividad debido a que en la 

Sierra de Guadalupe, para el análisis del relieve, fué 

necesaria dicha proyección (ver anexo plano 6 referente al 

Relieve de la zona de estudio). 	De esta sobreposición se 

definieron los elementos topográficos del área de estudio, 

• y, como ya se ha manejado, tienen la característica de ser 

homogéneos en cuanto a sus características ambientales pre- 

valecientes. 	Se espera que estos elementos topográficos 

• definidos en la zona de estudio sean similares a los que se 

• definieron para las topo formas que la contienen. Es decir, 

que si se toma en cuenta el nivel de detalle al que se 

• encuentran las características ambientales a esta escala, se 	• 

espera que los elr_mentos topográficos definidos no forzosa 	• - 
mente sean iguales en número, pero si que éstos se encuentren 

• contenidos dentro de cada uno de los elementos de las topofor 

mas que contienen a la zona de estudio. En lo que se refiere 



a la región de planicie, los elementos definidos estuvieron 

dados básicamente por la distribución ednfica, ya que ésta 

región continuó siendo homogénea en las demás características 

(geología, clima, hidrología y de vegetación). 	En cambio, 

en las zonas abruptas (parte este de la Sierra de Guadalupe 

y Cerro ( hiconautla), estos elementos se definieron básica-

mente por el relieve y, en segundo término por la dist.ribu- 

ción edifica. Este hecho se debe a que es de esperarse que 

el nivel de detalle de la topografía, cuando se hace a una 

escala mityor, varíe considerablemente; en el caso  de la 

distribución edifica lo que sucede es que al carto,grafiarse 

a escala 1:200,000 unicamente se tornan en cuenta las unidades 

edáficas predominantes, nomogeneizarndo grandes exterisiones 

y al llevar a cabo el análisisa una escala mayor, aparecen 

otras unidades que no se consideraron aunque sigan predorni-

nando las mismas. 

tina vez definidos los elementos topográficos constituyentes 

de la zona de estudia, se procedió a su caracterización. 

Como se ha mencionado, ésta consiste en definir, para cada 

elemento, los parámetros de las condiciones, ambientales que 

los est;in caracterizando. 	Dichos parametros han sido pre- 

vi amen te mencionados en la metodología de uso potencial y, 

posteriormente dentro del apartado correspondientes a la 

Itetodología. La caracterización de los elementos t.opográfi- 

cos está mostrando que cada uno de estos elementos es distin 

20:7 



to de los denlds, ya sea por una o varias características 

ambientales. A la vez, se supone que cada uno (le ellos 

presenta un solo parámetro, para cada característica ambiental 

considerada. Sin embargo, durante la caracterización esto 

puede o no ocurrir así. 	Es decir, si bien un elemento 

topográfico queda definido por una sola estructura geológica, 

una sola unidad edáfica, un solo clima y un tipo de vegeta-

ción, al analizar cada uno de estos y teniendo presente lo 

que significan dentro de la metodología de uso potencial, 

cada una de estas características en términos de 1inritantes 

u oportunidades de uso; es posible llevar a cabo una agrupa-

ción de dos o más elementos topográficos que presenten la 

misma respuesta, cuando se quiere implementar los tipos de 

utilización factibles en la región. 	Precisamente esto fue 

lo que se llevó a cabo durante la Caracterización de la Zona 

de Estudio. 	Así, las Tablas 	3.4.3 (a) y (b) contienen 

dicha información, lo cual se ha distribuido de la siguiente 

manera: el primero caracteriza a la región de planicie y el 

Cerro Chiconautla (por encontrarse inmerso en ella), mientras 

el segundo corresponde a la de la Sierra de Guadalupe. Las 

unidades que caracterizan a la zona, ya no se les ha denomi- 

nado elementos topográficos sino cc,ti<farks de 	, ya que 

éstas pueden contener a más de un elemento topográfico. A 

su vez, estos cuadros dan la ubicación de cada unidad 
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de mapeo, dentro del marco de ftegiona11zac_ión r,  is iográ fi ca 
en el cual se tiene ubicada a la zona de estudio. 	Esto se 

ha hecho así, para poder analizar cómo se encuentran distri - 

buidas estas unidades, dentro de cada elemento topográfico 

definido a escala 1:200,000. A continuación se da una breve 

descripción de cada una de estas unidades, a la vez que se 

explica cómo han quedado dentro riel contexto fisiográfico: 

1) Caracterización de las unidades de mapeo, que comprenden 

la planicie central de la zona de estudio: 	1ibla 

3.4.3 (a)).  

tMVA0 PU ,4t4í'U0 1. En esta unidad queda ron agrupados 

suelos que contienen altas concentraciones de sales y sodio 

(Zg, Zo, Zo+Zm); aunque variaran en su profundidad efectiva, 

por ser la limitante que básicarnente demento su uso. 	De 

hecho, esta característica se había definido para el elemento 

topográfico b de la Depresión México, pero realmente también 

abarca parte de la región d. 

UNTPAO VE I.1APEO 2. En esta unidad quedaron anrupadas 

aquellas zonas que presentaban suelos con ligeras concentra-

ciones de sales y altas concentraciones de sodio (Zo}Zm, 

Zo+Zg, BK+Znr). Esta característica se había definido para 

el elemento d, también de la Depresión México, el cual 

efectivamente ha quedado restringido a esta zona. 



LINIVA1) P[ MÁF'LO 3. En esta unidad quedaron agrupados 

aquellos suelos que presentan una ligera sodicidad, no 

presentando otro factor ambiental que resultara limitante 

(Hc, Hc+Zo, Hc+Hh, Zm, HcOm, Z.o►1d). 	Esta característica 

se había definido para los elementos topograficos c, tanto 

de la Depresión México como de los Llanos Cuautitlín-Pachn-

ca. Sin embargo, también quedó agrupada parte del elemento 

a de estos últimos. 

(iNIPAZ) PL MAPEP ;. En esta unidad quedaron agrupados 

aquellos suelos (Hh, llh + i;e, Hh + `;p) que, aunque profundos 

y sin problemas de concentración de sales ylo sodici, pesen-

tan un drenaje interno rápido (ya que su textura es gruesa, 

es decir constituida básicamente por arenas). 	Dentro de 

este grupo sucede que se había definido al elemento topodrií 

fico a de los Llanos Cuautitlán-Pachuca, pero sin tomar en 

consideración este factor, ya que a esa escala se había 

reportado como sin problemas de drenaje; a la vez abarca 

una pequeña porción del elemento c de la Depresión fxico. 

Estas cuatro unidades se encuentran conformando a la región 

de planicie, de la zona de estudio. Al respecto cabe decir 

que el agrupamiento de los elementos topográficos que se 

habían identificado con la finalidad de definir a las unida-

des de mapeo, coincidió en gran medida con las zonas identi- 

fi ca das como elementos topogrificos de las topoformas que 
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integran a la zona (comparar plano 3 correspondiente a la Re 

gionalización Fisiográfica con el plano 1 de Uso Potencial 

en el anexo). 	Las diferencias son debidas como ya se dijo 

al nivel de detalle de las unidades edrificas con las que 

ahora se trabajó. 	Esto es evidente, por ejemplo, en la 

unidad de mapeo 3, donde la unidad edáfica se esperaba que 

solo abarcara el elemento c de los Llanos Cuautitlán-Pachuca, 

pero en realidad abarca una pequeña zona de su elemento 

colindante, que es el a; lo mismo sucede entre la b y d de 

la Depresión México (unidad de mapeo 1); y entre el elemento 

a de los Llanos Cuautitlán-Pachuca y el c de la Depresión 

tkxico (unidad de mapeo 4). 

A partir de lo dicho anteriormente queda claro cómo es que 

para cada unidad de chapeo no es posible que corresponda tan 

solo un elemento topográfico, de las topoforinas que están 

conteniendo a la zona de estudio. 	[1t hecho, cuando se 

definieron los elementos topográficos para los Llanos Cuauti 

tlán-Pachuca y la Depresión Móxico, el elemento c, para cada 

uno de éstos, se líeerenci6 únicamente por el clima; pero 

al hacer este análisis a escala 1:0,000 se pudo observar• 

que realmente el límite climático se encuentra un poco mis 

arriba, por lo que automáticamente estos dos elementos 

pasaron a formar uno mismo. [s por esto que en la caracteri 

zación de la unidad de mapeo 3, quedaron unidos, y por lo 



expuesto anteriormente unidos a la vez con el a de los 

llanos Cuaut i t:i án-Pachuca. 

2) Caracterización de las unidades de mapeo correspondientes 

al Cerro Chiconaut1a : 

UJ1DA1) lr[ 1.IAf'EO `,. En esta unidad quedaron arirupados 

aquellos suelos de ladera que presentaron una profundidad 

efectiva menor a 100 cm, pero mayor de 50 cal, los cuales 

estuvieron representados por una sola unidad e_difica (Hh + Re) 

Esta unidad había quedado definida dentro del cerro, en la 

ladera, 	únicamente por su topograf la. 

t1N1VÁO DL '-!ATTO á. 	En esta unidad quedaron agrupados 

aquellos suelos de ladera que presentaron una profundidad 

efectiva ahora menor a 50 cn1. 	Esta habra quedado, al igual 

que la anterior, agrupada en la zona de ladera del cerro. 

UNTUAU DL MATEO 7. En esta unidad quedaron agrupados 

aquellos suelos del cerro que presentaban una profundidad 

efectiva aún menor (36 cm) y que además se caracterizaran 

por presentarse en pendientes mayores que las dos unidades 

anteriores (6 hasta 25`.). 	[k, hecho, esta unidad quedó ubi- 

cada dentro de lo que se denominó la cima del cerro. 

Cabe aclarar 

bido a que 	?t. _._ 	..., _.._....•... i, 	 y,.:i'. .__. 	..... •.i.. 

L 7? 



Básicamente estas unidades quedaron Ubicadas dentro de los 

elementos topogr ficos previamente definidos para el cerro, 

a excepción de que se habla tomado como Uno solC), el (corres- 

pondiente de ladera. l.a razón por la que resultaron dos 

unidades en esta zona fue debido d que los datos de profun- 

di dad efectiva no se tenían definidos en la escala de 

1 :200 ,ü(iÚ. 

3) Caracterización de las unidades de mapeo correspondientes 

a la Sierra de Guadalupe jiatcla 	3. 4.3 (b)): 

La caracterización de las Unidades Ue mapeo para frita renión 

requirió de un trabajo más detallado. corlo es Clo suponerse, 

por la abrupto del relieve. 	En principio se había dado 

tan solía una aproximación de sus topo formas pero no se deter- 

minaran sus elementos topogrdf 1cos, ya que se explicó que I.  

ese nivel de regionalización se podía inferir su potencial 

de uso por la fuerte h oinogenee l dad con que se reportaban rl la 

escala de 1:200,000 SUS características ambientales. 	De esta 

manera, cuando se trabajó con esta región a la escala de 

1:50,000 se pudo observar con más detalle lo que también 

se había mencionarlo con respecto a la determinación de 

topo formas en una serranía, y fue el hecho de que es posible 

encontrar valles intermontanos en zonas abruptas, o zonas 

cerriles casi ubicada 	al piederionte, 	cll base a esto se 

definieron las unidades de mapeo, es decir. ellas definen 
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este tipo de geoforrras dentro de cada una de las zonas en las 

cuales se habla dividido a 1 a sierra (zona abrupta , de 1 orne-

río y pie denron te) , 

tWIOÁL) P.t MAITO 1. Dentro de esta unidad quedaron 

agrupadas aquellas zonas de la sierra que presentaban un 

relieve hasta del 20:: y donde se ubicaban suelos ligeros 

(1 r- Hh). 	Dicha unidad se, distribuye en la zona abrupta, 

formando pequeños valles intermontanos y en la de lomeríos 

y pie de monte formando montículos que no permiten casi 

distinguir el 	pi demonte. 

LUdll,ti. reí: !,t,1PE() 2. 	En esta rn 

zona que presenta un suelo pro fundo 

del 	20x. 	Se localiza en la re c;ión a 

ligeramente hacia la zona de 1 ornení 

transición entre ambas. 
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lidad quedó ubicada una 

(Hh) en pendientes hasta 

brupta, prolongándose 

o, formando una zona de 

LI:1Urt!' Lll. 	•t!';=c' -, 	En esta zona quedaron ubicadas todas 

aquellas zonas que presentaban un relieve abrupto, con 

pendientes hasta más del 40:., donde se distribuyen suelos 

ligeros (I i Hh, Hc, Hh , Hh + hc). 	Esta unidad quedó casi 

totalmente ubicada en la zona abrupta, a excepción de pequeñas 

áreas en la sección oeste de la sierra, que se distribuyen 

hacia la zona de lomer-ío. 



LiNIVAU DE llAPLO ,l, Esta unidad está representada 

por una pequeña área donde se distribuye un suelo profundo 

(Hh + Vp), pero en un relieve abrupto (con pendientes hasta 

del 40`:). 	Esta unidad está ubicada en la porción de lnmerío.s, 

en la colindancia con la zona abrupta, lo cual podría 

interpretarse corlo que en realidad pertenece a esta 7i1t una . 

UH1PAL' PL. ", r✓if'U) .¥¥, 	Esta unidad esta representada por 

zonas donde se distribuyen suelos 1 igeros (1 r Nh, Hc), cuya 

profundidad efectiva es apenas de 20 cm, en un relieve 

suave (pendientes hasta del 6). 	Se distribuye en la zona de 

lomer ío y, efectivanente, se encuentran formando un lomerlo 

de escaso relieve. 

t.iJ1VÁP PL .!.1i'i:C . Esta unidad está representada por 

una zona que presenta un suelo profundo (Hh) 1, que se distri- 

buye en un relieve con pendientes hasta del 15.. Se encuen- 

tra constituyendo una pequeña área dentro de la zona de lome-

río, constituyendo efectivamente un pequeño montículo. 

W1 PAL)  VE i.LAP O Í. Esta unidad esta representando a 

una zona de pendientes suaves (hasta el 6 ) donde se presenta 

un suelo profundo. Se encuentra ubicada en la zona de lore - 

río y representa un área de transición entre ésta y la de 

piedemont:e. 
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UHIC)AV VE ;1WPLO h. 	Esta unidad está representada por 

pequeñas zonas donde se extiende un suelo profundo en un 

relieve suave (presenta pendientes del 3.). Esta unidad 

se distribuye en pequeñas áreas, dentro de la zona de pie de, 

monte, constituyendo efectivamente una zona de transición 

entre la sierra y la región de planicie. 

Con lo expuesto anteriormente se puede observar que , por 

una parte, la zona de 	piedemonte tan solo cubre una pequeña 

área; debido básicamentk a que existen muchos puntos de con-

tacto entre ésta y la zona de lomerío sobre todo en la por-

ción noreste de la sierra o bien, entre ésta y las otras 

dos zonas, corno se observa en la porción sur de la misma 

(ver anexo los planos 6 y 1, referentes al de elieve de la 

zona de estudio y al de su Uso Potencial). 

Una vez definidas las unidades de mapeo se procederá a con-

frontar las caracteristicas ambientales que las caracterizan 

contra los requerimientos técnicos y biológicos de los tipos 

de utilización factibles en la zona. 	Cabe aclarar que el 

tipo de vegetación o uso actual de cada unidad no se especi-

ficó debido a que generalmente en ellas se pudieron encontrar- 

2 6 más de estos, por lo que, en el siguiente Apartado; que es 

el de evaluar potencialmente a la zona sí se incluir¥jn y 

definirán. 



3.4.5 Evaluación Potencial de las Unidades de Mapeo 

La evaluación pot.enc.ial de la zona de estudio se llevó a 

cabo mediante la metodología de uso potencial previamente 

definida en la Introducción. 	En ella se sostiene que uti- 

1izando a la regionalización como un marco de referencia el 

posible que en este ni vol ya se hayan definido los tipos de 

uti1ización factibles de implementar en la zona. 	;así, 

mediante la eva luación potencial que se 1 IE'vó a cabo de las 

dos regiones que se encuentran conformando a la zona (lo es tu 

dio, fue posible discriminar ciertos usos a la vez que de- 

finir los factibles. 	Para estos íóltimos también 'fue posible 

definir los principales factores ambientales que se encuen-

tran demeritando a la zona en algón (os) tipo (S) de utiliza 

ción. A continuación se resumen aquellas tipos de utiliza-

ción posibles de implementar en la zona: 

- Agricultura f ocanizada ,  continua o est;aclona1 

(A y A3). 

- Agricultura de tracción animal 	continua cl estacional 

(% , y A 3 ). 

- Agricultura manual continua o estacional (A, y A(_) 

- Praderas cultivadas o artificiales (P 1 ). 

- 	Pecuario, a 	partir de vegetación natural de 	pastizal. 	(R.,) 

- 	Pecuario, a 	(lart.ir de vegetación natural, diferente 
cle pastizal.  
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- Urbano (tiA, 111,1, UB, R) e Industrial (1 ). 

• Los siguientes tipos de utilización estín restringidos 

a la región de planicie: Agricultura mecanizada continua; 

pecuario con pastizal natural o con praderas artificiales, 

y urbano de alta densidad e Industrial. Los demás tipos 

de utilización definidos son factibles tanto en la región 

de planicie con>n en la de relieve accidentado. 

• En cuanto a los factores ambientales que se trabian definido 

como aquellos que se encuentran constituyendo 1irritantes 

para ciertos tipos de utilización, pero que sin embargo 

no impiden su implementación (esto se refiere al grado de 

aptitud que muestra el terreno) se encuentran: 

1) El clima seco estepario prevaleciente en la zona ([iS1 ) 

que dentro de la metodología ha quedado como un tipo 

cl imático que prescrita un régimen de humedad disponible 

411, es decir, la cantidad de agua aportada mediante la 

precipitación pluvial no permite llevar a cabo la utiliza-

ción agropecuaria del terreno, en ninguna época del año; 

a menos de que se utilicen especies adaptadas a este 

regimen clinuítico, y 

2) La presencia de suelos con altas concentraciones de sales 

y/o sodio, en la mayor parte de la región de planicie, 

que tan solo permite a la zona una utilización agropecua- 

27I 



rla con especies resistentes y en 11qunos casos 

únicamente utilizando la vegetación aprovechable. 

Cabe señalar que el factor climático limita a toda la por-

ción de planicie y las zonas de lomerío `j de piedemonte 

de la Sierra de Guadalupe. 	En estos últimos también se 

considera a la profundidad efectiva un factor 1imitante; 

estando los suelos salitrosos únicamente afectando a la 

porción de planicie. 

Evaluación Potencial de la porción de planicie le la zona de 

estudio 

La confrontación de los factores ambientales que caracteri - 

zan a las unidades de mapeo (labia 3.4.3 (a)) con los 

tipos de utilización factibles señalados para esta zona, per 

mi te determinar el potencia¡ r.fe uso para cada unidad. 	De 

esta manera lo, resultados de tal evaluación se encuentran 

reportados bajo dos aspectos : la capac=d rió uau del torre 

no, que se refiere a los tipos de utilización que son fac- 

tibles de implementar y la 	t.Lt.Urí cíe use_' que se refiere 

al grado en que las características ambientales satisfacen 

los requerimientos físicos y biológicos de los tipos de 

utilización factibles. 

En el 	cuadro 3.4.5 (a) se muestra el resultado 	de dicha 

evaluación, de 	la cual se presenta a continuación una breve 
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discusión; 

Se puede observar que los tipos de utilización agrícolas y 

pecuarias que son factibles, para Cada unidad (1 a 1  4) 

siempre presentan un grado de aptitud medí a o baja ; rlo siendo 

así para los usos urbanos, que siempre se consideraron de 

aptitud alta. 	Esto es asl debido a que si bien las carac- 

terístic

a 

	i lslcas que presenta esta porción de planicie son 

capaces de satisfacer los requerimientos técnicos de todos 

los tipos de uti l 1zacir n seña lados , a excepción de la unidad 

de mapeo 1 , donde no a pa recen 1 os usas urbanos de a 1 ta dens 

dad y el Industrial por ser' una, z.tonct ,tunde se distribuyen 

suelos ccn fases gleycas ; 1n5 requerimientos biolóWcos 

no se ven satisfechos por Estos (nis'i 	factores, al estar 

conformada por suelos que en su mayoría, presentan problemas 

de sal y sodio. 	As l en la unidad 1, es re tact.or tan solo 

permite los usos pecuarios restringidos a praderas resisten 

tes o la vegetación natural cite pastizal que se desarrolla 

en ella, que ademas presenta una cobertura pobre. 	En la 

unidad 2 aunque este mismo factor ya permite el estcabloci- 

mienLo de los tipos agrícolas, estas presentan una aptitud 

baja, ya que la concentración de sodio todavía se considera 

e to 	uu, :U.:. ..,.. ;i¥.n ,.:l 	....,._ 	:t...n .,.i ._.:I.:.:r:.- l.. ..,._.7 
de <i.l.m t:et tr  



elevada; a la vez el uso pecuario con praderas artificiales 

Ya presenta una mediana aptitud debido a que la concentración 

de sales se considera ligera. La unidad de mapeo 3 ya permite 

una aptitud alta para el uso pecuario con praderas cultiva-

das, siendo de mediana aptitud para los usos agrl col as, de-

bida a que si que existiendo 1 igeros problemas de sodicidad, 

110 presentando ya problemas de sales. 	Finalmente, la unidad 

de mapeo 4, aunque ya no presenta problerlas de sodicidad o 

sal inidad, tiene el inconveniente que los suelos que la 

conforman tienen un drenaje interno r pida, la cual se ínter 

greta como de meniana aptitud tanto piara los USOS agrícolas, 

como para el p'CU,r in con praderas cultivadas. 

Se priede decir entonces que, dentro de esta zona, las unida - 

des de mayor potencial de uso son la 3 y la +, siguiéndole 

la 2 y finalmente la 1 (ver anexo plano 1 referente al uso 

potencial del suelo de la zona de estudio). 	Al llevar a 

cabo la comparación entre esta evaluación y la que se hizo 

a escala de 1:200,000 se puede observar que en ambos se 

manejan los mismos tipos de utilización, como ya se había 

mencionado, y que a su vez el grado de aptitud también 

corresponde; siendo entonces la única diferencia que la 

zonificación de estas unidades varía si no considerablemente 

si de una manera importante (hacer una comparación entre el 

plano 3, correspondiente a la Regionalización Fisiográfica 

i? d2 



(:on el 1 de Uso Potencial, donde la calidad de la; pauta 11w-, 

muestra dicha Ioni1 icacifln), aderllas que a fas La eSC1l1A f"Irt' 

posible cuantiFicac con un mayor-  grado de detalle lag:, carac- 

ter'lsti cas de los principales factores 1 imitantes (notese que 

el prUblerlla de drenaje interno en la unidad de tilrtpee $ no 

había sido iderlt.iticada a la escala de 1:200,00(1). 

Las unl :r,.tr''', :i,.' il,ij'f;ti i.Ir 11111 das 	¡Jara el Cerro CIliconaut:la se 

encuentran, a su vrz, reportadas en la misiva labia 	3.4. ) (a) 

y corrres¡Iortden a 1<a b, b y 7 cite la rec}16n de j)lanii ie. 

Lo d -fiUlO topofor':nrt eI estahlecilrliento de los tipos de 

util ización estuvo dado básicamente por la profundidad efec- 

ti va, si codo cvi den te que el 1450 Urbano de al t a dens l dad 

el Industrial así como la agricultura mecanizada y el esta- 

blecimiento de praderas cultivadas no son factibles, por el 

relieve que la caracteriza. 	Así, la unidad c+e lllal?eo 5 

presenta tanto para los usos agropecuarios y urbanos facti - 

bles una aptitud alta, pues su profundidad efectiva aunque 

menor de 100 cm, es mayor de 50 cm. ; pura la unidad de 

mapeo b aunque presenta las mismas posibilidades cte uso que 

la anterior, su grado de apti tud es media, dado a que el 

factor-  de profundidad efectiva se tia hecho m s restrictivo. 

Finalmente, la unidad de mapeo 7 únicamente permite cal esta- 

blecimiento de una agricultura manual , ya que está represen 

tada por la cima del cerro (corl pendientes Plasta del 25 ), 



teniendo s in embargo , urea aptitud baja. 	De esta manera 

aqul tamhir¥n se puede observar un rjradiente de intens¡dad 

de uso, siendo la unidad u la que presenta un potencial 

mayor, siguiéndole la 6 y finalmente la unidad 7. 

Al llevar a cabo la misma corllparac1OIl, entre el liso potencial 

definido a escala 1:x::00,000 y la propuesta, se puede obser-

var que nn rorrcl,(:rnde dei todio, ya que amara esta topofnrm•a 

se habían aefinidos dos tipos de uso potencial para todo el 

cerro, iguales al 1.15 propuestas para las unidades de maneo 

o y 7, debido a que no se t.F?flíian eva loadas las Úl ie?Y'en(..lals 

en profundidad efectiva que presentan las 1lnldados r'riüf cas 

que se encUeltrlIl Gllnst.itllyk'(1Ctli su suelo. 

Evaluación potenc ial de 1 a porción de serranía de la zona de 

estudio (Si e rro  de Guadalupe 

• E:1 resultado de la confrontación die los factores ambientales 

que cara ct0rl7.an a las unidades, de mapeo de esta porci(ln 

(Tabla 3. 4.3 (b)) con los tipos de utilización factibles 

Sellalados para la zona de estudio no dado dicha eva1Ur3(:l(lll, 

cuya explicación so presenta a continuación ( '.'o r tabla 

3.4.5 (a)): 

Se puede observar que en este caso los usos uruanos se 

encuent ron restrincjidos a (lensi(lados Illl_di s, boj as o de 

tipo rural; y éstos so1amerlt.e res t,rirlgidos a miuellas 

t:irt 



unidades que estando localizadas en la zona de 1ornerío, 

forman ya parte de la zona de 	piedem)onte; asimismo (lentro 

de los usas agropecuarios factibles en esta región no se in-

corporan a aquel los donde es necesaria la mecanización. Lo 

dicha anteriormente es debido a que los Factores ambientales 

prevalecientes presentan 1imi tan tos mis bien de tipo técnico 

que biológico, y estos a su vez están r'epre'sentados por el 

relieve. 	Las principales 1¡mitant.es, dentro de los reque-

rimientos biológicos , están d.ldos por el ti po y cobertura 

de la vegetación principalmente, por lo que aquí no se irlc:lu 

ye el pastizal natural , sino que el pastoreo únicamente 

puede ser en otros apostaderos . Así las un i (facies de mapeo 

7 y 8 de esta zona permiten todos los tipos de utilización 

factibles, debido a que se distribuyen en pendientes ligeras 

y existe vegetación aprovechable por el ganado, por lo que 

muestran una aptitud alta; en el caso de la unidad de mapeo 

6, aunque también es posible l levar a cabo todos los tinos 

de utilización considerados, para los agrícolas con tracción 

animal , el pastoreo extensivo y el uso urbano de mediana 

densidad muestran una aptitud media debido a que aquí la 

topografía es ligeramente m s abrupta (pendientes hasta del 

1.5;:;). 	En la unidad de mapeo 2 ya no es posible la agricul tu- 

ea que involucra tracción animal y los usos urbanos se 

condi seran de aptitud baja, siendo para los demás tipos de 



utilización cle aptitud media; debido al mi sino factor señala 

do que es el relieve. 	L.n el caso de la unidad (le maneo 5 

el factor 1 imitante resulta ser la profundidad efectiva del 

suelo, por lo que es posible el establecimiento de todos 

los tipos de uti 1 izaciín considerados pero éstos tienen una 

a{) titlld baja. 	La unidad de mapeo 1 muestra la ni silla Iimit.an - 

te que l a anterior, aduln,ís de que se rll stribuye en pendí 

fuertes (hasta del 20 ), por lo que ya rio es posible el esIJ 

hlecimietilo de ninr;íu: uso urbano y para los agro{lc:r_urricis 

posibles de implementar muesir¥ln una at'.t.ltud 1)a¡]. 	En la 

unidad de mapeo 4, por el factor de rol leve, no perini te la 

implementación de los mismos tipos de ut:ili;ación señalados 

para la unidad anterior, además del pecuario e.tensiva, por 

lo que sus posibilidades de uso se restringen a la agricul - 

tura manual . 	Por í,l timo la unidad de mapeo 3 al extenderse 

en una zona con pendientes mayores al 40 y en suelos 1 iqe- 

ros, además de que se presenta una vegetac1ón que no es 

aprovechable por ningín tipo de dallado, se considera slrl 

potencial de uso. 

Una vez descritas las pos ibi iidades de uso de las unidades 

de mapeo de esta regican, y los grados de aptitud que estas 

presentan es posible clasificar  las  fi 	a estas por su intensidad 

de uso. 	De esta manera las unidades 7 y 8 representan a 

las unidades con un potencial de uso lnís alto; le seguiría 

la unidad 6 y luego estaría la 2. posteriormente la 5 (se 

ido 



hace notar que aunque esta presenta una capacidad de uso 

mayor que la 2 e igual que la 6, esta muestra una apl.itud 

baja para todos los tipos de utilización); luego estarían 

ubicadas la 1 y la 4 con notable diferencia en su potencial 

(res trin9ido a 3 y .2 usos respectivamente y de aptitud 

baja). Y, finalmente, se ubicaría la unidad 3 que no pre-

senta potencial de uso. 

Al llevar a cabo la comparación del Uso potencial propuesto 

a escala 1:200,000 con el que se efectuó, se puede observar 

que en realidad en el primero únicamente se estaban mane,jan- 

do las alternativas propuestas para las unidades i, 4 y 3 (en 

real idad se habían manejado las de la clase 6 también, pero 

en la proyección de la zona de estudio del plano 3 del 

anexo, se cart.ografió utilizando un criterio conservador, 

ya que la información de la zona se tenía a nivel muy gene-

ral); por lo que se puede concluir que el nivel de aproxima-

ción de esta escala, tiene un 50: de validez. 

INTENSIDAD DE USO DE LA 'ZONZA DE ESTUDIO. 

Una vez definido el uso potencial tanto para la zona de se- 

rranía, como para la porción de planicie, incluyendo dentro 

de ésta al Cerro Chiconautla, es posible llevar a cabo una 

agrupación de las unidades de mapeo que las están caracte-

rizando, dada por-  la intensidad o potencialidad de uso que 
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presentan. 	De esta manera, el criterio que se utilizó para 

dicha agrupación fue el siguiente, dado de mayor a menor 

intensidad de uso: 

1) unidades donde aunque no se presentan todos los tipos de 

utjl1Zacion considerados factibles para la zona de estu- 

dio, l as que se presen tan (unes t.ran una aptitud alta 

2) Unidades 	que aunque presentan todos 	los tipos de 	utiliza- 

ción 	considerados factibles 	en la 	zona, estas muestran 

un grado de aptitud alta o media. 

3) Unidades de rna peo que aunque presentan todos los tipos 

de utilización, su grado de aptitud puede ser alta, media 

o baja; o bien, que no presentan todos los tipos de 

utilización y su grado de aptitud es alta o media. 

4) Unidades de mapeo que no presentan todos los tipos de 

utilización y su grado de aptitud es media. 

:i) Unidades de mapeo que no presentan todos los tipos de 

utilización factible y que además su grado de aptitud 

es media o baja. 

6) Unidades que tan solo presentan 3 6 2 tipos de utiliza-

c:ión y su aptitud es baja. 

7) Unidades donde no existe un potencial de uso. 

Esta clasificación por intensidad de uso, ha quedado clara-

mente definida en el p  ano de rso potencial, en donde el 



cuadro anexo muestra la distribución de estas r.n ida des de 

mapeo, dentro de los 7 grullos definidos. 	5íe puede observar 

asimismo que estos grupos están representados por nedio de 

pantallas, las cuales representan un tono de Claro a oscuro 

(definido por la calidad de los puntos) con la intención de 

que se observan que a 011a mayor intensidad de color (o pun- 

tos mas gruesas) existe un menor potencial y viceversa (es 

decir 105 colores claros presentan ma,yOr" 10t.ensidad de uso). 

3.4.6 Tipos de Utilización Prioritarios Definidos al incorporar 

ciertos pa rámet ros SOL ioeconómicos 

• En la tabla 3.`̂+.J (a) aparece llnd COlunlna referente a la 

utilización prioritaria que, en base a ciertas caracter•íst.i- 

cas socioeconómicas que presenta la recliórl de est.udio, se 

definieron. 

• Es importante hacer notar que los usos prioritarios, al 

estar refiriéndose a los usos (loe son factibles de ser• inl-

plementados en la zona de estudio tomando en cuenta su 

si tuación socioec0110ri11Ca; debería de determinarse teniendo 

presente el charco económico y político bien definido en el 

cual se encuentra inmerso, es decir, debería de tenerse 

presente, por ejemplo, la ubicación de la zona de estudio 

dentro del Plan de Desarrollo Urbano del Estado de México. 

Sin embargo, esto no se ha llevado a cabo al no contemplar, 



la m¥t.odo|ngTa de USO potencial, la ivo\uociJn dc estos parí 

/xctros. 	Se cons idero. sin cmbo,qo que es pos ib|e dar una 

aproximación de est:os usos, atendiendo por un |ado a |a copa 

cidad física del terreno e incorporando ciertos aspectos 

socioeconómicos que acLúax como una pees iÜn sobre el uso 

al que se |a está des {i.endo. 	De esta manera, }os usos  

prioritarios estío dados bajo dos ^sp,ctos importantes:  

1) Por un lado responden a la capacidad física d,) terreno  

^^. 
y`  

cumpleo las dum^oJ^c ,/ctua1,r, di; de un punto de visLo 

sociuecunÜmi 
 CO.'  

As 	, al ser la zona de e; t .mm una región en donde en los 

últimos 30 años ha ¥re¥uoLv4o un crecimiento urbano oce)¥ra-  

do principalmente como consecuencia de los fi ojos migmLo-  

{ ¥|[ 	rios a |a que se ha vista sometida y a las condiciones so- 

c ioeconómicaslos 	u 	s como al establecimiento 
 

de una gran carit ida d nc indos t <os ; ha traído corno princi -

pa 1 consecuencia un 

 

	

crecimiento explosivo y descontrolado, 	 ^" 

puesto en 	iMesLo por el uso inadecuado qel suelo que se  

le ha dado, en la mayor parte de la región de estudio. Xsi,  

resulta uu la poliLica a sequi r debe estar en focada a  

frenar dichas cciuucs, por lo que los USOS prioritarios 

están en concordancia a di cha objetivo. Las bases  eotooces,  

cual es se definieron üctos son:  

"<, 	 ^ 

¥ 	 ' 	 ^ 



1) El crecimiento industrial en la zona de Estudio debe de 

expanderse , en función (inicanrente de las injtras ya 

establ eci (ías. 

2) Un cambio paulatino del uso del suelo, en relación a la 

zona habitacional ubicada en las faldas de la Sierra (lo 

Gua da 1 ul)e. 

3) Redensif'icación de las urcas sin construir en las ¿ollas 

habitacionales, al sir de la .,ona .le estudio, al conside- 

rarse que éstas se encuen!1'ían i:onst.i tuyendo 	reas suhuti-

1izadas. 

4) Integrar la; zona: Ilr"barra, (-oirí)rendldas entre la cabecera 

municipal de Tec¥imac y la de f_catepec, a lo largo de las 

vial ida des primarias existentes 

5) Considerar a las zonas comprendidas entre Santa María 

Chi conautla, la Cabecera municipal de Tecárnac y el fraccio 

namierito Ojo de Anua , zorras rurales o Suburbanas. 

6) Delimitar aquellas zonas de importancia agrícola y de re-

generación, para evitar el crecimiento urbano anárquico 

en el las. 

7) Establecer una zona de transición entre la planicie y la 

región de relieve, accidentado. 

De esta manera las unidades de impeo 1 y 4, correspondientes 

a la planicie, se les ha definido como zonas donde su uso 
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priori tarjo es el urbano de mediana 	densidad, por conside- 

rarse reos actualmente subuLilizadas en cuanto a la  

dad instalada de infraestructura, equipamiento y servicios  

püblicos. 	De esta manera corno se explicó. se trata de una 

Política de conccnLraciün del crecimiento demoq/ü/ico hacia 

estas zonas, evitando que se propicie a otros ` que no pre-

sentan capacidad física para es te tipo de uti|iz^ción. 

Las unidades de mnpeo 4 de la planicie, que se encuentra  

bordeando a la Sierra de Guao^lupe ^ os ; como la 1 ` 7 y 8 de 	¥ 

la sierra han quedado definidas t omo zonas con un o so prio-  

r  tario urbano de baja dens idod. 	La 4 ` 1 y 8 co// 1 a final i - 

dad de formar una zona de amo rL\quamientu entre \a zona  

urbana de mediana densidad y lo que so/` los l fmi tos de 1a  

Sierra que pueden tener otros uso 	e\ del Distrito de  

Riego. 	En el casu, de la unidad 7, con 1  hnolidad de i r  

descentra 1 izando a esta zona que u) cm; lar en una zona tan  

al la representa oil costo extraordinario tener qoe docJoOlc 
 

de servicios de infraestructura. 	En este caso se trata una 

zona no apta para este tipo de uti \ izudÜo que aparte 

representa una superficie sobreuti l izada.  

¥.  
.^'. 	 Las unidades de mapeo 5 y 6 de la Sierra de Guadalupe y la 

6 del Cerro Chicnnaotlo se les ha definido como zonas donde  

se puede llevar a cabo un pastoreo extensivo, uti \ izando

la 

 

vegetación aprovechable, que además aunque ubicados cerca 
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del uso urbano de baja densidad propuesto no presentan la, 

condiciones físicas para extenderlo. 

Las unidades de mapeo 2, 3 y 4 de la Sierra de Guadalupe 

y la 7 del Cerro Chiconautla se les ha definido como zonas 

donde es necesario preservar y reforestar, para evitar 

que se siga presentando el fenómeno de erosión en ellas y al 

ser consideradas importantes áreas de recarga de aculteros sub 

terráneos. 

Por último, se ha propuesto que para la unidad de mapeo 2, 

correspondiente a la planicie, un uso pecuario intensivo 

(praderas cultivadas) ya que por su cercanía al Distrito de 

Riego, es posible ampliar su capacidad instalada ya que ac-

tualmente se considera subutilizada; además de que se encuen 

tra ubicada dentro de una región considerada aún rural. 

Por esto mismo, las unidades 3 y 4 de la planicie, colindan-

tes a ésta y que no se encuentran dentro del Distrito de 

Riego se les ha propuesto un desarrollo suburbano o rural, 

ya que las características del paisaje as i como las de su 

población lo imponen para lograr una integración annónica 

entre la zona urbana y la rural. Asimismo, la unidad de 

mapeo 5, del Cerro Chiconautla, al estar representada 	por 

suelos de productividad alta, pero en colindancia con esta 

zona rural , se le ha definido un uso prioritario de agri-

cultura de temporal, ya que al estar distribuidos en pendiera 



tes 1 igeras presentan cierto riesgo de erosión cuando se les 

somete a usos urbanos. 

La figura 3.4.6 (a) presenta una esquematización de la zona 

de estudio, con los usos que se están proponiendo. 

3.4.7 Comparación del uso potencial propuesto con el actual 

Es evidente que los usos prioritarios definidos tienen corno 

principal finalidad la zonificación y reglamentación del uso 

del suelo en la zorra de estudio; es decir. que han quedado 

considerados en dos políticas: la prinxer•a, referente a 

intensificar el uso en aquel las áreas actualmente' subut.iliza 

das y la segunda, lograr disminuir la intensidad de uso, al 

que se ha sometido a aquel las áreas cuya capacidad física 

se encuentra 1imilacia, es decir, evitar la sobreuti1ización 

de éstas. Es por esto que al llevar a cabo una comparación 

de éstos con el uso actual se puede concluir que la zona 

ha estado siendo sometida a una destrucción y perturbación 

de su medio físico natural, como consecuencia del uso inade-

cuado que se le ha dado al suelo, al no considerar su 

apti tud o potencialidad física. 	Este uso inadecuado se hace 

evidente principalmente en: 

1) Parte de las laderas de la Sierra de Guadalupe, donde el 

desmonte desmedido para fines agrícolas o urbanos, han 

originado una erosión severa de su suelo, convirtiéndola 

19¥; 



• ¥ t 

TLANE 

__j Reforestacion 

•'•'•¥• 	Uso Urbano !e boto densidad 

Uso Urbano de mediana densidad 

Pecuario extensivo 

Agricultura de temporal 

Agricultura de riego 

¥ll.2ll12l Pecuario intensivo 

FIGURA 3.4 6 (a) 
ESQUEMATIZACION DE LOS USOS 
PRIORITARIOS PROPUESTO PARA LA 

ZONA DE ESTUDIO 



en una zona sin potencia ¡ de ,,o. 

2) En la parte superior de la sierra, donde la tala desmedida 

de las especies vegetales pertenecientes al busque de 

encino (actualmente solo hay ves t.1gqlos de este tipo de 

vegetación) para consumo regional , ha provocado la Befo- 

restrci5n de ella, dejando suelos poco fértiles sin POS 1- 

billdados de uso. 

3) En lías Zonas donde se presenta el pastizal natural , repre-

sen tddo por OSJIOCies saladas, donde la urbanización pro-

gresiva na provocado la disminución considerable de este 

• Lipa de vegetación, el cual Sta considera el principal 

re%eiiedoi de esta' Suelo, / que su extensión .untruibuit"a 

aún filas a la existencia de un ambiente más desértico que 

en el que aCLualuiente nos encontramos. 

lj En las áreas agrícolas que por el hecho de encontrarse 

subutiiiLadas contribuyen al Flecho de que paulatinamente 

se les estén incorporando a usos urbanos. 

Con lo expuesto anteriormente resulta claro que el medio 

f¡sico naturo1 de la zona de es odio  se ha visto al tirado 

como consecuencia de la presión que sobre su suelo se Cid 

hecho en la necesidad actual que e'» iste de expander sus 

áreas urbanas, por los factores socioeconómicos previamente 

descritos. 	Así, esta expansión no planificada ha ido inva - 

L  c, 







En este apartado e pretende incorporar una di5Cusión acera i de la 

razón por la cua1 se dccldiO tomar como ejwnbto I)t'icCico a la 

zona suror'iental de la Cuenca del Valle de ;•léxico, 	En prinx¥ra 

instancia, es conveniente hacer notar que la principal finalidad 

de incorporar un e jemplo práctico es el de mostrar la funcionalidad 

de las iiictodolO J18!i propuestas; `fa que de otra Iminera hubieran 

quedado tan silo t,w ; un marco teót'1CO. 	Si 1)1 en es cierto que para 

esta finalidad cualquier región pudo haber sido empleada para este 

análisis; existía otra razó oque era la ne lncu -poca el conocimiento 

que sobre el uso del suelo se tiene, utilizando tases ecológicas, 

en una zona donde se manifestara la problemática ambiental de la 

cual adolece la Cuenca fiel Val le (le México. 

Así, como Se ha expresado a lo largo de este trabajo, la cuenca que 

nos ocupa ha manifestado esta prot,lem¥itica con una creciente 

r.ontaminacloil y I)ro(res1vn '!gotaf?tiento de sus recursos naturales 

como consecuencia (lt?] acelerado War'rol lo urbano e industrial que 

en los últimos 30 años se ha generado; por lo que la zona de estudio 

se consideró una región representativa donde dichos problemas se 

manifiestan. 



Además, ;lerdo una prob em,ítica común dentro de la l¡a ti(,,¡ C. 10*11, 

el conflicto que se gen r 	poi-  1i c:ompt tenr1 	cspa 1 a enrtc 1c)s 

USOS urbanos y lo' l rf){lt'Ct1d1'1O , 7ü Z(lna e¡egida 	la Cuenca del 





A lo largo del trabajo desarrollado, se ha intentado demostrar- lo 

funcional que es utili,:ar una metodologio de regionalización fisiográ 

fi Ca, que sirva como marco de referencia en los sistemas de evaluación 

de tierras; ya que rx¥diante el establesimiento de unidades, (que pueden 

representar desde ecos  stemas o comunidades hasta pobi aciones naturales 

dependiendo de la escala ut.i lizada) permite que en la planeación del 

usa del suelo e is ruedan ser' utilizadas Irat-a lleva a Cabo un analis s 

ordenado que evita, adem s, excesivas generalidades. 

• La metodología de uso potencial del suelo, al estar evaluando regiones 

naturales, -homogéneas en cuanto a sus características físicas y bioló 

gicas- debe, para cumplir su cometido, incorporar criterios que le 

permitan evaluar la gama de alternativas de uso del suelo que contemplan 

las diferentes actividades productivas que es posible establecer dentro 

del ámbito nacional. 

• El sistema de evaluación propuesto tiene,evidentemente, un alcance 

general referido a una escala nacional y regional ; pero que sin embargo 

se considera una herramienta importante cuando se pretende llevar a cabo 

análisis más precisos, a nivel local o de comunidad. 



El procedimiento de sobreposición c1rtograiica utilizado en este 

trabajo ha demostrado ser de gran utilidad en la evaluación de uso 

potencial del suelo, ya que permite obtener la información de campo 

que, en otras circcunstancias tomarla demasiado tiempo, lo cual hari 

inoperante el p oceso; dado ('iin en 1  mayoría de lo casas cii. este 

tipo de evaluaciones requieren de srJluciones urgentes. 

La evaluación de uso potencial del suelo, al ser Su Ultima finalidad 

determinar' una gama de alternativas de uso; requiere para seleccionar-  

el conveniente, considerar criterios socineconomicos que debido al 

alcance limitado de este trabajo no han podido ser incluidos. 

• De lo dicho anterlurmente, se hace evidente, que la planeación del 

uso del suelo, exige de la integración de las diversas discipl inas 

involucradas (a q1'Üuomia, ecciogía, geología, geografía, etc. 1  s1 se 

quiere lograr que este tipo de evaluaciones puedan verdaderamente 

apartar soluciones congruentrS ..no 1u`; "ces1dados del país. 

• Las método logias de uso potencia l del suelo presentan 13 urgente 

necesidad de ser apoyadas por inventar i(ln de alcance regional , (lue 

proporcionen información integrada ir 1i tt•;rentes características 

naturales de los ecos1 temas, coma serla t'1 hecho de presentar 1,1 

relación que existe i'ntre el suelo, c liiia y vegetación dentro de 

éstos; como contar con un tipo de Llasi fi ración de suelos cuya 

información relaciionara, de manera ír(terpretativa, la información 

iU .i 



geológica con las características edñficas de los grupos de suelo 

que se tienen en el 1)ais. 

Durante el desarrollo del ejemplo práctico, se pudo comprobar que el 

grado de especificidad con el que se pueden conocer las caracter'ísti- 

Cas ambienta les de una regloti determinada, es di rectark,nte proporc¡o 

nal a la escala a que dicha información Vierte reportada. 

Depende de la región de estudio con la que se cstP trabaíaneo, que 

en e11:1 Siga posiOle observar Id ltltlma relación entre los fac Lores 

ambiento les: to; nas te rres tres en reltfc16n al ci ii%I t' 11idro]o ala, 

distribución i:lidfica y tipos ae vegetación; n pudiendo, entonces, 

Inferir ÍIIOitaL`.•'ti o cuando t.'.::1':>L 0 a ltEtl'li;ltlft 1!lllllil !te esLos 

factores. 

En la región de estudio, se ¡)udtt •'+(15c'1':'<11' una :1i vers1dad mayor en 

los tipos de utilización a illl(;Iewcrm Lar en la zona montañosa que en 

la planicie; (Jetudo en partt.. a ace se ha visto que a cima lqule1' cambio 

de 1't:•l ievF 	 un camino r•¥,;i9i ¡Co y de `Jejetadlprl• 	E'.sto, sin 

embargo, pudo su1cuer también Ool'lji)h 	la región de planicie fía sido 

alterada en mayor proporf:iun, r"Qdui:lt'tltlo asi los tipos de uti11zacion 

a implementar. 

Si bien la f`Viil;üií_1011 j)C)tt?Ilt: i 	04 una zona no es capaz de determinar, 

en un momento dacio, el tipo {de utilización mas factible, ésta sí 

aporta la infri mal: ión necesaria t:¥a ro tal decisión. 

_;Útil 



Al 	1 levar a cabo la comparación entre los Usos priori larlos definidos 

y los ,actuales en la zona de estudio, se puede observar que en la ma- 

yoria de los casos no corresponden , por lo cual se ha concluido que 

en la determinación del uso del suelo no se incorpora el conocimiento 

fisico del terreno como se debiera. 

Las metodologias 1)t'opuestas pueden apl icarSC a otro t. PC>  de zonas, 

con probleIn ticas Cllversas en cuan lo a aprovechamiento de sus recur-

sos y en las cuales, la metodoingía puede funcionar con mayor efica- 

cia, Sobre todo si se apl ica en zonas cuyas caracteristicas ambientales 

no estén tan severamente alteradas; sin embargo, este trabajo aborda 

Un problema no monos rea 1 / ta 1 vr?z m; t recuente en un pa i s corno el 

nuestro, en vL s d 	des arr'rrl 1+,. 

Aunque de manera genera 1 , se puede decir que el presente trabajo e, 

Una aportación a la planeación del uso del Suelo, al presentar alterna- 

tivas de uso que son posibles de considerar en las diversas activida- 

des productivas. 	Ln i'éxico, este tipo de trabajos tan solo se han 

Uesa crol] aao a ni vi? 1 local , o bien tomando aCtividadeS productivas 

especificas, así cono aporta':: iones Inc todo) ógicas que siguen lineamien - 

tos de metas definidas: autosuficiencia alimentaria,incremento de la 

producción lores tal nacional, etc. 
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