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Como resultado de una investigación histórico-bibliográfi 

se obtuvo una retrospectiva del uso del suelo en la cuenca 

endorreica Perote-Libres a partir del S. XVI hasta S. XX. 	Se 

presenta una reconstrucción del ambiente natural prevalecien 

te durante el S. XVI y un mapa de uso actual del suelo que 

nos indica el uso de los recursos naturales desarrollados en 

la región desde esa fecha hasta llegar a las características 

ambientales actuales. 

Usando una matriz de impacto ambiental se muestra como 

tres actividades humanas: la introducción de la agricultura, 

la ganadería y la extracción de madera, han sido Las princi-

pales causas del cambio en la fisonomía y del gradual deterio 

ro ambiental regional reflejado. en altas tasas de erosión y 

paulatina desforestación. 

As a result of a hiStorical-bibliographical investigation, 

:a retrospeetive of land -use patterns in the semi -arid watershed 

01. Peyote-Libres was obtained extending from the 16th century 

to the present. A teconstruction oí the natural envirónment 
present during the 16th centurv ís presented along with a map 

oí current land -use which document thó use and development of 

natural resources in Chis region over a period of almost 100 

years.. 

By, means of an environmental impact matrix, three activi - 

ties, i.e the introduction of agriculture, grazing by livestock 

and the extraction oí forest products, are shown to have been 

the principie causes oí the chango and gradual deterioration 

of the regional envíronment manifested by high rates of erosion 

and widespread deforestation. 
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INTRODUCCION 

La situación geográfica y las características topográri, 

cás de México originan una gran variedad climática qüese re 

fleja en upa alta diversidad de tipos de vegetación y por lo 

tanto, un amplio rango de,recursos naturales potencialmente 

Según el Inyentario Forestal (1978), 44.2 millones cíe hec 

tareas,. correspondientes al 22,5% del .territorio nacional, 

están cubiertas por bosques templadosírlós y selvas cálida,. 
húmedas.,. y 75,4 millones de hectáreas, es decir et 38,4% del 

país corresponde a vegetación árida y semiárida. Sin embar-

gó, de acuerdo a Criterios hidrológicos este último porcenta 

je se eleva hasta el 12.7% comptendiendo aquellas áreas en 
las (lúe la deficiencia de ugua en relación a la precipitaci6n 

es superior :  los:200 mm anuales, recomendándose riel() para 

la agricultura (García,.Quintere, 1955). 

'ata sopesar la importancia de estas cifras'hay que_teher 

presente:que'aún cuando sólo el 15% del.país (30 millones de 

hectáreas), es superficie cultivable (Leftl, 19.67; Wellhauseni 

1970)., a éste siempre Se le ha considerado como una nación 

eminentemente agrícola.  

Las zonas boscosas de México, Localización y Panorama. 

De acuerdo a la clasificación de Kiippen f(;arcía, 1978), 
las zonas boscosas del paíS se encuentran en lbs siguientes 

tipos:de 	tropical-lluvioso, tipo A, con precipitacio 

nes mayores de: 800 mm anuales y en altitudes hasta 1,000 ms 

nm;- y en climas templado-húmedo, tipo C, con precipitaciones 

mayores de 400 mm al año localizadas en las sierras y incinta- 
flés 4é la república. 	Las primeras corresponden en su mayor.  

parte a las selvas tropicales y las segundas a los bosques 
de coníferas, Estos últimos cubren el 10,5% de la superfi-

cie nacional y en elloS pbede desarrollarse un manejo silví-
cola. 



Comparando con las cifras anotadas anteriormente se dedu 

Ce que una superficie similar o mayor a la disponible para 

fines agrícolas tiene potencial de desarrollo Forestal. 	Sin 

embargo, Ia participación de la actividad forestal en el. Pro,  

chicto Interno Bruto refleja un panorama poco halagador.. Se-

gÚn estadísticas de Nacional Financiera (1977), de 1950 a 

1975 su participación promedio fue del orden de 0.61; mien-. 

tras que la de la agricultura, eta el mismo lapso, fue de 9,2%. 

En 1977, el informe anual de la Dirección General de De-

sarrollo Forestal señalaba que dos millones de personas eran 

dueñas o poseedoras de bosque y diez millones habitaban en 

las zonas arboladas. 	Tamayo (1980) señala, que en 1970 se 

encontraban en estas zonas el 61.4% de loS ejidos y comunida 

des agrícolas del país, a los cuales pertenecía el 61% del 

área forestal; mientras que un 22% le pertenecía a empresas 

partIctilares y el resto era propiedad federar. 

Pandal-Gtaf (1979) asegura que actualmente la industria 

forestal aprovecha en promedio un SO% de los árboles derriba 

'dos, lo cual podría incrementarse hasta el 90%. 	Este autor 

afirma qUe la . industria forestal trabaja por abajo de su ca—

pacidad instalada y con altos costos de producción, rio óbstan 

te- que la.deManla interna ha sido tradicionalmente 'superior 

a la producción nacional. Asimismo, anota que como resulta-

do de un uso ineficiente del recurso se observa una constan-

te -disMinudión en las áreas forestales lo cual amenaza ala 

conservación del suelo y al equilibrio ecológico de muchas 

regiones del paíS. 

2.- Las zonas  áridas y semiáridas. Localización y panorama 

Se definen comoaquellas en las que la evaporación exce-

de a la precipitación y según la clasificación de Oppen 

(García, on.cit..), corresponden al clima 13 (seco) y a los 

Subclimas: 135 (semiárido o estepario), con precipitaciones 

que varían entré 300 y 750 mm anuales, y al BW (árido o desér 



tico), Con menos de 300 mm de precipitación. Generalmente la 

-lluvia se distribuye entre 3 y 6 meses, presentando una larga 

,época de sequía el, resto del año. In México estas :zonas se 

'encuentran en altitudes-desde el nivel del mar hasta los 

msnm. 

En cuanto al aspecto demográfico, se calcula que en ellaS 

habitaba en 1976 aproximadamente el 60% de la población del 
país {Roldán-Parrodi & Truebn, 1978). Este hecho es dé.,consi 

derable importancia ya que indica la presi-ón tanto demográfi-

ca como dé producei6n de alimentos á que están sujetas dichas 

los misMos . autores señalan qué:en el paíS la deserti-

ficación avanza cada año cobrando una cuota estimada entre 

100-...y 200 mil hectáreas 	(op.Cit.: 	55).- 	ConCluyen que el 

prOblema no este, en 10 aridez de los cc:O-sistemas, sino en el 
manejo al que están sujetos afectando en forma similar a--las 
zonas -boscosas y reflejándose en una superficie erosionada 

estimada en casi 200 mil hectáreas,  	561 	Dirección 

.General.,:de Conservación de Suelos y Agua, 1972). 

Presentación del  problema :„ 

Ahora bien, considerando la situación nacional expuesta 
anteriormente se analiza con 'más detalle el caso de la cu-en--

ea:semiárida de Perote-Lihres (ver. fig. No. 1. ), el cual 

ejemplifica el uso que se ha dado a los recursos naturales': 

del país: 

Dicha cuenca colinda con una zona bescosa importante y 

presenta unagraWdiversidad de tipos de vegetación:-. desde , 
bosque de: coníferas de alta montaila hasta izotales y matorra 

les crasi.-rosulifolioS en la llanura: v parte más seca. 	(Ver 

Tabla No. 1 ). 

De acuerdo a los habitantes de la zona y a las autorida7 

des municipales, el panorama que muestrael municipio de Pe-

role Y (19P puede haCrse extensivo alos siete municipios res 

tintes que conforman la región '(ver Tabla No. 2 y fig No. 6), 



es el siguiente: "DeSforestnción sistoMática i  erosión de laS 
tierras, empobrecimiento de la agricultura, escasez de agua 
para la ciudad y para el campo, escaso::: de fuentes de traba-
jüy bajos: salarios percibidos por los campesinos, entre 

otros" (Ortíz-Arcos, 1972). 

De los problemas mencionados, cabe destacar la importan,  
cía de los tres primeros va que su efecto.podría llegar .a ser 
irreyersíble. 

Al respecto, la Subsecretaría.Forestal:y de la Fauna 

(1970),:  en un estudio sobre.las condiciones dél recurso fores 

tal en el Cofre de Perote señala que de .las 21-0,223 hectáreas 

comprendidas en dicho estudio, el. 38% se Considera superficie' 
forestal arbolada; de ésta sólo el 14% puede ser aprovechable, 

El. 52% se encuentra bajo uso agropetuario y el 0.21,-  Corres- 

pondiente a 550-lectáreas, está fuertemente erosionada con 
cárcavas de hasta5 mts, de profundidad 	Al diagnosticar el 
recurso, lo clasifican en la categoría "forestal inferior" 
(15 a 45 cm' DAP)1  resultado del "aprovechamiento incontrola 
do o mal dirigido que ha extraído .a los individuos mis vigoro 
sos.% Dlcha institución considera. que los principales prohle, 

mas: sonilasi cortas clandestinas, los incendios fOrestales,-.all, 

gunpsi  de ellos inducidos con el fiAl de abrir tierras al culta 
Vo, y el SObrcpastoreo, Concluyen diciendo (lúe es necesario 

un prOgrama de reforestación que detenga la. extradél6n.incOn, 
trolada e incremente la superflie arbolada en constante rea 
ducción: 

4.- Objetivos del trabajo.- 

En este trabajo se presenta el ejemplo de una zona con 
problemas ambientales que parecen ser el resultado del 

inadecuado practicado sobre sus recursos naturales: 

Se considera que el conocimiento de los antecedentes his 
tbricos de la zona y el análisis de la utilización de sus re:  
cursos a través del tiempo puedan prOporcionar un panorania 



10 suficientemente amplio como para identificar que factores 

originaron la situación actual y cuál .es el rumbo a que pue-

de lieVar el sostenimiento de dichas tendencias. Se preten-

de que desde la perspectiva del uso de los recursos natura-

les a través del tiempo se analice la evolución y el desarro 

ilo de una región en el país que, como otras tantas, se ha 
dedicado a la producción agrícola desde hace más de cuatro si 

gles sin cuestionar sí este usó es el más adecuado dadas las 

características .ambientales prevalecientes. 

Los objetivos específicos propuestos son: 

1) Determinar los tipos de.Vegetación originales de la 

na antes de que su explotación comenzara. 

2 )_ Conocer las características ambientales que presenta 
actualmente. 

3) Comparar y determinar los cambies en el uso de la tie 

rra y las tendencias seguidas en el tiempo a partir 

del Siglo XVI hasta nuestros días. 

Con ello se puede obtener una retrospectiva del uso del 

suelo en una zona semiárida que permita reconocer el grado 

la rapídez del deterioro ambiental regional. 

A continuación se hace una rápida revisión sobre los dis 
tintos enfoques de trabajos que estudian el uso de los recur 

ses por el hombre, con el fin de situar al presente. Des-

pués se presentan las características de la zona de estudio, 
dando un panorama sobre el conocimiento que se tiene hasta 

la fecha de ella. Más adelante se describe la metodología 

seguida, así como los resultados obtenidos. Y Finalmente, 

en la discusión se hace una integración de todo lo anterior 

en una matriz de impacto. En el Apéndice A y II se muestra 

la información histórica recopilada a lo largo de la inves-

tigación, incluyendo algunos mapas antiguos. 



II.- ANTECEDENTES 

En las dos últimas décadas se han realizado un sinnúmero 

de estudios tendiente.s a conocer y evaluar el impacto y/o la 

influencia ejercida Por el hombre sobre los ecosistemas. 1' 

te interés se presenta entre algunas ciencias sociales tales.  

come: la arqueología, la antropología, la etnografía, la his 

toria, entre otras, y no unicamente entre las ciencias natu- 

rales. 	Ello refleja la inquietud que existe por conocer có-

mo ha utilizado el hombre los recursos naturales y los efec-

tos que .ha ocasionado sobre el ambiente que le rodea. 

Tomandoal tiempo como marco de referencia, entre los di. 

versos estudios que abordan al tema se pueden distinguir va 

rías líneas de investigación: 

1) Las que tienen a su objeto de estudio en el pasado; 

2) las que lo tienen en el presente; y 

3) loS trabajos que integran tanto la visión histórica 

como la ecológica logrando una visión más global.. 

Estudios históricos. 

En este apartado se incluyen a los trabajos comprendidos 

dentro de la 11aMada Ecología Cultural, básicamente encamina 

das al conocimiento de los procesos que permitieron el esta

blecimiento y el desarrollo de culturas y asentamientos hurra 

nos,  en el pasado y sil relación con el entorno natural ; así 

como a otros estudios propiamente históricos. 

Dentro de los primeros, se han realizado numerolsos estü-

dios en México como son los de: Palerm y Wolf (1972); Sanders, 

Parsons y Logan (en: Wolf, 1976); 'Stork (1978) y McClung 

(1979) entre varios, En ellos se analiza el desarrollo de 

las culturas prehispinicas con un enfoque ecológico. Se es-

tudia el establecimiento y desarrollo de las culturas en la 

Cuenca de México y en la Cuenca Baja del. Papaloapan, selacio 

nándolo con la utilización de los recursos y con su capaci- 



dad para desarrollar una agricultura intensiva que suminis- 

trará alimento á la creciente población. 	Dichos autores con 

sideran a las formas de la cultiira humana como adaptaciones: 

a las cendiciones ambientales y proponen que el ambiente eco 

lógico en el que se desarrolla un pueblo influye como un fac 

ter limitante más que determinante. 

Sanders y Logan (op.citd, desarrollan un modelo en el 

que se describe cómo a partir del crecimiento poblacional y 

la demanda Por alimentos, se incrementa la producción inten-

sificando el uso de los recursos disponibles o explotando e 

incorporando otros desarrollados dentro del misto espacio fí 

sice, siempre y cuando las condiciones atbientales,Jo permi 

tan. Tal intensifiCación de la agricultura se refleja cn una 

especialización agrícola. 

Dentro de esta mista línea también se han realizado estu 

dios en otros países., como son los de Geertz (1971) en Indo- 

Por otra parte, en los textos de los historiadores mexi-

canos existen escasas referencias sobre la intervención y uti 

lización de los recursos naturales por el hombre (p.c. Flores 

cano, 1980). 

Desde el punto de vista de la historia económica, parece 

que el teta no ha sido tratado cn nuestro país. Un ejemplo 

de éste tipo (le estudios es el trabajo de Foguelman y Brai-

lovsky (1979), en el cual analizan las interacciones natura-

leza-sociedad en cinco fases de la historia económica argen- 

tina, (desde 1530 hasta nuestros días). 	Estos autores com- 

prueban las siguientes hipótesis: 	a) el modelo de utiliza- 

ción de los recursos renovables y no renovables implica una 

cierta racionalidad económica y política; y b) el modelo de 

utilización del esucio nacional rural y urbano es un refle-

jo de las relacione:,  productivas. 



- Estudios en  el  presente. 

Aquí se incluyen tanto a los trabajos que analizan las 

relaciones existentes entre los grupos humanos que habitan 
un espacio determinado y su ambiente natural; como a los es-

tudios propiamente de impacto ambiental en los que se anali'-

zan los .efectos ocasionados sobre la vegetación y el suelo 

por las actividades humanas. 

Entre los primeros se encuentran los,  trabajos de García-

Mora 1:1978 y 1979), y los realizados por l'oled° et al. (1976), 

Toledo (1978) y Toledo et al. (1980), donde se estudian las 

formas como los grupos campesinos e indígenas conocen y uti-

lizan su ambiente natural. Dichos estudios han mostrado que 

la estrategia de aprovechamiento múltiple de los ecosistemas, 

característica de estas comunidades, produce un .menor deterio 
ro y destrucción de los mismos que otros usos agrícolas alter 

nativos. 

En cuanto a los referentes al impacto ambiental existe 

una extensa, bibliografía, aquí sólo se mencionan algunos tra 

bajos de interés para el problema que se estudia, 

Szekely (1976), anota que algunos de los efectos negati 

vos producidos por las actividades humanas son los siguien-

tes: la degradación del ecosistema natural en general (fauna 

y flora), erosión, cambios en el uso de la tierra, desplaza-

miento de la población, desequilibrio de otras actividades 

productivas en la región, pérdida de agua por evaporación, 

etc. 

A su vez el efecto constante y paulatino de ellos origina 

e1 llamado proceso de desertificación, t-érmino acuñado por la 

O.N.U. para definir a la "disminución o la destrucción del, po 

tencial biológico de la tierra que puede desembocar en condi 

ciones de tipo desértico. Esto constituye un aspecto del de 

terioro generalizado de los ecosistemas y reduce o liquida 

el potencial biológico, es decir, la producción vegetal y ani 



mal. Hay que destacar que la desertificación se incrementa 

principalmente por las actividades humanas" (Medellín-Leal, 

19.78. : 13). 

Anaya-Garduño (1977 y 1978), presenta una lista de los 

proceSos físidos y biológices qüe causan desertificación. 

En, ella, de 40 acciones anotadas 10 son naturales y el resto. 

de- origen humano, entre estas destacan: el mal manejo del 

agita de lluvia en áreas dé temporal, mal manejo del agua de 

riego, escurrimiento superficiales sin control, 'erosión htdii 

ca y eólica, salinidad y drenaje deficiente, reducción de la 

cubierta vegetal-por desmontes, sobrepastoreo, fuego, etc. 

El mismo autor afirma que en los planes de acción para comba 

tir la deSertifiCación se debe dar prioridad a la aplicación. 

de .técnicas preventivas en las regiones menos afectadas con 

el fin de evitar daños considerables que más tarde podrían 
ser irreparables ,o incosteables. 

Por su parte al analizar los efectos ambientales de la 

agricultura, Golubev (1980) coincide con lo anterior y seña-

la que las actividades agrícolas deben ir acompañadas por 

prácticas de manejo adecuadas a las condiciones ambientales; 

.sobre todo en las tierras de-  las regiones tropicales y sub-

trópitales ya que en ellas se espera un incremento considera 

ble . en la pérdida de suelo por erosión en el futuro. 

3. Estudios histórico-ecológicos. 

Merece mención aparte por la integración de las dos lí-. 

neas de investigación mencionadas el trabajo, ya clásico, de 

Curtis (1956). 'En este estudio se hace una retrospectiva 

histórica del uso de los recursos naturales en una región de 

los EUA con el fin de identificar las actividades humanas 

qUe modificaron la composición biótica de pastizales y bos-

ques templados, así como los efectos resultantes en dichos 

ecosistemas. 



10 
Este autor plantea que Las acciones humanas que modifi- 

can al ambiente se pueden dividir por sus efectos, en: 	1) 

aquellos inducidos por los grupos pioneros en áreas periféri 

cas a los centros de pobbacitin; y 2) aquellos producidos por 

la utilización intensiva de la tierra para propósitos agríco 

las y urbanos. Señala también, que los primeros productos 

de la montaña en explotarse fueron los animales: pieles y car 

ne, con un impacto ecológico poco importante; le sigue la ex 

tracción de madera en sus primeras fases muy selectiva, ('p.e. 

productos de alto valo- para los mástiles de barcos y madera 

naval, seguida por madera para la construcción). Sin embar-

go, cuando se trataba de bosques casi, puros en cuanto a la 

especie maderable, el impacto fue enorme; al explotarlos no 

importaba si se podía obtener una segunda o continua cosecha 

de la especie disponible y se. extraía todo lo posible en el 

menor tiemPo. Conforme los principales centros de población 

crecieron espacialmente y sus demandas económicas se incremen 

taron, la utilización de los recursos periféricos se volvió 

más intenSa. En las etapas pre-industriales, el bosque pro-

ducía el combustible utilizado; más adelante fue fuente de 

madera para las minas y los durmientes del ferrocarril. 	A 

esta extracción intensiva hay que sumar la introducción de 

animales que pacían en los bosque , ramoneaban los árboles 

de las praderas y utilizaban todo el forraje disponible. 

El mismo autor señala que, con la introducción del gana-

do doméstico en lo pastizales se ejercen presiones diferen 

tes a las -inducidas por las poblaciones animales nativas. 

Cuando se excede la capacidad de carga de los pastizales, ya 

sea por altas densidades de ganado o por disminución en la 

productividad vegetal (p.c. sequías), la cobertura vegetal 

deja de ser continua. 	El suelo desnudo queda expuesto a la 

invasión de especies anuales y matorrales espinosos no pala- 

tables. 	El sobrepastoreo continuo produce la erradicación 

casi completa de la flora original y su reemplazo por una co 

munidad de anuales y perennes e,ípinosas. 	La completa degra.. 



11 
dacióñ incluye una desviación del climax hacia estadíos suce 
Sionales iniclales (Comunidades dé plantas pioneras), y el 

paso de condiciones mésicas a xéricas. Todo esto perturba se 

tiamente la acumulaCión de materia orgánica en el suelo el 

ciclo de notrientes, la tasa de.  filtración del-agua,...etc 

51.11 embargo, continúa, la causa más importante de la de-
gradación de bosques y pastizales Fue:la introducción de la 

CenforMe las principales poblaciones se expan-
den la agricultura se convierte en el uso de la tierra demi
nante,los'bosques ya modificados por la utilización perifé-

rica, son aclareados .para.hacer lugar a los cultivos, selec-
cionándose primero los mejores sitios e invadiéndose gradual 
mente las tierras menos favorables:. El sitió ideal para la 

—agriCultuta era una gran área dei mismo nivel: o con suaves 

ondulaciones, suelos bien drenados y de alta fertilidad.. En 

estos campes dé cultivo se destruye casi .totalmente la comu-

nidad biólógica original. ' El boseue original se restringe a 

.Los sitio 	inutilizableS para la agricultura, cerro los suelos 
recosos laderas-  pronunciadas o- sitios inaCcesibles. La 

transformación del pastizal en tierra agrícola ftie más Comple 
ta: que la del bosque debido a que los primeros se.encentraban 

en llanos llgeramente endulados y con pocos obStáctiles topo- .. 

gráficos para el atado. 

Asimisme,- 41timphrey (1953 y 1958), a través de un estodto 

histórico analiza el cambio fisonómico y t'erístico del pas-

tiza] desértico del SW de los EUA. 

4,- Resumen. 

De lo antes expuesto s( pliede concluir lo siguiente: 

La utilización de los recursos naturatés por el hom- 
bre ha seguido dos procesos.: 	al la realizada por culturas 
pioneras en áreas petiréricas a los centros de población, co 
mo son: la caza, -la extracción de madera (primero selectiva 
y más adelante intensiva), y el pastoreo; y 1)) utilizando in. 



tensivamente .la tierra principalmente para la agricultura, 

:resultando bosqueS aclareados y transformación Fisónómica.Com  

pletá de grandes áreas naturales (Curtis, 1956). 

Conforme los asentamientos_humanos crecen ,S se incre 
menta la población, - consecuentemente, aumenta la presión por 

alimentos, Esta presión puede,solventarse a travéS:de:- a) 

intensificar el uso de la - tierra, ylo, 1)) abrir nuevas :áreas 

al cultivo,- si las condiciones ambientales ló permiten (Wolf ,  
-.1976.  y GOlubeV-, 1980). 

El-modelo de utilización de los recursos y el deSarrai 

lb agrícola que se siga, depende de las políticas económicas 

adoptadas, :aún cuando en la realidad es Irecuente encontrar 

la epmbinación de las dos tendencias antes mencionadas .(FoH7. 

gileimantBrailovslly, 1979). 

Se ha observado que un resultado común cn :nuevas rireas 

agrírólas es la creciente especialización en la produeción 

5. Asimismo, Sella:observado que el aprovechamiento mól 

tiple. dé los ecosistemas produce un menor deterioro ambiental 

(Toledo,H976, 197$ y 1980; y García-Mora:, 1979) 

incrementarse la presión por la producción de ali 

mentoS y de-epergía„se produce: a) un deterioró progresivo 

en lá productividad natural. de los ecosistemas que conduce a 

la,désertifitación, y b) un deterioro en la calidad del agria,: 

aire, suelo, ete.• (Golubev, 1980; Anaya-Carduño, 1978), 

7.7 Es necesario desarrollar accionesde prevención 

las zonas menos afectadas antes dé que los daños sean irrepa 

rabies o incosteables (Anaya-Garduño, 1977 y 1978). 

8.- Es necesario dar prioridad a las prácticas de uso y 

manejo adecuadas a las condiciones ambientales locales y re-

gionales (Anaya-Garduño, 1978). 



11. 1.7  CARACTERIZÁCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

El área de estudio se encuentra Localizada entre las coor 

donadas 19°  13' y 19°  40' Latitud Norte y los 97° 10' y 97° 

45' de longitud Oeste, (Fig. No. 1 ). 	Está comprendida dentro 

de la Altiplanicie Meridional (Tamayo, 1980), se trata de una 

cuenca endorreica integrada por la zona semiárida veracruzana 

que colinda con el Edo. de Puebla, el llamado "vallé o llano. 

de Terote", y por la porción Noreste de la zona semiárida po-

blana formada por los llanos de San Juan o la cuenca dé El Si 

co Oriental Libres. 

Su aridez es efecto dé la barrera orográfica que . forman 

Ios Macizos montañosos al impedir el paso de los vientos hri-

medoSi provenientes del Golfo y crear en el lado de sotavento 

las llamadas "sombras de montaña o de lluvia" (Mosiño, 1966). 

Este mismo efecto produce un potencial de erosión eólica muy 

Dicha zona limita al Norte con la Sierra Norte de Puebla, 

al Sur cón los Llanos de Zacatepec, Pue., al Este con el Co-

fre de.  Perote o Nauhcampatepetl y la Sierra de Tenextepec has 

ta las.faldas del. Citlaltepeti o Pico de Orizaba, y al Oeste 

.con los ilmites del Edo. de Tlaxcala. Tiene una superficie 

aproximada de 4500 km
2 
 de los cuales la mayor parte es una 

extensa llanura con una altitud entre los 2,300 y los 2,500 

msnm, aunque también presenta cerros y serranías con alturas 

desde 2,500 hasta los 4,282 msnm del Cofre de Perote. 

los límites marcados en la Fig. No. 2 se obtuvieron si-

guiendo criterios hidrológicos, de acuerdo a los escurrimien 

tos superficiales señalados en los mapas de la Secretaría de 

la Defensa Nacional (SON, 1960). 

1.- Geología y suelos. 

El área está formada principalmente por material de relle 

no del. Pleistoceno y Reciente, con una pequeña zona de calizas 
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Fig. N' 1 • Localización geográfica de la zona de estudio 
en la República Mexicana. 
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del Cretácico e intrusiones volcánicas del Cenozoico Medio y 

del Cenozoico-Superior (Fuentes, 1972). El Eje Volcánico 

Transversal 'está representado por los volcanes Nauhcampatepetl 

y Cilaitepetl cuya formación se inicia en la fase del Plioce 
no Cuaternario, hace aproximadamente 2-3 millones de años (Ló 

pez -Ramos, 1979). Además de eJloS, se encuentran esparcidas 
por toda él área manifestaciones volcánicas adicionales.: tal 
es el caso de algunos conos de cenizas, de las llamadas "cal. 
deras, xalapazcos o maares", (cráteres a nivel del suelo con 

diámetros hasta de 2 km llenos de agua en la actualidad), dé 
las áreas cubiertas por malpaíS, corrientes superficiales de 

lava y de algunos cerros intrusívos como el. C. Pizarro, Las ,  

Derrumbadas y C. Pinto. (Ver Fig. NO. 2 ). 

Respecto a los tipos dé suelo, Werner (1978a) al maestrear 

la. región Puebla-Tlaxcala y Portilla (19.79) al hacerlo en, la 

parte correspondiente al Estado de Veracruz los caracterizan 

de acuerdo :a la clasificación de FAQ-UNESCO (19/0) como sigue: 

(VerTabla-- No. 1 ). 

WAndosoles.- Derivados de cenizas volcánicas recientes; 
muy ligeros y con alta capacidad de retención (le agua y nu-
trientes. Alta susceptibilidad a. la erosión; fijadores de fós 
foro, Deben destinarse a explotación forestal. -Localizados 

en la sierra del Cofre d& Perote, en la Sierra de Tenextepec, 
en lp Sierra Norte dé Puebla, eh C. Pinto, Las Derrumbadas 

C. Pizarro. (Ver Fig. No. 2. 	). 

2) Litosoles. Suelos con menos dé 10 cm de espesor sobre 

roca o tepetate,„ No aptos para cultivos de ningún tipo. Pue 
den destinarse al pastoreo. Localizados en los malpaísés, en-

los cerros calizos C.. Yolotepec, C. Tepeyahualco y otros. 

3) Regosoles.- Suelos azonales, sin horizontes genéticos 

definidos, desarrollados sobre depósitos minerales blandos y 

profundos, tales como: arenas y amontonamientos producidos 

por vientos; están formados por material suelto que no sea alu 

vial reciente. Textura franco-arenosa, poca capacidad de re- 
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tención: dé agua puesto que sus poros son gruesos. Facilmente 

eresiónables por el viento, sobre todo durante el invierno 

cuando los vientos -fríos pasan por las llanuras libres de ve- 

getación arrastrando mucho material. Su uso agrícola es bas- 

tante limitadd. 	Localizados en las llanura de Pegote y en los 

abanicos fluviales de las laderas de las serranías. 

4) Fiuvisoles.- Suelos que proVienen de depósitos aluv ia-

les recientes, como: Material detrital llevado por acarreo de 

corrientes qtipincluye gravas, arenas, arcillas y limos; es 

un material no consolidado, sin horizontes desarrollados; su 

fertilidad es muy variable'. En general, estos suelos preSen-

tanlina textura arenosa a arena-gravosa, son suelos:profundos, 

de alta permeabilidad y poca retención de agua. Localizados 

en las:llanuras de Perote y Libres, en el borde Oeste, de la 

cuenca El Seco-Oriental v-en las partes bajas de las laderas. 

S) Solonchakes,-..Sueles con alto contenido de sales en al 

guita de sus capas. No aptos para Ia agricultura. Algunos. pue 

den destinarse a pastizales con especies resistentes. LoCali 
zados en la parte central- de la zona de estudió, extendiéndo-

sé hacia el. Oeste y el. Suroeste. 

Hidrología. 

- COmo_Ya se señaló, se trata de una cuenca endorreica, es 

decir sin salida hacia el mar, los eSeurrimientós se dirigen 

hacia restos de lagos salinos, alrededor de los cuales sólo 

crecen halófitas. En el centro del área de estudio s.e enctien. 

tran suelos impermeables que originan tina zona :i nundable de 

aproximadamente 80 km2., la cual puede permanecer o no con 

agua todo el año, dependiendo de las precipitaciones. Además, 

existen cuatro pequeñas lagunas de origen volcánico (xalapaz-

cos): Alchicbica, Quechulac, Preciosa y Atexcac (Ver Fig. 

No. 2 ). No hay corrientes superficiales permanentes, dutan 

te la época de lluvias se forman corrientes efímeras que des-

cienden de los cerros por los lechos de arroyos, los cuales 
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debido al arrastre del suelo, se han ido convirtiendo en enor 	• 

mes cárcavas. 

3.- Clima. 

3.1 Antecedentes paleoclimáticos. 

Heine (1973) estudió los vestigios de los glaciares del 

Pleistóceno Superior y del Holoceno en la parte más elevada 

de los volcanes del Eje Volcánico Transversal-. Para el Cofre 
de Perote señala que de cinco avances de glaciares registrados, 
en él sólo se observan vestigios de los tres primeros, corres 
pondiendo el tercero al avance registrado hace unos 10 a 9 
mil años. Este autor señala que se corrobora la sospecha de 
que durante la primera y Segunda glaCiación existían extensos 

lagos en las cuencas del Estado de Puebla. 

En la Fig. No. 3 	se encuentran las constantes fluctuado 

nos que han caraCterizado a los períodos climáticos anteriores,  
el mismo autor afirma que las condiciones climáticas actuales 
pueden considerarse como más cálidas y secas que en el pasado. 

~IP 

Frie 

o 
$ 	 4 	 A.  

15117,—"we mese debe, 
'Fig. No. 3. La sucesión climática, indirecta 

mente deducida de datos geomorfolMicol. 
Tomado de Heine, 1973:54. 
En la figura, M corresponde a los avances 
registrados de los glaciares. 
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Características actuales. 

De acuerdo a la clasificación de Kdppen (modificada por 

-:García, 1973), se considera al clima cómo el m5s húmedo - de 

loS semiáridos, templado con verano cálido y lluvioso, cani-

cula 'y poca oscilacjón térmica. 

En la zona se encuentran nueve estaciones climatológicas, 

sla.eMbarge, no todas tienen registres regulares. Las siguien 
tes 'estaciones se consideran representativas del clima regio-
nal, (Ver Fig. No. 2 

Perote 	 Seco, templado 

Oriental 	BS
1 
 kv:1'( l ) 	Seco, templado 

Tepeyahualco 	BS kw"(w)(1') 	Seco, templado 1 
lacatepec 	BSI k'w"(i') 	Seco, templado 

Libres 	c(w1")big 	Templado, lluvioso 

En la Fig. No. 4 	se presentan las características climá 

ticas registradas. 

Kererba (1979) en un estudio sobre las caracierísticas am 

bientales del Valle de Ferote, señala que a pesar de que la 
temOeratura no es muy alta el potencial de evaporación, medi 

do en tanques de tipo A, es alto al grado de que la precipita 
- 	. 
ción'mensual promedio es siempre menor al promedio de evapora 

clóp potencial debido a los vientos secos provenientes del NE 

y SE que azotan la zona. El mismo autor reconoce un gradien - 

te climático de mayor a menor humedad en dirección Noreste 

Sureste y en base a los datos registrados en las estaciones 

meteorológicas de la SARH, años 1964 a 1977, reporta lo si-

guiente: 
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Localización 	Estación 	Precipitación 	Evaporación Potencial 
total anual m. 	total anual m. 

Noreste 	Poroto 	450 	 1679 
Totalco 	439 	 1665 
Zalayeta 	407 	 1884 
Alchichica 	391 	 1695 

Suroeste 	Tenextepec 	372 

-4,- Vegetación. 

4.1 .Antecedentes paleobotrihicos. 

Ohngemadh (1973) realiza un.análiSis palinológico de los 

sedimentos. del. Pleistoceno Reciente y Holoceno en:la Región 

Dos .de Sus perfiles - se localizan en.. los Ilmites SW-S-SE' 

de esta zona: el.Primero situado en él borde oriental de lá 

Cuenca Oriental El Seco, se encuentra en el "maar" de Jala-

pasquillo, cráter voltánice. que estuvo lleno 4e agua, entre.  

San Salvador' el Seco'y 2acatepec-, PUQ., a 2,400 msnm; los per 
:.fileS comprenden el periodo entre 30:-5 mil hasta hace 10-8 

mil años. E1 segúndo se encuentra en la Cuenca de Oriental, 

dé El Carmen y torresponde a la segunda mitad 

del diagrama.  dé Jalapasquilla, aproximadamente hace 20-8 mil 

anos 	(Ver F,ig . .No 	2 ). 

Dtcho autor registra lo siguiente-, (entre paréntesis Se 

anota el porcentaje de polen encontrado en los . sedimentos es-
tudiados): bosque compuestO principalmente por Piná4 4p. (50 

70%) y nuenea4 (25-33%) hace 30-.35 mil años, época de Wiscon-

sin, y otros géneros de coníferas y de caducifollos poco un-
portantes (menos de 3%); a través del tiempo se observa un 
avance y retrozcze (lonstante de Píná4 4p. contra Quenta4 
alcántando el primero valores máximos de 90-98% y mínimos de 

(55.7.5%, mientras qüe el segundo fluctúa entre valores mini-- 
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mos de 1-1% y máximos de 15-35% correspondientemente. 	El din 

grama termina con la desaparición de los encinos y .con un cam 

bio notorio en los sedimentos. 11 autor señala que mientras 

al último valor máximo de Ouekccus le correspondió una capa 
caicáreo-arcillosa, sobre ellas está una capa de ceniza volcá• 

mica libre de polen de éste género; ésto corresponde posible•-• 

mente a una erupción volcánica importante ocurrida hace 15-10 
mil años, las capas, de cenizas sobre este horizonte no permi-

ten determinAr zuanto duró la era del pino. (Ver Fig.. No. 5 

100 
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Fig.No. 5 Fluctuaciones en el conteni 
do de polen dé los perfiles paleopa 
linológicos y variación en la tempe 
ratura. De acuerdo a: Ohngemach, 
1973. 

Como datos interesantes, Ohngemach y Straka (1978) , seña-
lan lo siguiente: "Los árboles i:adncirolios holárticos Faga„s 

y CaApínut,/0,stklia llaman la atención en esta región por su 
regularidad y por sus valores relativos bastante altos, hasta 

2%. 	El muestreo de superricie nos permite suponer que estos 

géneros se ubicaban en esa época no domasiado lejos del "maar",, 

Esta peculiaridad, además de los altos valores de Quenews 
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la presencia de Picea muestra qüe, en aquel entonces el cli- 
ma fue 	hltedo y frío que en el: presente  ( 	) El abeto 

rojo_ (picea) representado por valores parecidos a los-del oya 

MeL, bs uno de los géneros mls interesantes de nuestro diagra 
ma. La Frecuencia con que aparece, así como los Valores que 
logran alcanzar hasta 5%, dembéstran que Picea debió tener 
una extensión meridional :Anoche mayor que la actual durante la 
gladiac:On Wisc.00Sill. :ES posible que este género haya existi 
do en los macizos montariesos entre el Cofre de. Pelote y eV.Pi 
co de OrLzaba y probablemente en los pequeños volcanes de la 

cuenca de E•l Seco. (..'„) La curva polínica de dicho género 

desaparece antes de los dos Oximos de Que&cu4 .. Esto nos lle 

va p suponer que el Final del Pleístoceno se caracterizó per 
:1:á :extinción de Picea en la altiplanicie". (op.cit.: 190), 

4'.2 'Vegetación Actual: 

Al respecto, se han realizado diyersoS estudios con diTe-
rentes onfeques. Ern -(1973) describe cinco tipos de bosques 

deminádos por coníferas:- bosques nublados (Pinu4 patula, P. 

ayacahuift, Abie4 itetigie4a)-, bosques de oyameles. (Abie4 ke 

lig:Loba, P. p4eudezthebtte y Uple44a..s :f.índleyí), besques de 
P, hattwegii,'bosques secos (1'. cemb)toide.s, Juilipekt14 deppea 

tia, QueAcu4 4p, Velina 	..sp.) y boSques:secunda 

ries resistentes al fuego (P, U,iophyeta, P. teecetc, P, 

dis, P. °azacana). 	(Ver Tabla No. 1 

Asimismo,- Klirik (1973) hace una división y zonificación 

de los tipos de vegetación natural en la región Puebla-Tiax.- 

cala; y por su parte Klink 	Lauer (1973) y Lauer (1973 y 

1978. presentan una clasificación "climato-ecológica" de los 

tipos de vegetación en la vertiente oriental de la meseta me 

xicana, la cual muestran en un mapa escala 1: 500,000. Di- 
cha clasificación 	puede resumir en los siguientes tipos de 

vegetación: monecotiiedoneas arborescentes (NoCíma .5p. y 1.)aly 

£.0tion 4p.) en los 	cros calizos; en las zonas semiáridas 

nwly cemb. oíde.ó, P. oaxacana, gamas chas.i.lotía, Juaípen.u4 



24 
deppeana y YOcca ,sppi; en bosques mis blmédos P. pseudo.stka, 

-bus, P. montezumae y P. teocote; vegetación balófilu en el fon 
do de antiguos lagos Ví4tichlis 4pícata, Suaeda~a, C.toton: 
díjcJicuz, BouteCoua ápicata; bosques de coníferas de alta mon,' 

tafia (2,700-3,200 msnm), P. montezámae, P. teoeoté, Alnic4 fe-

Otteheus.  taátína, Ab.i.eb .tee.isiosa, P. ayaeakaite, 
Cup.te4u4 /indicyí; bosque de P. hantwegii (3,.200-4,100 : msnM) 
con -.1anipeAu4 ment.ícota 	compacta; y lacatonales:de alta' 
montaña Feztaca totuce- n,1,Us y:Catamagkozti4 tpt.fteenzia. 

A su vez, RaMos t4  González Medrano (1972); baten una deS 
cdpción de7la vegetación. de los cerros calizos qüe se encuera 

tran en. la zona. Reconocen tres tipos de vegetación en dicho 

sustrato:. izotales, dominados por WdZína paAvírSZóna y Agave 

ofr.scata; Matorral crasí-rosuiifoliO espinoso con Heektia vosea 
¡la y'Agave :ob«seaka y bosque de eSetiamifolioS representado por:', 
junipeAuz 4ppéaila afirman que su diStribtición está 'influen,. 

Ci.ada principalmente por la orientación de las laderas, la al 

titud y el sustrato-. :También señalan qúe aún cuando geOgráf1'. 

eamente la región estudiada es una continuaciÓn de la iena, 
árida poblana, fisenómicá y floríSticamente tiene más relación 

-con la zona árida chibuabuense, 

Por su parte, Ramos Espinoza (1979), eStudi41 las relacio.., 

bés existentes entre las características edáficas de lá zona 

inundable y lu.distribución de la vegetación balófila en los 

Llapos de San Juan, Tlaxcala, Pue. 	Soto pt al (1977) y Loza 

no (1979 y 1980) utilizando percepción remota presentan un ma 

pa de la vegetación en el que abarcan parte del área compren 

dida en este estudio. 

Casi todos estos autores coinciden en señalar que los 

bosques están fuertemente deteriorados por el fuego, el sobre-
pastoreo, la tala inmoderada y por su transformación en cam-
pos de cultivo de maíz y papa. 



1de vegetación y Uso del .Suelo presentés en la Zona de Estudio. 
ClasificaCión dé Miranda y Ilernández-X. (1963)'. 

ESPECIES DOMINANTES LOCALIZACION SUSTRATO ALTITUD msnm. 

hattwegíi- Andosoles 3,300-3,900 En el Cofre de Peyote:: 
y en:el Pico de (Driza:: 
ba. 

Bosque de coníferas.  
de alta Montaña. 

.Andosoles las serranías. 2,700-3,300 P.monte.zuwae,.P.teocote 
P. ayacahuite: AbLea 

Atnuz jotuttei7 
QUCkeU 

Bosque de pinos Andosoles. P: tedcote, P. pseudo.- 	2,50072,800 
Quekcws 

Muheenbetgía ,sp. Stipa 	Más de 2,700 
áp., -.Ani4tida:bakbata, 
Boiktetóua •31'p. 	Fe6tuca .  

Andosc)les 

En las laderas de las 
serranías. aparecen 
con el incrementode 
húmedad. 

En afleramientos 
malpals y: en'las 

BOaquede.cipreses 
encinos... 

2,400-2,700 	Litosál y 
Fluvisól 

Cup&é4.5 eindeeyí, Noe¿na 
panviáerma, que/tea-5 mic,to 
phutta, Pínu-á eeffibkoide,57 

Bosque 
lleno 

.2, 400-2,700 e pino Pínaz eembkoidess, Yucca 
Quehews m¿c'to 

phytea, Ñolina pahvileJ 

En sitios abrigados, 
en C.: Tepeyahualpo y 
malpais de .Pizarro. 

Litosoles cal7 
cicos y de ori 
gen Volcánico: 

Bosque de escuamifo 
lios (sabinal) . 

Junipen.ws deppeana y Vu- 	2,200-2,400 	Fluvisol 
cca peAícweo6a. 

Bordeando la llanura, 
en la parte baja de 
las laderas y zonas 
cultivadas. 

Noeína:paá_viAlo.ta, Aqa 
ve ob4ewta ti Weea 
eaeoáa 

2,100-1,600 En cerros calizos y: 
taMbión en maIpaíses. 

Litosoles cál-
cicos y volcá' 
Ticos. 

Matorral crasi-rosuli Litosol cálcico Agave ob,scula., Hecktía 	2,300-2,550 
hoSeana, PasueiA¿on acto 

Laderas pedregosas e ,  
inclinadas, en 'cerros 
calizos. 

Nopaleras Lítosol volcá-
nico. 

En el límite del mal-
paíS. 

Pastizal halófiio En la .zona inundable. 

	

Opuntia /tobu,sta, Mammi- 	2,350 
.eeatia discoeot.. 

	

„spicata, ;( , ( L 	2,300 
teeoua hltsata; Suaeda - 
mígfla y otras. 

Solonchak, sue-
los arcillosos 
y alcalinos. 

Cultivos de temporal naba, maíz, cebada, frí 
jol, arvejón, trigo y - 
papa. 

En toda la llanura .y 
partes altas. 

2,300-2.90(' 	Regosoles y an-• 
dosoles. 

001ITESt- tiámos -,-;Gnzalez.i.Medrano..(1972),Ki[nk (197:3), Lozano (1979) y h.r, 
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-: En la Tabla No. 1 se presentan los tipos de vegetación 

de acuerdo a la clasificación de Miranda y Hernández-X, (1963), 

con sus especie' dominantes Y su localización en la zona de 

'estudio (Ver Fig. No. 2 ), 

Características Socioeconómicas. 

5.1 Antecedentes históricos 	..• 

-Existen algunos restos arqueológicos en esta zona, sin 

embargo, no se encontraron estudios realizados en ella. Los 

trabajos de Melgarejo (1960-1980), así como los de Medellín-

Zenil (1953, 1960 y 1975) apenas la mencionan de forma muy ge 

neral 

Melgarejo (1980) señala que Napatecuhtlan, en las faldas 

del Cofre -de Perote "fue la única ciudad prehispánica impor- 

tante-establecida en los límites de los tres mil metros, en 
- 	• 

ella posiblemente se trabajaban algunos metales; sin embargo, 
las tierras altasestuvierán padeciendo los efectos de la oro 

sión y en donde hubo asentamientos humanos, la desforestación 

y el 'acoso de la fauna silvestre", (212 ,cit.: 100), 

Por su parte Medellín-Zenii .(1960), afirma que basados en 

la interpretación de datos arqueológicos y en las ruinas de 

las grandes haciendas de la época Colonial e Independiente re 

partidas por toda la región, se deduce una gran actividad 
agrícola y ganadera. 

Además de 'estos trabajos, él Centro de Estudios HiStóri-

cos y el Instituto de Antropología, ambos de la Universidad 
Veracruzana, están realizando estudios monográficos sobre al-

gunas de las haciendas más grandes asentadas en la zona. 

5.2 Características actuales 
Como se muestra en la Tabla No. 2 , la tasa Media anual 

de crecimiento poblacional de la zona es muy baja, al grado 
que en varios municipios es Menor al 1% y en uno de ellos ne 

gativo. Al comparar estas cifras con las reportadas para 



Tabla' No. 2. . :Características demográficas de la zona de estudio. 

MUNICIPIOS SUPERFICIE POBLACION 
1970. 

TASA X ANUAL 
CRECIM.60 -70 

DENSIDAD 
POBL.1960 

DENSIDAD 
POBL.1970 

INCREMENTO DENS. 
ANUAL 60-70. 

Km 2. Habs. Habs/lea2. IlabsAart2. 

Pe-oto 735.35 24,409 2.0 27.22 33.19 2.0 

Ctroaco 294.68 9,544 1.0 29.3 32.3 0.98 

Guadalupe 239.83 8,332 -0.12 35.0 34.0 -0.29 
Victoria 

Lafragua 128.85 8,262 0.35 61.8 64.0 0.35 

Libres 304.89 13,023 0.5 40.0 42.7 0.66 

Ccotepoo 80'38 3,793 0.8 43.6 97.2 0.80 

Oriental 298.52 7/944 1.51 23.0 26.6 1.46 

Tepeyahualoo 426.08 9,233 0.73 20.1 21.7 0.77 

Tbtál Regional 	2,501:6 84,540 1.02 - 30.45.  33.70 1.02 

Edo. Puebla 33,919.0 2,508,000 2.7 58.2 74.0 2.43 
Edo.Veracruz 72,815.0 3.815,000 4.0 37.5 52.4 3:40 
Rep. Mex. 1.q67,183.0 48.225,000 3.8 17.8 24.5 3.25 

FUENTES: VIII -IX Censo General de Poblaci6n; BasIzols, A. 1978. Geografla Económica de Móxico. Trillas 

NOTA:' Los Estados de Puebla y Veracruz se consideran entre los más poblados del país, 
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los EstadoS de Puebla y Veracrw; se puede considerar que se 

trata de una zona estatal marginal ya que en todos los casos 

esta por abajo de la media estatal. 

Ya en el Cap. I se anotó la escasez de Cuentes de traba-

jo y los bajos salarios regionales; es posible que estos.  dos 

hechos inciten la emigración de los habitantes hacia ciudades 

con demanda de mano de obrar como Puebla, Orizaba, Córdoba, 

etc. En la zona no hay industrias establecidas que impulsen 

el desarrollo económico y creen fuentes de trabajo. 

En la Tabla No. 3 se presenta la relación existente en 

tre la población . rural y.  urbana destacando el carácter rural, 

de la región'. Ile acuerdo con los datos sobre la población 

económicamente activa (PEA) por sector Productivo, a nivel 17C 

gional, el 68% del PEA se dedica-a actividades relacionadas 

con el campo, sólo el 9% a actividades industrialeS o de trans 

formación y un 17% a las relaciones con los servicios públi-

cos, el comercio y el transporte. 

En la Fig. No. 6 se muestra la superficie Correspondien .  

te a los usos de la tierra definidos por el V Censo Agrícola 

Ganadero y Ejidal de 1970, para cada uno de los municipios 

que conforman la zona estudiada y a nivel general. 	Las defi-

niciones que utiliza el censo son.: por 'bosques maderables' 

se entiende a las "masas forestales capaces de proporcionar 

actualmente o en el futuro productos forestales". Por 'bos 

ques no maderables', aquellos "ocupados por breñales, chapa 

rrales y especies.  de las que no es posible obtener producción 

de madera"; además se le añadió la categoría censal 'tierras 

incultas productivas' 	que se refieren a las que dan "produc 

tos como barbasco, candelilla, ixtle, raíz de acatón, etc. 

sin cultivarlas". Por 'pastizales', se entiende a los natura 

les en cerros y llanuras no cultivados. Y, por óltimo, 

rras no adecuadas para la agricultura ni ganadería' son "los 

desiertos, eriales, terrenos pedregosos, tepetates, construc 

ciones y las que dejaron de cultivarse hace más de 5 años y 



Tabla No. 3 	Características de la población en la zona de estudio para 
1970. 

SUNICIPIOS POBIACION 
URBANA. % 

POBLACION 	POBLACICN 
RURAL 	% 	ECON.ACTIVA1' 

SECIOR 12  
% DEL PEA. 

SECTOR 22  
% DEL PEA 

SECTOR 32  
% DEL PEA. 

Perote 52 48 6,091 (25%) 46 18 27 

cuYosco 100 2,451 (26%) 79 5 8 

Goaanlupe 100 2,393 (29%) 	_ 57 9 
Victoria 

Lafragua 100 2,327 (28%) 91 1 5 

Libres 37 63 3,317 (28%) 74 y 15 

Ctotepec 100 1,080 (281) 77 7 11 

Oriental 100 2,028 (26%) 59 12 31 

Tepeyahualco 100 2.459 (27%) 84 5 9 

TOtalRogional 21 79 22,146 (26%) 68 9 L7 

FUENTE: 	Ceno General de . 'oblación. 

porcentaje. deLtotal de la población-. 

Se cónaidera poblacitín urbana ale que habita en 
blaci6n rural a. la que habita en poblado menores. 

poblados ..cn 	2.,500.•nabitantes•y po- • • 



100 30  

PerMe 
MICIAM 

Ctiyocco 

Cll Culifvos 
Cha eolooes rekedorobies 

C:3 liosores so roodootolalio 
CM) pes, Ireles 
E:3 fierros no mimosas. poro 

efrictilturs si paretlorio 

rrt 	 mí. 
Guadalupe Lafroeue 	Libres 	Ocol epa c 	Oriental Tepeyahualco 
Victoria 

Municipios 

Regional 

Fig. N° 6 . Superficies de cada uso del suelo por municipios y 
regional, De acuerdo a cifras del y Censo Agricola7 
Ganadero y Ejidal, 1970.. 
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no han tomado otra categoría como pastos o bosques". 

Como se verá Más adelante, estos porcentajes no coinciden 
con los obtenidos para el mapa de uso actual dél 
No:. 8 ) debido probablemente, a que en realidad los,encuesta 
dores del. censo no cubrieron la totalidad:de las superficies 
muhltipales y a que_ademáS la forMa de levantamiento de.-la in 
formación es Per medio de cuestionarios y no cattógráficameá, 

Play que añadir que las propias categorías definidas pre-
sentan'ripsges de errer ya que muchas de ellas pueden corres-
penderentre:S1 en el campo. No obstante lo anterior, estas 

Sen:laS tifras'oficiales  que muestran cuál es lá superficie 

deditada a cada uso del suele y como se nota, casi. `el. SO% de 
la superfiele regional está idedicada a la agriCultura de tem-
Opral:seMbrándese los siguientes cultivó.,: 

1Zea inay3 1.,.1 	 Cebada 	d eum eal,ejcvte 1..1  
Haba 	Víeía taba 1 1.. 	-Fr.  I j 	( l'haz eelass Vil L'AlatiS i:. 1  
Trl g o (rPt-i-tícuñi ae.stitun L. 1 	Avena Wena ‹saUva L. 
Á rv e j 6n ( PíA mi .5 ati yani L,. ) 	Papá .(Saeantim t-u0e -«to.súni L. 
y :  un peco de al.f 	Ulle.d.O.a.!.io ,:sa..tíva .L.1 con riego: 

En.ruanto a 1os rendimientos, erija 1'abla —Ne..4 se MUCS-.  

tran les:correspondientes a los principales cultives; al com' 
pararlos conleS reportados para el. Edo. de Puebla y Vé -ÜlICTUz.  

y con les rendimientos nacionales es.posible notar que casi 
todos ellos son baj.osc Esto se debe,., probablemente, a la es 
Casa humedad y frecuentes heladas' que-llegan a preSentarse 
hasta el mes'.de mayo, y:también a la baja fertilidad de los 

suelos. Uno: de los peces cultivos que Podría considerarse 
rentable es la papa cuyo rendimiento es un poco más alto que 

los anterieres; esta es una de las razones por las Cuales di 
cho cultivo está e<xtendiéndese hacia los bosques ya que con 
él los campesinos pueden percibir Un poto más de ingresos pa 

ra su precaria economía. 



CULTIVOS REGIONAL • ESTATAL. • ESTATAL 	NACIONAL` 
• PUEBLA • 	VERACRUZ• 

Tabla No. 

•.EUEN.TE: 
a 

Censo•AgrícoláGanadero 	: 

Rendimientos promedios de los principa-
les cultivos de la zona. (Tons/ha.)a 

Maíz 

Frijol 

Cebada 

(malta) 

(forraje) 

Papa 

Avenab  

Habab  

.84 	 .85 

.59 	 .57 

	

.72 	 .74 

	

2.52 	2.50 

	

6.00 	4.00 

	

.90 	1.05 

.90 

1.19 
3.24 

10. 30 

	

.90 	.93 

	

1.00 	. 57 

tico 	los Estados :Unidos Mexicanos (1972-197h), S.PP. b 	de .  
Agenda EstaTitica, Iit-rito de Temporal lio. 1, SARH,-Ver. 
Econotecnia AgrT.cola, Vol. r (9). 

Todbs los datoS . Corresponder al (1jelo can} cz:la 1968-( 9 
1969-70. 

Tabla No. Actividad ganadera en la zona de estudio. 

CABEZAS 	X COEF. DE 	SUPERE. 	' SUPERE., 
AGDSPADEROn  RIT).UERIDA UTILIZADA',  
(has . /u. 	) 

5.6 	45,774.4 

17.9 	169,530.9 

X13.8 	215 305. 3 

Caprino 

Bovino 

OVino 

8,1.74 

40,646 

54,068 

TOTAL: 	102,888 
17,645 u . a . 

Coef. de Agostadero: Unidad Animal ( u.a.): be  vino 400 a 1)50 kgs. de 
L:." en estado de mantenimiento o re:-,=ent.e, o su elnivalente en ani 
males o especiez..: menores ' mayores. 	1 rab. 1.c)vino= 10 eab. 
menores en esta zona. 
Superficie total re,giena.1 disponibl : no cultivada 
usos agropecuarios'. 	, 2 2111 . 6 han. 

FUENTES 	V Ce111;() lid 1f‘:'!51 	i 	, i.07n. 
Coeficientes de Agostadere, V ev:u.ruz, 1070. C0íE000A-SARUf 
Tome 1I. 
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En la siguiente Tabla No. 5 , se presenta el número de 

cabezas de ganado que se encontraban en 4a zona en 1970 según 

el censo agrícola-ganadero; asimismo se anota el promedio de 

los. coeficientes de agostadero señalados por LOTE OCA. La ci 

Era referente a los bovinos se obtuvo suponiendo que pacían' 

en lasáreas más planas de Ja región, para los ovinos y capri 

nos se .supuso que lo hacían en Las laderas y serranías con 

pendientes más pronunciadas ya qué ahí se les ha visto pastan 

do. Es importante aclarar que Los coeficientes corresponden 

al municipio de pegote; sin embargo, esto no afecta a los da-

tos obtenidos ya que básicamente toda la zona presenta las 

mismas características de ese municipio, además siendo tan am 

pilo el rango de los coeficientes señalados se incluye toda 

la variación posible en el promedio anotado. 

La columna correspondiente a la 'superficie requerida' se 

refiere al número de hectáreas necesarias para alimentar a 

esa cantidad de cabezas de ganado de acuerdo al coeficiente 

señalado. En la de 'porcentaje de superficie utilizada' Si 
- 

anota la correspondiente, obtenida a partir de la superficie 

regional no cultivada y no catalogada como 'no apta para usos 

agropecuarios' (de acuerdo al censo agrícola). Los resulta 

dos obtenidos muestran una sobreutilización de la tierra por 

el pastoreo en casi un 50%, siendo probable que esta cifra 

esté subestimada debido a la confiabilidad de las fuentes. 
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11/•- MATERIAL Y.  MI TODOS 

EI análisis del, impacto ambiental, entendido como el efec 

to producido sobre el ambiente natural por las actividades hu 

manas, generalmente se lleva a cabo utilizando indicadores de 
calidad ambiental. Una dificultad Cundamental es que algunos 

de estos indicadores no se pueden medir directamente; sin cm 

barbo, como lo señala Szekely (197G) el indicador debe al me 

nos, reflejar la magnitud de los cambios que ocurren en el 

fenómeno que se pretende valorar, Por ello, -el elemento indi 

cador utilizado en este trabajo es Cundamentalmente la vegetó 
ción; ya que en ella es posible detectar más conspicuamente 

los cambios ambientales producidos en el área de estudio. 

Asimismo, se mencionan de una manera más general a los suelos. 

Para los propósitos del presente trabajo el ambiente es,  

tá conStituído por dos elementos principales: el. medio físico 

y el medio biológico. Es decir, los recursos naturales agua; 

suelo, flora y fauna, Asimismo, la clasificación definida 

se.refiere a: uso agrícola, tipos de vegetacilin, zonas de 

maipats, zona inundable, lagunas y asentamientos humanos. 

Para cubrir los objetivos planteados, se dividiÓ al tra-
bajo en dos partes: 

1) La parte correspondiente a la recopilación de los an-

tecedentes históricos y a la reconstrucción ambiental, en la 
cual se recurrió a la investigación de diferentes fuentes, 

como son: textos históricos, archivos, mapotecas y entrevis-

tas personales; y, 

2) la parte referente al. uso actual del sucio, cubriéndo 

se mediante interpretación de Fotografías all‘reas y sus corres 
pondientes salidas al. Campo para VeririCaei(5n. 

1.- Reconilac).ón_histórica 

Esta sección consistió Cundaflientalmente de la búsqueda en 
bibliotecas y archivos de tehtoS y documento-; en los que se 



hablara de la zona estudiada. Debido a 14s características 
históricas de esta última, el objeto de analisis abarca des-

- dé Ia llegada de los espanoles (s. XVI) hasta nuestros días: 
XX); ademtlá se toman én cuenta algunos datos referentes 

la utilización de los recursos regionales por los pueblos 
prehispániCos. 

BY material utilizado para la'realización de este traba 
se obtuvo de los siguientes lugares y enttevistaS.: 

En ,1 	Ciudad de Perote, Ver.: 

*Archivo Municipal de Perote, Ver. 

*Biblioteca de la, Esc. Sec.- s Prep. "Manuel Rincón 

*Entrevistas con Mto. Andrés Ortíz Ardos, dir, de la ci 

tada. escuela e interesado ;por la historia y los proble-
mas:de la zona; con el ing. Clicerio Aguirre B., delega 
do regional de:la Subsecretaría Forestal y de la Fauna.-
SARH; con el Sr. Melitón Cruz, en Fuerte de la Unión, 
Pueb.i;y el Sr. juventine Limón, en Tepeyahualco¡Pueb. 

En Xalapa, Ver, : 

*Biblioteca de la Cd, de Xalapa 

*Biblioteca Central de la Universidad Veracruzana 

*Instituto de Investigaciones y Estudios Económicos 
Sociales, U.V. 

*Instituto de Antropología, U.V. (I.A.). 
*Centro de Estudios Históricos, U.V. (C.E.H. 

*Seminario de Historia, U.V. (S.H.), 

*Archivo de la Comisión Agraria Mixta (C.A.M.) 
*Archivo Municipal de Xalapa, Ver. (A.M.X.) 

*Entrevista con ol Mito. David Ramírez Lavoignet, dir. 
del S.H.; con el Antrop. Alfonso Medellín-Zenil, dir. 

del 1.A.; y con el. Dr. Ricardo Corzo, dir, del C.E.11. 

En bióxido, D.P.: 

*Biblioteca de la Soc. Mex. de Geografía y Estadística 
*Biblioteca del Colegio de México, 
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*Archivo General de la Nación (AGN) 

*Mapoteca "Orozco y Barra" del Servicio Meteorológico 

Nacional (S.M„N). 

Gracias a las entrevistas fue posible obtener una primera 

lista de textos a consultar y la restante se consiguió 

sando 1,1 bibliografía cit•ada en algunos trabajos, así como 

los.  ficheros "Y catálogos de las bibliotecas mencionados. 

Respecto al tipo de material consultado, desgraciadamente 

se encontraron pocos trabajos de naturalistas y botánicos so 

bre esta zona, y por ello gran parte de los textos utiliza-

dos fueron: diarios de viajeros, descripciones geográficas, 

económicas y sociales, reseñaS y mongrafías históricas, tex 

tos históricos generales y de recopilación de documentos, ex 

pedientos de los archivos AGN, CAM y AMIX,y la revisión de las 

colecciones de mapas del SMN y AGN. De todas las fuentes con 

sultadas se anotaron las referencias encontradas sobre la ve 

getación, fauna, condiciones ambientales, uso de los recursos 

naturales, etc. 

Con esta información se construyó la cronología de even- 

tos que se presenta en los resultados (Tabla No. 6 	), en la 

que se anotan por siglos, los datos recabados sobre el ambien 

te natural, los eventos que tuvieron mayor influencia en el 

uso de los recursos naturales, las actividades humanas desa-

rrolladas y los registros encontrados sobre el deterioro am-

biental. En base a estos datos se hizo una reconstrucción 

hipotética sobre las características del paisaje a la llega-

da de los españoles (s. XVI). 

2,- Uso Actual del Suelo„. 

Como ya se señaló, esta sección se cubrió con la fotoin- 

terpretación de material aereofográfico, en blanco y negro, 

tomadas el año de 1966: 

Vuelo No, 1966, Edo, de Puebla 

Lineas 71 a 82: 156 fotos 
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Cía. Mexicana de Aereofoto, S.A. 

Escala aproximada 1:45,000. 

La escala por Si misma limitó el grado de definición que 
se podía obtener de la interpretación, ya que como lo señala 
Morello(19611) para :Lograr una claslfiCacióri de la vegetación 
a nivel de_ géneros es necesario trabajar con escalas menores 
a 1:35,000; por lo tanto, sólo se delimitaron unidades fiSo-

pómicas.' 

Las.-clases definidas se basaron en el tono y tamaño de la 

Copa de los elementos dominantes de la vegetación y ya que el 
' Objetivo planteado era la obtención de un mapa de uso del sue 

lo, se consideró que este nivel 'de definición era aceptable. 
L'as fotografTaS se prepararon de acuerdo a lo señalado en los 

mailualesde fótointerpretación. Una vez Obtenida lá informa-. 
Ción se siguió el método Je transferencia por calca directa i _ 

la cual consistió en:dibujar el. Mapa obtenidp sobré grandes 

Pliogos de papel,, de tal Manera que se tiene un mapa de uso 

del suela en la escala original: dejas foografíaS. 'Sóbre - 
este mapa:original se hicieron las verificaciones pertinentes 

con'salidas'a.1 campo, Se corrigió lo neceSario, se midieron 

las superficies cubiertas por cada clase Con un ,planímetro 

detpuét se redujo el napa hasta la escala que se presenta en 

este, trabajo, 1:232,000. 
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V.- RESULTADOS 

1.- Retrospectiva histérica del uso del suelo.  

Cuadro cronológico 

Como se anotó anteriormente, uno de los objetivos dé es-

te trabajo: era la integraciande una visión histórica a tos 

estudios sobre el uso de los.recursos naturales y su impacto 

ambiental para poder identificar las causas de la actual si— 

'tuación ambiental. El resultado, de la investigación hiSt6ti 

co-bibliográfica-se presenta en el cuadróHo cronología de 

eventos: (Tabla No. .6 ). 

El esquema utilizado en el cuadro tiene el orden siguieh: 

a) Ambiente Natural.-' Se anotan únicamente los registros 

eh-contrados:en los textos sobre flora., fauna, agual - Clima- Y,: 

suelo, ya:que aipartir de ellos se desarrollarían las activi 

dadeS humanas. - De hecho, los registros anotados se refieren 

precisamente :a loS recursos natUrales utilizados por VOS' 

bladoreS de la región. indicando, indirectamente, Cuáles exis ,  

tían'en ella. A partir de esta sección se realizó la recons 

truCción hipotética de lo que se considera fue el ambiente 

natural de la zona. 

b) Asentamientos humanos y eventos importantes.- Se tra-

ta de los registroS que hablan sobre acontecimientos locales 

y regionales que, de alguna manera, tuvieron influencia en 

la ocupaCión y posterior utilización de los recursos natura,: 

les regionales. Asimismo, se incluyen los asentamientos hu-

manos que se fueron fundando conforme el paTs se integraba 

como una nueva entidad socioeconómica y política. 

c) Actividades humanas.- Se anotan las acciones desarro-
lladas por el hombre sobre los recursos naturales, con el 

fin de extraer los productos que los pobladores necesitaban. 

Se identificaron las siguientes actividades: agrícolas, pe- 
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cuarias, forestales y otraS.. 	Ellas indican en que forma se 

fUeron Utilizando les recursos y como se incrementó dicha 

utilización. 

A) Impacto Ambiental.- Se señalan los registros encontra 

dos del efecto producido por las acciones humanas sobre los 

recursos naturales, .En  "la cronología que se presenta "enel 

Apéndice A se muestra la información utiiiiada en la construc. 

Ción dól cuadro y otra complementaria que dado su carácter 

no: fue incluida en dicho .cuadro cronológico, no obstante, es 
conveniente tomarla en Cuenta para situar y coMprender el de 
s'arrolló seguido por la zona-. Se inscriben también los párra ‘  

fos de los diarios de algunos viajeros y naturalistas que des 
cribleron 'la zona; y, -por último, se señalan las fuentesi)i-

bilográfiCas cie doncle se obtuvo tal información-, 

"L2 InterpretaCiÓn del cuadro . cronológico (Tabla No .. 6 

Siglo `a.V-XtI ac. 

CoMOSe-adViette a primera vista), la zona ha estado po-
blada deSde tieMpos remotos Sin embargó, lar i is earatté-

rISti.cás climáticas locales, es posible que-se haya tratado 
.4e1.0ea's'pe'clueñas y dispersas con una agricultura no muy de.-. 

sarrollada Mero que ya ejercían una présiOn sóbre el ambiem., 
te 'nátural al extraer recursos regionales como: cerdas y 110-.' 

jas de YucCa 6p. 
..y 

Nolína 4p, para tejer cestos y otros 
:..Plementos,(Medellín-Zenil, 1975 y com. OCÚS.,' 1910). -Dicho 

::.régistro se tomó como un inditador de la presencia de este. 
tipo de vegetación en la zona. 

Siglo vi-rx d.c. 

Para estas fechas existen ya varios asentamientos huma-
nos en la zona (Ver:. Apéndice A); uno de ellos, Napatecuhtlart, 
lugar de los tejedores de palma y de los cesteros, indica una 

actividad desarrollada por sus habitantes: la artesanal, ba- 
sada en los rnctirs 	regionales como son el izote (Yaeea áp.) 

y el zacatón (Muhtenbetgía áp.) (Medellín-Zenil, 1975; Ramf- 
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rezLavoignet, 1973), -Además, la agricultura sigue presen-

te los principales cultives son: maíz (2ea maya), frijol 

(Phaaeoe¿ts valjaki-a)y el maguey (4ave 4p.) (hledel1In-Zenil, 

1975) 

Siglo XVI. d.c: 

A partir de la.eonquista el desarrolló de la zona es in,  

fjuldo directamente por su situación geográfica, ya que se 

ene-u-entra justo - en el Camino de la Ciudad de México a Vera-
Cruz; por aquí pasaban Los viajeros y mercancías que'entra-

han ysalTan de Nueva España (Ver: 'Apéndice [S). Por tal ra-

zón, á lo largo del camine real nue'atraviesala reglón'de 

Nprese, 'se.  Tundan una serie de "ventas" o mesones para el 
,destan-so y atención de los viajeros, - Con el tiempli algunas 
dé éstas "Ventas" se convertirían en puébloS, tal como suce-

dló con 'Poroto, Tepeyahualco, San Juan de los Llanos . (Libres), 

Affibzoci. 	.( Gerhard, 19721. 1)e la crónica de fundación de 
pétote sé obtuvo un registro sobre el límite del bosque y la 

existencia de ún arroyo que corría hacia la llanura (Ramírez 
,avoignet, 1973). 

Como restiltadode la fundación de :varios pueblos, la tic 
rra comienza a repartirse entre los nuevos colonos (Ramírez 
Lavoignet, 1973). 4.a agriCultura Se conVierte en la activi- 

- dad- más importante ya que además de sa.tisfacer las: necesida-
des locales y regionales, proveía de alimentos a la flota de 

Veracruz-Cádiz y a otras regiones del. :país (Florecano, 1980). 

Con los españoles llegan especies animales y vegetales 

desconocidas en estas tierras que cambian el uso del suelo y 

se convierten en invasoras de habitats,. Al respecte, José 

Miranda en dicho siglo, señalaba: "Sí América inundó a Euro-

pa de metales; Europa, en cambio, .inundó a América de gana-

dos..." (Miranda, 1960: 63), A su vez, Elorescano (1980) 

describe lo siguien'ce: "..,.Después de la invención de la 
agricultura en los tiempos prehistóricos, la segunda revolu- 
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tión que transformó el suelo de México ocurrió unas décadaS 

después de la conquista, cuando se combinó el descenso brutal 

de. la población nativa con la penetración dé los españoles en 
el territoriey la expansión en él. de las plantas y animales 

europeoS. 	:A mediados del siglo XVI los valles de Puebla-

Tlaxcala y la cuenca de México sorprendían al viajero con un.  

paisaje:agrícola mestizo, dónde el maíz, el frijol, las cala 
..bazas y el chile, alternaban con el . trigo, la cebada, las le

.11umbres y las frtitas europeas. ....Pero el impacto más violen 

to en el paisaje natural y cultural de Nva.. España, lo causó 

la introducción del ganado.,Nada causó tanto estupor a .los co 

Iones tomo la prodigiosa multiplicación de las vacas, taba, 

líos, ovejas, cabtaS, puercos, mulas y burros que en breves 

años poblaron la- Nva. España y cambiaron súbitamente - la fauna 
original y el uso del suelo"... 

Un evento que Seguramente influyó. el desarrollo de :la 
agricUltura eiyla zona, fue el establecimiento de una zona 
agrícola localizada en el lzmite Suroeste, el.Valle..de San 

Pablo, que llegó a ser el área más próspera y mejor cultiva-,  

da de Nueva España. (Florescano, 19I30) (Ver Fig. No. 7 

.5iglo XVII d.c-. 

En los relatos de algunos viajeros y cronista-s de la répo 

ca encontramos descripclones sobre el affiblente natural de Ja 
reglón 	TorqueMada (1615) señala la existencia de grandes 

extensiones cubiertas por pino piñonero en los llanos, malpaí 
sps de Peroté y Cerros bajos. Asimismo relata lo•que pudie-

ra considerarse corno una de las primeras talas irracionales 
realizadas en la zona, cuando durante la Cosecha del piñon, 

la gente de los pueblos vecinos llegaba a cortar ramas y ár-
boles enteros. 

También se encuentran relatos sobre la existencia de ma-

nadas de ciervos pardos llamados berrendos (Antilocapka ame-

/cíe/uta) en los llanos de Perote, hacia los cuales se organi-

zaban cacerías (Ramírez-Lavoignet, 1973; Torquemada, 1615). 
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Fig. Wo. 7. División política de la región en 1786. 
Tomado de Getlwrd, 1972. 
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En estas fechas siguen estableciéndose ~vos colonos y fun 

dándose más pueblos, LoS repartos de tierras para la agrieta 

tuca y ganadería continlan, así como las t'unciones de servicio 

a lós viajeros de paso en el camino México-Veracruz (Ramírez--

Lavolgnet, 1973),. 

Siglo xy4.11 d,c. 

Hay referencias sobre extensos bosques de pino y sahino 

(3uitípe-A4,5 4eppeana), de que las laderas del Cofre de. Perote 

estaban-cubiertas de tupidos pinares, que había grandes caten 

sienes de pastizales en la llanura, sobre los 'suelos arenosos -i.. 

el clima frío y seco, y que había agua abundante en Perote 

(Sánchez-Lamego, 1971; Ramíroz-Lavoignet, 1973). 

A mediados de este Siglo la Corona expide una serie de me:. 

didaS.con las que pretende fortalecer el poder real impulSanH:. 

do una reorganización espacial políticp-4dminIstrativa, dotnn', 

do de - cierta autonomía a las intendencias regionales y redü-

ciondo fuertemente los privileglos_que,disfrutaba el, Clero 

(MorenoToscano,-  1973), Estos_ acontecimientos se reflejan en 

un incremento en la colonización de 14 región, estableciónde-

se un gran núMero de háciendás y ranchos que producían princi:  

-palmenteganado caprino y -ovino, trigo .y madera (Villascflor:Y -

.Sánchez., 1746). -  Se habla de escasez de tierras de labórHY 4é 

la$ primeras fincas:en-la zona boscosa.(Lima,Myrai, 1975). 

:Entre los argumentos manejados para apoyar la construcción do 

la-fottaleza militar de Perote,. sé 'Señala la presencia de ex-

tensos pastizales para la caballada (Sánchez-Lamego, 1971), 

In cuanto al uso de la tierra, como ya se señaló, hay un 

incremento en la actividad agríCola, pecuariay forestal. .Sé 

siembra una grad variedad de Cultivos y de otros productos, 

como: lana, madera y derivados de ésta, minerales en Alchithi 

ca y San „Juan de los Llanos, etc. (AGN; Anón., 17114; An6n.j794). 

Se desarrolla un comercio próspero con otras regiones aledañas 

y ciudades importantes que se convierten en el mercado dé pro 



ducto-s forestales.-. En este siglo. empiezan a dictarse las pri 

'meros reglamentaclones sobre el corte de árboles, el cual pa-. 

recíd ser muy próspero en Perote, Teziutlan, Atzalam y San Juan 

de los Llanos (Libres). (Ver: Apéndice A, AGN), 

Siglo XIX d.c, 

Hay numerosos registros sobre el ambiente natural y sus 

condiciones.: los bosques de pinos cubren Las laderas de los ce  

nos del Cofre de Perote y so extienden hacia el Norte y Nores 

bordeando el límite Este de la altiplanicie (Schiede, 1828; 

Goldman, 1951). Existen-, también, bosques -de Vueca sp. y de 

Juní0Juiá sp:. en la llanura,- así como gran cantidad de lobos 

(Caní4 lupti,$) en el Cofre (Camacho, 1831; Schiede, 1828). 

.En la primera Mitad de este siglo, después de-la guerra de 

lndependencíá, se cae en una Crisis económica aguda y prolonga 

da:que afecta negativamente el desarrollo de la -agricultura-, 

laHminería y el comercio. Durante la segunda mitad se termina 

:de construir la línea del Ferrocarril Interoceánico, Este hecho 

-esiffiportante, ya -que como lo señala Moreno-.Toscano 

, a1 -inhibir o afeetar la circulacién regional de productos-, dé 

selicaden6 "efóctos depresivos" en las economías de los pequeños - 
, 

prod lictores locales. Como respuesta muchas poblaciones peque-;'  

ñas:-,y medianas sufren un .decremento poblacional;-  tál -es'.el casó 

dp Perol:e, en el cual la poblacién cayó de siete mil a mil haT 

bitantes (García -Cubas, 1180). Además, la línea férrpvlarda 

-quedó trazada de tal manera que MáS: que integrar al, país y apo 

yar el tránsito de merdanclas entre Europa y Asia, como se ha, 

bia planteado inicialmente, favoreció el transporte de produe 

tos de exportación hacia el Norte. 

Localmente, la construcción del ferrocarril ejerció pre-

sión sobre Los bosques ya que de ellos se extrajeron los dur 

mientes necesarios. Al respecto, el Inst. de Ciencias (1964) 

Señala que en el Edo de Veracruz las explotaciones forestales 

intensivas y con tendencia comercial se iniciaron con la cons 

trucción de las principales vías férreas y caminos que facíli. 



46 
taron el acceso a los recursos boscosos y su extracción. 

Desde principios de este siglo, se encuentran los prime-

ros reportes de grandes superficies sin árboles y de la pre-

sencia de erosión eólica en la llanura (Humboldt, 1804 y 1821; 

.CaMacho, 18311:, 

Siglo XX d.c. 

En la primera mitad de este siglo, todavía se encuentran 

registros de la existencia de zonas con bosques de Junipe&u4 

sp. (Cruz, M., com.pers- 1980). 	Asimismo, a principios del 

siglo, la zona parece ser una región agrícola próspera en la 
que se cultivan una gran variedad de productos con una "buena" 

producción .(Anón.., 1908; Dollero, 1911; Lima-Muñiz, 1975). 

A partir de la Revolución de 1910, la tenencia de la t'e,. 

rra sufre un cambió sustancial: las numerosas haciendaS son 

fraccionadas. En 1925, se realizan los primeros repartos 

dales en la zona. Antes de eso ya había haciendas que renta 

ban parte o Ja totalidad de sus tierras. De esta forMa-i se 

favorece el desmonte de la serranía del. Cofre (Lima-Muñiz, 1975 

En 1920, hay ya una explotación forestal intensiva basada, 

principalmente en la explotación del pino (Pínu,s SP.) y del''
oyamel (AbLeeke./..ígío.sa), se habla de troncos con diámetros. dé 
2.40 mts. Llegan a establecerse doce aserraderos y una planta-

impregnadora de creosota perteneciente a la Cía. del Ferroca-

rril interoceánico (Dollero, 1911.; Lima-Muñíz, 1975; Peña-T, 

194.6). Al mismo tiempo se extraen y exportan grandes cantida 

des de zacatón (1510-denbekgia sp.). A esto hay que sumar la 

existencia de haciendas,como la de Tenextepec, con un gran nú 

mero de cabetas de ganado caprino y ovino, cuyo impacto en lá 

regeneración de los bósqués es ya conoCido (Anón., 1908). 

Tal era la situación forestal cuando en 1937 se declara 

zona de veda y Reserva Forestal Nacional al Cofre de Perote, 

por arriba de la cota de los tres mil metros de altitud (Li-

ma-Muñiz, 1975; Sosa, 1937). Sin embargo esta medida sólo se 
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cunda la explotación clandestina de los bosques y no logra. Cura :  

con sus objetivos de preservación, Llega 'a tal: punto:la 

sítuación que en 1978, se tiene que levantar la veda forestal 

para permitir que a través de proyectos de cultivo del bosque 

se. puede conserva y recuperar el recurso Ung. C. Aguirre, 

Sil SARH, com.pers. 198(1).. 

Es hasta este siglo cuando se vuelve patentoy se cobra 
e-ancle:lidia del impacto producido por las actividades humanas 

sobre los recursos naturales regionales: altos niveles de ero 

sión eólica'en la llanura y erosión hídrica en las laderas, 

una_ marcad reducCión en la superficie, forestal que quiz6 alean 
2a hasta un SO% dé lo que una vez fue, registros sobre una dis 

mintición en la producción agrícola, aunque se trata de aprecia 

cioneS poco documentadas que pueden tener su origen en otras 

causas. como plagas, años de mal temporal., etc., y no ser el re 

Sultadó de la degradación ambiental; también hay evidencias de 

:défitin el-  abastecimiento de agua en Perote (Ortíz-Arcos, 

1912). Sin embargo, también Va escasez actual del líquido pue 

de explicarse .como consecuencia del crecimiento poblacional de 

este 	 Oó se cuenta con la:información suficiente . 1)á 

ra conocer las verdaderas Causas de los ültimos problemas ano 

tados. 

Mapa de uso actual del suelo. 

Presentación 

De acuerdo a los objetivos y con el fin de obtener los 

elementos indicadores que pudieran compararse con los datos 
obtenidos de la retrospectiva histórica, se diferenciaron las 
siguientes clases descriptivas de la vegetación y del uso ac-
tual del suelo: 

Bosque.- Se trata de los bosques de coníferas presentes 
en los cerros y serranías; las especies dominantes que 

los conrorwl .  son: 	ríaws spp., Abíe.1 
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4.6ws línd.Ceyi, Ibte.Pr.ccus spp. y Atnus juku.Ceen,si,s- (Ver: 

Tabla No. ). 

Izotal y Matórral crasirosnlifollo.- Corresponde a las 

asociaciones dominadas por: Yucca put.¿eulo,sa', 

Nolina pakville4a, VcusyCit.imn actotkíche, Hechtia 
4e4eana, Agave oimetua y otras. 

Sabinal.,- Corresponde a una banda de Jun¿peAus deppeana 
situada en la harte baja de los cerros, bordeandO 
llanura; convive, con los cultivos y en algunas partes 
con Yucca pe4ícueea. 

Pastizal balAftlo.- Localizado en la zona inundable del» 

centro de la llanura, esta compuesto por varias espe-
cies. Son dotinanteS: fra„t.íchlid ,spícata, 8outeloUa: 

{t ihdct,ta, Smleda nívta. 

Zacatonales.- Son los pastizales de Muldenbütg¿a Sp que 
se.encuentran en laS partes altas dp las serranías, 

Cultivos.- Se encuentran ocupando toda la llanuraa-y compi. 
con los bosques en. las. laderas. menos abruptas.. 

Asimismo 'se.  señala co el mapa las zonas en las que se ad 
virtió'. erosiOn per cárcavas ..y en dende $e.: Toblizan 

de trantrol,de:.erOsión .n5drica come Vas terrazas. 

-Para los sitios que personalmente no pudieron ser visita--

dos-  durante ,las salidas de reconocimiento, se comparó lo regir 
tirado - en el mapa con lás resultados de Lozano (1980)'én el ma 

pa de tipos de vegetación obtenido mediante percepción remota. 

En el Mapa de liso Actual del Suelo (Fig. No.8 ), se pre, 

sénta el, resultado definitivo de la fotointerpretación y las 
salidas al campo. Se marcan las' áreas que le corresponden a 
cada uso del suelo, laS superfiCies correspondientes es tan ano 
tridas en la Tabla No.7 • En 01 perfil del uso actual del sue-
lo (Fig.. No. 9), obtenido a partir de los mapas de la Secreta 

ría de la Defensa Nacional (Sl)N, 1960) y de las observaciones 
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Fig. 8. Mapa del USO Actual del Suelo. 



de campe, se grafican las relaciones existentes entre les. ti-

pos de vegetación y los tipos de suele. 

2..2-Descripción del Mapa de Uso Actual del Suelo (Fig. No.8 ). 

Se notó una correspondencia casi constante entre el tipo 

de suelo y el uso que éste presentaba. Las partes cultivadal 

abarcan por completo a los sueles aluviales y.-en las partes: 

tajas de las laderas (coluvial), bordeando en banda a la zona,_ 

asocian con J depplaha.' 

Los izotales y Matorrales se encuantran en los cerros 

lizes y .zona de malpaíS, aunque hay yuCaS que llegan a los sue 

los aluvialts dónde conviven eon - les sabinos y con cultivos. 

Lós bosques de coníferas y Jos zacatonales se encuentran 

ias serranías, eirsuelós derivados de cenizas Volcánicas y 

aIgunaS leñas con afloramientos de malpaíS. 

Los .pastizales halófilos se concentran en la zona inunda.-

ble del centro de la región,. la parte con Menor . altitud y Sne 

los arcillosos 

.Cow:Tespecto a los bosques de coníferas, encinos y oyabe-

les, se observó que en las serranías hay una fuerte tendencia. 

para, utilizar los suelos fOrestales'en.la agricultura sembran 

clo papa y  provocando que la superficie cubierta per besqUes se 

fraPciórie cada vez más y se concentre en las zonas de barrancas 

y de pendientes fuertes, no aprovechables agrícolamente. Se 

identificaron poblaciones de pino piñonero (Píaws cembkoi4e4) 

durante los recorridos de campo en el. C, Tepeyahualco, C. Piza 

rró y otros remanentes muy perturbados sobre el malpals y ce-

rros vecinos,-  zonas hoy dominadas por izotales. 

ES evidente que las áreas con mayor erosión por cárcavas 

son precisamente las laderas de las sierras despojadas de su 

cobertura árborea original, llegando al grado de formarse ca-

ñadas por las que escurren corrientes superficiales durante 

la época de lluvias. Estas cárcavas crecen cada añO tanto en 
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amplitud como en longitud y representan un serio problema por 

la reducción en la superficie cultivable y el arrastre de suc 

lo hacia Zonas más bajas. 

En algunas laderas con pendientes menos fuertes y utili-

iableS por la agricultura, se realizan prácticas de conserva-

ción de suelo como son los bordos y las terrazas. 

Se puede decir que, con excepción de las áreas cubiertas 

por, malpaís, de los cerros calizos, de las-  barrancas y de las 

pendientes más inclinadas, todas ellas inutilizables por la 

agricultura,' el uso del suelo más común y extenso en la 'zona 

es el agrícola di temporal el cual cubre un 54.5% del total de 

la superficie:fotointerpretada siguiéndole en importancia el 

bosque con. un 21% 	(Ver: Tabla No.7 ). 

.- Reconstrucción hipotética de la vgetación. 

En el mapa y perfil de la vegetación (Figs. N0s.9 Y1U), 

se muestra la reconstrucción de lo que se considera pudo ser 

el paisaje original de la zona antes de que la agricultura se 

implantara de forma extensiva, es decir, antes del S. XVI. 

La construcción de dicho perfil se realizó tomando en caen ,  

ta las descripciones que sobre el ambiente natural se encontra 

ron en la bibliografia consultada. 	Asimismo, se consideraron 

como indicadores de la vegetación original a los grupos aisla-

dos de vegetación no cultivada situados enmedio de los campos 

agrícolas y a algunas especies reportadas en otros trabajos 

(Ramos 	González-Medrano, op.cit.; Lozano, op.cit.; Cházaro- ,_ 

B., 1981) y que en estudios sobre la vegetación de otras zonas 

áridas y semiáridas se les menciona como parte importante de 

dichos tipos de vegetación (Gentry, 1957; liernández-X., 1964; 

Miranda 	Hern;;nde.:-X,, 1963 y 1964; Rzedowsk i , 1978; y Robert, 

1977). 

Desgrac1adamen1c no se tiene mucha información sobre el 

grado de perturbacitoi producido en esta zona por los pueblos 



Tabla No. 7. Superficies cubiertas por las clases del. Mapa de Uso Actual del 
Suelo: 

cultivos 	 733.3 

Sabinál 	 387.7  

Subtotala 	1.161.0 
Boáque (de, 	 442.9 
Pino piñonero) 	 (52.0) 

IzOta1. 57 matorral 	 321.8 

ZaCatónál 	 51.2 

Pastizal halófilo 	 88.3 

Lagunas. 	 4.1 

Asentamientop humanos 	39.0  

Además: 

Malpaís 

Bosque sobre malpaís 

Izotal sobre malpals  

266.0 

57.4 

208.6 

13.0 
13.0 

65.0 

subtotávt la clase sabinal Siempre está asociada con cultivos. • 
del 	,cubierto por bosqUes.; 

debido: a, 	las escalas de'las fotografías Oreas son aproximadas, las super 
ficies reportadas en kilóMetrós taMbión lo son. 
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prehispánicos que la habitaron, así que dada la posible baja 

presión demográfica, se considera un mínimo de cambio fisonó-

mico en la vegetación. De todas maneras la reconstrucción que 

se propone queda abierta a futuras investigaciones para su ve 

riiicación. 

De acuerdo con los registros reportados en el cuadro cro-

nológico (Tabla No.6 ), en el Apéndice A y teniendo en cuenta 

los antecedentes paleoclimáticos y paleobotánicos señalados 

en el Capítulo 111. es posible que los bosques de coníferas 

(Pinus spp., Abíe,s .1eZigicsa, C. C.i.adley.0 y sus asociaciones 

con latifoliadas (Queneas spp. y Atnu<5 jokute.ensí.5) haYan si-

do más extensos cubriendo todas las serranías que bordean a 

la zona así como los cerros más altos localizados en el centro 

de la llanura: 	Las Derrumbadas, C. Pinto, C. Pizarro y C. San 

Martín. 

Dichos bosques bordeaban la llanura por el Norte comunican 

do a la serranía del Cofre con la de Altotonga y C. Vigía Alta, 

internándose en la llanura hacia una zona de transición con los 

pastizales y con los sahinos (Jun¿pekua deppeana), con árboles 

dispersos tipo sabanoide. Asimismo, se les encontraba en las 

partesmás húmedas del malpaís. Se considera que lo que hoy 

son zacatonales, correspondían al sotobosque de dicho tipo de 

vegetación, en las zonas por abajo del límite arbóreo. 

Una variante de estos bosques sería la formada por asocia-

ciones de bosques secos compuestos por P.cembituídus, Vacca SPP., 

pcviv.ílee.ta y tal vez otra especie de P¿na,5 con toleran 

cia a la sequía, los cuales probablemente cubrían los cerros 

calizos: C. Tepeyahualco y C. Yolotepec, así como parte del mal 

país de Pizarro y el de Las Derrumbadas, dispersándose hacia 

la llanura entre los ,-,abians, 

Robert (1977) considera la posibilidad de que las poblacio 

nes de P,cembnoides dispersas actualmente en las laderas de 

la Sierra Madre Oriental sean relictos de otrora grandes exten 
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siones en forma de banda que recorrían todo lo largo dé diCha 

Esta especie puede vivir tanto en suelos someros co-

mo profundos (Harner, 1974; Robert, on.cit.) y es capaz de so 

portar Condiciones ambientales difíciles como fuegos y sequías 

Ahora bien, considerando las variaciones climáticas repon 

tajas por Heine (1973) al partir dé condiciones ambientales 

"Más frtás y húmedas" que en el preSente y:reconocer qué há 

habido una paulatina disminución de humadad e incremento de la 

temperatura, frecuentes erupciones Volcánicas (OhngemaCh1973); 

la zona debe haber estado sujeta a fluctuaciones-  en la exten 

sión de losl)osqueS qué la cubrían desapareCiendopaulatinamen 
te los géneroS más holárticos y especialistas, retrocediendo 

Ios especies de Tínut, más mesófilas y dejando paso a las xerói-

filas como P'.cenlbitoide-.5. - . y otras, así como a 'los..' géneros trO -F. 

piCales 'Yucea sp,Nelina sp, y otros'. De esta manera se con 

formal una zona de transición que adopta la formade:tilibosque 
abierto tipo sabanoide en las parte plana-S„-  .con pastos Y-dife:-. 

.rentes especies arbóreas, la cual de acuerdo a su localitaCión 

Orientación y cáracterísticaS- edáficas podría ser: pastizales  

.con pino, con pino piñonero.7sobino7yuca, con encino-sabino, 

'ett 

Tal era la situación deja vegetación en la zona CiiandO en. 

el S. XVI d,c, se rompe este "equilibrio inestable Icitandó a 

4auer, 1973) al cambiar la fisonomía, reducir el área cubierta_ 

por Tos bosques, reemplazar a las especies nativas por extran-
jeras, en fin, alterar--undébil equilibrio que venía sostenién 

dos e. 

Respecto a las poblaciones actuales de izotales y matorra 

les crasi-rosulifolios se considera que su presencia fue menos 

importante, básicamente como géneros que co-existían con otros 

tipos de vegetación. Es posible que la tala selectiva de las 
especies arbóreas y el sobrepastoreo les halla permitido ocupar 

extensiones más vastas llegando a ser las dominantes.. 
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	,-Llanura 	 
(aluvial) 

--Malpals 	[-
ExtraCción de madera 1 --BOSQUE 

Ext. de madera/pasto,  
--réo/y fuegos 	IZOTALY MATO 

RRAL 
Ext. de madera/agrid.0 	CULTIVOS 
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En la Tabla No. 8 se muestra en forma esquemlitica un re-

sumen de las variaciones que sufrió la vegetación al ser al.-
'torada'. La fragmentación y diversificacVón resultante depon 

dió del sustrato en el qué se localizaba el tipo de .vegeta- 
así como a la clase de perturbación y al arado de pre-

sión ejercido. Con número romano se Indica si la presión fije 

itiertep, moderada sobre los bosques. 

Tabla N Eáquema de la fragmentación, de los tipos de 
vegetación y el origen de la perturbación en 
la zona  estudiada.. (ver el texto)-. 

VDGEENCION CRIGINAL IWALIZAOION FUll\ITE DE PERTURBACION VEGETACICN 
ACTUAL 

130SQUE DE cct 
FERAS S. 

B3SQUE ABIEI 1 ) 

BOSQUE SECO --- 

-Ext. de madera 	 

--Sierra 	—ExL de madera/fuegos/—ZACATAL 
(an4Osol) 	y pastoreo 

--Ext., de madera/agric:11--CULTIVOS 

-7 t. 4p nodera/fumes/-IZOTAL Iiivro  • 
y pastoreo n 	RRAL. 
Ext. de madera/agrie./-,SABiNAL 
y pastoreo 1 

--Ext. de 1We:ira/agrie. II --CULTIVOS 

--Malpaís 	 -Ext. de madera 1 	BOSQUE,  

LExt. de, madera/fuegos/-IZOTAL Y 
y pastoreo I I 	MATORRAL 

Ext. de madera/fuegoá/-IZOTAL Y 
y pastoreo U 	MATORRAL 

	Llanura --- 
(aluvial) 

Cerros 	 
Calizos 

PASTIZAL -- —Llanura ----- Agricultura 	 CULTIVOS 

PASTIZAL 
lIALOFITO 

PASTIZAL RALOPILO ---Llanura-------Pastoreo/fuegos 
(inundable) 
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VI •-• DISCUSION 

..., Sobre la Metodología. 

Durante el desarrollo de la investigaCión histórico-bi ,  
bliográfica se tropezó con el próblema de. la escasa y disper 
sa: :información, la cual eá este caso Fue muy significativa 
:. .ya que los textos y documentas liistóricos poco tratan el te-
ma de los recUrsos naturales. A esto hay que añadir el hecho 
de que algunas fuentes no estar disponibles y otrasspriincom 
pletas; tal es el caso de algunos catastros realizados duran, 
te la Colonia y el Período Independiente sobre los recursos 

.con que la nación. contaba, en los cuales la informaci6n re fe'  
rente a la -zona estudiada no se encontró: 

Hay que tener presente que parte del .material utilizado 
Proviene de descripciones poco objetivas realizadas por otras 
personas. No obstante,: en este trabajo se utilizan únicamen 
te. como indicádoresde la-  existencia de.deterininados tipos de 
vegetación registrados varias veces en las Cuentes Consulta-
dJs. 

Vale la pena aclarar que aun cuando se Consultó todo, el 
material obtenido de la búsqueda en bibliotecas, archivos y 
entrevistas, es posible que éste no se haya agotado y que 

existan fuentes no, conocidas por la autora sin revisar; sin 
embargo, para los objetivos planteados se considera haber ob 
tenido la información necesaria. 

Es importante señalar que durante la construcción del 
cuadro cronológico se tuvo conciencia que ni las acciones hu 
manas y menos las respuestas de la naturaleza coinciden con 
los límites temporales marcados; se adoptó esta cronología 

un tanto por comodidad y otra por simplificar la presentación 
de la información recabada. 	Nn un momento se intentó re lacio 
nar esta información con 1o:; periodizaciones adoptadas por 
los historiadores, pero existen diferencias en las delimita-
ciones entre un período y otro del desarrollo nacional;' pro- 



blema que no correspondía ni se pretendía resolver con este 

trabajo. 	Tal es el motivo de la adopción de una cronología 

per siglos ya que el objetivo fundamental no era el fijar lí 

mites temporales a los sucesos, sino dar una imagen general 

del desarrollo del uso de los recursos naturales regionales. 

Asimismo, conviene tener presente que la información sobre 

vegetación que aparece en el cuadro cronológico (Tabla No.6 ) 

proviene exclusivamente de los registros encontrados en la bi 

bliografía. 

Al iniciar el trabajo se planteó la posibilidad de cubrir 

esta sección con información procede de varios años distancia 

dos entre sí lo suficiente como para notar un cambio en el 

uso del suelo. Se buscó el material aereofotográfico más an 

tiguo que se pudi era conseguir y Si encontró un vuelo fecha-

do en 1945 perteneciente al Departamento Cartográfico de la 

Secretaría de la Defensa Nacional; 	, sin embargo por su estado 

de deterioro no fue posible utilizarlo. Cl siguiente vuelo 

encontrado fue el que se utilizó para el mapa de uso actual 

que se presenta, tomado en el año 1906. 	Existen otros dos 

\:rueles más recientes pertenecientes a DETENAL fechados en 

1974 y 1975; sin embargo, en ellos no se detectó un cambio 

notable en el uso del suelo diferente del registrado en el 

vuelo de 1966. Lozano (1980) ha obtenido un,mapa de uso del 

suelo para 1973 el cual fue consultado al construirse el mapa 

de uso actual del suelo (Fig. No. 8 	). 

Con respecto a la superficie cubierta con la fotointerpre 

tación se tiene que de los 2,500 Kmi-, calculados para la zo- 
7 

n, se cubrieron 2,104.5 Km-, correspondiente al 84%. 	Ello 

se debe a que los límites de las líneas de vuelo no coincidie 

ron con los limites de la zona estudiada faltando, sobre todo, 

parte de la serranía del Cofre de Poroto y hacia el Norte de 

Perote.,' 

2.- Sobre los Resuirtdos. 

Conviene destacar algunos puntos que se consideran impor 
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tan tes; uno de ellos es el hecho de que todos los viajeros 

que pasaron,por la zona señalaron la presencia de grandes ex 

tensiones cubiertas por.tupidos pinares y por pastizales. 

En la actualidad sería difícil señalar lo mismo, ya que aún 
cuando todavía se encuentran áreas cubiertas por bosques és-

tas son cada día menores y más fragmentadas, y por otra par-
te, los bosques que quedan estan sumamente aclareados y mal-

tratados por el mal aprovechamiento, las quemas accidentales 

inducidas y el sobrepastoreo al que estan sujetos. Cabe 
anotar aquí que la Secretaría Forestal y de la Fauna ha cal- 

culado un consumo anual entre 200-300 mil 	de madera en los 

ojjdos localizados en la serranía del Cofre de Perote; no obs 

tante, la producción anual registrada es di 60 mil 	y por. 

lo tanto el resto proviene de talas clandestinas {:coma pers. 

Ing. (. Aguirre B., delegado regional). 

En 'las laderas de las serranías el bosque se enfrenta con 

un fuerte enemigo el cultivo de la papa (S. tubelo.sam), el 
cual hasta ahora ha salido victorioso. Desde principios del 
siglo (Dolláro, 1911) era una de las actividades más produc, 

tivas de la región. En la actualidad esta zona es el segun-
do productor del Estado de. Veracruz con el 34% de la produc-

ción total estatal y el 31% de su superficie dedicada a este 
cultivo (Dirección General Agrícola, 1976). 

Ahora bien, respecto a los mapas de uso actual del suelo 

(Fig. No, g 	) y al de la reconstrucción (Fig, No.10 ), la 

superficie cubierta por cada tipo de vegetación y Liso del sue.  

lo se compara en la Fig. No. 11 	Para comprender la relación 

entre ambos diagramas ver el esquema de diversificación de los 

tipos de vegetación (Tabla No. 13 1. 
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ACTUAL., 

5-... Past4ial halófilo - 

39% 

19 

1- Bosques 

2- iscatonal 

21% 

2 

3- Izotal y Matorral era 
18 siroskilifolia-  15 

20 4- S'abinal le 
4 5- Cultivos 37 

1004 6- Pastizal 	hal0filo 4 

7- Asentamientos humanos 2 
991 

1.7 Bosque de.  con“oras 

2- nos bes secos 
3- Bosques abiertos 

(sabanoide) 

Pastizal 

Fig. No. 11. Sopet.ficies cubiertas por cada uso'del suelo. 
pe 	estos datos puede :afirmarse que la aparición dé la' :ola 

se- "cultivos" resulta a:Partir de las superficies cubiertas 

por el pastizal, por parte :del bos'quP de coníferas, del bos.,., 

seco y de los bosques abiertos. Estos últimos correspon 

a la piase 11sabinal'!, la cual muestra un incremento-en su 

perficie !,3'151t) relativa ya que posiblemente se le suma parte 

del área que una vez correspondió al...bosque seco_ (en el capí-
tulo anterior se describió cada clase).. Ahora bien, el hecho - 

de que exlstan sabinós conviViendo con los cultivos puede de-

berse a una medida de prevención (le la erosión por viento y 

al mismo tiempo para proporcionar sombra a los campesinos du 

rante las labores. También puede señalarse que la superficie 

bosCosa se ha reducido en un poco más del 50%. Es necesario 

tener presente que los limites entre cada tipo de vegetación 

no son absolutos en el campo, sino que frecuentemente presea 

tan una zona .de tia►:.ición entre sí. 
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Al e\aminar lo señalado con anterioridad respecto a 

las fluctuaciones Climáticas y su efecto de avance-retroceso 

sobre la vegetación, la sistemática reducción en la superfi-
cie cubierta por besques, In dominancia de los izotaleS'y eta_ 
terrales en áreas antes boscosas, así como los dátos acerca 

del sobrepastoreo, las altas tasas de erosión y, finalmente, 
la baja producción agrícola, pueden ser considerados como in 
dicadores de que existe un proceso de desertificación en la. 
Zona estudiada. 

1.- Matriz de  impacto. 

La matriz de ibpacto que se presenta constituye una 

de integrar la información del pasado y del presente contúni-

-:da-en este trabaje, de mostrar graficaménte como las condicie 

nes actuales son tuireflejo dé las acciones que se vienen rea 

lizando desde tiempo atrás y: como una forma de identificar: 

las . . acciones que produjeron un mayor número de efectos ambien 
tales y:sobre quien los produjeren. (Tabla No, 9 ). 

Para su construcción se tomaron en cuenta las dos unida--

des de evaluación que propone Leopeld (1.971)..:, Magnitud e Im-

portancia, La primero evalúa el. grade, extensión o escala 

del impacto basándose en los heChoS o información disponible; 

la calificación anotada en esta matriz tiene como punto.de re 

ferencia .a las Condiciones actilaleS que presenta la Zona; de 

esta-manera se muestra la tasa de cambie relativa de la vege 

tación original a lá situación actual sin pretender indicar 

loS cambios absolutos que podría alcanzar. Y la segunda eva 

lúa la importancia que una acción partictilar tiene Sobre el 

ambiente basándose generalmente, en los juicios del evaluador; 

esta unidad está integrada en cada Sección de "Efectos sobre 

el ambiente" ya que el orden en que se enlistan es de menor 

a mayor importancia a nivel regional. Hay que aclarar que es 

ta matriz es una modificación de la de Leopold (eil.cit.), ya 

que en lugar de graficar "acciones humanas" contra "elementos 

del ambiente", se grafican "actividades humanas" por siglo 
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contra "efectos producidos sobre el ambiente". De esta inane 

ya se muestra el impacto producido sobre los recursos natura 

les regionales por las actividades humanas en función de tres 

variables: su importancia y su magnitud contra el tiempo. 

Respecto a las "actividades humanas" se han anotado las 
registradas en el cuadro cronológico (Tabla No'. 6 	), agrupa 

das en cinco Categorías, cada una de ellas se evalúa en fun-

ción del tiempo en sentido horizontal y en cuanto a la impor 
tancia del< efecto producido en sentido vertical. 

En la sección de "efectos sobre el ambiente" se presen-

tan cuatro categorías, las tres primeras corresponden a los 

elementos del ambiente natural: vegetación, suelo y fauna; y 

el último, calidad ambiental, es la suma de todos los ante, 

ylores en el ecosistema. Por ejemplo: para "alteración en la 

fisonomía del paisaje" se integra el resultado de la altera-

ción en La vegetación, suelo y fauna,. Los efeCtos anotados 

han sido reportados en otros trabajos (Curtis, op.cit.; Leo= 

pold, 211.. cit.) y algunos se identificaron en La zona de es-

tudio-. 

Asimismo conviene aclarar 'que los datos graficados en es-

ta matriz representan un promedio de lo registrado en toda 

la zona tanto en la sierra como en la llanura; no fue posible 

diseñarla de una forma más específica por carecer de la infor 

marión suficiente para respaldarlo. 

3,1 Discusión. 

Al evaluar la magnitud de los efectos producidos fue, ne-

cesarle) considerar por separado en dónde se realizaba la ac-
ción: en la sierra o en la llanura, ya que el impacto y la im 

portancia de éste es diferente en cada una. 	Por ello se iden 

tific6 el siguiente comportamiento en las actividades humanas 

en la región: primero se ocupan las tierras de la llanura cam 

biando los pastizales por cultivos, con el tiempo y.al incre-

mentarse la población se empieza a perturbar el bosque extra- 
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yendo de forma selectiva la madera y más adelante talándolo 
para ocuparlo como tierra agrícola; estos cambios sé reflejan 

sobre todo en la vegetación, como igmueStra la matriz. 

El impacto producido en la sierra por las prácticas .torés 
tbles termina cuando comienza la acción de la agricultura, y 
esta Iltima hay que añadirle el impacto ya ocasionado en la 

llanura, por ello las prácticas agrícolas tienen valores más 

altos (lúe las forestales sobre la vegetación (Ver:. "cambios 

TisOnómicos"). 

Lo contrario sucede por ejemplo en "alteración de habi7 

tats" de la faúnb, ya que can este caso atin cuando lajJgricul 

tura abarca extensiones mayoreS, las prácticas forestales tic 
nen un efecto unas marcado porque los animales desaparecen o 
son afectados antes de que la agricultura se establezca. Es 
el .mismo Caso para "alteración en la fisonomía del paisaje":i  

a.  las.'prácticas:forestales se le suman los efectos que sé áéa 

han dedesdribit lo cual le da un valor de magnitud Mayor. 
Eiicambio para cambioSmicródlimáticós o condiciones más xé-

ticas" se considera que las acciones sobre los - besqueS.los fa,  

vorecen-pero se vuelven más marcados con el establecimiento Y 

permanencia de 14 agricultura. 

De acuerdo a la agrupación de los registros en la matriz, 

- se observa que las actividades humanas con mayor impacto so--

bre el ecosistema regional son la agricultura, la ganadería 

y la extracción de recursos forestales. De estas, las prácti 

cas agrícolas y laS forestaleS son lbs que tienen una histo-

ria de desarrollo más antigua; no obstante, empiezan a ejer-

cer una presión más fuerte a partir del S. XVII cuando se 
vuelven permanentes sobre el ecosistema. 

Según lo señalado por Curtis (op.  cit.) los efectos más 

marcados que prodiwe la agricultura sobre la vegetación se re 

floren a la fragmel;fación y reducción del área arbolada y a 

la erradicación cm.vieta de la comunidad original y su reem-

plazo por otras especies, El pastoreo o las prácticas pecua 
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rias traen consigo una alteración en la composición florísti 

ca, ya sea en calidad o en cantidad. 	Se desestabiliza a la 

comunidad original favoreciendo especies con tendenCias pio-

neras.y finalmente la presión constante del pastoreo afecta 

directamente a la Capacidad de regeneración de la. flore► fruc 

tusando la cobertura vegetal y dejando desnudo al suelo. La 

extracción dé madera se relaciona con las prácticas agrícolas, 

ya que la extensión de los campos de cultivos se iace. a costa 

de los bosqlies; por esta razón los bosques han quedado res-

triguidos a las tierras no aprovechables por la agricultura 

como barrancas, suelos pedregosos, ett„, tal como se observa 

en el mapa de uso actual del suelo (Fig. No. 8 ). 	Las obras 

de construcción en la zona de estudio tienen un efecto modera 

do en la alteraclón de la vegetación y muy localizado ya ilue 

su extensión es más limitada que las acciones anteriores. 

En cuanto al, suelo los efectos producidos por la agricul 

tura y el pastoreo han ejercido el mayor impacto. La prime 

ra al modificar y destruir la vegetación original que lo cu-

bría favoreciendo de esta forma la erosión hídrica y al Penni 

tir que durante la época de secas quede desnudo facilitande 

su erosión por la acción del viento. El segundo como resulta 

do del debilitamiento y fragmentación de la cobertura debido 

al sobrepastoreo, ya que al destruirse su estructura por el 

pisoteo y al quedar descubierto se permite su erosión (hídri-

ca y elillca), y por• lo tanto disminuye su fertilidad. 

Respecto a. la fauna, los efectos más fuertes provienen di 

rectamente de la caza y de la alteración de sus habitats al 

reducirse las áreas boscosas, además con la introducción de 

especies domésticas se modifica la composición ilorística y 

se compacta al suelo limitando el alimento disponible. 

Acerca de la calidad ambiental es claro que son las prác-

ticas agrícolas las que han producido un mayor impacto como 

resultado de la integración de todos los efectos ya menciona 

dos, le siguen en importancia las prácticas forestales, 
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De lodicho anteriormente se deduce que el ecosistema lo 

cal-la:sido - feCta4o en : su -capacidad de centrolar los flujos 
de materlay energía, y dn.sn capacidad de responder a las 
perturbaCiOnes naturales aSi como a las alteraciones produci 

das -  por el. hombre-. Comaresultadp general se puede decir que 

ambientalesprodudidos son en dirección a condi-

cienes mlis - ,xérieas, débiles y yarlables: 



VII-.- CONCLUSIONES 

1,-- En la zona semiárida poblano-veracruzana se ha segui-

do el Signiente proceso en cuanto a la Utilización de sus re 

cursos naturales: 

Grupos de recolectores y cazadores conpeOueñas áreas:. 
cultivadas, (antes. del. S. XVI). 

(S. XVI). Fundación de pueblos; apertura de tierras 

la agri.cultura en la llanura; extracción selectiva de 

madera de los bosques para barcos y construcción; ca-

cería de poblaciones animales regionales; introducción'. 

del ganado europeo. 

(S. XVII). Extensión de La agricultura, apertura de 
nuevas tierras; invasión de- zonas boscosas por la agri 

cultura; intensificación en la extracción.demadera. 
Est,iblecimiento de una industria foretal 

extractiva; próspero desarrollo de la agricultura. 

(S .- XIX). tonstrucción del Ferroéarril interoceánico; 

explotación forestal; disminución de las zonas bosco-

sas, 

(5.XX). IntensificaCión de la explotación forestal; 

tensión del área agrícola hacia el bosque. 

2.•-• El desar'rollo de estas actividades y sus efectos, coin 

ciden con el patrón general reportado para otras zonas semiá 
templadas y calido-húmedas: 

Utilización periférica y selectiva de los recursos na'. 

turales. 

b) Utilización intensiva del suelo a través de la implan 

tación de la agricultura. 
c) Alteración de la riS0110Mía del paisaje original. 
d) Ocupación del hahitat de los pastizales naturales por 

cultivos anuales introducidos. 

e) Ocupación del habitat de los bosques por cultivos anua 
les irtroducidos. 
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Como resultado de lo anterior, de las altas tasas de 

erosión y la baja producción agrícola, es posible ad- 
vertir una probable pérdida en la productividad del 
ecosistema. 

Se puede concluir que el patrón Seguido de uso del suelo 
en esta zona ha ocasionado la aparición de un proceso de de-. 

- sertificación, el cuál se ha incrementado en les últimos 50 

aUs. 

A pesar de que dicha zona ha sido utilizada por el 

hombre desde' hace poco más de Cuatro siglos, se puede decir 

que no se ha logrado un desarrollo próspero de sus habitantes, 

al. contrario, -la información recabada indica un paulatino de 

teriero ambiental ecológico y socioeconómico. Es necesario 

implantar medidas de restauraciódque, actualmente, todavía 

pueden faVorécer la regenefatián natural de los boSques en 

las- serranías, así como proponer usos de la tierra que con-7  

trolen la erosión y ayuden a crearipicroclimaSpáS benígnoS 

para el desarróllode la agricultúra y para elevar el nivel 

de vida de sus habitantes. 

4.-- Este trabajo distaba mucho de pretender encontrar una 

solución a :los problemas que aquejan a la zona; no obstante, 
a mañera . de recomendación Onicamente se puede, afirmar, una 
vez más, que las dificultades no son técnicas sino de orden 

socio-políticas y económicas, y que reflejan una falta de edu 

cación aMbiental en todos los niveles de la sociedad. 

Para estas fechas ya se ha comprobado en el ejido fores-

tal "El Rosario" del Cofre de Pero te que el campesino puede 

obtener büenos ingresos cultivando al. bosque, Asimismo los 
proyectos piloto sobre cortinas rompe-vientos en la llanura 

(INIREB-SARH), están reflejando buenos 'resultados en los cul 

tivos. 	13s conveniente apoyar este tipo de acciones, así co-

mo la limitación de la agricultura a las zonas con poca pen-

diente. 
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APENDUCEA 

I NFORMAC ION OBTENIDA -CRONOLOG I A- 

SIGLOS XV al XII a.c. 

Los pobladores del valie vi v ían de la ag ri cu 1 tura , 
cul tiVaban mi 	fri jol , maguey . Traba jaban el i zó 
te "cUchar il la" . 	• 

Cul to á T1 a loe , Nos de i: L1 Luv i a 
(Meder 	Z en ie, c.tl. 19801 

SIGLOS Vi mi 

• Napa tecuh ti án , lugar del D i os Napa tecuh II i , el de 
los "cuat ro costados", señor de los te i edo res de pa 1 
ma ', de los ces toros . Es una :ona arqueo 1 ógi ca loca 
1 i zada en las es tribaciones del Nauhcampa tepet 1 en e l 

j ido de Xiconionco, Perote. 	El desa r rol lo de este 
pueblo pertenece al Hori zonte C 1 1s ico Tardío se le. 
a tr ibuye a 1 grupo de los totonacas (500 -900 d .c ) 

Wede eín Z en 1, 1975 

En Abua tepec , Tenex tepec , La Gloria (Cuanto to 1 apa y 
Xaltepec se encuent ran mon t ícul os , est ruc t u ras a rqu i 
tec tón icas y pied ras grabadas v es indudable que en 
otros lugares de la juri sd i cc i .ón munic ipal se encuen- 
tran hue 11 as de pobladores preh spán to-,c 	ya que I a 
topen ími a nahua as í lo promete 

(Ramí ,tez Lavoique t, 19731 

Zonas arqueológicas prehispánicas 
Cal.tonac - en Tepeyahua ico 
nwh1 o Viejo ( Napa tecubt lán) - 	o km. SW de N 

moneo 
Cerro de la Ind i a - arriba de 'i 1'. 1 1a de Agua 

Zeni.e, 19801 

1520 
En esta fecha se funda la Venta de Perore , en el valle 

:de Temazcalapa , y la de Xa latzi nco. 

IGelhan.d, 19121 
1525 

El .;yunt 1 11 int o de Méx 1 co da 1 i cene ia a V ranc 1 seo 
Agui lar para abr r tina venta "en el arroyo al pie del 
puerto que se di ce P ina hli i zapa" 

1973 
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1-525 	. 

Los españoles del i gb XVI nombraban Puerto a la sa-
bpsque y 1 montaña para entrar a un lugar --

escombrado o llanura, es decir, el 11mi- to de la sierra 
y la llegada a la altiplanicie. 

(Ramíitez Lavoignet, 1913) 
7 
Fundación del Hospital de Pero te por la orden de San 
Hipéljto. 

fRam.t..kez Lavéignet, 19721 
153(1 

Fundación de Tepeaca 
1537 

''Muy a principios de la conquista fue fundado tal me -
són, en el camino de Veracruz a México, como lo mues-
tran las Actas del cabildo que se refieren al.sucesó!'. 
(El Mesón de Perote). 

{HumboZdt, /822) 
1540 

Fundación de Quechulac y Tecamachalco. 

	 los campos cercanos a Puebla y los fértiles va-
lles aledaños de Atlixco y San Pablo formaban el área 
agrícola más próspera y mejor cultivada de Nueva Espa 
ña..... Parte de la harina y del pan de trigo eran con 
sumidos por la flota que comunicaba a Veracruz con Cá-
diz, el . trigo se vendía en la Cd. de México y se expor-
taba a La Habana y Las Antillas". 

(Flo,tescano, 19S01 
1542 

A partir de esta fecha, hasta 1617, se da un notable . 	. 
repartimlento de tierras en la región Perete. 

{RamL,Jez Lavoí9net, 1973)  
1550 

Diego de Ojeda solicita licencia para el Uso de aguas.  

(Ram(nez Lavoilgn(t, 1973) 
1560 

La Venta de Poroto y el Hospital fueron poco ,a poco 
reuniendo trabajadores para el servicio de pasajeros 
y el cultivo de las tierras, en este año ya se habla 
de un pueblo de Perore del cual ,su población deseaba 
tierras para su fundo o cultivo. 

Todas las tierras eran de particulares o del Hospital. 

{Ramíkez Lavoírmet, 1973) 
1558 

Fundación de Acl.lcingo 
1570 	- 

Fundación de Nopatuca y San-Salvador el Seco. 



-"En Nueva España la ganadería se desarrolló rápidamen 
te, su gran expansión y enraizamiento tuvo lugar entre 
mediados• y fines 4e siglo. Al deelinar el siglo era 
frecuente encontrar rebañes cuyo ndmero de cabezas as 
cendía-a id o 20 

( M i ka d a ; F. , 1 9 6 0 
1600 

Fundación de Chalchícomula. 
1609 

En el malpaís, del llano de Perote, se criaban ciervos 
grandes llamados berrendos, los cuales andaban en 
grandes mana4as. 

:{1Zamí,rez laveíanet, 1973) 
161 7,  

Tepéyahualeo es una estancia o Venta de descanso en el 
camino de Veracruz a México, eh 011a se detienen los 
virreyes en sus viajes;. eventualmente se Convirtió en 
una'eabecera indígena. 

.Weithand, 1912) 
1615 

Fray Juan de Torqueffiada habla 4e grandes extenSiones 
cubiertas de pino piñonero- que produeían frutos en 
abundancia aunque no antialmente:sino en años intetca 
lados como de seis'más o- menos; se encontraban desde 
Coatepec, en los malpaíses de Percate, las faldas de la 
serranía que VII por la Sierra Nevada de Maltrata y por 
los llanos do: la Tierra Derrumbada, 

También menciona la presencia de grandes manadas de. 
ciervos pardos llamados berrendoS que se encontraban 
en lbs maipaíSés y cerros bajos. 

Sobre los:plriales piñoneros cuenta que cuando era año 
de producción se producía en tal: cantidad y era taita 
la gente que Iba a recoger los frutos que no reparaban 
en cortar los árboles y. 'así "talaron a los principios 

-, muy grandes montañas, aunque después y vi.endose el da 
fío se próveió de remedio y se ha excusado, en mucha 
parte, ya que no es posible en todo". 

{Tekquemada, 16151 

Pedro Hernández poseía un sitio de estancia para gana 
do y al año siguiente 1617 solicita licencia para cul 
tivarlo. 

11Zonlí.ler. LaveL9net, 1973) 
1620 

Las intendencias de Xalapa de la Feria, Tepeaea y San 
Juan de los Llanos tenían una densidad de población 
entre 1 a S ..ersonas por Km2. 

1912) 
1709 

Establecida la Hermandad de los Padres Hipólitos; se 

1616 
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cree qué fueren los primeros pobladore y poseedores, 
de los terrenos que ocupa la población 

(('arca Cubas, 11;89) 
1716 
	 como continuación de los servicios que el eón-

Vento hacía desde tiempo inmemorial en el desierto dé 
Perote 	 ft 

[Camacho, 1831) 
1746 

En esta fecha había cinco haciendas de labor y once:.H 
ranchoS, En ellos se cultivaban mali, cebada, 
cala.baza -, papa, camote, haba y magueyes. Los pastos. 
eran abundantes y habla muchas cabezas de ganado mayoi::. 
y menor. 

1RamPtez lavoignet, 1973).  

Desde el :paraje de Perote principia la tierra fría. y":-
seca,-  por lo arenoso, de su,  suelo. El cual goza d'esa: 
ni sinos aires que bañan la población. El Cofre de Pe-
rote está siempre vestido de pinos y otros; se labia-
hin vigas y tablas muy largás y gruesas fabricándose 
también leña y carbón 	Se obtenían, por deStilación 
considerables cantidades de brea y alquitrán que se 
vendía en el puerto de Veracruz:. 

tVi/eazeilek y S5.nciiez, 19461 
1748 

Oficio sobre la necesidad de celar por el aumento de 
plantíos y conservación de montes con el fin que los 
daños no se hagan mayores e irreparables. Evitar abu 
sos que se experimentan en cortar, arrancar y quemar 
sin plantar en su lugar otros. 

Sobre el daño de ganado cabrío sobre los sembrados y 
plantíos, se les prohibe entrar en ellos. 

iguales y aún mayores perjuicios resultan de las razas 
y quemas que se hacen inconsideradamente en tierras 
nuevas inmediatas a los montes para sembrarlas por ser 
muy fácil y frecuente que trascienda el fuego. 

Semejante daño sucede cuando se quema a árboles para 
sacar leña y cuando queman pasto seco. 

iAGN, Ramo Ind. q Com., tomo 
31, exp. 24, 1. 4651 

175? -(S.XVIII)- 
A mediados de este siglo, va •había fincas en la zona 
de Sierra de Agua. 

(Líala 	1975) 
1769 

El sitio escogido para levantar la fortaleza de San 
Carlos se encuentra en un extenso llano de más de cua 
tro leguas, donde abundan los pastos. 

(Ramthez Lavoígnet, 19731 • 
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La selección de la Villa de San N'ignek de Perote para 
la construcción de' la fotaleza, se fundamentó en que: 
el clima, completamente seco y frío, permitía la eón
servaeión de los viverés y pólvora. Además, abunda: 
han los pastos para la caballería y habla posibilidad 
de aumentar el agua que hoy abastece al pueblo sita es 
casez -.. 

Las faldas del. Nauhcampatepetl están cubiertas de tu, 
Pides pinares que púrifican el ambiente.., 

Además-, en esa Vasta maseta..., situada en la altipla 
nicle, se podían adquirir a bajos precios; el trigo, 
cebada, maíz, frijol. y otros produttos- .agrjeolaS pues 
a pesar de la naturaleza del suelo seca y arenosa, la 
tierra tiene una fertilidad muy buena. 

(Sanchez Lam9e, 
1.7-70-1777 

Se:cOmienza la construcción de la: Fortaleza :de San Car.  
los 'de. Perote, queda concluida en 1977. 

{Ge.thakd, 19/2; Ram:Orez Lave.(9- 
l973) 

Se evacila el Convento 	junte:eon la iglesia ',t conviei 
té 'en ruinas. 

[Ga.l.ctu Paba,s,. 1889} 

Se funda enPerote, la Caja Real Cresorería Real en Nue 
va España). 

(1.1'uetatia, /794) 
774 

.Expediente sobre reconocimiento de maderas en los mon- 
tes - de Teziutlán y Perote para arboladuras de navios. 

Carta, fechada Marzo 11-1774, en la que se señala la 
importancia de hacer latí reconocimiento sobre la calidad 
de las Maderas de Perote para usarse en la construcción 
de navios, ya que es muy costoso la extracción de mude 
ra de los montes interiores de la Barra de Coatzacoal7  
cos. 

Relación del reconocimiento: Loma de Halpopoca distah- 
te de Perote seis leguas al poniente, en el sitio de 
Tecelotepeque hay buena madera para arboladura de pino, 
llamado acalocote y tierra adentro ayacahuite. En Me-
cacalco, iurisdicción de Atznlam a 10 leguas de Perote 
abundancia de pinos de todos tamaños de buena calidad, 
extendida o a 7 leguas. 

A una y media legua de la peña del Cofre, en Atopa , hay 
pinos do todos, tamaños (de cuyos parajes pueden salir 
a la Venta de la joya, a Xalapa y a (;uatepeuue)...sin 
embargo, no es tan abundante aquí la madera como en Me 
cacalco porque se ha cortado mucha para Xalapa. 



Al Sur de la peña, a una y media leguas, y a cinco le-
guas de Perote se llalla una montaña muy extendida con 
abundancia de pinos de todos tamaños (por lsguacan de 
loS Reyes). 

Peso= 30 librnsun pie cubico de pino seco. 
{AdN, Ramo Ind. u Com., Tomo 
10, exp. 5, S. IOU, 102 103) 

Obispado de Puebla.- La Cd, y Pto. de Veracruz es el 
puerto principal de Nueva España, con una Caja<Real y-
el más general de 0,TUOSO comercio con España e Islas. 

San Juan de los Llanos (Libres).- frutos, purga de Xalu 
pa, siembras y ganado mayor .y menor, minerales de Cobre,. 
clima bueno. 

Xalapa de la Feria y Xalacingo.- fruta, trapiches 
azticar, purga de Xalapa y zarzaparrilla, maderas; 
caliente y algo neblinoso. 

{Anónimo, 17.84) 
1780 

El corregidor de Perote advierte falta de ,tierras 
los, pueblos de su juriSdicción. 

{Ramen.ez Lavo.i.gaet 19131 
1792 .  

En este año, en las siguientes jurisdicciones -:de Nva. 
España, estaban establecidas iris siguientes haciendas• 
y ranchos: 

51th Juan de los Llanos:- en la cual quedan incluides.:-
Cuyoaco, Sn. Juan de los Llanos y Tepeyahualco. Había 
36 haciendas y 57 ranchos. 

Tepeaca.- incluye a Acacingo, San Salvador el- Seco,. 
QuechUla hasta el Citlaltepetl. Había 202 haciendas 
de ganado y trigo, y 61 ranchos. Entre Acacingo y Que 
chula se encuentra el valle de San Pablo muy fértil eñ 
el cual operaban ranchos de trigo,. 

Xalapa de 1a Feria.- Incluye Perote, Altotonga, Xala-
cingo, Ixguacán. 

(GeAha,....d, 1972) 
1794 

Provincia de Puebla.- Jurisdicción de San Juan de los 
Llanos: no hay fábricas, ni ingenios, pero si algunos 
trapiches cortos de moler cañas... y como 45 telares de 
paños de rebozo y mantas de algodón... Laguna de Al chi 
chica (jurisdic. de Tepeaca) navegable. 

Jurisdicción de Amozoque: no hay fábricas, ingenios, 
telares, molinos, ríos ni lagunas,tinicamente algunos te 
lares de mantas y paños de rebozos ordinarios de algo-
dón. 
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Jurisdicción de Tepeaca: no hay fábricas ni ingenios. 
Hay tres molinos, uno de Acazingo... También hay cuatro 
lagunas de las cuales tres son conocidas por el nombre 
de Quichulaque y otra por el de Alxoxuca. 

(Anóníme, /914) 

San Juan de los Llanos.- pueblo situado en tin terreno 
desigual-, al pie de varios Curros su jurisdicción :se 
halla bañada de varios arroyos y:..riachuetos que se 
uneiral de Apulco: Comprende 41,928 individuos en 23 
pueblos. 

(Woutia, 1194) 

1794 	. 
Expendlente instritido en la Intendencia Veracruz. sobre 
el..uso de cortar madera en los montes. 	. 

Los árboleS fructíferos y que sirven én los pueblos de 
adorno y bermoSura, abrigo o sombra, no deben ser cor-
tados y en lugar de los que su 'quiten,  se han-de poner 

indispensableMente otres: tantos, de Modo que 
se ceban (sic) dos a.tierra, se debea pOner cuatro, 	, 

Celando, con vigilancia sebre este artículó. 
(AGN, Ramo Ind.' y Com.':..tpm-C,  31 

exP, 	1. 47-91 

1796 
Informe al Intendente dé Puebla sobro los_oertes .de ma 
dorasen los,.-montes de aquella provincia. 	- 

San JEAS'11 'clQ los Llános: montes abundantes de árboles 
variades., Se saca leña y carbóa, tejamanil, vigas y ta 
blas de encinos, madroños, ayacahuites, oyamel, ocotel-
o pinos,.. y frutales-. 

(AGW,, Ram o Tad. q Co.m.., tomo 
31, exp. 25, á, 542) 

Y800- 
En este año ya existía la Hacienda San José de los No 

-• linos (Sierra de Agua).  
(Lima MuñZz, 1915L 

1803 - . 
En'el mes de Febrero do este año se comenzd la Construc 
olón del camino ,de Veracruz a Xalapa y de ésta a Perote. 

(Humbo.fdt, 1822) 

En este año se export6 purga de Xalapa con un valor de 
68,000 pesos. 

{lumbotdt 1804) 
11104 

".... los pinabetes empiezan a interpolarse con los ro 
bles, y se van encontrando así hasta los altos llanos 
de Perote, los cuales presentan el risueño aspecto de 
campos sembralos de trigo".. 
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"Los llanos inmediatos (a Perote) son muy estériles y 
cubiertos de piedra pómez; no hay árboles, a excepción 
de algunos troncos sueltos de ciprés y de molina". 

{Uumboedt, 18221 

Intendencia de Veracruz.- Un 2,458 leguas cuadradas 
de superficie tiene 151,286 habitantes que corres pon ;  
den a 62 por tegua. 	Ciudades principales: Córdoba, 
Orizaba, Xalapa y Perote. Fuerza militar: el Fuerte 
de Perote gasta cada año 200,000 pesos (N.a. el 20% 
del total de N.E.). 

{Humboedt, l&04) 
1800 

El camino Nalapa-Peyote presenta concluido el tramo en 
tre Las Vigas y Rinconada. 

(Humbetdt, 18121 
1822 

Poinsett describe: "Pasamos dos haciendas... una vasta 
granja con amplias construcciones, casas habitación, al 
macones, trojes y capilla anexos.. 	Estaban enmedio de 
campos cultivados, los que, a juzgar por el rastroie, 
deben ser muy productivos". 

( ¿ma. fu 	, 1975) 
1828 

Los llanos, de la Meseta de México nos muestran una lla 
nora árida. "Sobre ella se extienden campos sembrados 
de cereales europeos y amplias superficies de maíz, y 
con ellas plantaciones de maguey. Sólo unas pocas for 
mas arbóreas le imprimen carácter a esta región: las 
coníferas, que cubren gran parte de los llanos y lade-
ras, representadas por Pinus montezamae y una especie 
de enebro o de ciprés. 	Tanto más exótica resulta la 
vista de ICIS liliáceas arbÓreas, las formas de Vueca6pp. 
que se alzan cubriendo grandes extensiones de la Ilanu 
ra y de los montes, formando bosques carentes de sombra 
con sus troncos ramificados escasamente en sus copas y 
sus hojas rígidas. 

Hierbas y arbustos ocupan el suelo árido en donde fal-
tan las coníferas y las Yucas... extensiones cubiertas 
por tunas y otras formas de cactus. 

Hacia la Hacienda de Tenextepec..., entramos en un bos 
que de encinos y Albutu„s ja.taren3i,s, entre ellos se CO 
cuentra una yuca baja de hojas estrechas y una especie 
de A!../ave aman ¿cana 

De Tepetitlin en adelante, la región es  llana de nuevo. 
Las estepas ,ze alternan con sembrad ios de maíz y ceba-
da, plantaL- iones de manev, bn,,ques de yuca y enebros 
que parecen nuil; h1ancos que verdes debido a las Tillan 
dsias. 
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Desde la Hda. de Tiachichuca, cabalgamos hacia el vol 
cáo de Orizaba, alcanzamos pronto un bosque alto de 
pinos. Al una altura aprox. de 2,150 m. los ocotes o 
pinos occidentales (P¿nas montezu))iae) cubren grandes 
extensiones de tel 	Entre ellos aparecen disemi- 
nados algunos encinos y alisos solitarios. Una espe 
cie de graminea alta ocupa casi todo el suelo, levan-
tandose agrupaciones aisladas. Subimos a unos 2,700 
m, más arriba alcanzamos un bosque formado por encinos 
alisos y pinos occidentales con los que se entremezcla 
el oyamel y teocotes. 

.....EI regreso por regiones más al oeste... Llegamos 
a la Hda. de Tepetitlán, por este camino no vimos más 
que llanos semejantes a los que habíamos visto en Pero 
te, con bosque compuestos por una especie de enebros 
ciprés recubiertos por las Tíllandsías blancas, unas 
estepas pobladas por pequeños matorrales y hierbas, al 
ternandose con amplios campos de trigo, cebada Y ma 1 z7 
así como plantaciones de maguey... El camino hacia De-
rrumbadas... caminamos en dirección a un bosque forma-
do por pinos, encinos y A.Ibutu„s, gigantescos agaves..." 

iSchiede, 18'28) 
1831 

"..... El pueblo de Porote está situado en una arenal 
suelto que lo hace muy incómodo, pues expuesto sin res 
guardo alguno a los vientos Norte y Sur, puede decirse 
que llueve tierra aun cuando aquellos son moderados: a 
veces es tan espesa esta polvareda que oculta enmedio 
del día los objetos más grandes, como los edificios 
el mismo Cofre". 

"Frios extremos, en enero bajó la temperatura a menos 
de 4.5'C. Agua abundante a la población proveniente 
de Pinahuistepeque, venero que brota 1 una legua. 	El 
bosque cubre todo el terreno de la serranía del Cofre, 
se compone de pinos (colorado , blanca), oyameles y en 
einos, teniendo el suelo bastante pasto. 	El bosque 

abriga muchos lobos". 
1Cawacho, 1821} 

1849 
El camino de Perote a Veracruz está cubierto do piedras 
y escombros. 

1AMX, paque(e No, I, exp.121 

Hl Molino de la Reforma estaba dentro de la Hda. San io 
sé de los Molinos. 

11.‹.1ra Mtuí.íz, 19751 
1889 

Poroto-- situado en Una extensa llanura arenoso y some 
tido a la idfluencia de un clima frío. Cinco haciendas 
de labor y nce ranchos en las inmediaciones. 

"El terreno es arenoso Y p.)roso, alls(irve por completo 
el ogud baja de las vertientes del Golfo". 



88 
Pueblo en decadencia, de 4,000 habitantes a 1,ú00 ha- 
bitantes. 

(Gancía Cuba, 18891 
1890 

Pasa el primer tren por Perote, rumbo a Xalapp. 
de vía angosta. 

(Otano feone.4, 1913) 
1891 

La hda. Molino de Guadalupe poseía un molino de trigo 
"El Molino'' graneros, pajar ychi¿Itiero. Según un pla 
no levantado existían trojes, bodegas, granja, granero 
pajar, ciliqüero, maeberos, taller de carpinterla y un 
acueducto que desembocaba en el molino de trigo, parte' 
del agua de este acueducto se utilizaba para regar los 
campos de las haciendas. 

fi tota Maní:, 19751 

Tren 

1893 
"La base oeste del Cofre descansa en una llanura árida. 
Hacia el norte y noroeste bandas de pinos fórman una 
extensión de las montañas- que bordean el lado este de 
la meseta central. 

La vegetación arbórea y el carácter general de la fauna 
de las laderas W y NW dei Cofre son similares de las :de 
1 ladera W del Pico de Orizaba, en especies y en Jis-
tribución.. Las pendientes W están bien arboltidaSy la 
vegetación se distribuye en bandas altitudlnales,. 

(Gotdinan, 19511 
1895 

Comparando .las llanuras de Pürote, áridas al 'pa 
recer, sin brizna de verba en su superficie en cierta 
época del año,.., Las tierras de Perote tan delgadas, 
de polvillo y faltas de agua, hace 400 años que sin in 
terrOpCión vienen produciendo maíz, trigo; cebada,, ar7: 
velón, haba, en..gran cantidad, el trigo brota lozano 

10 
• • • • 	• 

{Rodnípuez, 1895) 
1898 

En esta fecha el Molino de la Reforma deja de funcio-
nar en la hda. de San José de los Mol inos. Consecue-
temente, por falta de demanda, se deja de sembrar trigo 
en grandes Proporciones. Además, como en -Puebla se con 
centraron los Molinos, no se utilizó el de esta hda. 
por considerarSele de segunda. 

(Lima M(Lñíz, 1975) 
1903 

En la hda. San José de los Molinos l -municipio de Perote, 
existía un aserradero; el cual anteriormente se encon-
traba en la ranchería de Los Conejos, de aquí pasó a la 
de Los Pescados. Esta hacienda contaba con una exten-
sión considerable de bosque: pinos, oyameles,.y ocotes, 
Esta fue la causa del primer desmonte (en Sierra de 
Agua). Sin embargo, mientras los dueños Mier y Fdez„ 
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estuvieron al frente de la, hela. se preocuparon por sem 
}arar nuevos árboles que reemplazaran los talados (hasta 
19.25). 

{Lima Muñiz, 19751 
1906 

 

La hila de Los Molinos estaba dedicada básicamente a la 
agricultura, y se cosechaban entre otros productos haba, 
cebada, lenteja, maít y sobre todo trigo para el molino. 
El hárinaproducida se consuMía regionalmente. 

• {Lima Muñiz, 1975} 
1908 

La hacienda de Tenextepee lindaba al N- San 3osé de los 
Molinos, al S- Ayahualulco (Catón de Cdatepec), al E7 
Cuautotolapa (La Gloria), al. W- Yahuacán y Xico— 

Sus terrenos están destinados a la agricultura y a la 
industria peCuaria. 	En total 20,037 Has.. de terrenos 
en explotación. Hacia el oeste se encuentran las ha- 7-
ciendas de Aguayatepec y San. Antonio Limón, donde exis.  
te una buena presa para la irrigación. 

La producción agrícola Consiste de: trigo fino, cente 
no, maíz, haba, arvejón, frijol, papa y cebada, se cul 
tiva también la raíz de zacatóri. 	La industria pectia- 
ria tiene un gran número de cabezas de 'ganado de razas 
cruzadas de buena calidad, en su mayor parte ganado la 
nar de DUrbam y .Lincoln, y el cabrio Con los 'afamados' 
thiveá de CaChemirai Las maderas que se eXplotaa son 
principalmente pino y oyamel. la cantidad de madera-S 
aserradas pasa de 5,00(1 pies cada 10 horaá, La cual 
tiene mercado en Xalapa, Veracruz, AlVarado, Tlaco al 
pan, Puebla, México y Atlixto. Se explotan unas 75 Ca
ballerlaS en el cultivo de la raiz de Zacatón. 
aprox. 450-525 has). 	Emplean en sus labores a 2,000 o 
breros, de los cuales trabajan diariamente en ella 400,. 

(A.Onimo, 1908} 
1911 

Alrededor de la ciudad se extiende un gran llano cut ti. 
vado dé trigo, cebada, habaS y patatas; el producto (1-6-

las últimas alcanza en algunos años el valor de 80,000 
Pesos 	Cerca de Perote hay extensas regiones de bos- 
qües en los cuales abundan laS coníferas y el zacatóril 
de este último se exportan buenas cantidades. Aquí 
mismo, la Compañía del T. C. Interoceánico poseía una 
planta para creosotas madera. En el municipio hay mu-
cho ganado lanar: 

191.2 
Los montes de la hada. Molino 4e Guadalupe 110 fueron 
arrendados ya que las dueñas los explotaban para abas- 
tecer -11.as,erJ.adero. 

(Lima MufWz, 19751 

ti)ot¿e4o, 1911) 
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En este año parte de las tierras de la haCienda San Jo 
sé de los Molinos fueron dadas en poseSión provisional 
a jeres de familia de Sierra de Agua, cada uno sembró 
lo que les pareció mejor, no se contó entre ellos el 
trigo "pues el poco que Se -había seguide.sembrando era 
atacado por el gorrión". 

{Lima Mu.P.1:z-, 1915) 
1923 

En la ranchería Zalayeta los terrenos son de 
calidad per ser arenosos, muy delgados y con 
men de lluvias escasas e irregulares.. 

1925 
La hacienda Molino de Guadalupe se dedicaba a la agri
cultura pero conservó bien los mentes hasta que se 
arrendó; entonces-, los arrendatarios acabaron con 
elles ocasionando poco a poco el desmonte del Cófre,  de 
Perote. 

Prjmer.reparto ejidal en Sierraide-Agua. 
(Líma 1.1uñ íz , 1975) 

1926 
A principios de este año, la hacienda San José de los 
Molinos (Sierra de Agua) se arrendó. El nuevo dueño 
"se encarameló al ver los palos de oyamel que no los 
abarcaban entre cinco 	 un.: 2.40 m) y los mandó tirar 
y quiso aserrarlos..." (entrevista al. Sr. Miluel Juá-
rez Díaz). 

Uno de los mayores atractivos de la hacienda eran 
bosques. 

Ilíma Muait, 19751 
1928 

Sría. de •Agricultura y Fomento, Deptti, de Rosques, cir 
colar No. 8,780., "Durante la temporada de secas com-
prendida de Noviembre a Mayo, son frecuentes los i.ncen 
dios en los montes,' perdiendose con este Motivo valle: 
sas masas Forestales que merman considerablemente el 
acervo de riqUezas naturales del país. Los incendios 
son producidos principal por los descUidos de los 
pesinos al practicar el carboneo, rosas, quemas de. 
limpia y hogueras, y muy especialmente por la práctica 
arraigada en el país de quemar los pastos con el propó 
sito de obtener renueve abundante y rresco.,. se temen 
toda clase de precauciones para evitar las conflagra-
cíone expresadas, 

1AMX, paquete 7, exp. (2-2112) 



1931 
El. Fuerte de la Unión, Pucb. se funda en un bosque de 

sabinos'',,el cual se extendía hasta el llano.en el lí-
mite de la zona inundable (- suelo salitroso). 

lekaz c.p. 1980i 
1937 

Dentro dél área geográfica del Cofre se tiene una 
perficie aproximada de 200 km2  de bosques, de 105; cua 
les unos-  146 Ktti' se encuentran en explotación este ají° 

En resumen, los bosques del Cofre se componen 
de pinares. y oyametales, la mayor parte sumamente acta' 
radas y maltratados por viejosaprovechamientos..(.-..) 
El Parque Nacional se extenderá desde la cota absoluta 
de 3.,000 m. para arriba, hasta llegar al peñasce culmi 
nantes,... La superficie calculada aproximada es de 
5,950 las. o Sea 59.5 Km7. 

	

.(So..sa, 1937) 	• 
• 

ni Gi u 1 	Láz- aro Cárdenas declara reserva forestal nacio 
nal a los terrenos de la antigua . hacienda San .José de — 
los Molinos con una área de 3055-78-93 has. 

-Fu 1942 eI decreto es modificado Por Aeila Camacho seña' 
lando que la superficie de reserva forestal QS ,de 29957  
78'-94 

Un este año Se realiza el Segundo reparto ejidal.en Sie 
rra de Agua 

(1.--„¿ma 	19751 
1946 

La zona cle Perote-Las Vigas ha sido Muy explotada fo- 
restalmente desde hace aproXimadaffiente '0 años encon-
trándose casi agotada a la fecha. Hay establecidos 1' 
aserradores. 

• IT.de ea Pela, 1946 

1963 
Los habitantes de Sierra do Agua empiezan a "cooperar" 
con la tala debido a que era la única forma de ganar 
más dinero; Pero como ésto afectaba a la agricultura 
la población se agrupa y solicita a la Liga de Comunida 
des Agrarias el cambio del comisariado ejidal. Así se 
suspende. la tala de 1963-1909, después de esta fecha a 
vuelto a incrementarse. 

	

1. ¿11a Muli(z, 	1975) 

1961 
Peyote.- zona principal de producción silvícola: es el 
mayor productor estatal de pino, con el 52?,. 

Mayor productor estatal: caprino y ovino. 

Producción agrícbla baja. 

Escasez de :11111 en Pero te. 
(01t.(:'. 	1972; 
1974) 
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