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INTRODUCCION 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la hum~ 
nidad en la época actual es el concerniente a la conscrvaci6n de 
los recursos vivos del planeta, ya que muchos de ellos se están 
extinguiendo en forma. irreversible a causa del deterioro ambien
tal y la exp1otaci6n irracional que se hace de los mismos. 

El antropocentrismo exagerado del hombre (Horno sapiens), 
lo ha inducido a alterar las normas que rigen los sistemas natu
rales y ahora, cuando los efectos destructores del ambiente se 
vuelven contra el hombre mismo, se plantea la necesidad urgente 
de analizar estos problemas con el auxilio de las investigaciones 
científicas. 

El asunto es particularmente complejo• .ya que la experie!!_ 
cia ha demostrado que no es suficiente realizar un estudio siste 
matizado de los elementos florísticos o faunísticos de la natur~ 
leza, para encontrar soluciones, sino que existen también serias 
implicaciones sociales. 

La Geografía como ciencia integrativa tiene que partici
par activamente en el diagn6stico de los sistemas naturales, in
cluyendo en ellos a la flora y a la fauna, estudiando sus reac
ciones ante las modificaciones que se les imponen, así como su 
magnitud y distribuci6n. En otras palabras, es muy importante 
comprender claramente las relaciones que se establecen entre el 
hombre y los recursos, pero sin descuidar las relaciones establ~ 
cidas por los hombres entre si y que afectan considerablemente a 
las primeras. 

De aquí surge el perfil del ge6grafo como un investigador 
particularmente dotado para analizar las complejas interrelacio
nes que se establecen entre hombre-naturaleza y sociedad, enmar
cadas en el espacio geográfico. Ver Fig. No. l. 
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HOMBRE 

~ ~ 
SOCIEDAD NATURALEZA 

Fig. No. spacio geográfico 

De acuerdo con Sánchez (1983), la manipu1aci6n de los re
cursos naturales se encuentra estrechamente vinculada a las ca
racterísticas intrínsecas de la sociedad. Las. actividades del 
hombre, integrado en sociedad, generan interferencias que han 
afectado a todos los procesos que condicionan el funcionamiento 
y organizaci6n de los sistemas naturales o geosistemas, simplif~ 

cando su estructura y reduciendo tanto su estabilidad como la c~ 
pacidad de autorregu1aci6n. El término sistema hace referencia 
a un ccnjunto de elementos interactuando en un espacio y tiempo 
determi.nados. 

Para superar los desequilibrios, se han ~ntroducido subs~ 
dios de energía en forma de elementos ajenos a los sistemas, los 
cuales tienden a reemplazar los elementos floristicos y faunist~ 

cos naturales del ecosistema, muchos de los cuales son incapaces 
de sobrevivir a estas condiciones adversas. 

Como la vegetaci6n y la fauna son elementos imprescindi
bles del paisaje geográfico y se encuentran actualmente en una 
situaci6n crítica en el país. se considera de gran interés abo~ 
dar su estudio desde una perspectiva integral, es decir, holis
tica, en la que se consideren todos los elementos estructurales 
del espacio y sus relaciones, como corresponde a un estudio geo
gráfico, tratando en todo momento de respetar esa tríada de ele
mentos estrechamente relacionada, hombre, naturaleza y sociedad, 
buscando asi la forma de encontrar perspectivas encaminadas a 1~ 

grar un aprovechamiento 6ptimo y sostenido de los recursos bi6t~ 
cos. 
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Durante el desarrollo de este trabajo de investigaci6n, 
predominan diversos conceptos que giran alrededor de uno medu
lar: La conservaci6n de la naturaleza, es decir, el conjunto 
de técnicas y cond~ctas sociales o culturales que permiten la 
utilizaci6n de los recursos naturales espontáneos de una manera 
6ptima, permitiendo o favoreciendo su regeneraci6n, evitando su 
agotamiento y tratando hasta donde sea posible de no alterar el 
equilibrio eco16gico. 

De aquí derivan otros conceptos esenciales: 

Recurso. Cualquier elemento de la naturaleza que el 
hombre puede utilizar para su propio beneficio. 

Recursos vegetales. Elementos florísticos que crecen es
pontáneamente. por lo general agrupados en comunidades que impa~ 
ten un sello característico al paisaje geográfico y son suscept~ 
bles de ser aprovechados por el hombre directa o indirectamente, 
real o potencialmente. 

Recursos faunísticos. Animales silvestres de cualquier 
especie que crecen y se desarrollan fuera de la intervenci6n di
recta del hom.bre, para el cual representan un recurso básico 
esencial. 

Desertificaci6n.· Proceso de carácter antr6pico, irrever
sible que intensifica las tendencias c1imáticas naturales hacia 
la aridez, trayendo como consecuencia graves pérdidas de recur
sos vivos. 

La utili=aci6n de la vegeta~i6n espontánea y la fauna si~ 
vestre por el hombre ~orno recursos básicos, es tan antigua como 
la humanidad misma. Data de la época de las glaciaciones, 
coincidiendo con la evoluci6n de los homínidos hasta la apari
ci6n del Horno sapiens. El hombre primitivo era un n6mada que 
deambulaba en busca de caza practicando la pesca, si se situaba 
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junto a grandes ríos o 1agos y reco1ectando simu1táneamente fr~ 

tos. Cuando 1os anima1es, en virtud de sus tendencias migrato
rias u ob1igados por 1os cambios c1imáticos emigraban, e1. hombre 
iba en pos de e11os. 

La teoría de que e1 hombre 11eg6 a1 Continente Americano 
a través de1 Estrecho de Behring, siguiendo 1as hue11as de 1os 
mamuts, tiene numerosos adeptos (Liera, 1974). Los restos hum~ 
nos encontrados en Tepexpan, dentro de 1a Cuenca de1 Va11e de 
México, prueban que esos seres primitivos eran reco1ectores y 
cazadores de mamuts (Hernández Corzo, 1969). 

En re1aci6n con e1 uso de 1os recursos bi6ticos en México, 
históricamente pueden considerarse cuatro etapas. 

1 Etapa preagríco1a. ·Las comunidades humanas eran muy redu
cidas y estaban sumamente dispersas. E1 hombre cazaba di
versos anima1es y uti1izaba 1as p1~ntas para asegurar su 
subsistencia, sin causar e1 menor impacto ambienta1, ya 
que estas actividades eran fáci1mente asimi1adas por 1a n~ 
tura1eza. 

11 Etapa agríco1a. Se inicia 1a domesticación de anima1es y 
p1antas, ocasionando. profundos cambios en 1os aspectos so
cia1es y cu1tura1es de 1as comunidades primitivas. E1 ho~ 
bre se hace sedentario; aprende a mantener cercados a 1os 
anima1es que 1e son Úti1es; comienza a cu1tivar p1antas de 
su entorno, 1o que ocasiona no s61o 1a evo1uci6n de varie
dades de cu1tivo, sino contribuye a 1a diversificación de 
1as propias etnias en re1aci6n a1 consumo de recursos f1o
rísticos y faunísticos asociados con 1os distintos paisa
jes que constituían su ambiente natura1. 

Se inicia 1a destrucción de regiones boscosas para abrir nu~ 
vos campos a 1a agricu1tura. Como ejemp1o de este proceso 
cu1tura1, se pueden citar 1os casos de1 maíz y e1 cacao, a1-
rededor de 1os cua1es gira una buena parte de 1a cu1tura, 
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prácticas agríco1as, nutrici6n, creencias mágicas y re1igi~ 

sas de muchos grupos étnicos. Entre los anima1es se pueden 
citar e1 pavo y e1 perro escuint1e, muy apreciados como al~ 
mento. (G6mez-Pompa, 1985). 

Resu1ta interesante mencionar que todas 1as p1antas y anim~ 

1es que se consumen en el mundo como alimento básico, repr.!:_ 
sentan el 1egado de culturas antiguas. 

Etapa del virreinato. La llegada de los españoles a La Nu.!:_ 
va España, inicia desde todos 1os puntos de vista (hist6rico, 
político, social, cu1tura1 y econ6mico), una época de depen
dencia colonialista, que ha tenido graves repercusiones so
bre el uso y manejo de los recursos bi6ticos de1 país. Los 
colonizadores introdujeron algunos elementos altamente des
tructivos de la natura1eza, entre los que se pueden mencio
nar: 

- Monocultivo, que intensifica la deforestaci6n, ante la n~ 
cesidad creciente ·de producir una cantidad cada vez mayor 
de alimentos básicos. 

- La introducci6n de rebaños de cabras y ovejas, que destr~ 
yen la cubierta vegetal del país con mayor efectividad que 
las fuerzas naturales. 

La minería, que inici6 la destrucci6n a gran esca1a de las 
regiones foresta1es que circundaban los grandes centros de 
producci6n minera16gica.· 

Etapa de industria1izaci6n. La revo1uci6n industrial coi~ 
cide con el desarro11o del capita1ismo a nivel mundial 
(Lef'f, 1976). El proceso de acumu1aci6n de capita1 toma 
una dinámica exp1osiva que ejerc.e una fuerte presi6n sobre 
los recursos bi6ticos de los países con economía depcn-
diente, lo cual se manifiesta en variados aspectos: 

- Extracci6n directa de recursos con fuerte depredaci6n de 
ellos. 
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_Especia1izaci6n en 1a producci6n y/o transformaci6n de 
materias primas y fabricaci6n de alimentos. A cada ceo-
sistema se le asigna un determinado pape1 para abastecer 
la demanda mundial y no la de la poblaci6n local, condu
ciendo al empobrecimiento de los recursos florísticos y 

faunísticos. 

- Producci6n de bienes de mayor sofisticaci6n, lo que aume~ 
ta la presi6n sobre los recursos naturales y trae consigo 
la importaci6n de tecnologías no siempre adecuadas (por 
ejemplo tala de selvas para instalar pastizales tropica
les) y el desencadenamiento de los efectos eco16gicos co
laterales al proceso industrial (deterioro ambiental). 

En los países dependientes se genera un espectro de relacio 
nes de dominio y marginaci6n nefastas para los recursos. 

En cualquier investigaci6n de tipo geográfico, el medio 
natural y el medio social, deben ser considerados integralmente, 
si se pretende llegar a establecer las bases adecuadas para el 
manejo 6ptimo de los recursos vivos. 

Desde esta perspectiva se considera que el m~todo de aná
lisis de sistemas es e1 más adecuado para llevar a cabo este ti
po de estudios, ya que de acuerdo con Cervantes (1979), aporta 
las herramientas necesarias para alcanzar una integraci6n sistc 
mática y funcional. Entre las ventajas que ofrece, están las 
siguientes: 

Es susceptible de ser utilizado en cualquier campo de estudio. 

Facilita la eva1uaci6n operativa. 

Lleva los problemas científicos al plano de la acci6n y de la 
decisi6n. 

Su visi6n ana1Ítica siempre tiene una naturaleza interdisci
plinaria. 
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Cabe seña1ar que un aspecto muy importante de esta meto
do1ogia consiste en 1a identificaci6n de 1os factores c1ave de 
1os sistemas natura1es, ya que constituyen es1abones que inte-_ 
gran y rigen e1 funcionamiento de toda estructura operativa. 
Su desconocimiento provoca graves pérdidas de recursos reales y 
potenciales, adem~s de riesgos y desastres ocasionados a 1a bi~ 
ta y a1 hombre mismo. 

Se enfoca a 1a natura1eza como un enorme geosistema den
tro de1 cua1 se encuentran 1os subsistemas vegetaci6n y fauna, 
interactuando con otros subsistemas natura1es ·como son: c1ima, 
agua, sustrato geo16gico, re1ieve y sue1o; a1 mismo tiempo se e~ 
tab1ece una estrecha interre1aci6n con 1os subsistemas sociedad 
y hombre a través de1 tiempo y en un espacio definido, represen
tado por e1 geosistema México. Ver Fig. No. 2 

Fig. No. 2. Geosistema México. 

No se debe perder de vista que e1 tiempo es una variab1e 
independiente que actúa sobre todos 1os sistemas y subsistemas, 
pero no recibe de el1os ningún efecto. 

Otro va1ioso aporte metodo16gico 1o constituye e1 trabajo 
de S~nchez (1983), quien considera que desde e1 punto de vista 
eco16gico, cualquier especie anima1 o vegeta1 constituye un 
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recurso, ya que aunque en ocasiones no representa un bien tan
gible actual, contribuye al mantenimiento del sistema. 

El mismo autor señala la necesidad de efectuar trabajos 
de campo con enfoque holístico, para poder establecer cuales 
especies desempeñan un papel clave en la conservaci6n del equi
librio eco16g~co. 

Resalta la importancia del trabajo de campo, el cual re
quiere una fase de reconocimiento, otra de generaci6n de datos 
y una más de verificaci6n. Ver Fig. No. 3 

~RECONOCIMIENTO~ 

PROBL~~TICA GE~RACION 
....._...._ DE DATOS 

-........_ -........_VERIFICACION~ 
¡ 

RESULTADOS FINALES 

Fig. No. 3. El Trabajo de Campo para estudios sobre 
Recursos Naturales. 

Con los llamados resultados finales indicados en la Fig. 
No. 3, se obtiene un análisis diagn6stico de los recursos, que 
permite tomar en consideraci6n 1& posibilidad de aplicar diver-
sas técnicas de manejo para lograr su aprovechamiento. Si las 
técnicas son adecuadas, será factible la conservaci6n del recu~ 
so, lo cual a su vez incidirá en aspirar a un desarrollo soste-
nible. Ver Fig. No. 4 

'.Ó 
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Fig. No. 4. 

....... 

APROVECHAMIENTO 
DE RECURSOS 

H 
CONSERVACION 

H 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Aná1isis Metodo16gico para Aprovechamiento 
de Recursos. 

Los t6rminos aprovechamiento-conservaci6n-desarro11o sos
tenib1e coinciden con 1a teoría de1 ecodesarro11o, cuyo objetivo 
básico es uti1izar 1os recursos para satisfacer 1as necesidades 
de 1a pob1aci6n, asegurando una mejoría en 1a ca1idad de vida de 
1as generaciones actua1es y futuras. 

Es importante estab1ecer 1a diferencia que existe entre 
dos t6rminos aná1ogos en apariencia: 

Desarro11o sostenido, a_ue imp1ica e1 incremento constan
te en 1a uti1izaci6n de 1os recursos y 

Desarro11o sostenib1e, que significa que a1 a1canzarse 
1a "capacidad de carga" de un ecosistema, su tasa de productivi
dad se mantenga por tiempo indefinido, si se aprovecha sin reba
sar1a. 

E1 ecodesarro11o surge en respuesta a 1a necesjdad de po
ner en consonancia 1os procesos eco16gicos con 1os socioecon6mi
cos, para optimizar 1a productividad de 1os ecosistemas natura-
1es, con e1 fín de satisfacer 1as necesidades básicas de las co
munidades humanas a corto, ~ediano y largo p1azo (Leff, 1976). 
Este pensamiento es p1enamente congruente con 1os criterios que 
predominan en 1a investigaci6n geográfica y deben tomarse muy 
en cuenta al efectuar cua1quier estudio re1acionado con el apro
vechamiento de 1os recurscs natura1es. 
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I. ASPECTOS FISICOS RELACIONADOS CON ~ 
DISTRIBUCION DE FAUNA Y VEGETACION 



12 -

J. ASPECTOS FISICOS RELACIONADOS CON LA 
DISTRJBUCION DE FAUNA Y VEGETAC.ION 

La vegetaci6n y 1a fauna representan una manifcstaci6n r~ 
su1tante de la interacci6n de 1os e1emcntos que integran e1 me
dio geográfico en su parte abi6tica, por 1o que en ninguna inve~ 
tigaci6n re1acionada con 1os recursos natura1es, deben quedar r~ 
1egados. 

En consecuencia es conveniente presentar una breve re1a
ci6n de 1as características geo16gicas, fisiográficas, hidro16-
gicas y edáficas predominantes en e1 paisaje mexicano, como ele
mentos de apoyo necesarios para entender 1a dinámica de la dis
tribuci6n espacia1 y temporal de 1os recursos vegetales y fauní~ 

ticos. 

Los mapas que se presentan en esta secci6n son inéditos 
en su mayor parte. Fueron e1aborados bajo 1a asesoría directa 
de1 Dr. Genaro Correa (1987), contando con su va1iosa co1abora-
ci6n. Se tomaron como antecedentes autores c1ásicos como Bena~ 
sini (1974), Viv6 (1976), Tamayo (1976), Maderey (1977) y D.G. 
G.T.N. (1981). Se actua1izaron en base a informaci6n reciente. 

E1 espácio sujeto a estudio es 1a Repúb1ica Mexicana, 
país que se encuentra ubicado a ambos 1ados de1 Tr6pico de Cán
cer, entre 1os para1e1os 14°32' y 32°43', ambos 1atitud norte y 
1os meridianos 86°42' y 118°22' • longitud oeste. Mapa No. 1 

La extensi6n territoria1 es de 1 972 547 Km 2 , de 1os cu~ 
les 1 958 201 Km 2 corresponden a 1a superficie continenta1 y 
5 364 Km 2 , a 1as is1as (D.G.G.T.N., 1981). 

Su forma pecu1Íar es e1 resu1tado de1 estrechamiento pa~ 
1atino con direcci6n sur, que ofrece Norteamérica; de 1a torsi6n 
hacia e1 sureste que se manifiesta en esta masa continenta1, 
acentuada a partir de1 para1e1o 20º y de 1a existencia de dos 
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penínsulas sobresalientes: Baja California y Yucatln 
(Rzcdowski, 1978). 

La comunicaci6n con Suramérica se efectúa mediante el e~ 
trecho y largo puente centroamericano, parte del cual correspo~ 
de al pals. La Única conexi6n continental sobresaliente es la 
que tiene a través de su porci6n septentrional, que lo vincula 
a la parte nuclear de Norteamérica. 

Hacia el lado del Golfo de México, existen islas pequefias 
de origen coralino sobre todo en la zona de Campeche; las del 
litoral del Pacifico son de origen continental, formadas por ce
rros que se elevan en medio del fondo marino. Las Únicas islas 
verdaderamente oceánicas. de origen volcánico. son las del Arch~ 
piélago de Revillagigedo. las cuales emergen desde profundidades 
superiores a 3 000 m en el Oceano Pacifico. 

Su ubicaci6n a ambos lados del Tr6pico de Cáncer. hace 
que el territorio se localice en una zona de transici6n entre el 
clima árido y semiárido de la zona anticicl6nica de altas pre
siones, que se presenta hacia el norte y la porci6n sur de clima 
húmedo y semihúmedo, influenciada por los vientos alisios y los 
ciclones. La forma más o menos triangular del territorio nacio
nal, con su vértice hacia el sur, acentúa el efecto de aridez 
marcada en la parte central y norte del pals. lo cual, al combi
narse con otros elementos geográficos, determinará la existencia 
de muy diversos tipos de vegetaci6n y fauna. Por otra parte, 
México representa una zona de transici6n entre dos grandes regi~ 
nes biogeográficas, la Neár~ica y la Neotropical, por lo que, a 
través de toda su extensi6n, es posible observar procesos migra
torios en las plantas y animales, los cuales, con el correr del 
tiempo geol6gico, han modificado profundamente la fisonomía del 
paisaje geográfico nacional. 
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Geologia. En los principios de 1a era Paleozoica, las 
tierras emergidas de México formaban una estrecha península que 
se extendía desde Chihuahua ha~ia e1 sureste hasta los estados 
de México y Pueb1a. Durante 1a era Mesozoica, grandes extensi.2_ 
nes de territorio quedaron bajo las aguas durante 1apsos prole~ 
gados. La era Cenozoica se caracteriz6 por la intensa actividnd 
orogénica, volcánica y epeirogénica, al mismo tiempo que se pre
sentaron notables procesos de erosi6n y sedimentaci6n (Rzedowski, 
1978). La Geología Hist6rica y litología actual influyen direc
tamente en la distribuci6n de la vegetaci6n y fauna mexicanas. 

De acuerdo con Correa (1987), se presenta la distribuci6n 
generalizada en e1 país de las rocas predominantes por períodos 
geo16gicos (Mapa No. 2): 

Precámbricas: Intrusivas, de granito- Se 1oca1izan en e1 sur 

Paleozoicas: 

Mesozoicas: 

de Guerrero, sur y centro de Oaxaca. 

Metam6rficas precámbricas y.pa1eozoicas, de esqui.~ 
tos y gne'is, en el sur de Jalisco, Michoacán, Gue
rrero y Oaxaca; sobre las sierras: Madre de1 Sur y 
Madre de Chiapas, así como en Baja Ca1ifornia. 
Cubren 180 000 Km 2 . 

Intrusivas ácidas, en el sur de Guerrero y Sierra 
Madre de Chiapas. 

Metam6rficas, de esquistos. En noreste de Guerr~ 
ro, nornoreste, noreste y sureste de Oaxaca, sur 
de Pueb1a y Baja California Norte. 

Intrusivas ácidas. En la Sierra Madre del Sur, 
al sur de Michoacán, Jalisco y Guerrero; sur y 
este de Oaxaca; partes de Baja California Norte, 
Sinaloa y Chihuahua; extremo sur de Baja Califor
nia sur. 



Cenozoicas: 

Terciarias: 
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lntrusivas, de granitos y dioritas en Baja Cali
fornia Norte, cubriendo 60 000 Km 2 . 

Metam6rficas, consistentes en esquites. Se pre
sentan en el sur de Michoacán; sur y norte de 
Guerrero; suroeste de1 Estado de México y partes 
de Sonora. 

Sedimentarias, representadas por conglomerados, ca 
lizas, 1utitas y areniscas. En varias porciones 
de 1a A1tip1anicie Septentriona1, Sierra Madre 
Orienta1; en la Sierra Madre del Sur, entre Jalis
co, éo1ima y Michoacán; entre Michoacán y Guerrero 
(Sierra Madre del Sur y Depresi6n de1 oalsas) ; en 
la Depresi6n del Balsas, entre Guerrero y Morelos; 
entre Veracruz, Puebla y Oaxaca (Sierra Madre 
Oriental); en oaxaca (Depresi6n del Balsas); en el 
Istmo de Tehuantepec y en Chiapas. 

Sedimentarias mesozoicas y del Terciario (excepto 
Plioceno). Consistentes en calizas, lutitas, 
areniscas y cong1omerados, entre otras. En el noE 
este de Yucatán, parte de la Depresi6n del Balsas, 
Oaxaca, Veracruz y noreste de Chiapas. 
570 ooo Km 2 . 

Cubren 

Extrusivas, ejemplificadas por andesitas, basaltos, 
riolitas y tobas. Principalmente en la Sierra Ma
dre Occidental, Sistema Volcánico transversal, Ba
ja California Sur y parte de la Depresi6n del Bal
sas. Abarcan una superficie de 470 000 Km 2 . 
También en centro-noreste de Guanajuato, Queréta
ro e Hidalgo. 

Extrusivas básicas. En centro-este de Baja Cali-
fornia Sur y partes aisladas de Baja California 
Norte; partes aisladas de la Sierra Madre Occide~ 
tal; oeste del Sistema Volcánico Transversal; 
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este de Michoacán; norte <lel
0

Estado de M&xico y 
algunas porciones de'Tamaulipas. 

Extrusivas ácidas. En el Sistema Volcánico Tran~ 
versal, entre San Luis Potosi, Guanajuato y Que
rétaro; entre centro y sureste de Oaxaca; en el 
estado de Morelos; partes de Chihuahua y Coahui
la (altiplano). 

Extrusivas intermedias. Localizadas en Pachuca, 
al noroeste de Oriental; norte de Tamazulapan, 
Oaxaca; en Pico de Orizaba y Cofre de Perote, V~ 
racruz; Tacaná, Chiapas y partes de la Sierra Ma 
dre del Sur, en Guerrero. 

Intrusivas ácidas. En la Depresi6n del Balsas 
(Michoacán y Guerrero), partes de la Sierra Madre 
del Sur (Guerrero, Jalisco y Michoacán) y partes 
de Sinaloa. 

Sedimentarias, representadas por calizas, entre 
otras. En Chiapas•, Campeche, Yu'catán y Quintana 
Roo; sur de Tabasco; entre Veracruz y Oaxaca y 
al este de la Sierra Madre Oriental (Tamaulipas, 
Veracruz y Querétaro). 

Extrusivas básicas. En el Parque Nacional "El 
Pinacate"; partes de la Sierra Madre Occidental; 
partes de la Llanura Costera Noroeste; norte de 
Altiplanicie; Paricuti, este de Michoacán; por
ci6n centro-oeste y sureste del Estado de México; 
sur del Distrito Federal; norte de Morelos; Pue
bla, Tlaxcala y Veracruz (área de Jalapa y San 
Andrés Tuxtla), dentro del Sistema Volcánico 
Transversal). 

Sedimentarias, cuaternarias y del Plioceno, de 
aluviones y suelos. En Altiplanicie, Tabasco, 
área del Papaloapam y del Colorado; extremo 



19 -

noreste de Tamau1ipas, noroeste y sur de Chiapas. 
CubrcnSSO ooo Km 2 . 

Sedimentarias, cuaternarias con sue1os y a1uvio
nes. En oeste de Sina1oa y Nayarit, Tecomán, C~ 
1ima; Lázaro Cárdenas, Michoacén; costas de Gue
rrero, Oaxaca y Chiapas; va11es de To1uca, México 
y Pueb1a (Orienta1 y Tehuacán); centro de Oaxaca; 
este de Tamau1ipas, Veracruz y Tabasco; oeste de 
Campeche; norte de Yucatán; este de Quintana Roo; 
Tehuantepec, Oaxaca; A1tip1anicie Septentriona1 
Mexicana; Depresi6n de Chapa1a, Sayu1a-Guzmán; E1 
Bajío; oeste de Sonora;"p1anicies de Mexica1i y 
Vizcaíno en Baja Ca1ifornia Norte y Ejido Insur
gentes, en Baja Ca1ifornia. 

Las rocas de origen Ígneo, af1oran en grandes extensiones 
de1 noroeste, inc1uyendo 1a Sierra Madre Occidenta1, oeste y ce~ 

tro de1 país; en e1 Sistema Vo1cánico Transversa1, parte de 1a 
Depresi6n de1 Ba1sas y de 1a A1tip1anicie Meridiona1, así como 
1a Sierra Madre de1 Sur, entre otras; .fa1tan por comp1eto en 1a 
Penínsu1a de Yucatán. Rocas sedimentarias, de origen marino, 
son características de 1a Sierra Madre Orienta1, P1anicie Coste
ra del Go1fo y Penínsu1a de Yucatán, además de a1gunas porciones 
de1 a1tip1ano. Encontramos rocas rnetam6rficas a 1o 1argo de una 
faja casi ininterrumpida correspondiente en su mayor parte a 1a 
Sierra Madre de1 Sur y a 1a Sj_erra de Chiapas. Los sedimentos 
a1uvia1es cubren grandes extensiones de 1a P1anicic Costera NoE 
occidenta1, Depresi6n de1 Ba1sas y de Chiapas, de1 A1tiplano y 
de 1a Planicie Costera de1 Go1fo, desde e1 sur de Veracruz hasta 
e1 suroeste de Campeche, además de pequeños manchones ais1ados 
en otras partes de1 territorio naciona1. Esta gran diversidad 
1ito16gica influye directamente en la génesis de diversos tipos 
de suelos, los cua1es a su vez están directamente re1acionados 
con 1a vegetaci6n y fauna respectiva. En otros casos, el sustr~ 
to geo16gico inf1uye directamente en e1 desarro11o de un determ~ 
nado tipo de p1antas~ por ejemp1o, e1 matorra1 ca1c6fi1o, se 
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desarrolla sobre suelos derivados de calizas. 

Fisiografía. Corresponde a la descripci6n fisica de 
cualquier sitio de la tierra; incluye básicamente el relieve 
(Correa 1972). 

El relieve es el conjunto de formas y desigualdades de 
la superficie. La corteza terrestre que corresponde al terri
torio mexicano, se cuenta entre las más accidentadas de todo el 
planeta. El 47.1% de la superficie total del país tiene altit~ 
des inferiores a los 1 000 m.s.n.m.; en el 32.9% predominan al
titudes entre 1 000 y 2 000 m.s.n.m.; 19.2% comprendidas entre 
2 000 y 3 000 m.s.n.m.; el 0.6% presenta altitudes superiores a 
3 000 m.s.n.m. Las máximas elevaciones, que superan la cota de 
4 000 m, se localizan entre los paralelos 19°00' y 19º30', 
Latitud norte. La cumbre más alta es el Pico de Orizaba, que 
alcanza S 347 m de altitud. Las principales sierras (Mapa No. 
3) son: Sistema Volcánico Transversal, Sierra Madre Occidental 
y Sierra Madre Oriental. Las llanuras más destacadas correspo~ 
den al Altiplano Mexicano y las Planicies Costeras del Golfo y 
del Pacífico. Entre las depresiones pueden citarse la Depresi6n 
del Balsas y la Depresi6n Central de Chiapas. (Mapa No. 4). 

Las variaciones existentes en el relieve tienen una rela 
ci6n directa con la riqueza florística y faunística, ya que in
fluye de una manera determinante en la existencia de una amplia 
gama de ecosistemas. 

Los sistemas orográficos pueden actuar como barreras, 1.!_ 
mitando la capacidad migratoria de las plantas, aislándolas, o 
bien como pantallas meteoro16gicas, impidiendo la llegada de 
vientos húmedos y determinancio cambios climáticos acentuados que 
repercuten en los tipos de vegetaci6n, como ocurre en el a1tip1~ 
no mexicano. Además, la complicada microtopografía, determina 
la existencia de habitats muy diversos, que favorecen el desa
rrollo de algunas especies vegetales y limitan el de otras. 
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Dentro de América dc1 Norte, e1 territorio mexicano es 
e1 más rico en variedad de paisajes. En visi6n de conjunto, 
según Correa (1986), 1as principales regiones fisiográficas de 
México, que pueden observarse en el Mapa No. 3 son: 

1. P1anicies Costeras de1 Occidente de Baja Ca1ifornia, an
gosta faja de casi 1 250 Km de 1ongitud y variada anchu
ra. Está comprendida entre las sierras de Baja Ca1ifor
nia y el Occano Pacífico. Se amplía hasta 100 Km.frente 
a 1a Bahía de Sebastián Vizcaíno y en la Bahía de Magda-

2. 

lena. Desaparece a1 aproximarse a1 Cabo San Lucas. 

Sierras de Baja California. Se tienen a lo largo de la 
Península del mismo nombre, orientadas de nornoroeste a 
sureste-este, iniciándose en el norte, en territorio es
tadounidense y terminando en el Cabo San Lucas; su anchura 
media es de 74 Km. Sus mayores alturas superan los 
2 200 m y se encuentran en 1a porci6n norte; las menos a~ 
tas se 1oca1izan en la cercanía de La Paz. De norte a 
sur recibe 1os nombres loca1es de sierra de: Juárez, San 
Pedro Mártir, Comalajué, Santa Catarina, San Borja, Mule
gé, de La Concepci6n o de la Giganta, San Telmo, de La L~ 
guna y de San Antonio. Al este de estas Sierras, se adosa 
una angosta faja de unos 5 Km.de ancho en promedio, la que 
en la parte septentrional bajacaliforniana se abre a más 
de SO Km.hacia 1a desembocadura del Río Colorado. 

3. Llanuras Costeras del Noroeste. Situadas en gran parte 
de Sonora, Sinaloa y Nayarit, entre e1 Golfo de Baja Ca
lifornia y la Sierra Madre Occidental, con una longitud 
de casi 1 400 Km. y anchura media de 100 Km. Corresponde 
a un sinc1inorio y se 1e considera prolongaci6n del Great 
Basín de los Estados Unidos de Norteamérica. En ella se 
encuentra la Sierra de Pinacate y otras que interrumpen 
el paisaje de la llanura. 
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4. A1tiplanicie Septentriona1. Comprende 1a porci6n plana, 
con a1titud media de 1 100 m, 1imitada por el río Bravo 
a1 norte; las Sierras Madre Oriental y Occidental, al e~ 
te y oeste respectivamente y la Sierra Transversa al sur. 

Sobresa1en pequefias sierras aisladas, consideradas como 
b1oques de rocas sedimentarias 1imitadas por fa1las; se 
encuentran restos de antiguas depresiones, 11anuras f1u
viales y lacustres. Comprende porciones importantes de 

1os estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y 
San Luis Potosi, además de pequefias áreas de Tamau1ipas 
y Nuevo Le6n. 

S. A1tip1ano Meridiona1. Está 1imitado por 1a Sierra Tran~ 
versa1, 1a Sierra Madre Orienta1, 1a Sierra Madre Decide~ 
ta1 y e1 Sistema Vo1cánico Transversa1. Es más a1ta que 
1a Septentriona1; en su porci6n oeste a1canza poco menos 
de 1 600 m.de a1titud y en 1a oeste supera 1os 2 000 m. 
Posee numerosos va11es (1a mayoría de origen 1acustre) 
separados por e1evaciones importantes. En 1a parte este 
existen va11es intermontanos vincu1ados a1 Sistema Vo1c! 
nico Transversa1. Entre ~os principa1es va11es se men
cionan 1os de1 Bajío (1 600 m.), Tu1a (2 000 m~. San Juan 
de1 R1o (2 000 mJ y México (2 200 m~. Comprende 1os est~ 
dos de Aguasca1ientes, Guanajuato, Querétaro y e1 Distri
to Federa1; parte de Zacatecas, Michoacán, Hida1go y Ja-
1i$CO. 

7,8,9. P1anicies Costeras de1 Pacífico. Las constituyen varias 
11anuras angostas, en un 1itora1 de casi 1 750 Km.de 1on
gitud, que se inicia en Bahía de Banderas y 11ega al río 
Suchiate. Se encuentran entre e1 Oceano Pacífico y la 
Sierra Madre de1 Sur (que a1 penetrar con sus sierras in 
terrumpe 1a continuidad de 1as p1anicies); en ocasiones 
1as sierras transversas 1legan a penetrar en e1 océano. 
En su porci6n austra1 1imitan con 1a Sierra Madre de Chi~ 
pas. Comprenden reducidas porciones de Ja1isco, Co1ima, 



25 

Michoacán. Guerrero y Chiapas. Tienen su m6xima amplitud 
en Tecomán-Coahuayana. Lázaro Cárdenas, Michoacán; Costa 
Grande de Guerrero, Costa Chica entre Guerrero )' Oaxaca, 
Istmo de Tehuantepec y en el Suchiate. en Chiapas. 

10. Llanuras Costeras del Golfo de México y Mar de las Anti
~- Comprende las de Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, 
Chiapas y de la Península de Yucatán. Se ubica entre la 
Sierra Madre Oriental y el Golfo de México. así como el 
Mar de las Antillas. También incluye pequefias porciones 
de San Luis Potosí e Hidalgo (La Huasteca). En su parte 
media y avecinados al mar, se levantan los Volcanes de 
los Tuxtlas. Tiene sierras y cadenas aisladas de poca 
importancia topográfica. Su amplitud es variable; en 
Matamoros alcanza unos 200 Km.de ancho; en Veracruz llega 
a 150 Km; en Tabasco y partes de Yucatán, también es 
amplia. 

11. Sierra Madre Occidental. Se extiende con direcci6n no-
roeste-sureste. Su longitud es de unos 1 250 Km.y su an
chura media de unos 150 Km; altura media de casi 2 250 m. 
Limita con la Altiplanicie Septentrional por el este y con 
las Lanuras del Noroeste en el oeste; hacia e1 sur colin
da con el Sistema Volcánico Transversal y la Sierra Madre 
del Sur. Su basamento 10 constituye un anticlinorio; en 
varias partes está cortada por corrientes que constituyen 
valles de erosi6n profunda. En varias porciones recibe 
nombres locales como los de sierras de: San Bernardino, 
Nacozari y P61pito, en Sonora; de Parral, en Chihuahua; 
Tarahumara entre Chihuahua, Sonora y Sinaloa; Tepehuanes 
entre Durango y Sina1oa; de Bayas en Durango; y de Naya
rit en la entidad del mismo nombre. 

12,1~, Sierra Madre Oriental. Se orienta de sureste a noroeste, 
16. hasta el paraje de Monterrey, donde se flexiona a1 oeste 

y después al noroeste para internarse en Texas. Se 
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encuentra entre la J\ltiplanici~ Septentrional y las I.la
riuras Costeras del Golfo de México. Se considera que 
llega hasta el Istmo de Tehuantepec, pero antes del par~ 
lelo 19° norte y después del 20° norte, queda interrump~ 
da por el Sistema Volcánico Transversal (A su porci6n m~ 
ridional se le llama también Sierra Madre de Oaxaca). 
Consiste en un gran anticlinorio y bloques. Algunos de 
los nombres locales de sus sierras son: del Burro, de la 
Bahí.a y de la Gloria, en Coahuila y Nuevo Le6n; de Las M~ 
sas, del Jabalí, Gorda y de Cucharas, en Tamaulipas; del 
Maguey, de La Colmena y de La Yerbabuena, en San Luis 
Potosí; de Hidalgo, de Puebla; de Zongolica en Veracruz; 
de Huautla, San Juan, de Juárez, de Ixtlán, de Tamazula
pan y de Nochistlán, en Oaxaca. Se considera a la Sierra 
Transversa como un apartado de la Sierra Madre Oriental; 
parte de la Sierra de La Brefia en la Sierra Madre Occide~ 
tal; continúa por la de Zacatecas, La Fría, del Venado, 
de Guadalcázar y Cerritos para unirse a la Sierra Madre 
Oriental. 

14. Sistema Volcánico Transversal. Se extiende desde el Oce~ 
no Pacífico al Golfo de México, desde una latitud infe
rior a los 19° norte hasta una superior a los 20° norte. 
Tiene porciones con más de 130 Km.de amplitud y alcanza 
una longitud de casi 900 Km. Es predominantemente volc~ 
nica y pliocuaternaria. En ella se encuentran elevacio
nes montafiosas aisladas, cadenas y sistemas, así como 
planicies intermontanas elevadas de origen acumulativo 
(volcánico, lacustre o fluvial). Existen varias cimas 
que superan los 4 000 m.de altitud, como las de los vol
canes: Citlaltépetl (5 747 m), Popocatépetl (5 452 ~), 
Iztaccihuatl (5 280 mJ, Nevado de Toluca (4 548 m.) y Co
fre de Perote (4 281 m.). La orientaci6n dominante del 
sistema es de este a oeste y cuenta con varias sierras 
transversales. En él se encuentran sierras como las de 
Tlahuilotepec, en Veracruz; de Tlaxco, en Tlaxcala; 
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Sierra Nevada entre México y Pueb1a; del Ajusco entre el 
Distrito Federal y Morelos; de las Cruces y de La Gavia, 
en el Estado de México; de San Andrés, de Otzumatltin o 
Mil Cumbres y E1 Tigre, en Michoacán. 

15. Sierra Madre de1 Sur. Se extiende a lo largo del litoral 
del Pacifico Sur, muy cercana a él, desde el Cabo Corrien 
tes hasta el Istmo de Tehuantepec. Su longitud aproxima
da es de l 200 Km, con anchura promedio de 100 Km. Com
prende montafias plegadas de rocas del Mesozoico, b1oques 
con intrusiones y volcanismo de1 terciario. Tiene una 
estructura muy comp1eja debido a 1a presencia de rocas de 
diversas edades. Recibe los nombres locales de sierras: 
del Cuale, de1 Parnaso. y del Perote, en Jalisco; de Coa~ 
comán y de1 Espinazo• en Mi.choacán; de Cuchi11a, Cumbres 
de la Tentaci6n, Ja1iaca y de Tenango, en Guerrero; de 
Co1otepec, de Juquila (en Miahuat1án), San Pedro el Alto, 
Mogote y de La Garza, en Gaxaca. Alcanza alturas de 

18. 

19. 

2 000 m. en promedio. 

Sierras del Norte y Este de Chiapas. Se localizan entre 
1a Altiplanicie de Chiapas y las Planicies Costeras del 
Golfo. En promedio tienen una amplitud media de unos 50 
Km. Las del Norte alcanzan más de 200 Km.de 1ongitud y 
las de1 Sur, 70 Km. Sus rocas sedimentarias mesozoicas y 
terciarias, algunas Ígneas y otras de diversas edades, 
forman parte de otro anticlinorio, que de hecho se extie~ 
de desde el pie de la Sierra Madre de Chiapas, hasta las 
llanuras del Go1fo. 

Sierra Madre de Chiapas. Va desde el Istmo de Tehuante-
pee hasta Guatemala. Se extiende en las proximidades del 
Pacífico y 1imita al noreste con 1a Altiplanicie Central 
de Chiapas. Su longitud es de unos 280 Km, con l 5000 m. 
de altitud media; tiene porciones con casi 90 Km.de an
cho. Su cima más alta es e1 Volcán Tacaná, de 4 117 m. 
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de altura. Constituye un anticlinorio con base dominan
te de rocas Ígneas intrusivas ácidas del paleozoico, aun 
que también existen rocas de otras clases y edades. Está 
asociada a la Trinchera Mesoamericana. 

20. Depresi6n del Balsas. Se orienta en una direcci6n oest~ 
noroeste-estesureste, con una longitud aproximada de 800 
Km y anchura promedio de 150 Km. Queda limitada por el 
Sistema Volcánico Transversal, la Sierra Madre del Sur y 
la de Oaxaca. Su altitud media es de 900 m, aunque en su 
parte central y donde corre el río Balsas, baja a menos 
de 500 m; en la Presa del Infiernillo es de menos de ZOO 
m. Se conform6 en la latitud del antiguo canal del Bal
sas, en el Cretácico superior, cuando se levant6 la Sie
rra Madre del Sur. Llegó a constituir una cuenca cerra
da, pero los Últimos movimientos orogénicos que afecta
ron la Sierra Madre, produjeron fracturas que permitieron 
su desagüe (Zacatula). Cuenta principalmente con rocas 
terciarias Ígneas, tanto intrusivas como extrusivas; ter
ciarias sedimentarias; mesozoicas sedimentarias y metam6~ 
ficas de períodos más antiguos en mucho menor extensión. 

Zl. Altiplanicie y Depresi6n Central de Chiapas. Se extiende 
por unos 250 Km.y su anchura media es de casi 70 Km. 
Emergi6 durante el Plioceno y tiene una elevaci6n media 
de Z 000 m. En San Cristóbal las Casas alcanza Z 400 m. 
y en Comitán, m6s al sures~e. s61o 1 620 m. Entre la 
Altiplanicie Chiapaneca y la Sierra Madre de Chiapas, 
queda la Depresi6n Central de Chiapas que puede considera~ 
se como un afa11amiento que constituye un "graben". en 
donde se localizan Tuxtla Gutiérrez y el Cañ6n del Sumi
dero. Calizas y lutitas del Mesozoico; limonitas, luti
tas y areniscas terciarias, predominan en la depresi6n y 
en la altiplanicie, donde también se encuentran algunas 
rocas Ígneas extrusivas ácidas. 
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Clima. El clima del país se ve influenciado por la la-
titud, la disposici6n del relieve y las variaciones altitudin~ 
les, así como por la circulaci6n de los vientos. El tr6pico 
de Cáncer divide de hecho a1 país en dos grandes porciones o 
zonas climáticas: una con condici6n tropical, de alternancia 
estacional lluviosa y seca. aunada a temperaturas calientes; 
la otra corresponde a la regi6n templada, generalmente con es
taci6n húmeda o subhúmeda alternando con la seca. Ambas por
ciones o zonas ofrecen variantes ocasionadas por el relieve y 
la altitud, que se traducen en la existencia de climas templa
dos en la zona tropical y desérticos en la templada, existien
do asímismo climas polares en las cimas de las rr.ontafias con más 
de 3 600 m.s.n.m. (Correa, 1986). Mapa No. 5 

Los tipos de clima que predominan en México son, según 
K~ppen: 

Af Tropical con lluvias todo el año, al sur de Tabasco y parte 
del sureste de México, corresponde a las regiones con vege
taci6n de selva. 

Aw Tropical con lluvias de verano, en áreas bajas, a menos de 
l 500 m.de altitud entre Tamaulipas y Península de Yucatán, 
incluyendo Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, fre~ 

te al Golfo de México; Depresi6n del Balsas y desde Sinaloa 
hasta Chiapas, incluyendo par~es de Nayarit, Jalisco, Coli
ma, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, en sus porciones costane
ras del Pacífico, así como en una pequefia porci6n del extr~ 
mo sur de la Península de Baja California. 

Am Tropical con lluvia intensa monz6nica (de verano) en la ve~ 
tiente oriental de la Sierra Madre Oriental y sur de la Pe
nínsula de Yucatán (Campeche y Quintana Roo). En él se lo
caliza el lugar más lluvioso del país, entre Chiapas y Ta
basco (7 000 mm.anuales de lluvia). La humedad que intro
ducen los alisios, los monzones en verano, los ciclones en 
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otoño y hasta los nortes comunes durante el invierno, de
terminan en e1 área del Golfo la mayor pluviosidad. 

Bs Seco estepario, con lluvias de verano muy escasas y ocupa~ 
do casi la mitad de la extensi6n del país. 

Bw Desértico. En la Altiplanicie Septentrional, planicies del 
noroeste (Sonora), Península de Baja California, partes de 
la Depresi6n del Balsas y una pequeña porci6n del extremo 
norte de la Península de Yucatán. 

Cw Templado, con lluvias en verano y 

Cf Templado con lluvias todo el año. 

Estos Últimos se presentan entre 2 900 y 3 600 ro.de altitud. 
Los climas C. se localizan en el Sistema Volcánico Transver
sal, la Sierra Madre Oriental, la Altiplanicie Meridional, 
la Sierra Madre del Sur y la Altip1anicie de Chiapas (siem
pre a más de. 1 600 y menos de 3 600 m. de altitud. En la 
Sierra Madre de Chiapas existe la modalidad del clima tem
plado subhúmedo con lluvias escasas todo el año (C x'). 

En partes medias y noreste de Tamaulipas,.varias porciones 
pequeñas del norte del país y•en el noroeste de Baja Cali
fornia, se presenta el tipo Cs con lluvias en invierno. 

EH Polar, de hielos perpetuos, a más de 4 500 ~de altitud, en 
las cumbres del Pico de Orizaba, Iztaccihuatl, Popocatepetl, 
Nevado de Toluca, Cofre de Perote y Nevado de Colima, entre 
otros, loca1izados en el Sistema Volcánico Transversal. 

EB Po1ar de alta montaña, 
de 4 500 m; también en 

a más de 3 600 ~de altitud y menos 
las principales cumbres del país. 

El clima influye de una manera tan directa en la distri
buci6n de los seres vivos, que se utiliza como factor primordial 
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de regionalizaci6n biogeogrática. 

En México existe toda la gama de. climas definidos por d~ 
versos autores, lo cual se debe a la interacci6n de elementos y 

factores climáticos, como son: ubicaci6n geográfica, latitud, 
variaciones altitudinales, continentalidad y circulaci6n atmos
férica, entre otros. Los seres vivos son por lo general muy 
sensibles a las variaciones en precipitaci6n o temperatura, lo 
que contribuye en gran parte a la gran variedad que se presenta 
en lo que respecta a tipos de vegetaci6n y fauna relativa. Las 
variaciones en el clima de México, obedecen más bien a cambios 
altitudinales y topográficos, que a modificaciones latitudina
les, por lo que en México son muy fáciles de observar los dife
rentes pisos de vegetaci6n, relacionados con cambios en la al
titud y que corresponden a una clara zonaci6n v&rtical. No su
cede lo mismo con la zonaci6n latitudinal, que por lo común, es 
poco marcada, excepci6n hecha de la determinada por el Sist. Vol
cánico Transversal, que corresponde al tr6pico térmico y que 
separa la regi6n tropical mexicana, de la templada. 

Hidrografía. Esta disciplina geográfica se ocupa de las 
aguas que corren sobre la superficie de la tierra o se acumulan 
en reservorios naturales disponibles para el hombre (Tamayo, 
1976). 

La alimentaci6n de ríos, lagos y lagunas es el resulta
do del agua que se precipita sobre el país a un volumen medio 
anual de 1.4 billones de metros cúbicos, equivalentes a una 
lluvia promedio de 717 mm, que se concentra en las llanuras 
costeras de ambos litorales y en la regi6n sureste, donde al
canza valores superiores a los 4 000 mm. El resto del territ~ 
rio mexicano queda con un abastecimiento deficiente, casi nulo 
en algunas zonas del Altiplano Septentrional. 

El período de lluvias se presenta por lo com6n en el ve
rano, aunque existen excepciones como en el noroeste de Baja 
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Ca1ifornia, en donde 1as lluvias se concentran en invierno; en 
la porci6n noreste de México, se presentan en verano e invier
no; en 1as zonas costeras y sureste existen fuertes precipita
ciones durante e1 verano y períodos de escasez en primavera 
(Benassini, 1974). 

E1 re1ieve accidentado del país impide la existencia de 
ríos cauda1osos de régimen permanente (Maderey, 1977). Lama
yor parte de e11os posee una zona a1ta y amplia, un curso medio 
reducido y curso bajo variab1e, según su 1ocalizaci6n (Tamayo, 
1976). Las corrientes importantes por su potencialidad de ese~ 
rrimiento se loca1izan en 1a porci6n sur de la vertiente del 
Golfo de México. 

Los ríos y 1agos de México se agrupan en cuatro vertien-
tes: 

Go1fo de México 
I Vertientes de1 Oceano Atlántico 

Mar de las Anti11as 

II Vertientes de 1a Penínsu1a de Baja Ca1ifornia 

III Vertientes de1 Oceano ~acífico 

IV Vertientes Interiores. 

Para faci1itar su comprensi6n, Benassini (1974), divide 
a1 país en 14 regiones hidrográficas, delimitadas por las 1í
neas de parteaguas del sistema orográfico y tomando el recurso 
agua como factor de regionalizaci6n (Mapa No. 6), de lo que 
resulta: 

l}•, 
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Regi6n Caracteristicas 

l. Pcn1nsula de Baja Está prácticamente desvinculada del con-
California. tinente, a excepci6n del delta del ria 

Colorado, incorporado a la regi6n Noroeste. 

2. Noroeste. 

3. Pacífico Centro. 

Sin corrientes de importancia. 
Escurrimiento: 920 millones de 
del total del pais). 

3 m. (O. 26% 

Se extiende entre los parteaguas de la 
Sierra Madre Occidental y el Oceano Pac1f~ 
co, quedando limitada al norte por la fron 
tera con los Estados Unidos y al sur por 
el parteaguas entre los ríos Santiago y 
Ameca. Los regímenes de sus corrientes 
son erráticos, intermitentes y con fuertes 
variaciones de un afio a otro. En ella se 
encuentran entre otros, los ríos Yaqui, 
Mayo y Fuerte. 
Escurrimiento: 32 439 millones de 3 m. 

(9.08%). 

Colinda con las cuencas de los ríos Santi~ 
go y Balsas; está situada entre los parte
aguas de1 Sistema Volcánico Transversal y 
de la Sierra Madre del Sur. así COMO el 
litoral del Oceano Pacifico. Corrientes 
intermitentes, aunque su r~gimen es menos 
errático que el de las del noroeste. 
Escurrimiento: 1~ 287 millones de m~ 
(3.72%). 

-4. Cuenca del Balsas. Está alojada en l.a depresi6n del mismo 
nombre, entre el Sistema Volcánic~ Trans
versal, la Sierra Madre Oriental y la del 
Sur. El río principal es el Balsas, -con 



5. Yacífico Sur y 
Zona Istmica. 

',. 

6. Go1fo Norte. 

-. ; 
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régimen errático e intermitente. 
Escurrimiento: 13 150 mi11ones de m.3 

(3.68%). 

Se ubica entre 1os parteaguas de 1as sierras: 
Madre de1 Sur, Madre de Oaxaca, Madre de Chi~ 
pas y e1 Oceano Pacífico, 1imitando también 
con las cuencas de 1os río• Coatzacoa1cos y 
Tona1á de 1a Vertiente de1 Go1fo de México. 
Los ríos tienen un potencia1 de escurrimien
to tres o cuatro veces mayor que 1os anteri~ 
res; régimen más uniforme e incremento en 1os 
gastos de estiaje. A e11a pertenecen e1 río 
Papagayo en Guerrero; e1 Atoyac en Oaxaca, 
Coatzacoa1cos y Tona1á (Veracruz) y Suchiate 
(Chiapas). Las corrientes que drenan 1a zona 
de1 Soconusco (Chiapas), son 1a de mayor po
tencia1idad de1 país. Los ríos Coatzacoa1cos 
y Tona1á son de gran potencia1idad de escu
rrimiento, con importantes cauda1es perennes 
y avenidas de origen cic16nico. 
Escurrimiento: 76 618 mi11ones de m.3 

(21.46%). 

Abarca 1a porci6n mexicana de1 río Bravo, 
1as cuencas de 1os ríos San Fernando, Soto 
1a Marina y Pánuco (exc1uyendo la subcuenca 
del río Tula, que está incorporada a la re
gi6n Centro-Lerma). En general los ríos son 
de escasa potencialidad, erráticos e interm~ 

tentes, con grandes avenidas de verano debi
das a 1os ciclones. 
Escurrimiento: 24 591 mi11ones de m~ 
(6.89%). 



7. Go1fo Centro. 

. ~ : ·.- . 

8. Cuenca de1 
Papa1oapam. 

9. Go1fo Sur. 
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Se extiende entre 1os parteaguas de 1a Si~ 
rra Madre Orienta1 y el litora1 de1 Go1fo 
de México, quedando 1imitada a1 norte por 
e1 parteaguas que 1a separa de la cuenca 
de1 Pánuco y a1 sur por e1 de 1a cuenca del 
Papa1oapam, exc1uyendo 1a porci6n superior 
de1 río Teco1ut1a (pertenece a 1a regi6n 
Centro-Lerma). Los ríos se caracterizan 
por su e1evada potencia1idad de escurrimie~ 
to, régimen menos errático que 1os del Gol
fo Norte, grandes avenidas de verano ocasi~ 
nadas por perturbaciones cic16nicas y caudal 
perenne de cierta importancia. Destacan los 
ríos Tuxpan y Tecolutla. 
Escurrimiento: 28 216 millones de m~ 
(7.90%). 

Comprende toda la cuenca del río Papaloa
pam, desde su nacimiento en la Sierra Madre 
de Oaxaca, hasta su desembocadura en 1a 1a
guna de Alvarado, en el litoral del Golfo 
de México. Este río es uno de los de mayor 
potencialidad de escurrimiento del país; su 
régimen es errático y perenne, caracteriza
do por fuertes variaciones en sus volúmenes 
de agua; intensas avenidas de verano, de 
origen cic16nico. 
Escurrimiento: 43 209 mil1ones de m~ 
(12.10%). 

Engloba 1as porciones mexicanas de los ríos 
Grija1va, Usumacinta y Candelaria, que son 
los más caudalosos del país; nacen en Gua
temala y siguen cursos separados que con
fluyen en la 11anura costera del sureste. 
Poseen grar. potencialidad de escurrimiento, 
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10. Penínsu1a de 
Yucatán. 

11. Cuencas Cerradas 
de Chihuahua. 
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régimen menos err~tico e importantes cau
da1es de estiaje; avenidas por actividad 
cicl6nica durante el verano. Representa 
1a reserva de agua más importante de1 pa1s. 
Escurrimiento: 108 379 mi1lones de m~ 
(30.36%). 

Cubre toda la P1ataforma Yucateca, que se 
extiende desde e1 parteaguas de1 r1o Can
de1aria y 1a frontera con Guatema1a, hasta 
e1 mar Caribe y el Go1fo de México. Care
ce de corrientes superficiales permanentes, 
debido a la naturaleza ca1iza de1 sustrato 
geo16gico, ya que aunque 1a precipitaci6n 
es abundante, e1 agua se infi1tra rápida
mente; s61o quedan en 1a superficie peque
fias 1agunas sujetas a una ace1erada evapo
raci6n. 
Escurrimiento: 2 664 mi11ones de 3 m. 
(O. 75%) -

Inc1uyen 1as cuencas endorreicas de 1os 
ríos Casas Grandes, Santa María y del Car-
roen, así como 1as 
1agunas Bavícora, 

correspondientes a 1as 
Busti11os, Mexicanos y 

otras situadas eri 1a Altip1anicie Septen
trional. Está ubicáda entre 1a Sierra Ma
dre Occidenta1, 1os parteaguas de la cuenca 
de1 Bravo (o su af1uente e1 río Conchos) y 
1a frontera con Estados Unidos. Los ríos 
son de reducida potencia1idad de escurrí-
miento, 
tente o 

con régimen torrencia1 
efímero. 

e intermi-

Escurrimiento: 950 mi11ones de m~ (0.27%). 



lZ. Cuencas Cerradas 
del Norte. 

13. Cuencas de 1os 
rios Nazas. 
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Est~n situadas en la Altiplanicie Septen
trional y cifien las zonas llamadas Bols6n 
de Mapim1 y El Salado, que se extienden 
entre el parteaguas del rio Bravo hacia el 
norte y el del rio Lerma, en el sur. El 
Bols6n de Mapimi es una cuenca arreica, 
que carece de drenaje, mientras que El Sa
lado dispone de algunas corrientes pequefias 
y de régimen efímero, que aportan volúmenes 
insignificantes de agua. 
Escurrimiento: Nulo (0%). 

Cubre a1gunas porciones de las Altip1ani
cies Septentiional y Meridional; comprende 

Aguanaval y otros. 1as cuencas cerradas de 1os ríos Nazas y 
Aguanaval, así como las de algunas lagunas 
carentes de lineas de drenaje, cuyo escu
rrimiento es nu1o. El régimen de los ríos 
es err~tico, torrencial e intermitente o 
efímero; periodos secos de vario~ afios de 
duraci6n y gastos de estiaje nulos. 
Escurrimiento: 1 883 mi1lones de m~ 
(0.53%). 

14. Centro Lerma. Se extiende desde 1a cuenca de1 sistema 
Lerma-Chapa1a-Santiago en sus orígenes, 
hasta e1 parteaguas entre 1os rios Juchi
pi1a y Bo1afios. Comprende 1as cuencas ce
rradas de 1os 1agos de Pátzcuaro, Cuitzeo y 
Sirahuen, entre otros; 1a porci6n sur de 
1a cuenca de1 Pánuco correspondiente a 1a 
subcuenca de1 rio Tu1a; 1a Cuenca de1 Va-
11e de México; 1os va11es de Orienta1, Li
bres y e1 Seco; y 1a parte superior de 1a 
cuenca de1 río Teco1ut1a. Todas se 1oca-
1izan en e1 Altip1ano Meridiona1. El 
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sistema Lerma-Chapala-Santiago es sin duda 
1a corriente más importante del país, por 
1as necesidades que satisface en su largo 
recorrido a través de zonas densamente po
bladas. Los regímenes erráticos e inter
miten~es de estos ríos se han modificado 
en gran medida y los escurrimientos ya 
regu1ados se aprovechan para riego y fines 
hidr~u1icos; vastas extensiones están pro
tegidas contra inundaciones. 
Escurrimiento: 10 711 mi1lones de m~ (3%) 

Escurrimiento total en e1 país: 357 017 mi1lones de m.3 (100%). 

E1 volumen medio anual aportado por todas las corrientes 
superficia1es de1 país asciende a 357 017 mi11ones de m~. es de
cir, 181 485 m~/Km.2 , que se generan en e1 83% de la superficie 
nacional, ya que el resto del territorio prácticamente carece de 
agua. E1 57% de dicho vo1umen es aportado por siete ríos (Usum~ 

cinta, Grija1va, Papaloapam, Coatzacoalcos, Pánuco, Balsas y Le~ 

ma-Santiago), cuyas cuencas de captaci6n en conjunto, cubren e1 
23% de la superficie de México lBenassini, 1974). 

La irregu1ar distribuci6n del agua se acentáa en la cuen
ca de1 sistema Grijalva-Usumacinta, que abarca el 5% de la supe~ 
ficie nacional y genera el 29% de los recursos hidrol6gicos del 
país, en contraste con e1 Bo1s6n de Mapimí y la zona de El Sa1a
do, que en conjunto cubren e1 8% del territorio y prácticamente 
carecen de agua. 

Existe una relaci6n directa entre e1 régimen hidrol6gico 
errático que predomina en el país y la existencia de muy varia
das comunidades vegetales de acuerdo a sus requerimientos de 
agua (hidr6fi1as, higr6filas, mes6filas y xer6filas), ya que es
te elemento es esencial para la existencia y conservaci6n de los 
seres vivos. Asímismo la fauna resulta directamente afectada 
por las variaciones en la disponibilidad de este recurso. 
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Sue1os. En e1 país predominan 1os suelos recientes. for
mados durante e1 Cuaternario. aunque en zonas áridas y cálidas 
es frecuente encontrar suelos más antiguos; en 1a porci6n sur 
de1 territorio mexicano. se desarro11an sue1os tropica1es. 1at~ 
ríticos. a1tamente intemperizados. 

En el Mapa No. 7 se presenta una re1aci6n de 1os sue1os 
predominantes en cada regi6n fisiográfica. señalando otros tipos 
edáficos coexistentes (S.p.~ .• 1981 y Correa. 1987): El sistema 
de clasificaci6n que se utiliza. es el de la FAO-UNESCO modifi
cado para M6xico. 

Se menciona el porcentaje que cubre e1 suelo característ~ 
ca. dando por resultado: 

Península de Baja California. 

Llanuras de1 Noroeste. 

Sierra Madre del Sur y Lla
nuras del Pacífico. 

Sierra Madre Occidental. 

Sierra Madre Oriental. 

Sistema Volcánico 
Transversal. 

Altiplano Meridional. 

Yermoso1 (70%). además de Xerosol 
y Litoso1. 

Regoso1 (60\). con Yermoso1. Lit~ 
sol y Cambiso1. 

Regosol (60%). Cambisol. Litosol. 
Luvisol y Feozem. 

Regosol (47%). Litosol. Feozem. 
Cambisol y Luvisol. 

Litosol (3Z%). Xerosol. Rendzina. 
Yermosol. Luvisol y Regosol. 

Andosol (Z7t). Regosol. Luvisol. 
Feozem, Cambisol. Litosol y Acrisol. 

Vertisol (32\), Feozem. Cambisol. 
Litosol y Luvisol. 
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A1tiplano Septcntriona1. 

Dcpresi6n del Ba1sas. 

Llanuras Costeras del Golfo 
y Pen1nsula de Yucatán. 

Sierra Madre de Chiapas. 

Depresi6n de Chiapas. 
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Xeroso1 (30\), Yermosol, Litosol 
y Regoso1. 

Regosol (42%), Cambisol, Vertisol, 
Feozem y Luviso1. 

Rendzina (25%), Vertisol, Regosol, 
Litosol, Gleysol, Luvisol y Cambisol. 

Regosol (46%), Litosol, Cambisol 
y Acrisol. 

Litosol (27%), Regosol, Luvisol, 
Vertisol, Rendzina y Foe~em. 

El sue1o suministra a las plantas terrestres el agua y n~ 
trientes necesarios para llevar a cabo la síntesis orgánica que 
permite el desarrollo de los vegetales, que a su vez sirven de 
alimento a los animales en forma directa o indirecta, estab1e
ciéndose complejas tramas alimenticias. 

En consecuencia la composici6n química del sustrato edá
fico y sus propiedades físicas (textura, estructura y drenaje, 
entre otras), tienen una relaci6n directa con los patrones de 
distribuci6n de la vegetaci6n y la fauna, sin perder de vista la 
interacci6n que existe con los tlemás factores de los geosistemas. 
Por ejemplo, algunos pastizales se áesarrollan sobre suelos are
nosos, sueltos; otros pueden desarrollarse sobre suelos compact~ 
dos. Algunos bosques crecen en suelos ácidos, como los bosques 
de coníferas; en cambio, los encinares, tienen predilecci6n por 
suelos neutros. En México, existen una gran variedad de tipos 
de suelos, debido a los diversos tipos de climas y modalidades 
de sustrato geo16gico, por lo que resulta fácil encontrar la re
laci6n que existe entre el suelo y las variaciones en la vegeta
ci6n, así como la fauna subsecuente. 
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II. LA VEGETACION COMO RECURSO NATURAL BASICO 
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JI. LA VEGETACION COMO RECURSO NATURAL BASICO 

1. ORIGEN Y EVOLUCION DE LA VEGETACION 

De acuerdo con Owenn (1977), recursos vegeta1es serían t~ 
dos 1os e1ementos de1 reino vegeta1 y afines (Monera, Fungi y 
Protista), que e1 Hombre puede uti1izar para satisfacer sus ne
cesidades. Es decir, recursos vegeta1es pueden ser 1as bacterias, 
que se uti1izan en 1as fermentaciones; 1as algas, que se utili
zan actua1mente en 1a a1imentaci6n, igualment~ 1o son los hongos, 
que se pueden aprovechar como alimento o para fermentaci6n; y n~ 

tura1mente todas las plantas terrestres, desde hepáticas y mus
gos, hasta 1os grupos más evo1ucionados, como son 1as Espermafi
tas o p1antas con semilla. 

Sabemos que 1a vida se inicia en un medio a·cuático y que 
1os primeros seres vivos fueron probab1emente organismos del ti
po de 1as bacterias y cianofitas (a1gas verdiazules), las cuales 
son tan primitivas, que a6n carecen de estructura ce1ular defin~ 
da, ya que su material nuc1ear, se encuentra disperso en el cit~ 
p1asma. 

Estos organismos existieron aproximadamente desde hace 
más de 4 000 mi1lones de afias, a fines de 1a era Arcaica y a pa~ 

tir de ellos, evo1uciona~ todos 1os seres vivos, que han existi
do a través de 1os diferentes períodos geo16gicos, hasta 11egar 
a constituir 1os presentes en la época actual. 

Es muy probable que 1as cianofitas hayan sido el ancestro 
común a los diversos grupos de algas existentes: crisofitas, al
gas rojas, pardas y verdes. 

Las algas verdes o c1orofitas, aparecen desde el período 
Pre-Cámbrico hace 4 600 mil1ones de afios y representaron el 
elemento que di6 origen, por evoluci6n, a todas las plantas te
rrestres que vemos hoy en día. 
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A continuaci6n. se presenta un cuadro en donde se muestra 
1a 6poca de aparici6n de 1as p1antas terrestres. (Según 
Daubenmire. 1978). 

CUADRO No. 1 

Periodo de Aparici6n y Dominancia de 1as P1antas Terrestres • 

.Antiguedad en P1antas que 
Mi11ones de aparecen Y. dominan 

Era Periodo SUbperiodo anos 

Geo16gica 

{&>oc~ 0.011 
Gua ternario Pleistoceno 1.8 

Cenozoica 
7.0 

Mioceno r- 26.00 Predominio de .Angiospermas 
Terciario 01igoceno 37.00 Preva1encia de Coniferas 

Eoceno 53.00 
Pa1eoceno 65.00 

n~tki= 36 Aparecen Dicoti1ed6neas 
Mesozoica Jurásico 192 Dominanc.ia de Gimnospermas 

Triásico 225 

P6rmico 280 G:imnospe:nnas 
Carbonifero 345 Codominancia de He1echos y 

G:imnospermas 
Dev6nico 395 Predominio de He1echos 

Pa1eozoica Si16rico 440 Briofitas y He1echos 
500 
570 

Arca tea Pre-Cámbrico 4600 C1orofitas y Cianofitas 
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Al examinar el cuadro anterior, se puede deducir que en 
la época actual, tanto las angiospermas, como las gimnospermas, 
son plantas dominantes en el paisaje geográfico y consecuentemc~ 

te representan una fuente inagotable de productos Útiles para la 
humanidad, por lo que los estudios de recursos naturales vegeta
les, siem~re se enfocan en primer lugar hacia estos grupos. 
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2. LA VEGETACION EN MEXICO 

Comunidades Vegetales. 

Las plantas no crecen aisladas, sino que se agrupan for
mando comunidades, que dan un aspecto particular al paisaje. E~ 

tas asociaciones, son el resultado de una estrecha interacci6n 
entre los diversos elementos ambientales, tanto bi6ticos, como 
abi6ticos, por ejemplo: clima, latitud, altitud, relieve, suelo, 
continentalidad, sustrato geo16gico, fauna y microflora. 

El primer paso que se debe dar para llegar al conocimien
to de los recursos vegetales de cualquier localidad, es la iden
tificaci6n de las comunidades vegetales, lo cual puede lograrse 
en base a diversos criterios. En México se han hecho numerosos 
estudios acerca de las comunidades vegetales, a las cuales se 
les ha llamado "tipos de vegetaci6n". 

Entre los principales tenemos: 

Ramírez (1904), que divide la República Mexicana en tres 
regiones geográfico-botánicas: caliente, templada y fría. 
za criterios fitogeográficos de clasificaci6n. 

Util.!_ 

Leopold (1950) sigue criterios fison6micos para clasifi
car los tipos de vegetaci6n. 

Miranda y Hernández (1963), utilizan los aspectos fiso
n6micos, relacionándolos con elementos climáticos y florísticos. 
Son los fundadores de una verdadera escuela botánica en México, 
destacando entre sus seguidores, G6mez-Pompa (1965), Sarukhán 
(1968) y Flores et al. (1971). 

La publicaci6n más reciente es la de Rzedowski (1978), 
que clasifica los tipos de vegetaci6n, en base a criterios fi
son6mico-ecol6gicos. 
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Criterios de c1asificaci6n. 

Podríamos resumir 1os criterios de c1asificaci6n de ios 
tipos de vegetaci6n en S grupos: 

Fison6mico. basado en 1a fisonomía o aspecto de 1a vegetaci6n 
y tomando muy en cuenta 1as formas dominantes, diversidad de 
especies, estratificaci6n e índices de cobertura. En estas 
c1asificaciones. destacan: Miranda y Hernández (1963) y 

F1ores et a1. (1971). 

- Eco16gico. toma muy en cuenta 1as ra1aciones c1imáticas, por 
ejemp1o, e1 trabajo de Ramírez (1904). 

Práctico, trata exc1usivamente de1 aspecto uti1itario de 1as 
comunidades vegeta1es. Por ejemp1o, hab1a de bosques madera
b1es, pastiza1es ganaderos, etc. Es amp1iamente uti1izado por 
ingenieros agr6nomos y foresta1es. 

- Mixto, mezc1a a1gunos de 1os criterios seña1ados anteriormente, 
básicamente e1 fisonómico y e1 eco16gico, además de 1os f1orí~ 
ticos. Está amp1iamente difundido entre 1os ec61ogos vegeta-
1es modernos, por ejemp1o Rzedowski (1978). 

Geográfico, que considera 1a distribuci6n causa1 de 1a f1ora 
y re1aciones conexas en 1a 
19~6; Viv6, 1949 y Correa, 

superficie terrestre (Newbegin, 
1969). 

En este trabajo se uti1iza e1 criterio fison6mico propue~ 
to por Miranda (1963). que a su vez es 1a base de1 trabajo de 
F1ores et a1. (1971). 
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E1cmcntos fison6micos que caracterizan 1a vegetaci6n. 

La dcscripci6n fison6mica de 1a vegetaci6n se basa en ca
racterísticas sobresa1ientes que las p1antas imprimen a1 paisaje 
y por 1o tanto pueden ser fáci1mente observadas por e1 estudioso 
de 1a natura1eza, aunque carezca de a1gunos conocimientos de bo
tánica. 

Los elementos que se toman como base en estas descripci~ 
nes. son: 

Forma dominante. Se refiere a 1a forma de vida que predomina 
en e1 paisaje geográfico: árbo1, arbusto o hierba. 

- Estratificaci6n, es 1a re1ativa a 1a organizaci6n vertica1 de 
1as p1antas en diferentes capas o nive1es de altura, por eje~ 
p1o, en una se1va o bosque tropica1, 1a estratificaci6n se 
presenta exc1usivamente a nivel árboreo; en cambio, en un bo~ 
que temp1ado, 1a estratificaci6n se presenta en todos los niv~ 
1es: herbáceo, arbustivo y arb6reo. 

Indice de cobertura, que marca la organizaci6n horizonta1 de 
1as comunidades y se define como 1a sombra de 1as p1antas, pr~ 
yectada sobre 1a superficie terrestre. En bosques densos, la 
cobertura es superior al 100%, ya que los follajes se entrela
zan; por 1o contrario, en bosques o matorrales abiertos, la 
cobertura es menor al 100%. 

- Diversidad de especies dominantes. Puede existir, o no. En 
se1vas se manifiesta claramente, en cambio en bosque de coní
feras, muchas veces hay solamente una o dos especies dominantes. 

- Abundancia de epífitas, frecuente cuando existen factores li
mitantes, como escasez de ~uz, o de agua. 
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Con los elementos mencionados, se puede identificar y 
describir fácilmente el tipo de vegetaci6n, desde un punto de 
vista estrictamente fison6mico. 

Principales Tipos de Vegetación. 

Tomando como punto de partida los caracteres fisonómicos 
de la vegetaci6n, se pueden considerar tres tipos fundamentales 
de comunidades, con sus correspondientes subdivisiones. 

Comunidades con predominio de 
árboles Bosque o Se1va 

Matorrales Con predominio de arbustos 

Con predominio de herbáceas 
(básicamente gramíneas) Pastizales. 

Bosques o Selvas. 

Las características de un bosque son: 

Forma dominante - Arboles. 

Estratificación - A nivel arb6reo en Bosques Tropicales. 

Cobertura 

Diversidad de 
especies 

- Abundancia de 
epifitas 

A todos los niveles en Bosques Templados o 
fr1os. 

Puede ser mayor o menor al 100\, según e1 
bosque que sea denso o abierto. 

Gran diversidad de especies dominantes en 
bosque tropical o selva. No existe en bos
que templauo o fr1o. 

Gran abundancia, sobre todo en bosques tro
picales. 

Existen diversos tipos de bosques en M6xico, que se pueden 
reunir en dos grupos, según caracter1sticas climático-ecológicas: 



Bosques de clima templado 
o fr1o 

Bosques de clima cálido 

{ 
{ 
'-

sz 

Bosques de coníferas 
Bosques mixtos 
Bosques de encinos 
Bosque mcs6filo de montaña 
Bosque de galería 

Selva alta perennifolia 
Selva alta subperennifolia 
Selva mediana subperennifolia 
Selva mediana caducifolia 
Selva baja subperennifolia 
Selva baja caducifolia. 

Bosques de clima templado o frío 

Para clasificar los bosques de clima templado o frío, se 
toma como base la(s) especie(s) dominante(s). 

Así tenemos: 

Bosqucsde coníferas, con_predominio de gimnospermas, que 
pueden ser: Abies (bosque de oyamel), ~(pinares o bosques 
de pino), Juniperus (bosque de tascate) o Cupressus (cedral o 
bosque de cedro). 

Bosque mixto ,llamado así, por el predominio de dos espe
cies, por ejemplo tenemos el "bosque de cedro y tascate" (Cupre
~-Juniperus) y el "bosque de pino-encino" (Pinus-Quercus). 
Este Último es el predominante en regiones boscosas de la Repú
blica Mexicana. 

Bosques de encinos, con gran variedad de especies del g6-
nero Quercus, distribuidas dentro de un rango eco16gico muy 
amplio. 
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Bosque mes6fi1o de montafta. Variedad de bosque mixto, con 
características muy particu1ares, ya que se considera como un re-
1icto de1 período g1aciar. Descrito amp1iamente por Rzcdowski y 

Me Vaugh (1966). Los árbo1es predominantes son, Liguidambar, 
Quercus, ~. Juniperus, Fagus y he1echos arborescentes, entre 
otros. 

Bosque de ga1ería. comunidad extendida en 1as riberas de 
1os ríos de zonas temp1adas, áridas y tropica1es; en ocasiones 
con una especie dominante, como Taxodium mucronatum (ahuehuete o 
sabino), Sa1ix sp. (sauce), Popu1us sp. (chopa). o P1atanus 
(á1amo) ; es muy frecuente que exista codominancia de dos o más 
especies. 

Bosques de c1ima cá1ido 

Se pueden diferenciar básicamente de 1os bosques de c1ima 
temp1ado, en que existe una gran diversidad de especies en e1 e~ 
trato arb6reo, que es e1 dominante. Corresponden a 1as 11amadas 
genéricamente se1vas, en 1a 1iteratura botánica 1atinoamericana 
[Miranda (1963) • G6mez Pon;pa (1965) • F1ores Mata et a1. (1971)]; 
bosques tropica1es, segGn Rzedowski (1978). La c1asificaci6n de 
estas comunidades, se basa en 1a a1tura de 1os árbo1es dominan
tes y 1a persistencia de1 fo11aje. 

Así existen: 

Se1va a1ta perennifo1ia. Predominan 1os árbo1es con a1t~ 
ra superior a 3o m; 1a tota1idad o 1a mayoría de 1os árbo1es, co~ 
servan su fo11aje durante todo e1 afto, aunque a~gunos 10 pierden 
durante 1a época de f1craci6.n (Miranda y Hernández, 1953). 

Se1va a1ta subperennifo1ia, semejante a 1a anterior, pero 
de1 25 a1 50% de sus árbo1es pierden e1 fo11aje durante 1a época 
más rigurosa de sequía. 
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Selva mediana subperennifolia. La altura de los árboles 
dominantes varia entre 15 y 30 m; perdiendo su follaje entre el 
25 y 50% de ellos. durante la temporada seca. 

Selva mediana caducifolia, igual a la anterior, pero deb~ 
do a la época de sequ1a más marcada, pierden su follaje más del 
75% de las especies dominantes. 

Selva baja subperennifolia, la constituyen árboles que m~ 
den menos de 15 m de altura, de los cuales pierden su follaje, 
entre el 25 y el 50%. 

Selva baja caducifolia. Con árboles de menos de 15 m. de 
altura y más del 75% de ellos pierden su follaje durante la épo
ca seca. 

Matorrales. 

Tipo de vegetaci6n con las siguientes caracter1sticas: 

Forma dominante - Arbustos. 

Cobertura 

Diversidad de es 
pecies dominantes-

- Mayor o menor al 100%, según sea cerrado 
o abierto. 

Puede existir (matorral crasicaule) 
(mezquital). 

o no 

Estratificaci6n - A nivel arbustivo y herbáceo. 

Abundancia de 
epifitas. 

- Moderada a baja. 

La clasificaci6n de los matorrales puede lograrse en base 
a la altura de las plantas dominantes, la especie dominante y/o, 
a rasgos morfo16gicos. 
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Por a1tura { Matorra1 al.to (mayor de l.. 5 m.;J 
Matorra1 mediano (entre 0.6 a l.. s m;) 
Matorra1 bajo (menor de 0.6 m;). 

Matorral.es en base a rasgos morfol.6gicos: 

En rel.aci6n a hojas { 
En rel.aci6n al. tal.l.o 

Presencia de espinas { 
Por especie dominante { 
Por caracteres eco16g1cos { 

Micr6fi1o (con hojas pequeftas y 
general.mente compuestas) 
Ejempl.o: mezquita1 

Roset6fi1o (hojas en roseta) 
Ejemp1o: izotal. 

Crasicaul.e (tal.l.o carnoso) 
Ejempl.o: cardenal., tetechera 

Espinoso. Ejempl.o: mezquital. 
Subinerme. Ejempl.o: mezquite-gobernadora 
Inerme. Ejempl.o: matorral. de gobernadora 

I zotal. (Yucca) 
Magueyal. (Agave) 
Tetechera (tetecho) 
Cardonal. (tuna cardona) 
Chaparral. (encino arbustivo o chaparro) 

Matorral. submontano*, constituido por 
arbustos al.tos o árbol.es bajos, de 3 
a 5 m.de al.tura. Equival.e a más o m~ 
nos al. 11amado "'Piedmont scrub" o 
"P iedmont shrub" de MUl.1 er (l. 939, l. 94 7) • 
Matorra1 xer6fil.o, de cl.ima seco. 

Cuando 1os matorral.es se describen por sus rasgos morfol§. 
gicos o fison6micos, se acostumbra agregar 1a al.tura, as! se 
hab1a de "matorral. bajo espinoso", "matorra1 al.to subinerme" 
etcétera. 

* Descrito por Rzedowski en l.965, para San Luis Potosí. 
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Pastizales 

Tipo de vegetaci6n en que predominan las gram1neas, cara_c: 
terizado por: 

Forma dominante - Herbáceas 

Estratificaci6n - Baja o nula 

- Cobertura - Mayor o menor al 100% 

- Diversidad de es- - Baja 
pecies dominantes 

- Abundancia de 
epifitas. 

- Nula 

et al. 
En México existen dos tipos básicos de pastizales (Flores 

1971). 

Pastizal cespitiforme, formado por gram1neas que se extienden 
horizontalmente y por lo general bajos. 

Zacatonal, con predominio de pastos amacollados y por lo ge
neral altos. 

Algunos pastizales reciben el nombre correspondiente a 
cierta característica edáfica, por ejemplo: "pastizal hal6filo" 
(de suelos salinos) o "pastizal gips6filo" (de suelos yesosos). 

Otros tipos de vegetaci6n: 

Aunque en menor escala que los citados anteriormente, exi~ 
ten otros tipos de vegetaci6n que en determinado momento, pueden 
representar una fuente importante de recursos. Miranda y Hcrnán
dez (1963), consideran los siguientes: 
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a) Comunidades hidr6fi1as • que viven arraigadas en 1ugares pant_!! 
nosos e inundab1es de aguas du1ces o sa1obres, poco profundas. 
A e11as pertenecen 1os mang1ares. popa1es. tu1ares y carriza-
1es y en genera1 1a vegetaci6n en ga1ería. 

b) Pa1mares, agrupaciones formadas por 1as p1antas 11amadas co
m6nmente pa1mas o pa1meras. que pertenecen a 1a fami1ia de 1as 
pa1máceas. 

c) Sabana. constituida por pastiza1es. genera1mente tropica1es. 
con árbo1es o arbustos grandes. esparcidos. La mayor parte 
de 1os autores consideran este tipo de vegetaci6n como secu~ 
dario. producto de 1a a1teraci6n de 1as se1vas. 

d) Pradera ha16fita. En zonas áridas con a1ta sa1inidad. Com-
puesta por especies herbáceas como "romerito" (Suaeda sp.) y 
"zacate sa1ado" (Distich1is sp.). 

e) Pradera a1pina. En México s61o en 1a cima de1 Cerro Potosí. 
Nuevo Le6n y Sierras La Viga y La Marta en Coahui1a; compues
ta fundamenta1mente por 1e~~minosas herbáceas•. 

Re1aciones entre c1ima-sue1o y vegetaci6n. 

La gran variedad de tipos de vegetaci6n existentes en M6-
xico. se debe a que 1a Rep6b1ica Mexicana se encuentra situada 
entre 1a zona temp1ada de1 norte y 1a tropica1. inc1uyendo una 
extensa porci6n de 1a zona subtropica1. 10 que determina 1a pre
sencia de una enorme diversidad de c1imas y sue1os. ya que además 
e1 re1ieve de1 país es muy accidentado y su estructura geo16gica 
ofrece m61tip1es variaciones. Por 10 tanto resu1ta interesante 
tratar de estab1ecer una ccrre1aci6n entre estos variados e1eme~ 
tos y 1a vegetaci6n que sustentan. para 1o cua1 se presenta e1 
siguiente cuadro: 

• R. Sánchez S. Comunicaci6n persona1. 
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CUADRO No. Z 

Relaciones entre Vegetaci6n y Factores Físicos. 

Tipo de Vegetaci6n 

I BOSQUE 
Bosque de coníferas 

Bosque mixto 

Bosque de encinos 

Bosque mes6fi1o de 
montaña 
Selva alta perenni
folia 
Selva al t:a subperen 
ni folia -
Selva mediana subpe
rennifolia 
Selva mediana cadu
cifolia 
Selva baja subpe
rennifolia 
Selva baja caduci
folia 

. II MATORRALES 
Crasicaule 
Roset6filo 
Mezquital 

Matorral inerme 
parvifolio 

III PASTIZALES 

Pastizal 
Zacatonal 

IV SABANA 

Clima según 
Ktippen 

Cwb 

Cwa,Cwb,Cf 

Am,Aw,cf. 
CWa,C"'b 

cwa 

Af,Am 

Am,Aw 

Am,Aw 

Aw,CWa 

Am,Aw 

Aw,Cwa 

BSh,BW 
BSh,BSk,BW 
Aw,BSk,Cwa 

BSh,BSk 

BSk 
CWc 

Am,Aw 

Predominan en Suelos 

Andosoles y Regosoles 

Andosoles diversos 

Andosoles y Rendzinas 

Litosoles, Rendzinas 
y Regosoles 
Cambisoles, Acrisoles 
y Gleysoles 
Cambisoles, Acrisoles 
y Vert:isoles 
Rendzinas y Vertiso-
1es 
Feozem 

Gleysoles 

Rendzinas 

Xero_soles y Litosoles 
Xerosoles y Lit:osoles 
Xerosoles, Litosoles 
y Vert:isoles 
Xerosoles y Litosoles 

Sustrato Gco16gico 
Predominante 

Rocas Ígneas. ceni
zas volclínicas 
Rocas 1~eas. ceni
zas volclínicas 
Rocas 1~eas, ceni
zas volCánicas y 
calizas 
Calizas 

Variable 

Variable 

Calizas 

Igneo 

Variable 

Calizas 

Variable 
Variable 
Variable 

Variable 

Xerosoles y Yennosoles Variable 
Luvisoles, Regosoles Variable 
y Andosoles 

Vertisoles y Regosoles"Variable 
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No cade duda de que existe una estrecha re1aci6n entre 
c1ima. sue1o y vegetaci6n. Sin embargo diversos matices propios 
de 1as comunidades de p1antas dependen de su propia evo1uci6n c~ 
mo seres vivos a través de1 tiempo geo16gico. 

Un mismo tipo de vegetaci6n puede encontrarse bajo diver
sos c1imas. o a 1a inversa. Asimismo 1a vegetaci6n depende de1 
sue1o que 1a sustenta. e1 cua1 resu1ta de1 intemperismo de1 sus
trato geo16gico subyacente. No obstante simu1táneamente. 1a mi~ 
ma vegetaci6n representa un pape1 importante dentro de1 proceso 
edafogenético. a 1a vez que actúa como modificador de1 c1ima a 
nive1 1oca1. 

Debe recordarse que 1os e1ementos mencionados en e1 cua
dro no. 2, representan subsistemas que interactúan dentro de1 
gran sistema que constituye 1a natura1eza. 

Distribuci6n Geogr6fica de 1os Principa1es Tipos de 
Vegetaci6n. 

Para tener una idea genera1 acerca de 1a distribuci6n de 
1os tipos de vegetaci6n en México, se uti1iza como base e1 tra
bajo de Rzedowski (1978), de cuya carta se ha hecho una reducci6n, 
para fines prácticos, exc1usivamente. Mapa No. 8 

Debido a prob1emas de esca1a, en 1a carta mencionada, ún~ 
camente se sefta1a 1a 1oca1izaciSn de 1os diez tipos de vegeta
ci6n b'sicos uti1izados por Rzedowski en su estudio, debido a 
que 1a esca1a origina1, que es de 1:5000 000, no peraite 1a car
tografía de otros tipos, que cubren porciones muy pequefias de1 
territorio. 

Sefta1areaos, adea6s, 1a correspondencia con 1as descrip-
ciones mencionadas anteriormente. 
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Rzedowski considera: Segdn Flores Mata et al (1970): 

Bosque tropical perennifolio 

Bosque tropica1 subcaducifol).o 

Bosque tropica1 caducifolio 

Bosque espinoso 

Pastizal 

Matorral xer6fi1o 

Bo;,que de Quercus 

Bosque de coníferas 

Bosque mes6filo de montaiia 

Vegetaci6n acuática y 
subacuática. 

{ 
{ 

{ 
{ 

Selva alta perennifolia y subpcrennifolia 
Selva mediana subperennifolia 

Selva mediana subc:aducifolia 
Selva mediana subperennifolia 
(en parte) 

Selva baja caducifolia (en parte) 

Selva baja caducifolia (en parte) 
Mezquital (en parte) 

Pastiza1 
Zacatonal 
Sabana 

{

Mezquital (en parte) 
Olaparral. 

Matorral submontano 
Matorra1 crasicau1e 
Matorra1 des~rtico roset6fi1o 
Matorra1 des~rtico micr6fi1o 

Bosque de encinos 

{ Bosque de pino. 

Bosque de oyamel 

Bosque caducifolio 

Manglar, popa1, tular y carrizal 

Bosque tropical perennifolio. Se desarrolla en tierras cá
lido-húmedas, con temperatura media anual superior a 20°; preci
p1taci6n anual variable entre 1 500 y 3 000 mm, a veces sobrepa
sa los ~ 000 mm. Corresponde a los climas Af, en los lugares 
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más húmedos; Cw 1as porciones más frescas y Aw, para las menos 
húmedas. Suelos profundos, de co1ores rojizos; alto contenido 
en materia orgánica y en arcillas; pH variable de alcalino a 
ácido. Ocupa una amplia extensi6n en el 
desde Tamazunchale (Huasteca Potosina), 

este y sureste del país, 
a lo largo del estado de 

Veracruz y algunas regiones limítrofes de Hidalgo, Puebla y Oax~ 
ca, hasta el norte y noreste de Chiapas; la mayor parte de los 
estados de Campeche y Quintana Roo y una porci6n de Tabasco, 
además de una parte de la Sierra de Chiapas, en su vertiente pa
cífica. Entre los árboles dominantes, se encuentran: Termina1ia 
amazonia (sombrerete), Brosirnum a1icastrum (ram6n), Ficus spp. 
(amates), Cedrella mexicana (cedro rojo), Manilkara zapota 
(chicozapote) y muchos más. Existen numerosas epífitas y plan
tas trepadoras, debido a la escasez de iluminaci6n en las partes 
bajas. El impacto del hombre sobre este tipo de vegetaci6n, ha 
sido intenso, desde los tiempos precortesianos, destruyendo la 
enorme riqueza potencial, que representa el bosque tropical 
perennifo1io. 

Bosque tropical subcaducifolio. Se desarro11a en México, 
desde el nivel del mar hasta 1 300 ro.de altitud en sitios cuya 
temperatura media anual, varía entre 20 y 26° C; la precipitaci6n 
anual oscila entre 1 000 y 1 600 mm; corresponde a los c1imas Aw, 
Am y Cw (según KBppern). Los suelos pueden ser someros o profun
dos, predominando los derivados de calizas. Se presenta en forma 
de manchones discontinuos, desde el centro de Sinaloa hasta la z~ 
na costera de Chiapas; en la Depresi6n Central de Chiapas y en la 
Península de Yucatán, intercalándose entre el bosque tropical pc
rennifolio y el caducifolio. Predominan árboles entre 15 y 30 m. 
de alto, como por ejemplo: el guapinol 
guanacaste (Enterolobium cyclocarpum), 
cacahuananche (Licanla arborea) , pucté 
(Achras zapota), entre oLros. 

(Hymenaea courbaril), el 
el cedro (Cedrela mexicana), 
(~da buceras) y zapote 

Bosque tropical caducifolio. Se desarrolla desde el nivel 
del mar hasta 1 500 y a veces 1 900 ro.de altitud, en depresiones 
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cuya temperatura media anual va de 20 a 29º C; la precipitación 
anual oscila entre 700 y l 200 mm. con temporada seca acentuada 
(clima Aw). Se encuentra en la zona hencquenera de Yucat:án, 
declives y cerros de la Depresi6n Central de Chiapas; ocupa 
grandes extensiones ce la Vertiente Pacífica. desde el sur de 
Sonora y suroeste de Chihuahua. hasta Chiapas. continuándose a 
Centroamérica. Los árboles dominantes son: palo de Brasil 
(Haematoxylon brasiletto). copales (Bursera spp.). cuachalalatc 
(Juliana adstringens). pochote (Ceiba parvifolia). cazahuates 
(Ipomoea spp.) y muchos más. 

dos, 

anual 

Bosque espinoso. Se desarrolla en climas áridos y subár~ 

con temperatura media anual superior a 18º e.y precipitaci6n 
inferior a 700 mm. (climas Bs. BW y Aw). Ocupa gran exten-

si6n de la Planicie Costera Noroccidental. desde Sonora hasta el 
sur de Sinaloa. continuando como manchones aislados hasta la De
presi6n del Balsas y el Istmo de Tehuantepec; también lo encontr~ 
mos en amplias superficies de la Planicie Costera Nororiental y 
en una extensa zona del Ba:i1o. Es un tipo de vegetaci6n muy pe.!: 
Turbado por actividades agrícolas. Las especies predominantes 
son: palo verde (Cercidium spp.). ébano (Pithecoelobium flexi
canlc), mezquites (Prosopis spp.). mimosas (~imosa spp.). copa
lcs (Bursera spp.) y ocotillo (Fouguieria macdougalli), entre 
OtTí1 ~~ .. 

Pastizal. Vegetaci6n caracter1stica de lugares con cli
'"'- SS, Bh' y Cwa (según Kl:>ppen) • donde la precip:itaci6n media 
anual oscila entre 300 y 600 mm, con 6 a 9 meses secos. Temper!! 
·•.iras medias anuales varían de 12 a 20º C. Por lo general se d~ 
sarrollan sobre suelos cuyo pH varia de 6 a 8. Existe un claro 
predominio de gramíneas, aunque a veces se presentan árboles y/o 
arbustos esparcidos- La zona más importante de pastizales natu
rales en México. se localiza en el Altiplano. a lo largo de la 
base <lü la Sierra Madre Occidental. desde el noroeste de Chihua
•,.,,_._ hasta el noreste de Jalisco y zonas adyacentes de Guanajuato; 
en ellos predominan diferentes especies de Bcuteloua (navajita), 
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Muh1enbcrgia, 
chino). Otros 

Sporobo1us, Hi1aria y Buchloe dactyloides (zacatc 
son 1os zacatona1es, formados por gramíneas a1tas, 

amaco1ladas, que pertenecen genera1mente a los géneros Stipa, 
Muh1enbcrgia y Festuca; se encuentran en 1as partes frías de 1as 
sierras mexicanas y como vegetaci6n secundaria en zonas boscosas 
deforestadas. Un tercer tipo 1o constituyen 1os pastiza1es tro
pica1es o de sabana con predominio de Andropogon, Paspa1um, 
Trichachne e Imperata, desarro11andose a consecuencia de 1a des
trucci6n de 1os bosques tropica1es. También podemos mencionar 
1os pastiza1es ha16filos, con zacate sa1ado (Distich1is) y yeso-
sos con Boute1oua, muy comunes en 
Luis Potosí. 

coahui1a, Nuevo Le6n y San 

Matorra1 xer6fi1o. Cubre 1a mayor parte de1 territorio 
de 1a Penínsu1a de Baja California, así como grandes extensiones 
de 1a p1anicie costera y montafias bajas de Sonora; es caracterí~ 
tico de muy amp1ias áreas de 1a A1tip1anicie, prolongándose hacia 
el sur por una estrecha faja que 11ega hasta Pueb1a y Oaxaca. 
E1 c1ima puede ser muy variab1e, desde ca1uroso, en 1as p1anicies 
costeras hasta re1ativamente fresco, en 1as partes más a1tas de 
1a Altip1anicie; 1a temperatura media anua1 varía de 12 a 26° C. 
y 1a precipitaci6n anua1 es inferior a 700 mm. (c1imas Aw y BS). 
Existe una gran diversidad de especies dominantes, de acuerdo con 
e1 tipo de matorra1. Se citan algunos ejemp1os: 

En e1 matorra1 crasicaule predominan 1as cactáceas, ya sean 
Opuntia (nopa1es), Myrti1locactus (garambu11o), Neobuxbaumia 
(tetecho) u otras. 

En matorra1es roset6fi1os puede haber predominio de Yucca 
(izote), Beaucarnea (palma bote11a) o Agave (maguey). 

En matorrales espinosos micr6fi1os se presentan abundantes 
mezquites (Prosopis) y huizaches (Acacia). 

- En matorra1es inermes parvifo1ios, existe un c1aro predominio 
de gobernadora (Larrea tridentata). 
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Bosque de Quercus. Comunidades vegetales muy carateríst~ 
cas de las zonas montaftosas de México. Su mayor predominio se 
encuentra en altitudes que van de los 1 200 a los 1 800 m. (climas 
Aw y Cw). Constituyen el elemento dominante de la vegctaci6n de 
la Sierra Madre Oriental, pero también son muy comunes en los 
otros sistemas montaftosos. Existe un dominio total del género 
Quercus, con una gran diversidad a nivel específico. Se adaptan 
a muy diversas condiciones climáticas y edáficas. Son muy util~ 
zados como recurso a nivel local, pero por lo general, poco in
dustrializados. Han sido muy afectados por los desmontes debidos 
a prácticas agrícolas y por el avance de 1a urban~zaci6n. 

Bosque de coníferas. Presenta una amplia diversidad flo
rística y eco16gica en México. Se les encuentra prácticamente 
desde el nivel del mar, hasta el límite de la vegetaci6n arb6rea. 
Prosperan en regiones de clima frío y templado, entre 1 500 y 
3 000 m. de altitud (climas Cf y Df), preferentemente sobre suelos 
derivados de rocas Ígneas o cenizas volcánicas. Las mayores con
centraciones se encuentran en las cordilleras de la parte central, 
oriental y occidental del país. Quedan comprendidos: los bosques 
de oyame1 (Abies sp.), casi siempre en altitudes de 2 800 y 3 200 
m, en sitios húmedos; bosque de pino (Pinus sp.), de gran ampli
tud eco16gica, pero predominante entre 2 000 y 2 800 m, bosque de 
cedro y tascate (Cupressus-Juniperus), con distribuci6n semejan
te a la de los bosques de pino y oyamel; y bosque de pino-encino 
(Pinus-Quercus) que por lo general representa una vegetaci6n de 
transici6n entre encinares y pinares (eco16gicamente equivale a 
un ecotono). Dentro de la riqueza forestal de México, los bos
ques de coníferas representan un recurso de primera importancia, 
ya que se utilizan como fuente de madera para construcci6n y 
ebanistería, materia prima para obtenci6n de papel y celulosa, 
resinas para la industria y lefta para combustible. Sin embargo, 
la exp1otaci6n forestal inadecuada, desmontes con fines agrícolas, 
partoreo desordenado, incendios no controlados y avances de la 
urbanizaci6n, entre otros factores, están, ocasionando una des
trucci6n acelerada de los bosques templados mexicanos. 
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BosQUc mes6f11o de montaña. L1amado también bosque de n~ 
b1ina, corresponde en México a1 c1ima húmedo de a1tura, ocupando 
sitios más húmedos que 1os bosques de encinos y de pinos; más 
cá1idos que 1os bosques de oyame1 y más frescos que 1os bosques 
tropica1es, corresponde a 1os c1imas Cf, Am y Aw. Se presenta a 
1o 1argo de 1a vertiente este de 1a Sierra Madre Orienta1 en foE 
ma de una faja angosta discon~inua, que se extiende desde e1 su
roeste de Tamau1ipas hasta e1 norte de Oaxaca, en donde se ensa~ 
cha un poco; desaparece a nive1 de1 Istmo de Tehuantepec y rcap~ 

rece en 1a vertiente septentriona1 de1macizo Centra1 Chiapaneco 
y en ambos dec1ives de 1a Sierra Madre. Por 1o genera1 se desa
rro11a en a1titudes que varían de 600 a 1 000 m.s.n.rn., en sitios 
con precipitaci6n no menor de 1 000 mm.ni mayor de 1 500 mm; co
rresponde a1 c1irna Cf de KBppen. Tiene preferencia por sue1os 
derivados de ca1izas, someros y de re1ieve abrupto. Predominan 
especies consideradas corno un re1icto de 1a época de 1as g1acia
ciones, por ejemp1o 1iquidárnbar (Liquidarnbar), Podocarpus, Fagus 
(haya) y Cyathea (he1echo arborescente), entre otras. Represen
ta 1oca1idades muy adecuadas para e1 cu1tivo de~ café. 

Vegetaci6n acuática y subacuática. En conjunto represen
ta una parte importante de 1a cubierta vegeta1 de1 país. Prese~ 

tan esca1a 1imitada de to1erancia eco16gica, en re1aci6n a fact~ 

res corno pH, sa1inidad, contenido de oxígeno, 1urninosidad y 
otros. Pueden formar rnang1ares, con predominio de rnang1e 
(Rhizophora rnang1e); popa1es, con abundancia de Tha1ia, gramíneas 
y ciperáceas hidr6fi1as; tu1ares, con predominio de tu1e (~ 
spp); carriza1es, con carrizo (Phragrnites communis); por ú1tirno 
1os pa1rnares, con abundantes p1antas de 1a fami1ia de 1as pa1rná
ceas. Todas estas comunidades representan una fuente inagotab1e 
de recursos, que por 1o común no se aprovechan debidamente. 
También se puede inc1uir a 1a vegetaci6n en ga1ería. 
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3. IMPORTANC1A DE LA VEGETACION Y CAUSAS DE SU DESTRUCCION. 

No hay necesidad de enfa~izar acerca de la estrecha rel~ 
ci6n que existe entre el hombre y las plantas, pero se pueden 
recordar algunos aspectos sobresalientes: 

Fuentes esenciales en el aporte de carbohidratos lípidos 
y proteínas, compuestos químicos esenciales para la nutrici6n 
del hombre y de los animales. Se habla de la existencia de tres 
grandes culturas en la antigüedad: la del ~ en Asia; la del 
trigo en el Medio Oriente y Europa; y la del maíz en América. 
Otras plantas muy importantes son, además de las mencionadas, 
las leguminosas, porque aportar- proteínas, esenciales para una 
buena nutrici6n; la cafia de azúcar y remolacha azucarera, entre 
otras. 

Algunas plantas fueron consideradas como fuertes estímulos 
para la exploraci6n y explotaci6n de nuevas tierras, en épocas 
pasadas. Aún en estos tiempos, se asocian ciertas especies con 
el auge o la economía de algunos países, por ejemplo el caucho 
en Brasil, el auge platanero en México y países centroamericanos, 
el azúcar en Cuba y el de los bosques de coníferas en Canadá. 

Excelentes productoras de fibras, celulosa, madera y num~ 

rosas materias primas, esenciales para las industrias modernas. 

Las plantas medicinales, ampliamente utilizadas desde ép~ 
cas anteriores, han representado un papel muy importante en el 
desarrollo de las ciencias de la salud, permitiendo aumentar cog 
siderablemente los promedios de vida en los seres humanos, con
trolando y curando enfermedades. 

Representan una gran esperanza para el futuro del hombre, 
y,a que los investigadores continúan a la búsqueda de nuevos re
cursos vegetales susceptibles de ser utilizados para alivio del 
hambre que aqueja a tantos seres humanos en la actualidad. 
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La importancia de los recursos vegetales, pueden enfocarse 
desde tres puntos de vista: 

Importancia ecol6gica. 
Importancia socioecon6mica. 
Importancia geográfica. 

Importancia ecol6gica. Las plantas verdes representan un ele-
mento esencial de la naturaleza, ya que actúan como un esla
b6n que establece relaciones entre los elementos bi6ticos y 
abi6ticos de la misma. Es tan importante este aspecto, que 
inclusive en la actualidad se está desarrollando una poderosa 
y creciente corriente ecologista en relaci6n a la explotaci6n 
de los recursos vegetales. Desde un punto de vista estricta-
mente eco16gico, podemos considerar a las plantas verdes como: 

Productoras en los ecosistemas, ya que mediante la fotosín
tesis, las plantas verdes convierten la energía solar en 
energía química y la almacenan en compuestos orgánicos que 
a su vez son utilizados por los demás seres vivos. Por esta 
raz6n, se dice que las plantas verdes constituyen la base de 
todas las cadenas y tra~as alimenticias en la naturaleza. 

- Alimento y refugio de la fauna silvestre. La fauna herbívora 
utiliza directamente los materiales elaborados por las plan
tas, para poder sobrevivir y a su vez sirve de alimento a los 
carnívoros. Tanto unos, como otros, viven al areparo de la V!:_ 

getaci6n y constituyen la f&una silvestre. Cada tipo de vege
taci6n, tiene su respectiva fauna silvestre y cualquier alte
raci6n o destrucci6n de la primera, repercute gravemente sobre 
la segunda, hasta ocasionar muchas veces su total extinci6n. 

Productoras de oxígeno. La vegetaci6n es la fuente natural 
de oxígeno en el planeta, ya que durante la fotosíntesis, se 
desprende oxígeno molecular como material de desecho. Este 
gas es utilizado directamente por los animales, para su res
piraci6n. 
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- .. Fijadoras tle. agua .. ,·.La. cubierta, vegcta1·.~s _e~.fj'nciaL_para p_c_!: 
m.itir: que el agua aportada por la precipitac_i6n_, sea .Í.nter.~ .. 
ccptad.a y de esta manera pueda_ ,filtrarse_. hasta _zonas p:r:~fu!!, 

das, ~n donde ali~enta l?s mantos freátdcos, ~os, cuales a .. 
su vez mantienen estable el caudal de los ríos de esa zona. 
AsÍmismo, los horizontes ~dáficos superiores se mantienen 
saturados, favoreciendo la estabil:idad <l·e la cubie'rta vege-· 
tal_. Si se' destruye dicha cubierta, se ~1tera el .. equii.ibrio 
hid~o16gi~o. ocas:ionarido grave• disturbios eco16~i.cos. 

Formaci6n del suelo. Las plantas sori elemento~ bi6ticos 
esenciales en el proceso edafogenético. Los ~estos vegeta-
les al ser desintegrados, contribuyen de una manera importa!! 
te en el aporte de ácidos h6micos que junto con los radica
les orgánicos, representan la parte orgánica del complejo de 
intercambio cati6nico del suelo. Esta desintegraci6n, perm~ 
te completar la recircu1aci6n de elementos químicos, que se 
establece entre seres vivos, suelo y atm6sfera (ciclos bio
geoquímicos). 

Fijaci6n del suelo y control de la erosi6n. La existencia de 
una cubierta vegetal permanente, favorece a la acumu1aci6n de 
partículas arrastradas por los escurrimientos hidro16gicos, 
lo que constituye una verdadera protecci6n contra la erosi6n. 
Asimismo, 1a acumu1aci6n de dichas partícu1as permite relle
nar 1os canales y cárcavas generados a consecuencia de la de~ 
trucci6n de la cubierta vegeta1. 

Prevenci6n y combate de 1a contaminaci6n. El combate contra 
la contaminaci6n tiene en la vegetaci6n un gran auxi1iar. 
La existencia de zonas verdes, principalmente las arboladas 
en centros urbanos y sus alrededores, es fundamental para el 
control de este prob1ema sobre todo si se uti1izan plantas 
con niveles de tolerancia elevados. 

Importancia socioecon6mica. E1 estudio de los recursos veget~ 
les, no debe quedar en un aspecto puramente descriptivo, ya 
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que según Basso1s (1980). esta orientaci6n quedar1a incomp1c
ta. puesto que 1os recursos natura1es son bienes matcria1cs 
úti1es. en mayor o menor medida. a1 hombre y por 1o tanto de 
gran repercusi6n en 1os ~mbitos econ6mico • po1ítico y so
cia1. 

"Toda sociedad se reproduce y desarro11a a partir de su meta
bo1ismo con 1a natura1eza" (To1edo. 1983). En México. 1os Re
cursos Natura1es Renovab1es fueron considerados. desde princi
pios de1 sig1o XX. como e1ementos imprescindih1es y esencia1es 
de1 desarro11o naciona1. No obstante. e1 país carece de una 
verdadera po1ítica en re1aci6n a1 manejo adecuado de recursos 
vegeta1cs. 1o que se manifiesta en 1a carencia de infraestruc
tura y tecno1ogías end6genas acordes con 1a rea1idad eco16gica. 
socia1. econ6mica y cu1tura1 de 1a Naci6n. 

Requisito indispensab1e para e1 desarro11o de un país es 1a 
integraci6n adecuada de sus ecosistemas a 1os procesos de pro
ducci6n (agríco1a. foresta~. pecuaria o pesquera). y adecuar 
éstos a 1os procesos de industria1izaci6n. 

Los recursos vegeta1es representan fuentes de trabajo esencia-
1es en un país en proceso de crecimiento. pudiéndose desarro-
11ar actividades primarias. secundarias o terciarias. Repre
sentan 1a base a1imenticia de núc1eos de pob1aci6n rura1 y 
suburbana. Asímismo. 1a investigaci6n_médica y farmaco16gica 
modernas. toman muy en cuenta a 1as p1antas como productoras 
de drogas y principios medicina1es. uti1izados en 1a medicina 
actua1. Constituyen una fuente importante de divisas para 
países cuya economía es dependiente. 

Gran esperanza ue México para superar 1a crisis econ6mica y 
a1imentaria está representada por su enorme riqueza vegetacio
na1 y f1orística. ya que aprovechando estos recursos de manera 
6ptima. se podrá a1canzar un nive1 econ6mico satisfactorio. 1o 
que a su vez redundará en fuayores beneficios socia1cs. 
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Importancia geográfica. La distribuci6n de las plantas se 
vincula a condiciones físicas y culturales de la superficie 
terreste. Las especies vegetales se han distribuido en áreas 
definidas. adecuadas para su desarrollo, obedeciendo a leyes 
naturales que han controlado la larga historia evolutiva del 
planeta. 

La vegetaci6n y su variedad fison6mica es uno de los rasgos 
más destacados e importantes de los paisajes geográficos, en 
raz6n de sus diversos patrones de organizaci6n espacial tanto 
horizontales como verticales. Las plantas constituyen un ele
mento tan esencial del paisaje como lo son el relieve, el sue
lo y el agua. Por lo tanto el hecho de que varíen las formas 
de vida vegetal y sus modos de asociaci6n, respecto a cinturo
nes latitudinales, pisos altitudinales o condiciones especia
les de ubicaci6n, es de gran interés para el ge6grafo (Correa, 
1986). 

Describir la vegetaci6n es fundamental para la Geografía y s6-
1o puede lograrse si se conoce su estructura, las propiedades 
físicas, formas de vida, tamafio, estructura, estratificaci6n 
y cobertura de los vegetales ubicados en un espacio dado. Es
ta descripci6n conduce a relacionar y comprender las íntimas 
vinculaciones de los elementos o factores determinantes de la 
presencia y distribuci6n de las plantas. 

Como fuentes de consumo y renovaci6n de alimentos; combusti
bles. materias primas para la industria y protecci6n ambiental, 
las plantas son de gran importancia corno recurso para el hombre 
y su civilizaci6n. La utilizaci6n presente y futura de estos 
organismos es objeto prioritario en la investigaci6n geográfica. 

Agentes destructores de la vegetaci6n natural. La veget~ 
ci6n tiene dos clases de enemigos: naturales y antr6picos. 

Los agentes destructores naturales, pueden actuar a corto 
o a largo plazo y la destrucci6n puede ser parcial o total. Como 
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principales agentes se consideran los rayos, incendios naturales, 
inundaciones• erupciones volcánicas y cambios· c1 imáticos • entre 
otros. Los efectos de su acci6n son generalmente impredecibles 
y poco controlables, ya que están sujetos a leyes netux·a1es, por 
10 que se les puede considerar como un factor normal d~ los eco
sistemas. 

Los agentes antr6picos que son los relacionados directa
mente con las actividades humanas, están actuando en una forma 
cada vez más destructiva sobre la vegetaci6n. 
dríamos considerar como sobresalientes: 

En este grupo po-

- Desmonte con fines agrícolas, ampliamente ejercido en el país, 
una de cuyas modalidades sería la "roza-tumba-quema". 

Pastoreo desordenado y actividades ganaderas, en donde antes 
existieron bosques tropicales. 

- Avance del urbanismo, que en algunas zonas, como la metropoli
tana, está alcanzando grandes proporciones, con efectos nega
tivos. 

- Exp1otaci6n de otros recursos, por ejemplo, el establecimiento 
de pozos petroleros y sider6rgicas, es altamente destructivo 
para la vegetaci6n natural. 

La ignorancia, puesto que el desconocimiento sobre la existen
cia, potencialidad y manejo de los recursos vegetales favorece 
su exp1otaci6n irracional y destrucci6n. 

- Miseria. La carencia de elementos básicos para satisfacer ne
cesidades mínimas de subsistencia, induce a la pob1aci6n mene~ 
terosa a destruir la vegetaci6n natural, pensando que podrá 
así mejorar sus condiciones de vida; tal es el caso de la des
trucci6n de bosques para sembrar maíz. 

Lucro. Existe una creciente demanda de terrenos para uso agr~ 
cola, industrial, habitaciona1, recreativo, etc., debido a una 
fuerte presi6n demográfica; es~e fen6meno ocasiona que el 
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terreno aumente su precio en una forma desmedida, dando lugar 
a que grupos minoritarios lucren con esta situaci6n, avanzan
do sobre tierras que conservaban su cubierta vegetal natural, 
la cual, 16gicamente sufre daños irreversibles, en beneficio 
de unos cuantos. 

Presi6n demográfica. Las necesidades crecientes de madera p~ 
ra uso doméstico y procesamiento industrial, determinan la 
tala total de los bosques maderables, el plagado de los mismos 
y hasta su incendio o contaminaci6n premeditados. Fines de 
lucro y corrupci6n de taladores y administradores forestales, 
inciden en el problema. 
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4. APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LOS RECURSOS VEGETALES EN MEXICO. 

La gran diversidad f1orística existente dificu1ta el est~ 
dio de los recursos vegeta1es, por 1o que deben ser organizados 
para facilitar su comprensi6n y sentar las bases de una planea
ci6n racional acorde con las condiciones naturales predominantes 
en ~os ecosistemas de los que forman parte, así como los reque
rimientos de la(s) poblaci6n(es) involucrada(s). 

En este contexto se siguen los criterios fison6mico-geo
gráficos utilizados en este trabajo para presentar una clasifi-
caci6n preliminar de los recursos 

~=~~~~~!s{Recursos 
Recursos 

Forestales { 
no Forestales 

vegetales: 

(

Bosques 
Bosques 

Bosques 
Matorrales 

Pastizales. 

Templados 

Tropicales 

Los recursos forestales pertenecen a ecosistemas con pre-
dominio de plantas lefiosas. 

Los recursos no forestales pertenecen a ecosistemas en 
donde abundan plantas herbáceas. 

En los bosques, la forma de vida característica ~s la ar
b6rea en tanto que en los matorrales lo es la arbustiva. 

4. 1 Recursos foresta·les. 

Clasificaci6n de los recursos forestales. 

La vegetaci6n forestal puede ser descrita sobre bases fi
son6mico- estructurales o florísticas, pero siempre es necesario 
establecer un marco de referencia geográfico. Generalmente la 



75 

relaci6n se establece con aspectos climáticos, determinándose 
cierta zonalidad vegetacional estrictamente ligada a la zona
ci6n macroclimática, así se habla de bosques boreales, bosques 
templados, monz6nicos o trcpicales, que reciben el nombre del 
clima correspondiente. 

Para un estudio básico de recursos naturales vegetales, 
sin embargo, resulta más práctico simplificar aún más esta cla
sificaci6n fitoclimática, reduciéndola a dos grupos: 

Bosques tropicales, distribuidos en regiones libres de 
heladas, determinandose con base en parámetros de pre
cipitaci6n anual y dre~aje del suelo. 

- Bosques de zonas temoladas y frías, que anualmente están 
sujetos a frecuentes y severas heladas. 

- Bosques tropicales. Como característica común presentan una 
gran diversidad de especies arb6reas. Forman un cintur6n más 
o menos interrumpido a ambos lados del Ecuador. Sus principa
les modalidades son: 

Bosque lluvioso, que cubre tres amplias regiones: norte de 
Suramérica y porci6n adyacente de Centroamérica (Cuenca 
Amaz6nica); oeste del Africa Ecuatorial y regi6n Indomala
ya. Entre los árboles de importancia comercial, tenemos: 
caoba (Swietenia spp.), cedro (Cedrela spp.), hule (Hevea 
brasilensis) y ébano (Diospyros spp.). 

Bosque de monz6n. En el sureste de Asia. Precipitaci6n su
perior de Z 000 mm., tipo torrencial y época de sequía prolo~ 
gada. Plantas importantes son la teca (Tectona $randis) y 
sombrerete (Terminalia spp.). 

Bosque tropical seco. Ocupan la mayor parte de la regi6n 
tropical africana, gran parte de Australia tropical y por
ciones norte y sur de la Cuenca Amaz6nica. Planta 
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caract:er1st:ica es 1a Acacia (huizache), con una amp1ia dis
t:.ribuci6n. 

Bosque de pantano. Propio de zonas cost:eras tropica1es. 
Especies de int:er6s son: e1 mang1e (Rizophora), Avicennia 
y Laguncu1aria, as! como Cocco1oba, Sabal y ·Ceiba. 

Bosques de zonas t:emp1adas y frías. Caract:erizados por prese~ 
t:arse en c1imas que presentan he1adas fuert:es y est:ar distri
buidos en forma discontinua. Se localizan en ambos hemisfe
rios y su discontinuidad se debe en gran parte a la gran barre 
ra ecuat:oria1. Se pueden dividir en dos grandes grupos: 

Bosques borea1es, ubicados en 1a regi6n circumpo1ar y en pa~ 
t:es altas de 1a zona temp1ada. Entre sus árbo1es sobresa1en: 
e1 "pinabet:e" (~ spp.), muy abundantes en el norte de 
Europa y Asia y en part:es a1tas de montafias 1oca1izadas a1 
norte de1 paralelo 25° N; "abeto" y "oyame1" (Abies spp.) • 
frecuentes en Norteam6rica y Eurasia. 

- Bosques t:emp1ados, ampliamente dist:ribuidos en 1a regi6n 
Ho1árt:ica, con abundanc±a de pinos, encinos, arce, haya y m~ 
droño, entre otras especies. 

Regiones foresta1es de M6xico. 

M6xico puede ser considerado como un país forest:al, ya que 
e1 70% de su t:errit:orio sustent:a veget:aci6n de este tipo; esto 
sería equivalente a 137.2 mi1lones de hectáreas de t:errenos fo
resta1es, de los cuales 44.2 mi11ones de hectáreas sostienen ve
getaci6n arbolada de c1imas templado-frío y cá1ido-húmedo; 29.2 
mi11ones están cubiertas por selvas bajas, mezquitales y chapa
rra1es; 46.3 con veget:aci6n xer6fila; 16.4 con áreas foresta1es 
desmontadas y 1.1 con vegetaci6n hidr6fi1a. Cuadro No. 3 y Mapa 
No. 9 (Asoc. Mex. de Prof. For., 1980). 
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La superficie arbolada comprende 44.2 millones de hec-
táreas y el crecimiento natural de los bosques permite un 
aprovechamiento anual de 44.7 millones de metros cúbicos de 
madera. Sin embargo en 1980 s61o se obtuvieron 8.2 millones 
de m3 , provenientes en un 89% de bosques de clima templado
frío y en un 11% de selvas de clima cálido-húmedo. Estas ci
fras indican claramente una subuti1izaci6n de estos recursos 
debida a falta de políticas bien definidas, de infraestructura 
adecuada, de coordinaci6n entre el sector público y los propi~ 
tarios del recurso, así como a la carencia de una 1egis1aci6n 
6ptima. Todas estas limitaciones conducen a los campesionos 
a convertirse en agricultores y ganaderos en terrenos foresta
les, con resultados negativos para el recurso y el campesino 
mismo (S.E.P., 1981) 

Debido a la gran destrucci6n que se ha hecho de los bos
ques mexicanos, muchas veces se encuentran localidades cuya cu
bierta vegetal es muy diferente a la del bosque original. En 
estos casos, lo primero que tiene que hacerse, es el estudio de 
las características del terreno, para determinar la vocaci6n 
inicial del mismo, ya que, un buen manejo del suelo implica de
dicar al cultivo agrícola los suelos agrícolas y al cultivo fo
restal, los suelos forestales. 

Características de terrenos agrícolas: 

- Planos o con poca pendiente de Oº a 3°, para evitar la ero
si6n. 

Profundos (más de 0.60 m~, para que puedan desarrollarse fá
cilmente las raíces de las plantas. 

- Humedad suficiente, aportada por precipitaci6n, o por siste
mas de irrigaci6n. 

- Clima adecuado a cada tipo de cultivo, ya que por lo general, 
las plantas cultivadas tienen una tolerancia muy restringida 
en cuanto a sequías o cambios marcados de temperatura. 
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Textura y composici6n química del suelo adecuados a los tipos 
de cultivo. 

Características de terrenos forestales: 

- Planos o con cualquier tipo de pendiente. 

Suelos profundos. someros. o aún 1itoso1es. 

Generalmente la humedad aportada por la precipitaci6n es 
suficiente. 

- Los cultivos forestales presentan una amplia escala de tole
rancia en cuanto a condiciones climáticas. 

La textura y composici6n química del sue1o. puede variar 
notablemente. 

En conc1usi6n. se puede· decir que cualquier terreno. que 
no cumpla con todos los requisitos para uso agrícola o pecuario. 
es apto para actividades forestales. 

En México existe todo tipo de recursos forestales. cuya 
distribuci6n está directamente relacionada con las condiciones 
físicas predominantes en el país (Mapa No. 9): 

Bosques de clima templado y frío. Se localizan en to-
dos nuestros sistemas orográficos y están caracterizados por la 
presencia de una gran diversidad de especies. sobre todo de los 
géneros ~ y Quercus. Sin embargo los sistemas empleados p~ 
ra su manejo han sido tradicionalmente deficientes y altamente 
destructivos. ya sea por someterlos a desmontes intensivos o por 
la exp1otaci6n selectiva de algunas especies. rompiendo severa
mente el equilibrio eco16gico. 

Bosques de clima cálido y semicálido. Constituyen parte 
de los ecosistemas más ricos del mundo. pero debido al descono
cimiento de su valor real y a múltiples problemas políticos y 
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socioecon6micos. están siendo destruidos a tasas muy ace1eradas. 
Ofrecen una gran variedad de especies maderab1es. además de un 
considerab1e número de cu1tivos tropica1es. Se 1o~a1izan en 1a 
regi6n tropica1 mexicana. a1 sur de1 tr6pico. Destacan p1antas 
como 1a caoba. cedro. pucté, ram6n y zapote. entre otras. 
Existen en ambas p1anicies costeras. así como en e1 sur y sure~ 

te de1 país. 

Matorra1es. Se distribuyen en el A1tip1ano Mexicano. P~ 
ninsu1a de Baja Ca1ifornia y Zona Arida de1 sur de México. Re
presentan comunidades no arbo1adas. ya que predominan 1as formas 
de vida arbustivas; sin embargo poseen especies de gran interés 
como recurso. Ta1 es e1 caso de 1as yucas o izotes. cande1i11a. 
jojoba. 1echugui11a. magueyes y nopales. cuya exp1otaci6n dista 
mucho de ser raciona1. 

Funciones de1 bosque y causas de su destrucci6n. 

Siguiendo un criterio básicamente forestal. Loetsch y 
Ha11er (1964). definen al bosque como: "toda aque11a superficie 
de tierra en donde se ha11an creciendo asociaciones vegeta1es. 
predominando árboles de diferentes tamaños que han sido exp1o
tados o no. capaces de producir madera u otros productos; in
f1uyen en el c1ima y en el régimen hidro16gico y además brindan 
protecci6n a1 ganado y a l.a fauna sil.vestre". 

La conservaci6n de un bosque. no impl.ica evitar su apro
vechamiento. sino util.izarl.o sin destruirl.o. Para l.ograrl.o 
existe 1a Dasonomia. conjunto de normas destinadas a obtener 
rendimientos 6ptimos y permanentes de l.os recursos foresta1es. 

De acuerdo con Gutiérrez (1977). la util.idad del. bosque 
es múl.tip1e. pero puede resumirse en tres aspectos: productora. 
protectora y simul.táneamente. recreativa. 
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Como productor, un bosque manejado adecuadamente, es 
fuente inagotab1e de madera y muchos otros productos indispc~ 
dab1cs para e1 hombre. 

Como protector, 1os bosques protegen 1a mayoría de 1os 
recursos natura1es, como son 1os edáficos, c1imáticos, hidro-
1ógicos y faunísticos. Evitan 1a erosi6n, to1vaneras, agota
miento de man.antia1es e inundaciones; a1 mismo tiempo propor
cionan a1imento y refugio a 1a fauna si1vestre, oxigenan e1 
aire y contrarrestan 1a contaminaci6n ambienta1. E1 bosque 
también puede desempefiar funciones recreativas, ya que ofrece 
be11os paisajes y sitios de so1az y esparcimiento, a1 mismo 
tiempo que cump1e sus objetivos de producci6n y protecci6n. 

Además e1 bosque representa una fuente generadora de em
p1eos, yu que por ejemp1o, en 1978 proporcion6 180 000 p1azas 
que inc1uyeron diversos nive1es (profesiona1, técnico y mano de 
obra). S.A.R.H. (1978). 

Sin embargo, 1os bosques han sido objeto permanente de 
destrucciones sistemáticas, muy severas en 1a actua1idad, en 
países en proceso de desarro11o. Las causas de 1a destrucción 
de1 bosque son muy diversas y pueden agruparse en dos fundament~ 
1es: motoras y ejecutoras (Gutiérrez, 1977). 

Causas Motoras 
o Impu15oras 

Fa1ta de e1ementos para e1 servicio foresta1. 
Fa1ta de c1asificaci6n de sue1os según su 
vocaci6n. 
Demanda de productos foresta1es superior a 
1a oferta. 
Fa1ta de infraestructura: caminos, investi
gaci6n, tecno1ogías adecuadas. 
Inseguridad en 1a tenencia de 1a tierra. 
Po1Íticas ajenas a1 manejo foresta1 adecuado. 

- To1erancia a destrucción de bosques. 
Fa1ta de créditos en 1a rama foresta1. 

- Desatenci6n a agentes natura1es destructores. 
- Premura para obtenci6n de beneficios. 
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Causas Ejeeutoras {: 

Desmontes para 1a agricu1tura. 
Pastoreo desordenado. 
Incendios. 
P1agas. 
Exp1otaciones irraciona1es. 

Ana1izando con mayor deta11e 1as causas ejecutoras, se 
podrán conocer más a fondo 1os motivos de 1a ñestrucci6n fore~ 
ta1. Es 1o que se desarro11a a continuaci6n: 

Desmontes para 1a agricu1tura. 

Desde 1a época precortesiana, se han destruido 1os bosques 
mexicanos con e1 objeto de abrir nuevas tierras para uso agríco-
1a. Esta actividad está en fuerte controversia con 1a natura1e
za, ya que por sus características físicas, México no es un país 
agríco1a, aunque por tradici6n es de agricu1tores. Esta es una 
de 1as razones por_1a qbe se siembra en 1as fa1das, 1aderas y 
hasta en 1a cima de 1as montañas. 

Si en pendientes de 5%, se pierden por erosi6n 58 tone1a
das de sue1o por hectárea cada año; 1os cá1culos en pendientes 
mayores ascienden a cifras enormes. La erosi6n provoca af1ora
mientos roco~os, 1o que conduce a 1a merma de 1a cosecha, aumen 
tando la pobreza de1 campesino, el cual_ tiene que buscar nuevas 
tierras para cultivo, convirtiéndose en agricu1tor n6mada. Este 
fen6meno es amp1iamente conocido en nuestro país como "la milpa 
que camina". Al utilizar suelos inadecuados para su cultivo, el 
maíz (cultivo fundamental en México), eleva sus costos de produ~ 
ci6n y disminuye notablemente su rendimiento. 

200 
De acuerdo con Hummel 

000 hectáreas de suelos 
(1964)*, anua1mente se destruyen 

forestales por uso agrícola. 

CF. Hummel, doctor en Desonomía, funcionario de FAO-UNESCO y 
excodirector del Inventario Naciona1 Forestal. 
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Aunque existe una 1egis1aci6n contra desmontes, éstos no 
pueden impedirse, debido a 1a prob1emática po1Ítica y sociocco
n6mica de1 país, por 1o que es necesario estab1ecer una s61ida 
educaci6n foresta1 y poner a producir 1os bosques. 

Como recomendaciones genera1es para un mejor manejo de 
1os bosques y su conservaci6n, así como para incrementar 1a 
producci6n en actividades para1e1as que directa o indirectamen
te· conf1uyen en 1a prob1emática, están: 

No abrir terrenos foresta1es para uso agríco1a, a menos que 
se disponga de 1a tecno1ogía adecuada. 

- Terraceo en terrenos foresta1es desmontados (1o cua1 es muy 
costoso). 

De no ser posib1e 1o anterior, arar siguiendo curvas de nive1. 

Uti1izar semi11as mejoradas. 

Prácticas de Rotaci6n de cu1tivos. 

Buscar otras a1ternativas para campesinos, como apicu1tura, 
acuacu1tivos, cunicu1tura, etc. 

- Estab1ecimiento de una si1vicu1tura tecnificada. 

Favorecer 1a reforestaci6n en zonas denudadas. 

Organizar campaftas de concientizaci6n foresta1 a nive1 naci~ 
na1, 1oca1 y regiona1, ~anto entre sectores popu1ares como 
instituciona1es. 

Pastoreo desordenado. 

Cuando escasea e1 pasto, e1 ganado consume ramas tiernas, 
hojas y renuevos de 1a vegetaci6n de 1a 1oca1idad. E1 más dañi
no es e1 ganado caprino, considerado como e1 gran destructor de1 
renuevo foresta1; 1e siguen en orden destructivo, e1 ganado 1anar 
y e1 mu1ar; e1 vacuno no destruye sino por pisoteo. 
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E1 pastoreo desordenado ocasiona serias consecuencias: 

- Destrucci6n de 1a cubierta herbácea y arbustiva. 

Impide la regeneraci6n natural de 1a vegetaci6n. 

- E1 pisoteo produce compactaci6n de1 sue1o. 

- Provoca un aumento de erosi6n hídrica. 

Entre 1as recomendaciones que pueden emitirse, tanto para 
proteger la cubierta vegeta1, como para incrementar e1 rendimie~ 
to de1 pastoreo, están: 

Efectuar un inventario de terrenos pecuarios a nive1 regio
na1 y naciona1. 

- Contar con asesoría técnica para eva1uar 1os índices de ago~ 
tadero y e1 daño causado por el ganado. 

- Establecimiento de una actividad ganadera planificada. 

Instalaci6n de praderas artificiales. 

- Utilizaci6n de pastos mejorados. 

Fomentar la ganadería estabulada o intensiva. 

Incendios forestales. 

Incendio forestal es la destrucci6n de 1a vegetaci6n del 
bosque por la acci6n de1 fuego. Pueden ser provocados por cau
sas naturales, como meteoritos, erupciones volcánicas o rayos; 
pero de mayor importancia son los causados por el hombre. 

Según el nivel afectado pueden ser de tres clases: 

Incendios de tierra. Se desarrol1an bajo la superficie; no 
tienen 11amas y pueden matar la mayor parte cie las plantas 
arraigadas en los horizontes orgánicos del suelo; además pu~ 
den alimentar incendios superficiales. 

• 
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Incendios superficiales. los más comunes. se extienden sobre 
el piso forestal consumiendo el mantillo y el humus; queman 
las plantas herbáceas y arbustivas y lesionan las bases y c~ 

pas de los árboles; son altamente destructivos. 

Incendios de copa. pueden iniciarse cuando el fuego de un in
cendio superficial se propaga a las copas de los árboles. des 
truyendo el follaje. Pocas especies sobreviven; las conífe
ras son más susceptibles a este tipo de incendios. que las la 
ti foliadas. 

Efectos de los incendios: 

Destrucci6n direc.ta de la vegetaci6n. 

Destrucci6n del habitat de animales silvestres. 

Rápida mineralizaci6n del suelo. 

- Aumento de tendencia a la erosi6n. 

Cambios en la composici6n y distribuci6n de la cubierta 
vegetal. 

En M6xico los incendios forestales se utilizan desde la 
6poca precortes.iana, para abrir nuevos campos al cultivo y so
bre todo en bosques tropicales. donde se aplica el sistema de 
"roza, tumba y quema", que consiste en talar una porci6n del 
bosque para luego quemar los productos del desmonte; posterior
mente se siembra y se cosecha. El peligro grave está en que 
por lo general no se controla la propagaci6n del fuego a otras 
áreas del bosque. Pastores, lefiadores, ganaderos, arrieros y 
excursionistas, entre otros, tambi6n pueden ser iniciadores de 
incendios forestales, ya sea por descuido, ignorancia, o muchas 
veces con premeditaci6n. En cualquier caso, las pérdidas oca
sionadas son siempre enormes y la riqueza forestal se ve cada 
vez más disminuida. 

Entre las acciones que se recomiendan para la prevenci6n, 
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contro1 y un mejor manejo de1 fuego. cuando esto se requiera. 
están: 

- Campafias educativas para desarro11ar una verdadera cu1tura 
foresta1 a todos 1os nive1es socioecon6micos. 

- Cambiar 1os sistemas de pastoreo desordenado por 1os de ga
nader)a estabu1ar. 

- Ais1arniento adecuado de 1as zonas donde debe ap1icarse 1a 
"roza-tumba-quema". 

Efectuar 1as quemas requeridas en forma contro1ada. en 1a 
época adecuada y con suficiente persona1 para prevenir 
cua1quier accidente. 

- No retirar a1 persona1 hasta que e1 fuego esté tota1mente 
apagado. 

- Buscar asesorías de personas experimentadas. antes de ap1i
car 1as "quemas". 

Instruir a carboneros. f1eteros. viajeros y excursionistas. 
sobre e1 manejo de1 fuego y precauciones que deben tomar. 

P1agas. 

P1aga foresta1. es 1a invasi6n de a1gún bosque por po
b1aciones anima1es o vegeta1es que causan dafio considerab1e a 
1os árbo1es. 

Las p1agas aparecen por debi1itamiento de 1os árbo1es. 
ya sea por sequías pro1ongadas. incendios recientes. cinchado, 
ocoteo o resineo. 

Cuando 1a infestaci6n se inicia, puede ser contro1ada por 
medio de 1a ap1icaci6n directa de insecticidas o fungicidas. se
gún c1 caso; pero si 1os árbo1es están muy infectados. deben ser 
destruidos, ya que. de no hacer1o. se convierten en focos de pr~ 
pagaci6n de 1a p1aga. 
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Los bosques de coníferas son más susceptiles al ataque 
de plagas, que los de latifoliadas. 

A continuaci6n se presentan las principales plagas de los 
bosques y los diversos métodos de control. Tomado de Gutiérrez 
Palacio (1977): 

Agente Método de control 
Insectos: 

(Cole6pteros y Lepid6pteros) 
principalmente: 
Descortezadores 
Barrenado res 
Carp6fagos 
Defoliadores 
Raiceros 
Cogolleros 
Ambrosias 
Chupadores 

Epifitas: 

Insecticidas aplicados por 
aspersi6n o inyecci6n. 

Heno 
cúscuta } ----------------Mecánico (manual). 

Hongos: 
(pudrici6n) 

Ml!canico 

Combate directo Bio16gico 
de plagas 

Químico 

{ 
{ 
{ 

Fungicidas. 

atrapar insectos manualmente o con 
trampas (poco efectivo) 
quema de árboles (peligroso) 

fomentando aves insectívoras 
(recomendable) 
con otros insectos (recomendable) 

plaguicidas (peligroso; recomenda 
ble s61o en las primeras fases del 
desarrollo de las plagas). 
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Combate indirecto 
de plagas cuarentenas 

{ modificando factores ambicnta1es 
regu1ando e1 equi1ibrio de es
pecies t

i1vico1amente 

incendios contro1ados 

En genera1 1as acciones recomendadas son: 

Organizar campafias de divu1gaci6n de 1os principios forest~ 
1es b~sicos para e1 contro1 de p1agas. 

- Desarro11o y ap1icaci6n de tecno1ogias de contro1 adecuadas 
en cada caso. 

Proteger permanentemente a1 bosque contra p1agas. 

Atenci6n inmediata a1 prob1ema. 

Exp1otaciones Irraciona1es. 

Consisten en e1 aprovechamiento de1 bosque a1 margen de 
1a tecno1ogia dason6mica. 

La Dasonomía, estab1ece 1as normas t~cnicas necesarias 
para obtener un rendimiento 6ptimo y permanente de 1os recursos 
forcsta1es. Debe estar de acuerdo con 1a Po1Ítica foresta1*. 

Las principa1es causas de exp1otaci6n irraciona1 son: 

- Uti1izaci6n irraciona1 de1 bosque para obtenci6n de 1efia y 

carb6n; ocoteo y resinado excesivos. 

- Fa1ta de caminos para comunicar 1os bosques con Jos centros 
de consumo. 

Po1ítica Foresta1: "Conjunto de normas gubernamenta1es de manejo 
de recursos foresta1es en concordancia con 1a po1Ítica genera1 
de1 país y e1 sistema de gobierno". Guti~rrez Pa1acio (1977). 
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lntervenci6n de po11ticas ajenas en 1a so1uci6n de proble
mas foresta1es. 

Falta de créditos. 

Conf1ictos agrarios. 

Vedas totales, parciales e indefinidas (o sea, prohibici6n 
legal para usufructuar 1a producci6n foresta1). 

Se pueden emitir las siguientes recomendaciones para 
el mejor manejo de los recursos forestales: 

Campañas de divu1gaci6n forestal a fin de que ciudadanos e 
instituciones comprometidos con el ma~ejo del bosque, sepan 
como 11evarlo a cabo. 

Promoci6n de una conciencia forestal a todos 1os niveles 
educativos, para conocer e1 va1or e importancia de los re
cursos foresta1es. 

- Levantamiento paulatino de vedas con el estab1ecimiento de 
normas estrictas para e1 aprovechamiento de los bosques. 

- Apertura de vías de comunicaci6n adecuadas. 

- Legis1aci6n acorde a la rea1idad foresta1 nacional y su 
efectiva ap1icaci6n. 

Ecología forestal y si1vícu1tura. 

"La ecología forestal considera al bosque como una comu
nidad bio16gica, con int·errelaciones entre 1os diversos árboles 
y otros organismos de la comunidad y con la interacci6n entre 
estos organismos y el medio ambiente físico que los rodea", 
Spurr (198 Z). 

La comunidad del bosque y su habitat, determinan en con
junto un sistema eco16gico, ecosistema, o biogeocenosis, en el 
cual los organismos (parte bi6tica) y el ambiente físico-químico 
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(parte abi6tica), se interrelacionan, para permitir complejos 
ciclos biogcoqu1micos y, en Último término, la circu1aci6n de 
la energ1a. 

La ecolog1a forestal, permite estudiar: 

- El árbol y el bosque, o sea, las variaciones, diversidad y 

ciclos de vida de las especies forestales. 

- El ambiente forestal, habitat o sitio (Autoecología). 

- El ecosistema forestal (Sinecología), estructura y funci6n 
de los elementos bi6ticos y abi6ticos del bosque, calidad 
del emplazamiento forestal e impacto de la fauna. 

- Historia forestal. Aspectos hist6ricos y pa1eoeco16gicos, 
impacto del hombre (desmontes, urbanizaci6n, incendios, pl~ 
gas• etc.). 

Silvicultura: término acufiado por Baker (1950); es la 
"ordenaci6n o el manejo científico para la continua produc
ci6n de bienes y servicios. Implica el control del estableci
miento, crecimiento, composici6n y calidad de la vegetaci6n f~ 
restal, abarcando aspectos tanto te6ricos como prácticos". 
Esto está encaminado a que el bosque funcione de manera efi
ciente, lo que permitirá obtener el máximo rendimiento con los 
más bajos costos. 

Muchos silvicultores eligen especies cultivadas y las 
hacen crecer en ambientes artificiales, estableciendo planta
ciones puras (equivalentes a los monocultivos agrícolas). 

Otros siguen la escuela "naturalista", con estricta se-
1ecci6n de especies según el ambiente, lo cual permite que los 
bosques se desarrollen en armonía con las tendencias naturales. 

Ambos sistemas pueden ser compatibles, pero es esencial 
la comprensi6n de los bosques como sistemas eco16gicos y el 
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funcionamiento integra1 de sus componentes. 

En 1a actua1idad se puede decir que 1a Eco1og!a Fores
~ es un gran pi1ar de 1a Si1vicu1tura, ya que imp1ica un 
amp1io conocimiento de 1as p1antas y anima1es que habitan e1 
medio foresta1, interactuando. 

Los bosques inf1uyen en 1a vida de1 hombre: 

Proporcionando o 2 a 1a atmosfera. 

- Protegiendo a1 sue1o contra 1a erosi6n y favoreciendo 1a 
edai:og6nesis. 

Faci1itando 1a fi1traci6n de1 agua y 1a formaci6n y mante
nimiento de manantia1es. 

Constituyendo e1 habitat de una diversificada fauna si1ves
tre, a 1a cua1 además sirve como a1imento. 

Otorgando materia1es de construcci6n, combustib1es y mate
rias primas para 1a industria. 

Fomentando va1ores estéticos, cientificos y recreativos de~ 
tro de1 paisaje geográfico. 

La Si1vicu1tura imp1ica e1 contro1 de1 estab1ecimiento, 
e1 crecimiento, 1a composici6n y ca1idad de 1a vegetaci6n fo
resta1 (Danie1, 1982). Para cump1ir estos objetivos, es impoE 
tante e1 estab1ecimiento de unidades de manejo, 11amadas, 
rodal.es. 

Roda1 puede definirse como: "unidad foresta1, razonab1~ 
mente homog6nea, que se puede diferenciar de 1as zonas circun
dantes, en cuanto a origen, edad, composici6n y estructura. 

De acuerdo a estos criterios, su c1asificaci6n es: 
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{

Monte a1to, desarrollado a partir de 
semillas. 
Monte bajo, desarrollado por brotes, 
Estandar, desarrollado en base a semillas 
y brotes del monte bajo. 

2. Por su edad 

{

Viejos o vír~enes, no alterados (ecosis
temas cli.max . 

3. 

4. 

Por su composici6n 

Por su estructura 

J6venes, en etapas eco16gicas sucesio
nales. 

{~:::~~dos. 

{

Edad y/o di!imetros { uniformes 

Dose1 (copas o follaje) 
E1ementos suprimidos o muertos 

no uniformes 

Características de Rodales puros y mezc1ados 

Roda1es puros Rodales mezclados 

- Mayor va1or econ6mico, pero 
requieren altos insumos. 

Las raíces utilizan mejor e1 
perfil de1 suelo, no hay es
casez de nutr~entes. 

Poca resistencia al viento. 
Ciclos minerales lentos. 
Ordenaci6n simp1e y barata. 

Reducci6n de costos de cose 
cha y comercia1izaci6n. 

- Más sensibles a las heladas. 

- Más fácil reproducci6n de 
especies. 

- Menos to1erantes a p1agas. 

- Buena resistencia al viento. 
- Ciclos minerales más rápidos. 

Ordenaci6n compleja, mejor di~ 
tribuci6n espacial. 

- Costos elevados de cosecha y 
comercializaci6n. 

- Protecci6n natura1 contra 
he1adas; clima estable. 

- Desarrollo de especies prob1e
máticas para su aprovechamiento. 

- Más sa1udab1es y resistentes a 
agentes dañinos. 
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Manejo de1Bosque. 

Para aprovechar adecuadamente 1os recursos foresta1es y 

obtener un rendimiento 6ptimo. es necesario cubrir 1as normas 
esencia1es re1acionadas con 1a si1vicu1tura y asimismo tener 
conocimientos profundos re1acionados con 1a deforestaci6n y 1a 
reforestaci6n. 

Deforestaci6n. es ia destrucci6n de 1a cubierta vegeta1 
de un bosque. 
parcia1. 

Puede ser natura1 o antr6pica; tota1 o 

Reforestaci6n consiste en 1a regeneraci~n de 1a cubier-
ta vegeta1 de un bosque. Puede ser: 
Naturai. diseminaci6n espontánea de 1as semi11as. o por 
brotes de copa o raíz. Se 1ogra portegiendo a1 bosque 
contra agentes destructores y debe fomentarse por todos 
1os medios. 

Artificia1. Mediante 1a siembra directa de semi11as. o 
p1antaciones de vástagos. En e1 primer caso. 1a siembra 
debe ser poco antés de 1a época de 11uvias. E1 sistema 
de p1antaciones es e1 más uti1izado. pero para e11o se 
requiere: p1ena aceptaci6n de propietarios (40%). insta1~ 

ci6n de viveros (5%). preparaci6n de sue1o (5%) y protec
ci6n efectiva contra desmontes. incendios. pastoreo. etc. 
(50%). 

E1 sistema artificia1 de reforestaci6n se uti1iza amp1i~ 
mente en 1a actua1idad. pero su ap1icaci6n debe estar justifi
cada por a1guno(s) de 1os siguientes casos: 

Cuando existen pocas posibi1idades de regeneraci6n natura1. 

Por premura de tiempo. 

En terrenos cercanos a pob1aciones. para favorecer 1a 
sa1ud púb1ica. 1a recreaci6n. o restringir 1a contaminaci6n. 
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Obtener especies que proporcionen mayor uti1idad que1~ 
quedaría e1 bosque natura1. 

Estab1ecer bosques para e1 abastecimiento industria1. 

Sistemas de p1antaciones (Gutiérrez Pa1acio, 1977). 

- Cepa común. (Fig. No. Sa). Consiste en abrir huecos en e1 
sue1o y co1ocar e1 vástago, con raíz desnuda o en maceta. 
Resu1ta senci11o y económico, pero no recomendab1e en áreas 
erosionadas o de mucha pendiente. 

Sistema Gradoni. (Fig. No. Sb). Se abren zanjas de 0.60 m. 
de ancho por 0.40 m.de profundidad, siguiendo curvas de ni
ve1 (O.SO a 3 m.); cada zanja debe tener Z m.de 1ongitud y 
una separaci6n de 0.20 m.con 1as vecinas. Muy uti1izado en 
Ita1ia, Nor-Africa y México. Ventajas: detiene 1a erosi6n, 
retiene agua, 1a tierra removida faci1ita e1 desarro11o de1 
arbo1ito y produce madera en un tiempo razonab1e. Desvent~ 

jas: a1to costo y requiere tecno1ogía especia1izada. 

Sistema Espafio1. (Fig. No. Se). Se introdujo a partir de 
1a segunda Guerra Mundia1. Poco usado en México. Imp1ica 
1a construcción de cepas de 36 cm.de diámetro por 36 cm. de 
profundidad, rodeadas por un cajete semic6nico de 1 m.de 
diámetro por 1S cm.de profundidad. La p1anta se siembra en 
1a cepa y rodea de piedras grandes. Ventajas: a) retiene 
agua, aún en zonas áridas.; b) 1as piedras evitan la evapor~ 
ci6n en 1a cepa, desarro11o de ma1as hierbas y retiene e1 
ca1or, protegiendo a la p1anta. 
1ogía e1evados. 

Sistema Taungya. (Fig. No. Sd). 

Desventajas: costo y tecn~ 

Aprovecha e1 método de r~ 
za tumba y quema en bosques tropica1es, favoreciendc e1 de
sarro1lo de retofios forestales, cuando ya no se siembra más 
(3er afio). Muy adecuado para México. Comienza a aplicarse 
en Tabasco, Campeche y Michoacán. 
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Flrt. !l. S 1 STEMAS DE REFORESTACION 

a) CIE .. A COMUll C) SISTEMA ESPAflOL 

b) SISTEMA 9RADOlll 

d) SiSTIEMA TAUll9YA 
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Sistema con Arado de Subsoleo. Se utiliza un tractor con 
dos arados de subsoleo de 80 cm.de profundidad, construyen
do cajetes de suelo desmenuzado. Utilizado en la rcforcs-
taci6n de Texcoco. Efectivo, pero muy caro. 

En síntesis, para aspirar al aprovechamiento 6ptimo, 
integral y sostenible de los recursos de bosques templados, se 
deben tener en cuenta ciertos principios fundamentales: 

Normas para el correcto manejo de un bosque: 

Protecci6n contra agentes destructores. 

Planeaci6n correcta del uso d~l bosque (monocultivo, uso 
múltiple, etc.). 

Determinar la tecnología adecuada, por ejemplo: necesidad 
de reforestaci6n, tiempo, selecci6n de especies; uso de 
maquinaria, plaguicidas, fertilizantes o riego. 

Utilizaci6n racional de los productos del bosque, sin despe~ 
diciar nada. Uso múltiple del recurso. 

Preparaci6n de personal adecuado. 

Asegurar transporte y mercadeo de productos. 

Plan de Ordenaci6n Forestal. 

Para lograr un aprovechamiento racional de los recursos 
del bosque, es necesario elaborar un plan de ordenamiento fore~ 
tal que establezca los principios indispensables para alcanzar 
e1 aprovechamiento 6ptimo y sostenible del recurso (S.E.P., 1981). 

Un plan de este tipo debe cubrir los siguientes aspectos: 

E1aboraci6n de mapa base y mapas temáticos que ofrezcan in
formaci6n acerca de las características físicas de la regi6n. 
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Se debe elegir 1a escala más adecuada y estarán acompañados 
de un juego completo de fotografías acreas y/o imágenes de 
satélite. Estos mapas se deben actualizar peri6dicamente 
para poder ejerce• un control efectivo. 

- Tabulaci6n de superficies y subdivisi6n en compartimientos 
para facilitar el manejo. 

Determinaci6n del volumen de cada especie de interés presen
te en cada compartimiento, con datos feno16gicos. Se deben 
calcular los volúmenes que se espera obtener de cada especie 
en un plazo determinado. 

Programar las actividades de ordenaci6n forestal, como: 

- Determinación de áreas de aprovechamiento durante la déc~ 
da siguiente al inicio de la explotaci6n. 

Seleccionar el(los) sistema(s) silvícola(s) que se va a 
aplicar. 

- Elegir áreas de corta para mejoramiento silvícola a 10 años. 

Seleccionar áreas para viveros y plantaciones forestales, 
indicando las especies y superficie a plantar cada afio. 

Implantar proyectos y programas de ecología e impacto am
biental, como auxiliares valiosos en el .control del siste
ma. 

- Listas de mercados potenciales para los productos forestales, 
incluyendo datos hist6ricos de precios y listas de productos 
potenciales. 

- Elaboraci6n de planes y proyectos de aprovechamiento, inclu
yendo inventario de equipo necesario, instalaciones y reque
rimientos de mano de obra, calificada o no. 

- Programas de protecci6n para combatir, controlar y suprimir 
los incendios forestales. 

- Tomar en consideraci6n la posible incidencia de plagas y en
fermedades, preparando de antemano las técnicas de control. 
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Estab1ecimiento de programas de uso múltiple de1 recurso, 
relacionados con: 

- Fauna Silvestre. 

- Pesca. 

- Agua. 

Suelo. 

- Usos agrícolas y ganaderos. 

- Recreaci6n. 

- Otros. 

Contar con un sistema sano de financiamiento. 

- Tomar en cuenta los requerimientos de apoyo científico, te~ 
nol6gico, gubernamental, legislativo, político y social. 

La anterior propuesta no debe considerarse como algo i~ 
flexible, sino más bien como un marco de referencia sujeto a 
cambios, de acuerdo con las circunstancias particulares de ca
da caso. 

El objetivo final de la ordenaci6n forestal es el manejo 
del bosque aprovechando simultáneamente el agua, suelo, fauna y 

vegetaci6n de la manera más cercana a lo 6ptimo, para que la s~ 
ciedad disfrute en forma permanente de los bienes y servicios 
que este recurso proporciona, evitando su destrucción y mante
niendo el equilibrio ecol6gico .. 

Bosques templados y su aprovechamiento. 

Los bosques templados tienen una amp1ia distribuci6n en 
el país. Cubren los principales sistemas montafiosos dentro de 
un rango a1titudina1 que va de 1 200 a 3 500 m.s.n.m.; precipi
taci6n de 135 a 2 000 mm.anuales; temperaturas medias anua1es 
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entre 10º y z6u C. Constituyen los recursos vegetales silvc~ 
tres más importantes tanto por el aporte de materias primas, 
como por la funci6n eco16gica que cubren como protectores de 
las cuencas hidrográficas. 

Se sustentan sobre suelos someros, por lo general inma
duros, que al ser desprovistos de su cubierta vegetal son fá
cil presa de la erosi6n, favorecida por el relieve abrupto. 

Su amplio rango eco16gico determina una var·iada compo
sici6n florística, aunque existe siempre un alto nivel de do
minancia de una o pocas especies, dando lugar a diversos tipos 
de vegetaci6n, siendo los mas destacados: 

Bosque de pinos (Pinus) 
Bosque de encino (Quercus) 
Bosque mixto (pino-encino) 
Bosque de oyamel (Abies) 
Bosque de cedro y tascate (Cupressus-Juniperus) 
Bosque mes6Ci1o de montafta (Liquidambar-Fraxinus-Quercus). 

La riqueza bio16gica de estos bosques es muy grande y 
en muchos sentidos patrimonio de la humanidad, puesto que Méxi
co cuenta con más especies de pino y encino que cualquier otro 
país del mundo, lo que representa el germoplasma más rico de 
este tipo de árboles (G6mez, 1985). 

Los bosques de pino (pinares) constituyen un recurso de 
gran importancia por la demanda de su madera, facilidad de ex
plotaci6n y rápidez de crecimiento de muchas especies; represe~ 
tan-alrededor del 75% de la producci6n total de madera en el 
país; queda incluida la lefia para combustible y materia prima 
para papel y celulosa. Gran parte de la madera se destina a la 
construcci6n y ebanistería, así como a la e1aboraci6n de punta-
les de minas, postes y durmientes de ferrocarril. Las especies 



101 

más explotadas son: Pinu~ arizonica, ~ cngelmanii, ~monte

~· ~ pseudostrobus y ~ ayacahuitc, entre otras. 

Otra forma de aprovechamiento es la "resinaci6n", que 
se efectúa en zonas donde el tamaño de los árboles y la rapi
dez de crecimiento no son adecuados para una explotaci6n in
tensiva. Predomina en los estados de México, Jalisco y Micho~ 
cán, sobre todo en este último. Las especies más ~tilizadas 
son: ~ michoacana, ~ oocarua, ~ pseudostrobus, ~ montezu
~· P. teocote y otros (Rzedowski, 1978). 

Las semillas de~ cemaroides (piñonero), son objeto 
de reco1ecci6n y comercio, sobre todo en el estado de Nuevo 
Le6n. Pocas veces se usa el pino como leña excepto cuando no 
existen otras especies. En cambio el "ocoteo" es muy frecuen
te en todo el país y se considera como una de las causas prin
cipales de la deforestaci6n clandestina. Lesiona al árbol y 
favorece el acceso a plagas y enfermedades. 

A pesar de la abundancia de encinos en México, su uso 
como recurso maderable es muy limitado, debido a la carencia 
de tecnología apropiada. Sin embargo su madera es de buena 
calidad. La subutilizaci6n áel recurso queda de manifiesto 
puesto que generalmente se obtiene de ellos únicamente carb6n 
y leña. Por esta raz6n los encinares se conservan mejor que 
los bosques de pinos y no es raro observar en los bosques mix
tos la desaparici6n completa de los pinos quedando s61o los 
encinos; esto es común en los estados de Oaxaca, Michoacán e 

Hidalgo. 

Los bosques de cedro y tascate son de poca importancia, ya 
que cubren una parte muy pequeña del país y por lo general se 
asocian con vegetaci6n secundaria. No obstante la madera del 
tascate (Juniperus) es de bu·ena calidad, pero s61o se utiliza 
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a nive1 1oca1, debido a su ta11a reducida y escasez de comu
nidades puras. 

En re1aci6n a1 bosque mes6fi1o de montaña, existen ár
bo1es cuya madera es de muy a1ta ca1idad. como 1iquidambar, 
rob1e, fresno y noga1, s61o que su aprovechamiento es a muy 
pequeña esca1a y existen graves prob1emas de deforestación 
para abrir tierras a1 pastoreo y a1 cu1tivo de1 café. 

La superficie que cubren 1os bosques temp1ados mexica
nos es de 29.2 mi11ones de hectáreas, comparab1e a 1a de paises 
netamente foresta1es como Fin1andia y Suecia. Sin embargo no 
existe autosuficiencia en 1a regi6n foresta1, debido a mú1ti
p1es prob1emas. 

- E1 re1ieve abrupto de 1os terrenos foresta1es e1eva 1os 
costos de acceso y extracci6n. 

- Los proyectos de exp1otaci6n se p1anean a corto p1azo y 
carecen de continuidad. 

- Existe una gran presi6n de pob1aci6n que rec1ama terrenos 
foresta1es para destinar1os a actividades agríco1as y gana
deras. 

- Las zonas de corte son invadidas por ganado, 1imitando 1a 
capacidad de regeneración natura1 de1 bosque y favoreciendo 
1a erosi6n. 

- Las exp1otaciones c1andestinas pro1iferan por todo e1 país, 
al margen de toda tecno1ogia y ace1erando e1 proceso de de
forestación que conduce a su vez a1 avance de 1a desertifi
caci6n. 

Según Gómez-Pompa (1985), 1a situaci6n es tan grave que: 
"amerita una acción de emergencia naciona1 que detenga e1 pro
ceso y recupere muchas de 1as zonas c1imáticamente foresta1es 
que ahora están abandonadas por e1 proceso erosivo o por c1 
empobrecimiento ed!lfico". 
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Bosques tropica1es y su aprovechamiento. 

E1 uso de 1as regiones tropica1es en e1 mundo, se re
monta a mi1es de años atrás, cuando e1 hombre primitivo form~ 
ba parte integra1 de 1os ecosistemas tropica1es (G6mez-Pompa, 
1971). Esta situación favoreci6 e1 uso empírico de p1antas y 
anima1es por e1 hombre, para satisfacer sus necesidades prim~ 
rias: a1imento, vestido y habitaci6n. Aún en 1a actua1idad 
existen pequeños núc1eos indígenas en 1a Amazonia y en 1a La
candonia, que persisten en esta etapa. 

A1 efectuarse 1a revo1uci6n agríco1a en regiones trap~ 
ca1es, trae consigo un uso inadecuado en e1 sue1o y 1a subse
cuente destrucci6n de 1a vegetaci6n origina1. Los sue1os tro
pica1es denudados quedan sujetos a un fuerte intemperismo, que 
ocasiona 1a pérdida de nutrientes por rápida minera1izaci6n, 
debida a efectos c1imáticos (~bundante precipitaci6n y e1eva
das temperaturas). A1 ap1icarse técnicas de "roza, tumba y 
quema", se ace1era 1a 1iberaci6n de nutrientes por efecto de1 
fuego. Sin embargo, 1as prácticas agríco1as de carácter n6m~ 
da, favorecían 1a recircu1aci6n de nutrientes, 1a sucesi6n 
eco16gica y 1a regeneraci6n natura1 de estos ecosistemas. 

En 1a época actua1, 1a presi6n demográfica y 1a fa1ta 
de a1imentos están ejerciendo una destrucci6n extensiva de 1os 
ecosistemas tropica1es, sin que exista suficiente tiempo para 
1a recircu1aci6n natura1, transformándo1os en ecosistemas ar
tificia1es que imp1ican considerab1es pérdidas en 1o que se 
refiere a1 cauda1 energético. 

La carencia de investigaci6n científica y tecno1ogía end~ 
gena dirigida a obtener e1 aprovechamiento integra1 de ecosiste
mas foresta1es con a1to Índice de diversidad de especies, exp1i
can en gran parte 1a desaparicién casi tota1 de 1as se1vas a1tas 
y medianas perennifo1ias, de1 territorio mexicano= ya que no 
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existen conocimientos. tecno1ogías. ni formas adecuadas de pr2_ 
ducci6n que permitan aprovechar. en forma integra1. 1os ecosi~ 
temas más ricos, diversificados. intrincados y comp1ejos con 
que cuenta e1 país. Como contraste tenemos e1 aprovechamiento 
de ecosistemas tropica1es por parte de a1gunos indígenas. como 
es e1 caso presentado en 1as se1vas de Uxpanapa. Estado de Ve
racruz. (To1edo. V.• 198Z). en e1 cuai. de un tota1 f1orístico 
de 790 especies. se uti1izaron en forma tradiciona1. 457; a1~ 
nas de e11as tuvieron. inc1usive. varios usos. Cuadro No. 4 

Las causas principa1es de 1a aguda deforestaci6n en bo~ 
ques de1 tr6pico ca1ido-húmedo mexicano (como ejemp1o. Tabasco 
tenía un mi116n de hectáreas de se1vas y s61o 1e quedan ZOO 000). 
son mú1tip1es. pero podemos mencionar a1gunas como: desmontes 
masivos con o sin maquinaria. con fines agríco1as o agropecua
rios; desarro11o de 1a ganadería en regiones tropica1es y ex
pansi6n de 1as actividades petro1eras. 

Para aspirar a 11evar a cabo una p1aneaci6n adecuada re~ 
pecto a1 manejo de 1os ecosistemas de Bosque tropica1. es nece
sario en primer 1ugar. conocer sus características: 

Son 1os ecosistemas más productivos de1 mundo. 

Representan 1a máxima productividad en 1o referente a biomasa 

- Ofrecen una enorme riqueza f1orística y faunística. 

Se desarro11an sobre sue1os muy intemperizados. 

Son ecosistemas muy frági1es. fáci1mente a1terab1es. 

Su exp1otaci6n requiere tecno1ogía avanzada. 

E1 manejo de 1os ecosistemas tropica1es. puede ser: des
tructivo o no destructivo. (G6mez-Pompa. 1971) 

Los usos no destructivos requieren: 



Cuadro No. 4 

Número de especies con alguna uti.1idad en la selva tropical húmeda 
de un ejido de Uxpanapa, Veracruz. 

Arboles Arbustos Hierbas Bejucos Palmas Epifitas Total 
1 II 1 11 1 11 1 11 1 11 1 II 1 11 

Comestibles 30 8 1 2 ]_ 13 3 9 2 o 4 u 41 32 
Medicinales 39 18 1 8 2 39 3 24 (> o 51 89 
Const:rucci6n 53 13 2 2 o 2 o 1 55 18 

Instrumentos 11 6 o 1 1 o 1 o 13 7 

Maderab.1es 15 4 u 1 15 5 
l:ombust ib.1es 11 9 1 1 12 1U 
Uso doméstico 14 3 1 1 1 8 4 4 1 ·º 2 o 23 lb 
Forrajes 3 2 1 1 o 4 o 1 4 8 

üomas y pegament-os 4 o o 1 4 1 
Fibras 4 5 1 1 o 1 5 7 -o 
Taninos y ceras o 1 o 1 u 1 o 3 <ro 

Co.1orantes 2 1 o 1 u 3 o 2 2 7 
Estimulantes 3 3 1 2 o 3 4 8 
Aromat:izantes y 
saborizantes 3 o o 1 1 o 4 1 
Venenos 2 1 o 1 1 4 3 7 

Subtotal 1Y4 75 8 2U 5 75 13 49 3 u 13 u 236 219 

Total 269 28 80 b2 3 13 455 
1 Primarias 11 Secundaria 

Fuente: j_ Caballero et a1. . "r1ora Útil o el uso t: rad iciona1 de las p1antas", 
en Bi6t:ica, n6m. 3, México, 1971:1, pp. 102-186. 

-
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Exp1otaci6n de especies si1vestrcs, sin exceder su capaci
dad de regeneración. 

- Extracción se1ectiva de árbo1es. 

- Uti1izaci6n de productos de 1a se1va (chic1e, barbasco, 
etc.). 

- Caza y reco1ecci6n contro1adas. 

Ganadería in~ensiva s61o sobre pastiza1es natura1es. 

Estas acciones ejercidas en un tiempo adecuado, condu
cen a procesos de regeneración natura1 y a 1a obtención de 
ecosistemas estab1es. 

Usos destructivos: 

- Exp1otaci6n foresta1 se1ectiva, extensiva y/o intensiva. 

Agricu1tura n6mada o permanente. 

- Pastiza1es inducidos. 

A través de1 tiempo estas t~cnicas son destructivas de 
1os ecosistemas artificia1es y muy difíci1es de contro1ar. 

La p1aneaci6n adecuada para e1 aprovechamiento raciona1 
de 1os ecosistemas tropica1cs, imp1ica necesariamente: 

Bases eco16gicas, de 1as cua1es se requieren firmes conoci
mientos en e1 campo de 1a eco1ogía anima1, vegeta1, humana, 
ganadera, foresta1 y agríco1a, ya que en e11o se fundamentan 
todas aque11as premisas re1acionadas con 1a conservación y 1a 
productividad eco16gica, necesarias para a1canzar 1a optimi
zaci6n regiona1. 

Conocimiento de 1os cic1os biogeoquímicos, ya que es importa~ 
te identificar 1as entradas, salidas y comportamiento de los 
diversos elementos como el carbono, oxígeno, nitr6geno y fós
foro, para conocer 1as necesidades rea1es de1 ecosistema. 
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Estab1ecer una metodo1ogía y tecno1ogías acordes con la pro
b1emática detectada en 1o referente a LOS sistemas agrícolas 
que se practican en 1a regi6n y su impacto sobre e1 ecosist~ 
ma; determinar 1os coeficientes de agostadero en funci6n de 
factores eco16gicos y geográficos; así como ana1izar e1 im
pacto de 1as comunidades humanas sobre 1os paisajes natura1es. 

Bases geográficas, puesto que 1a p1anificaci6n geográfica re-
1acionada con e1 manejo 6ptimo de 1os recursos foresta1es, 
permite cump1ir con una serie de requisitos referente a1 es
pacio que debe ocupar cua1quier emp1azamiento, 1os cua1es se 
enfocan tanto a 1os aspectos físicos de1 sitio, interpretados 
por 1a Geografía Física (geo1ogía, re1ieve, c1ima, hidrogra
fía, edafo1ogía, vegetaci6n y fauna), como a 1os geográfico
socia1es, representados por 1os requerimientos de 1as comu
nidades que serán afectados o beneficiadas por 1os cambios 
efectuados en su espacio geogrRfico. 

La p1anificaci6n (o p1aneaci6n) foresta1 debe seguir estric
tos 1ineamientos geográfico-eco16gicos, que a partir de1 esta 
blecimiento de 1a causa1idad objetiva de 1a distribución de 
1as especies anima1es y vegeta1es que integran la parte viva 
de1 bosque, permitan determinar 1a posibi1idad y ventajas de 
estab1ecer determinados sistemas de exp1otaci6n acordes con 
1as tasas de regeneraci6n de 1os recursos potencia1es que 
a11Í se desarro11an. 

Se deben tomar en cuenta otros factores como son 1as vías de 
acceso a1 sitio; requerimientos de mercado para 1os productos 
de acuerdo a1 nive1 de demanda; 1a posibi1idad de estab1ecer 
industrias foresta1es "in sj.tu", si e1 acceso a las materias 
primas y combustib1es 1o permiten, tratando de prevenir 1os 
prob1emas de contaminac.i6n subsecuentes; necesidad de recursos 
humanos como mano de obra especializada o no, tomando en 
cuenta 1a posibi1idad de que se presenten inmigrac1ones, nue
vos asentamientos humanos y demanda de servicios. 
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La e1ccci6n del espacio adecuado. tanto para 1as explotacio
nes forestales como para cualquier instalación de carácter 
antr6pico. implica una grave responsabilidad para el especi~ 
lista. ya que su objetivo primordial debe encaminarse a alca~ 

zar el desarrollo integral de1 nuevo sistema 1oca1. enmarcán
dolo a1 mismo tiempo dentro de los criterios de desarrollo de 
la regi6n geoecon6mica a que pertenece y de1 país en su con
junto. 

- Evaluar e1 impacto ambiental. 10 que cubre un aspecto muy 
importante. ya que analiza los efectos negativos que 1as ac
tividades hunanas ejercen sobre los geosistemas. También en 
este caso 1a Geografía y la Ecología, en sus diversas ramas. 
representan herramientas valiosas para e1 investigador. La 
Geografía Humana es indispensable para comprender los diver
sos problemas etnobio16gicos. antropo16gicos. demográficos. 
políticos y socioecon6micos en su contexto espacial¡ 1a Geo
grafía Física. la Ecología Vegetal y 1a Animal permiten est~ 
b1ecer los efectos relacionados con 1a flora y fauna si1ves
tres. 1a productividad agrícola y aspectos relacionados con 
1a ap1icaci6n de tecnologías forestales. 

Cubriendo los aspectos de infraestructura sefia1ados en 
cuanto a conocimientos geográfico-eco16gicos.·se podrá 11evar 
a cabo una verdadera p1aneaci6n regional. con miras a alcanzar 
la optimizaci6n en e1 manejo y aprovechamiento no s61o de 1os 
recursos de 1os bosques tropicales. sino de cualquier otro 
elemento Útil para e1 hombre en las diversas regiones del país. 

Matorrales y su potencialidad como recurso. 

Los matorrales representan 1a cubierta vegetal predomi
nante en e1 paisaje de zonas áridas y semiáridas de México. 
Ocupan aproximadamente el 40% de 1a superficie del país; cons
tituyen e1 más vasto de todos 1os tipos de vegetaci6n de 1a 
República Mexicana (Rzedowski. 1978). 
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Están constituidos por comunidades vegeta1es con pred~ 
minio de formas arbustivas y ofrecen una gran diversidad f1o
r1stica. 

Los matorra1es de zonas áridas y semiáridas de México, 
han sido objeto de numerosos estudios por parte de botánicos 
especia1istas, destacando entre otros 1os trabajos de Mu11er 
(1947), Shreve (1951), Rzedowski (1957, 1966), Valdés (1958), 
Miranda y Hernández (1963) y G6nzalez Medrano (197Z a), entre 
otros. 

Diversidad de matorra1es. 

La heterogeneidad fison6mica y florística de 1os mato
rra1es, dificulta enormemente su clasificaci6n. Como se men
cion6 en el capítu1o de vegetación, los matorrales se clasifl:_ 
can de acuerdo con ciertas características fiso~6micas o bien, 
según la especie(s) dominante(s). 

Según e1 Inventario Nacional Forestal (1980), 1os mato
rrales son considerados como recursos forestales y cubren más 
de 70 millones de hectáreas, lo que representa aproximadamente 
el 60% de la superficie forestal del país. (Toledo, l98Z). 

Muchas agrupaciones vegetales, típicas de regiones ári
das y semiáridas son una compleja mezcla de asociaciones más 
simples que se superponen; en muchos casos, pueden estudiarse 
separadamente. Miranda y Hernández (1963), consideran como 
más importantes. los siguientes tipos de matorrales: 

- Matorral crasicaule 
noso. Por ejemp1o: 

(Neobuxbaumia spp.), 
~ spp.), biznagas 

con predominio de plantas con ta1lo car
nopa1eras (Opuntia spp.) tetecheras 
comunidades de garambul1o (Myrti11ocac
(Echinocactus spp.), etc; Están amplia-

mente distribuidos en zonas áridas. 
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- Matorral a1to subinerme. Con predominio de arbustos, a ve-
ces subarb6reos, inermes, aunque puede existir cierto núme
ro de espinosos. Ocupa los "pedimentos" y zonas con suelos 
coluviales y conos de deyecci6n en Tamaulipas, Nuevo Le6n, 
Coahui1a y parte de San Luis Potosí. Una especie sobresa
liente es la barreta (Helietta parvifo1ia). 

- Matorra1 inerme parvifolio. Forma agrupaciones puras o mez
c1adas con matorra1 espinoso. P1antas destacadas son gober
nadora (Larrea) y ho·j asen (Flourensia). Es una comunidad 
característica del norte de 1a República. 

Matorral micr6filo espinoso. Con plantas caracterizadas por 
la existencia de hojas compuestas o muy reducidas en tamafio, 
a veces desaparecen en la época más seca. Sobresa1en: 1os 
mezquites (Prosopis spp.), huizaches (Acacia spp.) y mimosas 
(Mimosa spp.), entre otros. 

Ocupa porciones bajas de laderas montafiosas y fondo de bo1-
sones en una gran extensi6n del territorio naciona1. 

- Matorra1 espinoso deciduo lcaducifo1io). En ocasiones forma 
agrupaciones extensas sobre laderas pedregosas o rocosas bien 
drenadas, en competencia con agrupaciones de crasirrosu1ifo
lios (magueyes). Tiene preferencia por suelos aluviales. 
Localizado en la parte occidenta1 de 1a A1tiplanicie desde 
Chihuahua hasta Zacatecas, parte de Querétaro y del Va11e 
del Mezquital (Hidalgo). La planta dominante es Fouquieria 
splendens (ocotillo). 

Matorral roset6filo. Constituido por especies dominantes 
cuyas hojas están dispuestas en forma de roseta. Resa1tan 
las comunidades de Yucca spp. (izotales) y Agave spp. 
(magueyales y lechuguillales). Amp1iamente distribuido en 
zonas áridas 
recurso. -

y semiáridas, con una gran potencialidad como 
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- Matorra1 de crasifo1ios (parvi o minimifo1ios)._ Estas agr~ 
paciones ca-existen con ?astiza1es ha16fi1os, cubriendo 1os 
sucios sa1inos de1 fondo de 1os "bo1sones". Predominan p1a!! 
tas como Suaeda spp. (romeri11o) y Atrip1ex spp. 

Los matorra1es como fuente de recursos. 

E1 panorama que a primera vista nos presenta una regi6n 
con escasa precipitaci6n p1Jvia1 anua1 (200 a 600 mm), es que 
carece de recursos natura1es exp1otab1es. Este criterio es 
vá1ido si consideramos como riqueza, 1a exp1otaci6n agríco1a. 
Desde este punto de vista, 1as zonas áridas de México son muy 
pobres. Sin embargo, de acuerdo con 1a definici6n tradiciona1 
de recurso natura1, corno "todo aque1 e1emento de 1a natura1eza 
que e1 hombre puede uti1i=ar en su propio beneficio", podemos 
asegurar que 1a potencia1idad de 1as zonas áridas, en cuanto a 
recursos se refiere; es enorme. En su trabajo sobr~ "Botánica 
Econ6mica", Rzedowski (1964), presenta a1gunos aspectos uti1i
tarios de p1antas propias de 1a vegetaci6n arbustiva. A cont~ 
nuaci6n se presenta un somero estracto de dicho trabajo. 

P1antas uti1izadas como alimento. 

- Nopa1, fami1ia de 1as cactáceas. Se consumen 1os frutos de 
1a "tuna cardona" (º-.:_ streptacantha). con a1to contenido de 
sacarosa y g1ucosa y 1as per.cas tiernas de 1a tuna "tapona"• 
o "nopalitos" (º-.:_ robusta) que constituyen un a1imento muy 
difundido a nive1 nacional. 

Garambullo (Myrti11ocactus 
sumen 1os frutos maduros o 
sue1en comerse 1as f1ores 
en 1a regi6n de1 Bajío. 

geometrizans) cactácea. Se con
secos, a manera de pasas; también 

fritas o cocidas. Muy apreciado 
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Pitayo (Lemairocereus). cactácea. Sus frutos son consumidos 
en abundancia por la población rura1. la cual comercia con 
e11os. Tambi6n se utiliza como alimento para aves. 

- Biznaga (Echinocactus y Mammillaria). cactáceas. A1gunas 
tienen frutos comestibles• llamados "chi1itos"; sus tal1os 
carnosos sirven para elaborar dulces. De amplio consumo a 
nivel nacional. 

- Palma (Yucca spp.) 
y fruto comestibles. 

familia de las 1i1iáceas; tiene flores 

Mezquite (Prosopis juliflora). leguminosa. Sus vainas co
mestibles (más bien se chupan). tienen cierto sabor du1z6n 
y refrescante. 

- Verdolaga (Portulaca spp.). familia portulacáceas. P1anta 
carnosa que crece en medios salitrosos. 
dura, objeto de comercio local. 

- Maguey (Agave spp.), familia agaváceas. 

Consumida como ve~ 

Se consumen las 
partes basales de las hojas sometidas a cocimiento prolonga
do. 

Romerito (Suaeda spp.), familia aizoáceas. 
en la e1aboraci6n de p1ati11os típicos. 

Muy utilizado 

Sotol (Dasylirion spp.), liliácea. 
aguda escasez de alimentos. 

Se consume en casos de 

Plantas utilizadas en 1a e1aboraci6n de bebidas. 

- Maguey (Agave spp.), familia de las amarilidáceas. Sirve 
para la obtenci6n de bebidas fermentadas (aguamie1 y pulque) 
o destiladas: mezcal y tequila. Mercado a nivel nacional e 
internacional. 
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Soto1 (Dasy1irion), 1i1iácea. Se obtiene por desti1aci6n 
1a bebida 11amada "soto1", muy requerida en San Luis Potosí, 
Zacatecas y Chihuahua. 

Peyote (Lophophora wi11iamsii), cactácea. Ampliamente con
sumida por 1os indígenas huicholes como bebida fermentada: 
Contiene una e1evada proporci6n de a1caloides. 

Plantas productoras de fibras. 

Son las especies si1vestres de mayor va1or econ6mico 
entre 1as p1antas características de la vegetaci6n de matorra1. 

Henequén (Agave foucroydes), agavácea ampliamente cu1tivada 
en Yucatán; pi1ar de la economía, a nive1 estata1, aún cuan
do va dec1inando rápidamente. 

Lechuguil1a (Agave 1echegui1la), maguey abundante en e1 norte 
de San Luis Potosí y noroeste de Zacatecas; regiones adyacen
tes de Durango, Coahuila, Nuevo Le6n y Tamaulipas; su límite 
sur está representado por la Cuenca del Valle de México. Se 
utilizan las fibras de las hojas j6venes centrales (cogollo), 
separándolas por medio de un proceso de "tallado". Son fi
bras de buena calidad, reunen características de suavidad y 
resistencia. Una parte se utiliza en industrias nacionales 
uc cordelería, cepillería, fabricaci6n de bolsas, sacos y ma~ 
tas; una pequefia fracci6n se emplea también en industrias d~ 
mésticas de "jarciería"; en su. mayor vo1umen. se exporta a1 
extranjero. La producci6n anual sobresaliente es de tres 
mil toneladas en el Estado de San Luis Potosí y poco menos 
de mil toneladas en el estado de Zaca~ecas. 

Palma samandoca (Yucca carnerosana). Liliácea también conoc~ 
da como "palma loca" o palma barreta, de cuyas hojas se obti~ 
ne la fibra conocida como "ixtla de palma". Aunque de ca1idad 
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inferior a la lechuguilla, tiene mucha importancia en los 
estados del noreste árido de México. En San Luis Potosí se 
producen en promedio tres mil quinientas toneladas por afio 
y en Zacatecas, dos mil quinientas. 
lechuguilla. 

Espadín (Agave striata), agavácea. 

Usos semejantes a la 

Comúnmente asociada con 
la lechuguilla y la samandoca, formando parte del matorral 
roset6filo. De menor calidad que la lechuguilla, se usa 
mezclada con otras fibras. La producci6n anual promedio 
es de quinientas toneladas. 

- Maguey (Agave spp.). Agavácea cuyas fibras no pueden compe-
tir en calidad con las mencionadas anteriormente, por ser 
más blandas y poco resistentes. 

Palma china (Yucca spp.), familia liliáceas. Producen fi-
bras en sus hojas relativamente pequefias. Aunque no es de 
buena calidad, se utiliza como sustituto de otras mejores, 
o mezclada con ellas. 

Samandoque (Hesperaloe funifera), liliácea que se desarrolla 
sobre suelos algo yesosos. Las tiras sacadas de sus hojas 
son resistentes y elásticas, utilizándose en sustituci6n de 
cordeles; muy usada para amarrar los paquetes de rastrojo. 

Sotol (Dasylirion spp.), otra liliácea cuya fibra se utiliza 
a escala doméstica para tejidos de petates, sombreros, cana~ 
tos, abanicos y otras artesanlas. Posee caracteres adecua
dos para la elaboraci6n de papel. 

Pastle (Tillandsia recurvata y.'.!...:.. usneoides), familia brom!:_ 
liá~eas. Planta epifita utilizada a nivel local para rell!:_ 
nos y acojinados. 
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P1antas emp1eadas para fines de construcci6n. 

Mezquite (Prosopis ju1if1ora). Leguminosa muy abundante en z~ 

nas áridas y semi~ridas de México. Cuando alcanza dimensiones 

arb6reas, es susceptible de explotarse. Se 1e emp1ea en la 

construcci6n de casas (part<i<:U1annente techos). carretas, mue-

b1es, arados, postes, durmientes de ferrocarri1, etc. Muy va-

1ioso como combustible y para la e1aboraci6n de carb6n vege- -

tal. 

Palma (Yucca spp_.) • 

a manera de tejas. 

Se emplean las hojas• para ·cubrir tec1'os, 

Plantas empleadas para cercas vivas. 

Ocoti11o (Fouquieria spp.), fouquier.ácea muy común en zonas 

áridas. Se emplea para construir cercas de empa1izada 0densa. 

Cardo (Opuntia imbricata), cact~cea, cuyas espinas punzantes 

al contacto, constituyen buena protecci6n contra animales sil

vestres y domésticos. 

Pa1ma china (~ spp.). Se usa para fon_nar cercas en corra-

les. ofreciendo buena sombra para los anima1es. 
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P1antas forrajeras. 

Mezquite (Prosopis ju1if1ora). 1eguminosa cuyos frutos consti

tuyen un buen a1imento para e1 ganado. por su a1to contenido -

en carbohidratos y proteinas. 

Nopa1 (Opuntia spp.). Las pencas constituyen un comp1emento-

a1imenticio muy importante para 1as reses. y cabras. Seria 

conveniente incrementar e1 desarro11o de pequefias y grandes 

exp1otaciones de nopa1 en zonas ári~as. 

Soto1 (Dasy1irion spp.). Aunque no muy rico en proteinas. ba~ 

ta para e1 mantenimiento de1 ganado vacuno. durante periodosº -

pro1ongados. 

Guapi11a (Hechtia g1omerata). brome1iácea. En época de esca--

sez. puede servir como forraje. sobre todo a1 ganado caprino. 

Pa1ma China(~ spp.). Se usan como forraje 1as ~artes más 

tiernas de 1os ta11os. junto con 1as bases de 1as hojas j6ve-

nes y 1as inf1orescencias inmaduras. 

Biznaga (Echinocactus spp.). cactácea usada como forraje de 

emergencia. 

Maguey (Agave spp.) • Los pedúncu1os f1ora1es o quiotes repre-

sentan buen a1imento para e1 ganado. 
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P1antas productoras de ce.ra. 

Cande1i1a .CEuphorbia antisyphi1itica) 0 p1anta subarbustiva. de 

ta11os de1gados con hojas muy reducidas y caedizas. Abunda en 

Zacatecas y parte de San Luis Potosi. Los ta11os excretan ce

ra que 1os recubre y se exp1ota en 1a época de mayor sequía. 

La mayor parte de 1a cera se exporta a1 extranjero. Tiene mú1:_ 

tip1es usos industria1es. como ingrediente de ceras para pu1ir. 

1ubricantes, ais1antes. pomadas.y cosméticos, entre otros. 

Represent6 un producto estratégico que introdujo divisas. du-

rante 1a Segunda Guerra Mundia1, pero actua1mente, 1a situa

ci6n socioecon6mica d~ más de cien mi1 fami1ias de cande1i11~ 

ros, es critica. 

P1antas productoras de hu1e. 

Guayu1e (Parthenium spp.). de 1a fami1ia de 1as colJl!>uestas. 

Pl anta:.subarbustiva. que contiene 1atex en sus ta11os • con 

gran proporci6n de hu1e·. Dej6 de uti1izarse, prácticamente, 

después de 1a Segunda Guerra Mundia1, pero persiste como un r~ 

curso potencia1 sus·ceptib1e de ser uti1izado, en cua1quier mo

mento. 

P1antas sustitutos de1 jab6n. 

Hediondi11a (Cucurbita foetidissima). fami1ia cucurbitáceas¡ 

sus frutos son apreciados por sus propiedades detergentes. Se 
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expenden a nive1 1oca1. 

Amo1e (Agave spp.). Las partes carnosas que quedan después 

del ta11ado de 1a fibra. se emp1ean como detergente natura1. 

reciben e1 nombre de "shishe" • 

P1antas . próductoras de tan:inos. 

La corteza de "huizaches" y "mezquites"• se emp1ea 

mente en 1a curtidería. 

P1antas ornamenta1es. 

1oca1--

Muchas ~species si1vestres. comunes en 1os matorrales de ·zo 

nas áridas. se co1ectan cooo p1antas de ornato y se expenden en -

1os mercados naciona1es. o se exportan a1 exterior. Son particu

larmente util.izadas: 1os "izotes".(~~ spp.). "soto1" (Dasy1i-

rion spp.) • "pa1ma bote11 a" (Beaucarnea) • "maguey es" (Agave spp.) 

y numerosas cact~ceas. 

P1antas como fuente de medicamentos. 

Las investigaciones actua1es en farmaco1og~a han encontrado 
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productos natura1es muy importantes en diversos arb~stos de zonas 

áridas, que pueden servir como base para la obtenci6n de medica--

mento s. Como ejemp1os se citan: la presencia de a1caloides en 

cactáceas como e1 "peyote" y en m~gueyes • como e1 maguey mezcale

ro, que contiene "mezcal ina" • droga que provoca graves trastornos 

neurocerebrales. La presenci~ de "amoles" o detergentes natura--

les (farmaco16gicamente llamados sapogeninas), sirvi6 para descu-

brir la presencia de productos esteroides en el rizoma de "yucas" 

y ''soto1es"; dichos productos sirven de base para 1a obtenci6n de 

hormonas esteroides, como la cortisona. 

Tampoco se debe olvidar la medicina tradiciona1 y popullar, _, 

a cuya experiencia debe la ciencia m~dica, muchos de sus ade1an--

tos actua1es. Entre otras plantas de matorrales, se uti1iz~: 

"1a gobcTnadora", e1 "hojasén", "estafiate" y e1 "nopa1". 

Manejo. problemática y posibilidades futuras. 

De acuerdo con los conceptos vertidos por A. González y A.

Schcffer (1964), actualmente, 1as zonas áridas de M~xico son obj~ 

to de un aprovechamiento marginal. sin haberse establecido una 

planeaci6n integral adecuada, que permita el aprovechamiento de -

sus abundan~es recursos susceptibles de exp1otaci6n. 

La politica gubernamental ha fomentado la construcci6n de -
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grandes y costosas obras de irrigaci6n en regiones con cubierta -

vegeta1 arbustiva, como es e1 caso de 1a construcción de grandes-

presas; pero e1 riego, invariab1emente se encamina a 1a produc--

ci6n de cu1tivos b!sicos, como maiz, trigo, a1fa1fa u horta1izas, 

siendo que no son regiones adecuadas para e1 desarro11o de una ªE 

tividad agr1co1a amp1ia. 

Aunque en 1·os matorra1es existen ·numerosas p1antas, que ere 

cen y se regeneran en forma natura1 y cuya uti1idad potencia1 1as 

podr~a hacer interesantes para 1a industria1izaci6n, son muy po-

cas, de hecho, 1as aprovechadas por e1 hombre. 

La exp1otaci6n de 1a ."cande1i11a" • por ejemp1o • siempre ha

seguido procedimientos rudimentarios, ya que es manejada por cam~ 

pesinos, carentes de recursos econ6micos 'que 1es permitan obtener 

rendimientos máximos. E1 futuro de este recurso es incierto, 

pues su demanda en e1 mercado mundia1 ·sufre grandes f1uc.tuaciones y 

a nive1 naciona1, es muy baja. 

Las 11amadas "fibras duras" (obtenidas de1 henequén, 1echu

gui11a, etc.)• ocupan 1ugar preponderante en 1a economia de1 hom

bre que vive en zona de matorra1es. 

E1 ·~nopa1" ha sido una p1anta poco estudiada at'.Ín en nues-

tro pais • no obstante su extraordinaria importancia como recurso 

y todavia ne se puede decir que exista una verdadera po11tica ·ra 
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ciona1 de aprovechamiento de 1as especies nopa1eras más va1iosas

o de mayor va1or a1imenticio. 

E1 "mezquite"• puede considerarse como un caso ~rave de 

subuti1izaci6n, dada su abundancia y potencia1idad como recurso -

de usos mú1tip1es. Lo mismo podría decirse de 1os "mazueyes" y -

"pa1mas" o "izotes ... 

Debido a 1o inh6spito de1 c1ima, escasez de investiga.cienes 

forma1es sobre aprovechamiento integra1 de vegetaci6n C'.e zonas 

áridas y a que 1as perspectivas actua1es que presentan dichas zo

nas• no atraen inversionistas• existe un gran déficit. de cap ita1_i 

zaci6n, industria1izaci6n y creaci6n de nuevas fuentes de trabajo 

en regiones matorra1eras, 1o cua1, se encuentra notab1eMente agr~ 

vado por 1a crisis econ6mica actua1. 

Las instituciones gubernamenta1es como SARP • (Secretaría C'e 

Agricu1tura y Recursos Hidráu1icos) • INIF • (Instituto Nacional. de 

:nvcstigaciones Forestal.es), XNIA, (Instituto Nacional. de Invest_i 

gaciones Agrícol.as) y paraestatal.es • ·como CONACyT. (Consejo Nací.E! 

na1 de Ciencia y Tecnol.ogía) y CONAZA, (Comisi6n Nacional. de 7.o-

nas Aridas) • no han podido proporcionar. ·en términos genera:.tes. 

l.ineamientos adecuados para l.l.egar a una pol.Ítica de aprovecha

miento de 1os recursos de zonas áridas, debido a l.os comp1ejos 

prob1emas que presentan dichas regiones, tanto de carácter geogr~ 

fico, como socia1 y econ6mico. 
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En e1 primer caso. están 1as deficiencias respecto a 1os me 

dios de comunicaci6n. régimen de 11uvias errático. ca1idad de1 

sue1o. etc. 

En e1 aspecto socia1 se presenta 1a grave tendencia natura1 

de 1a pob1aci6n hacia 1os cu1tivos tradiciona1es de maíz. trigo y 

frijo1 tempora1eros; e1 bajo nive1 educativo y e1 desconocimiento 

casi tota1 de 1as tecno1ogías modernas que 1imitan e1 aprovecha-

miento de recursos espontáneos. 

En e1 reng16n econ6mico resa1ta 1a carencia abso1uta de fi

nanzas y 1a dificu1tad en 1a obtenci6n de créditos. 

Sin embargo. es un hecho imperativo. que si 1a vegetaci6n

predominante en territorio mexicano es 1a d~ matorra1 y esta veg~ 

taci6n es tan variada y rica en recursos. se debe trabajar incan

sab1emente. para 1ograr obtener una pronta so.1uci6n adecuada a 1a 

grave y comp1eja prob1emática de 1as zonas áridas y semiáridas. 
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4.2 Los Pastiza1es 

La Agrosto1ogia es 1a discip1ina dedicada a1 estudio inten

sivo. extensivo. individua1 y en conjunto de 1as gramineas o zaca 

tes. Su importancia radica en 1a uti1izaci6n de 1os zacates como 

base de 1a a1imentaci6n ganadera. E1 ade1anto cientifico y técn.:!_ 

co de 1a industria pecuaria. depende de1 desarro11o de 1a agrost~ 

logia. De e11a se derivan 1os principios y t~cnicas de manejo. 

tanto de1 e1emento forrajero. como de1 e1emento anima1 0 que perm.:!. 

ten e1 máximo aprovechamiento de 1os recursos y su máximo nive1 

de conservaci6n. 

Seg~n Hernández (1964). 1a investigaci~n agrosto16gica debe -

seguir 1a siguiente secuencia: 

Estudio sistemático de 1as gram~neas. 

Estab1ecer 1as re1aciones f1oristicas necesarias para conocer 

1a estructuraci6n de 1as comunidades de pastos. 

Estudios fitogeogr~ficos que peTI11itan conocer 1a causa1idad -

de 1a distribuci6n espacia1 de 1as gramineas y sus asociacio

nes. 

Aspectos eco16gicos 0 que permitan re1acionar 1a distribuci6n

de 1os zacates·. con factores ambienta1es 



124 -

Eva1uación de 1as especies y sus comunidades• en términos de

producción forrajera, va1ores bromato16gicos, respuestas a1 

pastoreo y grado de aprovechamiento por parte de1 ganado. 

Fonnu1aci6n de métodos y prácticas de manejo adecuado, que 

conduzcan a1 máximo aprovechamiento y conservaci6n de 1os pa~ 

tiza1es. 

Tipos de pastiza1es. 

La adaptaci6n de 1os zaca~es a condiciones de baja h\Dlledad 

disponib1e, determina 1a presencia de pastiza1es re1ativamente e~ 

tensos en sitios donde 1a precipitaci6n p1uvia1 es muy baja, o 

bien cuando debido a 1a presencia de sa1es o a prob1emas de dren!!_ 

je, se presenta en 1os sue1os cierta aridez de tipo fisio16gico,

por 1o que podemos decir que existen dos grandes series de pasti

z.a1 es: 

Lo~ formados como respuesta a condiciones c1imáticas. 

Los originados debido a condiciones edáficas. 

La primera serie• evo1uciona dentro de 1os i imites superiores 

de precipitaci6n p1uvia1 de 1& zona semiárida, en 1ugares con una 

media anua1 entre 300 y 700 mm •• con 11uvias distribuidas durante 

e1 verano y otoño, e1 resto de1 año seco, coincidiendo 1a tempor~ 
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da de 11uvias con a1tas temperaturas y 1a ~poca seca. con temper~ 

turas bajas. Los principa1es pastiza1es correspondientes a esta

serie son: 

Pastiza1 puro de "zacate navaj ita" (Boute1oua graci1 is) mez-

c1ado con bosque de enebro-encino. 

Pastiza1 puro de "zacate navajita". 

Pastiza1 con Boute1oua trifida. 

Pastiza1 mezc1ado con matorra1 espinoso (de Opuntia o Acacia). 

En áreas de mayor precipitaci6n p1uvia1. predominan 1as aso-

ciaciones boscosas de pino-encino. 1imitando a1 pastiza1 en su 

franja más húmeda. En 1as partes más secas. e1 pastiza1 1imita 

con e1 matorra1 xer6fi1o. (Ver Mapa de Vegetaci6n). 

La segunda serie. está representada por 1os pastiza1es ha16f~ 

1os. princip~1mente. Su distribuci6n y frecuencia están re1acio-

nadas con 1a presencia de cuencas cerradas. dependiendo de 1a ac~ 

mu1aci6n tempora1 de 1os escurrimientos superficia1es y mantos 

freáticos. Los sue1os son de origen a1uvia1. con horizontes sa1~ 

nos. a veces con encostramiento. Es constante 1a presencia de c~ 

pas impermeab1es a poca profundidad. La dominancia de ~ramíneas

está re1acionada directamente con e1 pH de1 suelo. así se presen-
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Pastiza1 de Eragrostis obtusif1ora, con pH sobre 10. 

Pastiza1 de Distich1is spicata, ph entre 9 y 10. 

Pastiza1 de Sporobo1us airoides. pH entre s. 5 y 9 

Pastiza1 de Hi1aria mutica o de Boute1oua chasei, en pH infe

rior a s.s. 

En Ml>xico, se puede mencionar un tercer tipo de pastiza1 • de

sarro11ado artificia1mente como resu1tado de la deforestaci6n in-

tensiva, tanto en bosques temp1&dos, como en regiones de bosque -

tropica1 11uvioso. En zonas temp1adas, se desarro11an pastiza1es 

de Bromus, Festuca o Muh1enbergia, entre otras especies, mezc1a--

dos con bosque mixto o bosque de coniferas. En regiones tropica-

1es, e1 desarro11o de pastiza1es cu1tivados, con fines forraje- -

ros, se extiende en una forma a1armante • ·a expensas de 1a vegeta

ci6n origina1 de 1a se1va, con un costo eco16gico muy elevado. 

En estos pastiza1es, predominan gramineas cu1tivadas, como por 

ejemp1o e1 zacate Guinea y e1 Pará. 

Zonas agropecuarias de México. 

E1 38% de1 teritorio, está cubierto por vegetaci6n de pastiza1 

(D.G.E.A. • 1983); sin embargo estos pastos, ·en su mayor parte, son 

el resu1tado de alteraciones a 1a vegetaci6n natural, boscosa o ªE 

bustiva, o bien, consecuencia de prácticas agrico1as. Siendo l>s- -
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ta una tradici6n en 1a pob1aci6n mexicana, cua1quier terreno se

uti1 iza para sembrar, aunque no sea su vocaci6n, por 1o que la 

productividad natura1 cada vez es menor; posteriormente estos te

rrenos son abandonados, desarro11ándose pastiza1es secundarios o

matorra1es que contribuyen eficazmente a1 avance de 1a desertifi-

caci6n en nuestro territorio. De acuerdo con 1os datos proporci2 

nados por 1a D.G.E.A •• 1a superficie cubierta por pastiza1es en 

1983, era de 74 498 820 Has.• inc1uyendo zonas p1anas y montafio--

sas. 

La importancia de 1os pastiza1es como recurso natura1 ap,ríco-

1a o ganadero ha inquietad.o constantemente a 1os esºtudiosos de 1a 

vegetaci6n. Uno de 1os agrost61ogos más destacados en México es

e1 Ing. Efraím Hernández x •• quien en 1957 rea1iz6 investigacio-

ncs que 1e permitieron dividir a1 territorio mexicano, en zonas -

agrosto16gicas y agropecuarias, uti1izando como parámetros de eva 

1uaci~n. factores =1imáticos. topográficos y bi~ticos, inc1uyendo 

en estos Ú1timos: natura1eza de 1a producci6n forrajera. caracte

rísticas de 1a pob1aci6n anima1 y objetivos de 1a industria pecu~ 

ria. (Ver Mapa Ne. 10). 

Hernández X. divide a1 país en dos grandes regiones: 

zonas 

Regi6n 

Semiárida y árida de1 norte. 

De riego de1 centro. 

Tempora1era de Ja1isco 

Foresta1 Ganadera de 1as sierras. 



-.... -

1 
, .. ~ 

! 

----J.._ ------- .--"'---~. 

•••• "'•· 10 

ZONAS AGROPECUARIAS 
P•e•te IE. Mer••••ea (1••& J 

•••••••••.•• ,., •• c.,. .... , •• _ ...... 
ese a L • e .. A P 1 CA 

o !?O e r ·-
1 ... 

,,_ 
o 

105° 100" 

.. ---'l.H __ .. _.--:\., 
~ 
l, __ -¡····~ .... 

: .. ------
[; 

105• 100• 

oo• 

/llE•IOM TE•,,LAOll C==3 zo•• Sl!llHARIDA y DIESEl•TtCA DIEL NORTE 

~ Z.0 .. A DE •tE•O D&L CENTRO 

e-==t=a zO•A TIEllP'ORAL DIE JALISCO 

~ZOMA POAESTAL-•AllADE~ DIE LAS SllER•AS 

lllE•IOM TllO,ICA L 

~ TROPICAL MUMEDO t V•RTllENT& DEL eOLPO) 

rrTmm TaOPIC&L S&lllA .. IDA Y MUMEDA (VERTl&NTIE 
l1.l.lllW D&L PACIP 1 CO) 

. . 

" 

.. 

a 

15 



129 -

zonas. 

Regi6n Tropica1 
{

Vertiente de1 Go1fo de M6xico 

Vertiente de1 Pacifico. 

Descripci6n de 1as zonas. 

Regi6n Temp1ada. 

1. Zona norte, ubicada en 1a región geogr~fica conocida como A1-

tip1anicie Mexicana. 

Loca1 iz aci6n: 

Latitud norte 

Longitud oeste 

Temp. media anua1 

P rec ip. anual 

A1·titud 

Entre 

Entre 

Sº 

o 
220 -

Zl 0 y 33" 

98° y 110" 

25° e 
400 mm 

z 600 m.s.n.m. 

E1 desnive1 de 2 OOOm, es de sur a norte, dentro de una franja 

latitudina1 de 10 grados uniformando e1 c1ima templado en toda-

la zona, aunque existen diferencias en 1o que se refiere a 1a fo-

toperrodicidad, ocasionando un predominio de rasgos neotropica1es 

en 1a vegetaci~n de 1a parte meridiona1, a 1a a1tura de Aguasca--

1ientes, Zacatecas y San Luis Potosí. 

Existe también un desnivel topogr~fico, del centro de 1a zona 
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hacia el. este y el. oeste, sobre 1os pie 'de monte de 1as Sierras

Madre, ocasionando cambios en 1a precipitaci6n, 1a cual. se incr..=, 

menta con 1a a1titud. Esto permite que se estab1ezcan, pisos de 

vegetaci6n bien marcados. 

Predominio de c1imas secos. 

Se 1oca1izan especies de gramíneas aut6ctonas de gran impor-

tancia como Boute1oua, Sporobol.us, Múhl.enbergia, Setaria y Era

grostis. 

Es. 1a zona más rica en pastizal.es natural.es; muy apta para 1a 

ganadería y agricul.tura intensivas. Coeficientes de agostadero -

de 15 a 30 y a veces 50 Has. por cabeza de ganado. 

Riego de1 centro. 

Loca1izaci6n: 

Latitud norte 

Longitud oeste 

A1titud 

Temp. media anual. 

Precipitaci6n anual. 

19° 

9i 0 

1 500 

10° 

200 

21 o 

102° 

2 700 ·m.s ~n.m. ·--

25º e 
1 ººº mm. 

. . 
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Predomina el clima templado con 11uvias en verano (Cw). Loca 

iizada en cierta porci6n de1 Sistema Volcánico Transversal.. en l.a 

regi6n de ,.El. Baj io". 

Suel.os ricos. derivados de rocas igneas o cal.izas. Buena tec 

nol.ogia. aplicada con sistemas de presas de almacenamiento para -

irrigaci6n. que o~iginan una gran productividad agrico1a. forraj~ 

ra y por derivaci6n. parapID<h.tcci6n hortico1a y frutico1a. Ganad~ 

ría estabular a1tamente tecnificada. Al.ta productividad con rie-

go, de al.fal.fa. maíz y cereal.es menores. 

El. coeficiente de agostadero oscil.a entre 5 y l.0 hectáreas 

por cabeza de ganado. 

De temporal de Jalisco. 

Loca l. iz ac i6n: 

Latitud norte 

Longitud oeste 

Altitud 

Temp. media anual 

Precipitaci6n anual. 

19° 

101° 

Zl.º 

l.05° 

1 000 - l. 900 ~.s~n~m. 

15° 25° C 

400 - 1 000 mm. 

Cl.ima dominante: Templado. con régimen de l.l.uvias de verano -

(Cw). 
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Loca1izada en 1a porci6n occidenta1 de1 Sistema Vo1cánico 

Transversa1. Precipitaciones 1igeramente más a1tas y mejor dis-

tribuidas a 1o 1argo de 1a temporada de 11uvias, permiten el de

sarro11o de una agricu1tura de tempora1 bastante efectiva, sobre 

todo en 1o que se refiere a1 cultivo de maíz, friJo1, cacahuate

y garbanzo. 

Zona foresta1 ganadera. 

Loca1izaci6n: A 1o 1argo de 1os sistemas montafiosos perturb~ 

dos, entre 1os 1 800 y ~ 500 m. de a1titud. 

Temp. media anua1 10° 25° 

Precipitaci6n anua1 400 -3 000 mm 

Corresponde a zonas boscosas temp1adas o tropica1es, que han 

sufrido a1teraci6n antr6pica, destruyendo 1a vegetaci6n origina1, 

la cua1 ha sido sustituida por agricu1tura n6mada y/o pastiza1es 

secundarios. 

agricu1 tura. 

Terrenos con pendiente marcada, ·inadecuados para 1a 

Su productividad es muy baja. 

Se practica el pastoreo desordenado en gran esca1a, sobre to-

do el. extensivo, 1o que contribuye a 1a 

ace1e~a 1a erosi6n de1 sue1o. 

denudaci6n de1 terreno y 
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Rcgi6n TrC)picál. 

Vertiente del Golfo. 

Local izaci6n: 

Latitud norte 

Longitud oeste 

Altitud 

Temp. media anual. 

Prec~pitaci~n anual 

16° 

87° 

o 

20° 

800 

24° 

99° 30. 

1 600 ·m.s.·n.m. 

30º e 
4 000 mm. 

Abarca la llanura costera del Golfo de M~xico, en los decli--

ves inferiores de la Sierra Madre Oriental. Las mayores altitu -

des corresponden a Huachinango y Teziutl~n. en Puebla; Jalapa y -

Acultzingo, en Veracruz. Predominio del clima tropical, con llu-

vias durante todo el año (Af). 

La vegetaci6n natural es de bosque mes6filo de montaña o de = 

bosque tropical lluvioso• destruidos por el sistema de "roza-tum

ba y quema" y objeto de una agricultura intensiva, en algunos ca-

sos, altamente tecnificada. Entre las gramineas ·cultivadas, pre-

domj.nan los zacates: ·Guinea, Pará, el.efante, ·alemán, Honduras y -

Guatemala; todos son especies introducidas. Se practica la gana-

deria intensiva. Alta producci6n de caiía de a·zucar y café; en m~ 

nor escal.a, maiz y alfalfa. Hernández (1957). 



Vertiente de1 Pacifiéo. 

Loca1izaci6n. 

Latitud norte 

Longitud oeste 

Altitud 

Temp. media anual 

Precipitaci6n anua1 
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15 o 30' 

92° 30' 

o 

15° 

400 

27° 

110° 

1 500 m.s.n.m. 

30° e 
2 000 mm. 

Comprende 1a totalidad. de 1a cuenca inferior del Rio Balsas -

y 1os va11es centrales de Oaxaca. Predomina e1 clima tropical 

(Am). 

Abundancia de pastos nativos. como Boute1oua spp •• Orizia. 

Heteropogon. Panicum. Paspa1um. etc. Los pastizales naturales 

son más extensos que en la vertiente del Golfo. propiciando 1a g~ 

naderia extensiva. Mayor producci6n de maiz y alfalfa ·que en 1a-

zona de1 Go1fo. E1 coeficiente de agostadero* es de 4 a 10 hect~ 

reas. 

E1 coeficiente de agostadero (C. A.); equivale a 1a superficie
( en hectáreas)• necesaria para sostener una· unidad animal. 
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S. LA DESERTIFICACION EN MEXICO 

Desertificaci6n y Desertizaci6n. 

J.a pa1abra "desertificaci6n" • es de origen francE:s. introdu

cida por 1a Asamb1ea Genera1 de 1as Naciones Unidas y divu1gada -

por e1 PNUMA (Programa de 1as Naciones Unidas para e1 Hedio /!>.r.1.- -

bo;.ente). 

Desertificaci6n, significa disminuci6n o destrucci6n de1 po

tencia1 bio16gico de 1a tierra. que puede 11evar a condiciones de 

tipo desE:rtico. Constituye un aspecto de1 deterioro genera1izado 

de 1os ecosistemas con disminuci~n o desaparici6n de1 potencia1 

bio16gico. Este proceso es pro.ducido o ace1erado principa1mente-

por act ivi da des ·humanas. 

En cambio desertizaci6n, se refiere a1 proceso natura1 de 

acrecentamiento de 1os desiertos. debido b~sicamente a fen6menos

c1imáticos, que ocurren en un 1apso considerab1e de tiempo. 

Vemos así, que 1a desertizaci6n es de origen natura1 • en t:a!! 

to que 1a desertificaci6n es un proceso esencia1mente antropogén~ 

co. 

E1 prob1ema de 1a desertificaci6n no es exc1usivo de 1as zo

nas áridas de1 p1aneta, sino que puede presentarse en cua1~uier -

sitio, en cua1quier ecosistema terrestre en e1 que exista deteri~ 
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ro ambienta1; pero e1 fen6Deno es más evidente y e1 riesgo de1 

mismo es mayor en 1as franjas áridas y subhúmedas que rodean a 

1os verdaderos desiertos. Este aspecto es de suma importancia, 

ya que dichas franjas son 1as que por 1o genera1 • producen 1a ma-• 

yor proporci6n de a1imentos para 1a humanidad y junto con 1os ve~ 

daderos desiertos, representan aproximadamente 1a tercera parte 

de 1a superficie terrestre emergida, a1bergando más de 700 mil1o

nes de habitantes. 

Los desiertos son anteriores a 1a humanidad. La 1iteratura-

antigua menciona1 e1 deterioro _ambienta1 en el norte de Africa, 

sobreexp1otado por 1os romano~. 1as hambrunas en China, 1a desap~ 

rici6n de los terrenos de cultivo de1 oeste de 1os Estados Unidos, 

bajo un mar de po1vo, 1as dramáticas y trágicas sequías de1 Cerc~ 

no Oriente, Mesopotamia, México y Brasil; pero 1a 11amada de aten 

ci6n más reciente se present6, cuando a partir de 1968 se inicia

una pro1ongada sequ~a. que dur6 5 años, en 1a regi6n de1 Sahel, 

al sur del desierto de Sahara, desde el Océano Atlántico, hasta -

el Mar Rojo. Aunque se desconocen 1as cifras exactas, se sabe 

que murieron a1rededor de ZOO 000 personas durante esta etapa, 

1a mayoría por hambre, o por enfermedades causadas por 1a ma1a n~ 

trici6n. No ocurrieron más muertes• gracias a 1a ayuda recibié'a

de todo el mundo (Mede11Ín, í977). 

A1 cuestionarse 1as causas de este terrib1e fen6meno, se 11e 

g6 a la conc1usi6n de que había sido originado por una gran fluc-
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tuaci6n c1imática que produjo 1a contracci6n de1 J.a Y.º Cha ,1 a un 

tercio de sus dimensiones norma1es; 1os ríos Ni~er y Senep.aJ, no

se desbordaron, ocasionando que, 1os pastiza1es de cinco paises 

africanos (Níger, M¡¡o.1{, A1to Vo1ta, Senegal y Mauritania), queda

ran estéri1es; e1 nive1 hidrostático descendi6, secándose 1os po

zos menos profundos en la totalidad de 1os 5 millones de Km 2 • ~el 

Sahel y los pastores n6madas, se vieron en peliy,ro mortal; el Rª

nado tuvo que ser sacrificado, vendido, o con.ducido hacia el sur. 

Desafortunadamente este fen6meno no fu~ Único, sino que cabe 

esperar la incidencia de sequías similares con intervalos que van 

de 30 a 50 años. Evidentemente la falta de 1"1uvia fué la que de-

sencaden6 la crisis, pero el lfen6meno probablemente se hab!a ido

gestando poco a poco, debido al mal uso de la tierra y a un aumen 

to cada vez mayor de la presi~n que la pob1aci6n humana ejercía -

sobre el medio. 

La desertificaci6n es un problema de alcance mundial, que en 

mayor o menor grado, afecta a todos los habitantes del planeta; 

sin embargo, como se mencion6 anteriormente, las zonas de mayor -

riesgo son aquellas que por su pos~ci~n geográfica se encuentran

rodeando a los desiertos verdaderos y en su mayor parte correspo!!_ 

den a los llamados paises del Tercer Mundo, en los que la crecie~ 

te exp1osi6n demográfica, unida al decremento progresivo en la 

producci6n de alimentos, agravan el problema día con día. 
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Medio geográfico de la desertificáC::i:6rt en: -~-tl.xiCC:o. 

Desde el punto de vista geográfico en general, se denomina 

desierto a una regi6n árida, es decir, aquella en la cual, la eva 

potranspiraci6n supera a la precipitaci6n. Esta situaci6n corres 

ponde a regiones definidas climáticamente por K6ppen (1918), como 

correspondientes a los climas: BS (clima de estepa) y B'.~ (clima -

de desierto). 

Enriqueta García (1973), propone un m~todo para determinar -

el índice de aridez, en correspondencia a los el imas BS y B~'f. 

Clima 

BW 

BS 

donde: 

Lluvias en Invierno 

p t 

t p 2t 

p p_recipitaci6n media anual en cm. 

Lluvias en Verano 

p t + 14 

t + 14 p (Zt + 14) 

t temperatura media anual en grados centígrados. 

García (1973) subdivide el clima BS en: 

BSo y BS1 (el menos seco de los dos). 

Lang utiliza el siguiente índice de aridez (cit. en García,-

197~). 



o -
zo -
40 -
60 -

100 

Ia ~ P (mm) 
"T 

zo Zonas 

40 Zonas 
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100 Zonas 
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T 
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Precipitaci6n anua1 en mm. 
Temp. media anua1 en ºC. 

de desierto (muy áridas) 

áridas (semiáridas) 

subh6medas de estepa y sabana 

húmedas de bosques abiertos (húmedas). 

húmedas de bosques densos (muy húmedas) 

El indice de aridez de De Martonne. es e1 m~s usado comúnme~ 

te. Se trat6 de aplicar a coeficientes de agostadero. 

la • ·p 
·. 'r+Tir 

en donde: 

la Indice de aridez 

p Precipitaci6n tota1 anua1· .(en min) 

T Temperatura ~edia anua1 en ºC. 

o - 10 

10 - zo 
20 30 

30 - 40 

Ar ido 

Semiárido 

Semihámedo 

Hámedo. 

Tipos de aridez: 

Aridez climática. Debida a~ 

' .~ . 
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Circulaci6n general de 1a atm65fera: 

norte y sur. 

Desiertos z30° latitud 

Corrientes marinas. En Atacama. aunque no hay precipitaci6n, 

se puede desarrollar vegetaci6n de matorral. 

Pantallas meteoro16gicas. Vientos húmedos chocan con monta--

fias y al elevarse a más de 400 m. de altura. se condensan y 

forman bosques caducifolios de neblina, por ej. en la vertien 

te del Golfo de la Sierra Madre Oriental. Sierra de ~ongolica. 

Otros factores que deben tomarse en cuenta son: 

dad, gradientes t~rmicos y erosi6n potencial. 

continentall:_ 

Aridez edáfica. En suelos 

tra y percola rápidamente, 

de textura arenosa, el a·gua se infil-

a·cumulándose en mantos freáticos muy-

profundos. por lo que no es disponible para las plantas. 

ejemplo en dunas costeras. 

Por 

Aridez fisio16gica. En suelos salinos. 1a concentraci6n de sales. 

limita la capacidad de absorci6n radical por 6smosis. 

En vegetación de páramos de altur¡o .• las bajas tempera.turas. cong~ 

lan el agua, impidiendo su absorci6n. 
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Factores de desertificaci6n. 

A1gunos de 1os procesos que ocasionan reducci6n en 1a biomasa 

o en 1a productividad actáan como factores de desertificaci6n. 

Entre e11os se encuentran 1os siguientes: 

Ace1eraci6n de 1a erosi6n. 

Sa1 inizaci6n. 

Sodificaci6n. 

Reducci6n de1 espesor efectivo de1 sue1o. 

Reducci6n en 1a ferti1idad de1 sue1o. 

Destrucci6n o reducci6n de f1ora y fauna. ·que ·puede ser a 1a 

vez. causa y eíecto. 

Esto significa que 1a degradac·i6n de 1os ecosistemas se tradu 

ce en 1a degradaci6n de 1os recursos edáficos. que junto con 1os 

recursos humanos. representan 1a mayor riqueza de un pais. 

Tendencia a 1a desertificaci6n en México. 

Para que exista una mejor comprensi6n acerca de 1a tendencia 

a 1a desertificaci6n en 1a RepÚb1ica Mexicana. debe considerarse 

1a existencia de regiones natura1es en e1 pa1s. como 1a que se 

presenta en e1 mapa No. 11. Esta regiona1izaci6n presentada por 

Garc1a Castafieda (1978) y modificada por Correa (1987). está bas~ 
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da en estudios de Viv6 (1976), Tamayo (1949) y Basso1s (1980); 

considera a1 territorio mexicano dividido en 2 grandes zonas: 

Tierras Tropica1es, en cuyo c1ima inf1uyen, predominantemente, 

1as bajas corrientes de aire marítimo tropica1. 

Tierras Extratropica1es, con c1ima inf1uenciado por corrien-

tes de aire de 1a atm6sfer& superior. 

Esta separaci6n se ha hecho considerando: 

Tr6pico c1imático, no 1atitudina1 

Orografía de1 país 

Re1aci6n con masas de agua 

Circu1aci6n de1 aire atmosférico. 

Estas dos grandes regiones, se subdividen de 1a siguiente for

ma (Mapa No. 11): 

A continuaci6n se presenta un breve aná1isis de 1a tendencia -

a 1a desertificaci6n en 1as regiones mencionadas, tomando como in

dicadores 1a erosi6n, abatimiento de mantos freáticos y presi6n de 

mográfica. Correa (1987). 



• 

a 

•• 

.... 
1 

110• 

M., • N•. I I 

REGIONES 
FISIOGRAFICO - CLIMATICAS 
••••••: Cerr•• (l•eT) 

l••••tle.i:Mert .. C•r•-••• •••Ír•• 
a ac a La ••• P 1 ca 

o = .aa 900 ·-

110• 

..... ... • •• 

-

• 

•• 

... 100• ... . .. 



- 144 -

Vu1nerabi1 idad en tierras extratrop.ica1es. 

I a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

P1anicies Costeras de1 Occidente de Baja Ca1ifornia. Te!! 

dencia e1evada a 1a desertificaci6n por erosi6n y deposi

taci6n. excepto en 1a porci6n extrema noroccidenta1·; sa1_! 

nizaci6n y a1ca1inizaci6n de sue1os por irrigac~6n. 

Sierras de Baja Ca1ifornia. E1evada vu1nerabi1idad por -

erosi6n hidrica y eÓ1ica en 1as vertientes y tierras a1--

tas y por sedimentaci6n e~ partes bajas. 

fica moderada. 

Presi6n demogr! 

L1anura Costera de1 Noroeste. Vu1nerabi1idad e1evada por 

erosi6n. sedimentaci6n e intrusi6n sa1ina de agua de 

mar; moderada por sa1inizaci6n. a1ca1inizaci6n y presi6n 

demográfica. 

Altiplanicie Septentrional. Moderada erosi6n y sediment~ 

ci6n; e1evada sa1inizaci6n por irrigaci6n. Pres i6n demo-

gráfica de moderada a a1ta. sobre todo en 1a Comarca Lag~ 

nera. 

Sierras Transversa1es. Erosi6n, sedimentaci6n y alca1in_! 

zaci6n elevadas. Presi6n demográfica moderada. 
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f) A1tip1ano Meridiona1. Erosi6n, sedimentaci6n y presi6n -

demográfica e1evadas; agotamiento de mantos acuíferos; mo 

derada sa1inizaci6n y a1ca1inizaci6n. 

II Tierras Bajas Tropica1es de1 Pacifico. 

a) Regi6n Bajaca1iforniana de1 Cabo. Tendencia moderada por 

erosi6n y sedimentaci6n; baja presi6n demográfica. 

b) c) y d) Tendencia moderada. 

III Tierras a1tas Tropica1es y Ap~ndices Éxtratropica1es. 

a) 

b) 

c) 

d) 

Sierra Madre Occidenta1. 

presi6n demográfica. 

Sierra Madre Orienta1. 

Fuerte erosi6n hidrica, baja 

Moderada. 

Sistema Vo1cánico Transversa1. Marcada erosi6n y deposi-

taci6n; abatimiento de mantos freáticos, sa1inizaci6n y -

depositaci6n en sue1os 1acustres. 

Sierra Madre de1 Sur. Erosi6n muy marcada que avanza ac; 

1eradamente; presi6n demográfica moderada. 



e) 

f) 

g) 
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Porti11o Istmico. Fuerte erosi6n hÍdrica y e6lica; pre-

si6n demográfica moderada. 

Sierras de1 Norte de Chiapas. 

e1evada en vertientes. 

Moderada en e1 altip1ano y 

Sierra Madre de Chiapas. E1evada vu1nerabi1idad acrecen-

tada por creciente exp1osi6n demográfica. 

IV Tierras Bajas Tropica1es Interiores. 

a) Depresi6n de1 Balsas. Erosi6n severa. En a1gun~s partes 

fuerte explosi6n demográfica. 

b) Depresi6n Central de Chiapas. Baja tendencia. 

V Tierras Bajas Tropicales de1 Golfo de México y del Mar de 1as 

Antillas. 

a) Llanuras Costeras de1 Golfo de México y de la Penínsu1a -

de Yucatán. Tendencia moderada. 

En base a la caracterizaci6n fisiográfica y uti1izando como -

variab1es c1ima, abatimiento de mantos freáticos, erosi6n, sa1ini 
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zaci6n y presi6n demogrifica, se efectu6 un aná1isis eva1uativo -

que permite presentar una propuesta de regiona1izaci6n referente 

a 1a tendencia a 1a desertificaci6n en México (Mapa No. 12). 

En 1a carta mencionada puede observarse una tendencia muy ac~ 

1erada, no s61o en regiones de c1ima seco y semiseco, como son e1 

A1tip1ano Centra1 y e1 Bajío, sino asimismo en zonas templadas co 

mo e1 Sistema Vo1cánico Transversa1, e inc1uso er. porciones 

tropica1es como 1a Sierra Mad1·e de1 Sur y 1a Sie-rra de Chiapas. 

En tota1 representan poco más de1 10% de 1a superficie de México. 

A1rededor de1 20% presenta una tendencia e1evada, correspon-

diendo a 1a Pl.anicie Costera de1 Go1fo, inc1uy.endo 1a Peninsu1a -

de Yucatán; el. noroeste de l.a P1anicie Costera de1 Pacifico y 1a 

mayor parte de l.a Peninsul.a de Baja Ca1ifornia, exceptuando l.os 

extremos noroeste y sur de l.a misma; incl.uyendo 1a vertiente de -

sotavento de l.a Sierra Madre Occidenta1 y 1a Depresi6n de1 Balsas. 

Con tendencia moderada est'n 1a Sierra Madre Orienta1, aunque 

muy expuesta a 1a erosi6n debido a 1os desmontes; e1 frente orien 

ta1 de1 Sistema Vol.cánico Transversa1, 1a Sierra de Oaxaca, el 

Porti11o Istmico y 1a P1anicie Costera Pacilica en su porci6n sur. 

Se estima en 17% de1 territorio naciona1. 

S61o dos pequefias porciones a1 noroeste de Baja Ca1 ifornia y 

en 1a Depresi6n Centra1 de Chiapas presentan baja tendencia a 1a 



149 -

desertificaci6n. 

pa!s. 

Equivalen al 3\ de la superficie total del 

Indicadores de Desertificaci6n. 

No existen elementos aislados que permitan diagnosticar la 

tendencia y grado de avance del proceso de desertificaci6n, ya 

que se trata de un fen6meno sumamente complejo; sin embargo, es 

conveniente sefialar la presencia de factores de diversa naturale

za, que al ejercer una acci6n combinada, permitan tener indicios 

de este mecanismo. Blanco e Icazbalceta (1978), los llaman~

cadores de desertificaci6n y los divide· en tres g·rupos • con sus 

correspondientes subdivisiones. 

Indicadores f~sicos: 

Grado de salinidad y alcalinidad del suelo. 

Profundidad de aguas subterráneas y calidad de las mismas. 

Profundidad efectiva del suelo. 

Número y frecuencia de tormentas de polvo y/o de arena. 

Presencia de costras en el suelo. 

Contenido en materia org~nica del suelo. 

Cambios en las corrientes de a·gua y volumen de azolve. 

Zona cubierta por vcgetaci6n y turbidez de aguas superficia

les. 
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Indicadores Bio16gico AgrÍéo1as. 

Ve ge tac i6n: 

Porcentaje de cobertura 

Fitobiomasa 

Distribuci6n y frecuencia de especies c1ave. 

Anima1es: 

Especies c1ave 

Pob1aciones de anima1es dom~sticos 

Composici6n de 1os rebafios 

Producci6n. 

Cu1tivos: 

Especies 

Frecuencia de uti1izaci6n de1 sue1o 

Insumos uti1izados 

Producci6n. 

Indicadores Socia1es. 

Uso de1 sue1o: 

Agricu1tura de riego o de ternpora1 

Pastoreo 

,,_-, 

- ' 

f -~ 

-~ •. 

Corte y e1irninaci6n de 1a vegetaci6n para combustib1e y -



construcci6n 

Minería 
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Instalaciones con fines turísticos y/o recreativos. 

Tipo de asentamiento. sobre todo en zonas rura1es y relacion.!!_ 

do con fuentes de energ.St·icos: 

Asentamiento nuevo 

Velocidad de expansi6n de1 asentamiento 

Diversificac-i.6n del asentamiento en re1aci6n· a1· uso de1 -

suelo 

Abandono del asentamiento. 

Par~metros humano-bio16gicos: 

Estructura de la pob1aci6n y tasas demográficas 

Situaci6n nutricional 

Indices de sa1ud pública. 

Parámetros del proceso socioecon6mico: 

Armonía o conflictos internos 

Migraci6n 

Esquemas de redistribuci6n 

Marginación 

Circulación de dinero frente a subsistencia 
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Estructuraci6n socia1 

Indices de esco1arid~d. 

Aunque 1a desertificaci6n tiene su origen en un proceso p1en~ 

mente natura1. 1a desertizaci6n. no se pueden buscar sus causas 

en procesos exc1usivamente de carácter fisico (cambios c1imáticos. 

topográficos. vegetaciona1es. faunisticos. etc.). ya que este fe

n6meno se debe en gran parte a decisiones po1iticas y socioecon6-

micas err6neas respecto a1 manejo de 1os recursos natura1es. pro-

dueto de la carencia de una "conciencia eco16gica". Este es un -

prob1ema de a1cance mundial. no exc1usivo de 1os paises en proce

so de desarro1lo. aunque si bien es cierto que en e11os es mucho 

más grave que en 1os paises desarro11ados. 

Muchos millones de campesinos mexicanos. (desgraciadamente se 

desconocen 1as cifras exactas). viven en zonas desertificadas de1 

país y ven afectada su existencia y economia. por estos procesos. 

Podría sefia1arse que. de cierta manera. toda la pob1aci6n resien

te este fen6meno que altera 1a ~cologia de México y reduce su ca

pacidad para producir a1imentos y materias primas. conduciendo al 

país a una elevada dependencia de 1as potencias extranjeras y a -

crisis financieras cada vez más graves. 

La tecnolog.ia como instrumento para combatir 1a desertificaci6n. 

La tecno1ogía moderna o aún 1a tradicional. desempef\a un pa--
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pel muy importante en el proceso de interacciones que se presen--

tan entre el hombre y su ambiente. La creciente demanda de pro--

duetos agropecuarios ha hecho necesaria la aplicaci6n de tecnolo

gias especializadas para la obtenci6n de alimentos en zonas deseI 

tificadas y contribuir, de esta manera, a la reversi6n del proce-

so de desertificaci6n. Sin embargo, cuando las t~cnicas no son 

adecuadas, el problema puede agravarse, como sucede por ejemplo -

con un mal manejo del agua para irrigaci6n; sistemas de drenaje 

deficientes; azolve de ríos, lagos y presas; sobre-explotaci6n de 

mantos freáticos, entre otras. 

Por el contrario, la aplicaci6n de sistemas adecuados de man.!:. 

jo del suelo, combinados con la aplicaci6n de una tecnología agr~ 

cola correcta, presentan excelentes perspectivas para combatir 

exitosamente la desertificaci6n. 

En el siguiente cuadro (tomado de Anaya-Gardufio, 1977), se 

presentan algunas de las tecnologías disponibles, su prescripci6n 

y posibles efectos sobre el proceso de desertificaci6n. 

No. 5 

Cuadro -



CUADRO No. 5 

CLASIFICACION Y EVALUACION DE ALGUNAS TECNOLOGIAS Y SU EFECTO SOBRE 
LA DESERTIFICACION Y LA PRODUCTIVIDAD DE VARIOS SISTEMAS DE USO DE LA TIERRA• 

METODO SISTEMA DE OBJETIVO POTENCI~~ SISTEMA COSTO NIVEL 
DE TECNOLOGIA uso DE LA DE LA DE DESER DE DE 

MANEJO TIERRA TECNOLOGIA TIFICACION PRODUCCION TECNOLOGIA 

Abastecimientos Ga1erías f'i1trantes A,I A Bajo Semi-intensivo Mec!io Intermedio 
de agua Desalinizaci6n A,I A ninguno Intensivo caro Compl.ejo 

Aguas salinas I A Medio Semi-intensivo Medio Compl.ejo 

Conservación Recarga de acuíf'"eros I.T.A,P,F A Ninguno Semi-intensivo Medio Interm-comp1ejo 
del agua 

Cisternas A,I A Ninguno Semi-intensivo Barato Simpl.e 
Sitios para A,P A Al.to Semi-intensivo Barato-caro Interm-complejo 
abrevaderos 

Métodos de riego Inundación I A Bajo Sem1-;_ntensi vo Barato Simple 
Surcos I A Bajo Semi-intensivo Barato Simpl.e-intermedic 
Riego por as¡:>eroi6n I A Bajo Intensivo Caro Interm-complej'=> 
Rit::go por goteo I A Medio Intensivo Caro Corr.pl.ejo 

Manejo de 
escurrimientos Captación de agua T.P,F A,B Bajo Semi-intensivo Barato Simpl.e-compl.ejo 

Conservación Control de sedi- I,T,P,V,M,A B,C,D,A Bajo Semi-intensivo Caro Interm-comp1ejo 
de :suelos mentos 

Control de cárcavas I,T,P.F,V,M,A B,D,C,A Bajo Extensivo Barato-caro Simple-comp1ejo 
Intensivo 

Revegetaci6n P,F.T,I,V,M,A B,C,D,A, Ninguno Extensivo Barato-caro Simp1e-comp1ejo 
Estabil.izaci6n de I.A,V,T,P,F,M B,C,0,,A Medio Extensivo Medio Interm-comp1ejo 
dunas 
Prácticas de 1abranza I,T,P,F,V,M,A A,B,C,D Al.to Intensivo Caro Simpl.e-compl.ejo 

•Fuente: Anaya Garduño (1978). 
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Control de Combinación de I,T,P B.C,A,D Bajo Intensivo Caro Simple-complejo 
saLirlidad métodos 

Drenaje Canales abiertos I,T,P s;c,A,D Bajo Semi-intensivo Caro Simple-complejo 
o diques 

Fertilización Orgánica I,T,P B,A,C,D Ninguno Semi-intensivo Medio Simple-intermedio 
Química I,T,P A,B Bajo Semi-intensivo Caro Simple-intermedio 

Establecimiento Aforestaci6n I,T,P,F,A,V,M B,A Ninguno Extensivo Barato-caro Intermedio 
de plan.tas 

Conservaci6n de Plantas resistentes I,T,P,F,V,A,M A,B Ninguno Semi-intensivo Medio Interm-complejo 
l.a pl.anta a l.a sequía 

Revegetación I,T,P,F,V,M,A B,C,D,A Ninguno Intensivo Barato-caro Simple-complejo 
Exclusiones P,F,T,I.V,M.,A B,C,A Ba,jCI Extensivo Caro Simple-complejo. 

Agricultura Rotación de cu.ltivos I,T B,A Ninguno Semi-intensivo Medio Intermedio 

Pastiza.les Rotación de pastoreo p B,A Al.to Extensivo Barato Interm-comp.lejo 
Especies f'"ore_!! Contro.l de rece.lec- F B,A Al.to Semi-intensivo Barato Simpl.e-compl.ejo 
ta.les ción de l.eña 

Rompevientos I,T,.P,A,V,M B,A,C,D Ninguno Extensivo Barato-caro Interm-comp.lejo 

Mejoramiento de Introducción de I,T,P,F,A A,B Bajo Semi-intensivo Medio Interm-complejo 
l.a vida animal f!Bpecies 

Sombras I,T,P,F,A A Ninguno Semi-intensivo Barato-caro Simple 

Tipo de animal Domésti.co I,T,P,F,M,V,A A,B,C,D Medio Extensivo Barato Intermedio 
Sal.vaje P,F A Al.to Extensivo Barato Intermedio 

Usos del. animal Tracción I,T,P,F,M,V,A A,B,C,D Bajo Extensivo Barato Simpl.e 
Transporte I,T,P,F,M,V,A A Bajo Extensivo Barato Simpl.e 

-
Fuentes de energía Animal. I,T,P,F,V,M,A A,B,C,D Bajo Extensivo Barato Simple-intermedie 

Usos de l.a ener Tracción I,T,P,F,M,V,A A,B,C,D Bajo Semi-intensivo Barato-caro Intermedio 
gia Combinación de :f"uen- I,T,P,F,M,V,A A,B,C,D Medio Semi-intensivo Barato-caro Intermedio 

tes de energía con--
vencionales y no ºº!!. 
vencionales 

Uso de la tierra: Agricultura bajo riego (I); Agricu.ltura de temporal (T); Pastizal (P); Forestal (F); Minerra (M); Vías de 
comunicación (V); Asentamiento humano (A). 

-..,. ..,. 

Objetivos de la Tecnología: A) aumentar .la productividad: B) Detener la desertificación: C) Hacer reversible el proceso; O) De
tener.lo. 



156 -

Recomendaciones general.es en 1a 1ucha contra l.a desertificaci6n. 

Nive1 naciona1 y regiona1. 

Eval.uaci6n de 1a desertificaci6n y regiona1izaci6n ade~uada a 

1a rea1idad geográfica del. país. 

actua1izada. 

El.aboraci6n de cartografía 

Adecuar 1os procesos de industrial.izaci6n, urbanizaci6n y ere 

cimiento pobl.acional. con e1 desarro11o de 1a agricu1tura, pr~ 

curando e1 mantenimiento de1 equi1ibrio ecol.6gico en zonas 

áridas, semiáridas o con tendencia a 1a desertificaci6n. 

Ap1icar de inmediato 1as medidas correctivas necesarias para 

combatir y prevenir 1a desertificaci6n, para 1o cua1 es indis 

pensab1e una correcta p1aneaci6n acerca de1 manejo correcto -

de 1os recursos natura1es de 1a naci6n. 

Ana1izar y eva1uar 1os factores demográficos socia1es, econ6-

micos y po1Íticos que permitan 1a adopci6u de medidas tendieE_ 

tes al mejor aprovechamiento de1 sue1o y sus recursos. 

Estab1ecer p1anes d~ seguridad contra e1 riesgo y 1os efectos 

de 1a sequía, compatib1es con 1as necesidades de 1as pob1aci~ 

nes 1oca1es y con 1os intereses naciona1es, en re1aci6n con -

1a protecci6n a 1argo p1azo, de l.os recursos y de 1a cal. idad. 
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de1 medio. 

Forta1ecimiento de 1a investigaci6n cient1fica y tecno16gica 

para estimu1ar e1 desarro11o y uti1izaci6n de t~cnicas end6-

genas, que permitan optimizar e1 manejo de recursos. 

Integraci6n de 1os programas de 1ucha contra 1a desertifica-

ci6n, en 1os p1anes genera1es para e1 desarro11o de1 país, p~ 

ra sa1vaguardar e1 equi1ibrio geogr~fico-eco16gico. 

Promover 1a acci6n coordinada a nive1 internaciona1 para com

batir 1a desertif icaci6n, cooperando activamente en 1a e1abo

raci6n, discusi6n· y ap1 icaci6n urgente de p1anes mundia1es • 

para e1 objeto. 
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III RECURSOS FAUNISTICOS 
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6. LA FAUNA SILVESTRE Y SU IMPORTANCIA COMO RECURSO. 

~onceptos generales. 

Fauna Silvestre, es el conjunto de animales de 
estado o pa1s, los cuales viven libremente, fuera del 
mano directo. 

una regi6n. 
control hu-

Representa un recurso natural básico renovable, de valor -
econ6mico y social tan considerable como el agua, el suelo y la 
vegetaci6n. Se considera como un producto de la tierra. 

De acuerdo con su origen la fauna silv.estre de ~1éxico pue
de ser: nativa, originaria del país (te6ricamente el 80%) • o in-
traducida, proveniente de cualquier otra parte del mundo. 

Por la regi6n biogeográfica en que se localiza y expande,
puede ser holártica o neotropica1. 

Por el medio en que se desarrolla puede ser acuática o te
rrestre. 

En el término ~. quedan incluÍdos todos los taxas de1-
reino animal, es decir: 

Protozoarios 

Invertebrados 

Esponjas 
Celenterados 
Platelmintos 
Nemátodos 
Anélidos 
Artr6podos 
Moluscos 
Equinodermos 
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:~~=ios 
Vertebrados Repti1es 

Aves 
Mamíferos. 

Así se puede hablar de: fauna entomo16gica (insectos). fa~ 

na ictio16gica (peces), fauna herpeto16gica (repti1es), avifauna
(aves), mastofauna (mamíferos), etc. 

Numerosos zoó1ogos mexicanos han contribuido amp1iamente,
con sus investigaciones, a1 conocimiento de 1a fauna si1vestre de 
M~xico, ya sea en trabajos individua1es, o en va1iosas co1abora-
cones. Se citarán a1gunos de 1os más destacados: Phi11ips (1922,-
1926), Be1trán, (1946, 1958, 1964, 1966) • Leopo1d (1958, 1959) • 
Vi11a (1948, 1953, 1954, 1971), A1varez de1 Toro (1952, 1971. 
1971a, 1980) • Gonzá1ez A. (1964 • 1979) • RamíTez P. (1966a, 1969b• 
1977, 1983), Barrera (1981), Casas Andreu (1979) y Halfter (1964. 
1965), entre otros. 

Importancia del recurso fauna. 

Las especies faunísticas constituyen uno de 1os recursos bási
cos que integran el medio físico del territorio nacional (1os
otros serían: suelo, agua y vegetación), contribuyendo a for-
mar e1 paisaje mexicano y sirviendo como sustrato vital para 
toda la población humana • 

. Los animales silvestres participan activamente en el llamado -
"metabolismo general de la natura1eza" • permitiendo el recicla 
je de energía y materia1es. 

Representan un rico caudal de germop1asma, e1 cua1 debe mante
nerse estable. 
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Poseen valores académicos intrínsecos muy importantes para los 
estudiosos de la naturaleza en cualquier aspecto. 

La fauna silvestre se encuentra estrechamente ligada a la evo
luci6n del hombre y su progreso econ6mico y social. 

Todas las especies de fauna silvestre poseen valores estéti
cos, derivados de su gran variedad de formas, hábitos y colo-
res. 

Es importante como recurso alimenticio, de consumo frecuente -
en el medio rural. 

Aunque el país no tiene especies silvestres industrializables, 
existe cierto nivel de comercia1izaci6n de animales silvestres, 
ya sea para consumo local, nacional o internacional. 

Debido a su gran variedad. la fauna silvestre de México ocupa
un lugar destacado en el Continente Americano y ·aµn a nivel 
mundial. 

C6mo Último aspecto de importancia, se podría sefialar el sím-
ple pero muy relevante significado filos6fico del "derecho a -
vivir"• que tlenen todos los seres vivos• ya que los animales 
silvestres no deben ser destruidos indiscriminadamente y en el 
caso de uti1izárse1es, el uso que se haga de ellos debe ser r~ 
ciona1, procurando siempre su mantenimiento, para no alterar -
el equilibrio arm6nico que es una parte esencial de la natura
leza. 

Papel de la fauna en el medio geográfico. 

Considerando que la fauna silvestre es un recurso natural

básico para el hombTe, la funci6n que cubre dentro del ámbito pe~ 
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gráfico es múltiple. Se citan algunos aspectos destacados: 

Desde el punto de vista eco16gico, la fauna silvestre constit~ 
ye un elemento bi6tico indispensable en todos los ecosistemas
naturales, o·cupando diversos nichos eco16gicos. En las pirámi 
des alimenticias, los animales ocupan diferentes niveles tr6f~ 
cos, puesto que pueden ser herbivoros, carnivoros, o bien ne-
cr6fagos. 

Los animales silvestres pueden actuar como elementos indicado
res de alteraciones del paisaje natural, sobre todo cuando se
presenta algún desequilibrio ecól6gico que ocasiona la apari-
ci6n de plagas, capaces de destruir la cubierta vegetal natu-
ral. 

No se debe descartar la acci6n de los animales silvestres como 
un agente de erosi6n natural, ya sea en forma directa al esca.E_ 
bar o pisotear el terreno; o bien indirectamente, destruyendo
la cubierta vegetal y favoreciendo la erosi6n. Lo anterior es
nruy evidente con el manejo inadecuado de animales domésticos. 

Desde el punto de vista edáfico, la fauna silvestre constituye 
uno de los elementos formadores del suelo. Además contribuye
ª imprimir las caracteristicas fisicas del mismo, al modificar 
las condiciones de drenaje superficial o subsuperficial, me
diante el aporte de materiales orgánicos a ~ravés de sus excre 
cienes, o bien al favorecer la compactaci6n del suelo con el 
pisoteo. 

La fauna silvestre puede actuar como elemento coro16gico; fav2 
rece la dispersi6n de diversas especies de plantas y animales
(zoocoria). como es el ca3o de los animales frugivoros, que al 
ingerir diversos frutos, transportan las semillas no digeri
bles a grandes distancias. 



163 -

Tambi~n es importante el papel que desempeñan numerosos anima
les silvestres como reservorios y transmisores de diversas en
fermedades. 

La fauna silvestre es inseparable del paisaje geográfico. del
cual es parte integrante; representan un elemento b~sico de es 
tudio para el ge6grafo. 

Como recurso natural renovable. la fauna silvestre aporta a la 
pob1aci6n alimento o ingresos que contribuyen a mejorar su ca
lidad de vida. 

Resulta imposible separar a la fauna silvestre del contexto 
econ6micc, hist6rico y sociocultural de los pueblos. Este as
pecto queda debidamente ilustrado en México en lo referente a
la toponimia relacionada con elementos faunísticos. 

La riqueza en formas de vida animal como expresi6n de las con
diciones que prevalecen en la tierra. es un hecho geográfico -
por excelenc:ia. 

-._¡ 
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7. RECURSOS FAUNISTICOS EN MEXICO 

Causas de 1a gran diversidad faunística. 

La gran variedad y riqueza de 1a fauna mexicana• se debe -
ante todo a 1a situaci6n geográfica de1 país, ubicado entre 1a zo 
na temp1ada y 1a tropica1. 

Haciendo referencia exclusivamente a los vertebrados, ex-
ceptuando peces, Liera (1974) menciona para México: 

1Z familias y 44 géneros de anfibios. 
30 fami1ias y 148 g6neros de repti1es. 
90 fami1ias y 483 géneros de aves. 
31 familias y 157 géneros de mamíferos. 

Los peces e invertebrados est~n de igual forma, amp1iamen
te representados en el territorio naciona1, pero a la fecha no se 
dispone de datos fidedignos. 

Esta gran variedad se atribuye al hecho de que al disminu
ir la 1atitud, aumenta el número de especies anima1es. Es conve
niente señalar que no existe un 1 imite definido entre fauna tem-
pluda y fauna tropical, aunque geográficamente 1a separaci6n se -
considera representada por e1 tr6pico climático, no geográfico. 
La fauna es un elemento m6vi1, sumamente dinámico, por 1o que en
todo el territorio se presenta una gran mezcla faunística y s61o
se puede hablar de predominio, no de exc1usividad. Los biogeogr! 
fos modernos, como Dar1ington (1957) y Cabrera (1973), han optado 
por considerar que la porcl6n que queda.al norte del tr6pico c1i
m~tico, representa una gran zona de transici6n faunística. La 
única excepci6n sería el extremo noroccidenta1 de la península de 
Baja California, qu~ corresponde propiamente a la regi6n biogeo-
gráfica 11amada Holártica. La parte situada al sur del tr6pico -
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c1imático. es 1a tropica1 propiamente dicha y corresponde a 1a 
11amada Regi6n Neotropica1. 

Otra causa directamente relacionada con 1a riqueza faunis
tica de México. es 1a gran variedad de c1 imas que existen• ya que 
se encuentra una amp1ia gama ~1imática 0 tanto en lo referente a -
precipitaci6n (de áridos a tropica1es hámedos). como a temperatu
ra (de po1ar a cá1ido). Los anima1es presentan muy diversas ese~ 
1as de to1erancia a las condiciones c1imáticas. 1as cua1es pueden 
restringir o favorecer su capacidad de dispersi6n. La fauna tro
pica1 es más sensib1e a 1as barreras climáticas·. "que 1a neártica. 
Además. se sabe que existe una estrecha relaci6n entre c1ima y v~ 

getaci6n y que a su vez 1a fauna depende básicamente de 1a veget~ 
ci6n para sobrevivir. por lo que se encuentran e1ementos faunist~ 
cos intimamente re1acionados con 1a comu:ri"idad vegeta1 correspon-
diente. Como ejemp1o puede citarse a 1os "saraguates". caracte-
risticos del "bosque tropica1" •·el "teporingo" o "zacatuche" que
se loca1iza en el "pastizal a1pino" • la "tortuga del desierto"• -
propia del "matorra1 xer6filo" • etc. 

La topografia accidentada de1 pais es otro elemento que f~ 
vorece 1a diversificaci6n faunistica. ya que 1os sistemas montafi~ 
sos actúan como barreras natura1es que impiden e1 paso a numero-
sas especies. A:;.i existen anima1es "de monte" como e1 venado. 
animales "de llano"• .como el berrendo; de "caverna" como los mur
ciélagos. entre otros. 

La preser-cia de barreras naturales de tipo orográfico. co
mo el Sistema Volcánico Transversal, o climático. como puede ser
la presencia de zonas áridas. ha favorecido 1a existencia de espe 
cies animales endémicas o exc1usivas de una regi6n determinada. 
El pa~s es rico e~ endemismos. Puede encontrarse gran número de
insectos0 mamiferos. aves. reptiles y/o anfibios que son espe
cies o subespecies exclusivas de México. 
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Criterios de clasificación. 

La gran diversidad faunística existente en el territorio 
-nacional. ha dificultado enormemente su estudio y organizaci6n. 
Habiendo efectuado una cuidadosa revisi6n bibliogr>lfica se ha en
contrado que el an~lisis del recurso fauna a nivel naciona1. pue
de ser enfocado siguiendo diversos criterios. Se mencionan a co~ 

tinuaci6n los que parecen ser más importantes para e1 ge6grafo: 

C1asificaci6n de la fauna en base a criterios zoogeogr>lficos. 

Clasificaci6n tomando como base 1os tipos de vegetaci6n. 

C1asificaci6n en base a métodos estadísticos. 

Clasificaci6n en base a métodos cartográfico-estadísticos. 

C~~sificaci6n de la fauna en base a .crit.erios zoogeográficos. 

El estudio de J.as especies faunísticas mexicanas. objetivo 
de _intert.s de numerosos especial. is tas nacional.es y extranjeros. 
se ha abordado en base a dos tendencias principa1es: 1a primera 
dirigida a1 conocimiento de 1a diversidad de especies existentes
y sus características; 1a segunda enfocada a1 conocimiento de l.a
distribuci6n de 1as especies en e1 territorio, inc1uyendo invent~. 
ri<'s faunísticos y aná1 is is de 1as áreas de distribuci6n. 

México se encuentra 1oca1izado entre dos grandes regiones
biogeográficas: La Neártica a1 norte y 1a Neotropica1 a1 sur 
(Ver Mapa No. 13). 

De acuerdo con Dar1ington (1957), l.os 1ímites entre ambas
regiones, son de tipo c1im~tico-eco16gico y están determinados 
por sistemas montafiosos: a1 oeste, 1a Sierra Madre Occidental.: al 
sur, e1 Sistema Vo1cánico Transversal. y la Sierra Madre del Sur;
y a1 este, 1a Sierra Madre Oriental. En la planicie costera de1-
P.acífico, e1 1Ímite entre ambas regiones está marcado por el de--
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sierto de Sonora y en 1a vertiente de1 Go1fo. e1 1 imite de 1a re
gi6n Neártica. 1o forma 1a p1anicie costera tamau1ipeca. en su -
porci6n centro-norte. 

Estos 1imites. han sido fáci1mente superados por 1a fau-
na. produci~ndose profundas penetraciones en uno y otro sentido. 
de manera que en 1a zona correspondiente a 1a regi6n Neártica. 
encontramos una verdadera mezc1a de especies neárticas y neotro
pica1es; esta situaci6n existe. aunque menos marcada, en 1a re-
gi6n Neotropica1. Por ta1 raz6n 0 Dar1ington (1957) y Ha1fter 
(1964) han estado de acuerdo en considerar esta zona de tras1ape. 
como una gran "Zona de transici6n mexicana 11

• que ocupa 1a mayor
parte de nuestro territori-:., La Única porci6n considerada como
Neártica por 1os autores modernos (Cabrera, 1973), corresponde a 
1a parte Noroeste de 1a Penínsu1a de Baja Ca1ifornia, en tanto -
que 1os 1Úllites de 1a regi6n Neotropica1. no han sufrido grandes 
variaciones. 

E1 estudio de una zona de transici6n como 1a mencionada,
debe hacerse, segiin Dar1ington (op. cit.), en base a tres patro
nes de distribuci6n: 

Fami1ias faunísticas neárticas 
Fami1ias neotropica1es 
Fami1ias compartidas por ambas regiones 

En e1 estudio efectuado por A1varez y Lach:ica (1974). se
ap1 ican estos criterios a 1a fauna mexicana de vertebrados (ex-
c1uyendo aves) • 

A continuaci6n se mencionan a1gunos deta11es re1ativos a
anfibios. repti1es. aves y mamíferos. 
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Anfibios. 

En México, se han encontrado 280 especies de 18 fami1ias

de anfibios americanos, en e1 pais existen 10. 

Anfibios ne~rticos. 

Nombre común 

"Ajo1otes" 

"sa1amandra s" 
nsa1amandras" 

"rana" 

Anfibios neotropica:1es. 

Nombre común 

''mano de meta te'' 

"rana" 

Anfibios compartidos. 

Nombre común 

"ranas" 
"sapos" 
"rana arbor1.co1a" 

"rana arbor1.co1a" 

Repti1es ne~rticos. 

Nombre común 

''tortugas'' 
"1agartija sin patas" 

"1agartija sin patas 

'' escorpi'?n'' 

Fami1ia 

Ambystomidae 

Sa1amandridae 

Sirenidae 

Pe1obatidae 

Fami1ia 

Caeci1 i ida e 

Rhynophrinidae 

Fami1ia 

Ranidae 

Bufonidae 
Microhy1 ida e 

Hy1idae 

Fami1ia 

Trionichidae 

Annie11 idae 
Ane1ytropsidae 

He1odermatidae 

Orden 

Caudata 

Urode1a 

Urode1a 

Anura 

Orden~ 

Gymnophiona 

Anura 

Orden 

Anura 

Anura 

Anura 

Anura 

Orden 

Che1onia 
Squamata 

Squamata 

Squamata 



Reptiles neotropica1es. 

Nombre común 

"tortugas'' 

"l.agartija" 

"l.agartija" 

Reptil.es de transici6n. 

Nombre común 

.. tortugas" 
"tortugas .. 

"iguanas", "camal.eones" 
''cuijas" 

"boas" 
"cora1 i11 o" 
"cascabel. 0 

"culebras" 

Aves neárticas. 

Nombre común 

"garzas" 
"gru11as" 

"halcones" 

"patos" 
"pelicanos•• 

Aves neotropical.es. 

Nombre común 

"l. oros", "'guacamayas" 
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Famil. ia 

Dermatemydae 
Xenosauridae 

Thyph1 op ida e 

Fami1ia 

Che1ydridae 

Kinost ernidae 
Iguanidae 
Gekkonidae 

Boidae 
E1apidae 
Crota1idae 

Co1ubridae 

Fami1ia 

Ardeidae 
ATamidae 

Fa1conidae 

Anatidae 
Pha1acTocoTacidae 

Fami1ia 

Psittacidae 

Orden 

Che1onia 
Squamata 

Squamata 

Orden 

Che1onia 
Che1onia 
Squamata 

Squamata 
Squamata 
Squamata 
Squamata 
Squamata 

Orden 

C icon if ormes 

GruifoTmes 
Fa1coniformes 
Anseriformes 
Pelecaniformes 

0Tden 

Psitaciformes 



"catinga" 
"f aisan" 
"hocofais!!in" 

·"trogon" 
"tucán" 

Aves de transici6n. 

Nombre común 

".cardenal. es" 
"cucúes" 
"chotacabras'' 
"gol.endrinas" 
''papamoscas'' 
"rey ezuel.os" 
"tordos" 
••carpinteros'' 

Mamíferos ne!!lrticos. 

Nombre común 

"topos'~ 

"osos" 
''berrendo'' 

Mamiferos neotropica1es. 

Nombre común 

"mure i~l. ago s" 

"mu.rci~l.agos" 

''osos honn.igue ros'' 

"monos" 
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Cotingidae 

Phasianidae 

Crac ida e 
··Trogonidae 

Ramphastidae 

Fami1ia 

pringi11 ida e 

Cucu1idae 

A1cedinidae 

Hirundinidae 

Tyrannidae 

Sy1viidae 

Turdidae 

Picidae 

Fami1ia 

Ta1pidae 

-Ursidae 

AntiJ.ocapridae 

Fami1ia 

Nata1idae 

Desmodontidae 
y otras 
Myrmecophagidae 

Cebidae 

Passeriformcs 

Ga1liformcs 

Ga11 iformes 

Trogon iformes 

Piciformes 

Orden 

Paseriformes 

Cucu1iformes 

Coraciformes 

Piciformes 

Piciformes 

Piciformes 

Piciformes 

P iciformes 

Orden 

Insectivora 

Carnivora 

Artiodactyla 

Orden 
Chiroptera 

Chiroptera 

Edentata 

Primates 



"pecar!es" 
"pacas" 
"pu ercoespSn" 
"tapir" 

Mamíferos de transici6n. 

Nombre com<in 

''musa rafias 
"murciG1agos" 
"ardi11as" 
"venados" 
''t1acuaches'' 
"ratas" 
"pumas". "oce1otes" 
"1obos" • "coyotes" 
"mapache 
"zorri11 os" 
"1iebres" y "conejos" 
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Tayassuidae 
Dasyproctidae 
Erentizontidae 
Tapiridae 

Familia 

Soricidae 
Vesperti1ionidae 
Sciuridae 
Cervidae 
D ide 1ph ida e 
Muridae 
F.e1idae 
Can ida e 
Procyonidae 
Muste1idae 
Leporidae 

Artiodact:yla 
Rodentia 
Rodentia 
Perissodactyla 

Orden 

Insectivora 
Chiroptera 
Rodentia 
Art iodactyl.a 
Marsupial i.a 
Rodentia 
Carnívora 
Carnívora 
Carnívora 
Carnívora 
Lagomorfa 

Nota ac1aratoria: Las fami1ias mencionadas anteriormente, s61o -
son representativas de 1a regi6n biogeográfica respectiva. 

Provincias faunísticas o bi6ticas de México. 

Debido a 1a gran extensi6n y difíci1 de1imitaci6n de 1as -
regiones zoogeográficas, diversos autores. han optado por subdivi
dir1as en porciones más pequeñas, a 1as aue han llamado provin
cias bi6ticas, que corresponden a provincias zoogeográficas. 

A1varez y Lachica (1974) • definen provincia bi6tica como "área 
considerable y continua, caracterizada por 1a presencia de una o
más asociaciones eco16gicas importantes que difieren, cuando me-
nos en una superficie proporcionalmente cubierta, de 1as asocia--
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ciones que se encuentran en 1as provincias adyacentes". 

Como parámetros de regiona1izaci6n, se toman en cuenta: 
tipo de vegetación, c1imax eco16gico, f1ora, fauna, c1ima y ras
gos fisiográficos. 

Como trabajo destacado, se menciona 1a regiona1izaci6n 
faunistica de Stuart (1964) • quien en su obra titu1ada "Fauna of 
Midd1e Am6rica"* • propone 1a división de1 país en 17 provincias
biÓticas continenta1es. (Mapa No. 14). 

En 1964, West (citado por A1varez y Lachica), divide a Mé 
xico en tres regiones natura1es y dos transiciona1es, tomando co 
mo base, e1 trópico de Cáncer. (Mapa No. 15). A partir de estas 
regiones y mediante e1 cál.cul.o de afinidades faunísticas, Al.va-
rez y Lachica (1974), establ.ecen 31 comarcas faunísticas. (Mapa
No. 16) ** 

Por considerar1a más acorde con 1os intereses geográficos, 
se tomará cómo base l.a regiona1ización propuesta por West en 
:1.964 (Ver Mapa No. 15) • quien considera que 1a República Mexica
na está dividida en tres regiones natural.es y dos zonas de tran
sici6n. 

Regiones natural.es Zonas de trañsición 

- Extratropical. seca - Extratropica1 al.ta 

- Trop ica1 al. ta Subhúmeda o extratropica1 baja 

- Tropical. baja. 

"Fauna de Mesoam6rica". 
Para mayores datos, consultar el. trabaje de los au~ores men-
cionados, en El. "Escenario Geográfico. Recursos Natura1es. Ed. 
INAH. 
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Regi6n extratropica1 seca. Comprende casi toda la penín-
sula de Baja California, Sonora y norte de Sina1oa; a1tip1ano de 
Chihuahua, Coahui1a, Nuevo Le6n, noroeste de Tamau1ipas, norte -
de Durango, hguasca1ientes, Zacatecas y noroeste de San Luis Po
tosí. 

La fauna rle anfibios es pobre, restringida a dep6sitos h1 
dricos. Abundante y variada herpetofauna, con reptiles peque
ños, de hábitos areníco1as. Avifauna y mastofauna representadas 
por aves y mamíferos terrestres en su mayor parte y adaptados a
to1erar severas sequías. 

Animales predominantes: 

Anfibios: 

Reptiles: 

Aves: 

ajolotes y ranas. 

tortugas terrestres, escorpiones, falso coralillo y -
víbora de cascabel, entre otros 

ansar, ganso, patos, grulla, gallareta, hui1otas, pe
lícano, y otras. 

Mamíferos: liebre~. conejos, ardillas, rata almizclera, castor.
rata de campo, zorrillos, berrendo, jabalí, pumas, 
linces y muchos más. 

Regi6n tropical alta. Abarca la porci6n sur de la Alti-
planicie Mexicana, incluyendo el Sistema Volcánico Transversa1,
partes altas de Oaxaca, Guerrero y partes altas de Chiapas. 
Existen numerosas especies de vertebrados end~micos; entre los -
anfibios abundan las salamandras; 
forestal; numerosas aves acuáticas 
minio de mamíferos pequeños. 

reptiles pequeños de "habitat" 
de hábitos migratorios; pred2 
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Fauna representativa: 

AAfibios: 

Repti1es: 

Aves: 

Sa1amandras, ranas y ajo1otes. 

tortugas pequeñas, 1agartijas, cu1ebras y víbora de 
cascabe1. 

ansar, patos, codornices, guajo1ote si1vestre y pa1o
mas. 

Mamíferos: 1iebres, conejos, ardi11as, tuzas, ratas de campo, ma
pache, puma, 1ince, jaba1i, venado co1a b1anca y be
rrendo. 

Regi6n tropica1 baja. Comprende ambas p1anicies costeras. 
En e1 Pac~fico, a partir de1 norte de Sina1oa y en e1 Go1fo, des 
de 1a porci6n sur de Tamau1 ipas; inc1uye 1a Cuenca de1 Ba1sas y-

1a Peninsu1a de Yucatán; e1 Istmo de Tehuantepec actúa como pue~ 
te entre ambas costas. 

Existen abundantes anfibios, predominando 1os anuros. N~ 

merosos repti1es, a1gunos de ta11a considerab1e como 1os cocodri:. 
1ianos. Gran variedad de aves, con vistosos p1umajes, Mamiferos 
adaptados a 1a vida acuática, terrestre y arboríco1a. 

Fauna característica: 

Anfibios: 

Repti1es: 

Aves: 

sapos, ranas y manos de metate. 

tortugas, 1agartijas, escorpi6n, ·iguanas, boa, nauyaca, 
víbora de cascabe1, caimanes y cocodri1os. 

perdices, patos, faisán, cojo1ite, chacha1aca, coto
rras, 1oros, guacamayas y quetza1es. 
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Mamíferos:·· t1 acuaches • sarahuato, mono araña, armadi11o • conejos• 
ratas de campo, puercoespS.n, mapache, martucha, nu
tria, puma, oce1ote, tapir, jaba1S. y venado co1a b1a~ 
ca. 

·zona de transici6n extratropica1 a1ta. Dividida en dos 
porciones. A1 este, comprende 1a Sierra Madre Orienta1, en 1a -
porci6n correspondiente a 1os estados de Nuevo Le6n, suroeste de 
Tamau1ipas, este de Coahui1a y norte de San Luis Potosi. Hacia
e1 oeste cubre parte de la Sierra Madre Occidenta1, en 1os esta
dos de Durango, Sina1oa, Chihuahua, Sonora, norte de Nayarit y 
Ja1isco. 

La fauna es semejante a la de la regi6n tropical a1ta, 
aunque ha sido objeto de severa perturbaci6n, 
rici6n cas~ total de numerosas especies, como 
p1ateado y el 1obo. 

causando 1a desap~ 
en e1 caso de1 oso 

Regi6n de transici6n extratropica1 subhúmeda baja. Com-
prende dos comarcas muy lejanas entre si y con escasa re1aci6n:
noroeste de 3aja california y extremo noreste de1 paS.s, abarcan-
do la planicie tamau1 ipeca y parte de Nuevo Le6n. La fauna con.:!_ 
tituye una mezcla de elementos tropicales y extratropica1es. 

C1asificaci6n tomando como base los tipos de vegetaci6n. 

Iniciada por Leopo1d (1959) • promovida por la Subsecreta
ría de Recursos Forestales y de Caza (1963) y continuada por 
Paasch (1975) y otros. Propone una regiona1ización faunS.stica,
tomando como base 1as regiones natura1es seña1adas por Leopo1.d -
en 1959 (Ver Mapa No. 17). Se hace referencia exc1usivamente a
aves y mamíferos; con posibi1idades de cartografiarse; estab1ece 
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una corre1aci6n directa entre fauna y tipo de vegetaci6n. 
dr1a decir que se siguen principios eco16gicos. 

Se pp 

A continuaci6n (Cuadros.de1 6 a1 25) se presentan 1as 1i~ 
tas de aves y mamiferos propios de 1as diferentes regiones natu
ra1es. indicándose e1 orden. fami1ia. nombre común. nombre cien
tifico y distribuci6n en M€ixico. 

~ '.) . 

·~' ¡ f 
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Fauna característica del bosque mixto (pino-encino). 

CUADRO No. 6 

Aves del bosque mixto 

Orden Familia Nombre Común Nombre Científico 

Galliformes Phasianidae codorniz de montafia Oreortyx picta 

codorniz listada 

chirnizcoyo 

Philo~ fasciatus 

Dactylortyx thora
~ 

Meleagridi
dae 

guajolote silvestre Meleagris gallopavo 

Colurnbifonnes Colurnbidae paloma de collar 

paloma codorniz 

Falconiforrnes Accipitridae gavilán golondrino 

gavilán pajarero 

gavilán pollero 

Trogoniforrnes Trogonidae trogon ocotero 

Passeriforrnes Furnariidae hojarasqueros 

Corvidae azulejos 

Mirnidae cenzontles,mirlos 
y jilgueros 

Icteridae zacuás o clarín 

Fringillidae gorriones 

Colurnba fasciata 

Geotrygon albifacies 

Elanoides forficatus 

.l\ccipiter striatus 

Bt:teo albonotatus 

Trogon mexicanus 

Numerosas especies 

Numerosas especies 

Numerosas especies 

Numerosas especies 

Numerosas especies 

Distribuci6n 

Sierras de Baja 
California. 

Guerrero, Morelos y 
Puebla. 

Toda la repÚblica. 

Valles intennonta
nos de occidente 
hasta Michoacán. 

Valles intennonta
nos occidentales y 
centrales. 

Desde San Luis Po
tosí hasta tierras 
aitas de Chiapas. 

Toda la república. 

Altiplanicie Me
ridional. 

Toda la república. 

7ierras altas de 
Chiapas. 

Toda la república. 

Sur de la repúbli
ca. 

Tod~ la república. 

Sur de la repúbli 
ca. -

Toda la república. 
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CUADRO No. 7 

Mamíferos del bosque mixto 

Orden Familia Nombre Común Nombre Cientifico Distribuci6n 

Lagomorpha Leporidae conejo ~lvimus Toda la república 
:f ori 

Rodentia Sciuridae ardillas rojas Sciunis a1leri Toda la república 
Sc:i.unis apache, 
etc. 

carnívora Ursidae oso negro ~ americanus Sierra Madre Occi-
dental hasta Zaca-
tecas. 

oso gris Ursus a retos Sierra de Santa 
horr:i.b~ Clara y el Nido, 

Chihuahua. 

Mustelidae tlalcoyote Taxidea ~ Partes aisladas del 
norte de México, 
hasta Sierra del 
Ajusco. 

Felidae gato montés ~ YUfus Altiplanos y Valle 
de México. 

Artioda.ctyla Cervidae venado cola blanca Odocoileus virgi- To.da la república. 
~ 
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Fauna representativa de 1os bosques de coníferas: 

CUADRO No. 8 

Aves de1 bosque de coníferas 

.; . 

Orden Fami1ia Nombre Común Nombre Científico Distribuci6n 

Ga11iforrnes Phasianidae ga11ina de monte Dendrortyx macroura "Sistema Vo1cánico 
Transversa1. 

codorniz de montafia Oreortyx picta Sierras de Baja 
Ca1ifornia. 

codorniz ca1ifor- Lophortyx ca1ifor- Baja Ca1ifornia. 
niana ~ 

codorniz de Gambe1 ~ gambe1ii Sierra Tarahumara. 

codorniz de masca- ·cyrtonix rnontezumae Todo e1 país. 
ri11a 

codorniz conún Co1iruis v~rginiarw.s Sierra Madre 
Orienta1. 

Co1umbiforrnes Columbidae huilota Zenaida macroura Todo el país. 

pa1oma de alas Zenaida asiatica Todo el país. 
blancas 
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CUADRO No. 9 

Mamíferos del bosque de coníferas 

Orden Familia Nombre Común Nombre Científico Distribuci6n 

Lagomorfos !.eporidae conejo S}:'.lvila~s floridanus Todo el país. 

zacatuche Romerolag!::!;S diazii Sistema Volcánico 
Transversal. 

Rodentia Sciuridae ardilla Sciurus spp. Todo el. país. 

Carnivora Canidae coyote Canis latrans Todo el. país. 

Procyonidae cacomixtle Bassariscus astutus Todo el país. 

mapache Pro!:}:'.on ~ Todo el país. 

M..lstelidae zorrill.o Varias especies Todo el país. 

Fel.idae pwna Felis concol.or Todo el. país. 

Artiodactyla Tayassuidae jabalí Tayassu pecari Todo el país, 
excepto Baja Cal.i 
fornia y Meseta -
Central. 

Cervidae venado cola bl.anca Odocoil.eus virgi- Todo el. país. 
~ 

venado hura Q.:._ hemiorrus Todo el país. 
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Fauna característica de:!. bosque de encinos. 

Orden 

Ga11ifonnes 

Fami1ia 

Cracidae 

Phasianidae 

Me1eagridi 
dae -

Co1umbiformes Columbidae 

CUADRO No. 10 

Aves de 1os encinares 

Nombre Conún 

cojo1ite 

chacha1aca 

ga11ina de monte 

Nombre Científico 

Pene1ope uurnu.rascens 

Orta1is ~ 

Dendrortyx macroura 

codorniz de ca1i- Lophortyx ca1ifornica 
fornia 

codorniz de montafia Oreortyx picta 

codorniz común 

chivizcoyo 

Co1i.mls virginiam.ts 

Dactylortyx thoraci
~ 

guajo1ote si1vestre ~agris gallopavo 

paloma de co~lar 

hui1ota 

paloma de alas 
blancas 

pa1oma suelera 

pa1oma montañesa 

paloma codorniz 

1 

Columba fasciata 

Zenaida macroura 

Zenaida asiática 

Leptotila verreauxi 

Geotrygon montana 

Q.,_ albifacies 

Distribuci6n 

Val1es intennonta
nos de Michoacán, 
Guerrero,Oaxaca y 
Chiapas. 

A1tipl.anos templa
dos 
Sistema Volcánico 
Transve.rsal. 

Norte de Baja Ca-
1ifori1ia. 

Baja California. 

Sierra Madre Occi_ 
dental. 

Tierras altas de 
Guerrero y Jalisco. 

Mesetas de 1a Sie
rra Madre Occidcn
ta1. 

Mesetas de todo el 
país. 

Todo el país. 

Todo c1 país. 

Sureste del país. 

Desde sur de Sina-
1oa y este de San 
Luis Potosí hacia 
el sur. 
Partes a1tas de1 
sur de ambas ver
tientes. 
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CUADRO No. 11 

Mamíferos de los encinares 

Orden Fami1ia Nombre Cofll:jn \ Nombre Científico Distribuci6n 

1 

Lagomorpha Leporidae .liebre 

\ 

Lepus spp • Sierra Madre Occi-
denta1, Sistema 
Vo1cánico Transve!:. 
sa1. 

conejo 5y1vi1agus floridanus Todo e1 país. 
¡ 

Rodentia Sciuridae ardi11a Sciurus spp. 

1 

Todo el país. 

Castoridae castor ~ canadensis Norte de Chihua'trua 
1 Coahuila, Tamauli-
1 pas y Nuevo Le6n. 
l 

Cricetidae rata a1mizc1era Ondatra zibethicus 1 Norte del país. 
1 

Carnívora Canidae coyote Canis 1atrana Todo e1 país. 

~~ Montafias del este 
de Coahui1a y oes-

1 te de Chihuahua. 

Ursidae oso negro ~ ronericanus 
\ 

Sierra Madre Orien-. ta1 hasta Zacatecas 

oso plateado !!!.. aretes horribi1is 1 Al norte de Sierras 

\ 

de Chihuahua, Coa-
hui1a y Durango. 

Procyonidae caccmixt1e Bassariscus astutus 

\ 
Norte y centro del 
país. 

mapache Procyon ~ i Todo c1 país. 

tej6n ~narica 1 Todo c1 país. 

M..istelidae comadreja Mustela frena ta 
1 

Encinares tropica-1 
1 les. 
1 

tlalcoyote Taxidae ~ 
1 

Norte del país has 
ta el Sistema Vo1-= 

1 cánico Transvcrsa1. 
1 

zorri1:io Numerosas especies l Todo e1 país. 
1 
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Cont. Cuadro No. 11 

Orden Farni1ia Nombre Canún Nombre Científico Distribuci6n 

Fe1idae tigri11.o Fe1is parda1is Todo el. país. 

jaguar Panthera ~ Sonora. 

puma !:..:._ concol.or Todo e1 país. 

gato montés ~ rufus Al. tipl.anicies 
pl.adas. 

t~ 

Art iodactyl.a Tayassuidae jabal.í Tayassu tajacu M.iy escaso en to-
do e1 país. 

Cervidae venado bura Odocoil.eus hemionus Sierras de Baja 
Ca1iforn~a,Chihua 
hua,San Luis Poto 
sí y Tamaul.ipas.-

venado col.a b1anca Q;_ virginiam.is Todo el. país, 
excepto en Baja 
Cal.ifornia. 

~ ~ '< •.. 

',1 . ..- -.. ,_, ... 

~ .. : ' - ·' . ~-.. 
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Fauna característica de los bosques tropicales. 

CUADRO No. 12 

Aves del bosque tropical 

Orden Familia Nombre Común Nombre Científico Distribuci6n 

Tinamifonnes Tinamidae gallina de monte Tinarnus major Del sur de Vera cruz 
al este de Chiapas 
y Yucatán. 

tinanú'.Í C~turellus bou- Sur de Veracruz, 
~ Chiapas y Yucatán. 

perdiz chica C!J:'.)2turellus ~ Sur de Veracruz y 
norte de Oaxaca. 

Callifonnes Cracidae hocofaisán ~rubra Bosques húmedos 
del este. 

cojolite Penelope nurourascens Tehuantepec, sur 
de Veracruz ,Chia-
pas y Península 
de Yucatán. 

Phasianidae 

1 

golonchaco Odontophorns en ttatus Sur de Veracruz y 
sureste de México 

Meleagridi- pavo de monte Agriocharis ocellata Península de Yuc~ 
dae tán. 

Columbifo:nnes Columbidae paloma escamosa Columba speciosa Sureste de México. 
1 

paloma pico negro ~ nigrirostris Sur de Veracruz, 
Chiapas y Tabasco. 

paloma montañera Geot~s;on montana Sureste. 

Falconiformes Accipitridae gavilán chicharrero Ictinia plumbea Sur de Chiapas. 

gavilán nevado Leucopternis albico- Sur y sureste de 
~ México. 

gavilán bidentado Harpagus bidentatus Sur de México. 

gavilán montafiero Accipiter bicolor Sur de México. 

aguililla solitaria Haffihaliaetus sur y sureste. 
so itarius 
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Cont. Cuadro No. 1Z 

Fami1ia 

Fa1conidae 

Nombre Común Nombre Científico 

águi1a arpía Harpia harpyja 

águi1a b1anquinegra Spizaetus me1ano1eu
~ 

águi1a penachuda $pizaetus ornatus 

águi1a tirana ~ tyranus 

ha1c6n mafianero Micrastur rufico11is 

come cacao Daptrius americanus 

ha1c6n murcié1a Fa1co ·n.if igu1aris 
guero 

ha1c6n pecho cane1a .!:..:_ deiro1eucus 

1Jistribuci6n 

Sur de1 pa~s. 

Sureste de1 país. 

Sureste de1 paS.s. 

Sureste de1 país. 

Sureste de1 país. 

Soconusco, Chia
pas. 

Sureste de1 pats. 

Psitt:acifonnes Psittacidae guacamayo rojo 

Sureste de1 país. 

Se1va Lacandona. 

perico cabeza Pionus seni1ü• 
b1anca 

perico cabeza parda Pionopsitta haemato-
~ 

1oro meji11a ama- Amazona autumna1is 
ri11a 

1oro cabeza azu1 ~ farinosa 

Strigiformes Strigidae teco1ote Pu1satri.x perspici-
llata · 

Trochi1idae co1ibríes Numerosas especies 

Sureste de1 país. 

Sur de1 país. 

Sur de1 pa.ís. 

Sur del país. 

Sur y sureste ee1 
país. 

Trogonifonnes Trogonitlae 

Picifonnes Ga1bu1idae 

trogon gigante 

abejero 

Trogon massena 

Ga1bu1a ruficauda 

Bosques tropica1es. 

Se1va de Chiapas. 

Selvas de1 sur y 
sureste. 

Bucconidae papa ro 

Ramphastidae tucán 
Picidae carpintero rea1 

Notharcus macro- Se1va Lacandona. 
rhynclios ----

Rrunpha~ su1furatus Sur de México. 
Camp'\'Phi1us guatana- Bosques tropicales. 
iensis 
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CUADRO No. 13 

Mamíferos del bosque tropical 

Orden Familia Nombre Comíín 

Primates Cebidae saraguate 

mono arafia 

Edentada Mynnecopha- ho:nniguero 
gidae 

Lagomorpha Leporidae conejo 

Rodentia Histricidae puerco esp:ín 

DasyproctidaE tepescuintle 

agutí 

Carnivcra Procyonidae martucha 

Jl.lustel idae viejo de monte 

gris6n 

Felidae jaguar 

ocelote 

tigrillo 

Perisodactyla Tapiridae tapir 

Artiodactyla Tayassuidae se ns o 

Cervidae temazate 

Nombre Científico 

Alouatta pa11iata 

Ateles geoffroyi 

Tarnandua tetradac
tyla 

Distribuci6n 

Sur y sureste del 
pais .. 

Desde el sur de Ta 
maulipas a Yucatáñ". 

Del sur de Tamauli 
pas a Yucatán. 

Sylvi1agus brasilensü Sureste del país. 

Coendu mexicanus 

DasyProcta mexicana 

Tayra barbara 

Ga1ictis canaster 

Panthera ~ 

Felis pardalis 

Tapirus bairdii 

Tayassu pecari 

Mazama americana 

San Luis Potosí 
Chiapas y Yucatfui. 

San Luis Potosí. 
Veracruz,Chiapas y 
Pen:ínsu1a de Yuca
tán. 

Sur de Veracruz has 
ta sureste del paíS 

Desde sur de Tamau-
1ipas hasta sureste 
del país. 

Costa del Golfo y 
sureste. 

Vertiente del Gol
fo y sureste. 

Planicies costeras 
y sureste. 

Tehuante~c.Chia
pas y Península de 
Yucatán .. 

Vertiente Pacífica 
del Golfo hasta el 
sureste. 
Desde sur de Vcra
cruz hasta sur y 
sureste del país. 
Sur de Veracruz y 
Pen:ínsula de Yucatár 
Vertiente del Golfo 
desde el sur de Ta
maulipas. 
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Fauna representativa de1 bosque mes6fi1o de montafia 
(bosque de neb1ina). 

CUADRO No. 14 

Aves de1 bosque mes6fi1o de montafia 

Orden Fami1ia Nombre Común Nombre Científico 

Ga11iformes Cracidae pajui1 Pene1oEina nigra 

guan cornudo OreoEhasis derbianus 

Phasianidae ga11ina de monte Dendrortyx macroura 

Psittacifor- Psittacidae cotorri11a Bo1borhynchus 1.ineo1a 
mes 

Strigiformes Strigidae 1eclruz6n Str~ fluvescens 

Trogoniformes Trogonidae quetza1 Pharomachrus mocinno 

CUADRO No. 15 
Mamíferos de1 bosque mes6fi1o de montafia 

Orden Fami1ia Nombre Comfui Nombre Científico 

Rodentia Sciuridae moto Sciurus deppei 

Carnívora Muste1idae comadreja Muste1a frena ta 

Distribuci6n 

Chiapas y norte de 
Ni1tepec,Oaxaca. 

Sierra Madre de Chia 
pas,sobre 1os 1 sao-
m. de a1titud. 

A1 tas montafias de1 
sur de1 país. 

Sierra Madre de 
Chiapas. 

Tierras a1ta de1 
sur de Oaxaca y 
Chiapas. 

Sierra Madre de 
Chiapas. 

Distribuci6n 

Sierra Madre de 
Chiapas. 

Partes a1tas de1 
sureste de M;;xico. 
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Fauna representativa del bosque espinoso (selva 
baja caducifolia). 

CUADRO No. 16 

Aves del bosque espinoso 

Familia Nombre Conún Nombre Científico 

Fhasianidae codorniz Colinus nigroleucus 

Cathartidae zopilote rey Sarcoramplu.ls ~ 

aura cabeza roja Cathartes ~ 

aura cabeza amarilla Cat:hartes burrovianus 

Accipitridae gavilán charretera Elanus leucurus 

aguililla ratonera ~ jamaicensis 

gavilán colicorto l!.:... brach:J:'.!:!TUS 

carroñero Polyborus plancus 

gavilán barrado l!.:... nitidus 

aguililla negra Buteoga11us urubi-
tinga 

guaquillo col.larejo Micrastur semi-
to!9,uatus 

Ramphastidae tucanci11o verde AulacorhX!!clu.ls 
I!rasllUls 

Picidae picamadero Dryoco~s linea tus 

Corvidae cuervos, azulejos Numerosas especies 

¡ ( 

Distribución 

Península de Yuca-
tán. 

A partir del cen-
tro de la Repúbli-
ca:Jhacia el. sur. 

Toda la república. 

Sureste del país. 

Sur del país. 

Altiplanos y cam-
pos abiertos. 

Toda l.a república. 

Todo el país. 

Todo el país. 

Todo el país. 

A partir del cen-
tro de México. 

Sur del país. 

Sur del país. 

Toda la república. 
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CUADRO No. 17 

Mamíferos de1 bosque espinoso 

Orden Fami1ia Nombre Común Nombre Científico Distribuci6n 

Marsupia1a Dide1phidae t1acuache Dide1phis marsupia1is Centro y sur de 
México. 

Lagomorpha Leporidae conejo S}:'.:1Vi1a&!:!;S cunicu1a- Centro de1 país. 
~ 

Artiodacty1a Cervidae venado co1a b1anca Odocoi1eus virginia- Asociado con pre-
~ sencia de Lysi-

1oma. ,--
Fauna característica de 1a sabana tropica1 

CUADRO No. 18 

Aves de 1a sabana tropical. 

Orden Fami1ia Nombre Comm Nombre Científico Distribuci6n 

Tinamiformes Tinamidae perdiz cane1a C!);'.Eture11us cinna- P1anicie costera 
~ Pacífica. 

Ga11ifonnes Crac ida e chacha1aca Orta1is vetu1a P1anicies costeras. 

Phasianidae codorniz común Co1iin.ls virginianus P1anicies costeras. 

Co1umbiformes Co1umbidae pa1oma morada Co1umba f1avirostris P1anicies costeras. 

pa1oma sue1era Leptoti1a verreauxi P1anicies costeras 
meseta5 temp1adas. 

pa1oma de a1as Zenaida asiatica Toda 1a repÚb1ica. 
b1ancas 

Falconiformes Accipi tridae gavi1án caraco1ero Ro S th:. "111LlS sociabi1is P1anicies costeras. 
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Cont. Cuadro No. 18 

Orden Fami1ia 

Fa1conidae 

Psi ttacifonnes Psittacidae 

Nombre Conún 

gavi1án zanc6n 

gavi1án p1aneador 

guaco 

ha1conci11o 

guacamayo verde 

cotorr6n 

cotorra común 

cotorra co1icorta 

1oro cabeza amari-
11a 

Cucu1ifonnes Cucu1idae correcaminos 

Coracifonnes Momotidae p~ndu1o de corona 

Pass~riformes Dendroco1ap- trepatroncos 
tidae 

Tyrannidae 

Thraupidae 

papamoscas 

tangaras 

Nombre Científico 

Geranospiza nigra 

Circus cyaneus 

Distribuci6n 

Planicies costeras. 

Planicies costeras. 

Herpetotheres cachin- P1anicics costeras. 
~ 

~ co1umbarius 

~mi1itaris 

Aratinga ho1och1ora 

A. canicu1aris 

Brotogeris jugu1aris 

Amazona ochrocepha1a 

Geococcys ~ 

Momotus ~ 

Numerosas especies 

Numerosas especies 

Numerosas especies 

Migratoria en in
vierno en p1anicies 
costeras. 

P1anicies costeras. 

Planicies costeras. 

P1anicies costeras 
y mesetas cá1idas. 

P1anicie costera 
de1 Pacífico. 

P1anicies costeras. 

P1anicies costeras. 

P1anicies costeras 
y mesetas cá1idas. 

P1anicies costeras. 

Sur de1 país. 

Sur del país • 
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CUADRO No. 19 

Mamíferos de 1a sabana tropical 

Orden Familia Nombre Comlín Nombre Científico Distribuci6n 

Edentados Dasypodidae armadillo Dasypus novemcinctus Planicies costeras. 
internándose hasta 
Michoacán y Puebla. 

Carnivora Procyonidae mapache Pro~on :lotor Lugares con agua. 

tej6n ~~ Planicies costeras 
y altiplanos. 

Muste1idae zorrillo manchado Spi1oga1e g!'.acilis Planicies costeras 
y mesetas. 

zorrillo espalda Cone;ea'tlls mesoleucus Todo el territorio. 
excepto Baja Cali-
fornia y desiertos 
del norte. 

Fe1idae 1eonci1lo Felis ~agouaroundi Planicies costeras. 

Artyodactila Tayasuidae pecari Tal'.assu tajacu Amplia distribuci6nl 

Fauna característica de zonas áridas. 

CUADRO No. 20 

Aves de zonas áridas 

Orden Familia Nombre Común Nombre Científico Distribuci6n 

Galliformes Phasianidae codorniz escamosa Ca11i;ee;e1a sgu.amata Sonora. 

codorniz 
niana 

califor- Lo:ehortyx_ ca1ifornica Baja California. 

codorniz de Gambe1 ~ gambe1ii Noroeste del país. 

Fa1coniformes Accipitridae gavilán pintado Chondrohierax Todas las zonas 
unc:ina'tlls áridas. 
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CUADRO No. 21 

Mamíferos de zonas áridas 

Orden Familia Nombre Corrún Nombre Científico Distribuci6n 

Lagomorfa Leporidae liebre cola negra Lepus californicus Baja California,So 
nora y Chihuahua. -

conejo Sylvilagus bachmanii Baja California. 

.§.:... auduboni Amplia distribu-
ci6n.Todo el país. 

Carnivora Canidae zorra norteña Vulpes macrotis Norte del país. 

llobstelidae zorrillo listado Mephi tis macroura Desiertos del no-
roeste. 

Artiodactyla Cervidae venado bura Odocoileus hemionus Baja California,~ 
nora y mesetas cen 
trales. 

Fauna encontrada ~n mezquital-pastizal 

CUADRO No. 22 

Aves de mezquital-pastizal 

Orden Familia Nombre Común Nombre Científico Distribuci6n 

Gallifonnes Phasianidae codorniz Lophortyx douglassi De Sonora a Coliina. 

ColunbifoI111es Colunbidae huilota Zenaida macroura Amplia distribuci6n 

Falconifoillles Cathartidae zopilote Cora~s atratus Todo el país. 

gavilán palomero AcciEiter co~rii Norte del país. 

Passerif onnes Hinmdinidae golondrinas Numerosas especies Todo el país. 

Trogloditidae salta paredes Numerosas especies Toda la república. 
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CUADRO No. 23 

Mamíferos de1 mezquita1-pastiza1 

Oden Familia Nombre Común Nombre Científico Distribuci6n 

Lagomorpha Leporidae 1iebre torda Lepus ca11otis Laderas de la Sie-
rra Madre Occiden-
tal. de Sonora a 
Jalisco. 

Carnívora Canidae lobo Canis lupus Este de Chihuahua y 
oeste de Coahuila. 

coyote c. 1atrans Todo e1 país. 

zorra gris ürocyon cinereo Todo el país. 
ar¡¡;entus 

Fe1idae puma Felis concolor Zonas muy aisladas 
en todo el país. 

Artiodactyla Antilocapri berrendo america- Are as locales de AntilocaEra 
dae - na nora y Coahuila. 

Fauna representativa de lagunas. ríos. pantanos y esteros 

El agua dulce continenta1 puede encontrarse en tres formas 
principales: como agua subterránea. formando lagos y lagunas y c~ 

mo agua corriente. 

Los lagos y 1agunas ofrecen tres espacios vitales distin
tos: 1a zona de las orillas o litoral. la zona pelágica y limno
tica y la zona del fondo o profundidad (Paasch. 1975). 

La zona litoral es 1a más rica en elementos vivos. ya que 
en ella se desarrollan innumerables plantas acuáticas. sobre las 
que depositan sus huevecillos y se desarrollan diversos artr6podos. 
moluscos y anélidos acuáticos, además de numerosas poblaciones de 
peces y ranas. Estas condiciones representan un habitat muy fa
vorable para el desarrollo de una fauna avícola muy diversifica
da. que encuentra alimentos abundantes para su subsistencia. 

~ 



Orden 

199 

También tienen importancia las lagunas marginales. en 
ocasiones temporales, formadas por el desbordamiento de ríos 
caudalosos. como el Grijalva y el Papaloapan, que permiten la 
presencia de una rica avifauna y mastofauna. En los cuadros 
nos. 24 y 25 se presenta la más común en las riberas de ríos 
y lagunas mexicanas (Paasch, 1975). 

CUADRO No. 24 

Aves de lagunas.ríos.pantanos y esteros 

Familia Nombre Común Nombre Científico Distribuci6n 

Anserifonnes Anatidae ansar blanco Chen hyPerborea Norte del país. 

ansar azul Ch. caerulescens Migratoria ocasio-
na1. 

ansar de Ross Ch. rossii Mzy escasa. 

oca salvaje Anser a1bifrons Norte y centro 
del país. 

ganso de Canadá ~ canadensis Norte del país has 
ta Veracruz. 

pijía Dendroc:ygna bicolor Planicies costeras. 

pijije D. autumnal.is Sur de Sonora y 
norte de Tamauli-
pas. 

pato real Cairina moschata Planicies costeras. 

pato de collar .Anas plat:yrhynchos Frontera con Esta-
dos Unidos. 

pato tejano A. fulvigu1a De Tamaulipas a Al 
varado,Veracruz. 

pato triguero A. diazi Mesetas centrales 
de Jalisco,Morclos 
y Puebla. 

cerceta café !!;... 9'.ano2tera Baja California y 
Tamau1ipas. 
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Cont. Cuadro No. 24 

Orden 

Podicifonnes 

Famil.ia Nombre Común 

cerceta de al.as 
azules 

pato gol.endrino 

negreta 

pato enmascarado 

pato tepalcate 

pato cuaresmefio 

pato coacoxtl.e 

pato cabeza roja 

pato boludo prieto 

pato boludo 

pato chi116n 

pato chill6n joro
bado 

negrete de al.as 
bl.ancas 

Podicipedidae zambul.lidorcillo 

zambul.lidor mofiudo 

zambul.lidor pico 
pinto 

Nombre Científico 

A. discors 

Mel.anitta perspici
Ilata 

~dominica 

Q_,_ jamaicensis 

Spatul.a clypeata 

~ valisineria 

A. americana 

A. col.laris 

A. affinis 

Bucephal.a el.angula 

B. al.beola 

Mel.anitta degl.andi 

Podiceps domininus 

P. auritus 

Podyl.imbus podiceps 

Distribuci6n 

Costa del Golfo. 

Ambas vertientes y 
mesetas centrales. 

Baja California. 

Nayarit,Jalisco,Co 
l.ima, Tamaulipas y
Veracruz. 

Baja Cal.ifornia y 
costas del. Pacífi
co. 

Costas del Pacífi 
co y meseta cen-
tral.. 

Jal.isco y norte 
de Michoacán. 

Costas norte del 
país. 

Costas de Veracruz. 

Costas del país. 

Migratoria excep
cional. 

Noroeste de México 

Noroeste de Baja 
Cal. ifornia. 

Toda la república. 

Norte del país. 

Todo el pa:és. 



Cont. Cuadro No. 24 

Orden 

Pe1ecanifor
mes 

Ciconifonnes 

Fami1ia 

Pha1acro
coracidae 

Aninghidae 

Fregatidae 

Ardeidae 

Nombre Común 

pato cerdo 

pato aguja 

fregata 

garza gris 

garza verde 

garcita azu1 

garza me1enuda 

garcita f1aca 

garza b1anca 

garza rizada 

garza esti1ete 

perdete gris 

perdete azu1 

garza tigre 

garz6n rayado 

perdete tropica1 

Coch1earidae cuchar6n 

Ciconidae jarib<í 

N!:llllbre Científico 

Pha1acrocora.x o1iva
~ 

Anhi.nga anhinga 

Fregata magnifiscens 

Ardea herodias 

Butorides virescens 

F1orida caeru1ea 

Dichromanassa rufes
~ 

Hydranassa trico1or 

Casmerodius ~ 

Egretta thu1a 

NyCticora.x nycticora.x 

NyCtanassa vio1acea 

Tigrisoma mexicanum 

Tigrisoma 1ineatum 

Botaunis pinnatus 

Coc:h1earius coch1ea
~ 

Jaribu mycteria 

Distribuci6n 

Costas de1 sureste. 

Ambas costas y su
reste del país. 

P1anicies costeras. 

Todo e1 país. 

Todo e1 país. 

Esteros y 1agunas 
de1 país. 

Todo el país. 

Lagos y esteros 
cá1idos. 

Cosmopo1ita. 

De Veracruz hacia 
el sur. 

Costa At1ántica, 
desde Veracruz 
hacia e1 sur. 

Cosmopo1ita. 

Planicies costeras 

De1 centro del paÍ! 
hasta Panamá. 

De1 centro del 
país hacia c1 sur. 

P1anicics costeras 
y sureste. 

P1anicies costeras 
y sureste. 

sureste. 
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Cont. Cuadro No. 24 

Orden Familia Nombre Conún Nombre Científico Distribuci6n 

Treskiorni- ibis blanco Eudocimus a1bus Planicie costera 
thidae pacífica. 

espátula Ajaija ajaija Planicies costeras. 

Fa1conifonnes Fa1conidae agui1i11a cangre- Buteoga11us anthra- Esteros de todo el 
jera ~ país. 

gavilán conchero Busare11us nil'!rico11i~ 

Gruifonnes Aramidae correa Arana.is guarauna Lagunas.ciénegas y 
esteros del país. 

Ra11idae ga11ineta pinta Pardira11us macu1atus Ciénegas del sur 
de México. 

gallineta café Amauro1imnas conco1or Costas del sur 
del país. 

tutupana Aramides cajanea Selvas del sureste. 

gallineta enana Latera1:!.us n.tber Ciénegas del país. 

sora Porzana carolina Norte del país 
(invierno). 

gallineta pechi- E.:. flaviventer Ciénegas de la fro!! 
amarilla tera con Guatemala. 

gallineta morada Porphyrula martinica Ciénegas del país. 

polla de agua Ga11inula ch1oropus Pantanos y l~gos 
de todo el país. 

gallareta ~ americana Ciénegas del país. 

He1iorni- pájaro canti1 He1iornis fu1ica Sur de1 país,en 
thidae aguas de curso len 

to. 

Eurypygidae pavito de agua Euripyga hel.ias Sur del país. 

Charadrii- Hematopodi- ostrero HaematoE!::!;S Eal1iat:us Pl.anicies costeras. 
fonnes dae 

Charadriidae collari1l.o Charadrius collar is Esteros del. sur. 

Burhinidae alcaraván Burhinus ~riat:us Pantanos del. sur. 
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CUADRO No. 25 

Mamíferos de 1agunas,ríos,pantanos y esteros 

Orden Familia Nombre Com:'.in Nombre Científico Distribuci6n 

Rodentia Castoridae castor Castor canadensis Frontera con Esta-
dos Unidos. 

Cricetidae rata almizclera Ondatra zibethicus Norte de Sonora y 
Chihuahua. 

Carnjvora t>Ustelidae nutria Lutra canadensis Río Colorado,entre 
Baja California y 
Sonora. 

nutria .!!.:... annectens Planicie costera 
del Pacífico y 
Chiapas. 

Clasificaci6n 6n base a métodos estadísticos. 

La Direcci6n General de Fauna Silvestre, dependiente de 
1a Subsecretaría Forestal y de 1a Fauna, present6 durante el afio 
de 1981, un resumen estadísticos basado en observaciones de campo 
y revisiones exhaustivas de bibliografía de la fauna silvestre 
de México. El resultado de este trabajo, relacionado exclusiva
mente a vertebrados terrestres, se presenta en el cuadro no. 26. 

Las estadísticas muestran claramente un predominio absol~ 
to de la avifauna sobre los otros vertebrados, aunque podría pe~ 
sarse que esto es debido a que la mayor parte de los estudios e~ 
tadísticos relacionados con la fauna silvestre, se han enfocado 
a la clase de aves. Recientemente, el departamento de Zoología 
del Instituto de Biología, U.N.A.M., elabor6 un inventario herp~ 
tofaunístico basado en la regionalizaci6n forestal del país 
(cuadro no. 27), (D.G.F.S., 1982). 
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CUADRO No. Z6 

Número de especies de vertebrados terrestres 
estimadas por entidades federativas. 

ENTIDAD FEDERATIVA ANFIBIOS REPTILES A V E s 
No. % No. % No. "' 

Aguascalientes 4 1. 76 5 0.73 285 Z7.11 

Baja California Norte 15 6. 57 151 22.14 361 34.34 

Baja California Sur - - - - 373 35.49 

Campeche 16 7.04 63 9.2S 437 41. S7 

Chiapas 47 20. 70 127 18.64 661 62.89 

Chihuahua 17 7.48 SS 12.48 367 34.91 

Coahuila 13 S.72 SS 12.18 25S 24.S4 

Colima 17 7.48 72 10.57 418 39. 77 

Distrito Federal 14 6.16 33 4. S4 309 29. 40 

Durango 13 5.72 62 9.10 335 31.87 

Guanajuato 12 5.28 47 6.90 363 34.53 

Guerrero 42 1S.SO 126 1S. so 492 46.Sl 

Hidalgo 29 12.72 SS S.07 3S4 3S.29 

Jalisco 22 9.69 91 13.3ó 527 50.14 

México 2S 11.31 31 4.SS 371 6S.29 

Michoacán 24 l0.55 109 16. 00 464 44.14 

More1os 2S 11.01 S7 S.37 559 34.15 

Nayarit 19 S.37 63 9.2S 469 44.62 

Nuevo Le6n 16 7.04 69 10.13 285 27.11 

Oa.xaca 52 22.90 185 27.16 638 60.70 

Pucb1a 33 14.53 91 13.36 426 40.53 

Querétaro 03 1.32 12 1.76 345 32.82 

MAMIFEROS 
No. 'f; 

68 13. Z5 

99 19.29 

87 16.9S 

9S 18.S1 

168 32.74 

1S8 30.79 

111 21. 63 

96 lS.71 

56 10 .91 

157 30.60 

S6 10.91 

121 23.SS 

S9 17.34 

142 27.68 

86 16.76 

119 23.19 

51 9.94 

102 19.S8 

9S 19.10 

178 34.69 

117 22.80 

72 14.03 
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Cont. Cuadro No. 26 

\ENTIDAD FEDERATIVA ANFIBIOS REPTILES A V E s l'IAMIFEROS 
No. - . % No. % No. % NO. % 

Quintana Roo 03 l. 32 41 6.02 428 40.72 86 16.76 

San Luis Potosí 30 13.21 113 16.59 385 36.63 123 23.97 

Sinaloa 21 9.25 60 8.81 499 47.47 100 19.49 

Sor..ora 21 9.25 128 18.79 453 43.10 126 24.56 

Tabasco 18 7. 92 60 9.69 470 44.71 111 21.63 

Tamaulipas 19 8.37 69 10.13 463 44.05 150 25.34 

Tlaxcala 05 2. 20 7 1.02 353 31.68 70 13.64 

Veracruz 7] 31.27 176 25.84 612 58.23 178 34.69 

Yucatán 16 7. 04 82 12.04 439 41.76 90 17.54 

1 Zaca-recas 10 4.40 29 4.25 313 29.78 150 29.34 

\TOTAL DE ESPECIES 
EN MEXICO 228 100* 682 100* 1052 100* 507 100* 

Fuente: Direcci6n General de Fauna Silvestre-Subsecretaría Forestal 
y de la Fauna. 1981. 

Basado en observaciones de campo y recopilaciones bibliográficas 
de estudios efectuados en la Rep6b1ica Mexicana (S.A.). 

* Los totales que representan el 100% de especies de cada grupo 
en el país, no corresponden a las sumas de los estados ni de 
los porcentajes parciales, debido a que existen especies que 
se presentan en varias entidades. 
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CUADRO No. Z7 

Regiona1izaci6n para herpetofauna 
en base a regiones foresta1es* 

No. de Especies 
Estados Anfibios Reptiles 

Baja Ca1ifornia Norte 
Baja Ca1ifornia Sur 58 Z38 
Sonora 
Sina1oa 

Chihuahua 
Durango 33 14a 
Zacatecas 
Coahuila 

Nuevo Le6n 
Tamau1ipas 54 166 
San Luis Potosí 

Nayarit 
Ja1isco 
Michoacán 74 214 
Aguasca1ientes 
Co1ima 
Guerrero 

QuerGtaro 
Hidalgo 
T1axcala 
Pueb1a 91 149 
México 
Distrito Federa1 
More1os 
Guanajuato 

Veracruz 
Oaxaca 1Z3 281 

Tabasco 
Campeche 
Chiapas 78 228 
Yucatán 
Quintana Roo 

* Fuente: D.G.F.S. 

Tota1 

Z96 

181 

zzo 

288 

240 

404 

306 
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Los datos obtenidos de1 Cuadro 26. fueron sometidos a1 an~ 
1isis estadistico. uti1izando e1 Coeficiente de Comunidad de 
J3cquard (cit. por Kohlmann y Sánchez. 1984). como base para 1a -
e1aboraci6n de un dendrograma por e1 método de grupos de pares no 
ponderados. que uti1iza promedios aritméticos. 

Los resu1tados fueron programados por e1 M. en G. A. Gar-.: 
cia de Le6n. 1ogrando estab1ecer un primer intento de regiona1iz.::_ 
ci6n faunistica de vertebrados en México, que se presenta en e1 
Mapa No. 18. 

De dicho trabajo se extraen 1as siguientes consideraciones: 

La abundancia de especies está directamente re1acionada con a~ 
pectos c1 imáticos y de vegetaci6n, puesto ·que 1a menor propor
ci6n de especies corresponde a estados de1 A1tip1ano (Chihua-
hua, Coahui1a, Nuevo Le6n, Durango y Zacatecas), con c1ima se
co y vegetaci6n xer6fi1a; en cambio 1a mayor abundancia con
cierne a estados oon c1ima tropica1 c~1idohúmedo y vegetaci6n-
de bosque. tropica1 predominantes, aunque 
condiciones geográficas que favorecen 1a 
(Veracruz, Oaxaca y Chiapas). 

a1ternando con otras
diversidad faunística 

Hacia e1 sureste disminuye 1a diversidad, cayendo dentro de 1a 
media naciona1, debido a barreras c1imáticas que impiden 1a p~ 
netraci6n de especies neárticas, p·rincipalmente mamíferos (Ta
basco, Campeche y Yucatán). 

E1 cata1ogar 1a fauna de Quintana Roo en e1 rango de regu1ar -
abundancia obedece a 1a carencia de estudios en dicho estado,-
1o que se traduce en una cata1ogaci6n incomp1eta de 1as espc-
cies. Te6ricamente debería incluirse en 1a media naciona1. 

Por condiciones natura1es, 1os estados de Guanajuato, Queréta
ro, M~xico, Hida1go y T1axca1a. así como e1 Distrito Federa1,-
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deberian caer dentro de 1a media naciona1. sin embargo se no
ta una c1ara reducci6n en e1 número de especies. 10 cual se -
debe indudab1emente al impacto demográfico y 1a deforestaci6n 
ace1erada en dichas entidades. 

A1go semejante ocur·re con 1os estados de Michoacán y Co1ima.
registrados dentro de 1a media naciona1, aunque te6ricamente
deberian poseer una fauna.abundante. 

Se observa un gradiente positivo orientado de norte a sur en
cuanto a1 número de especies, deduciendo que 1a Regi6n Neotr~ 
pica1 de M6xico ·puede considerarse una zona de convergencia -
faunistica, donde conf1uyen especies neárticas y neotropica--
1es, producto tanto de 1a fauna end~mica como de inmigracio-
nes provenientes tanto de1 norte como de1 ·sur y favorecidas -
por e1 medio geográfico. 

>'.;> ' -

~ 
·-. .,. 

- ~ .. 
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C1asificaci6n en base a m6todos cart:ográfico-estadisticos. 

Uno de 1os prob1emas que han interesado particu1armente a la

Direcci6n Genera1 de Fauna Si1vestre ha sido e1 de precis~r 1a 

cuantia y distribuci6n de1 recurso fauna, para obtener, a largo -

p1azo, 1os elementos necesarios en la elaboraci6n de1 Il'IVENTA.~IO-

FAUNISTICO NACIONAL. En este aspecto, destaca el trabajo de An--

ge1 Salas Cueva (1964-1970), consistente en un intento ce re~ion~ 

lizaci6n faunistica, basado en estadisticas aproximadas referen-

tes a poblaci6n estimada y densidades de poblaci6n, de especies -

dominantes en cada regi6n (aves, maníferos y reptiles). Se in--

cluye esta clasificaci6n en el Mapa No. 19 por considerarla de i~ 

ter6s y proyecci6n futura. (Mapa No. 19 y clave correspondiente). 

Los resultados se indican para los grandes grupos de vertebrados. 

MAMIFEROS: 

AVES: 

REPTILES: 

Densidad de pob1aci6n = 64.5_=.12.4 animales/Km2 • 

Poblaci6n estimada = (127~24.51) x 106 animales. 

404 especies; 991 subespecies. 

Densidad de poblaci6n = 138.5~28.9 animales/km2 • 

Poblaci6n estimada = (273~28.9)x1066 animales. 

967 especies; 2 123 subespecies. 

Densidad de poblaci6n = 57.0_=.21.2 anima1es/?<m 2 • 

Poblaci6n estimada (134::_49.B)xl06 animal.es. 

191 géneros, 1 165 especies y subespecies. 
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C1avc de1 Mapa No. 19 Grandes Areas de 1a Fauna Silvestre Mexicana. 

l. 

11. 

llI. 

IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

Ovis canadensis cremnobates (borrego cimarr6n) 
Odocoileus hemionus fu1iginatus (venado bura). 
Lynx rufus californicus (lince). 
Canis latrans c1epticus (coyote). 
Zenaida asiatica mearnsi (pa1oma alas b1ancas) 

Odocoi1eus hemionus fu1iginata (venado bura). 
Canis latrans peninsu1ae (coyote). 
Zenaida macroura margine1la (hui1ota). 

Anti1ocapra americana peninsu1aris (berrendo) 
Canis 1atrans peninsu1ae (coyote). 
Zenaida macroura margine11a (hui1ot~)-
Lynx rufus peninsu1aris (1ince). 
Zenaida asiatica mearnsi (pa1oma a1as b1ancas) 

Ovis canadensis cremnobates (borrego cimarr6n). 
Anti1ocapra americana peninsu1aris (berrendo). 
Lynx rufus peninsu1aris (lince). 
Canis latrans peninsu1ae (coyote). 

Odocoileus hemionus crooki (venado hura). 
Lynx rufus peninsu1aris (1ince). 
Canis latrans peninsu1ae (coyote). 

Odocoileus hemionus crooki (venado hura). 
Canis latrans peninsulae (coyote). 

Odocoileus hemionus crooki (venado hura). 
Lynx rufus peninsularis (lince). 
Canis latrans peninsulae (coyote). 

Odocoileus hemionus crooki (venado hura). 
Lynx rufus peninsularis (lince). 
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X. 

XI. 

XII. 
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Canis 1atrans peninsu1ae (coyote). 

Ovis canadensis mexicana (borrego cimarr6n). 
Anti1ocapra americana sonoriensis (berrendo). 
Odocoi1eus virginianus couesi (venado co1a b1anca) 
Odocoi1eus hemionus eremica (venado bura). 
Lynx rufus bai1eyi (1ince). 
Canis 1atrans mearnsi (coyote). 
Castor canadensis repentinus (castor) 

Ovis canadensis mexicana (borrego cimarr6n) 
Anti1ocapra americana sonoriensis (berrendo). 
Odocoi1eus virginianus couesi (venado co1a b1anca). 
Odocoi1eus hemionus eremica (venado bura). 
Tayassu tajacu sonoriensis (jaba1Í) 
Lynx rufus bai1eyi (1ince). 
Panthera ~ arizonensis (jaguar) 
Canis 1atrans mearnsi (coyote). 
Zenaida asiatica mearnsi (pa1oma a1as b1ancas). 

Ovis cana<lensis mexicana (borrego cimarr6n) . 
Anti1ocapra americana mexicana (berrendo). 
Odocoi1eus virginianus texana (venado co1a b1anca) 
Tayassu tajacu sonoriensis (jaba1Í) 
Lynx rufus bai1eyi (1ince). 
Fe1is yagouaroundi to1teca (onza). 
Panthera ~ arizonensis (jaguar) 
Procyon ~ mexicanus (mapache). 
~ americanus machetes (oso negro). 
Canis latrans mearnsi (coyote). 
Canis lupus bai1eyi (1obo). 
Zenaida macroura margine1la (hui1ota). 

Odocoileus virginianus couesi (venado cola blanca). 
Lynx rufus bai1eyi (1ince). 
Procyon 1otor mexicanus (mapache) 



XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

214 

Odocoileus virginianos nigribarbis (venado cola blanca). 
Tayassu tajacu sonoriensis (jabalí) 
Panthera ~ hernandezii (jaguar). 
Procyon lotor mexicanos (mapache). 

Odocoileus virginianus couesi (venado cola blanca). 
Tayassu tajacu sonoriensis (jabalí) 
Lynx rufus baileyi (lince). 
~ yagouaroundi tolteca (onza). 
Procyon ~mexicanos (mapache). 
Ursus americanos machetes (oso negro) 
Canis lupus baileyi (lobo). 
Neotoma mexicana madrensis (rata de campo) 
Meleagris gallopavo mexicana (guajolote) 

Ovis canadensis mexicana (borrego cimarr6n). 
Bison ~ athabascae (bisonte). 
Antilocapra americana mexicana (berrendo) 
Odocoileus virginianus carminis (venado cola blanca). 
Odocoileus hemionus crooki (venado bura) 
Lynx rufus baileyi (lince). 
Spi1ogale gracilis gracilis (zorrillo) 
Procyon ~ mexicanus (mapache). 
Ursus americanus machetes (oso negro) 
Canis lupus bailcvi (lobo). 
Castor canadensis mcxicanus (castor). 
Meleagris gallopavo onusta (guajolote) 

Odocoileus virginianos miquihuanensis (venado cola blanca). 
Lynx rufus escuinapae (lince). 
Spilogale gracilis gracilis (zorrillo) 
~ latrans cagottis (coyote). 
Canis lupus bailcyi (lobo). 
Microtus mexicanos subsinus (rat6n óe alfalfar) 
Neotoma mexicanus madrensis (rata de campo) 
Neotoma albigula leucodon (rata de campo). 



' - ~,- : . ,. 

XVII; 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

215 

Pcromyscus melanophrys cousohinus (rat6n de campo). 

Odocoi1eus virginianus acapulcensis (venado cola blanca). 
Tayassu tajacu humera1is (jabalí). 
Panthera onca hernandezii (jaguar). 
Eira barbara senex (cabeza de viejo) 

Odocoi1eus virginianus ochroura (venado cola blanca). 
Odocoi1eus virginianus nigribarbis (venado cola blanca). 
Tayassu tajacu humera1is (jabalí). 
Lynx rufus escuinapae (lince). 
Canis 1atrans cagottis (coyote). 

· -~ lupus bai1eyi (lobo). 
Neotoma a1bigu1a 1eucodon (rata de campo). 
Peromyscus truei gratus (rat6n de campo). 
Meleagris ga11opavo ga11opavo (guajolote). 

Ovis canadensis mexicana (borrego cimarr6n) 
Antilocapra americana mexicana (berrendo). 
Tayassu tajacu angu1atus (jabalí). 
Lynx rufus texensis (lince). 
Felis yagouaroundi cacomit1i (onza) 
Ursus americanus amb1yceps (oso negro) 
Castor canadensis mexicanus (castor). 

Odocoi1eus virginianus veraecrucis (venado cola blanca). 
Tayassu taj acu angula tus (j aba1i). 
Fe1is yagouaroundi cacomitli (onza). 
Me1eagris gallopavo intermedia (guajolote) 

Mazama americana temama (temazate). 
Odocoi1eus virginianus veraecrucis (venado co1a blanca). 
Tayassu tajacu crassus (jabalí). 
~ yagouaroundi cacomitli (onza) 
Eira barbara~ (cabeza de viejo). 
Canis 1atrans cagottis (coyote). 
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Odocoileus virginianus ochroura (venado cola blanca). 
Odocoileus virginianus rothschildi (venado cola blanca) 
Peromyscus melanophrys melanophr.z:!. (rat6n de campo). 
Peromyscus truei gratus (rat6n de campo) 

Mazama americana temama (temazate). 
Odocoileus virginianus thomasi (venado cola blanca). 
Odocoileus virginianus tolteca (venado cola blanca). 
Eira barbara~ (cabeza de viejo). 
Coendou mexicanus mexicanus (puercoespín) 

Mazama americana temama (temazate). 
Odocoileus virginianus thomasi (venado cola blanca). 
Tayassu tajacu crassus (jabalí). 
Eira barbara~ (cabeza de viejo). 
Coendou mexicanus mexicanus (puercoespín) 
Peromyscus melanophrys melanopt.rys (rat6n de campo). 

Mazama americana cerasina (temazate) 

Mazama americana cerasina (temazate). 
Tayassu pecari ringens (jabalí). 
Coendou mcxicanus mexicanus (puercoespín) 
Peromyscus melanophrys melanophrys (rat6n de campo). 
Crax rubra rubra (hocofaisán). 

Mazama americana temama (temazate). 
Odocoileus virginianus thomasi (venado cola blanca) 
Odocoileus virginianus nelsoni (venado cola blanca) 
Tayassu pecari ringens (pecarí) 
Tayassu tajacu yucatanensis (jabalí) 
Felis yagouaroundi fossata (onza). 
~rubra rubra (hocofais~n). 
Agriocharis ocellata (pavo ocelado) 
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Mazama americana pandora (temazate). 
Tayassu pecari ringens (jabalí de collar) 
Tayassu tajacu yucatanensis (jabalí). 
Felis yagouaroundi fossata (onza). 
Panthera ~ goldmani (jaguar). 
Agriocharis ocellata (pavo ocelado) 

Mazama americana pandora (temazate). 
Odocoileus virginianus truei (venado cola blanca). 
Odocoileus virginianus yucatanensis (venado cola blanca). 
Panthera ~ goldmani (jaguar). 

Mazama americana pandora (temazate). 
Odocoileus virginianus yucatanensis (venado cola blanca). 
Tayassu tajacu yucatanensis (jabalí) 
Panthera ~ goldmani (jaguar). 
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8. APROVECHAMIENTO Y MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE. 

La fauna silvestre constituye un recurso natural renovable 
con un alto potencial de aprovechamiento para el desarrollo soci~ 
econ6mico del país. Para hacer efectivo este aprovechamiento, es 
necesario basarlo en el conocimiento amplio y met6dico de los ci
clos bio16gicos, distribuci6n y abundancia de poblaciones faunís
ticas, pues s61o así se logrará conocer la dinámica de las mis-
mas. Una vez logrado este objetivo, podrá aspirarse a establecer 
l.as bases precisas para la conservaci6n y manejo adecuado de la 
fauna. 

Tipos de aprovechamiento de la fauna silves~re. 

Hernández-Corzo (1969) * • sefiala: "Para obtener provecho 
efectivo de animales silvestres, s~ debe organizar su reproduc
ci6n; aplicar técnicas de fomento y protecci6n especiales; inver
tir trabajo y dinero en el fomento y protecci6n de especies; y f~ 

·jar reglas de aprovechamiento". Seg(in el mismo autor, el aprove
chamiento puede ser: 

Directo. Lo que equivale al consumo "in situ" de los productos 
de la tierra. Por ejemplo, los campesinos aprovechan la carne, 
huevos, pieles, cuernos, huescs y pl.umas de animal.es, ya sea, 
como alimento, o en la elaboraci6n de diversas artesanías. 

Deportivo, representado por los cazadores que realizan activida 
des cinegéticas, por lo general., conforme a l.a Ley y Calenda
.rios Ci.negéticos. 

- Combinado, que puede impl.icar, tanto un aprovechamiento comer-
cial. como cinegético y turístico simul.táneos. 

ExDirector de la Direcci6n General de Fauna Silvestre. 
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Aprovechamiento comercia1, consistente en cazar o capturar ani
ma1es si1vestres, para su posterior comercia1izaci6n. Esta ac
tividad está prohibida en México, por e1 pe1igro que representa 
para 1a fauna. 

Indirecto o intangib1e, ya que 1a fauna es parte constitutiva -
de 1a biota, contribuye a 1a belleza de1 paisaje, a la vez que
sirve de atraetivo turístico, cultural o educativo. 

Científico, puesto que los ci~ntíficos utilizan a la fauna sil
vestre, como un elemento esencial en la etapa experimental de -
la investigaci6n. 

Modalidades en la uti1izaci6n de la fáuna Silvestre mexicana. 

A través de cr6nicas y c6dices, de la época prehispánica, se sa 
be que los antiguos indígenas mesoamericanos vivían en contacto -
directo con la naturaleza, utilizando sus recursos en forma mucho 
más racional que como se ~anejan en la época actual. Se conside
ra de interés sefialar algunos ejemplos de ut:i1izaci6n de·1a fauna 
silvestre por los aztecas, que nos permitirán tener una idea apr~ 
ximada de la va1oraci6n que nuestros antepasados daban a este re
curso (Macazaga, 1982). 

Aunque su dieta era básicamente vegetariana preparaban y comían 
carne de muy diversos animales como el "escuintle" (perro orig_i 
nario de Mesoamérica) • "guajolote" (pavo)• venado, armadillo, 
jabalí, etc. También consumían invertebrados, como gusanos de
maguey • jumi1 es y chapu1 in es. 

- Las pieles eran utilizadas en la indumentaria guerrera, para 
transportar mercancías, o para fabricar instrumentos musica1es
y los "equipales". 
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Los huesos eran uti1izados en 1a e1aboraci6n de punzones, ins
trumentos musica1es, o 1abrados con gran destreza y creativi-
dad para hacer artícu1os de ornato. 

- Caraco1es y conchas, servían en 1a manufactura de diversos ar
tícu1os de joyería. 

En e1 campo de 1os co1orantes de origen anima1, uti1izaban ca
raco1es y 1a cochini11a de 1a grana. 

- A1canzaron gran desarro11o en e1 arte p1umario. 

- Obtenían ca1dos y extractos medicina1es de diversos anima1es. 

- Destaca 1a existencia de zoo16gicos, cuyos ejemp1ares eran a1i
mentados y cuidados por verdaderos conocedores de 1os hábitos -
de cada especie. 

- En sus ca1endarios uti1izaban mu.chas veces nombres de anima1es. 

Ap1icaban términos faunísticos a sus dioses o personajes desta
cados de 1a nob1eza. 

Como se ve, 1a fauna estaba asociada a todos y cada uno de 
1os aspectos natura1es y cu1tura1es de su existencia. 

La situaci6n cambia radica1mente en 1a Gpoca actua1; 1a 
uti1izaci6n de 1a fauna si1vestre se vue1ve extraordinariamente 
se1ectiva; se nota una tendencia creciente en indiferencia y des
precio por anima1es que aparentemente no rinden beneficios direc
tos a1 hombre; esta tendencia es más marcada en e1 habitante de -
zonas urbanas qu·e en e1 de zonas rura1es y debe ser combatida por 

todos 1os madios. 
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Usos Actua1es: 

Fauna si1vestre como fuente nutriciona1. La a1imentaci6n de1-
mexicano deficiente en proteína anima1. es un grave prob1ema -
actua1. debido a1 ace1erado crec~miento demográfico y 1a fauna 
si1vestre. puede ser un e1emento va1ioso en .1a so1uci6n de1 
prob1ema. Podría uti1izarse 1a carne de mamíferos. como e1 a_E 
madi11o. 1iebre, ardi11as, a·guti. jaba1Í*• senso(. venado bu-
ra* y venado co1a b1anca*; de aves como perdices, patos. gan-
sos, cisnes, hocofaisán, cojo1ite, chacha1acas. codornices. 
faisanes*, guajo1ote si1vestre. gru11as y pa1omas; de repti-
1es. como 1a iguana; anfibios como ranas y ajo1otes. 

Anima1es importantes por su pje1. En genera1, 1as especies m~ 
xicanas tienen pie1es de ma1a ca1idad, debido a 1as condicio-
nes c1imáticas de nuestro país; sin embargo, se podría aprove
char 1a pie1 de1 castor y 1a rata a1mizc1era, aunque su número 
reducido, no permite hacerlo en la actualidad; se necesitaría
estab1ecer criaderos especiales. También son importantes po-
tencia1mente: 1a nutria. jaguar, ocelote, tigri1Lo, jaba11 y -
venados, todos sometidos a manejo especial y bajo contro1. En 
~ste aspecto, destacan 1as sobreexplotaciones de repti1es como 
lagartos, caimanes, iguanas, ciertos tipos de serpientes y to.!:_ 
tugas. Sin embargo, bajo control adecuado, representan posib_! 
lidades futuras. 

Aprovechamiento cinegético. De acuerdo con Leopo1d (1977) • en 
MÍ>xico· se practican tres tipos de aaza: 

Caza de subsistencia, muy pe1igrosa, porque se hace al mar
gen de 1os reglamentos y pone en grave pe1igro a 1as espe-
cies. A1 mismo tiempo, muy difícil de controlar, dada 1a -
situaci6n socioecon6mica de1 país. 

Especies en pe1igro 
tes su repob1aci6n. 

de extinci6n. Sería necesario asegurar an-
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Caza deportiva. no pe1igrosa. porque genera1mente se 11eva 
a cabo bajo contro1 y representa un método de obtenci6n de 
divisas. 

Caza o captura con fines come.rc.ia1es • se rea1 iza en forma
c1andestina y también puede representar grave pe1igro para 
1a fauna. 

Entre 1as especies más apreciadas como trofeos cinegéti-
cos. destacan: oso negro. oso pardo. jaguar. puma. jaba1Í de 1a
bios b1ancos (senso). venado co1a b1anca. berrendo y borrego ci
marr6n. 

Numerosas aves están en pe1 igro de. extinci6n por su exce
siva comercia1izaci6n: aves canoi·as. cotorras• guacamayas y tuc~ 

nes, entre otras. 

La Direcci6n Genera1 de Fauna Si1vestre, dependiente ac-
tua1mente de 1a Secretaría de Desarro1lo Urbano y Eco1ogía 
(SEDUE) • elabor6 en 1981 para México un "Informe Vademecum" • que 
contiene las principales especies de aves y mamíferos de interés 
cinegético. En un artículo inédito de Cue11ar L.M., de la D.G.
F.s •• se menciona para aves: 

60 Especies de interés cinegético, 10. cazadas i1ega1men
te. por ejemplo: perdices. guajo1ote si1Yestre y pavo
oce1ado. entre otras. 

98 Especies entre aves canoras y de ornato. como f1amenco, 
guacamaya verde, tucanes, etc. 

25 Especies (pertenecientes a 4 fami1ias de aves), impor
tantes en cetrería. ~orno gavi1án, ha1c6n estriado, ha1 
c6n peregrino y teco1ote co1orado. 
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~rovechamiento de 1a fauna si1ves.tre, desde ei punto de vis
~~r~~ Numerosas especies de aves y mamíferos si1ve~ 
tres, son perseguidos imp1acab1emente por e1 hombre, quien 
1os considera verdaderas p1agas que &tacan sus cosechas o an_i 
ma1es dom€sticos. En este grupo quedan inc1uídos, entre 
otros, las zorras, los coyotes, tiacuaches, diversos roedo
res, pumas y gatos monteses. Sin embargo, todos e11os son 
parte importante de 1os paisajes que habitan y su dest·nicci6n 
masiva puede ocasionar desequi1ibrios eco16gicos severos, a 
veces irreversib1es. 

Actual.mente se real. izan numerosas investigaciones para contrE_ 
J.ar estos animal.es y a1gunas p1antas no deseab1es, utilizando 
otros animal.es que son depredadores natural.es de los prime
ros. En esta forma se puede conservar el. equi1ibrio arm6nico 
natural.. 

Como controladores de pJ.antas no deseabJ.es, pueden utiJ.izarse 
J.as "pal.ornas" (CoJ.Úmbidos) y los 11amados "semi11eros" (Frin
gíJ.idos). Para el control. de insectos, se puede echar mano -
de "go1ondrinas" ~ "gusaneros" y "tii:anos". Los "gavi1anes" • 
"J.echuzas" y "haJ.cones", pueden ser de gran ayuda en el. con-·· 
trol. de roedores, anfibios y reptiles. 

Como recurso pecuario. Para un país con seria probJ.emática -
para J.a obtenci6n de a1imentos, resuJ.ta muy sugestiva J.a pos~ 
bi1idad enunciada por Espinosa T. (sin fecha), respecto a 
que se podrían efectuar exp1otaciones conjuntas de animal.es -
siJ.vestres y domésticos, aprovechando al. máximo el. terreno y
pudiendo utilizarse zonas marginal.es y submargina1es de nues
tro territorio, que carezcan de potencial. ida:l agrícoJ.a o gana
dera. 

Así, J.a fauna siJ.vestre podría coadyuvar a satisfacer J.as de-
mandas de productos de origen animal.. Con manejo adecuado, 
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produciría una considerab1e derrama econ6mica. 

Para 1ograr estos obj eti.vos. sería necesario que este recuTso 
fuera mariipu1ado con un estricto criterio ecodesaTTo11ista. -
basado en investigaciones m~1tidiscip1inarias. en que inter-
vendrían bi61ogos. ge6grafos, veterinarios. soci61ogos y eco
nomistas. 

La fauna si1vestTe como e1emen1:o cu11:ura1 y .recTeativo. E1 -
conocimiento de 1as especies anima1es de un país forma paTte
de1 aceTVo cu1tura1 de sus habitantes. Este aspecto puede c~ 
brirse en forma directa. observando a 1os anima1es en su hab~ 
tat natura1. 1o cual ~s poco probab1e, ya que dichos organis
mos. huyen y se ocultan de su gran enemigo. "e1 hombTe". Sin 
embargo. es posib1e fami1iarizaTse con 1a fauna si1vestTe, ·m~ 
diante la insta1aci6n de zool.6gicos • que permiten conoceT ta!!_ 
to especies faunísticas nativas. como ex6ticas. Desgraciada
mente. en México. la situaci6n de 1os parques zoo16gicos. de
ja mucho que desear. La mayor parte de e1los. trabajan en 
condiciones poco propicias para 1os anima1es y con presupues
tos escasos, como es el caso del zoo16gico más impor1:a~te del 
país. el instalado en el Bosque de Chapul1:epec. El entusias
ta interés de algunos na-i:uralis-i:as. como el maestTo Dn. Mi- -
guel Alvarez de1 Toro, ha permi-i:ido. a pesar de 1as c~Tcuns-
tancias adversas, e1 establecimiento de un paTque zoo16gico
regional. ubicado en la Ciudad de Tux1:1a Gu"tiérrez, Chiapas e1 
cual lleva el nombre del mencionado naturalista y que está CO!!_ 
siderado como modelo, a nive1 1atinoamericano. Otros zoo16gi
cos importan-Ces en el país son los instalados en e1 Bosque de
Tla1pan, Distrito Federa1; e1 de Toluca. el de San Juan de Ara 
g6n. Dis1:ri1:o Federa1; el Africam. en Pueb1a; e1 Juárez en Mo

relia y otros. 

En este reng16n, es también muy impor1:ante fomentar 1a insta-
1aci6n de museos regionales. que permitan obseTVar 1os ejem--
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p1ares, más destacados de 1a fauna 1oca1. 

Uso de 1a fauna si1vestre en 1a investigacl:6n cient1fica. Las 
discip1inas cientificas y tecno16gicas, tienen en 1a fauna si~ 
vestre, un va1ioso e1emento para sus investigaciones. 

Los investigadores médicos, bi61ogos, veterinarios, quimicos,
farmac61ogos, psic61ogos y muchos más, frecuentemente uti1izan 
ejemp1ares faunísticos como base de sus experimentos. 

Dentro de este mismo reng16n, es importante seña1ar 1a uti1iza 
ci6n de anima1es si1vestres como e1emento didáctico esencia1 
en 1a educaci6n básica, media y superior, cubriendo aspectos y 

objetivos necesarios en e1 proceso ensefianza-aprendizaje y ac
tuando en numerosas ocasiones, como factor decisivo en 1a 
orientaci6n vocaciona1 de 1a juventud. 

Manejo de 1a Fauna Si1vestre. 

E1 manejo técnico de 1a fauna si1vestre en México, es un -
tema re1ativamente reciente, dentro de 1a Administraci6n Pública. 

Antecedemtes 1ega1es de acuerdo a Leopo1d (1977). 

Los más remotos, 
cu1o 833 dice: "Derecho 
bres en terreno púb1ico. 

datan de1 C6digo Civil de 1870, cuyo artJ 
de caza y productos" son enteramente 1i--

En 1924, e1 Presidente A1varo Obreg6n, a través de1 C6di--· 
go, dicta disposiciones re1ativas a1 estab1ecimiento de "vedas de 

caza". 

El. C6digo de 1928 estab1ece que e1 derecho de "caza y apr_2 
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piaci6n de productos en terrenos pÚb1 icos'; • estará sujeto a 1as -

1eyes y reg1amentos respectivos. 

En 1940 • e1 Presidente Avi1a Camacho promu1ga 1a primera· -

"Ley Federa1 de Caza". modificada en 1952 y vigente a 1a fecha. 

Introduce 1a prohibici6n de 1a caza con fines comercia1es y de-

ciara a· 1a fauna "propiedad de 1a naci6n" • considerando de uti1i

dad púb1ica su conservaci6n, restauraci6n y fomento. 

En e1 año de 1918, se estab1ece 1a Direcci6n Fcresta1 de -

Caza y de Pesca dependiente de 1a Secretaría de Agricu1.tura y Fo

mento, con una mesa de caza, encargada de expedir autorizaciones

y de vigi1ar 1a caza comercia1, en ese tiempo permi·tida. 

Entre 1935 y 1940, funcion6 e1 Departamento Aut6nomo Fore~ 

ta1 y de Caza y Pesca, con una "Oficina de Caza"• que pub1 ica e1-

primer "cuadro de épocas hábi1es de caza" y promueve un convenio

ª nive1 internaciona1, para 1a protecci6n de aves migratorias y -

a1gunos mamíferos de interés cinegético. 

En 1949, dicha oficina sube a 1a categoría de "Departamen

to de Caza"• estab1eciendo e1 primer criadero de fauna cinegéti- -

ca, en 1a antigua hacienda de San Cayetano, Estado de México. 

En 1951, se insta1a 1a Subsecretaría de Recursos Foresta--

1es y de Caza, con una Direcci6n Foresta1 y de Caza. 

En 1959, bajo 1a. administraci6n de Be1trl!Ín, e1 Departamen

to de Caza se convierte en Direc=i6n Genera1 de Caza. 

En 1964, se establece 1a Direcci6n Genera1 de Fauna Si1ves 

tre, que a1 igua1 que 1as dependencias anteriores, estaba adscri

ta a la Secretaría de Agricu1tura y Ganadería (S.A.G.), que en 

1976 pasa a foi-mar parte de 1a Secretaría de Agricu1tura y Recur

sos Hidrl!'i.u1icos (S.A.R.H.). 
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En 1983, se crea una nueva dependencia, 1a Secretaria de -
Desarro11o Urbano y Eco1og1a, (SEDUE), incorporándose a esta de-
pendencia 1a Direcci6n Genera1 de Fauna Si1vestre (DGFS). Esta -
Direcci6n tiene entre sus funciones, contribuir eficazmente a 1a
concientizaci6n de 1a pob1aci6n, para 1a preservaci6n de 1a fauna 
si1vestre. 

La fauna como rama de 1a adnlini.s1:ra.c.:i.6n pt'.lb1ica. 

De acuerdo con Hernández Corzo (1964) y considerando que -
1a fauna es un recurso propiedad de 1a naci6n, se considera que -
debe constituir una rama importante de 1a administraci6n pÚb1ica. 

E1 citado autor sefia1a tres conceptos fundamenta1es: 

Administraci6n de 1a fauna. Consistente en un conjunto de co-
nocimientos, técnicas y procedimientos te6rico-prácticos, para 
atender a 1a conservaci6n, protecci6n, desarro11o y diversifi
caci6n de 1a fauna silvestre en su caiidad de recurso natural
renovable, aislado o re1acionado con otros recursos básicos. 

Manejo de la fauna. Tratamiento práctico y directo de las es
pecies de más interés para el hombre, por medio de tecno1og1as 
derivadas espec1ficamente de la administraci6n, aplicables a -
1a repob1aci6n, aprovechamiento y distribuci6n de 1as especies 
y sus productos, en una regi6n y en un momento determinados. 

Ordenaci6n faun1stica. Este aspecto s~ refiere a 1a se1ecci6n 
de especies que e1 hombre desea desarro11ar o fomentar en de-
terminada regi6n, de acuerdo con sus intereses parti.cu1ares. 

Estos aspectos deberán ajustarse a motivaciones prácticas
de orden econ6mico-socia1, sin descuidar 1os aspectos eco16gicos. 
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9. DESTRUCCI ON DE LA FAUNA SILVESTRE 

Como resu1tado de 1a 1egislaci6n inadecuada, 1a fauna si1-
vestre en México hered6 un concepto equivocado de "1ibre apropia
ci6n", 11egándose a constituir un verdadero prob1ema sociopo1 íti
co y econ6mico (Landazuri, 1980). 

Los anima1es si1vestres han sido afectados severamente por 
e1 ace1erado crecimiento demográfico, que a su vez ha provocado -
un crecimiento urbano e industria1 errático y desequi1ibrado. Es 
tos fen6menos han repercutido directamente sobre 1a natura1eza, 
modificándo1a en beneficio aparente de1 hombre. 

La dispersi6n constante de 1a pob1aci6n, destruye 1os hab~ 
tats, ob1igando a 1os anima1es si1vestres a refugiarse en espa
cios cada vez más pequeños y a invadir áreas ajenas a sus condi-
ciones natura1es de vida. 

A1gunos ejemp1os bastan para definir 1a situaci6n: 

En Yucatán, se sacrifican anua1mente ZS 000 ejemp1ares de
"venado co1a b1anca", sin restricci6n a1guna de sexo, edad o épo
ca de1 año. Otro caso es e1 de1 "borrego cimarr6n", cuya pob1a-
ci6n ha quedado confinada a pequeñas porciones de 1os estados de
Baja Ca1ifornia (Norte y Sur) y Sonora (Landazuri, L980). 

Causas de a1t.eraci6rt de 1a :fauna. 

Las causas destructivas de 1a :fauna si1vestre, son mÚ1ti-
p1es y comp1ejas, pero todas pueden organizarse en dos grandes 

grupos< 
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I. Causas natura1es. 

'cambios c1imáticos. 
Incendios natura1es 
Erupciones vo1cfu1icas. 

II. Causas Antr6picas. 

Destrucci6n de habitats natura1es 
Urbaniz.aci6n. 
Industria1iz.aci6n 
Cacería furtiva 
Captura para comercia1izaci6n. 
Desnutrici6n y escasez dE alimentos. 
Obras de ingenieria (caminos. presas. etc.) 
Desviaci6n (derivaci6n) de cauces naturales 
Azolve y drenado de 1agos 
Pastoreo extensivo 
Bajo nive1 cu1tura1 en 1a pob1aci6n 
Legis1aci6n inadecuada. 

Se ana1izará brevemente cada uno de e11os. 

I. Causas natura1es. Son producto de 1a natura1ez.a; obe
decen a fen6menos natura1es casi siempre impredecib1es e incontr~ 

1ab1es. 

Cambios c1imáticos. ocurren a 1argo p1az.o e inciden directamen 
te en 1as pob1aciones faunisticas. como aconteci6 en 1a época
de 1as g1aciaciones. También pueden presentarse procesos de -
desertificaci6n con sequías pro1ongada3 que se presentan con -
cierta periodicidad. causando estragos en los anima1es silves
tres; es un fen6meno más acentuado en zonas áridas. 

Incendios. resu1tado de la e1evada iLso1aci6n; son frecuentes-
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en 1os bosques temp1ados mexicanos, durante 1a época de mayor
sequía (febrero-abri1). 

Erupciones vo1cánicas., 
de1 Vo1cán Chichona1, 

ocurren ocasionalmente, como es el caso 
en Chiapas .• que destruy6 en 1982 una ex-

tensa zona cubierta con bosque tropical, incluyendo una rica y 
diversificada fauna nativa. 

I I. ~ausas antr6picas • relac·ionadas con el hombre y sus 
actividades. La mayoría de las veces provocan dafios graves e 
irreversibles. 

Destrucci6n de habitats naturales. Podría considerarse a esta 
causa como el principal elemento de la destrucci6n de la fauna 
silvestre y relacionado directa e indirectamente con muchas 
otFaS de las causas mencionadas. Deforestaci6n, tala inmoder~ 
da, apertura de zonas forestales a cultivos agrícolas o incen
dios provocados, no son sino variaciones sobre un mismo tema:-
1a transformaci6n de geosistemas naturales, equilibrado~. en -
geosistemas artificiales, con graves deficiencias. Las pérdi
das en fauna silvestre por cualquiera de estos mecanismos u -
otros semejantes, son incalculables y han puesto en peligro de 
extinci6n a numerosas especies. 

Urbanizaci6n. El avance de la mancha urbana sobre los paisa-
jes naturales, es un dramático fen6meno, que por desgracia se
observa cotidianamente; es más acentuado en las ciudades de m~ 
yor importancia en el país, como la Ciudad de México, Guadala
jara, Monterrey, Querétaro y muchas otras. Lo poco que queda
de la fauna silvestre nativa de esos sitios se ha visto oblig~ 
da a replegarse, abandonando sus habitats naturales y reducie~ 

do sus posibilidades de supervivencia. 

Industria1izaci6n. El surgimiento de nuevos centros industri~ 
les ejerce un impacto directo sobre los ecosistemas naturales, 
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lo que a su vez incide sobre 1os recursos faunísticos. Como -
ejemp1o podemos citar los nuevos centros de exp1otaci6n petro-
1era en e1 sur y sureste de1 país que afectan a la fauna nati
va de1 bosque tropica1; 1o mismo ocurre con la siderúrgica Lá
zaro Cárdenas, en e1 Estado de Michoacán. 

Caceria furtiva. Según Leopo1d 
des más destructivas de 1a fauna 
bargo muy difícil de controlar, 
cioecon6micas de la pob1aci6n. 

(1977) es una de las activida
silvestre en México, sin em-

dadas 1as características so--

Captura para comercia1izaci6n. Frecuente en la poblaci6n ru-
ral, cuyas carencias econ6micas los inducen a buscar nuevas 
fuentes de ingresos. Al igual que el caso anterior es muy pe
ligrosa y destructiva de las poblaciones de animales silves
tres. La más afectada con esta actividad ha sido la avifauna~ 
tropical. 

Desnutrici6n y escasez de alimentos. FrecNentemente los camp~ 
sinos recurren a la fauna silvestre, como única fuente de pro
teína animal, que atenúe sus deficiencias nutricionales. Aun
que esta actividad es nociva para J.as poblaciones animales• no 
es posible controlarla mientras no se pueda asegurar la corree 
~a alimentaci6n de las clases marginadas. 

Obras de ingenie ria. (caminos, presas• etc.) J:.a construc
ci~n de vías de comunicaci6n, por pequefias que sean, impactan
el paisaje natural en mayor o menor grado. La situaci6n se 
agrava si la obra de ingenieria es de gran envergadura, por 
ejemplo la construcci6n de grandes presas, como fue el caso re 
ciente de la construcci6n de la presa de Chj.coasén, en Chia
pas, que provoc6 severa destrucci?n en la fauna silvestre <le1-
Cañ6n del Sumidero aún antes de ser debidamente es.tudiada y ca 
ta1ogada. 
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ne·sviaci6n de cauces naturales. Las derivaciones de los cur
sos naturales de los rios, no s61o afectan la fauna dulceacu~ 
cola propia de dichos habitats, sino que actúan como barreras 
que impiden la dispersi6n norma' de los animales. 

Azolve y drenado de la~. Como ejemplo se podrian citar los 
lagos de Xochimilco, Chalco y Texcoco, cuya desecaci6n ha co~ 
tribuido a la rápida desaparici6n de la fauna silvestre en la 
Cuenca del Va11e de Mloxico. 

Pastoreo extens·ivo. Es una ac~ividad fuertemente destructiva 
de la cubierta vegetal que indirectamente incide sobre la fau 
na silvestre. 

Bajo nivel educativo y cultural en 1a pob1aci6n. Este aspec
to se refleja, entre otras cosas, en el desconocimiento casi
total de los animale~ silvestres, sus caracteristicas, hábi-
tos y ciclos bio16gicos; se les desprecia, teme y destruye i~ 
discriminadamente, ya que se ignora el importante papel que -
desempefian en la naturaleza. Recientemente la Subsecretaria
de Ecolog1a está organizando vigorosas campafias educativas, a 
través de diversos medios de comunicaci6n, cuyo objetivo pri
mordial es despertar el interés y respeto hacia este recurso
básico. 

Legis1aci6n inadecuada. La falta de leyes apropiadas para el 
correcto manejo y protecci6n de la fa•..ina silvestre ha dificu.!_ 
tado la so1uci6n de la compleja problemática que constituye -
la destrucci6n de este valioso recurso. 

Landazuri (1980) • propone: "Es necesario hacer una reevalua-
ci6n de la fauna silvestre de M€.xico, para cambiar la imagen
de bien de libre apropiaci6n, por la de un recurso cuyo usu-
fructo corresponde a quien lo cultiva". 
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En 1a investigaci6n rea1izada por "U. s. Department of the
Interior"* • se pub1 ican interesantes datos acerca de 1a disminu-
ci6n observada en aves acuáticas migratorias. como resu1tado de -
1a degradaci6n de1 habitat debida a exp1otaciones petro1eras y ªE 
tividades agríco1as. Los anima1es más afectados fueron 1os pa- -
tos. gansos y f1amencos cuyas pob1aciones disminuyeron ostensibl~ 
mente; en cambio 1as pobiaciones de roedores tuvieron incremen
tos. Este fcn6meno fue notab1e en 1a Cuenca de1 Río Lerma. casi
destruída por drenaje y po1uci6n. 

Especies en pe1igro de extin.ci6n. 

Como se sefia16 anteriormente. la destrucci6n del paisaje 
natura1 (como resultado de 1a deforestac~6n intensiva. expansi6n
de 1a mancha ur~ana. contaminaci6n de aguas superficia1es o subt~ 

rráneas. entre otras causas). ha ejercido un impacto directo so-
bre 1a fa~a silvestre. poniendo en pe1igro de extinci6n a diver
sas especies; importante recordar q~e 1as especies que se extin-
guen, jamás vuelven a aparecer sobre 1a tierra, convirtiéndose en 
este caso en un recurso no renovab1e. Lo más dramático del caso
es 1a desaparici6n de numerosas especies si1vestres mexicanas sin 
11egar a conocérselas. 

Lovejoy (1980)* ha ca1cu1ado que para el afio 2000. se ha-
brá perdido el 33% de 1a ñauna característica de 1os bosques tro
pica1es de América Latina, siempre y cuando e1 ritmo de deforesta 
ci6n sea moderado; en caso contrario, se podrá perder hasta el 
50%. 

Es conveniente a1 respecto hacer notar los esfuerzos de 

*·Dependencia de "Fish and Wi1d1ifre Service". Portland, Oregon, 
Enero de 1982. 
Citado por Dourojeanni (198~). 
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instituciones naciona1es como 1a Direcci6n Genera1 de Fauna Sil-
vestrc y destacados investigadores naciona1es. entre 1os que pue
den citarse a Be1trán (1967) y A1varez del Toro (1975). 

Agui1ar (1979) realiza una seria investigaci6n sobre las -
aves en peligro de extinci6n en el país; 11eg6 a la conclusi6n de 
que 31 especies se en.cuentran amenazadas y seña16 como peligro 
fundamental la destrucci6n de1 habitat. proponiendo medidas con-~ 
servacionistas. (cuadro No. 28 y Mapas Nos. 20 y 21). 

En agosto de 1982. la D.G.F.S. (Direcci6n Genera1 de Fauma 
Silvestre) convoc6 a una reuni6n de especialistas. con el objeto
de evaluar el peligro de extinci6n de especies como resulta do de
su comercializaci6n irraciona1. En esta reuni6n también se tom6-
en cuenta el nive1 de destrucci6n del habitat. Se analizaron los 
3 apéndices propuestos por 1a CITES (Convenci6n de1 Comercio In-
ternacional de Especies Amenazadas de F1ora y Fauna Si1vestres) y 

se 11eg6 a 1os siguientes resu1tJados. (Cuadro No. 24). 

Apéndice I 

Apéndice II 

Ap'?ndice II I 

Especies afectadas por comercio irraciona1. 
Para no poner1as en pe1igro. so1o se autori 
zará bajo circunstancias extraordinarias. 

a) Especies que pueden 11egar a pe1igrar -
sj_ no se reglamenta su comercio. 

b) Aún no afectadas por 1a comercia1iza
ci6n. pero que deben sujetarse a reg1a
mentaci6n. 

Especies sometidas a reg1amentaci6n. que n~ 
cesitan cooperaci6n de otras partes. para -
contro1 de su comercio. tomando en cuenta -
que e1 término comercio inc1uye importaci6n. 
exportaci6n y reexportaci6n. 
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C~ave de1 Mapa No. zo. 
Es.pecies de Aves en Pe1i_&ro de Extinc:i:6n en México y su Distribu

ci6n. 

1. Oceanodroma macrodacty1a 
2. Jaribu mycteria 
3. Anas diazj noyimexicana 

4. Gymnogyps ca1ifornianus 
S. Harpia harpyja 
6. Ha1iaetus Ieucocepha1us 
7. Daptrius americanus 
8. Fa1co peregrinus anatum 
9. Crax rubra griscomi 
10. Oreophasis derbianus 
11. Co1inus virginianus ridgwayi 
12. Cyrtonix montezumae merriami 
13. Grus americana 
14. Ra11us 1ongirostris 1evipes 
15. Coturnicops noveboracensis go1dmani 
16. Numenius borea1is 
17. C1aravis mondetoura sa1vini 
18. Rhynchopsitta pachyrhyncha 
19. Rhynchopsitta terrisi 
20. Coccyzus americanus occidenta1is 
21. Rhinoptynx c1amator 
22. Pha romachrus mocinno 
23. Campephilus imperia1is 
24. Trog1odytes aedon guade1oupensis 
25. Sa1pinctes obso1etus 
26. Sa1pinctes obso1etus exu1 
27. Regu1us ca1endu1a obscurus 
28. Dendroica ehrysoparia 
29. Cassidix palustris 
30. Tangara cabanisi 
31. Passercu1us sandwichensis be1dingi 

(petrel _de Guada1upe) 
(j aribú) 
(pato triguero) 
(c6ndor) 
(águi1a arpía) 
(ágt: i1a de cabeza b1anca) 
(comecacao) 
(ha1c6n po11ero americano) 
(hocofaisán de Cozume1) 
(pav6n) 
(codorniz) 
(codorniz pinta de Merriam) 
(gru11a blanca) 
(rasc6n picudo pies 1igeros) 
(ga11ineta amari11a) 
(chor1o es.quima1). 
(t6rto1a serrana) 
(cotorra serrana) 
(cotorra) 
(platero picoamari11o) 
(Buho cornudo) 
(quetza1) 
(pitorreal) 
(wren) 
(sa1 tapa red) 
(comecebo) 
(kinglet) 
(verdín) 
(zanate) 
(tangari11a) 
(gorri.6n) 
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Cuadro 29. Lista de Especies en Pe1igro de Extinci6n de acuerdo 

a1 CITES-DGFS (Recopilaci6n de Reyes Rodríguez, 1980) 

Artr6podos 

Orden 

Co1eoptera 

Lepidópteros 

Hanoptera 

Odonata 

Uropigii 

Mo1uscos 

Anfibios 

*Urode1os 

*.Anuros 

Nombre Común 

''mayate'' 
"maya te 

''e1efan.titos'' 

''toritos'' 

"11amadora 

"sabanita azu1" 

''ca za.1u.1a. tes'' 

''1angosta'' 

"1ibé1u1as" 

''vinagril.?-o'' 
''a1acranes'' 

Nombre Científico 

Megasana thersites 

Héterosternus spp 

Megasana elephas 

Pynastes hera.I1es 

Papi1io es;:ieranza 

Morpho peleides 

Ful. gora 1anterna ria 

Trc:phidacris dux 

Mega1oprepus sp 

Ma.stigoproctus gigantea 

Fam. Dip1ocent~·idae 

"caraco1 de Coahuila" Coahui1is hubbs 

"caraco1 de Carranza" Mexipyrgus carranzae 

''ajolote'' 

"rana" 

"rana arboríco1a" 

"sapo verde" 

Ambystana spp 

Rana megapoda 

fyla arenico1or 

fufo ret iformis 

Propuesta 
Acordada 

I 

III 

I 

I 

I 

III 

III 

III 

III 

III 
III 

II 
II 

I 

II 

IIl 

I 



Repti1es 

Orden 

*Que1cnios 
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Nanbre Canéin 

"tortuga del. 

desiertc:;>'' 
"tortuga de charca" 

''tortuga'' 

Nanbre cientifico 

Gcpherns ber1 andieri 

K.inoste:rna1 SJJl>· 
Dexmatemys spp. 

*Cocodril.ianos ''ca:imán'' 

"cocodri1o 

ca:irnan crocodilus fuscus 

Crocoély1us arntus 

- *Escuamata *escoYpi6n negro Helodenna spp. 

*Ofidios 

(rnostruo de Gila) 

"1agartija sin patas" A.-tie11a pu1chra nigra 

''l.agartija'' 

''cama.1 e6n.'' 
"iguana verde 

''iguana rayada'' 

''boa mazacuate'' 
''cul.ebra.'' 
"falso cora1i11o" 

Saurana1us SPJ>. 

Pluynosana coronatum 

Iguana iguana 
Ctenosaura s:irnilis 

Constrictor cons~rictor 

Tharnnophis elegans 

Lamprope1 tis spp 

-Marniferos. 

*Marsupia1es 

*Insectivoros 

"'Quirópteros 

*Primates 

*Edentados 

''t1a0.1ache'' 

''rat6n-tlarnache 

Philander opossurn 

Mannosa canescens 

''musaraña'' Sorex: spp. 

"TIL1rcié1ago b1anco" - Dic1idurus vir.e;o 

"fa1so vampiro" Vampynnn spectn.wn 

''rna1o araña" Ate1es - geoffrayi 

"sarahuato' A11ouatta pa11iata 

"oso ho'Dlliguero" TarnandUa tetradactYla 

Propuesta 
Acordada 

I 

II 

II 

I 

I 

II 

II 

I 

I 

II 

III 

II 

III 
III 

I 

III 

II 

II 

II 

I 

I 

I 

- - ------·------------------



Orden 

*Lagomorfos 

·!!Rodent:ia 

*Carn:í.voros 

Nanbre Canún 

''tcporingo'' 
'.'liebre tehuana" 

"liebre negra" 

241 

"perrit:o de 1a pra
dera'' 
''rata canguro 

''castor'' 

''lobo mexicano 
"oso gris" 

''mart:ucha'' 

''nutria•• 

"jaguar" 

''p.lITla'' 

''ocel.ote'' 

"1ince" 

'*Perisodáct:il.os "t:apir 

*Artiodáctilos ••senso'' 

Aves: 

Ciconi.fonnes 

Fal.coni.fonnes 

"venado l:::urra de l.a 
I sl.a de Cedros" 

''venado temazate'' 

''berrendo'' 

''Borrego cimarr6n'' 

''flamenco'' 
''pato mexicano'' o 
''triguero'' 

"águila real o 
dorada 
"aguila cabeza 
blanca" 

Nanbre cicnt:1fico 

Ranerolagus diazii 

Lepus · flavigularis_ 

L. :insularis 

Cynanis me>:icanus 

Dipodc:mys phill ipsii 

Cast:or canadensis 

Canis 1upus bai1eyi 

Ursus arct:os horribil is 

Pot:os flav-..is 

Lut:ra longicaudis 

Pant:hera onca 

Felis concolor 

F. paTdalis 

Lyruc 1ufus 

Tapirus bairdii 

Tayassu t:ajacu 

Odocoileus hemionus 

Mazama americana 

.Ant:ilocapra americana 

Ovis canac!cnsis 

.Anas diaz.ii 

Aqtd1a chrysaet:os 

Haliaet:us leucocepha1us 

"águila arp:í.a" 

"aguilil1a pescadora" 

Harpiá harpyja 

Propuest:a 
Acordada 

1 

III 

1 

I 

I 

I 

I 

I 

II 

I 

I 

!II 
I 

II 

II 

III 

III 
II 

III 

Ill 

II an.t:es I 

lI 

I 

I 

III 



Orden 

Ga11 ifo:nnes 

Gnri.fonnes 

Trogon.i:fonnes 

Podicifonnes 

Psitacifonnes 

Natilre CalÚn 

"céndor de cal i 
foTnia". -

''ha1cén peregrino" 

''gt.13l'! cornudo'' o 
"pav6n" 

247. 

''hocofaisfut•• 

''chacha1aca negra'' 
"'codoTni.z mascarita'' 
ucodoDl.i¡: de mon
tafia'' 
''codorniz; moctezt.ma'' 

"grul1a tronpetera" 

''quetza1'' 

'' zamt:u.11 idor'' 

''cotorra serrana'' 

''guacamaya verde'' o 
"guacamaya militar'' 

* Nanbres ca.ste11anizados. 

Nc:mbre cientifico 

Gyn!1ogyps ca1 ifo:rni.am.Is. 

Falco peregr:inus 

Oreóphasis derbianus 

Crax rubra 

Pene1op:ina nigra 

Co1inus virsinianus 
Oreortyx p icta 

CyttCnyx monte Zl.Dllae 

Grus americana 

Pháranachrus moc:ínno 

Podiceps dominicus 

Rl1ynchópSitta pacl1yr:hyncha 

.Ara militaris. 

P~st:a 
Acordada 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

II 

II 

I 

I 

I 

I 

III 
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Es importante hacer notar que muchas de las especies enlista

das no han sido bien estudiadas, por lo que se desconoce su "sta

tus biol6gico", además de que muchas de ellas no son objeto de CE_ 

mercio actual y los informes y reportes bibliográficos que permi-

tan sustentar las propuestas son bastante escasos. Sin embargo, -

existen programas específicos tendientes a remediar esta situa

ci6n. Aslinismo es muy importante señalar que la destrucci6n del

habitat es otro factor amenazante que incide sobre nuestra fauna. 

Por otra parte se debe reca1car que ''conservaci6n 1
• • no es si

n6nimo de "no util izaci6n", por lo que las medidas que se tomen -

deben ser compatibles tanto con el manejo conservacionista de la

fauna, como con las necesidades socioecon6micas de la poblaci6n -

que se sirve de este recurso. 

Influenciada por la Convenci6n anteriormente citada, la D.G.

F.S. convoc6 a una reuni6n de especialistas para establecer cua-

les especies estaban en peligro de extinción. Los resultados re

copilados por la propia D.G.F. S., se enlistan a manera de cuadro. 

(cuadro No. 30). 

En el Calendario Cinegético Oficial 1983-1984, publicado por

SEDUE, aparece una lista de aves y mamíxeros de interés cinegéti

co, que se encuentran en peligro y que más o menos corresponden a 

las de la lista publicada por la D.G.F-S. (Cuadro 31). 



Cuadro No. 30 Especies en peligro de extinci6n, según la D.G.F.S. 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN DISTRIBUCION 

ANFIBIOS 
. .\mbystomidae Amb}:'.stoma mexicanum Ajolote mexicano Valle de México . 

Bufonidac Bufo retiformis Sapo verde de Sonora Sonora. 

REPTILES 
Crocodylidae Crocod}:'.lus acutus Cocodrilo de río, o Colima,Chiapas,Michoacán, 

lagarto real Nayarit,Tamaulipas,Vera-
cruz y Oaxaca. 

Crocodylus moreletti Cocodrilo de pantano Campeche,Chiapas,Sinaloa, 
Tabasco, Veracruz y Yucatfut. 

Alligatoridae Caiman crocod}:'.lus Caimán Campeche,Chiapas,SiThaloa, 
Oaxaca y. Veracruz. 

Emydae TerraEene coahuila Tortuga de cuatro ciénegas Coahuila. 

Testudinidae GoEherus flavomarginatus Tortuga del desierto o Chihuahua,Coahuila,Duran-
del Bols6n de Mapimí go y Sonora. 

Helodermatidae Heloderma horridum Monstruo de Gil a o Es cor- Sonora. 
pi6n 

Hcloderma susEectum Monstruo de Gil a o Es cor- Sonora. 
pi6n 

AVES 
Cathartidae SarcoramEhus ~ Zopilote rey Chiapas,Campeche,Quintana 

Roo y Veracruz. 

G¿mnog}:'.ES californianus C6ndor de California Baja California Norte. 

Accipitridac HarEia harE}:'.j a Aguila arpía Campeche,Chiapas,Oaxaca y 
Veracruz. 



Cont. Cuadro No. 30 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN DISTRIBUCION 

Aquila chrysaetos Aguila dorada o real Baja California,Durango, 
Nuevo Le6n,Zacatecas y 
Sonora. 

Heliaetus leucocephalus Aguila calva o de cabeza Altiplano. 
Ieucocepnalus blanca 

Falconidae Daptrius americanus Halc6n come cacao Chiapas. 
. 

Halc6n Baja California, Sonora ~ peregrinus anatum peregrino y 
Tamaul ipas. 

Cracidae Crax rubra griscomi Hocofaisán o faisán real Quintana Roo (Isla de Co-
de Cozumel zumel). 

Penelope purpurascens Cojolite o Pava Campeche,Chiapas,Colima, 
Guerrero,Hidalgo,Jalisco, 
Michoacán,Nayarit,Oaxaca, 
Puebla.Quintana Roo,Sina-
loa,Tabasco,Tamaulipas 
Yucatán. 

y 

Penelopina ni·gra Pajui·l o Chachalaca negra Campeche,Oaxaca y Chiapas. 

Orcophasis derbianus Guan cornudo o pav6n Chiapas y Oaxaca. 

Phasianidae Colinus virginianus rid~a:l'.:i Codorniz mas carita Sonora. 

Oreort:l'.:x picta Codorniz de montaña Baja California Norte. 

Cyrtonyx montezumae Codorniz moctezuma Durango,Chihuahua,Guerrcro 
Coahuila,Jalisco,Michoacán 
México,Sinaloa,Sonora,San 
Luis Potos!,Nuevo L6on, 
Hidalgo,Oaxaca y Tlaxcala. 
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EAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN DISTRIBUCION 

Gruidae Grus americana Gru11a b1anca Costas del Golfo,Chihuahu• 
,Durango y Tamaulipas. 

Ra1lidae Rallus 1ons;irostris Palmoteador de Yuma Baja California Norte y 
l'.:umanensis Sonora. 

CoturnicDES novebora- Gallareta amarilla me xi- México (Lerma). 
cens:i.s cana 

Laridae Sterna albifrons browni Gallito marino de Californi• Baja Ca1ifornia Norte. 

Psittacidae Ara~ Guacamaya roja Chiapas,Veracruz,Oaxaca y 
Campeche. 

Rh):'.nChDESitta 
cha 

pachyrhyn- Guacamaya enana Coahui1a,Chihuahua,Ja1is-
co,Michoacán,Durango,Sina-
loa y Sonora. 

Trogonidae Pharomachrus mocinno Quetzal Chiapas. 

Picidae CamEeEhilus imEerialis Carpintero 
imperial 

gigante o Chihuahua y Durango 

Icteridae Cassidix Ealustris Zanate acuático México. 

MAMIFEROS 
Didelphidae Philander OEOSSUm Tlacuachillo cuatro ojos, Chiapas,Veracruz y Oaxaca. 

EaII1C!us o zorro plateado 

Calurom):'.S derbianus Zorro p1atanero dorado Chiapas• Veracruz y Tabas-
aztecus co. 

Chironectes minimus Tlacuachillo acuático Chiapas. 
o zorro de agua 

Cebidae Alouatta Ealliata Saraguate o mono aullador Veracruz,Tabasco,Oaxac, 
Chiapas y Quintana Roo. 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN DISTRIBUCION 

Ateles geof froyi Mono a rafia Campeche,Chiapas,Oaxaca, 
Tabasco,Quintana 
cruz y Yucatán. 

Roo,Ver!!_ 

Mirmecophagidae Cl'.:cloEes didactl'.:lus Miquito de oro u hormi- Chiapas,Oaxaca,Tabasco y 
mex1canus guero de seda Veracruz. 

Tamandua mexicana Oso hormiguero Chiapas,Guerrero,Oaxaca y 
Veracruz. 

Leporidae Romerolagus diazii Teporingo o conejo de Distrito Federal,México, 
los volcanes More los y Puebla. 

Sciuridae Cl'.:noml'.:s mexicanus Perrito de la pradera Coahuila,Nuevo Le6n,San 
Luis Potosí,Tamaulipas y 
Zacatecas. 

Castoridae Castor canadensis Castor Sonora y Baja California Norte 

Cricetidae Ondatra zibethicus Rata almizclera Baja California Norte, So-
nora,Coahuila y Tamaul ipas. 

Canidae Can is lupus Lobo mexicano Chihuahua y Durango. 

Ursidae ~ a retos horribilis Oso gris Coahuila,Chihuahua,Duran-
go y Sonora. 

Mustelidae E ira barbara ~ Cabeza de viejo o tayra CampechP.,Chiapas,Oaxaca, 
Puebla,Quintana Roo,Tabas 
co,Veracruz y Yucatán. 

Galictis vit:tata canas ter Gris6n o Hur6n Oaxaca,Pucbla,Vcracru= y 
Sureste. 

Lutra lon¡;¡icaudis annectens Nutria de río Sureste. 

Enhydra lutris ne re is Nutria marina Baja California y Sonora. 
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FAMILIA 

Felidae 

Phocidac 

Cont. Cuadro No. 30 

NOMBRE CIENTIFICO 

Panthera ~ 

Felis pardalis 

Felis concolor 
_Felis wiedii 

Felis yagouaroundi 

Mirounga angustirostris 

NOMBRE COMUN 

Jaguar 

Ocelote 

Puma 
Tigrillo o margay 

Jaguarundi 

Gato montés 

Elefante marino 

DISTRIBUCION 

Campeche,Chiapas,Colima, 
Guerrero,Michoacán,Naya
rit. Oaxaca,Quintana Roo, 
Sonora,Tabasco,Tamaulipas 
,San Luis Potosí.y Yucatán. 

Campeche,Colima,Chiapas, 
Guerrero,Michoacán,Naya
rit,Oaxaca,Quintana Roo, 
Tamaulipas,Sonora,Sinaloa 
y Veracruz. 
Toda la república. 
Chiapas,Campeche,Colima, 
Coahuila,Jalisco,Michoa
cán,Nayarit,Oaxaca,Quinta 
na Roo,San Luis Potosí, -
Sinaloa,Tabasco,Tamauli
pas,Veracruz y Yucatán. 
Chiapas,Campeche,Colima, 
Guerrero,Michoacán,Naya
r i t ,Oaxaca .Quintana Roo. Si
naloa, Tamaulipas, Veracruz 
y Yucatán. · 
Baja California,Coahuila, 
Chihuahua,Durago,Guerrero 
Hidalgo,Jalisco,Michoacán 
Morelos,Nayarit,Oaxaca, 
Puebla, San Luis Potosí, 
Sonora,Sinaloa,Tlaxcala 
y Tamaul ipas. 

Baja California Norte. 
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FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN DISTRIBUCION 
Trichechidae Trichechus mana tus Manatí Chiapas, Oaxaca. Tabasco· 

y Veracruz. 

Tapiridae TaEirus bairdii Tapir• o danta Campeche.Quintana Roo. 
Chiapas• Veracru z y Oaxaca. 

Cervidae Odocoi1eus hemionus Venado bura de Is1a Baja Ca1ifornia Norte. 
ceClrosensis Cedros (Is1a de Cedros). 

Anti1ocapridae Anti1ocapra americana Berrendo Baja Ca1ifornia y Sonora. 

.. -
.• t: 

.. 
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Cuadro 31. Aves y mamíferos en pe1igro de extinci6n. 

(Según SEDUE, 1986). 

AVES 

1. 

z. 
3. 

4. 

s. 

6. 

7. 

NOMBRE COMUN 

codorniz mascarita de 

Sonora. 

cojo1ite 

Chacha1aca negra o pajui1 

gru11a b1anca 

hocofaisán 

pa1moteador de Yuma 

pav6n o guan cornudo 

M.AMIFEROS 

NOMBRE COMUN 

1. berrendo 

2. castor 

3. gris6n 

4. jaguarundi 

s. 1obo mexicano 

6. manatí 

7. mono a rafia 

s. mono au11ador o 
saraguate 

- 9 • ·,~, ·mono au11ador 

1 o. nutria 

NOMBRE CIENTIFICO 

Co1 inus virgini.anus ridgwayi 

Pene1ope purpurascens 

Pene1opina nigra 

Grus americana 

Crax 1·ubra 

Ra11us 1ongirostris yumanensis 

Oreophasis derbianus 

NOMBRE CIENTIFICO 

Anti1ocapra americana 

Castor canadensis 

Gaiictis vittata canaster 

Fe1 is yagouaroundi 

Canis 1u¡ms baileyi 

Trichechus manatus 

Ate1es geoffro~l:_ 

Alouatta pa11iata 

A1ouatta pigra 

Lutra 1.ongicaudis annectens 



NOMBRE COMUN 

11. oce1ote 

12. oso gri¡s 

13. oso ~ormiguero 

14. perezoso 

15. perro de 1as praderas 

16. tapir 

1 7. teporingo o zacatuche 

18. tigri11o 

l.9. t1acuachi11o de agua 

20. t1acuachi11o dorado 

21. puerco espín 

22. zorra de1 desierto 

23. venado hura de 1a Is1a 
Cedros 

251-

NOMBRE CIENTIFICO 

Fe1 is pardal is 

Ursus aretes horribi1is 

Tamandua mexicana 

cy·ciopes didacty1us 

Cynomys mexicanus 

Tapirus bairdii 

Romero1agus diazii 

Fe1 is wiedii 

Chironectes minimus 

"Ca1uromys derbianus 

Coendou mexicanus 

Vu1pes macrotis 

Odocoi1eus hemionus cedrosensis. 

·_,· !' -
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Ana1izando 1os cuadros de1 28 a1 31, se observa que existe -

diferencia de criterios en cuanto a 1as especies amenazadas. 

En e1 trabajo de Agui1ar (1979), hay un c1aro predominio de

un criterio ecol6gico proteccionista que considera como e1emento 

primordia1 1a conservaci6n de 1a natura1eza y sus variados comp~ 

nentes, entre el1os las aves. Emite proposiciones concretas pa

ra la posible soluci6n del problema. Es un trabajo muy especia

lizado que puede representar el punto de partida a otros simila

res aplicados a diversos grupos zool6gicos. 

El criterio aplicado en la lista del CITES, est~ re1acionado 

con el aprovechamiento comercial del recurso y políticas de con

trol, aspecto de gran inter~s en el manejo de recursos. Aporta

-datos valiosos acerca de invertebrados en peligro de extinci6n. 

La lista elaborada por la D.G.F.S., representa un esfuerzo -

considerable para relacionar las especies en peligro de extin

ci6n con las ~ocalidades que habitan. 

Por 6ltimo, las especies enlistadas por SEDUE, hacen referen 

cia exclusivamente a animales de interés cinegético. 

Aunque todas las investigaciones examinadas representan ªPºE 

taciones va1iosas, ninguna de ellas es completa y es necesario -

continuar investigando para obtener una idea del problema más 

acorde con la situaci6n real. 
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10. TECNICAS CONSERVACIONISTAS 

Tienen como objetivo, 1ograr e1 aprovechamiento 6ptimo de -

1os recursos faun1sticos. Entre 1as tli>cnicas propuestas a1 res-

pecto por 1a D.G.F.S. (Hernández-Corzo. 

1as siguientes: 

1964) • se encuentran 

La uti1izaci6n de 1a fauna si1vestre, debe apoyarse en un 

buen programa de conservaci6n de1 sue1o, que imp1icar1a camp~ 

fias de reforestaci6n y manejo adecuado de 1os recursos hidro-

1?gicos y foresta1es. 

E1 objetivo básico de 1a "admin'.i.stracÍ.6n de la fauna i;i·1ves-~. 

tre" • debe ser 1a producci6n de una buena cosecha de anima1es 

para aprovecharse en diEerentes formas (a1imento, caza depor

tiva, comercia1izaci6n, turismo, etc.), pero sin provocar ma

yores alteraciones a1 habitat natural de 1as diversas comuni

dades animales. 

No permitir 1a extinci6n de especies si1vestres y proteger a

las que están en pe1igro, ya que 1as especies que se extin-

guen, jamás podrán ser reemp1azadas. 

ci6n debe tener prioridad m~xima. 

Este programa de prote~ 

Establecer un sistema integra1 de parques y refugios natura-

les, as1 como reservas bio16gicas y bancos de germop1asma. 

que permitan la conservaci6n y propagaci6n de los tipos bi6t~ 

cos representativos de 1a fauna si1vestre regiona1 caracter1~ 
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tica de1 país. 

Contro1 de la cacería por medio de vedas, ca1endarios cineg6-

ticos y reglamentos, bajo estricta vigilancia, o administra-

ci6n más acorde con 1os requerimientos actuales. 

Culturizaci6n de la pob1aci6n mediante la organizaci6n de ca~ 

pafias educativas en centros cu1turales, medios de divu1gaci6n 

y c1ubes cinegéticos, para que la poblaci6n aprenda a conocer 

el verdadero va1or de 1as especies si1vestres y no contribuya 

a su destrucci6n de modo consciente o inconsciente. 

La inf1uencia definitiva de estos conceptos, se deja sentir 

aán en 1a 6poca actual, como puede comprobarse en la Memoria de

la Direcci6n General de Fauna Silvestre (1977-1982, Vo1. III),· -

en la que se establecen las funciones que debe desempefiar dicha

instituci6n: 

Llevar a cabo 1os estudios necesarios para conservar, prote-

ger, propagar y aprovechar la fauna silvestre del país. 

Levantamiento y actualizaci6n del "Inventario de Fauna Silve~ 

tre" • a nivel nacional. 

Efectuar estudios básicos para e1 establecimiento de centros

de investigaci6n, refugios, reservas, cotos de caza, alber

gues y monumentos natura1es de la fauna. 

Expedir los permisos de caza y los re1ativos al estudio e in

vestigaci6n de 1a fauna silvestre. 
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:Eiaborar y fijar 1os c~adros de vedas. y aprovechamiento de 

1as diversas especies faunísticas. 

Ana1izar conjuntamente con otras secretarías, 1os programas -

de importaci6n y exportaci6n de anima1es si1vestres y produc

tos cinegéticos, de acuerdo con 1a Ley Federa1 de Caza. 

Vigi1ar que 1a exp1otaci6n y aprovechamiento de 1a fauna si1-

vestre, se efectúe de acuerdo con 1a 1egis1aci6n co1·respon

diente. 

Administrar y vigi1ar que 1os recursos obtenidos de 1as orga

nizaciones cinegéticas, se destinen a1 incremento y mejora

miento de 1a actividad y 1a especie. 

Hacer exp1oraciones y co1ectas científicas de ejemp1ares de -

interés. 

Rea1izar estudios, proyectos y actividades, que fomenten e1 -

aprovechamiento econ6mico de 1a fauna. 

Para a1canzar 1os objetivos propuestos• 1a D.G. F. S. estab1e 

ci6 una serie de acciones y programas de investigaci6n, durante

e1 período comprendido entre 1976 y 1982: 

Protecci6n, conservaci6n y fomento faunístico en Baja Ca1ifoL 

nia, Sonora y Chihuahua. 

Estab1ecimiento de 30 zonas de reserva faunística. 

Organizaci6n de c1ubes • ·asociaciones de capturadores • trampe-
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ros. comerciantes, exportadores. importadores y asociaciones

prestadoras de servicios. manteniendo en estado 6ptimo 1a in

fraestructura de 1as mismas. 

Regiona1izaci6n de 1a fauna en 7 grandes áreas zoogeográficas. 

eng1obando tempora1idades para especies que comparten habi- -

tats simi1ares. 

Los procedimientos utilizados para cubrir dicho "Programa -

de preservaci6n y desarro11o de 1a fauna si1vestre" • inc1uyen 

tres tipos de mecanismos: 

Legales 

reestructuraci6n de 1a Direcci6n 

Ca1endario cinegético 

Arcas de protecci6n 

Organizaci6n de cotos de caza, clubes y ranchos cinegéti

cos. 

Técnicos 

Censos Anuales. 

Acciones conjuntas CONACyT-UNAM para investigaciones bás~ 

cas. 

Protecci6n a especies en peligro de extinci6n. 

Criaderos oficiales de fauna silvestre en: Jiutepec, More-

1 os; San Cayetano, Estado de México; San Felipe Bacalar,

Quintana Roo; Tekax. Yucatán; Chacagua, Oaxaca y criadero 

de nutrias en Baja California. 
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E1aboraci6n de catá1ogos para ·regj_stro de aves. mamíferos 

y anfibios. 

Difusi6n. 

Concientizaci6n a nive1 masivo (Radio y T.V.) 

E1aboraci6n de 7 "posters" y 2 mapas. 

Participaci6n en ferias y exposiciones. 

Reservas Faunísticas. 

Las reservas faunísticas son 1oca1idades de protecci6n pa

ra especies anima1es en situaci6n crítica o subcrítica, re1ati

va a procesos de extinci6n, procurando mantener1as en su habi-

tat natura1. Para 1ograr1o es necesario e1 estab1ecimiento de

normas 1ega1es encaminadas a 1a preservaci6n de1 equi1ibrio eco 

16gico, que permita 1a subsistencia de 1as especies amenazadas

en condiciones 6ptimas. Asímismo es indispensab1e contar con -

e1 persona1 técnico y administrativo necesario para cump1ir con 

dichas normas. 

E1 primer decreto presidencia1 a1 respecto, fue promu1gado 

e1 S de ju1io de 1972, para 1a protección de 1a Ba11ena Gris 

{Eschrichtius g1aucus) • 

Laguna Ojo de Liebre, a1 

en Baja Ca1ifornia Sur. 

estab1eciéndose como zona de reserva 1a 

sur de 1a Bahía de Sebastián Vizcaíno, 

Los movimientos migratorios de este 

anima1 se inician en e1 Mar de Behring, siguiendo una direcci6n 

para1e1a a 1a costa occidenta1 de 1os Estados Unidos, para con-
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c1uir en 1as 1agunas de 1a regi6n mencionada. 

efectúa durante 1os meses de enero y febrero. 

Este trayecto se-

A partir de 1a fecha mencionada. hasta fines de1 año 1982.

se emitieron 1os decretos correspondientes a1 estab1ecimiento de 

33 zonas de reserva faun1st·ica.• cuya 1oca1izaci6n se presenta en 

e1 Mapa No. 22. Este mapa va acompañado de un cuadro (No. 32).-

en donde se seña1a 1a loca1izaci6n aproximada de a1gunas de es-

tas reservas y 1a (s) especie (s) protegidas*. 

La insta1aci6n de 33 zonas de reserva faunistica en 1~ RepQ 

b1 ica Mexicana. representa un gran esfuerzo por parte de 1as au

toridades gubernamentales para 1a conservaci6n de 1a fauna. pero 

aún quedan graves prob1emas por reso1ver. entre otros: 

Estab1ecer en forma c1ara y precisa 1a (s) especie (s) que de 

ben protegerse en cada una de 1as 33 zonas estab1ecidas. 

Aunque e1 número de reservas es e1evado. resu1ta insuficiente 

para cubrir todo el territorio y muchos estados mexicanos. 

quedan a1 margen de esta po11tica conservacionista. 

Obtener colaboraci6n de organismos estata1es. educativos y 

particu1ares en toda 1a república.ya que su participaci6n es

indispensable para 1a concientizaci6n de 1a pob1aci6n. 

En re1aeión con e1 Último punto. existen dos ejemplos muy -

interesantes. seña1ados por Paash (1975): 

Con fondos de1 Instituto de Historia Natura1 de Tuxt1a Gutié-

*Datos y Materia1 proporcionado por 1a D.G.F.S. • dependiente de 
SEDUE. 
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Cuadro No. 32. Caracter1sticas de algunas Reservas Faun1sticas y Especies Protegidas* 

!No.en 
Nombre Mapa Localizaci6n 

Reserva de l.a l.O enc1avada en 
Bio!'fera l.os estados 

Montes Azules de Chiapas y 
Tabasco 

Islas del. l.l Go1fo de ca-
Golt'o de Cal_! .1ifornia y 
fornia Uceano Pac1-

co. 

• Fuente: P.C.F.s. 

Fecha de 
Superficie Decreto Clase 

3 312 Xm~ l.2-I-78 aves 

mamíferos 

no 
da 

estim.!!_ Z-VIII-78 reptiles 

Especies Protegidas 

"' ·'-- r; ...,.,..?" (~ •,_,... 

Harpia harpyja 
c.;rax rubra 
Pene"1oprna nigra 
Pharomachrus moc1nno 
Sarcoramphus ~ 

Panthera enea 
Ateies ge"O'Tl""royi 
~ta paliiata 
Tap1rus baird11 

Sauromalus obesus 
PhiiiodactyTU"S"S'p. 
Crotalus atrox cerastes 
C. mitchc~ 
r.- molossus 
<:":"" heiier1 
c:ñiiomeniscus punctalissimus 
Cnemidophorus tigr1s 
L1chanura tr1v1rgata 
Coieonyx var1egatus 
Ctenosaurus remilopha 
Uipsosaurus dorsai1s 
Gambel1a w1zl1sen1 
Sce1oporus clarckii 
S. mag1ster 
Uta stransburiana 
Ma'St1coph1s 61i1neatus 
M. flagellum 
P'Firyno5oma solare 
Tr1morphodor1'6TSCutatus 
Gophcrus agass1z1 

águila arpia 
hacofaisán 
pajuil 
quetza1 
zopilote rey 

jaguar 
mono arana 
saraguate 
tapir. 

cama1e6n 
cama1e6n nifto 
cascabel 
cascabel 
cascabel 
cascabel 
culebra 
culebra 
culebra 
gcco 
iguana 
iguana 
lagartija 
lagartija 
lagartija 
1a¡¡;art:ija 
1agart:ija 
1agartija 
l. lora sangre 
serpiente 
tortuga terrestre. 



Nombre 

Cont. Cuadro No. 32 

No.en 
Mapa Loca1izaci6n Fecha de 

SupeTficie Decreto C1ase 

anfibios 

aves 

Esnecies 
Nombre Cient1fico 
~ punctatus 

h~~~~~~;u~1:~~us 
Pha1acrocorax o1ivaceus 
P. pen1c1liatus 
Corvus corax 
AC"Frri s!ilaeü1 aria 
Pha1aropus fui1cacarius 
Pregata ma,niliscens 

&h!:~~!5a!th~~=~! 5 
thaiasseus eieaans 
t. maximus 
l!iretta thu1a 
Ardea herQm's 

~o~ªfi:i~=~~~~ 
r:~~ ~~r~=~~~~is 
r.--ca11forn1cus 
L. herman11 

~~~~a~~~!ªm~!1~!~~~ª 
Faico pere&rinus 
~da macroura 

i:~I!dat~!~~~~~a 
~ nebouxii 

~ 1eucogaster 

Protegidas 

Nombre Vulaar 
sapo. 

caracara 
carpintero 
cormorAn 
cormorán 
cuervo 
chichicui1ote 
fal.arrope 
fregata 
fulaar 
ga11ito co1udo 
ga11ito 
gallito 
garza blanca 
garza morena 
aavi14n 
gavilán pescador 
gavilanci11o 
gaviota 
gaviota b1anca 
gaviota de Hernian 
golondrinita 
gorri6n 
halc6n 
huilota 
mart1n pescador 
paloma de alas blancas 
pájaro bobo patas 
az.ules 
p•jaro bobo caf~ 



Cent. l:uadro No. 3:? 

No.en Fecha de Especies Pro-e.egidas 
Noabre Mapa Loca1 izaci6n Superficie DecTe'Co Clase 

t.:ien'C.ifico Nombre Nombre Vu1aar 
~ affinis pat. o boludo 

r:icana pato cabeza Taja 
li'elecanus occiden-c.alis pelicano 
Oceanoa:roma sp. petrel negro 
Numen1us phaeolus picudo 
Haematopus pal 1a'C.us sargento 
!jtercorarius sp. skus 
Gavia art1ca somoTgujo 
~mer- somorgujo 
Ca-c.o;etrophorus sp. tildio 

..... mainiferos Spermo~hilus tereticaudus ardilla 'C.errestre 

'° Bassnr1scus astu'C.us cacomixtle ..... can is !atrans coyo-c.e 

E~ 2~~s~I!:~~ liebre 
liebre 

'Ri'crotus cal ifornicus murciélago 
~tot1s cal1forn1cus murciélago 

1p1s'C.rellus hes3erus murci6lago 
Pleco'C.us townsen 11 murciélago 
01podomys peninsuiaris rata canguro 
Neotoma 1nsular1s rata de campo 
P:erognat1ius sp. ratón canguro 
Perom>;scus sp. rat6n de campo 
oa:ocoileus hemionus venado bura o. v1r¡1n1anus venado cola b1anca 
VU1pes sp. zorra. 

sierra del lZ al noroeste Z86.6 Km7 29-11:1-7! mamiferos AntilocaE;ra americana berrendo 
Pinacate del estado de sonoriens1s 

Sonora Ovis canadensis mexicana borrego cimarr6n 
()(J'O'Co:ileus h~ eremicus venado bura 



~ombre 

R1o Laa:artos 

Laguna de 
Celest.~m 

Mapimi 

Cont. Cuadro No. 32 

No.en 
tM;apa _Loca1 izaci6n 

13. entre 1os 21° 
24' y 21º 36., 
de latitud 
norte 

14 

1:; 

entre los 20º 
33' y 21º OU' 
latitud norte 
y los 90° 15' 
y 90º 29' de 
longitud oes
te,en'Cre Yu
catlln y Campe 

che -

al noroeste 

~~t~~r~61ºzg• 
y 26~ 62' lon 
gitud oeste -

! Fecha de 
Superficie Decre-co 

473 Km~ 26-VI-79 

591 Km~ 19-VII-82 

ZUO Km~ 
0

19-VII-79 

ciase 

aves 

mamíferos 

mamiferos 

reptiles 

mamUeros 

Especies Protegidas 

Nombre Científico Nombre Vu1gar 
Phoenicopterus ruber ruber 
Thalasseus eles~ 
T. max1mus 
Larus at.rici11a 

Panthera enea 
OdocoileuS"VTrsinianus 
yucatanensis · 

Poenicoptcrus ruber ~ 
Thaiasseus ele~ 
T. maximus 
Larus atr1cilla 
l5'iñtliera onca 
Odoco11euS""'Vi'rsinianus 
yucatanensis 

Gopherus flavomarginatus 

Antilocapra americana 
Ov:is canadensis 
J!errs rufus 
Ferrs CO"ñCOlor 
t:raO'C'Oileus hemionus 
Vuipes macrot1s 

f1amenco 
ga111to de mar 
galli-co de mar 
gaviota de playa 

jaguar 
venado cola blanca. 

·flamenco 
gallito de mar 
ga11ito de mar 
gaviota de playa 
jaguar 
venado cola blanca. 

tortuga dei desierto 

barrendo 
borrego cimarr6n 
lince 
puma 
venado hura 
zorra. 



Cont.. Cuadro No. 32 

~o.en Fecha de 
No•bre Mapa Loca1izaci6n Superficie Decreto 

Sierra de 16 
Santa Martba 

La Primavera 17 

Cascada de 
Asua Az.ul 

18 

Valle de los 19 
Cirios 

entre 95° 00' no estimada 28-IV-80 
y 9(l"' 40' lon 
ait:.ud oeste a 
18° 15' de l.a 
t.it:.ud nort.e,-

~~!:;~f:~º; ~= 
cayapán, Vera-= 
cruz. 

Sierra de la 
Primavera y 
Teca11i,Ja
lisco 

305 Km~ 6-111.80 

Municipio de ~o estimada 29-IV-80 
TU•bala,Chia-
pas, a 92° 06' 
l.ongitud oestt 
y 17º 20' la-
titud norte 

Vertiente cen no estimada 3-VI-80 
tra1 de Baja-
Cal i fornía, 
al norte del 
paralelo 28º, 

C1ase 

aves 

mami.feros 

mam1feros 

aves 

aves 

Esoecies Prot.e2idas 
Nombre C:ientifico Nombre Vu12ar 

Amazona sp. 
Txto sp. 

~:~lfC~;·a n~~~:cinctus 
Áteles gei5'Tr"royi 
~pardal1s Earda1is 
R"iTiii'ecophaga tridactyla 
Tapirus ba1rd11 
~ amer:::.cana ~ 

Odocoileus virginianus ssp. 

Pharomachrus mocinno 

Icterys ssp 
Mimus po1Yg1ott.os 
'Ortii'Tis sp. 
Zena1da asiatica 

cotorra 
lechuza 

armadillo 
jaguar 
mono aran.a 
ocelo'te 
oso hormiguero 
tapir 
venado. 

venado cola bl.anca. 

quetzal 

calandrias 
centzont:le 
codorniz 
paloma de alas blancas 



Nombre 

Ballena Gris 

Los Azufres 

La Michi11a 

Cont. Cuadro No. 32 

No.en 
Mapa Loca1izaci6n 

20 

al este del 
meridiano 
113° 

Bahí.a de Se
bast i&n Viz
ca1no,Costa 
occidental de 
Baja Califor
nia Sur. 

Fecha de 
Superficie Decreto 

S-VII-72 

21 Municipios de no estimada 29-IX-79 
Hidalgo. Zina-

22 

p6cuaro y Ma-
rau·atio .Micho~ 
cfi.n. 

Estados de Du 
rango.entre -
33° 30' y 23º 
25' de lati
tud nortP. y 

350 Km7 18-VII-80 

C1a.Se 

mam!f eros 

mamiferos 

reptiles 

aves 

mamíferos 

aves 

Esnecies Proteoidas 
Nombre Cientifico 

ovis canadensis cremnobates 

~~~i~,~~ ~~~~t~~~~c~~nf ini! 
t;yus-carTforn1cus deserti
co a 
l!CI'Ts conco1or californica 
crcrocoileus hemionus eremicus 

Eschrichtus robustus 

Crotalus sp. 

Butea sp. 
~rtes aura 
Myadestes OliS'Curus 
~sp. 

Vrocfon e inereoa rgentus 
n12r1rostr1s 
Odoco1leus virginianus 
sinaioae 

Nombre Vullilar 
borrego cimarr6n 
gato montés 
gato months 
liebre 

puma 
venado bura. 

ba11ena gris. 

vibora de cascabel 

aguililla roja 
aura 
jilguero 
primavera 

zorra gris 

venado cola blanca. 

iguila parda 
guajolote silvestre 
zopilote 



Nombre 

Cont. Cuadro No. 32 

No.en Fecha de 
~apa Localización Superficie Decreto 

104° 21• y 
104'"' 15' 1on
gitud oeste 

Sierra Al.va- 23 
re:z: 

Municipios de 168 Km~ 
Armadillo,de 

7-IV-Bl 

los Infantes 
y Zaragoza, 
San Luis Pot:os 

Vo1cAn San 24 Los Tuxtlas, no estimada 20-III-79 
Mart.1n Veracruz 

Sierra la 27 Municipio de 92.0l Km-: 13-VIII-Bl 
Mojonera Venegas,San 

Luis J'otos 1 

Cl.ase 

mam1fcros 

reptiles 

aves 

mam1feros 

reptiles 

aves 

mamUeros 

Esnecies Pro'C.ellidas· 
·-- ro.;- .... +<&,;,,...,. ..,_.._'-l'T"P V11l OAT' 

Tayassu tajacu sonoriensis jabal1 de coll.ar 
odocoileus v1rgin1anus ~ venado cola blanca 

Crotalus sp. 

Cyanocitta stell.eri 
Mimus polrgiotus 
~da asiatica 
Columba flavirostris 
tiarcoramphus ~ 

Canis l.atrans cagottis 
tepus californicus asellus 
~ rufus baiieyi 
Fel-is~oior stanleyana 
ITd'O'C'Oiieus virginianus 
m19u16uanensJ.s 

g~o~~~~i~~t~cutus ~ 
1i0throps sp. 

Columba spp. 

Canis latrans cagottis 
"Fel.15 concoior azteca 
O'd'O'C'Oiieus v1rg1ii'i"8iiUs 
m19u1huanens1s 

v1bora de cascabel 

azulejo 
centzontl.e 
paloma de alas blancas 
pal.orna morada 
ZOPi.lote 

coyote 
liebre 
lince 
puma 
venado cola blanca 

cocodrilo amarillo 
cocodrilo pardo 
nauyaca 

·palomas 

coyote 
puma 
venado cola blanca 



1 
1 

Nombre 

EJ. Jabal.1 

Monarca 

Cont. Cuadro No. 3Z 

No.en Fecha de· 
Mapa Localización Superficie Decreto C1ase 

28 Municipio de 51.78 Km~ 
Coma1a.Co1ima 

14-VIII-81 aves 

30 Cuarteles de no estimada 9-IV-80 
invierno en 
toda la rep6-
bl. ica 

mamíferos 

insectos 

8ierra Quil.s 3l. M.mic1pios de 151. 92 Km~ 4-VIII-SZ aves 

'""ant.a Ger
o. rudis 

32 

Teco1ot6n.-rena-
maxtl.6n.San Mar mamiferos 
ti..•.Hidalgo y -
Cocutla.Jaliscc 

Municipio de 
Vega Ala'Corre 
Veracruz 

9.25 Km~ 16-VIIl-82 aves 

mmnU-eros 

Esnecies Proteiz:idas 
Nombre Científico Nombre Vul2ar 

Orta11s poliocephala 
Zenaida aacroura 
Mradestes obscurus 
Coiwaba flavirostris 
Arat1naa holochiora 

Chachalaca 
huilota 
jilguero 
paloma morada 
pericos 

Tayassu tajacu humeralis Jabalí 
Odocoiieus v1rg1n1anus ~ venado cola blanca 

~ plexipus mariposa monarca 

Zenaida macroura huilota 

·~:k;~;~o~c~':~~ral is . {::~:11 
udocoileus v1rg1n1anus coues1 venado cola bl.anca 

Crax rubra 
Tyt:o sp:--
Dasxpus novemcinctus 
Fel1s pardai1s pardalis 
F. xa1ouaroundi cacomitli 

hoco:fais6.n 
lechuza 

armadillo 
ocelote 
jaguarundi 



Ho•bre 

Se1va de1 
Oc o te 

Cent. Cuadro No. 32 

No .. en Fecha de 
Mapa Loca1izaci6n Superficie Decreto 

33 Municipio de 381 .. 40 Km~ ZO-X-SZ 
Ocozocuautla 
de Espinoza. 
C.:hiapas 

ciase 

aves 

mam1feros 

Especies Protegidas 
.h ... -~ r, --- (+: • -

~ru%~~pyja 
Ardea-erc;aias 

Panthera onca 
Fei1s parcrari's parda1is 
A"I"OüStta paii1ata 
Mazama americana temama 

águila arpia 
faisiin 
garza 

jaguar 
ocelote 
saraguate 
venado 

Nota acla~atoria: No se dan datos de todas 1as reservas faunisticas. por carecer de fuentes fidedignas. 

:.•! 

.i 
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~rez. Chiapas. se mantiene persona1 de vigi1ancia en 1as par

tes a1tas de 1a Sierra Madre de Chiapas. en e1 Municipio de -

Mapastepec, con el objeto de proteger a1 guan cornudo (Oreo-

phasis derbianus) y al quetzal (Pharomgchrus mocinno). Dicho 

persona1 carece de nombramiento oficial y el área no está pr_!! 

tegida 1egalmente, por lo que su labor es sumamente dificil. 

Asimismo, en la Se1va Lacandona existe una partida mi1itar 

con el obejto de controlar 1a cacería del jaguar. Sin embar

go este control resulta insuficiente ante el avance imp1aca-

b1e de la deforestaci6n. 

Ranchos cinegéticos. 

Son predios rústicos destinados a 1a producción agropecua-

ria, que cubren simu1táneamente funciones product·i.vas y de apro-

vechamiento de 1a fauna si1vestre. Se trata de empresas encami-

nadas a la obtención de fauna solicitada por 1os interesados en

la cacer1a, por 1a cual se reciben beneficios económicos (Liera, 

1974). 

Por 1o tanto los ranchos cinegéticos representan un renglón 

más de 1a producción pecuaria y forestal. 

Deben poseer un área destinada a 1a reproducción de espe

cies y otra dedicada a la caza, en 1a cua1 deben sembrarse p1an

tas que proporcionen alimento y abrigo a la fauna. o bien aprov~ 

char 1as plantas nativas útiles. e1iminando las indeseab1es. 
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Su organizaci6n se basa en 1os art'.Ícu1os I. 111 y IV de 1a

Ley Federa1 de Caza, que definen a 1a fauna como ."propiedad de -

1a naci6n" • seña1ando 1a necesidad de garantizar su conservaci6n, 

restauraci6n y fomento, como actividad de interés pÚb1ico, esta

b1eciendo 1os sistemas para su aprovechamiento regu1ado y 1a 

apropiaci6n de sus productos. (Liera, 1974). 

Los objetivos que debe cubrir un "rancho cinegético" son: 

Vigi1ancia directa para evitar 1a cacer'.Ía furtiva o 1a c~ 

secha irregu1ar de especies si1vestres. 

Trabajos de mejoramiento y protecci6n de1 habitat. 

Apego estricto a 1as disposiciones dictadas por e1 ca1e~ 

dario cinegético estab1ecido, conforme a 1a capacidad 

faun'.Ística del predio. 

Debe contar con 1as siguientes insta1acioncs: 

Unidades habitaciona1es 

Restaurant y bar 

Secci6n de descanso 

Unidad administrativa 

Unidades de práctica de tiFo 

Caba11os 

Perreras 

Caba11erizas 

Enfermería 

Enfermería veterinaria 



2. 7 o 

Estacionamiento 

Pista de aterrizaje (opciona1) 

Embarcadero (opciona1)* 

E1 número de ranchos cinegéticos existentes en e1 país es 

muy bajo. ya que 1a infraestructura es muy costosa. Entre los -

que mejor han funcionado. tenemos: 

Bella Vista. Municipios de Ododepe y P iti.quito, Sonora. 

Las Cruces. Municipio de Benjamín Hi11, Sonora. 

El Arbo1 ito. Municipio de Bacoachi, Sonora. 

El Apache. Municipio de Bacoachi. Sonora. 

Cerro Colorado. Municipio de Bacoachi. Sonora. 

La Capi11.a. Municipio de Anahuac. Nuevo Le6n. 

El Pi11aje. Municipio de Anahuac. Nuevo Le6n. 

Pefia Nevada. Municipio de Dr. Arroyo, Nuevo Le6n 

Guada1upe. Mtm ic ip io de Ramos. San Luis Potosí. 

Santa Ana. Municipio de Santo Domingo• San Luis Boto sí 

El Charqui to. Municipio de Venado. San Luis Potosí. 

Los dos primeros son los más antiguos y han venido operando 

con éxito econ6mico, exp1otando a1 venado bura. 

Criaderos de fauna silvestre. 

Son empresas que tienen como fina1idad e1 incremento de esp~ 

cíes de interés cinegético• constituyéndose en predios producto- -

* Se recomienda utilizar materia1 de la regi6n para abatir costos 
de construcci6n. 



271 

res y abastecedores de fauna si1vestré destinada a 1a caceria o

a 1a repob1aci6n de áreas empobrecidas. 

Previamente a su insta1aci6n, se debe efectuar un cuidadoso 

inventario de 1os anima1es de1 área, para poder estab1ecer condi 

ciones de equi1ibrio en re1aci6n a 1as actividades humanas en 1a 

zona y en consecuencia dictar medidas conducentes a 1a reducci6n 

o incremento de 1as especies existentes, determinando cuales de

ben ser reintroducidas o transp1antadas para lograr una correcta 

diversificaci6n de dichas especies en e1 predio. Asimismo se de 

be proporcionar a cada animal 1a dieta adecuada que permita ase

gurar el l!xito en el estab1ecimiento de 1as pob1aciones. 

Las pob1aciones que se estab1ezcan, deberán ser de hábitos

herbívoros, efectutíndose un contro1 riguroso de depredadores. 

Otro aspecto a considerar es la competencia por alimento, 

que debe tomarse muy en cuenta para evitar e1 empobrecimiento 

de1 habitat y la aparici6n de p1agas que puedan dañar seriamente 

1a fauna se1eccionada. 

En 1a actua1idad, en e1 país existen, 20 criaderos de "vena

do co1a b1anca" • uno de "venado bura" y cerca de 100 criaderos 

de "faisanes''~ ''perdices'' y ''oodoTnices'' • registrados en 1a Di-

recci6n General de 1a Fauna y F1ora Si1vestre, además de varios

centros experimenta1es y reservas de 1a Bi6sfera, sin embargo s~ 

ría muy conveniente insta1ar varios criaderos en 1as principa1es 

áreas montañosas de1 centro y sur de1 país. 
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Todas las instituciones mencionadas anterionnente sor. de re

ciente creaci6n y existen pocos datos precisos respecto a su fun

cionamiento, pero es innegable que aún con rendimientos máximos -

resultarían insuficientes para solucionar la problemática relaci~ 

nada con la conservaci6n de especies faunísticas silvestres en 

nuestro país. 

Control de Predatores. 

Desde el punto de vista ecol6gico, los predatores o depreda

dores, son carnívoros que matan a otros animales para obtener ali 

mento. 

Muchos de los animales víctimas de los depredadores, son de

inter~s cinegético y entre las t~cnicas utilizadas para su conse~ 

vaci6n, se·encuentran la destrucci6n sistem~tica y masiva de sus

enemigos naturales, con lo que se han producido graves desequili

brios en los ecosistemas naturales, ya que se fragmentan las tra

mas alimenticias y se puede ocasionar la aparici6n de plagas. 

Como ejemplo podemos citar el. caso de 1.os "coyotes", anima- -

1.es considerados como nocivos por parte de 1.os campesinos y cuya

destrucci6n ha provocado 1-a pro1iferaci6n de roedores en el. campo 

mexicano. 

El. control. de predatores constituye una técnica de manejo 

muy peligrosa y s61o debe efectuarse bajo estricto control cient~ 

fico y tecno1'?gico. 
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Conservaci6n de1 habitat. 

Una de 1as técnicas más senci11as para 1a conservaci6n de -

1a fauna si1vestre es indudab1emente 1a protecci6n y mejoramien-

to de 1os habitats natura1es. Sin embargo ésta es una de 1as 

t~cnicas menos uti1izadas en nuestro pais, ya que 1a po11tica so 

bre manejo de recursos hasta ahora ha sido de franca agresi6n 

contra 1a natura1eza. Prueba de ésto es e1 avance ace1erado de-

1a deforestaci6n, que materia1mente aniqui1a a 1as especies nati 

vas. 1as cua1es son sustituidas por especies secundarias en de-

trimento de 1a fauna nativa. 

Parques naciona1es. 

Por ser este aspecto de particu1ar interés, será tratado con 

deta11e posteriormente en e1 capitu1o referente a reservas natura 

1es. 
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11. SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA FAUNA SILVESTRE. 

Situaci6n actua1. 

En e1 pasado México fue un pa1s abundante en caza. Don Gui-

11ermo Prieto en sus "Memorias""; habla de una loba rabiosa en el

Bosque de Chapu1tepec; L6pez y L6pez (1911) menciona diversos si~ 

tios del Estado de Morelos en donde exjst1an abundantes ejempla-

res de interés cinegético; Landis (1965), establece la siguiente

reg1a: "En México la fauna silvestre abunda donde la gente esca-

sea" (Liera, 1974). 

Actualmente la situaci6n ha cambiado radicalmente tornándose 

critica para los animales silvestres, puesto que el desmonte avan 

za implacablemente, al mismo tiempo que aumenta el número de caz~ 

dores clandestinos. Numerosos animales con valencia eco16gica 

restringida (guajolote, tepescuintle, águila arpfa, etc.), desap~ 

recen rápidamente; otros como conejo, venado cola blanca y chacha 

laca, son capaces de sobrevivir en la vegetaci6n secundaria, pero 

en condiciones precarias, limitando su capacidad reproductiva; nu 

merosos predatores están en grave peligro de extinci6n. 

Calendarios cinegéticos. · 

La Direcci6n General de la Fauna Si1vestre cuenta con dos·de 

partamentos re1acionados directamente con la cacer1a: 

* Citado por Liera (1974). 
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1. "Departamento de Re1aciones y Fomento de1 Deporte Cineg~ti

co" • que trata de estab1ecer contacto con c1ubes de caza y

obtener apoyo econ6mico. 

z. "Departamento de Reg1amentaci6n y Contro1"• con funciones 

normativas, e1 cual se encarga de elaborar reg1amentos y 

disposiciones legales referentes a las actividades cinegét~ 

cas en el país. Para lograrlo, emite calendarios cinegéti

cos oficiales con las indicaciones pertinentes basadas en -

la "Ley Federal de Caza" y sujetos a modificaciones perÍ.6d.i_ 

cas. 

El calendario cinegético vigente en la actualidad, es el 

emitido por SEDUE; su período de validez abarca del 5 de 

agosto de 1986 al 30 de abril de 1987. 

Menciona 4 tipos de permisos de caza: 

I Aves 

II Pequeñ.os mamíferos 

III Limitados y 

IV Especiales. 

Fija límites diarios y de posesi6n correspondientesa cada 

especie y estado donde se desee cazar, conforme al Artículo 38 

de la "Ley Federal de Caza-". 

Establece principios de regiona1izaci6n. áreas vedadas, 

áreas de caza y áreas con permisos especiales. 
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- Seña1a e1 tipo de permiso requerido, época hábi1 y 1Ímites

diarios de posesi6n, así como observaciones particu1ares, cuando 

son necesaria s. 

Contiene una "guía" de especies de caza autorizadas en cada 

estado de1 pais. 

Inc1uye un "directorio" de dé1egados y representantes de 1a 

DirecciGn, por estado. 

Aunque e1 esfuerzo que imp1ica estab1ecer principio~ 1ega--

1es proteccionistas es muy grande, hO es suficiente para a1can-

zar 1os objetivos deseados, ya que falta presupuesto, equipo y -

material humano para 11evar a cabo este comp1ejo trabajo. Así 

mismo es notoria la deficiencia cu1tura1 de 1a pob1aci6n, sin cu 

yo apoyo resu1ta "casi imposible" estab1ecer un plan adecuado de 

protecci6n al recurso. 

Perspectivas futuras. 

Los interesados en conservaci6n de recursos naturales reco

nocen que e1 futuro de 1a fauna silvestre y e1 de1 hombre mismo, 

están directamente relacionados a1 uso adecuado del suelo. Des~ 

fortunadamente 1as necesidades inmediatas de 1a pob1aci6n impo-

nen muchas veces 1a uti1izaci6n inadecuadq de1 terreno, 10 cua1-

resu1ta terrib1emente nocivo para la fauna silvestre, así como -

para los intereses humanos a largo plazo. 
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·En e1 c. Pe16n, Mich. • uno de 1os ma1 11amados "santuarios

de ·1as mariposas". en 1979 (según muestreo)• 11egaron más de 250 

mi11ones de "monarcas". En 1986 esta cifra baj6 a 270 ooo. La-

exp1icaci6n es bastante simp1e: severa deforestaci6n. (Correa, -

1987). 

En otros si"tios de1 Sistema Vo1cánico Transversa1 se caza -

con armas prohibidas o se emp1ea e1 "sistema de estampida" que 

es a1tamente destructivo para 1as aves de ribera. 

Los bosques michoacanos en 1950 sustentaban 20 000 árbo1es-

y 7 000 anima1es por Km 2 • Para 1980 1a proporci6n se redujo a -

10 000 árbo1es y 720 anima1es (Correa, 1987). 

La pob1aci6n se muestra impasib1e e indiferente ante e1 pr~ 

b1ema. Asímismo es manifiesta 1a impotencia de 1as autoridades-

competentes para hacer frente a esta situaci6n. 

E1 futuro de la fauna silvestre podrá garantizarse Únicame!! ;; 

te a trav€s de extensos e intensivos programas de inv~stigaci6n

encarninados a1 uso de1 sue1o acorde con su vocaci6n natura1, 

ejerciendo un estricto contro1 de 1a erosi6n na.tura1 y antr6pi-

ca, 1o cua1 determinará a su vez la conservaci6n de 1a vegeta

ci6n natura1 y como consecuencia 16gica, de 1a fauna misma. Si

s~ lograra este equilibrio e1 deterioro de las poblaciones de 

fauna·si1vestre dejaría de ser un grave prob1erna a nive1 nacio-

na1, para convertirse en un recurso que ap9rtaría considerab1es

beneficios a1 país. 
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El. aprovechamiento desorganizado y fuera de co_ntrol. que se-

11.eva a cabo en l.a actual.idad debería ser reempl.azado por un !!!.!!

nejo 6ptimo del. recurso. l.o cual. permitiría obtener máximos ren

dimientos. garantizando su preservaci6n para l.as generaciones v~ 

nideras. 

El. manejo técnico debe basarse en el. aprovechamiento de 1os 

excedentes faunísticos. procurando mantener siempre un núcl.eo de 

reproductores que aseguren l.a estabi1idad de l.as pobl.aciones si~ 

vestres. para l.o cual. son indispensabl.es l.os inventatios faunís

ticos confiabl.es. 

La administraci6n de l.a fauna en México debe contribuir ac-

tivamente a evitar el. deterioro ambiental.. cuyos daños son casi

siempre irreversibl.es. Para 1ograr1o se debe establ.ecer una re-

1aci6n estrecha entre el. aprovechamiento forestal. y el. faunísti

co. como regl.a fundamental. de l.a p1aneaci6n. 

Puede decirse que el. país est~ inmerso en una etapa crítica 

y que ha 11.egado el. momento de tomar decisiones graves. 

¿Seguiremos empeñados en "resol.ver" l.os probl.emas actual.es 

destruyendo l.os recursos natural.es bás~cos. haciendo pel.igrar no 

s61o el. futuro de l.a fauna sil.vestre. sino nuestro futuro mismo? 

Se pueden encontrar al.ternativas; de hecho se tienen. Sin 

embargo su impl.antaci~n requiere del. esfuerzo de diversos secto

res y. sobre todo. de· una intenci6n real. de proteger y fomentar

a l.a fauna si1vestre para beneficio de l.a sociedad. 
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Se debe ubicar e1 prob1ema en su justo va1or; considerar1o

prioritario por sus imp1icaciones f1sico~bio16gicas, socioecon6-

micas e hist6rico-po11ticas, es decir geográfico-eco16gicas. 

:· ,, 
··:: 

~ .-.. 

; . ~ :-
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IV CONSERVACION 
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12. ESTRATEGIA MUNDIAL PARA LA CONSERVACION. 

La humanidad en su lucha -incesante por obtener un desarro--

110 econ6mico sostenido que 1e permita disfrutar de 1as riquezas 

que la naturaleza 1e ofrece, ha tenido que enfrentarse a 1a rea

lidad acerca de lo limitado que son 1os recursos y 1as capacida

des regenerativas de 1os ecosistemas na'turales, e1ementos que 

tienen que tomarse en cuenta al pensa;:- en las necesidades de las 

generaciones futuras. 

En la actualidad, el ser humano ha desarrollado una capaci

dad casi i1imitada para construir y crear, aunque también para -

1a destrucci6n y el aniqui1amiento. 

La parte negativa de estas cualidades se ha reflejado en 

una larga lista de desastres• 'como son: 1a erosi6n edlÍ.fica, de-

sertificaci6n acelerada, pérdida de tierras cu1tivables, contam~ 

naci6n, deforestaci6n, degradaci6n y destrucci6n de ecosistemas, 

extinci6n de especies y variedades de seres vivos*. Estos diveE 

sos prob1emas tienen algo en común, incidir de una manera des

tructiva sobre los recursos naturales, cada vez mli.s necesarios 

para 1a satisfacci6n de las necesidades bli.sicas de una pob1aci6n 

que crece anárquicamente. 

La grave situaci6n mencionada ha propiciado e1 estab1eci-

Estrategia Mund:ia1 para 1a Conse.rvaci6n. Pr61ogo 1980. 



282 

miento de una Estrategia Mundia1 para 1a Cónservaéi6n (E. M. C.). 

que proporcione tanto un marco inte1ectua1 como una guía prácti

ca para 1as actividades conservacionistas necesarias. 

A este respecto. 1a UICNy RN (Uni6n Internaciona1 para 1a 

Conservaci6n de 1a Natura1eza y Recursos Naturales). e1 PNUMA 

(Programa de Naciones Unidas para e1 Medio Ambiente). y 1a WWF 

(Wor1d Wi1d1ife Foundation) • han unido fuerzas para 1ograr e1ab~ 

rar una Estrategia Mundial para 1a Conservaci6n (EMC). contando

con la valiosa participaci6n de numerosos gobiernos. organizaci~ 

nes no gubernamenta1es e individuos. tanto de países desarrolla

dos. como de otras naciones en vías de desarro11o. 

"La fina1idad de la Estrategia Mundial para la Conservaci6n 

es contribuir al logro de un desarrollo sostenible. mediante 1a

conservaci6n de los recursos vivos" (Estrategia Mundial de la 

Conservaci6n. 1980). 

Importancia de la conservaci6n de los recursos naturales. 

Se sabe que los recursos naturales bi6ticos y abi6ticos. re 

novables y no renovables. esenciales para la supervivencia del -

hombre y para alcanzar un desarrollo sostenible. están siendo 

destruidos o se agotan de manera creciente. 

Las relaciones del hombre con la bi6sfera. están reduciendo 

paulatinamente la capacidad regenerativa de los ecosistemas natu 
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ra1es ante 1as presiones demográficas consumistas de e1ementos 

bióticos y abi6ticos, provocando un grave deterioro ambienta1, 

que .. no podrá ser contro1ado, a menos que se adopte una n~~va éti

ca respecto a1 medio ambiente, mediante 1a estabi1izaci6n demogr~ 

f·ica y asi a1canzar un desarro11o socioecon6mico sostenib1e basa

do en principios eco16gicos. 

Este mode1o ecodesarro11ista imp1ica 1a modificación estric

tamente controlada de 1a bi6sfera, así como 1a aplicaci6n de 1os

recursos humanos, financieros, vivos e inanimados, en aras de sa-

tisfacer 1as necesidades humanas y mejorar 1a ca1idad de vida, 

por 1o que deberá ~ornar en cuenta tanto factores econ6micos, como 

1os de carácter socia1 y eco16gico. 

La E.M.C.N. (1980), define éonservaci6n como: ."Uti1izaci6n 

de 1a bi6sfera por e1 ser humano, de ta1 ·suerte que produzca e1 

mayor y sostenido beneficio para las generaciones actua1es, aun-

que manteniendo su potencia1idad para satisfacer 1as necesidades

y aspiraciones de las generaciones futuras. 

Es decir, la conservaci6n debe ser positiva, imp1icando en-

tre otras cosas 1a preservaci6n, e1 mantenimiento, utilizaci6n 

sostenida, rehabi1itaci6n y mejoramiento del entorno natura1. 

Se mencionan a continuaci6n a1gunos conceptos básicos re1a-

cionados con 1a conservaci6n que permiti~án comprender mejor 1os-

párrafos anteriores. De acuerdo con Sánchez (1983), conservación-

significa la uti1izaci6n de 1os recursos de acuerdo con su tasa-
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de recuperaci6n, 1o que permite su mantenimiento o permanencia. 

Preservaci6n es e1 no tocar o usar 1os recursos, con e1 fin 

de mantener las condiciones natura1es. 

Uso, apropiaci6n de 1os recursos para la satisfacci6n de ne 

cesidades naturales o culturales. 

Manejo, es la forma de uso, que si es adecuada permite 1a 

uti1izaci6n sostenida. 

Rehabi1itaci6n, consistente en mejorar las condiciones de 

ecosistemas a1terados hasta alcanzar los niveles deseados que p~ 

sibi1iten su uti1izaci6n. 

Regeneraci6n, modalidad de rehabi1itaci6n conducente a1 res 

tab1ecimiento de las condiciones originales de1 ecosistema alte

rado. 

Mejoramiento, cambio de un ecosistema a condiciones especi~ 

les de presencia de recursos; por ejemplo el fomento de especies 

de inter€.s en un ecosistema dado. 

Protecci6n, es el conjunto de técnicas que permiten la per

sistencia de los ecos istema·s: preservaci6n • conservaci6n • reha:bi 

1itaci6n y/ 0 regeneraci6n. 
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Objetivos. de. 1a conse.rvaci6n. 

La conservaci6n imp1ica mantenimiento y continuidad. const~ 

tuyendo por tanto una respuesta raciona1 a 1a propia natura1eza

de 1os recursos vivos. asegurando su uti1izaci6n sostenida. 1o -

cua1 a su vez protege 1os procesos eco16gicos y 1a diversidad g~ 

nética esencia1es para 1a subsistencia de dichos recursos. Asi

mismo se ocupa de1 estab1ecimiento de normas conducentes a 1a 6p 

tima y eficaz uti1izaci6n de 1os recursos abi6ticos. para evitar 

su desaparici6n. 

La Estrategia Mundia1 de 1a Conservaci6n (1980). estab1ece

tres objetivos fundamenta1es: 

1. Mantenimiento de 1os procesos eco16gicos vita1es esencia 

1es (como regeneraci6n de 1os sue1os. contro1 de erosi6n. recic1~ 

je de nutrientes y purificaci6n de 1as aguas). de 1os cua1es de-

pende e1 de sa rro11 o y sup ervi venc ia humanos. 

2. Preservar 1a diversidad genética. de 1a cua1 dependen 

1os programas agríco1as • pecuarios, ganaderos y silvícolas de to

das 1as naciones, contribuyendo asímismo a1 progreso científico

tecno16gico y a1 exito de numerosas industrias. 

3. Permitir e1 aprovechamiento sostenib1e de 1as especies -

y de 1os ecosistemas (en particu1ar 1a fauna si1vestre, tanto 

acuática como terrestre, 1os bosques y pastiza1es), asegurando 1a 

existencia futura de a1imentos. 



286 -

En consecuencia• la finalidad de la estrategia mundial para

la conservaci6n trata de: 

l. Explicar la contribuci6n del mantenimiento de los recursos 

naturales a la obtenci6n de un desarrollo sostenible. 

11. Identificar los problemas prioritarios y ofrecer posibilida-

des para su soluci6n. 

deran: 

Como problemas prioritarios, se cons~ 

Reducci6n en cantidad y calidad de las tierras agricolas

y de pastoreo. 

Erosi6n de los suelos y degradaci6n de ·cuencas de capta-

ci6n. 

Desertificaci6n. 

Pérdida de los sistemas vitales de las pes.querías. 

Extinci6n de especies, subespecies y variedades. 

Explotaci6n exhaustiva de peces y fauna silvestre. 

Deforestaci6n. 

Modificaciones climáticas 

Contaminaci6n 

Falta de integraci6n entre Desarrollo y Conservaci6n~ 

Planeaci6n inade.cuada. 

Legislaci6n inadecuada. 

Escasez de informaci6n. 

Escasez de personal. 

Poca colaboraci6n por parte de las autoridades. 

Desarrollo rural o urbano sin bases conservacionistas. 
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111. Proponer medios eficaces para alcanzar los objetivos de la 

estrategia. 

Objetivos nacionales de conservaci6n. (Ramírez 1982) * 

Considerando la heterogeneidad ecol6gica y la privile_giada -

riqueza florística y faunistica de México, así como las demandas

apremiantes de una poblaci6n que crece anárquica y aceleradamente 

y que necesita satisfacer sus necesidades básicas y en base a Ra

mírez (1982), se proponen los siguientes objetivos para la conser 

vaci6n a nivel nacional: 

Preservar ambientes naturales representativos de los diversos

ecosistemas del país, a fin de ase.gurar 1a continuidad de los

procesos evolutivos y eco16gicos. 

Preservar la diversidad gen~tica de los seres vivos, silves

tres o cultivados. 

Generar conocimientos y tecnología nacional que permita el 

aprovechamiento sostenido de los recursos. 

Mantener y mejorar los recursos florísticos y faunísticos, con 

el objeto de fomentar la producci6n de bienes y servicios en -

zonas rurales. 

Proporcionar facilidades para la educaci6n y recreaci6n de los 

visitantes de ambientes naturales, con el fin de desarrollar -

Fragmento de la ponencia presentada en la Reuni6n Planeaci6n D!;. 
mocr~tica:Ecología, efectuada el 30 de abril de 1982. 
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una "conciencia conservacionista". 

Mantener y mejorar 1os sistemas hidro16gicos natura1es y e1 

abastecimiento y ca1idad de1 agua. 

Contro1ar y prevenir 1a erosi6n y sus efectos 

Proteger, manejar y promover 1os recursos escénic·os, para ase

gurar 1a ca1idad de1 ambiente. 

Proteger nuestro patrimonio cu1tura1. 

Fomentar ei· uso raciona1 de zonas margina1es y e1 desarro11o -

rura1, mediante e1 uso mú1tip1e de 1os recursos. 

Manejar geográficamente amp1ias zonas bajo métodos f1exib1es y 

combinados de1 uso de1 sue1o (distribuci6n, conservaci6n, uti-

1izaci6n y desarro11o p1anificado). 
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13 RESERVAS NATURALES 

Bases conceptuales. 

El desarro11o econ6mico y socia1 constituye un compromiso 

fundamental de los gobiernos; sin embargo 1a urgente necesidad de 

desarro11o tendrá que ser ajustada de alguna manera con una pro-

tecci6n adecuada de1 ambiente natural. 

Cierta porci6n del país está constituída por tierras margin~ 

1es y áreas naturales aún no aprovechadas por e1 hombre debido a

que ofrecen características inadecuadas para dedicarlas a activi-

dades agrícolas, ganaderas u otras. Se encuentrmi en e11as c1i--

mas extremosos, pendientes severas, suelos pobres y difícil acce-

so, factores 1imitantes para un aprovechamiento intensivo. Sin -

embargo, dichas zonas inh6spitas como pueden ser montafias abrup-

tas, tierras áridas, islas, pantanos, estuarios, etc., pueden de

sempefiar un papel importante destinándolas a actividades específ~ 

cas, tales como: 

Patrimonio natural a desarro11ar, sustento de 1a identidad de

nuestro pueblo. 

Fuente de recursos susceptibles de ser aprovechados en e1 fut~ 

TO. 

Ecosistemas naturales, reservas de germop1asma, que en épocas

futuras a1canzarán un va1or inca1culab1e. 
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En cua1quiera de 1os tres casos se 11egaría a1 estab1ecimie~ 

to de 1as 11amadas "reservas natura1es" • que pueden ser definidas 

como: "áreas de protecci6n sujetas a técnicas de protecci6n y ma

nejo especia1es, que permiten destinar1as a diversas actividades, 

como: investigaci6n, protecci6n, restauraci6n, educaci6n, recrea

ci6n, etc." (Gonz~1ez, 1984). 

Tipos de reservas natura1es. 

En l.a 1egis1aci6n vigente· (Ley Forestal. de 1960). se consid~ 

ran tres tipos de reservas natura1es: "Parques Nacional.es"• "Zo-

nas Protegidas" y "Reservas Nacional.es Forestal.es"• además de 

otras categorías no inc1uídas en dicha 1ey como "Refugios de Fau

na Si1vestre" • "Estaciones de Investigaci6n". "Estaciones Experi

menta1es" • "Parques Estata1es" y "Reservas de 1a Biosfera" (Ramí

rez. 1982). 

Por otra parte en 1a "Agenda de l.a Conservaci6n 19 84" • Gonz!_ 

1ez considera que el. sistema de reservas natura1es de México con~ 

ta de: 

Parques naciona1es 

Zonas protectoras forestal.es 

y de repobl.aci6n. 

Zonas protectoras f oresta1es 

Zonas de protecci6n forestal. 

Zonas de reserva f oresta1 y de 

refugio para·.1a fauna si1vestre 

54 

12 

48 

13 

35 
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Reservas de la Biosfera 3 (Mapa No. Z3) 

A nivel internacional existen otras categorías alternativas 

para el manejo de áreas silvestres, a6n no bien definidas en M~

xico, como pueden ser: "Monumentos Naturales", "Areas de Utiliz!!_ 

ci6n de Fauna Silvestre", "Areas de Recreaci6n Nacional", "Monu

mentos Culturales", "R'Í.os Nacionales" y "Rutas Paisajísticas Na

cionales"~ entre otras. 

A continuaci6n se describen brevemente las características

de los principales tipos de "Reservas Naturales" en México, sefia 

lndo sus objetivos (Según Ramírez, 198Z). 

Parques nacionales. 

Definici6n: "Area suficientemente extensa (miles de hectá-

r~as), donde existen uno o varios ecosistemas sin alteraci6n Rn

tr6pica y en que las especies animales y vegetales, formaciones

geomorfq16gicas y/o sitios arqueo16gico~; son de especial interés 

científico, recreativo y educativo, o bien incluyen paisajes na

turales de gran belleza· y espectacularidad". 

Objetivos primarios: 

Protecc:i.6n y conservaci6n de áreas na·turales y culturales re

presentativas del patrimonio nacional. 

Conservaci6n de germoplasma. 
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Conservaci6n de l.a diversidad biol.6gica y regul.aci6n de1 me-

dio ambiente. 

Proteger bel.l.ezas escénicas. 

Ofrecer servicios recreativos, educativos y para l.a investig~ 

ci6n. 

Objetivos secundarios: 

Conservaci6n y mejoramiento del. régimen hidrol.6gico. 

~omentar el. uso múl.tipl.e de tierras marginal.es y el. desarro11o 

rural.. 

Evitar y control.ar l.a erosi6n y sus efectos. 

Los Parques Nacional.es en México estuvieron bajo e1 control.

de l.a Secretaría de Agricul.tura y Recursos Hidr.ául.icos (S.A.R.1-'.), 

durante l.argo tiempo, pero actual.mente son dependientes de 1a Se

cretaría de Desarrol.l.o Urbano y Ecol.ogía (S.E.D.U.E.). Como eje~ 

"Parque Nacional. Zoquiapan" (México y Pue

"Parque Nacional. Insurgente Jos~ María Mor~ 

pl.os pueden citarse: 

bl.a) • con 20,454 ha.; 

l.os" (Michoacán) • con l.• 8 l. 3 ha. ; "Parque Constituci6n de .L957" 

(B.C. Norte), con S,009 ha.; etc. 

Monumentos natural.es. 

Areas de extensi6n reducida (cientos de hectáreas), con ca-

racterísticas natural.es de importancia nacional. o internaciona1,

tal.es como formaciones geol.6gicas, cascadas o al.guna especie ani

mal. o vegetal. destacada y con el.evado significado desde el. punto-
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de vista esc~nico, cu1tura1, educativo o cient1fico. Como ejem-

p1o se mencionan "La Barranca de1 Cobre" (Chihuahua)• "La Co1a -

de Caba11o" (Nuevo Le6n) • "Barranca y Cascada de 1a Tzaráracua ,-

(Michoacán) • etc. Pueden estar manejados por e1 gobierno, o 

bien por particu1ares y sus objetivos son muy semejantes a 1os 

de 1os parques naciona1es. 

Objetivos primarios: 

Proteger y destacar 1as caracteristicas natura1es más sobresa 

1 ientes. 

Pxotecci6n tota1 o parcia1 de ecosistemas. 

Conservaci6n de recursos genéticos (germop1asma). 

Conservaci6n de 1a diversidad bio16gica y regu1aci6n de1 me-

dio ambiente. 

Protecci6n de rasgos escénicos. 

Proporcionar servicios de investigaci6n y educaci6n. 

Objetivos secundarios: 

Fomentar e1 desarro11o rura1. 

Proporcionar servicios recreativo·s. 

Reservas ecol: 6g.icas. 

Aqu~ quedan inc1uidas 1as zonas protectoras foresta1es 1as

reservas foresta1es y 1as zonas de reserva foresta1 y de refugio 
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de 1a fauna si1vestre (mencionadas por González IMERNAR-1984). 

así como 1as reservas científicas o bien las estaciones bio16gi

cas, como 1as instaladas en 1os Tuxtlas (Veracruz) y en Chame1a

(Ja1isco). 

Por definici6n son áreas que contienen uno o más ecosiste-

mas ina1terados o parcialmente a1terados por acci6n antr6pica, 

donde 1as especies animales y vegetales, sus habitantes y sitios 

natura1es poseen alto significado científico, cu1tura1 y educat_! 

vo, o requieren de protecci6n especial que permita asegurar la -

persistencia de especies y poblaciones tanto residentes como mi

gratorias. 

Su tamafio varía de acuerdo con el recurso ·que se desea pro

teger, aunque por 1o _genera1 es del orden de miles de hectáreas. 

Se pueden permitir actividades turísticas y recreativas en zonas 

restringidas, siempre y cuando no interf:ieran con las activida-

des educativas y de investigaci6n propias de la instituci6n. 

Objetivos primarios. 

Preservar ambientes natura1es representativos del país. 

Conservar 1a diversidad bio16gica. 

Conservar recurs·os genéticos o en p4':1 igro de extinci6n. 

Promover, a través de la investigaci6n, el desarro11o de tec

no1og1.as end6genas aplicables al manejo· y aprovechamiento sos 

tenido· de nuestros ecosistemas y especies. 
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Fomentar e1 uso mú1tip1e de 1as tierras margina1es y e1 desa

rro11o rura1. mediante una correcta p1aneaci6n regiona1. 

Otorgar faci1idades para 1a educaci6n superior y formaci6n de 

persona1 cient1.fico y técnico_ 

Proporcionar servicio de monitoreo de1 medio ambiente. 

Obje.tivos se.cundarios: 

Conservaci6n y mejoramiento de1 régimen hidro1ógico. 

Suministrar servicios recreativos y de turismo. 

Protecci6n de rasgos escénicos. 

Rese.rvas de recursos. 

Areas en donde 1a uti1izaci6n más apropiada todav1.a no está 

de te ::rm in ada. Consiste genera1mente de una zona extensa inhabita 

da y de difíci1 acceso. genera1mente boscosa y ·aún no exp1otada. 

Objetivos primarios: 

Conservaci6n de 1a diversidad bio16gica y regu1aci6n de1 me-

dio ambiente. 

Objetivos s~cundarios: 

Conservar muestras de ecosistemas no a1terados. 

Conservar recursos genéticos. 
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Reservas de 1a Biosfera. 

Representan una idea y una po1ítica nuevas en-1a conserva

ci6n de 1os recursos bi6ticos, cuyas bases conceptua1es y de pro

moci6n internaciona1 se deben a1 programa MAB (E1 Hombre y 1a 

Biosfera) de 1a UNESCO, estab1ecido en 1970 (Ga11ina, sin fecha). 

Imp1ican e1 estab1ecimiento de ecosistemas característicos y 

representativos de cada bioma, debiendo cumplir 1os si-guientes ob 

jetivos:. 

Preservar 1a diversidad y equilibrio eco16gico del conjunto de 

especies anima1es y vegeta1es dentro de ecosistemas natura1es

y salvaguardar la diversidad gen~tica de especies de las cua--

1es depende 1a continuidad evolutiva. 

Constituir un centro de investigaci6n en el que se estudien 

1os e1ementos del ecosistema y su estructuraci6n eco16gica. 

E~ectuar investigaciones destinadas a lograr e1 mejor aprove-

chamiento del sue1o y de 1os recursos bi6ticos en beneficio de 

1a pob1aci6n de 1a localidad. 

Preparar y entr.enar persona1 capacitado, mediante 1a conviven

cia y trabajo con especialistas, con el objeto de integrar 

equipos mu1 tidiscip1 inarios. 

De acuerdo con el HAB (Ga11ina, sin fecha)• las reservas de

la Bi6sfera deben presentar las siguientes características: 
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Repr.esen.tati.vidad. Deben servir como mode1os de un bioma (ge~ 

sistema) o regi6n biogeográfica, para poder ser extrapo1adas a 

zonas aná1ogas. 

Diversidad. 

de1 bioma. 

Ofrecer diversidad de habitats característicos 

Carácter Natura1. La perturbaci6n debe ser mínima o nu1a. 

Va1or corno unidad de conservaci.6n eficaz. Deben ser capaces -

de autorregularse y tener distribuci6n y/o extensi6n adecuada. 

Las reservas de la Bi6sfera deben estar constituídas por dos 

porciones: 

Zona natura1 o "núcleo Integra1" • con un mínimo de interferen

cia humana. 

Zona manipu1ativa o de amortiguac16n, que puede ser uti1izada

para actividades agríco1as, forestales, pesqueras o cineg~ti-

cas, pero bajo estricto contro1. 

En México existen tres reservas de 1a Biosfera que cump1en -

con 1os requisitos señalados: 

"La Michi1ia" • representante de1 bioma de "bosque temp1ado", 

1oca1izada en 1a Sierra de Michis, Durango, en la porci6n ponie!!. 

te de la Sierra Madre Occidenta1. 
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"Mapimí", situada en e1 Bo1s6n de Mapim!, en 1a colindancia 

de 1os estados de Durango, Chihuahua y Coahui1a, mode1o de biorna 

de desierto. 

"Montes Azu1es" • ubicada en 1a porci6n sureste de1 Estado de 

Chiapas y que abarca una amp1ia gama de ecosistemas tropica1es,

tanto acuáticos, como terrestres. 

.··-:: 

i'~' - ·-· 

.,_; 

r:;--__ 



300 

14. PARQUES NACIONALES EN MEX.ICO 

~a creaci6n de reservas natura1es como son 1os parques naci~ 

na1es, debe considerarse de máxima pr1oridad en paises en vias de 

desarro11o, como es e1 caso de M~xico. ya ·que constituyen un e1e

mento esencia1 para e1 desarro11o de una cultura conservacionista 

en nuestra población. 

"S6lo en la medida en que se estab1ezcan Parques Nacionales. 

podremos disponer hoy y garantizar para el futuTo• áreas de re

cre.o, de investigación cientifica y de protección para e1 paisaje 

escénico que nos rodea". (Me1o (1975). 

Aunque la nación cuenta con uno de 1os sistemas de parques -

más antiguos, su funcionamiento y operatividad presentan serias 

deficiencias, 11egando a poner en peligro. 1os recursos que tra-

tan de proteger. 

La importancia de1 estab1ecimiento y manejo adecuado de 1os

parques naciona1es, aumenta cada dia. ante e1 avance incontenib1e 

de1 urbanismo, que mantiene a núc1eos considerab1es de 1a pob1a-

ci6n humana encerrados en verdaderas cárce1es de concreto y hie-

rro, sufriendo 1as consecuencias psicosomáticas resu1tantes de to 

dos los tipos de contaminación ambienta1 exis~entes en 1as gran-

des ciudades. (Be1trán. 1975). 



301 

Antecedentes hist6ricos. 

En México, la protecci6n de la naturaleza surgi6 como canse 

cuencia del elevado nivel cultural de los antepasados indigenas. 

Me1o (1977) cita como pionero del conserva=ionismo al 11am~ 

do "rey-poeta" Netzahua1c6yotl. • Señor de Texcoco, a quien se le

atribuy6 la plantaci~n de ahuehuetes milenarios, algunos de 1os

cua1es aún subsisten en el parque nacional "El Contador"• ubica

do en el municipio de Ateneo• E.stado de México. La influencia 

de Netzahua1c6yot1 se extendi6 hasta Tenochtitlan, en donde el 

Señor Moctezuma Xocoyotzin promovi6 la insta1aci6n de áreas pro

tectoras de flora y fauna, instalando parques zoo16gicos y jard~ 

nes botánicos. Sobresale la creaci6n del Bosque de Chapultepec, 

que aún en la actualidad está considerado como uno de los cen

tros de convivencia más importantes de la Ciudad de México. 

Es interesante resaltar la conducta respetuosa de nuestros

antepasados frente a la Naturaleza, lo cual permiti6 un nivel 

muy elevado de aprovechamiento de los recursos de la naci6n sin

que se presentaran deterioros considerables. 

En el antiguo Tzitácuaro, Cuanícuti, jefe político y mili-

tar del imperio purépecha de Michihuacan (1492-1526), propici6 -

el desarrollo de cotos de caza para aves y mamíferos, además de-

habitats para animales silvestres. Difundi6 conocimientos acer-

ca de la vegetaci6n, fauna, suelo y agua, con objeto de favorc-

cer no s61o su conservaci?n, sino ·su acrecentamiento y utlil iza-
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ci6n cotidiana por parte de la comunidad (Correa, 1974). 

Esta actitud contrasta fuertemente con la ejercida por los

espafioles en la época colonial• "durante la cual se efectu6 una 

·sobre-exp1otaci6n de los recursos mineros del país, que trajo ·cE_ 

mo consecuencia la destrucci6n de extensas zonas boscosas, dismi 

nuci6n de poblaciones de fauna silvestre y la subsecuente modifi 

caci6n de las condiciones edáficas hidro16gicas y atmosféricas. 

Desafortunadamente las prácticas destructivas han prevalec~ 

do hasta nuestros días ocasionando una depauperaci6n creciente -

del paisaje geográfico marcada por una acelerada tendencia hacia 

la desertificaci6n y provocando serios desajustes socioecon6mi-

cos. 

Frente a esta situaci6n es necesario sefialar el esfuerzo de

a1gunas personas para contrarrestar estos fen6menos negativos que 

nos tienen al borde de una "ecocrisis" (geográfico-ecol6gica). 

Nuestro país fue uno de los precursores en el establecimien

to de parques nacionales, solo precedido por los Estados Unidos.

que en 1&72 instituy6 el "Parque Nacional de Yellowstone". 

Culminando la Guerra de la Reforma en México• en 18 76 • el 

Presiden~~ Sebastián Lerdo de Tejada dispone el rescate de la zo

na forestal del llamado "Desierto de los Leones"• declarándola 

"zona de reserva forestal" (Beltrán y Vázquez de la Parra, 1971) • 

que~ndo incluído el país en el movimiento conservacionista a ni-

vel mundial. El establecimiento del "Desierto de 1 os Leones" ca-
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mo parque nacional se debe al decreto emitido por el Presidente

Venustiano Carranza, en 1917 C-lelo, 1975). 

En 1898, por decreto del Presidente Porfirio Díaz, se esta

blece el "Parque Nacional El Chico"• en el estado de Hidalgo~ 

En el Siglo XX, durante su primera mitad existe una marcada 

tendencia por parte de los gobernantes mexicanos, a decretar zo

nas -de reserva y establecer "parques nacionales"• en forma anár

quica, ya que muchas veces no reunían las condiciones exigidas a 

nivel internacional. 

Entre los científicos destacados en este reng16n_, sobresale 

1a figura de1 Dr. Enrique Beltrán, ilustre conservacionista, 

quien durante 1a segunda mitad de este sig1o ha estado dedicado

ª luchar incansablemente por 1a prctecci6n de la naturaleza y el 

aprovechamiento racional de nuestros recursos, sin olvidar 1a im 

portancia del aspecto recreativo. 

Investigador incansable, político destacado, fundador del 

Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables (IMERNAR) • 

de gran prestigio a nivel nacional e internacional, autor de nu

merosas obras especializadas, e1 Dr. Beltrán está considerado c~ 

mo cabeza visible de1 movimiento científico-conse~acionista mo-

derno en e1 país. 

Bases geográficas. 

Se ha 11egado a considerar a la geomorf o1ogia ambiental co-
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mo una rama de 1as ciencias geográficas que está obteniendo gran 

re1evancia actua1. Entre sus objetivos se ocupa de 1a eva1ua- -

ci6n de ~a ca1idad de1 paisaje natura1, 1o cua1 representa un 

e1emento esencia1 en estudios destinados a 1a p1aneaci6n y exp1~ 

taci6n integra1 de1 medio, con prop6sitos orientados hacia ia·sa 

tisfacci6n de 1as necesidades humanas. 

Por esta raz6n, Me1o (1977), efectu6 un exhaustivo estudio

de 1os aspectos geográficos y en particular geomorfo16gicos, que 

le permitieron estab1ecer un marco físico adecuado a 1os parques 

naciona1es en México. 

El citado autor seña1a 1a existencia de nueve unidades geo

morfo16gicas correspondientes a estas reservas natura1es: Siste

ma Vo1cánico. Transversal• Sierra Madre Orienta1, Sierra Madre 

occidental, Sierra Madre de1 Sur, Sierra de Guanajuato, Sierra -

de San Pedro Mártir (Baja Ca1ifornia), A1tip1ano de San Luis Po

tosí, Meseta Centra1 de Chiapas y Zona costera de Oaxaca. Di

chas unidades representan diversos paisajes natura1es mexicanos, 

como pueden ser: tropica1, temp1ado, frío, árido, costero, etc., 

cada uno de e11os determinado por sus propias características f_! 

sicas, como pueden ser e1 proceso geomorfo16gico predominante, 

el c1ima, 1a vegetaci6n o 1a fauna, asociadas a e11os. 

En e1 siguiente cuadro tomado de Me1o (1977) se presentan -

1as características físico-bi6ticas de 1os parques, así como 1a

unidad geomorfo16gica respectiva. 
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Cuadro No. 33. Caracteristicas físico-bi6ticas de los parques 

en cada unidad geomorfo16gica* 

Sistema Volcánico Transversal y sus Estribaciones. 

Ti PO de clima Al.'titud m.s .n.m •. Par9!;J.CS Atractivo del. Paroue 

Cw (Templado húmedo con 2 000-3 000 5 bosque de coníferas 
llL.vias en ve=no) .. 1 área agrícola .. 2 carácter urbano .. 2 pequefios arbolados 

2 500.:4 000 u. bosque de.coníferas 

Aw (cálido subhúmedo) 1 000-2 000 1 bosque de ahuehuetes 
4 sel.va .subtropica1 

BSw ~semiseco ccn 10u-
~vias en verano z 000-3 000 1 car;'Íc:te~ urbano-

Cf (tenp1ado hÚmedo con z 500-3 000 3 bosque de coníferas 
11uvias todo e1 afio) 

Tot. 4 variaciones c1imiÍticas, 3 altitudes, 36 parques y 5 tipos-

en e1 uso del suelo. 

Sierra Madre Oriental 

Tit>o de el ima Altitud m.s.n.m. Parn11~s 

BSx' (semiseco ccn 11u 1 000-2 000 2 
vias todo e1 afio) 

Cw (templado húmedo con 1 500-2 000 3 
111.."Vias en verano) 

Cs' (tenp1ado subhúnedo con 2 000-Z 500 1 
lluvias en invierno) 

J\tractivo el.el Parou<.> 

pequefia arboleda y naci
miento de manantiales. 

bosque de coníferas 

bosque de ccníferas y 
áreas de interés geo16gi
é:o. 

Tot. 3 variacicnes c1i.m1Íticas, 3 altitudes. 6 parques y 5 tipos de uso del 
suelo. 

Puente: Mel.o (1977) • 
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Cuadro No. 33 (Cent.) 

Sierra Madre Occidenta1 

Ti o e c1 · 

es• (te~1ado subhÚnedo) Z 000-Z 500 1 bosque de ccn íf eras y ,{rea 
éle. interés geol6gico. 

Tot: 1 tipo de c1:üna.,1:a1titud. 1 parque y Z tipos de uso de1 sue1o. 

Sierra !-iadre de1 Sur 

Al.tit:ud m.s.n.m. Par es Atractivo de1 Pa 

1 000-'-Z ººº 1 bosque de coníferas 

Tot: 1 tipo de c1ima. 1 a1tit:ud. 1 parque y 1 tipo de uso de1 sue1o . 

Sierra de Guanajuato 

T' o de c1:ina Al.tit:ud m.s.n.m. Par 

BSw (semiseco ccn 11uvias 
en verano) 

1 000- z 000 1 

s Atractivo del. Pa e 

área urbana con interés 
hist6rico 

Tot: 1 tipo de c1ima. 1 a1titud. 1 parque y 1 tipo de uso del suelo. 

Sierra de San Pedro Martir (B.C.) 

T" o de clima 

Cs (templado húmedo con 
11uvias en :invierno) 

.Altitud m.s.n.m. Par 

Z00-1 000 1 
z 000-'-3 000 1 

es Atractivo de1 Par 

bosque de confferas 
bosque ae coníferas. 

Tot: 1 tipo de cl:ima. Z a1tit:ude.s, Z parques y un t:ipo de uso de1 sue1o. 
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CUadro No. 33 (Cent) • 

A1tip1ano de San Luis Potosí 

Ti o de clinia Al.titud m.s.n.m. Par es Atractivo del Pa e 
BSw (semiseco con 11u 

v_ias en verano) 
1 000-2 000 1 bosque m:ixto pino-aicino 

y vegetaci6n semiárida. 

Tot: 1 t:ipo de clima, 1 altitud, 1 parque y 2 tipos de uso del. suelo. 

Meseta Central de Chiapas 

Ti de clima Al.titud m.s.n.m~ Par es Atractivo del Par e 
Aw (cfiliqo subhÚruedo 200-1 000 1 sel.va tropical 

Tot; 1 t:ipo de clima, 1 altitud, 1 parque y 1 tipo de uso del suelo 

Zona Costera de Oaxaca 

Ti o de clima Al.titud m.s.n.m. Par s Atractivo del Par e 

Aw (cál.iqo subhúmedo O - 200 1 selva· tropical 

Tot: 1 tipo de clima, 1 a1 ti tud, 1 parque y 1 tipo de uso del. sueJ.o. 

Loca1izaci6n de los parques nacionales en México. 

Los parques nacionales mexicanos están concentrados básicamen 

te en la porci6n central del país, obedeciendo esta disposici6n a 

dos razones de interés social: sati_sfacer necesidades recreativas 

y limitar 1a intervenci6n antr6pica en ambientes naturales de 

gran valor estético y eco16gico (~elo, 1977). Mapa No. 24. 
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Me1o (1977) establece tres zonas: 

Zona centra1, con gran número de parques. 

Zona norte, con parques escasos y muy ais1ados. 

Zona sur, en 1a que se encuentra e1 menor número de estas re- -

servas. 

Zona cen tra1. Inc1uye el Sistema Volcánico Transversa1 • 

así como sus estribaciones; a1gunas porciones terrnina1es de 1a -

Sierra Madre Orienta1 y 1a Sierra de Guanajuato. 

que ábarca y 1os 35 parques que posee son: 

Estado de México 9 parques 

Distrito Federa1 8 

Michoacán 6 

Veracruz 3 '· 

More1os 3 

Hida1go 2 

Guerrero z 
Querétaro 1 

T1axcal.a l. 

Las entidades-

Zona norte, considerada desde 1a parte de contacto con 1a zo 

na centro hasta la frontera con los .Estados Unidos; inc'1uye 1a ·pe 

n~sula de Baja Ca1ifornia. 

de la siguiente manera: 

Baja California Norte 

Nuevo Le6n 

Cuenta con 8 parques, distribuidos 

2 parques 

z 



San Luis Potos1. 

Chihuahua 

Coahui1a 

310 

Z parques 

1 

1 

Zona sur, a1 sur de1 Sistema Volcánico Transversa1, solo pr~ 

senta tres parques naciona1es: 

Oaxaca 

Chiapas 

2 parques 

1 

A continuaci6n se inc1uye un cuadro tomado de 1a obra de Me-

1 o, ya citada, en e1 que se eng1oban 1os nombres y característi-

cas de 1os SO parques naciona1es que "te6ricamente" existen en e1 

país (cuadro No. 34). 

Haciendo un examen cuidadoso de1 cuadro anterior, se observa 

que 1a gran mayoría de 1os parques nacionales, establecidos por -

"sendos decretos presidenciales", no reúnen 1os requisitos exigi

dos por 1a UICNyRN para dichas áreas, como se puede comprobar re

visando 1os objetivos estab1cidos por dicha instituci6n, puesto -

que estos son aplicables generalmente ~ a pa1.ses desarrollados 

o subdesarrollados a los que se da asistencia tecnol6gica y ~ 

~. como son los casos de Ecuador y Costa Rica. La superficie 

cubierta y el destinarlos a ac1:ividades recreativas y educativas, 

constituyen las fina1idades esencia1es de la UICNyRN. 

factible su ap1icaci6n en México? 

Pero,. ¿es-

Según Mela (1977), siguiendo los lineamientos propuestos por 
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la UICNyRN. la lista de 50 parques debería quedar rcduc1da a los

siguientcs 8: 

1. Cumb.res de Majalca. en Chihuahua 

Z. Lagunas de Zempoala. en Morelos 

3. Insurgente Miguel Hidalgo y Costilla. en Estado é'e ?-~ice. 

4. Grutas de Cacáhuamilpa, en Guerrero 

5. Cumbres de Monterrey• en Nuevo Le6n. 

6. Desierto de los Leones, en Distrito Federal 

7. El Chico, en Hidalgo, e 

s. Iztaccihuatl-Popocatepetl, en Puebla-México. 

El IMENAR. en su agenta publicada recientemente (1984), si-

guiendo un criterio más optimista muestra la existencia de 15 Pª.!:. 

ques nacionales. (Mapa No. ZS). 

Es importante hacer un l~amado a la reflexi6n concienzuda al 

respecto, puesto que la existencia de parques nacionales en Méxi

co, aunque no cumplan con los objetivos establecidos por la UICNy 

RN representan una gran posibilidad de conservaci6n de la natura

leza. suponiendo que ·puedan establecerse normas adecuadas a la 

realidad del país en cuanto a superficie, localización r.elativa,

biomas o ecosistemas presentes• entre otros elementos. (Sánchez • -

198 7). 

Estructura .jurídico-administrativa. 

Un aspecto de primordial importancia para los parques nacio-
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n~i"les • es la estructura jurídico-administrativa, ya que si el ap_Q 

yo legal annoniza con los principios filosóficos propios de estas 

áreas protegidas, los resultados serán 6ptimos; en cambiq, si 

existen deficiencias en los principios legales, la administraci6n 

de estas áreas se convierte en antifuncional, disminuyendo su op~ 

ratividad. 

Los aspectos legales, deben cubrir tanto las cuestiones re-

glamentarias y de infraestructura, como las relacionadas con la -

poblaci6n del entorno; asimismo deben contar con los elementos ne 

cesarios de apoyo financiero. 

La estructura administrativa debe cubrir dos aspectos esen-

cia1es: mantenimiento del área y aprovechamiento 6ptimo. 

El instrumento legal está representado por la Ley Forestal,

promulgada en 1960 y aún vigente; los resultados al presente dis

tan mucho de ser satisfactorios, por lo que seria conveniente 

efectuar una profunda revisión del documento que permitiera con-

vertirla en un órgano expedito acorde con la realidad nacional. 

R6gimen de propiedad. 

La UICNyRN (cit. por Melo, 1977) establece como requisito bá 

sico para la operatividad de los parques nacionales, la existen-

cia de un r~gimen de propiedad nacional• objetivo que no se cum-.

ple en la gran mayoría de estas áreas, 1o cual ha ocasionado que

sean transformadas en zonas clandestinas,. sobreexplotadas y con -
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asentamientos humanos margina1es. condiciones que han sido esgri-

midas como justificaci6n de 1a inoperancia de1 sistema. Unicame.!! 

te 10 parques mexicanos cump1en con este requisito. representando 

e1 ZO% de1 sistema en su tota1idad. 

E1 aná1isis efectuado por Me1o (1977) estab1ece dos grupos -

de áreas: 

Parques con un so1o régimen de propiedad. que representan e1 

41% de 1a superficie protegida y que se puede dividir en: 

- Naciona1 10 parques 

- No identificada 9 ... 
Comuna1 5 

Ejida1 4 

Estata1 z 

- Municipa1 l. 

- Particular l. 

Total. 3Z 

Parques cuya superficie está fragmentada en zonas bajo dos o -

m~s reg ~enes de propiedad, correspondiendo a 15 parques y re-· 

presentando el 59% del total. Debe ac1ararse que no se han to 

mado en cuenta l.os tres parques restantes. debido a que se des 

conocen sus datos precisos. 

Nuevas pol. Íti.cas nacional.es respecto a :tos Parques. 

La protecci6n y conse~aci6n tanto de los parques naciona1es. 
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como de la naturaleza en genera1, son elementos esencia1es para

forta1ecer la estructura productiva mexicana y lograr algún día-

1a independencia econ6mica del país,- ya que es una forma Qe ga-

rantizar e1 equi1ibrio ecol6gico, permitiendo el aprovecha~iento 

continuado de 1os recursos naturales. (Me1o, 1977). 

En esta acci6n se cuenta con 1a participaci6n de diversas -

instituciones, tanto de1 sector público, como de la iniciativa -

privada y ámbito educativo. 

Entre las dependencias gubernamenta1es que participan acti

vamente en la búsqueda de posib1es soluciones, están: la Secret!!_ 

ría de Agricu1tura y Recursos Hidráu1icos (S.A.R.H.), la Secret!!_ 

ría de Pesca (S.P.), el Sector Turismo (SECTUR) y en especial la 

Subsecretaría de Ecología, dependiente de la Secretaría de Desa

rrollo Urbano y Ecología (SEDUE), entre otras. 

En e1 renglón educativo destaca el esfuerzo desarrollado 

por instituciones como la UNAM • el. IPN y la UACH, preparando ma

terial humano especializado al respecto. 

En e1 reng16n privado, sobresale el Instituto Mexicano de -

Recursos Naturales Renovables (IMERNAR), que desde su fundación

ha estado vivamente interesado en difundir todo lo re1acionado -

con la conservaci6n de la Nat~raleza, impulsando 1a creación de

numerosos parques nacionales. 

A partir de 1982, la Subsecretaría de Ecología ha promovido 

y efectuado reuniones con la participación de políticos, cientí-
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ficos y público en general, en las cuales se discuten temas rela

cionados con la conservaci6n de la naturaleza que afecta directa

mente a los sectores mencionados, tratando de despertar una con-

ciencia nacional al respecto. 

"J r: -
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COM~~TARIOS Y PROPUESTAS 

Los recursos naturales, en particular flora y fauna, consti

tuyen la base material para el desarrollo de las comunidades huma 

nas, ya que representan la materia prima que requieren tanto los

procesos primarios de producci6n como los industriales. 

Cuando las políticas encaminadas al logro del desarrollo de

un país no toman en cuenta los· principios ecológicos• se 1 imita -

el aprovechamiento de los recursos naturales, causando serios pe~ 

juicios al medio ambiente, así como problemas sociales y econ6mi

cos de la poblaci6n. 

Para alcanzar los objetivos 

ta al desarrollo de las naciones, 

de la conservación e integrar és 

se recomienda que cada país es-

tudie sus condiciones particulares, concentrándose en los requis~ 

tos prioritarios y en los obstáculos que se interponen. De esta

manera podrán determinarse las estrategias a seguir, las cuales 

pueden ubicarse a nivel nacional, o en uno o varios niveles subn~ 

cionales (regional, estatal, municipal, urbar-o, rural, etc.). 

También podrán utilizarse estrategias separadas en diversos nive

les acordes con la organizaci6n gubernamental, siempre y cuando -

se complementen para efectos de planeación. 

Las estrategias nacionales y subnacionales deben permi

tir la existencia de una verdadera coordinaci6n entre especialis

tas en conservaci6n y encargados de la toma de decisiones. 
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Para cada estrategia se recomiendan 1os· siguientes aspectos: 

Examinar 1os objetivos de1 desarro11o en re1aci6n con cada uno 

de 1os objetivos de 1a conservaci6n. 

Identificar 1os principa1es obstácu1os que se oponen a1 1ogro 

de 1os objetivos. 

Estab1ecer 1os medios necesarios para e1 1ogro de 1os objeti-

vos, subordinados a una se1ección distributiva. 

Se1eccionar 1os ecosistemas y especies prioritarios, estab1e-

ciendo 1os requerimientos necesarios para su conservaci6n. 

Estimar l.os recursos financi.eros y de otra indol.e, así como 

].as medidas 1ega1es y administrativas que se requieren. 

Estructurar 1as organizaciones id6neas para l.1evar a cabo 1as

acciones propuestas. 

E1aborar un p1an de acci6n para obtener 1as decisiones po1 iti

cas requeridas. 

El.aborar un programa. inc1uyendo todas 1as medidas necesarias -

para e1 mantenimiento ecol.6gico de l.os recursos de 1a manera -

más económica y redituab1·e. 

Desafortunadamente muchas.veces 1os gobiernos consideran que 

1a conservación constituyé una esfera independiente• 1imitada a -

1a fauna y/o a 1a f1ora, y que l.os factores eco16gicos o de indo-

1e geográfica son obstácu1os para e1 desarro1l.o, J.o cua1 puede 



321 

traer graves consecuencias, entre ellas: 

Falta de previsi6n de efectos eco16gicos, lo que impide los 

ajustes necesarios para evitar costosos errores, como en el c~ 

so de localizaciones inadecuadas para el acrecentamiento y de

sarrollo de localidades. 

Los sectores directamente responsables del manejo de recursos, 

frecuentemente se concentran en la producci6n a costa de la 

preservaci6n, haciendo peligrar otros recursos, por ejemplo el 

desarrollo de actividades agrícolas en regiones :forestales con 

el objeto de mantener en forma prioritaria cierto nivel agrol& 

gico, aunque el precio sea la destrucci6n de los recursos fo-

restales, faunísticos, hidro16gicos y edáficos de dichas zonas. 

Operatividad menor a la prevista, como es el caso de la dismi

nuci6n en la longevidad de las presas por problemas de azolve

resultantes del manejo inadecuado de las cuencas. 

Las medidas destinadas a prevenir la degradaci6n ambiental -

aplicadas en las primeras fases de un proyecto, son generalmente

más rentables a largo plazo y no solo redundan en beneficio de la 

sociedad (evitando altos costos econ6micos, sociales y de salud)• 

sino que tambi~n favorecen a las propias émpresas involucradas. 

Por ejemplo, los objetivos de toda poli"tica forestal dehe

rían estar encaminados a la obtenci6n del aumento en el rendimie!!_ 

to de bienes y servicios, comprometiéndose a mantener los proce-

sos eco16gicos, las cuencas protectoras, los suelos y la diversi-
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dad genética. a1 mismo tiempo que se proporciona asistencia a 

otros sectores. como e1 agr1co1a o rura1. 

Ordenamiento ambienta1. 

Si se aspira a 1ograr e1 aprovechamiento óptimo de 1os re-

cursos natura1es. es esencia1 proceder a un ordenamiento ambien

ta1 basado en investigaciones y métodos de p1aneación idóneos. 

De otra forma. disminuyen 1as perspectivas de 1ograr un desarro-

110 sostenib1e. Como ejemp1o se puede citar e1 asentamiento de-

zonas urbanas sobre sue1os agr1co1as que 1imitan y anu1an 1a pr~ 

ductividad natura1 de 1os terrenos. 

E1 ordenamiento ambienta1 imp1ica tres aspectos fundamenta-

1es: 

Eva1uaci6n de 1os ecosistemas. 

Eva1uación de1 impacto ambienta1. en su manifestación espa

cia1. 

P1aneaci6n raciona1 de1 aprovechamiento de 1os recursos. 

Eva1uaci:6n de 1os ecosistemas. Consiste en conocer 1as ca-

racteristicas particu1ares de 1as unidades ambienta1es básicas -

para ajustar1as a 1as uti1izaciones más adecuadas. 

Eval:uaci6n. de1 impacto ambienta1. Actividad destinada a 

identificar. predecir. interpretar y _comunicar toda información

acerca de. 1os efectos que pueda ejercer cua1quier acción empren-
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dida (con incidencia en medio ambiente), sobre 1a sa1ud y e1 

bienestar humanos, inc1uyendo 1a estabi1idad de 1os ecosistemas, 

de 1os cua1es depende e1 hombre para sobrevivir. 

P1aneaci6n raciona1 de1 aprovechamiento de recursos. Re-

su1tado de 1os dos puntos seña1ados anteriormente, 1a cua1 desem 

becará en e1 aprovechamiento 6ptimo de tierras, agua, vegetac16n 

y fauna, adecuando 1a demanda a 1a potencia1 idad actua1 de 1os -

ecosistemas y considerando e1 impacto ambienta1 que éstos sufren. 

Deben quedar inc1uidas 1as demandas de recursos inanimados, ya -

que 1a p1aneaci6n debe ser un proceso integra1 que permita a LOS 

responsab1es manejar criterios geográficos, socia1es y econ6mi-

cos, además de po1Íticos y estadísticos, que puedan conducir1os

a una toma de decisiones basada en un perfecto coni:>cimiento de -

causa• antes de comprometer 1os recursos de manera irrevoca.b1e. 

Siguiendo 1os 1ineamicntos seña1ados por 1a UICNyRN, para -

a1canzar un aprovechamiento 6ptimo de 1os recursos f1orísticos y 

faunísticos, acorde con 1os principios conservacionistas, se prE_ 

ponen 1os siguientes requisitos prioritarios y actividades a ni

ve1 m1:1ndia1: 

Requisitos prioritarios. 

1. Reservación de 1as mejores tierras para cu1tivos agríco1as. 

2. Uti1izaci6n de metodo1ogías y técnicas adecuadas para mante

ner 1a productividad de 1as tierras de cu1tivo, pastiza1 es y 

bosques, inc1uyendo 1a fauna respectiva. 
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3. Prevenci6n y control de la erosi6n. asi como regeneraci6n 

edáf ica. 

4. Protecci6n de cuencas hidrográficas. 

S. Control de contaminaci6n. 

6. Protección de especies en peligro de extinci6n. 

7. Preservaci6n de un número máximo dé especies de interés econ6 

mico. 

S. Establecimiento de una red de zonas protegidas. 

9. Aprovechamiento reglamentado y sostenido de los recursos natu 

ra1es. 

lU. Conservación de (los) habitat (s) 

Actividades prioritarias a nivel nacional. 

1. Elaboraci6n y aplicaci6n de estrategias conservacionistas na

cionales y/o subnacionales. 

Z. Adopci6n de politicas ambientales previsivas relacionadas al

medio geográfico. 

3. Adopci6n de una política de conservación trans-sectorial. 

4. Hvaluaci6n de ecosistemas e impactos ambientales en su distri 

buci6n espacial. 

S. Determinar la vocaci6n del suelo en base a evaluacibnes de 

ecosistemas o geosistemas. aspecto geográfico muy relacionado 

con la planeaci6n. 

6. Revisi6n y fortalecimiento de la 1egislaci6n sobre Conserva-

ci6n de los Recursos Naturales. 

7. Organizaci6n de los recursos financieros. humanos e institu~-
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ciona1es responsab1es de1 manejo de recursos. 

8. Capacitaci6n de persona1 tanto a nive1 profesiona1 y t~cnico. 

como a 1os usuarios del recurso. 

9. Promover campafias y programas sobre educación ambiental diri

gidas a los usuarios de los recursos. 1egis1adores. ejecuti-

vos. estudiantes y público en general. 

10. Fortalecimiento de un desarro11o rural en el que se combinen

medidas inmediatas para la supervivencia humana. con otras a

mediano y largo plazo que permitan salvaguardar 1a base de re 

cursos y mejorar la ca1idad de vida. 

Se propone como alternativa el estab1ecimient·o de grupos de

pob1aci6n. clubes e instituciones políticas o privadas que parti

cipen en la búsqueda de so1uciones vinculadas al manejo y aprove

chamiento racional de los recursos vegetales y faunísticos de ~fu.. 

xico. 

La instalación de un Consejo Coordinador, con 1a colabora- -

ci6n de intelectuales. tecnólogos. ~ientíficos y administradores

gubernamenta1es. que vinculados a las grandes instituciones de en 

señanza e investigación del país. actúe como Órgano de consu1 ta y 

asesoramiento estrechamente relacionado con la toma de decisiones. 

Que se responsabilice jurídicamente a cualquier persona quc

propicie directa o indirectamente 1a destrucción de 1os recursos

en aras de un "discutible" desarro11o. 

Se deben efectuar inventarios integrales y periódicos de los 
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recursos hidro16gicos, edáficos, f1orísticos y faunísticos, a fin 

de poder estab1ecer sus tasas rea1es de aprovechamiento y detec-

tar a tiempo 1os nive1es de deterioro e impacto sobre e1 medio 

geográfico. 

·. --~ "' •. '.'.; :·.··,-:· 
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