
UNIVERSmAD DE GUADALAJJUIA 
FACULTAD DE AGRONOMIA 

ESPECIES FORESTALES DE ACUERDO A LA ECOLOGIA 

Y GRUPOS DE MANEJO EN EL BOSQUE-ESCUELA 

TESIS PROFESIONAL 
QUE PARA OBTENER EL TITULO DE 

INGENIERO AGRONOMO 

ORIENTACION BOSQUES 

p R E S E N T A 

JORGE HUMBERTO MEDINA · VILURREAL 

GUADAlAJARA, JAliSCO. 1991 



U!\IVERSADAD DE GUt\DALAJARr\ 
Expe~lrntr ...... ·. · · • · · ·' 

Ntlmrrn ............ ···' ·· 
facultad de Agricultura 

Con toda atención me pennito hacer desuco
nacimiento, que habiéndo sido aprobado el Tema de TesTs: 

"E~PECI~S rcnE7ri\i.r:!: DI! Ar.U"::'l>C A 1.,1\ '¡i.CLCf-J,¡ Y ;.nuros :n: IV\IJEJO 
Etl El. 00 !;IJU¡:...¡scuELA fJE LA PfHHIWEM. JA!. ." 

presentado por e 1 PASI\NTE .'(IRCIT IrJ11lll:i\iC fr.DlNA Vll.l.i\.'1.1\EA!.. 
han sid~ u~tedes designados Director y Asesores respec 
tivamente para el d~sarrollo de le misma. -

Ruego a ustedes sa sirvan hacer del conocimlen 
to de esta Dirección su Dictamen en la revisión de la~ 
mencionada Tesis. Entre tento me gr o reiterarles -
las seguridades de mi at y 1stingui a considera 
ci On. -

ING. 

1 

LAS AGUJAS, MUNICIPIO DE ZAI'OI'A:-l .. lAL. APAitTADOPOSTALNúm.l29 



o 
t 
E 

•:S 

" >-.. 
.e 
u 
~ 

ING, 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Facultad de Agricultura 

EXl>'!dl~nte · ............. • . 

Nllmrro ........ · ·. · · · · · · 

Julio 1• de 1987 

ING .. ANDRES RODRIGUEZ GARCIA 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE AGRICULTURA 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
PRESENTE 

Habiendo sido revisada la Tesis del Pasante ___ _ 

------~J~O~RG~E~H~UM~B~E~R~To~·~M~E~D~IN~A~V~IL~L~AR~R~E~A~L ___________ , titulada -

"ESPEC 1 ES FORESTALES DE ACUERDO A LA ECOLOG 1 A Y GRUPO S DE MANEJO 
EN EV.BOSQuE-ESCUELA DE LA PRIMAVERA, JAL." 

Damos nuestra ap~obaci6n para la impres~~.n de la misma. 

ASESOR 

__¿~& 
ING. LUIS JORGE AVIÑA BERUMEN 

hlg. 

LAS AGUJAS, Mu;.:;ciPIO D:! Z.'.FoP,.N, j/'.L APARTADO POST U N6rn. 12? 



A mis familiares, 
por la fé y el impulso 
que siempre me han brindado 

Con cariño 
para mi esposa y mis hijas 

por su amor y sacrificios. 



AGRADECIMIENTOS 

A la Universidad de Guadalajara por darme la oportunidad 
de superarme profesionalmente. 

A la Facultad de Agronomía y los maestros que me ayudaron 
a realizarme como profesionista. 

Al person~l del Instituto de Madera, Celulosa y Papel por 

su amistad, orientación y apoyo, especialmente al Ing, 
Karl Augustin Grellmann (+) quien fuera Director fundador 
del mismo, 

Al Dr. Prof. Harald Thomasius y al Dr. Hubertus Pohris, -
de la Universidad Técnica de Dresden, R.D,A., por sus va -
liosos consejos, 

A los Ingenieros Ezequiel Montes Ruelas, Luis Jorge Aviña 

Berumen y Arturo Curiel Ballesteros por su importante par
ticipación en la elaboración d.~ este trabajo. 

A los compañeros y amigos que con su esfuerzo, colabora -
ron en el desarrollo de este trabajo. 



CAPITULO 

INTRODUCCION 

CONTENIDO 

1.1 PLru~TEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2 OBJETIVOS 
1.3 SUPUESTOS 
1.4 LIMITES DE ESTUDIO 
1 .S METODOLOGIA 

CAPITULO I I 

REVISION BIBLIOGRAFICA 

2 . 1 FACTORES QUE AFECTAN EL SITIO, 
EL DESARROLLO VEGETAL 

2. 1 . 1 EL CLIMA 

2.1.1.1 Temperatura 
2.1.1.2 Luz 
2.1.1.3 Precipitación 

2. 1. 2 LA FISIOGRAFIA 

2.1.2.1 Geología 
2·. 1. 2. 2 Profundidad del 
2.1.2.3 Pedregosidad 
2.1.2.4 La Pendiente 

2.1. 3 EL SUELO 

2.1.3.1 La Textura 
2.1. 3. 2 La Estructura 
2.1.3.3 El Potencial de 
2.1 . 3. 4 Los Nutrientes 

EL CRECIMIENTO Y 

Suelo 

Hidrógeno 

2. 1 . 3. S La Materia Orgánica 

2.1. 4 LA POSICION GEOGRAFICA 

2. 1. 4.1 Latitud y Exposición 
2.1.4.2 Altitud 

3 

3 

3 

4 

6 

6 

7 

9 

11 

14 



2.2 LAS PLANTACIONES FORESTALES 

2.2.1 .Características del Uso Forestal del Suelo 
2.2.2 Criterios para la Repoblación Forestal 
2.2.3 Los Bosques 
2.2,4 Bases Ecológicas de las Plantaciones 
2.2.5 La Elección de Especies 
2.2.6 Características Biológicas de las Plantas 

2,2,6,1 Latencia 

2.2.6.2 Fotosíntesis 
2,2.6.3 Respiración 
2.2.6.4 Agua 

2.2.7 Objetivos de las Plantaciones Forestales 
2.2.8 Descripción de los Grupos de Manejo 

2,2,8,1 Los Bosques Productivos 

2,2.8.2 Los Bosques Especiales 
2.2.8.3 Los Bosques Protectores 

CAP !TU LO I I l 

LOCALIZACION Y CONDICIONES GENERALES DEL 
BOSQUE-ESCUELA. 

3. 1 DESCRIPCION REGIONAL 

3.1. 1 El Clima 
3. 1. 2 La Topografla 
3. 1. 3 La Hidrografía 
3. 1. 4 La Geología 
3. 1 . S La Vegetación 
3. 1. 6 Factores Antropógenos 

EL PREDIO BOSQUE-ESCUELA 

3. 2. 1 El Clima 

3.2.2 La Topografía 

3.2.3 La Hidrografía 

15 

25 

25 



3.2.4 La Geologfa 
3.l,S La Edafología 
3.2.6 Factores Antropógenos 

CAPITULO IV 

MATERIALES Y METODOS 

4. 1 

4.2 

4.3 

SITIO DE TOPOGRAFIA PLANA 
4,1 ,1 Características Generales 

EL CERRO SOTOL 
4. 2. 1 Ca tena Norte 
4.2,2 Catena Sur 

SITIO DE LOMERIOS POR EROSION 
4. 3.1 Ca tena de VegetacHln 

CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

o 

DELIMITACION DE AREAS PARA LOS GRUPOS DE MANEJO 

S. 1 

5.2 
5.3 

SITIO DE TOPOGRAFIA PLANA 
EL CERRO SOTOL 
SITIO DE LOMERIOS CAUSADOS POR EROSION 

RESUMEN 

BIBLIOGRAFIA 

40 

44 

45 

48 

58 

62 
63 

66 

71 



ESPECIES FORESTALES DE ACUERDO A LA ECOLOGIA 
Y GRUPOS DE MANEJO Ef~ EL BOSQUE -ESCUELA 

DE LA PRIMAVERA, JALISCO 



CAPITULO 

INTRODUCCION 

La velocidad de pérdida de los bosques ocasiona gra -
ves problemas económicos a países que como el nuestro, ti~ 

nen necesidad de producir bienes maderables y celulósicos 
a mayor celeridad que la que impone el consumo; la defore~ 

tación en México supera ampliamente a la reforestación y 

ésta no compensa en forma alguna, las demandas del medio 
ambiente, las sociales y las industriales. 

La FAO ha hecho también estudios sobre el tema y pro
porciona datos acerca del consumo, producción e importa 
ción de madera aserrada, papel y cartón en los países tro
picales en los que quedan de manifiesto que el consumo de 
papel y cartón supera al de madera aserrada; cabe aclarar 
que la FAO clasifica a México dentro del término América 
Tropical. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Conforme a datos publicados por la Cámara·Nacional --· 

de la Industria Forestal en la memoria económica 1990-1991, 
la producción forestal en 1990 fué de 8'101 ,986 m3/rollo 

que es un 8.9% inferior a la de 1989; lo anterior confirma 

la necesidad creciente del consumo de la producción mader~ 

ble y que el déficit deberá ser cubierto con importaciones 

que aumentan la fuga de divisas en México, por este conce~ 

to. 
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A partir de 1978 el Ing. Karl Augustin Grellmann+, 

concreta la ide~ de tener un sitio adecuado para la inves
tigación, donde fueran compatibles la tecnología e indus -
tria con el medio ambiente y la sociedad, a fín de obtener 

datos reales y resultados convincentes para enfrentar y 

comparar las formas forestales denominadas "Bosques Produ~ 
tivos, "Bosques Especiales" y "Bosques Protectores", incr~ 

mentándolas y protegiéndolas al igual que al medio ambien

te en la búsqueda de soluciones al problema de la indus 

tria de la celulosa. 

Por ello, el Instituto de Madera, Celulosa y Papel de 

la Universidad de Guadalajara, con la asesoría del Prof. 
Harald Thomasius de la Universidad Técnica de Dresden, de 
la República Alemana, localizó un terreno al oeste de la 
ciudad de Guadalajara en la Sierra de la Primavera, zona 

boscosa que funciona como pulmón purificador y regulador 
de la temperatura, así como proveedor de agua a poblados, 
industrias, áreas de cultivo y diferentes sitios de recreo 
de la región. 

Este terreno fué solicitado por el entonces Director 
de este Instituto, Ing. Karl Augustin Grellmann+ al Gober

nador del Estado, Lic. Enrique Alvarez del Castillo quien 
dió respuesta positiva, misma que fué aprobada por la ~. 

Legilatura en acuerdo publicado en el periódic~ oficial 

del Estado de Jalisco en fecha 14 de agosto de 1984, cort 

el decreto número 11599. 

Fué así como se concibió la creación del Bosque-Escu~ 

la, sitio donde la investigaci6n, experimentación y ense -

fianza, sean los medios para encontrar respuestas y altcrn~ 

tivas a las interrogantes que plantean los problemas antes 

mencionados, infiriendo el comportamiento de diversas esp~. 

cies en un ecosistema y creando una infraestructura de in

vestigación nl respecto. 
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En el Bosque-Escuela se pretende establecer los "Bos
ques Productivos", "Bosques Especiales" y "Bosques Protec
tores" que propicien el desarrollo del arbolado existente, 
conservando los recursos de esta zona e incrementando su 
calidad productiva. Para ello, se hace una división del t~ 
rreno en distritos, que conforme a grupos de sitio y gru -
pos de manejo, determinarán la elección de las diversas es 
pecies forestales que se ubicarán en esos distritos. 

1.2 OBJETIVOS 

Realizar una evaluación ecológica de tres condiciones 
representativas del lugar, caracterizandolas para la futu
ra utilización en proyectos forestales. 

Formular criterios sobre la urgencia de reforestación 
conforme a los grupos de manejo, dependiendo de la forma 
del terreno y la profundidad de suelo. 

Proponer una lista de especies forestales que se ada~ 
ten a las condiciones existentes. 

1.3 SUPUESTOS 

Con el conocimiento y eval~ación de las condiciones 
naturales existentes en estas tres formas representativas, 
será posible identificar las limitantes del terreno y así 

recomendar las especies forestales adecuadas para la fores 

tación y/o reforestación, y su manejo como predio fores -
tal. 

1.4 LIMITES DE ESTUDIO 

El proyecto Bosque-Escuela contempla el conocimiento 

de la situación actual del bosque, un inventario general 
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del sitio y del estado arbolado, la división del predio en 
distritos y subdistritos así como su inventario general p~ 
ra elaborar una planeaci6n silvícola o grupos de manejo 
adecuados, sugiriendo los "Bosques Productivos", "Bosques 
Especiales" y "Bosques Protectores". 

En base a lo anterior, este trabajo se efectuará en 
tres distritos que son considerados para el inicio de acti 
vidades generales, que son : A) Sitio de Topografía Plana 
B) Cerro Sotol y C) Sitio de Lomeríos por Erosión. No se 
hace extensivo a todos los distritos debido a las limitan
tes económicas y de infraestructura actuales. 

En estas actividades se analizará la arquitectura del 

ecosistema en los tres distritos, es decir, la apariencia 
física de los mismos; con ello se podrá sugerir el uso de 

especies forestales que puedan adaptarse al medio con una 
finalidad práctica de forestación y/o reforestación. 

1.5 METODOLOGIA 

Para el desarrollo de este trabajo se han selecciona
do tres condiciones representativas, en las que se utiliz~ 
rá la metodología clínica, en la que se define al ecosiste 
ma como un enfermo, ya que su estructura, funcionamiento y 

valor para un cambio de estado en forma natural no corres

ponde a los valores de una disposición ideal; sin embargo, 
su conocimiento permitirá una transformación del estado ac 

tual a otro más conveniente denominado "Estado Meta". 

En las áreas seleccionadas para este trabajo, se tra

zan catenas de vegetación con orientación norte-sur excep

to en el sitio de topografía plana, en las que conforme a 

los cambios visibles en las condiciones de suelo y vegeta

ción se señalan los lugares ~~ que se efe~tuarán análisis 
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de las especies forestales presentes y de suelo, coinci 
diendo asf con los grupos de trabajo del proyecto Bosque -
Escuela; los señalamientos se ubican de acuerdo a la si 
guiente tabla : 

TABLA 

Localizaci6n de los Sitios de Muestreo 

SITIO DE TOPO· SITIO DE LO)IERIOS 

GRAFIA PLANA CERRO SOTOL POR EROSIO~ 

Valle Valle 
Pendiente Baja Pendiente Baja 

Pendiente l-tedia Pendiente Mf'diA 

Pendiente Superior Pendiente Superior 

Cima Cima 

Esto permitir~ calificar el posible ·problema que sea 

causa natural de las actuales condiciones de las especies 
forestales en esos lugares, eligiendo un grupo de manejo 
que permita lograr una transformaci6n gradual hasta obte -
ner el 6ptimo pretendido. 

Para realizar un muestreo acorde a los sitios, se ma! 
caron parcelas de 400 mZ que es el mínimo en tamaños de 
muestra que se acepta internacionalmente para especies fo

restales, y que en este caso se adaptaba mejor a las condi 

ciones topogr~ficas (6). 
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CAPITULO· 11 

REYISION BIBLIOGRAFICA 

2.1 FACTORES QUE AFECTAN EL SITIO, EL 

CRECIMIENTO Y EL DESARROLLO VEGETAL 

La actividad silvícola se caracteriza por ser una 

consciente y metódica influencia sobre el ambiente natural 
para modificarlo hacia un estado meta; los estudios sobre 
ecocultivos, se encaminan generalmente a evaluar la adapt~ 
bilidad de diversas especies a una localidad o sitio dete~ 
minado, considerando los distintos niveles de productivi -
dad que puede presentar conforme a los factores que en él 
inciden. 

Los tres factores que se manejan en la evaluación de 

sitios Lueth (1972) los describe como sigue: 

TABLA 2 

Factores para la Evaluación de Sitios 

Fnctorc~ 
Abidtlcos 

f;n:.torcs 
Hi6ticos 

Clima 

Suelo 

Po~icJ6n 

Org>~n i~mo~ 

8ioccno!'IIS 

Factores . l.n Suciedad 
,\nt rop6s:enos · 

Blogeocenosls 

Natura 1 

Rlo:::f't:~CC'no~i~ 

Ca,.b iante 

Fuente: (36) 

La suma de estos factores que afectan al sitio nos de 

termina su calidad y permite al valorar la información ob

tenida, conocer la capacidad, adaptación y viabilidad de 
uso en cada unidad de paisaje; que en el proyecto Bosque

Escuela serán representadas en distritos. 
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La división de distritos en este proyecto (49), se 
propone para el establecimi~nto de un orderi local¡ !stos 
constarln de 30 Ha, a SO Ha. y sus divisiones naturales se 
rin arroyos, caminos, accidente topográficos? etc,, a su -
vez, se fraccionarln en subdistritos de S Ha. a 15 Ha, en 
los que se tomarin en cuenta las condiciones específicas -

de vegetaci5n y topograffa e igualmente s~s limites serfin 
naturales, sin descartar los artificiales, 

De las relaciones entre los factores abi6ticos y bi6-

ticos, depende en gran medida, la influencia manifiesta en 
el crecimiento y desarrollo de las especies forestales por 

lo que el conocimiento de las mismas resulta imprescindi -
ble. Entre los factores abióticos se encuentran : el cli
ma, el suelo y la fisiografia. 

2. 1 . 1 El Clima 

Es urio de los elementos vitales del medio amhien 
te ecológico general, cuyos componentes temperatura, 
luz y precipitación, ejercen una influencia decisiva 

en la vida vegetal, la cual corresponde con diversas 

manifestaciones a las variaciones que éstos presentan. 

2 • 1 • 1 • 1 La Temperatura 

Interviene en mayor o menor grado en casi -

todas las funciones de las plantas como en el m~ 

tabolismo, difusión, etc., y que con la proximi

dad al grado óptimo requerido acelera dichas fun 
cienes. 

Por los requerimientos de las plantas con -

referencia a la temperatura ambiental, se distin 

guen los siguientes grupos : ( 4 ) 



Megatermas 

Mesotermas 

Microtermas 

.8 
.• 

Plantas de regiones cálidas que 

requieren temperaturas medias 
anual~s mayores a 20°C. 

Plantas de regiones cálidas o 
de piso montañoso que requieren 
temperaturas medias anuales de 

15°C a 20°C. 

Plantas de zonas templadas, 
frías o pisos subalpinos que re
quieren temperaturas medias anua 
les menores a 15°C. 

Hekistotermas.- Plantas de zonas alpinas o árti 

cas, que requieren de temperatu
ras menores a 5°C. 

La influencia de la temperatura en un bos -

que queda condicionada a la constitución del mis 

mo (composición, estructura, densidad y homoge -
neidad) y a la radiación, por lo que las paree -

las experimentales de especies con amplitud eco
lógica y distribución geográfica, deben permitir 
recomendar o rechazar la introducción de una es

pecie forestal. 

2.1.1.2 La Luz 

Es la fuente indispensable en el proceso de 

asimilación, en el que se sufren cambios cualita 

tivos y cuantitativos que afectan y comprometen 

el desarrollo normal de una planta. La reduc 

ción o el exceso de luz son perjudiciales porque 

una actividad lenta restringe el crecimiento, y 



un aumento de transpiración hace indispensable 
que la planta tenga a disposición suficiente 
agua. 

2. 1. 2 

En la silvicultura, con labores de aclareo, 
poda, entresacas, etc., se logra regular hasta 

cierto punto la intensidad lumínica en el bosque. 

2.1.1.3 La Precipitación 

La lluvia es uno de los componentes climáti 
ces que deciden la existencia y tipo de vegeta -

ción que se presentan en un lugar determinado, 
sin embargo no siempre queda a disposición de 
las plantas; del total de la precipitación, solo 

una cierta cantidad penetra al suelo y ésta es 
parcialmente aprovechada por la vegetación debi

do a la infiltración, los procesos químicos o 
las fuerzas físicas que afectan al suelo e infl~ 
yen seriamente en el paisaje o en la defensa con 
tra la erosión. 

En el dosel del bosque, una parte de la 11~ 

via se detiene en las hojas disminuyendo la fue~ 

za de~ impacto en el suelo reduciendo.con ello 

los problemas de erosión.El conocimiento de los 

valores de las precipitaciones y su distribución 

anual, permiten calcular el "ingreso" por lluvia 

y el "gasto" por evaporación de un sitio. 

La Fisiografía 

El estudio de la forma y evolución del relieve 

terrestre y las causas que lo transforman ( 4 ) permi-
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ten obtener información sobre los atributos físicos 
de una localidad, clasificar los usos que se le puede 
dar, usando los datos obtenidos como marco de refere~ 
cia en las posibles soluciones a los diferentes pro -
blemas que esa localidad o sitio presente. 

Los levantamientos fisiogrlficos para la descri2 
ción de sitios, involucran estudios y análisis sobre 
la geología, profundidad de su~lo, pedregosidad y pe~ 
diente. 

2.1.2.1 Geología 

El conocimiento del material parental o ro
ca madre permite conocer el proceso del desarro~ 
llo del suelo, sus propiedades-físicas y quími
cas y el papel que pueden desempeñar en el exito 
o fracaso de una forestación o una reforestación; 
las propiedades físicas pueden limitar el uso de 
aperos en la zona y las propiedades químicas pu~ 
den ser limitantes del proceso, por la reacción 
del suelo. 

2. 1. 2. 2 Profundidad del Suelo 
. · .. 

Determina si la ejecución de la forestación 
resulta admisible; se ve afectada por la topogr! 
fía irregular y sobre todo por el clima regional. 

Una considerable profundidad de suelo puede 
estar asociada a una mayor cantidad de nutrien -
tes, capacidad de retención de agua y a la redu~ 
ción de los riesgos de derribo de árboles por el 

viento, al promover un mejor desarrollo radicu -

·' 
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lar. 

2.1.2.3 Pedregosidad 

Se refiere a la presencia de afloramientos 
rocosos en la superficie o cerca de ésta, que im 
pidan o limiten el uso de equipo mecanizado. En 
todo trabajo silvícola o agrícola, se le debe to 
mar en· cuenta y darle_ clasificación tanto por su 
tamaño como por su clase. 

2.1.2.4 La Pendiente 

Influye en las propiedades físicas del sue
lo; cuanto más inclinada sea una pendiente, ma -
yor será su tasa de erosión. Los suelos de la 
parte superior son más jóvenes debido al proceso 
natural de la erosión y a la lentitud de forma -
ción del perfil. Además del grado de pendiente, 
se debe atender a la exposición. 

El Suelo 

La fertilidad natural del suelo y su conserva 
ción, quedan expuestas ér1 usO apropiado de la.tecnol~ 
gía conforme a los diferentes ecosistemas; en este_ 
proceso de formación a largo plazo a partir de la ro
ca madre, influyen la acción del agua, el viento y la 
temperatura. La naturaleza del suelo afecta conside
rablemente el crecimiento radicular y sus actividades. 

2.1.3.1 La Textura 

Se refiere al tamaño de las partículas mine 
rales y a su proporción dentro de un suelo en 
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particular; en atención a sus tamaños milimétri

cos se clasifican en : arena, limo y arcillas. 

De su relación depende el soporte físico de las 

plantas, el contenido de nutrientes y su solubi
lidad, así como la retención de agua. 

2.1.3.2 La Estructura 

Es dada por el tipo y la ~gregación de par~. 

tículas, los cuales están clasificados en : 

Tipo 

Clase 

Grado 

Por la forma general de los agre
gados. 

Según el tamaño de los agregados. 

Conforme a la cohesión y estabill 
dad de los agregados. 

La estructura puede modificar la textura de 

un suelo y en forma limitada, indica 1~ capaci -

dad de infiltración y aereación del mismo. 

2. 1. 3. 3 El Potencial de Hidrógeno 

Es el resultado de reacciones q~ímicas com

plejas, siempre dado por la solución del sue
lÓ y no por las partículas; depende de factores 

que intervienen en la formación del suelo, tales 

como la vegetación, el clima, las aguas de riego 

los fertilizantes y los mejoradores químicos 
agregados. 

Los suelos forestales tienden a ser ácidos 

debido a la materia orgánica que proveen; depen

derá de la especie presente, .el que sean más o 
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menos ácidos. 

2. 1. 3. 4 Los Nutrientes 

Se considera nutrientes a los elementos 
esenciales que requiere una planta para su desa~ 

rrollo y producción; se les ha clasificado en : 
macronutrientes y es~imulantes. Son provistos 

por agua, suelo y aire; su absorción radicular 
se ve afectada por la compactación del suelo, la 
humedad del suelo, el P.H., así como por la den
sidad y profundidad de las raíces. 

2.1.3.5 La Materia Orgánica 

Los bosques proveen continuamente de mate -
ría orgánica al suelo, por medio de ramas, hojas 
o corteza fragmentada; ésta se acumula en dife -

rentes cantidades, reduciendo la fuerza de impa~ 

to de la lluvia y causando una filtración lenta 
en el suelo, reduce las pérdidas por evaporación 
ayuda a establecer la estructura del suelo me-

diante sustancias y aglutinantes, conserva en el 
suelo una temperatura favorable a plantas y mi -

croorganismos, ayuda al desarrollo de microflora 
y microfaun·a,. proporcionando por lo consiguiente 
mayor fertilidad al suelo. 

La descomposición de la materia orgánica 
por los microorganismos y su equilibrio con la 

naturaleza del suelo para proporcionar nutrien -

tes, dan lugar a la formación del humus o manti

llo que constituye un almacén de elementos nutrl 
vos altamente coloidales, que hacen posible una 

mayor capacidad de intercambio catiónico favore-



ciendo al organismo vegetal. 

2. 1. 4 La Posición Geográfica 

La posición geográfica también es determinante en 
la biogeocenosis natural dado que todos los ecosiste -

mas del planeta toman parte de los ciclos astronómicos; 
los movimientos de translación y rotación afectan la 

duración de la luz del día así como el ángulo de inci
dencia de los rayos sol~r~s en un lugar determinado 
(58) 

Nuestro país, al estar cercano al Trópico de Cán
cer se ve afectado por una franja de transición entre 
el clima subtropical manifiesto hacia el norte y por 

el tlima tropical evidente hacia el sur (10); si a lo 
anterior le agregamos la naturaleza de nuestros suelos 

(volcánicos y marítimos), tendremos la explicación de 
la amplia gama de vegetación que poseemos. 

2.1.4.1 Latitud y Exposición 

Influyen en la temperatura del suelo y en la 
vegetación; al norte y al sur de los ·trópicos,·. 
las superficies perpendiculares respecto al sol 

son más calientes y a medida que la distancia al 
ecuador aumenta, la temperatura disminuye. Esto 

se refleja en zonas intermedias que, inclinadas y 

orientadas al ecuador tienen una vegetación indi
cadora de clima más cálido y seco, que las orien
tadas a los polos. 

2. 1. 4. 2 La Altitud 

Relación entre clima y altitud es la disminu 
ción de l°C de temperatura por cada 170m. en 
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elevación, que se registra a partir de los 500 m .. 
sobre el nivel del mar. La intensidad de radia ~ 

ción solar aumenta de S\ a 15% por cada 1,000 m. 

de altura; la precipitación llega igualmente a un 

máximo y luego disminuye formandose así una zoni
ficación climática vertical. 

2.2 LAS PLANTACIONES FORESTALES 

Las labores intensas que se practican actualmente en 
la agricultura han permitido mejorar las condiciones ali -
menticias de la población al incrementarse la producción 

optimizando al ecosistema y empleando especies que se adaE 
ten al mismo, agregando además fertilizantes, riegos ade
cuados, así como protección contra plagas y enfermedades. 

Los bosques también han sido intervenidos con inten -
sas labores y estímulos, pero el tiempo natural de espera 

para su aprovechamiento hace que día a día pierdan terreno 
ante las necesidades existentes de cubrir la demanda de 
productos alimenticios, aparte de .que las necesidades in

dustriales y los problemas comunitarios hacen formular dos 
interrogantes principales: ¿Qué tipo de uso de suelo? y 
¿Qué tipo de bosques?, para mejores aprovechamientos. 

2. 2.1 Características del uso 

Forestal del Suelo. 

Las características del uso forestal del suelo 

difieren de las agrícolas (18), entre otros aspectos 
por lo siguiente : 

Son a largo plazo debido a que el tiempo en-. 

tre plantación y cosecha de un árbol requiere 

por lo menos 6 años, con frecuencia 15 años y 



en otras hasta 100 años, dependiendo de las 
especies y su posterior utilización. 
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Desempeñan funciones múltiples con objeto de 
hacer óptimos los bienes y servicios que pro

porcionarán, tomando en cuenta su función y 

los intereses de los beneficiados para no pr~ 
vacar conflictos de manejo. 

La necesidad de planificar el manejo fores -
tal para obtener niveles sostenidos en la pr~ 

ducción, implica considerar tiempo y espacio 
al igual que el objetivo; una vez tomada la 
decisión del manejo, ésta será dificil de cam 
biar. 

El tiempo marcará progresos superiores en ecosis 
temas limitados; los espacios serán requeridos por 
las exigencias que plantean las especies y que deben 

ser satisfechas mediante labores culturales. 

2.2.2 Criterios para la Repoblación Forestal 

Las finalidades de una repoblación forestal de -
ben considerar criterios que tlenen.que·armonizar en
tre sí; éstos son : 

Criterio Técnico 

Criterio Económico 

Conservación y mejoramie~ 

to del suelo y mantos fre! 
ticos. 

Producción de materias 

primas forestales,vegeta -

les y animales. 



Criterio Biológico 

Criterio Social 

Criterio Politice 

2.2.3 Los Bosques 

-1 7 

(', 

mejoramiento del medio am-
biente, alimento a la fauna 
y control del equilibrio 
biológico. 

Creación de infraestructu
ra y fuentes de empleo. 

-Establecimiento armónico 
de prioridades. 

Los recursos forestales han cumplido desde el origen 
del hombre, con una amplia gama de funciones generadoras 
de bienes y servicios así como de protección y regulación 
de otros recursos.(41 ), y frontera agrícola. 

Las consecuencias del inadecuado manejo del recurso 
forestal han dejado grandes extensiones erosionadas cuya 

·recuperación implicará grandes· esfuerzos (27) para restau
rar el equilibrio ecológico en esos lugares. 

A lo anterior hay que agregar que el aumento explosl 

vo de la población -exig~-de-c-este·recurso,-mayores satis -
factores y a la vez amenaza con la reducción de áreas fo
restales mediante la creación o continuación de núcleos 
poblacionales (~7). 

Esto ha motivado a que actualmente se haga una pla -

neación más t~cnica y cuidadosa en el establecimiento de.· 
plantaciones forestales, sobre todo en lo que se refiere 
a los requerimientos ecológicos de las especies que se 
usan para tal fín ya que con ello, en mayor o menor grado • 
va a depender.el exito o fracaso de una plantaci5n. 
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El término plantación se usa para designar a dos ti -
pos de bosques (34) : 

Bosques establecidos artificialmente para repobla

ción de terrenos que no han tenido bosques anterior 
mente. 

Bosques e~tablecidos artificialmente para repobla

ción de terrenos que habían tenido bosques en los 

anteriores SO años, implicando que una masa nueva y 

diferente sustituya al bosque anterior. 

Los bosques de regeneración natural y lo~ derivados 

de plantaciones son ubicados (47) en cinco categorías, se
gún el objetivo que se persiga 

Bosques Comerciales; cuya función será producir m~ 

dera, productos alimenticios y material de propaga

ción. 

Bosques Protectores; su función deberá abarcar va

sos, cuencas, mantos acuíferos, protección al suelo 

y a la fauna, cortinas rompevientos, etc. 

Bosques Recreativos; parques nacionales, rotación 

para recuperación de áreas, arquitectura del paisa

je entre otras. 

Bosques Experimentales; para investigación, jardi

nes botánicos y arboretos, estudios de progenie,. e! 
tablecimiento de huertos semilleros, bancos clona -

les. 

Bosques de Interés Faunistico; protección y r~cur-
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so de la fauna, plantas melíferas, etc. 

El mismo tipo de bosques se ha concentrado en tres e~ 

tegorías para el proyecto Bosque-Escuela por Pohris et al 

describiendose en 1985 (48) como sigue : 

2.2.4 

Bosques Productivos; bosques naturales o planeados 

artificialmente en los que la meta de obtención de 

determinado arbolado y la meta de la producción se 

orientan a la producción de madera. 

Bosques Especiales; bosques naturales o planeados 

artificialmente en los que la meta de obtención de 

determinado arbolado y la meta de producción se 

orientan principalmente a fines especiales, como es 

áreas de investigación y experimentación, fajas de 

protección contra incendios forestales, protección 

contra la erosión, protección de mantos acuíferos y 

del recurso en general. 

Bosques Protectores: bosques naturales o planeados 

artificialmente en los que la meta de obtención de 

determinado arbolado, se orienta exclusivamente a 

realizar funciones protectoras en las zonas de cos

ta, en las de inundaciones-de temporal, zonas de 

erosión y en áJeas de reserva biológica por lo que 

no existe una meta de producción. 

Bases Ecológicas de las Plantaciones 

La ~opografía accidentada del territorio nacional di

ficulta la generalización de valores climáticos para fines 

prácticos; esta variedad de microclimas, ha desarrollado 

con el tiempo, características fisiológicas especiales en

tre las ;;lantas y sus ecotipos. .E~ conoci-niento de éstas 
-, . 
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características ambientales y ecológicas de los sitios, y 

de las plantas, determinarán en mayor o menor grado el exi 

to o fracaso de una plantación. 

2. 2. S La Elección de Especies 

La especie elegida para una plantación debe poseer en 
tre otras, las siguientes características : 

:?..2.6 

Capacidad para sobrevivir y mantenerse sana, adap
tandose al clima y suelo de la localidad así como a 

las variaciones de ambos. 

Resistencia a los riesgos locales: plagas, enferme 

dades, ramoneo, pisoteo y fuego. 

Alta probabilidad de proporcionar semilla. 

Facilidad de manejo en vivero y etapas del estable 

cimiento definitivo. 

Ausencia de efectos biológicos indeseables, radicu 

lares o apicales. 

Productividad a corto, mediano y largo pla:o, con. 
buenos rendimientos. 

Características Biológicas de las Plantas 

De igual forma como se estudian los factores bióticos 

y su influencia en un sitio, se deben considerar los requ! 

rimientos de las plantas para su desarrollo; entre éstos 

se encuentran : latencia, fotosíntesis, respiración y agua. 



·z¡ 

2. 2. 6. 1 Latencia 

En épocas desfavorables y en condiciones de cli

ma adversas, las plantas entran y permanecen en late~ 
cia, situación que se puede alterar modificando temp~ 
ratura, fotoperiódo, calidad de luz, disponibilidad 
de agua y nutrientes. Estas condiciones son aprecia
bles en las zonas templado frías, áridas, semiáridas 
y e~ el trópico, variando segfin la especie. 

2. 2. 6. 2 Fotosíntesis 

Este proceso básico transforma los elementos mi
nerales en compuestos orgánicos baj6 la influencia de 

la luz, de la cual dependen la intensidad de satura -
ción en la que el incremento de luz ya no tiene efec
to y el punto de compensacidn en el que la planta so

lo produce carbohidratos para compensar los que pier
de en la respiración. 

2..2.6.3 Respiraci1ln 

De ésta función depende la producción de carbohi 

dratos necesarios para el crecimiento de las plantas; 
en el periodo de latencia se consumen po'cas sustan 
cias de reserva, pero en el'crecimiento, es requerida 

gran cantidad de carbohidratos. 

2. z. 6. 4 Agua 

Es el elemento vital de los organismos, ya sea 

como parte de ellos, como materia prima en la fotosin 

tesis o bien como transporte de sales y gases para la 

nutrición. El agua en el interior de la p~~nta es 
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controlada por la absorción radicular y la transpira
ción. 

2. 2. 7 Objetivos de las Plantaciones Forestales 

Los objetivos que se pretenden al establecer una pla~ 

~~ción forestal son múltiples y variados, condicionados al 

s:tio, a la necesidad de la especie a utilizar, a las nec~ 
s:dades de la población y al uso final de la materia prima; 

p~r lo anterior, se les ha clasificado en las siguientes 
categorfas (47) : 

Comerciales 

Protectores 

Recreativos o escénicos 

Experimentales y de investigación 

De interés faunístico 

La realización de las plantaciones lleva en sí, la i~ 

t:nción de mejorar una masa forestal con especies introdu

c:ias para repoblar las áreas carentes de árboles y enri -

G~ecer a las que contienen el recurso; sin embargo no se 

ceoe olvidar que el bosque no está exento del poder de re
?~~ducirse. 

De igual forma, el éxito de las plantaciones y de las 
f~~ciones que desempeñan, deben ser el medio de promoción. 

G~e motive a la protección del recurso y a su adecuado 

a~~ovechamiento, para superar la influencia destructiva de 

l:s incendios, los desmontes con fines agrícolas, el sobr~ 

~as~oreo y otros actos que por largo tiempo han afectado a 
__ ~ayoria de las zonas boscosas del país. 
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2. 2. 8 Descripción de lo~ Grupos de Manejo 

Dentro del predio Bosque-Escuela se deben definir en 

general, todas las posibilidades forestales existentes to
mando en cuent~ los requerimientos de los sitios, la cali
dad forestal de los mismos y las metas de manejo que se 
realizarán conforme a los resultados de los mencionados 

análisis. 

Pohris define por tanto a los· grupos de manejo como 
sigue : 

Se entiende como grupo de manejo, a la suma de pa~ 

tes que· componen un bosque y que tienen la misma 
función referente a la producción de madera, al 
aprovechamiento especial del bosque o a la protec -

ción del paisaje. 

Conforme a ésta definición, se menciona en los grupos 

individuales de manejo, las clasificaciones de "Bosques 
Productivos", "Bosques Especiales" y "Bosques Protectores". 

2. 2. 8. 1 Los Bosques Productivos 

Son repoblaciones con especies, razas o hibridos 

particularmente útiles, en los sitios más productivos 

o de preparación artificial, que son seleccionados p~ 
ra un período breve de producción y con buenos rendi

mientos, que generalmente estarán sobre el nivel de 

producción natural. 



2. 2. 8. 2 Los Bosques Especiales 

Son bosques naturales o con planeación arti
ficial, cuyas tareas principales son las de ser -

vir como áreas de experimentación e investigación, 

fajas semilleras así c~mo protectoras de la natu
raleza y la fauna, del suelo contra la erosión y 
aún como cortinas rompevientos; por su función, 
la producción de madera queda como un término se
cundario. 

En ciertos aspectos, los bosques especiales 
podrán considerarse como productivos o bien como 

protectores. 

2. 2. 8. 3 Los Bosques Protectores 

Son los bosques naturales o con planeación 
artificial cuya función será la realización de 

labores protectoras y en la cual no existe una 

meta de producción. Ello se realizará en los si 
tios costeros de los sitios o del predio, en las 

zonas de inundación, lugares erosionados o bien 
en las reservas biológicas. 
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CAPITULO I I I 

LCCALIZACION Y CONDICIONES GENERALES DEL PREDIO BOSGX..JE-ESCUELA, 

3.1 DESCRIPCION REGIONAL. 

El municipio de Tala, Jal,, se localiza en la regi6n 

centro del Estado, hacia el oeste de la ciudad de Guadala
jara abarcando una superficie de 389.24 km2, quedando com

prendido en las coordenadas 20°29'56" a 20°45'43" Latitud 
norte y 103°31'28" a 103°50'23" Longitud oeste. 

Si•rro Lo Primovoro ) 

(. 

. '~-Q>•'"""'''" 1 
Lago d• Choooia____.;' 

~--<.-·..J·~ 

\. 

~ .· 

~~¡ J 

. ~ 

! 
~ 

Mapa Macrolocalización de Guadalajara,_Munici
pio de Tala y la Sierra de la ?rimavera. 



Sus límites municipales son los siguientes 

- Norte y noroeste 
- Noreste 
- Este 
- Sur 

El Arenal 

Zapopan 

Tlajomulco de Zuñiga 
Acatlán de Juárez 
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- Suroeste 
- Oeste 

Villa Corona y San ~artín Hgo. 
Teuchitlán 

- Noroeste Ama titán 

Mapa 2 Localizaci6n geográfica y delimitaci6n del 
Municipio de Tala, Jal. 

3.1. 1 El Clima 

El clima es templado subhúmedo (A) (C) ;,~-11) (W) de 
acuerdo a la clasificaci6n de ~hornthwaite ie 1982, 

con temperatura media anual de 21°C.,máxiwas promedio 
de 31°C y mínimas promedio de 11°C; se prese~tan 10 



días promedio de heladas anuales, entre noviembre y 
marzo. La precipitación promedio anual es de 960 ml. 

siendo junio y julio los meses más lluviosos así como 
febrero y marzo los meses más secos. 

3.1. 2 La Topografía 

En la topografía de la zona, se observan ple

gamientos que son derivaciones de la Sierra Madre Oc

cidental y del Eje Neovolcánico; las alturas que hay 
sobre el nivel del mar son desde 1,300 m. hasta ele
vaciones mayores como son el Cerro de Las Garzas con 

1,700 m., Cerro de San Miguel con 2,070 m. y Cerro 
Las Planillas con 2,220 m. 

Mapa 3 Alturas sobre el nivel del mar en el Munici 
pio de Tala, Jal. 
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3.1. 3 Hidrografía 

La hidrografía en el lugar presenta dos corrien
tes principales, que son : 

Río Salado 

Río Cuisillos 

' 

Nace en el parque nacional y 

desemboca en la Presa de La Ve
ga; sus afluentes principales 
son los arroyos Del Carrizo, 
De Gamboa y El Zarco. 

Nace al oriente de la cabecera 

municipal y desemboca en la Pr~ 

sa de La Vega; sus afluentes 
principales son los arroyos Se

co, de Las Animas, Mezquite Ga
cho y Ahuisculco. 

:..-·--¡ 
-!-----+-.,.,/ /--l-----+------1-.. ,. .... · 

Hidrografía en el ~!unicipio de T:11J., Jal. 



Entre los embalses de importancia en esta zona, 
se encuentran las Presas de San Juan de los Arcos, 

Agua Prieta, San Simón, Laguna Colorada y Presa de La 
Vega. 

3. 1 . 4 Geología 

La geología del ~funicipio está constituída por 
dos tipos de formaciones rocosas ; 

Pórfido y Traquita 

Tobas 

Rocas duras de cuarzo y 
feldespato. 

Son producto de explosio

nes y ~e les conoce como 
"jal" o "pomez"; están di
vididas en ; Arenosas, Com 

pactas y Arcillosas. 

Ambos tipos de rocas son efusivas, formadas por 

enfriamiento; según la clasificación FAO-UNESCO la m~ 
yoría de los suelos del Municipio son Regosol eútrico 
y Feozem háplico, de los cuales se hace la siguiente 
descripción : 

Regosol eútrico Suelos poco desarrollados o 

jóvenes, con poca diferencia
ción entre horizontes excepto 
en el superficial, en el que 

se observa cierto oscurecimien 
to debido a la descomposición 

de la materia orgánica. 
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Feozem háplico Suelos de horizontes superfi
ciales oscuros, debidos a la 

presencia de materia orgánica, 

lo que los hace potencialmente 
fértiles. 

3. 1. S La Vegetación 

La Sierra de La Primavera está constituída en su 

mayor parte·por un bo~que natural de pino-encino, en

contrandose en el estrato arbóreo las siguientes espe
cies : 

Nombre Científico 

Pinus oocarpa 

Pinus michoacana 
Quercus castanea 

Quercus viminea 

Quercus magnolifolia 

Quercus rugosa 

Clethra mexicana 

Persea podadenia 

Nombre Vulgar 

Pino 

Pino 
Encino 

Encino 

Roble 

Roble 

Malvaste 

Laurel 

En el estrato arbustivo se encuentran las siguieg 
tes especies 

Nombre Científico 

Acacia farnesiana 

Acacia pennatula 

Acacia tomentosa 

Psidium guajava 

Pithecellobium dulce 

Nombre Vulgar 

Tepame 

Huizache 

Huizache chino 

Guayaba 

Guamúchil 



Hyptis albida 

Leucaena sp 

Verbesina greenmanii 

Verbesina sphaerocephala 

Salvia 

Guaje 

Ca pi tanej a 

Capita:1eja 
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Entre la vegetación restante se encuentra gran nú 

mero de especies; entre ellas destacan como principa -
les las siguientes familias : 

3. 1. 6 

Compositae 

Gramineae 

Leguminosae 
Malvaceae 

Amarantaceae 

Solanaceae 

Orchydaceae 

Factores Antropógenos 

Las influencias de estos factores se hacen evi -

dentes ante la seriedad de los disturbios que se pre

sentan en la zona de La Primavera, causados principal 

mente por la tala inmoderada, el sobrepastoreo y por 

los incendios que cada año se presentan en el lugar 
por diversas causas, 

3.2 El Bosque-Escuela 

El predio del Bosque-Escuela se encuentra :ocalizado 

dentro del Municipio de Tala, Jal., abarcando u~a superfi

cie de 672-06-03 Ha. quedando comprendido en l2s coorden~ 

das 20°34'26" a 20°3ó'Z6" Latitud norte y 103°3~'15" a los 
103°.:10'03" Longitud oeste. 
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Las colindancias de este predio son las siguientes 

~lapa S 

Norte y noroeste 

Este y noreste 
Suroeste 

Oeste 

Noroeste 

). J.~.;. 

Jo.,.~ tt • r n ~od tZ 

~, ,, J u o" 

"', lo • r,, e" • 

.+ ., 

Gobierno del Estado 

Delia Pérez Monroy 

Ma. del C. González y Juan 

Castellanos 
Ejido San Juan de Los Arcos 

y José Hernández 

J. Jesús Cortés 

(l c.rro 
-· lutill·lS 

Localización y colindancias del Bosque-Escuela 

La altura media sobre el nivel del mar en __ predio, 

es de 1, 500 m. , teniendo como mayor elevación e! llamado 

Cerro Sotol que alcan::1 los 1, Sí O m. ; a pie del límite 

predial, la mayor elevación es el Cerro San ~ig~el con 

-:,·. 
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2,070 m., como se mencionó anteriormente. 

Como puntos de orientación se pueden utilizar las si
guientes poblaciones y distancias : 

3. o km. al noreste de Cuxpala 
1.0 km. al norte de La tillas 
4.5 km. al noroeste de La Villita 
7. o km. al noroeste de San Isidro 
4.0 km. al suroeste de 1 Cerro San Miguel 

La comunicación al predio del Bosque-Escuela es posi
ble por cuatro ingresos, que son : 

Tala 

Tala 
·~ 

22 km. pasando por las poblaciones 

de San Juan de Los Arcos, Ahuisculco y 

Cuxpala; camino asfaltado en su mayoría 

y el resto terracería transitable. Es 

de los accesos más utilizados. 

15 ~. aproximad~~ente, pasando por La 

Lobera; es transitable en tiempo de se

cas, siempre y cuando se le haya dado 

mantenimiento posterior a las lluvias. 

En su totalidaci es terracería. 

Santa Cru: de Las Flores 26 km. pasando por 

San Isidro ~a:atepec, La Villita y Cux

pala: camino asfaltado, es el otro 
acceso con mayar uso. 

~icolás R. Casillas ~m. pasando por San 

Isidro ~a:atepec, La Villita v Cuxpala~ 
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3. 2.1 El Clima. 

Las condiciones climáticas en el Bosque-Escuela se han 

empezado a medir y registrar en 1986, por lo que se han con 

siderado como información auxiliar los valores de la Presa 

de Hurtado y Presa de La Vega para elaborar los siguientes 
climogramas. 

Diagrana 1 
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Climograma de la Presa de Hurtado. 
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Diagrama 2 Climograma de la Presa de La Vega. 
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Los anteriores datos contienen el promedio de 28 años 

de observaciones contínuas elaboradas por la Sec~etaría de 
Agricultura y Recursos Hidráulicos. 



3. 2 .2 La Topografía 

En la topografía del Bosque-Escuela se apoyará 

la división del predio en distritos que comprenderán 

de 30 Ha. a SO Ha. ; a su vez, éstos se dividirán en 
subdi str i tos de S Ha. a 1 S Ha. , conforme a la infr~. 

estructura y definidos por factores bióticos y edáfi

cos. Lo anterior permitirá inferir en algunas carac
terísticas de la arquitectura .Y funcionamiento d.el 
·ecosistema. 

o 

Mapa 6 División del predio Bosque-Escuela en distritos. 
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3. 2. 3 La Hidrografía 

La hidrografía del lugar está representada por 

los arroyos Seco, Taray, Las Presita~, Los Letreros y 
Agua Caliente; además están presentes varios veneros 
así como diversos escurrimientos de temporal. Por dis 

tintas vías, estos se convierten en afluentes del 
arroyo Mezquite Gacho el cual descarga en el Río Cui
sillos. 

Análisis practicados respecto a la calidad del 
agua (54}, dieron como resultado ser del tipo c1 s

1 
-

que se interpretan como de muy buena calidad y de co~ 
centraciones insignificantes de sales; con esto se am 
plía la posibilidad de uso. 

3,2,4 La.Geología 

La geología superficial está constituida por ro
cas de origen volcánico, particularmente pómez y ba -
saltos; los primeros dan como resultado textur.as gru~ 

sas (arenosas} con propiedades de resistencia a las 

transformaciones físicas y químicas por lo que se ex
plica que los suelos sean poco desarrollados, con al~ 

to contenido de potasio liberado mediante interperis
mo de la ortoclasa y acumulado en la solución del su~ 

lo. Los segundos ocupan escasa extensión en el pre -

dio y son insignificantes en el desarrollo de los sue 
los. 

3,2.5 La Edafología 

La edafología del predio está representada den -

tro de la clasificación FAO-UNESCO en la denominación 

.:·. 



grandes grupos como Regosol eútrico y Feozem háplico, 
que se describen en la forma siguiente 

Regosol eútrico 

Feozem háplico 

Texturas que van de medias 

a gruesas, debido a la pre
sencia de cantidades abun 

dantes de minerales resis -

tentes al interperismo (or
toclasa, cuarzo, etc,) y 

que son constituyentes de 

las rocas predominantes en 
el área. Son poco desarro
llados o jóvenes, con baja 

fertilidad natural excepto 
en potasio, baja capacidad 

de intercambio catiónico y 

drenaje interno rápido. 

Presente en áreas reduci -

das, se caracteriza por sus 

horiz-ontes superficiales o~ 
euros debido a la materia 

orgánica, sus texturas son 

variables de medias a grue
sas y son potencialmente 

fértiles. 
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Mapa 7 La edafología en el predio Bosque-Escuela. 

3.2.6 Factores Antrop6genos 

La influencia de los factores antrop6genos en el 
predio Bosque-Escuela han provocado serios disturbios 

debidos principalmente a la tala inmoderada, el sobr~ 
pastoreo. y a los incendios en el lugar; este último -
elemento priva de toda posibilidad a la regeneración 
natural y al mismo tiempo acaba con la escasa materia 
orgánica de este tipo de suelos, los cuales·quedan 
comprometidos seriamente a la acción de los agentes 

erosivos y ello agrava las necesidades de los facto
res bi6ticos. 
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CAPITULO IV 

MATERIALES Y METODOS 

Como se menciona en el primer capítulo, este trabajo 
se realiz6 de acuerdo a la metodología clínica cuyas etapas 
son las siguientes 

Examen Estudio, observaci6n y medici6n de sig
nos que una vez analizados,· permitan el~ 
borar una reseña de generalidades que 
proporcione los antecedentes necesarios 

para lograr un diagn6stico correcto y 

con ello recomendar el tratamiento apro
piado. 

Diagn6stico.- Conjunto de signos que dan carácter pe

culiar a una alteraci6n y que en esta 
etapa son ordenados y evaluados. 

Tratamiento.- Es el método o sistema que se empleará 

en la transformaci6n del estado actual 
hacia el estado meta que se pretende. 

Para la realizaci6n de las anteriores et~pas se lleva
ron a cabo las siguientes actividades 

Gabinete 

Recopilaci6n de la informaci6n existente acer

en del drQn Jo estudie. 
Determinaci6n de los distritos a trabajar en 

el Bosque-Escuela considerando las formas repr~ 
sentativas del área. 



Trazo de las probables rutas a seguir. 

Selecci6n de los sitios de muestreo. 

Material Utilizado 
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Cartas DETENAL (INEGI) Guadalajara Oeste y Ta
la, Jal., 1a. edici6n 1975 y 1a. edición 1973 

respectivamente, de escala 1:50,000. 
Par de fotografías aéreas DETENAL (INEGI) del 

vuelo de 1972, escala 1:50,000. 

Estereoscopio de espejos. 

Copias del plano del Bosque-Escuela, escala 
.1:5,000 para apoyo del trabajo de campo (de los 
distritos a trabajar). 

Trabajo de Campo 

Recorrido preliminar de las rutas trazadas en 
los distritos 1 (topografía plana), 8 y 9 (el -
Cerro Sotol) y 10 (lomerfos por erosión). 
Ubicaci6n y delimitación de los sitios de mue~ 

treo en cada uno de los distritos. 

Toma de datos del diámetro, altura, ubicaci6n 
y cobertura, así como de muestras para herbario 
de las especies forestales presentes en los si
tios de muestreo .. 

Toma de datos de la profundidad de suelo y 
muestras del mismo en los sitios de muestreo. 

Material Utilizado 

Copias del plano del Bosque-Escuela, escala 

1:5,000 de los distritos a trabajar, para anota 
cienes y ubicación de sitios. 



Brújula 

Altímetro 
Clisfmetro 
Estada! 
Cintas de topógrafo 
Estacas para marqueo 
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Mecate de doble hilo para delimitaci6n en el 
muestreo. 

Pintura roja y brochas para marqueo de árboles 
Cinta diamétrica 
Prensa para herborizar 
Barrena para profundidad de suelo 
Palas de punta 

Bolsas de plástico y etiquetas para muestras 
de suelo. 

Gabinete 

Machetes y cazangas. 

Recopilaci6n de la información obtenida 
Ordenación de la información 

Elecci6n de los grupos de manejo 

Proposición de especies forestales para los 
grupos de manejo de acuerdo a las condiciones 
de los sitios y a los requerimientos mismos de 
las especies mencionadas. 

Las catenas de vegetación se utilizaron además como 
eje en los sitios de muestreo ya que por las característi
cas topográficas del terreno, se hacía necesario ubicarlos 

en forma alternada (segun exposici6n) para un mejor con -

trol de lo existente. 

Los levantamientos de los sitios de muestreo se ini -

ciaron con la delimitación de superficies de 400 m2 (20m. 
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por lado), en las que por efectos de la pendiente en el 
terreno se hacían compensaciones en las distancias que lo 
requerían, mediante una tabla elaborada para tal fin media~ 
te la fórmula: Hip .. Cosa 7- C.O. de relaciones trigonométri 
cas; una vez hechas las correcciones necesarias, se estaca
ban los vértices y se unían con mecate de doble hilo. 

A los suelos de los si\ios de muestreo se les tomaba 
los siguientes datos reportados por Estrada Guzmán ( 17) 
para complemento de este trabajo : 

Profundidad 
Textura 

Potencial de Hidrógeno 
Materia Orgánica 
Drenaje 
Pedregosidad 
Grado de erosión 

A las especies forestales presentes en el sitio de 
muestreo se les marcó con pintura roja y se les tomaban los 
siguientes datos : 

Género 
Cantidad presente 

Diámetro a la altura del pecho (DAP) 
Muestra para herbario 

Ubicación en el sitio para datos de cobertura. 

Los arbustos presentes en cada sitio de muestreo se 

marcaron, contaron y ubicaron con el fín de complementar da 
tos parn futuras comparaciones. 
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4.1 Sitio de Topografí.a Plana 

Se ubica en la porci6n sur del predio Bosque-Escuela 
comprendiendo íntegramente el distrito 1 y en forma parcial 
los distritos 2 y 3; para efectos 'de este trabajo, solo se 
toma en cuenta el primero de los mencionados. 

Mapa 8 : Si ti o de Topografía Plana. (Distrito 1) 

4.1. 1 Características Generales 

Presenta condiciones propicias para labores agri 
colas y capacidad aparente para el establecimiento de 
especies forestales; hacia el vértice sur se encuen

tra una cárcava de gran extensi6n, estabilizada por 



la vegetaci6n heroácea en la mayoría de su trayectoria 

y que requiere labores de control en diferentes partes 
de la misma. 

Fotografía 1. Si tic de 
Topografía Plana. 

Distrito ·1. 

Los datos correspondientes al análisis de este lu 
gar, se describen en la tabla 3. 

4.2 El Cerro Sotol 

Es la mayor elevaci6n dentro del predio Bosque-Escuela 
con 1,570 m. sobre el nivel del mar; ocupa la parte centro 
del mismo predio comprendiendo principalmente el distrito ~ 

y en forma parcial los distritos 7 y 9. De ellos, el prim~, 
ro contiene la catena de vegetaci6n y los muestreos de este 
trabajo, siguiendo el eje norte-sur. 
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Mapa 9 : El Cerro Sotol. (Distrito 8) 

4. z. 1 Catena Norte 

Esta orientaci6n presenta desde la cima hasta el 

pequeño valle en que desemboca, especies forestales 
de los géneros~ y Quercus Spp.; de la pendiente 

superior hncin el valle, el lugnr se ve afectado por 

la erosi6n hídrica lo que ha ocasionado el arrastre 
de suelo a los sitios más bajos, formando cárcavas de 
gran dimensión en las que sin embargo, no se ha perd~ 



do la cubierta vegetal, excepto en pequeños lugares. 

Por efectos de la topograffa, de la pendiente su
perior a la pendiente baja los muestreos se alternaron 
a izquierda y derecha de la catena, observandose con -
trastes en el contenido de vegetaci6n. 

4.2.2 Catena Sur 

En esta orientaci6n se hace evidente la falta de 
humedad y la presencia marcada de los efectos causados 
por agentes erosivos ya que es posible observa~ el ma
terial parental a simple vista; las especies foresta -
les presentes estan limitadas en número y por el con -
trario abundan arbustos (Acacias Spp) y semileñosas. 

La parte correspondiente a la pendiente baja so -
portá unícamente vegetaci6n herbácea, principalmente 
pastos debido a la escasa profundidad de suelo. 

Los datos correspondientes al análisis de este lu 
gar, tanto de la parte norte y la parte sur se descri
ben en la tabla 3. 

La influencia de los factores antrop6genos en to
do el lugar ha quedado manifiesta con el sobrepastoreo 

la tala inmoderada y los efectos negativos que los in
cendios han dejado en el arbolado, causando a través 
del tiempo el retrazo de la regeneración natural y la 

escasa presencia de árboles que puedan ser designados 

como semilleros debido a sus condiciones fenotípicas; 

sin embargo lo anterior no indica que puedan ser consi 

derados sin posibilidades ya que a pesar de todo son 

los nativos del lugar. 



4.3 Sitio de Lomeríos por Erosión 

Fotografía 2. 
El Cerro Sotol. 

Distrito B. 
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Como su nombre lo indica, el lugar se ha visto afecta

do por la acción de los agentes erosivos que han ido modifi 
cando las condiciones y la topografía del lugar. 

Son notorias las huellas de los escurrimientos de tem
poral y las pérdidas de suelo llegan a ser drásticas, hasta 
el punto de hacer peligrar la vegetación que sustentan; por 
sus condiciones variables se presentan fuertes pendientes 

pobladas con Clethra mexicana y pastos, hasta pendientes li

geras desprovistas de vegetación y con el material parental 

a simple vista. 

Los factores antrop6genos se manifiestan con el sobre

pastoreo y los efectos negativos que los incendios han dej~ 

do en el arbolado presente. 
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Mapa 10 Sitio de Lomeríos por Erosión. (Distrito 10) 

Al igual que en el Cerro Sotol, se hizo una catena de 
vegetación procurando que las condiciones especiales de to
pografía y exposición en este sitio, aporten suficientes d~ 
tos sobre el arbolado que contienen y las labores cultura -

les que precisan. 
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Fotografía 3. Sitio de 
Lomeríos por Erosi6n. 
Distrito 10. 

Los datos correspondientes al análisis de este lugar, 

se describen en la tabla 3, que se ilustra a continuacíon : 



UB ICAC 10:>' 

TORX"J~AF lA PL\.\:~. 

CERRO SOlOL. 

Pendiente Baja Sur 

Pendiente Media 

Pendiente Superior 

TOPOGRAF lA 

Pl.mici.e de condiciorcs uni-
formes y pen..licnte li~era - ·
( 2\ l ron uru c5rc:wa. de cons i 
derable extensión ya estabilf 
zad.'l. por la vegetación,que se 
loc.1lt:..:J h.:lcia el vértice del 
Bosque-E.ccuela. La altur3 so
bre el nivel del mar en este 
sitio es de 1,510 mt. 

Pendiente ligera (9\) con---, 
apreciables problemas erosi-
vos. La altura sobre el nivel 
del mar es de 1,~30 mt. 

Pendiente moderada (18\) con 
severos problemas erosivos y 
roderaW erosión hídrica la-
minar. La altura sobre el ni
vel del mar es de 1,480 mt. . 
Pendiente escarpada (27\] <X>n 
roderada erosión h!drica lam.i 
nar. la altura sobre el níveT 
de 1 mar es de 1, 530 mt, 

TABLA 3 

LOS SITIOS DE HUESTR~O 

SUELO 

Textur:lS gn.esas. pobre en m.a 
~ri.J orgJ.nic:J y en nutrien~-: 
te:i. bue-n d.:reruje. fertilidad 
media. sin ¡:::-eJre;"QS idld super
ficial y con pH de ~.~; Rego
sul Di'strico. 

' TfxtW"a franco-arenosa. pobre 
en materia orgánica, ruy baja 
fertilídad,excesiva.~rente dre
naOO, extrem.Jdamente rocoso -
y con pH de ó; Regosol Ofstr!_ 
ca. 

Textl.lra franoo-arerosa. rico 
en materia orgWca. Íiriferfe~ 
tamente drenacb. excesiva pe
dregosidad y pH de 6 .3; Re¡:o
sol Districo . 

Textura franco- arenosa. muy -
rocoso y exces iva~rente pedre· 
goso, drenaje aceptable, ma~ 
ria orgánica con valor medio 
y pH de 6.2; ~gosol Dístri-
co. 

VEGETACION 

Fbr el uso anterior, esta -
área presenr..a tan so lo her
bácea.s excepto en la cárca
va qta! se menciOfl.'l antes. 

Carece de arboles y arbus-
tos soportando tan solo al
gunas herbáceas. 

Abundante vege taci6n arbus
tiva y ~rbacea; prt"sencia 
de encinos aislados entre 
sí. 

Abundante 1regetací6n arbus
tiva y herbácea, qw domina 
a_ las especies forestales -
presentes representadas por 
encinos aislados. 

fACTORES ANTROPOGENOS 

Area utilizada con fines .1gri 
calas y de pastoreo, anteS> _:
de 1 proyecto Bosque· Es aJe la. 

Las corrliciones de erosión -
del sitio se han visto irtq:¡ul
sadas por el sobrepastoreo. 

Sobrepastoreo, tala de arbo-
les y de arbustos, con da.ñas 
por fuego. 

S:lbrepastoreo y tala sin con
n:ol, daños por ir.:endios an
teriores. 

-f~ , ... 
J 
~ e 
~ ¡;¡;,¡ 

~ 

R 
! 



UBICACIO~ 

Cinu 

Perrlíente Su¡x-rior ~brte 

Pendíente Media 

"'rrliente Baja 

TOPOGRAFIA 

Cor..licioncs &! fL.erte ordula
ci6n y de pendiente ligera -
(7\). severa erosión laminar. 
La altura sobre el nivel del 
mar es de 1,1550 mt. 

Pen.liente escarp.1da PO\) liD· 

derada erosión hidrica lami·
nar )' en cárcavJ. La alrura -
sobre el nivel del mar es de 
1,510 mt. 

Pendiente moderada (201) en · 
forma colinad.J., severa ero--
sión hidrica laminar en sur·
cos y cárcavas. la alrura so
bre el nivel del mar es de -· 
1,470 mt. 

Condiciones de ligera ondula 
ción inclinada (31) qo..e se :
abre vista hacia el sur en .. 
foma de •y• debido al rema
te de cárcavas; ligera ero-
sión hídrica lamirnr, La al .. 
tura sobre el nivel del mar 
es de 1.460 mt. 

SUELO 

Texn1ra fr-anco .. arenosa a fran 
cosa, e.'Hrer.ur.l.Jmcnre rocoso Y 
aburdance ~Jregosidad, pobre 
~ maten a orgánica, ferti li
dad b.ljJ. noderadarrcnte bien 
JrenoJa y pH de ~ .3·, Regosol 
Dis trico. 

Textura franco- arenosa, muy ~ 
rocosa y excesi\.·amenté pedre~ 
goso, pebre en m.:1teria orgini 
ca. e;c:cesi varrente bien dreru:
dl y pH de 6. 2; Regosol Oís·· 
trice. 

Textura franco-arerK>sa, onde
radamente pedregoso y abw'Lian 
te pedregosidad, muy !'obre eñ 
m.ateria orgánica, fertilidad 
lii.JY baja irrverfectalll:'!nte dre
nada y pH dé 6 .B; Regosol Oís 
trico. -

Textura fratv:.a, rocosa "'! pe .... 
dregosa, materia orgánica en 
valor medio al igw 1 que su • 
fert.i lidad, moderadaJrente -- • 
bien drenado y con pH de 6, z. 
contine el material de arras
tre de las laderas del cerro; 
Regosol Districo. 

VEGETAC!O.~ 

AbunJ..mte vece!t.lCicin arbus· 
tiva ,. herbáCea darunJnJo a 
las eSpecies forcs.t.~lc5 pre 
sen tes. 

Regular presenci:l de pinos, 
encinos y veget3Ci6n arbus~ 
tiva haciendo evi.dentes me· 
jores con.l.iciores de h~-
dJd, en el sitio. 

Vegetación natural de pino
encino acnrnpañada de· arbus ~ 
tos y herbáceas en Jrenor ~
prOJXlTC i6n1 

Vegetación natura 1, de pino· 
encino acorrpañada de herbá
ceas que dominan el c·lnro -
que ocasiona la fonna de -· 
terminación de l.1s cárca-
vas. 

FACTORES ANTROPOGE.~OS 

T3la 1rmoJerada y sobrepasto· 
reo, dai\os p0r incendios ante
riores. 

T3la imKXlerada. sobrepasto
reo y Jaños por incen.iios an 
tenores. 

Tala irumderada, sOOrep.<t.sto
reo, daños por incen:lios an
teriores y efectos negativos 
para e 1 lugar debido a qo..e · 
la erosión aumenta el ancho 
de las cárcavas. 

Tala irmxterada, sobrepasto
reo y daños por incendios a_!! 
teriores. 

1'. 

<n 
N 



UB ICACION 

l0.1ER !OS roR Ei':OSial. 

Pendiente Baja 

Cuna 

Pendiente Superior 

Penliente Baja 

TOPOGRAF lA 

Con.Hciores de severa erosión 
hídrica laminar y aceleración 
del proceso p:>r la escasa ve
get:lC ión presente, 1 a 'J'f"ndien 
te es escarpada (~O\) y la ai 
tura sobre el nivel del mar • 
es de 1,480 mt, y en su lecho 
pasan escurrimientos de te~ 
rol. 

Plaro y de condiciones unifor 
n!S, con suficiente JJ111li tud
y pendiente ligera (S\), li~ 
ra erosión hítlTica laminar. ~ 
La altura sobre el nivel del 
mar es de 1,500 mt. 

Pendiente e sea rpada ( 40\) li · 
gera erosión hídrica lamiror. 
La altura sobre el nivel del 
mar es de 1, 490 mt. 

Pendiente moderada (20\) seve 
ra erosión hídrica laminar ~"': 
acentuada p::>r dos cau:es de -
telfllOral. La altura sobre el 
nivel del mar es de 1,480 m't. 

suELe 

Textura migajón li.roS<l, ruy -
pobre en materia org3nica y 
pH de 6. Regosol Oístrico. 

Tenura migajón arerosa, rruy 
JXlbre en materia orgánica, -
fertilidad ""di a y pH de 6. S, 
rápida infiltración del agua; 
Regosol Dístr.ico. 

Textura arem-m.igajonosa, "'· 
111.1)' pobre en materia orgáni~ 
ca, fertilidad media y pH de 
S. 7, rápida infiltración del 
agua. Regosol Dfstrico, 

Textura migajón .. liJmsa, nuy 
pebre en materia orgániCJ.. -
pH de 6, ligera pedregosidad, 
Regosol Dfstrico. 

VEGETAC ION 1 FACTORES ANTROPOGENOS 

Limitad.l .:1 1-crb..iceas y a ·¡Tala illli'O.lerad..3. sobrep.Jstorco 
Clethra rrexicJ.n~l. y daños por incer\.hos ;~gra\.·.Jn 

el proceso erosivo. 

La exposición se m.Jnifies· 
ta en es te lugar debido a 
la preseocia escasa de pi
no y encino así caro regu~ 
lar cantjdad de acacias, • 
las cuales confonre se --
avanza dejan e 1 espaciQ a 
buena presencia de los pr!_ 
meros. 

Las condiciones de humedad 
son buenas con alta presen 
cia de erciros y" escasos :
pinos q~ son· acompañados 
de alguros arbustos y alLl 
cantidad de he rb.iceas. 

Continene btEnas coOOício
nes de hl.lllCdad con alta •· 
presencia de encinos y es
casos pinos que son ac~ 
fiados de arbUstos y rema
ceas (pastos). 

Ligeras veredas para la comwü 
cación, tal3 moderada y pasto: 
reo; presencia de d3ños. par -
fuego en las especies foresta· 
les. 

Limitadas al sobrepastoreo y -
al daño q'"' incendios pasados 
ocasionaron en especies fores
tales. 
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UB!CAC!ON TOPOGRAF!A SUELO 

Pendiente ~ledia Pendiente escarpada (25\) seve Texrura areno•migajonosa, -· 
ra erosi6n hídrica laminar, L• muy pobre en materia orgáni-
altura sobre el nivel del mar ca, pH de 6 .4, rOCtlSO y pe-· 
es de 1,500 mt. dregoso, Regosol D!strico. 

Perdiente Superior Pendiente' moderada (15\) Uge- Textura migajón-limosa, po·-
ra erosión h!drica laminar, La bre en materia orgánica y un 
altura sobre el nivP.l del mar pH de 6. Z, alta permeabili--
es de 1,510 mt, dad, moderada pedregosidad, 

Regosol Ofstrico, 

Cima Pendiente llgera (10\l con su Textura JJI!dia, migajc5n-.Unn-
ficiente anpll tud, ondulada,- sa. pobre en materia orgáni~ 
ligera erosión htdrica lwni·· ca, ulm rol1ll>ubilldnd, pll-
nur, La al turu sobre el nivel de 6,17, cgosol D!strico. 
del mar es de 1,520 mt, 

' 

VEGETACION 

Escasa presencia de piros, 
arbustos y rerbáceas (pas-
tos). 

Rere!ar presencia de pinos 
y erb.iceas (pastos), 

Escasa pres~ncin de pinos, 
herbáceos dominantes (pus· 
tos) y sin prcscnda dl~ ar 
bustos. 

FACTORES ANTROPOGENOS 

Limitadas al sobrepastoreo y -
al daño que incerdios pasados 
han ocasionado en las especies 
forestales. 

Limitadas al sobrepastoreo y -
al daño de incerdios anterio·-
res que presentan los pinos, 

Sobrepa~toreo y dai\os ocnsiona
1 

lbs por incendios anteriores .1 

1 

V, 
.¡:,. 
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Para la ubicaci8n de los sitios de manejo mencionados 
en el punto 2.2,8 de este trabajo se cuenta con una tabla -

que relaciona la pendiente y su forma de relieve, con la pr~ 
fundidad de suelo que se pueda encontrar; lo anterior forma 
parte importante del proyecto Bosque-Escuela, ya que le da -
ubicaci6n a los grupos de manejo conforme a las caracterist! 
~as de cada sitio, permitiendo con ello distinguirlos como -
"Bosques Produ.ctivos", "Bosques Especiales" y "Bosques Pro-
tectores". Los requerimientos que catalogan a los tres gru
pos de manejo son los siguientes 

Bosques Productivos (I) 

Pendiente 
Profundidad de suelo 
Pedregosidad 

Materia orgánica 
Fertilidad 

Provisi8n de humedad 

Bosques Especiales (II) 

Pendiente 
Profundidad de suelo 

Pedregosidad 

Materia orgánica 
Provisi6n de humedad 

0-13 % 
>40 cm. 
0- 1 (sin piedras a mo

deradamente pedr~ 
goso). 

2 % 
media a rica 
muy hümedo a húmedo 

. 6-25 % 

> 40 cm. 

2- 3 (pedregoso a muy p~ 
dregoso), 

% 

húmedo, semihúmedo 

o árido. 
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B.osques Protectores (III) 

Pendiente >zs % 

Profundidad de suelo < 40 cm. 
Pedregosidad 

Materia orgánica 

Provisión de humedad 

3- 6 (muy pedregoso, exce

sivamente pedregoso, 
ripioso), 

% 

árido, muy árido 

Los anteriores requerimientos, correspondientes a cada 
grupo de manejo y la relación entre la pendiente y su forma 

de relieve, con la profundidad de suelo son descritos en la 
tabla 4 misma que se ilustra a continuaci6n : 



Re!ieove 

TABLA 4 

Ubicación de los Grupos de Manejo 

~nd.iente 

(•t 

"s• .•. 
:ss• 

JO• 

zs• 

zo• 

Grupo~ M:ln!Jo UI 

•s• Grupas di! ~jo r r u 

Grupo de 1-lanejo 

.•. ,_----------------~~-------------.r-----~--__,~~w 
s• Ct'up:)s.Jeo~.io l '! n "' 
o• (ao• 

10 JI lO so 60 70 .. 

Para la formación de los ya mencionados grupos-de man~ 

jo. se ha elaborado una lista de especies forestales que 

por sus requerimientos geográficos (Altitud y Latitud) les 

hace viables de adaptarse a la ubicación del predio Bosque

Escuela; La 1 is ta de estas especies forestales se expone a 
continuación dividida en tres partes que corresponderán a -

los bosques productivos, especiales y protectores. 



CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Dentro de las actividades de delimitación-de áreas p~ 
ra los grupos de manejo y las referentes a la plantación 

de especies forestales en el Bosque-Escuela, se puede anti 

cipar que por el avance en lo referente a infraestructura 
y por li~itantes propias del predio en los sitios, así co
mo por costos, los trabajos en su mayoría serán manuales 
sin que se descarten los que puedan ser mecánicos. 

De igual forma y por lo antes expuesto, el tiempo de 
plantación y la extensión de las mismas estarán sujetos al 
aumento de recursos económicos y humanos que se destinen a 
la intervención para mejoras en determinado sitio. 

Conforme lo observado, se recomienda la aplicación de 

diversas labores que auxilien y promuevan el mejoramiento 

del recurso, tanto en el arbolado existente como en las 
condiciones del suelo del lugar; estas labores deben con -
templar lo siguiente : 

Labores Culturales 

Acciones directas al suelo 

Acciones directas a la vegetación 

Labores de Control 

Contra incendios 

Contra plagas y enfermedades 

Labores de Protección 



Contra incendios (fajas de protección) 
Contra inundaciones de temporal 

Contra la erosión 
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Las que favorezcan a suelo, agua, vegetación 
y fauna. 

En cuanto a la plantación definitiva, esta deberá ser 
precedidi por acciones tale~ como : 

sos 

Quema controlada del matorral en pie 
Roza manual 
Roza con tractor ligero 

La preparación del terreno incluirá los siguientes p~ 

Subsoleos con tracción 

Animal 
Mecánica 

Aterrazados según curvas de nivel 

De base angosta 

Contínuos 
Individuales 

Marqueo del terreno 

Casillas 

Ahoyado 

Las especies forestales a implantar deberán ser tras-



ladadas al sitio definitivo de plantación con cepellón y 

efectuar su colocación en forma inmediata al ahoyado con 

el fín de reducir pérdidas de individuos y de hacer mini -
mos los riesgos del trasplante por la disminución de hume
dad en el suelo. Las casillas y los ahoyados se realiza -

rán por lo general en suelos profundos, utilizando zapas, 
palas de pico, poceadoras o bien barrenas ligeras; en los 

suelos someros, unicamente se podrán emplear los dos prim~ 

ros elementos mencionados, por lo que los tiempos emplea -
dos y las dificultades del ahoyado serán mayores. 

Por las condiciones de suelo, se recomienda el uso de 

semilla de calidad certificada y la aplicación de micorri
zas en la etapa de vivero a fín de que las plantas obten -

gan mayores oportunidades de vida; en cuanto a las posibi-
lidades de fertilización, Estrada Guzmán ( 17 ) mencio-
na entre otras, la conveniencia de utilizar 100 kg de Ni -

trato de Amonio (NH4N03) y 30 kg de Superfosfato Triple 
2 

Ca (H2Po4) H20 por Hectárea, distribuidos en cada cepa de 
la plantación. 

En lo referente a las condiciones 'actuales de las es

pecies forestales existentes en el predio, se recomienda -

la realización de labores culturales a fín de darles or

denamiento y mayores posibilidades de defensa contra pla -
gas y enfermedades así como evitarles io máximo posible el 

daño que ocasionan los incendios; favorecer y propiciar el 

poder de reproducción de las ~ismas, ya que el bosque en -

sí, no está exento de la regeneración natural, lo que ha 

pasado con ella es que los factores abióticos influencia -
dos por los antropógenos, les han ido restando calidad fe

notípica en unos casos y presencia numérica en otros. 
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La catena sur requiere de labores de control de los 
problemas erosivos que en forma severa afectan la mayoría 
del lugar; los ahoyados ser~n con herramientas manuales 
(palas y zapas) y los tiempos que se emplearán serán consi 
derables al igual que la cantidad de elementos humanos. 

El género·~ está prácticamente representado por 
tan solo tres ejemplares que se ubican en la pendiente ba

ja, en un lugar que tiene relativas condiciones para la s~ 
brevivencia de los mismos,este sitio está múy limitado en 
su extensión como para contemplar una buena cantidad a 
plantar, sin embargo debe aprovecharse al máximo lo que el 

suelo del lugar permite, para completar lo existente. 

,, 
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5.1 El Sitio de Topografía Plana 

En este lugar se observan amplias condiciones favora
bles para el establecimiento de "Bosques Productivos", me
diante la plantación de especies forestales (Grupo de Man~ 

jo I.l) y/o de total regeneración artificial (Grupo de Ma
nejo !.2). 

Es posible también el establecimiento de un huerto s~ 
millero o bien el tener parcelas experimentales con espe -

cíes del género Pinus. 

Los trabajos de preparación del terreno en este sitio 

pueden ejercerse mediante el uso de maquinaria a fin de 

que los trabajos directos sobre matorrales y la cárcava 
existente, signifiquen ahorro de tiempo antes de la plant~ 

ción. 

Actualmente se permite un pastoreo controlado al gan~ 

do de vecinos de Cuxpala y Navajas con la finalidad de 

prestar un servicio a la comunidad y a la vez, proteger el 
sitio de los riesgos de incendio y beneficiarlo además con 
la incorporación de los desechos animales (estiercol}. 

Con los trabajos de forestación en el lugar, se ten
drá que suspender la entrada de ganado hasta que las espe

cies implantadas alcancen el suficiente desarrollo para 
evitar pérdidas y de que se hagan estudios sobre la carga 

animal que puede soportar. 

Es importante implementar acciones de protección a 

las especies forestales plantadas, contra las hormigas 

(At~a 3?) debido al fuerte riesgo que representan para la 
sobrevivencia de las mismas, ya que en plantaciones que 
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·--
se han hecho en forma experimental y·con especies nativas 

de la zona, han ocasionado pérdidas de hasta 16 ejemplares 

por día en hectárea y media, extensión en donde se han lo
calizado 9 entradas principales de lo que posiblemente sea 

una colonia de hormigas; ésto hace que se proponga accio -
nes de protección. 

~lapa 11 

Rosques productivo5 amn 

Topografía Plana. Bosques Productivos. 
(Distrito 1). 

5.2 El Cerro Sotol 

En su lado norte, la catena presenta buenas condicio

nes en general para el establecimiento de plantaciones fo-



restales con fines productivos (Grupo de Manejo I.l) en 

gran parte de su extensión; las partes restantes, pueden 

adoptar el establecimiento de especies forestales con fi -
nes especiales (Grupo de Manejo II) y en mínima proporción 
el establecimiento de especies forestales destinadas a la 
protección principalmente (Grupo de Manejo III). 

En el lado sur, la catena muestra una situación dis -
tinta debido a los severos procesos erosivos, ante lo cual 

el establecimiento de especies forestales deberá ser orien 

tado a funciones de protección (Grupo de Manejo III) en la 
mayor parte del sitio y en lo mínimo, podrá ser dedicado 

a establecer especies forestales con fines especiales. 

Es necesario establecer labores culturales, de con 
trol y de protección a fín de ir restaurando y haciendo me 
nos drásticos los problemas erosivos, mismos que se maní -
fiestan con la formación de cárcavas que en gran número 
afectan la totalidad del cerro, con cambios de exposición 

y con diversos grados de erosión debido a los elementos me 
teorológicos y agravadas en sus condiciones por los incen
dios que han afectado el lugar. 

La ca tena norte requiere de una completación y ordena

ción del arbolado existente (representado en su mayorfa 

por el género Pinus} así como de atención a pequeños luga

res que manifiestan problemas erosivos; el control de cár

cavas es importante para evitar el arrastre de suelo a zo

nas bajas en el temporal de lluvias. 

Los ahoyados en este lado podrán ser manuales o bien 

con barrenas ligeras, siguiendo las curvas de nivel y en 
muchos casos, en terrazas individuales por lo accidentado 
del terreno. 

. . 



Mapa 12 El Cerro Sotol. Bosques Productivos, 

Especiales y Protectores. (Distrito 8). 
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5.3 Sitio de Lomeríos por Erosión 

En estos lugares los cambios de exposición se suceden 
en distancias relativamente cortas, lo que hace más noto -
rias las necesidades de llevar a cabo labores culturales, 
de control y de protección, así como requiere de atención 

la completación y ordenación de las especies forestales 
existentes en estos sitios. 

Se ha observado en la cima, renuevos de Pinus oocarna 

por lo que debe buscar~e la protección de los mismos con -

tra siniestros que les puedan limitar su desarrollo normal 

o les eviten la sobrevivencia. 

Por lo expuesto y conforme a lo observado, es posible 

el establecimiento de especies forestales que cumplan con 
las funciones requeridas en el proyecto Bosque-Escuela 
(Grupos de Manejo I, II y III) y que contengan además a es 

pecies que complementen lo existente, cuidando a la par de 
los lugares en los que existe regeneración natural. 

En estos si.tios, la atención primaria debe centrarse 
en las especies forestales presentes y a la implementación 

simultánea de obras de control en las cárcavas así como en 

la regulación del drenaje natural, que en el temporal de -

lluvias hace considerables arrastres de suelo. 



-·- .......... , 
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'· '·-
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Mapa 13 Sitio de Lomeríos por Erosión. Bosques Pro

ductivos, Especiales y Protectores. (Distri 
to 1 O) , 
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FANI LIA 

Uci.ulaceae 
Casuarinaccae 
Fagaceae 
Lauraceae 
Leguminosa e 
Noraceae 
MyTtaceae 
Oleaceae 
Pinaccnc 

l'rotaccac 

TABLA 5 

ESPECIES SUGERIDAS PARA BOSQUES PRODUCTIVOS 

~OMBRE CIENTIFJCO 

Betui~ n.igJta L. 
Caaua\ina·L. ~pp 
QueJtcu• L. ~pp 
PeJt•ea gJtat.ia•.ima GaeJttn 
Phvteceltobium MaJtt. 'PP 
Juglan• Jt<g.ia L. 
Eucatyptua L. •PP 
fJtax.inu~ ud/oe.i (Wen•l Ung 
Pinu~ cemb~oide~ Zucc 
P. duugla~i~na Ma~~. 

~: 2::~!~a~n~!!~: 
P. le.iophylla Sch.iede 6 Veppe 
P. lu~hoitzL Rob & FeJtn 
P. mic/wacana F. PJtocelta llaJtt 
P. michoacana Ma~t. 
P. miclloacalta Va~. Co~"uta M. 
P. montezumae Lamb 
P. montezumae F, Mac4oca~pa Al 
P. oocaJtpa Va". Manzanoi Matt 
P. pJtingtcv Sham 
P. tcocote Scht 6 C/1am 
P. patu(a Schl 6 Cham 
G~evitfeae ~obu6ta A, Cum 

Nm!BRE co~ruN 

Abedu 1 
Casuarina 
Encino, roble 
Aguacate 
Guamuchil 
Nogal 
Eucalipto 
Fresno 
Pino piñ6n 
l'i¡~o real, pinabete 
Pino 
Pino 
Pino chino 
Pino triste 
Pino acote gretado 
Pino lacio 
Pino lacio, acote 
Pino de acote 
Pino de acote 
Pino prieto, acote 
Pino 
Pino rosillo 
Pino 
Grcvilea 

FUNCION 

Madera, alcohol, brea 
.Madera pari construcci6n, ~bneles, pulpa, lefia 
.Made~~-paru. pisos, Ourmieñtes·. piloteS· · 
Madera para chapa~¡ 
l-Jadera para panelt!S, chapas, ensambles·, adornos 
~ladera para ebanb;teT{a. chapas_..ensambles. 
Madera para· construcción, paneles,. pulpa, lefia 
Madera para muebl~s, mangos de nerram1enta 
~ladera para muebl~s, pulpa 
~ladera para muebles, pulpa 
~ladera para 1nuebles, pulpa 
Madera para muebles, pulpa 
~ladera para muebh,s, pulpa 
~ladera para muebles, pulpa 
~ladera para muebl~s, pulpa 
Madera para muebles, pulpa 
Madera para muebles, pulpa 
~ladera para muebles, pulpa 
Madera para muebles, pulpa 
Madera para muebles, pulpa 
Madera para muebles, pulpa 
Madera para muebles, Pulpa 
~ladera para muebles, pulpa 
~ladera para muebles, paneles. entablados, 

Fuente: (8), (60) (61) 
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FMIII.IA 

Accr.Jccae 
fagaccae 
l.auracc.:~c 

leguminosae 

~loraceae 
~lyrraceac 

Oleaccae 
nosaccac 

Rutaceae 

Sal icaccac 

Ulmacci:Jc 

ESPECIES SUGERIDAS PARA BOSQUES ESPECIALES 

NO~IBRE Cl ENTIFICO 

Acell L, 4pp 
Quellcu4 L. 4pp 
Pe~tjea gilat~J4~ma Gatiltn 
Acac~a 6ailne4~ana LL,l W~!ld 
Acacia pennatula L, 
Phytecettob.ium llailt, 4pp 
luglanJ Jteg.út L. 
Eucal.iptu4 L. 4pp 
P4~dium guajava L, 
P. 4aJttoJtianum IB~giu4) N.ied 
F!taxinu4 udhei (Wen41 Ling 
C!ta(aegu4 mexúana lloc. et S, 
P1tw1u~ c.aput..i. Cav 
P!tunu4 peit4.ica Bat4ch 
Cit~u~ au~~ant¡cum L, 
C, auil~ant~6ot~a Swingle 
e, gilandt• Ó4beck 
C, l.imecta.Rü•o 
C, nob.Ui4 
Populu4 L. 4pp 
Saf.tx L, 4pp 
Uimu4 L. Eim 4pp 

NOMBRE CO~fUN 

Arce 
Encino, roble 
Aguacate 
Huizache 
Tepame 
Guamuchil 
Nogal 
Euca 1 ip to 
Guayaba 
Arrayán 
Fresno 
Te joco te 
Capulin 
Durazno 
Naranjo agrio 
Limón · 
Toronja 
l.ima 
llandarina 
A lamo 
Sauce 
Olmo 

FUNCION 

Lena, instrumentos musicales, ornamental 
Carb6n, taninos 
Frutos 
Taninos, esencias. forrajes 
Taninos, esencias, forrajes 
Taninos, frutos, productos medicinales 
Frutos 
Taninos, esencias, productos medicinales 
Extractos, frutos 
Frutos 
Formador de suelo 
Frutos 
Frutos 
Frutos 
Esencias, frutos 
Esencias, frutos 
Esencias, frutos 
Esencias, frutos 
Esencias, fr\ltos 
Adornos de madera, ornamental 
Adornos de madera, ornamental 
Combustible 

Fuente: (8), (60), (61) 

a. 
\0 



ESPECIES SUGERIDAS PARA BOSQUES PROTECTORES 

FMIII.I A NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE COMUN FUNCION 

Anucardiaceae Sch-i11u4 molle L; Pirul 
Betulaceae Al11u6 H.i.lt 4pp Aile Cauces de rfos, arroyos, escurrimientos 

Betula n.i.g4a L. Abedul Formador de suelo 
Casuarinaceae Ca6ua~~na L. 6pp Casuarina Cortinas rompe vientos 
Lcguminosae Acac.i.a óa4ne4.i.ana lll W.i.Ud lluizache Protecci6n del suelo 

Acacia penatula L. Tepame Protecci6n del suelo 
Phytecettob.i.um Ma4t, 4PP Guamuchil Protección del suelo 

Ole•ccae F4a1.i.nu4 udhc.i. IW<n41 L.i.ng Fresno Formador y protector de suelo 
Pinuccae Ta~odium muckonatum Ten, Ahuehuete, sabino Cauces de ríos, arroyos, escurrim entos 
Salicaceae Populu6 L 6pp Alama Cauces de ríos, arroyos, escurrim cutos 

Sal-it L. 6pp Sauce Cauces de ríos, arroyos, cscurrim en tos 
!Jlm;H..:,:ae (lfmuó (l.) ffm Jpp Olmo Ca1u·l!!i de rh)!i, ~u·royo:>, c:a:urri¡n cutos 

Fuente: (8), (60), (61) 

.... 
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RESUMEN 

La velocidad de pérdida de los bosques, el impulso 
que se está dando a las transformaciones físicas y quími -

cas de la madera así como la cada vez mayor escasez de ma
terias primas para la industria de la celulosa y el papel, 
han motivado que se lleven a cabo amplios estudios sobre 

el agotamiento de la renta forestal de las .coníferas y la 

búsqueda de otras materias primas alternativas para la men 
cionada industria. 

México es de los pocos países de América Latina que 
aún conserva reducidos bosques de conÍferas en los que se 

hace necesario actuar, buscando no solo su conservación y 

protección sino también su incremento, a fin de reducir 
los déficits de materias primas derivadas de las menciona

das especies forestales, buscando otras que puedan ser su~ 

titutos de las mismas y apoyando mediante plantaciones o 
complementos de lo existente, a los volúmenes de dichas zo 

nas boscosas. 

Con la finalidad anterior, el Instituto de Madera, C~ 

lulosa y papel de la Universidad de Guadalajara a través 

de su Director Ing. Karl Augustin Grellmann, solicitó y o~ 
tuvo del Gobierno del Estado de Jalisco, representado por 

el Lic. Enrique Alvarez del Castillo y por la H. L Legisl~ 

tura, un terreno en la Sierra de La Primavera, donde lle -
var a cabo investigaciones cc@patibles a la tecnología e 

industria con el medio ambiente y la sociedad, enfrentando 

las formas forestales denominadas "Bosques Productivos", 
"Bosques Especiales" y "Bosques Protectores" para encon 

tr~r respuestas y alternativas a los problemas ya mencion~ 
des; este terreno ha sido dencminado como Bosq.ue-Escuela. 
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'\ El predio Bosque-Escuela tiene una superficie de 
672-06-03 Has. y se localiza en la región centro del Esta

do, hacia el oeste de la ciudad de Guadalajara y enclavado 

en el Municipio de Tala, Jal., formando parte de la Sierra 
de La Primavera, zona boscosa con suelo de origen volcáni

co y tectónico constituido por rocas ígneas extrusivas de 
composición ácida como son pómez, obsidiana, toba, riolita 
etc., y que representa un importante regulador de tempera

tura y proveedor de agua a los alrededores de la región. 

El clima del lugar es templado, semicálido, con temp~ 

ratura media anual de 21°C.; subhúmedo, con lluvias en ve

rano (aproximadamente 960 mm media anual) y ocasionales en 
invierno. Los vientos dominantes son del suroeste, gene

ralmente de grado 2 de noviembre a junio. 

La topografía del predio contiene tres formas caracte 

rísticas (sitios planos, elevaciones y lamerías) comunes 

en la Sierra de La Primavera; los procesos erosivos varían 
de ligeros a severos, presentandose en su mayoría como ero 

sión laminar o bien dando lugar a cárcavas de diversas me
didas y profundidades. 

El suelo está clasificado en las cartas DETENAL 

(INEGI) como Regosol eutrico en la mayor parte del predio 
y Feozem háplico en lo restante; en los análisis, se les 

clasificó como Regosol dístrico, poco desarrollados, de 

textura gruesa, estructura migajosa, pobres en nutrientes 

y materia orgánica, de baja capacidad de intercambio cati~ 

nico y con alta pedregosidad en su mayoría. 

~La vegetación está constituida por un bosque natural 

de Pino-Encino que por diversas causas ha ido cediendo su 

lugar a la vegetación secundaria. De todos los sitios ob
servados, tan solo en las partes altas de los lamerías por 
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erosión se pudo observar una regular presencia de renuevo 
natural; en cambio todas las especies forestales y los ar
bustos muestran las huellas que han dejado los incendios 

que se suceden en forma anual debido principalmente a que 
el predio se encuentra semirodeado por cultivos de caña de 
azúcar, que al momento previo de la cosecha son quemados 

para facilitar la corta y en la mayoría de las veces, por 

descuidos ¿e quienes llevan a cabo estos trabajos, el fue
go se propaga a otros lugares, en donde por la acumulación 

de materia seca y su cantidad depositada en el suelo, son 

determinantes en el ecosistema del lugar; cabe aclarar que 
los incendios deliberados también son frecuentes en la ép~ 

ca de secas. 

Aunado a los resultados del fuego se encuentran ade -

más el sobrepastoreo y la tala inmoderada que por un lado 
no permiten la supervivencia del renuevo forestal y por 
otro, se elimina a los árboles sin que prevalezca un jui

cio adecua-do que no sea el visual {"para que uno o varios 

ejemplares sean derribados, cinchados o se les haga otro 
tipo de daños para provocarles la muerte. 

Para mejorar las condiciones existentes de las espe -

cíes forestales y en lo general del predio, se deben lle

var a cabo labores culturales tendientes a lograr un orde

namiento con acciones que protejan al predio de los fact"o

res antropógenos, además de atender el estado fitosanita -

rio de lo presente, sin olvidar además la vocación que el 

suelo pueda tener (silvícola, agrícola o ganadero) en de -
terminada área. 

Por lo anterior y buscanco que el uso racional del 

suelo con especies forestales que completen lo existente 

y otras que enriquezcan, protejan y conserven el recurso, 



se ha elaborado una lista de dichas especies, para imple 
mentar los llamados "Bosques Productivos", "Bosques Espe -

ciales" y "Bosques Protectores". 

Los "Bosques Productivos" son aquellos en que la meta 

de producción será la madera, pudiendo ser bosques natura
les o planeados artificialmente y que se encontrarán en --. 
los sitios más productivos naturales o de preparación arti 

ficial; el rendimiento será dado en período breve. 

En el Sitio de Topografía Plana, en la pendiente ínf~ 

rior norte del Cerro Sotol y en las cimas de los Lomeríos 
por Erosión, se encuentran condiciones propicias para el 

establecimiento de esta categoría de bosques, a pesar que 

en las dos dltimas son áreas reducidas; se recomienda el 
género Pinus principalmente, tanto para el complemento de 
lo existente como para plantación, usando individuos prov~ 

nientes de semilla clasificada y propagados en vivero pre
ferentemente con inoculaciones de micorriza para una mayor 
supervivencia de los implantados. 

Los "Bosques Especiales" son aquellos en los que la 
meta de producción será distinta a la de la madera ( áreas 

de observación, protección de márgenes de ríos y escurrí -

mientas temporaleros, producción de frutos y materias pri
mas secundarias, etc.); pueden ser igualmente bosques natu 

rales o planeados artificialmente. 

Estos bosques se pueden ubicar en la parte correspon

diente a la pendiente media del Cerro Sotol del lado norte 
hasta la pendiente media del lado sur así como en la mayor 

parte de los Lomeríos por Erosión; son recomendables algu

nas especies del género Pinus para experimentos y observa
ción así como especies tolerantes a las severas condicio -



nes de suelo en estos sitios. En tabla anexa se mencionan 
dichas especies. 

Los "Bosques Protectores" son aquellos en los cuales 
no existe una meta de producci6n de madera, ya que su fun
ci6n será unicamente la de realizar funciones protectoras 

en las zonas de inundaci6n, de erosi6n y de reserva biol6-
gica; pueden ser naturales o planeados artificialmente. 

Los lugares en que se pueden ubicar estos bosques son 
de la pendiente media a la pendiente baja del lado sur del 

Cerro Sotol y en áreas reducidas de los Lamerías por Ero -

si6n. 

En las tres formas características de sitio ha sido 

posible observar la escasa regeneraci6n natural del género 
Pinus en toda la masa forestal presente; que la mayoría r~ 
presentativa de este género está dada por el Pinus oocarpa 

y existiendo relativa presencia de Pinus michoacana (Cerro 
Sotol pendientes inferior y superior lado norte), denotan
dese una mayor propagaci6n en sustitucion de los anterio -

res, del género Quercus y en espacios entre-ambas especies 

la proliferaci6n de la vegetaci6n secundaria, signo inequi 
vaco del severo disturbio existente en el predio y en la 

Sierra de La Primavera en general. 
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