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Resumen 

La presente investigación se llevó a cabo en el Parque Nacional Cañón del Río 

Blanco, Área Natural Protegida Federal decretada el 22 de marzo de 1938, el cual 

está ubicado en la región conocida como de las Altas Montañas, en la zona centro 

del estado de Veracruz, en México. Se llevó a cabo un inventario florístico y un 

estudio de vegetación, así como la identificación y descripción de la problemática 

ambiental existente en este Parque Nacional, lo cual se utilizó como insumo para 

realizar un ejercicio de priorización de áreas de conservación. El inventario 

florístico fue construido a partir de cuatro técnicas complementarias: a) colecta de 

ejemplares botánicos, b) revisión de ejemplares depositados en herbarios, c) 

revisión de literatura especializada y d) muestreos de vegetación tipo Gentry. En 

cuanto al estudio de vegetación, este se basó en la identificación en campo de los 

diferentes tipos de vegetación que dominan el Parque Nacional y con base en 

esas observaciones y el análisis visual de imágenes de Google Earth, se elaboró 

el mapa de vegetación y uso actual del suelo. Del mismo modo, se construyeron 

perfiles de vegetación y se describió cada tipo de vegetación. Se recolectaron 

2,861 ejemplares en campo, se obtuvieron 2,252 registros de la revisión de 

herbarios y 1,378 de la revisión de la Flora de Veracruz, para un total de 6,491 

registros en base de datos y 1,688 especies de plantas registradas en el Parque 

Nacional. Respecto al ejercicio de áreas prioritarias de conservación, se utilizaron 

valores positivos de la flora por tipo de vegetación, así como valores negativos 

relacionados con la problemática ambiental identificada. Los dos ecosistemas con 

mayor prioridad de conservación fueron el Bosque Mesófilo de Montaña y el 

bosque de galería. Adicionalmente, se identificaron sitios especiales para la 

conservación, ya sea por sus valores únicos o por alguna problemática en 

particular. Se presenta un mapa de áreas prioritarias de conservación con los dos 

ecosistemas prioritarios y los sitios especiales de conservación. Finalmente, se 

presenta la metodología utilizada en esta investigación como una herramienta 

práctica para los tomadores de decisiones en materia de conservación.  
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Abstract 

This research was carried out in ñCa¶·n del R²o Blancoò National Park, a Federal 

Natural Protected Area established since 1938, located in Altas Montañas Region, 

in the centre of Veracruz State, Mexico.  

As a proposal to establish conservation priority areas, three main data was used: 

the floristic inventory, the vegetation study and the description of environmental 

problems within the National Park. The floristic inventory was built from the 

following complementary technics: a) fieldwork collects, b) herbarium vouchers 

review, c) specialized literature review, and d) Gentry´s vegetation samples.  

The vegetation study included field identification of dominant vegetation types 

within the National Park. Based on these data and the visual analysis of images 

from Google Earth, a map of vegetation and current use of the land was 

developed. Additionally, vegetation profiles were constructed and every type of 

vegetation was described.  

The main results obtained include: 2,861 plants collected in the field, 2,252 records 

from herbarium review and 1,378 records from literature review, for a total of 6,491 

records in database and 1,688 species of plants recorded in ñCa¶·n del R²o 

Blancoò National Park.  

Regarding the exercise of priority areas for conservation, positive values of flora in 

each vegetation type and negative values related with environmental problems 

were used. The ecosystems with the highest priority are the Cloud forest and 

Riparian Forest. Additionally, Special Sites for Conservation were identified taking 

in consideration their unique values or urgent problems. A final map with priority 

areas for conservation combining the two highest priority ecosystems and special 

sites for conservation was obtained. Finally, the methodology utilized in this 

research represents a practical tool for natural resources conservation. 
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México cuenta con una extensión territorial de 1,972,544 km2, siendo el 

decimocuarto país más grande del mundo. El territorio mexicano está dividido en 

11 provincias morfotectónicas cuyos rasgos fisiográficos y geológico-tectónicos las 

distinguen individualmente y dentro de las cuales se distribuyen 10 tipos de 

vegetación, en donde están representados prácticamente todos los biomas del 

planeta (Rzedowski, 1978).  

A nivel mundial, en los países situados en las regiones tropicales y subtropicales 

reside cerca del 70 % de la diversidad biológica de todo el planeta y México se 

encuentra entre ellos, ya que también está considerado dentro de un grupo selecto 

de países megadiversos, en cuyo territorio se concentra el 10 % de la diversidad 

terrestre y con un alto grado de especies endémicas (Mittermeier y Goettsch,  

1992). Lo anterior se debe a su gran riqueza biológica, lo cual se refleja en las casi 

22,000 especies de plantas vasculares que habitan en nuestro país (Villaseñor y 

Ortiz, 2014), las aproximadamente 1,170 especies de anfibios y reptiles (Liner, 

2007; CONABIO, 2009), las más de 1,076 especies de aves (American 

Ornithologist Union-AOU, 1998) y las casi 475 especies de mamíferos (Ramírez-

Pulido et al., 2005). La gran riqueza biológica de México es fácil de explicar si se 

considera la privilegiada ubicación geográfica que ostenta, en el punto de contacto 

y transición entre las dos grandes regiones biogeográficas que conforman al 

continente americano, la región Neártica y la Neotropical, lo que ha provocado que 

plantas de afinidad tropical y boreal puedan establecerse en su territorio, 

mezclándose y formando una combinación de diferentes tipos de vegetación, con 

un intrincado mosaico de climas distintos. 

Dentro de las entidades mexicanas con mayor diversidad biológica, se encuentra 

el estado de Veracruz que se considera en la actualidad el tercero en dicha 

categoría, sólo detrás de Oaxaca y Chiapas. En su territorio se encuentran 

alrededor de 8,000 especies de plantas vasculares, lo que equivale a alrededor del 

33 % de la flora total de México; además, prácticamente todos los tipos de 

vegetación reportados para México están presentes en esta entidad (Gómez-
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Pompa et al., 2010; Castillo-Campos, 2011). El estado de Veracruz está 

considerado como uno de los más variados en ecosistemas terrestres y acuáticos, 

con aproximadamente 18 tipos de vegetación primaria desarrollándose en su 

territorio (Castillo-Campos, 2011). 

En lo que respecta a su diversidad faunística, dentro de la entidad se han 

registrado hasta ahora 9,551 especies de invertebrados (Hernández-Ortiz, 2011), 

103 especies de anfibios, 220 de reptiles, 719 de aves y 191 de mamíferos 

(Morales-Mávil, 2011). 

En esta investigación se plantea la ejecución de un estudio sobre la flora y la 

vegetación presente en el Parque Nacional Cañón del Río Blanco, un Área Natural 

Protegida que se ha mantenido en el abandono desde su creación en 1938 y 

desconocida desde el punto de vista botánico, a pesar de que el estado de 

Veracruz es uno de los estados mexicanos mejor conocidos florísticamente 

hablando.  

Adicionalmente, con los resultados de esta investigación y tomando diversos 

criterios de la flora, se hace un ejercicio de priorización para conocer qué tipos de 

vegetación de los presentes en este Parque Nacional, son los más valiosos desde 

el punto de vista de su flora. Uno de los objetivos primarios fue mostrar que a 

través de un estudio florístico y de vegetación y con el uso de unas técnicas 

sencillas, se puede tener una buena idea de cuáles áreas o tipos de vegetación 

son más importantes para conservar dentro de un área dada, de modo que los 

tomadores de decisiones puedan replicar este ejercicio fácilmente y de este modo, 

la presente investigación tenga una contribución real a la conservación de los 

recursos naturales. Finalmente, esta tesis representa el primer estudio integral 

sobre esta Área Natural Protegida, llegando en un momento clave en el que las 

autoridades mexicanas están discutiendo su valor como área protegida y su 

permanencia como tal. 
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2.1 General 

Formular un método para utilizar a la flora y vegetación como base para 

la identificación de áreas prioritarias de conservación, tomando como 

estudio de caso al Parque Nacional Cañón del Río Blanco 

 

2.2 Específicos 

¶ Describir los diferentes tipos de vegetación presentes en el Parque 

Nacional Cañón del Río Blanco 

¶ Determinar la diversidad florística del Parque Nacional 

¶ Identificar áreas prioritarias de conservación del Parque Nacional con 

base en el análisis de los datos de la flora, vegetación y problemática 

ambiental 

¶ Desarrollar una metodología práctica y fácilmente replicable por los 

tomadores de decisiones en torno al reconocimiento de ecosistemas 

y sitios prioritarios de conservación 
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3.1 Antecedentes 

3.1.1 Estudios florísticos y de vegetación en México y en la región de 

estudio 

México está considerado como uno de los países del planeta con mayor 

diversidad florística y como el país americano con mayor nivel de endemismo 

registrado en su territorio (Villaseñor, 2003). No obstante, la República Mexicana 

no cuenta, a la fecha, con el inventario completo de su flora. Desde hace ya varios 

años, se han realizado diferentes estimaciones sobre la riqueza florística de 

México, considerando que esta se encuentra entre 18,000 y 30,000 especies 

(Toledo et al., 1997). Sin embargo, Villaseñor y Ortiz (2014) realizaron una 

estimación basada en registros de herbario, de bases de datos y de una revisión 

bibliográfica, en la que estiman un aproximado de 21,841 especies de plantas con 

flores, de las cuales más del 50 %, son endémicas; los autores mencionan que es 

probable que exista aún un 20% de especies en México que todavía no han sido 

descubiertas ni descritas para la ciencia. 

En cuanto a estudios sobre la vegetación de México, sobresale la obra de 

Rzedowski (1978), en donde este autor realizó una propuesta de clasificación de 

los diferentes tipos de vegetación existentes en este país, así como una detallada 

descripción de los mismos. Incluyó también una propuesta sobre las relaciones 

fitogeográficas de la flora mexicana y dividió al país en provincias florísticas. Este 

estudio es actualmente el más utilizado para la denominación y clasificación de los 

tipos de vegetación en México. 

El estado de Veracruz es una de las entidades mexicanas que, aparentemente, 

mejor se conocen desde el punto de vista florístico. Entre las diferentes 

contribuciones botánicas de Veracruz, sobresale la serie ñFlora de Veracruzò, que 

ha sido publicada desde hace 35 años por el Instituto de Ecología, A.C. y que 

actualmente ha alcanzado 162 fascículos. El esfuerzo de esta publicación es 

invaluable, sin embargo, por alguna razón, algunas regiones del estado han 
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permanecido pobremente exploradas. Respecto a estudios sobre vegetación en 

Veracruz, resalta en importancia el estudio de Gómez-Pompa (1982), en donde 

define las diferentes comunidades vegetales presentes en la entidad y describe su 

composición florística y distribución geográfica. 

Un estudio más reciente es el de Conabio (2011), donde dedicaron un capítulo de 

su libro ñLa Biodiversidad en Veracruz, estudio de estadoò, a la flora y vegetación 

de la entidad, afirmando que para el estado de Veracruz se ha registrado una 

riqueza florística de 7,855 especies; en capítulos posteriores detallan los 18 tipos 

de vegetación reconocidos por ellos para el estado. En un segundo volumen de la 

obra son presentados estudios sobre diferentes grupos como hongos, algas, 

musgos, helechos, cícadas, plantas acuáticas, parásitas (Lorantáceas), lauráceas, 

convolvuláceas, gramíneas, bromelias y orquídeas.  

En cuanto a estudios florísticos y de vegetación en la región Córdoba-Orizaba, uno 

de los primeros es el estudio de Chiang (1970), sobre la vegetación de Córdoba, 

en donde hizo la descripción de la vegetación existente en la zona, reportando 

seis tipos de vegetación (bosque caducifolio, encinar, selva mediana 

subperennifolia, selva alta perennifolia, pinar y selva mediana subcaducifolia) y 

257 especies de plantas y mencionando que, la mayor parte de la zona de 

Córdoba se encuentra perturbada en alto grado. 

Entre otros estudios sobre la vegetación de la región, destaca el de Vázquez 

(1977), quien realizó una investigación sobre la región de Zongolica, enfocándose 

al estudio de la vegetación principalmente, en donde reportó la presencia de seis 

tipos de vegetación (bosque de Cupressus, bosque mesófilo de montaña, bosque 

de Pinus, selva mediana perennifolia, bosque de Alnus y selva mediana 

subperennifolia), así como la existencia de 290 especies de plantas. Este estudio 

representó el primer y prácticamente el único estudio de vegetación que se ha 

realizado hasta la fecha en la Sierra de Zongolica, adyacente al Parque Nacional 

(PN) Cañón del Río Blanco. 
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En una región adyacente al sur del PN Cañón del Río Blanco se llevó a cabo otro 

estudio, donde Acevedo (1988) realizó su tesis de licenciatura estudiando la 

vegetación de la Sierra de Atoyac, en el municipio del mismo nombre y en donde 

reportó la presencia de selva mediana subperennifolia principalmente, así como 

vegetación riparia y vegetación secundaria, registrando un total de 597 especies 

de plantas. Entre ellas reportó una nueva especie para la ciencia y un nuevo 

registro para el estado, así como también mencionó que a pesar de que el área 

presenta un alto grado de perturbación, aún mantiene su estrato arbóreo original. 

Por otra parte, Robles (1987) realizó su tesis de licenciatura estudiando la 

vegetación de la región de Motzorongo, en el municipio de Tezonapa y Omealca. 

En este estudio reconoció la presencia de cuatro tipos de vegetación (selva 

mediana subperennifolia, vegetación riparia o de galería, bosque mesófilo de 

montaña y vegetación secundaria) y 582 especies, en donde enfatiza la escasez 

de colecciones botánicas de esta parte del estado de Veracruz y, por lo tanto, el 

escaso conocimiento florístico que se tenía de esta región. Posteriormente, 

Castillo, Robles y Medina (2003) publicaron los resultados de esta tesis, bajo el 

nombre de la flora y vegetación de la Sierra Cruz Tetela, en donde redujeron el 

número de especies a 569. 

En 1988, Martínez-Pérez realizó un estudio sobre la vegetación de la zona noreste 

del Pico de Orizaba, Veracruz, en donde reconoce la presencia de seis tipos de 

vegetación (bosque caducifolio, bosque de encino, bosque de pino, bosque de 

abetos, páramos de altura y vegetación riparia), así como 580 especies. En su 

discusión, el autor afirma que la mayor parte del área se encuentra perturbada, 

pero que aún resguarda un número importante de especies, entre ellas varias 

consideradas como endémicas. 

También en la región del Pico de Orizaba, Romero (1989) llevó a cabo un estudio 

ecológico de la vegetación de los municipios Alpatláhuac y Calcahualco, Veracruz, 
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en las faldas del volcán, registrando cuatro tipos de vegetación y 113 especies de 

plantas. 

Adicionalmente, la CONANP (2015a) elaboró el Programa de manejo del Parque 

Nacional Pico de Orizaba, registrando cuatro tipos de vegetación (bosque de 

oyamel, bosque de pino, pastizal y páramo de altura) y 639 especies de flora. En 

este programa mencionan que la vegetación, aunque tiene una vocación forestal, 

en las últimas décadas ha sufrido una perturbación importante a causa de 

diferentes problemáticas, tales como: agricultura y ganadería extensiva, tala 

clandestina e incendios. En tanto, en el 2013, Castillo-Hernández (2013) realizó un 

inventario florístico del bosque mesófilo de montaña de la Reserva Bicentenario, 

en Zongolica, Veracruz, reportando 392 especies para este bosque a partir de 641 

colectas botánicas. Este estudio representa, después de la tesis de Vázquez 

(1977), el segundo estudio florístico que se realiza apenas en la región de 

Zongolica. 

Con respecto a estudios florísticos y de vegetación dentro del área del presente 

estudio, estos son muy escasos, existiendo únicamente cuatro y de zonas muy 

puntuales:  

a) el Programa de Manejo del Cerro del Borrego (Subsecretaría del Medio 

Ambiente, 2000), en el municipio de Orizaba, en donde reportaron la presencia de 

cuatro tipos de vegetación (selva mediana subperennifolia, bosque de encino, 

bosque mesófilo de montaña y vegetación secundaria) y la presencia de 95 

especies de plantas. En este estudio mencionan cinco principales problemáticas 

en el área: la pérdida de la biodiversidad, extracción de leña, extracción de fauna, 

erosión del suelo por cultivos y la contaminación por desechos sólidos. 

 b) el diagnóstico ambiental de la sub-cuenca del Río Metlac (García et al., 1993), 

que incluye una parte del Parque Nacional Cañón del Río Blanco, reportando 

nueve tipos de vegetación y 378 especies vegetales. En este estudio marcan tres 

principales causas del deterioro ambiental de la región, que son: la construcción 
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del camino México-Veracruz, la construcción de las vías del ferrocarril y la 

instauración industrial en la región.   

c) la tesis de licenciatura de Pérez-Pacheco (1986), quien realizó un estudio de la 

vegetación del municipio de Ixtaczoquitlán, en donde reportó dos tipos de 

vegetación (selva mediana subperennifolia y bosque mesófilo de montaña) y 125 

especies de plantas. En su discusión, el autor menciona que la vegetación es muy 

fragmentada y perturbada, permaneciendo la vegetación original sólo en áreas 

muy agrestes y de difícil acceso. 

d) el estudio de vegetación en una mina a cielo abierto, ubicada en el cerro 

Buenavista, municipio de Ixtaczoquitlán, en donde Castillo y Juárez (2012) 

reportan cuatro diferentes asociaciones vegetales pero no reportan un número 

definido de especies. Mencionan que la región de Córdoba-Orizaba ha sido poco 

explorada, por lo que se conoce muy poco florísticamente hablando y enfatizan 

también que aunque el área de su estudio presenta diferentes grados de 

perturbación, aún resguarda una riqueza importante de especies por unidad de 

superficie. 

Existen otros estudios botánicos y etnobotánicos en localidades muy puntuales 

dentro del Parque Nacional, tales como:  

López (1985) estudió los encinos en asociaciones vegetales del municipio de 

Soledad Atzompa, reportando dos tipos de vegetación y 99 especies. Resalta el 

registro de 14 especies de encinos. 

Arguijo et al. (1993) realizaron un estudio de las orquídeas de la región de 

Córdoba (incluyendo los municipios de Río Blanco, Orizaba, Coscomatepec, 

Huatusco, Calcahualco, Tepatlaxco, Atoyac, Cuitláhuac, Córdoba, Ixtaczoquitlán y 

Amatlán de los Reyes) registrando 176 especies y tres híbridos naturales. 

Registran una especie nueva para la ciencia. 
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Hernández (2006), realizó un estudio etnobotánico en cuatro localidades rurales 

del municipio de Ixtaczoquitlán, reportando 105 especies medicinales, ofreciendo 

para algunas especies nombres en Náhuatl, además de descripciones de cada 

una de las especies incluidas y fotografías para algunas de ellas.  

Tejeda (2006) realizó una propuesta para la certificación de un Área Privada de 

Conservación en los Sifones, municipio de Ixtaczoquitlán, reportando cuatro tipos 

de vegetación y 61 especies.  

Rivera-Hernández et al. (2010), reportaron 99 especies de plantas de la localidad 

de Zapoapan y la presencia de la selva mediana subperennifolia. Este estudio fue 

preliminar, sirviendo como base para un estudio de factibilidad para un proyecto 

de ecoturismo. 

Finalmente, en la serie Flora de Veracruz (actualmente con 162 fascículos 

publicados), son reportadas varias colectas aisladas en el PN. 

3.1.2 Identificación de Áreas Prioritarias de Conservación (APC) 

A nivel internacional y ya desde la d®cada de los 1980ôs, en conjunto con el 

nacimiento de la biología de la conservación, se han desarrollado diferentes 

estudios que tienen como objetivo el tratar de encontrar el mejor método para 

priorizar las áreas destinadas para conservación. 

De este modo encontramos el trabajo de Kirkpatrick (1983), el cual propone un 

método iterativo (es decir, a base de repeticiones) para el establecimiento de 

prioridades para la selección de reservas naturales. 

Por su parte, Keel et al. (1993), proponen el uso de los análisis de muestreos 

sistemáticos de vegetación tipo Gentry (1992) para facilitar la selección de sitios a 

conservar en el este de Paraguay. 

Respecto a estudios que identifican APC por su grado de degradación, está el de 

Reyers et al. (2001), quienes realizaron análisis de unidades de vegetación para 
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identificar áreas que estaban transformadas, degradadas o impactadas por los 

efectos de los caminos en Sudáfrica, encontrando que la mayoría de los tipos de 

vegetación de Sudáfrica no están degradados o transformados de manera 

importante, pero que todos los tipos de vegetación están pobremente 

representados en áreas naturales protegidas y lo más importante, de 68 tipos de 

vegetación evaluados, encontraron que siete de ellos presentan un porcentaje de 

degradación o transformación de más del 50% de su área y otros 10 con más del 

40%, siendo estos los que se mencionan con una mayor prioridad de atención.  

Por otro lado, De Castro-Pardo (2013), realizó una propuesta para identificar áreas 

prioritarias de protección, basándose en el análisis de cuatro bases de datos 

globales y concentrándose en las áreas que no alcanzaron el objetivo del 10 % 

para cada región ecológica sin áreas protegidas, comparando la distribución de las 

APC de la biodiversidad global identificadas por Conservation International, WWF 

y Wildlife Conservation Society; también propuso un modelo de planificación de la 

conservación válido para la red mundial de áreas protegidas, centrado en un 

enfoque de buen gobierno. 

En México, también se ha realizado un gran número de propuestas y estudios 

sobre este tema. Resalta un estudio realizado por la Critical Ecosystem 

Partnership Fund de Conservation International, donde realizan un perfil del 

ecosistema de la región norte del ñhotspotò de biodiversidad de Mesoamérica 

(Belice, Guatemala y México), priorizando áreas, analizando la biodiversidad y 

diseñando corredores ecológicos (Rodríguez y Asquith, 2004). 

Por otro lado, la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (CONABIO) ha realizado también varias propuestas, entre las 

cuales resalta la identificación de 152 regiones terrestres prioritarias para la 

conservación de la biodiversidad en México, así como 70 regiones marinas 

prioritarias (Arriaga et al., 2009). Del mismo modo, Koleff et al. (2009), llevaron a 

cabo la identificación de prioridades y un análisis de los vacíos y omisiones que 
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existen en la conservación de la biodiversidad en México y encontraron que cerca 

del 10% de la superficie continental del país representan vacíos en conservación, 

mientras que 65% de la superficie del país tiene regiones prioritarias con 

diferentes niveles de omisiones. En este mismo contexto, Ceballos et al. (2009), 

identificaron zonas críticas y de alto riesgo para la conservación de la 

biodiversidad de México, utilizando los grupos de vertebrados terrestres. 

A nivel estatal, está la propuesta de Martínez e Ibarra (2012), quienes propusieron 

áreas prioritarias de conservación para la flora leñosa del estado de Colima, 

México, utilizando métodos sistemáticos de la planeación de la conservación.  

Suárez y Téllez (2014) realizaron una propuesta de una red de áreas prioritarias 

para la conservación de la biodiversidad del Eje Volcánico Transmexicano 

analizando su riqueza florística y variabilidad climática.  

En el estado de Oaxaca, López-Pérez y López-García (2008) identificaron sitios 

prioritarios para la conservación de corales formadores de arrecife, en la zona de 

Huatulco, en donde realizaron análisis utilizando diferentes métodos, tales como el 

índice de diversidad taxonómica total, la prueba de distinción taxonómica, los 

ñhotspotsò de riqueza y rareza, así como diversos algoritmos, encontrando que de 

los 28 sitios analizados, sólo cuatro son necesarios para preservar el 100 % de las 

especies del estado, según los algoritmos de complementariedad y basado en 

datos de presencia-ausencia. 

A nivel regional (Ellis et al., 2011) realizaron un análisis de focos rojos y GAP 

(vacíos), obteniendo 25 sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad 

en Veracruz, mencionando a la región Río Blanco-Zongolica como uno de ellos. 

En la región Córdoba-Orizaba, no se conoce ningún estudio para priorizar áreas 

para la conservación de la biodiversidad. 
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3.1.3 Estado de conservación de áreas naturales protegidas (ANP) 

Los estudios sobre el estado de conservación de las áreas naturales protegidas 

(ANP) no son comúnmente publicados, pues se trata más bien de estudios 

técnicos o consultorías pagadas por los manejadores de éstas. Sin embargo, en 

América Latina existen algunos antecedentes sobre estas evaluaciones del estado 

de conservación de ANP y sus ambientes naturales en general; entre ellas se 

puede mencionar el documento elaborado como parte de la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad en Nicaragua (ENB, 2001), denominado ñlos ecosistemas de 

Nicaragua y su estado de conservaci·nò, en donde realizaron una descripción de 

los principales ecosistemas y el estado en el que se encuentran; esto lo realizaron 

a través de un taller con expertos locales e incluyeron también información sobre 

las especies de interés económico y ecológico.  

La Fundación de Parques Nacionales y Medio Ambiente (2007), elaboraron un 

informe sobre el estado del conocimiento y conservación de la biodiversidad y de 

las especies de vertebrados de Panamá, realizando además una descripción del 

número de especies (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces) y de los 

ecosistemas existentes. También describen la situación de los recursos genéticos 

de Panamá, así como el estado de la investigación científica sobre estos temas. 

Monserrat (2010), realizó una evaluación del estado de conservación de dunas 

costeras en Argentina, a través de un modelo regional para evaluarlo, utilizando 

esta regionalización en función del patrón geomorfológico, a través de imágenes 

de satélite y levantamiento de información en campo.  

A nivel internacional existe un esfuerzo para conocer el estado actual de las áreas 

naturales protegidas de América Latina y el Caribe, realizado por De la Maza et al. 

(2003), en el cual y a través de la aplicación de un cuestionario a los 33 países 

que integran a la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (ROLAC-PNUMA), se elaboró un 

diagnóstico actualizado de información sobre las áreas naturales protegidas para 
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poder proponer líneas de acción para su fortalecimiento. La información incluida 

fue: superficie bajo protección, estado de conservación, instrumentos de 

regulación y operación y estructura de gestión.       

En México, existen también algunos ejemplos de este tipo de estudios, uno de los 

más importantes fue el de Flores-Villela y Gerez (1994), quienes realizaron un 

análisis de las ANP del país desde el punto de vista de sus componentes: flora, 

fauna y uso del suelo, así como también elaboraron una descripción de los tipos 

de vegetación de México, para finalmente hacer un análisis de estos mismos 

temas por cada estado de la República Mexicana. Respecto a Veracruz, los 

autores mencionan que para el año 1994, sólo el 2.2 % de la superficie estatal 

estaba incluida en 12 áreas protegidas, destacando también la escasa 

representación de los bosques de Quercus, mesófilo de montaña, tropical 

caducifolio y tropical subcaducifolio, así como de la vegetación acuática. 

Gómez-Pompa y Dirzo (1995), realizaron una evaluación de las reservas de la 

biosfera y otras áreas naturales protegidas de México, en donde hicieron 

principalmente una descripción de cada Reserva de la Biosfera, en términos de 

flora, fauna, vegetación, uso del suelo, población, etc., sin llegar a un análisis del 

estado de conservación de cada una de ellas.  

Más recientemente, el gobierno federal publicó un libro titulado Capital Natural de 

México (Dirzo et al., 2009), en donde se analizó la riqueza natural y cultural de 

México. En su capítulo 9, Bezaury-Creel y Gutiérrez (2009) primero analizaron la 

función social de las ANP, para después hacer una descripción del sistema de 

áreas naturales protegidas federales, pero en su contexto legal, político, 

institucional, de recursos humanos y financieros, sin entrar en detalle en el estado 

de conservación de cada ANP.  

Finalmente, Figueroa et al. (2011), realizaron una evaluación de la efectividad de 

44 áreas protegidas de México, cuantificando el porcentaje de superficie 

transformada en el 2002 y su tasa de cambio entre 1993 y 2002. Adicionalmente 
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integraron un índice de efectividad y se caracterizaron los procesos de cambio de 

uso de suelo y vegetación en cada área protegida. En este estudio se incluyeron 

dos ANP de Veracruz, la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas y el Parque 

Nacional Cofre de Perote, la primera se incluyó entre las áreas que mostraron un 

muy alto porcentaje de superficie transformada, así como también una tasa alta de 

cambio de uso de suelo. En el caso del Cofre de Perote, este se incluyó entre las 

áreas con un alto porcentaje de superficie transformada y una tasa alta de cambio 

de uso de suelo. 

A nivel regional se han realizado algunas aproximaciones o estudios similares; a 

nivel estatal, se encuentra el estudio de Vázquez-Torres et al. (2010), en donde 

cuantificaron las áreas naturales del estado de Veracruz, tanto federales como 

estatales, así como también las áreas privadas de conservación y los sitios 

Ramsar, mencionando la existencia de 62 Áreas Naturales Protegidas en 

Veracruz. También desarrollaron brevemente cada una de estas áreas; para el 

caso del Parque Nacional Cañón del Río Blanco, mencionan sólo su categoría, 

fecha de decreto, extensión y superficie, mencionando los ecosistemas que 

protege, su fauna representativa y la problemática que enfrenta.  

Por otra lado, Rodríguez-Luna et al. (2011), llevaron a cabo una descripción de 20 

áreas protegidas y otros espacios naturales importantes de Veracruz. En esta 

publicación está incluida el área de estudio de esta investigación, el PN Cañón del 

Río Blanco, del cual describieron su localización y superficie, competencia y 

estado legal, los ecosistemas principales, historia y percepción actual de la zona, 

actividades humanas contemporáneas, problemática actual, oportunidades para 

su conservación y, finalmente, describieron al parque como un espacio natural 

para el bienestar social. En esta obra, la ficha del Parque Nacional Cañón del Río 

Blanco es de las más reducidas, debido principalmente a la falta de información 

existente sobre él, por lo que los autores hacen la recomendación de llevar a cabo 

los inventarios biológicos, en especial del bosque mesófilo que habita en el área.  
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A nivel local, sobresale un estudio que el gobierno del estado de Veracruz publicó, 

en forma de un Programa de manejo de un área que aún no cuenta con decreto 

de Área Natural Protegida de nivel estatal y que se encuentra inmersa dentro del 

Parque Nacional Cañón del Río Blanco; esta área lleva por nombre Cerro del 

Borrego (Subsecretaría del Medio Ambiente, 2000). En este programa de manejo 

se realizó la descripción física, socioeconómica y biológica del área en cuestión, 

así como un diagnóstico de la importancia actual, potencial y ecológica del área y 

una descripción de la problemática de la misma, sin que se haya hecho una 

evaluación específica del estado de conservación de la vegetación o del área en 

general.  

En este mismo rubro sobresale el estudio de Gama et al. (2003), quienes 

estudiaron la vegetación de Coetzala, Veracruz (un municipio adyacente al área 

de estudio de la presente investigación) y su estado de conservación a través de 

fotointerpretación y trabajo de campo, realizando además transectos de 

vegetación para conocer el estado de la vegetación.  

Es importante recalcar que la mayoría de los estudios que realizan evaluaciones 

del estado de conservación, se basan en sólo un grupo, principalmente de 

animales, tomándolos como indicadores para determinar el estado de 

conservación de los ecosistemas, como ejemplos se tienen los estudios de 

Chávez-León et al. (2003), Salas-Zambrano (2010) y el de Acosta et al. (s/a). 

También es importante resaltar que no existe a la fecha ningún estudio que evalúe 

el estado de conservación del Parque Nacional Cañón del Río Blanco, existiendo 

únicamente algunos estudios sobre inventarios de fauna silvestre para algunos 

grupos específicos, principalmente tesis de licenciatura, pero sólo para algunas 

localidades dentro del parque (Fernández, 1995; Canizales et al., 1993; Palma et 

al., 1996; Canfield, 2009; Alducin, 2003; López-Jiménez, 1996). 
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3.2 Marco teórico 

3.2.1 Áreas Naturales Protegidas 

Es una realidad que en los tiempos actuales y desde hace algunas décadas, ha 

sido y es necesaria la protección de áreas naturales con el fin de preservar y 

conservar la biodiversidad de nuestro planeta, puesto que el crecimiento 

demográfico, la demanda por espacios para vivienda y la necesidad de producir 

una gran cantidad de alimentos, es cada día mayor por parte del humano.  

Tradicionalmente, la conservación de la naturaleza se ha basado 

fundamentalmente en la delimitación administrativa de fragmentos del territorio en 

los que, con objetivos primarios de conservación de especies y/o espacios, se 

aplican instrumentos jurídicos y de gestión diferentes al territorio circundante 

(García Mora y Rosabal, 2003). La creación de áreas naturales protegidas por 

parte de los gobiernos de los países del mundo ha sido una de las herramientas 

más utilizadas para este fin, la cual ha tenido diferentes niveles de éxito, 

dependiendo del país que se analice. De hecho, a finales del siglo XX y comienzos 

del siglo XXI hubo una revolución de declaratorias de áreas protegidas en el 

mundo, pasando de 40,000 en 1980, a casi 115,000 en 2008 (Worboys et al., 

2010). En México, esta política de protección inició y tuvo un auge importante a 

principios del siglo XX, en donde se crearon los más importantes Parques 

Nacionales y Zonas Protectoras Forestales, entre otras categorías (Comisión 

Nacional de Áreas Naturales Protegidas-CONANP, 2015b).  

Actualmente, en México existen 177 áreas naturales protegidas manejadas por el 

Gobierno Federal (Figura 1), las cuales representan más de 25 millones de 

hectáreas protegidas bajo seis diferentes categorías, que son: Reservas de la 

Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de los 

Recursos Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna y Santuarios 

(CONANP, 2015b). 
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Los instrumentos que determinan las estrategias de conservación y uso de las 

áreas naturales protegidas a nivel mundial son denominados comúnmente como 

planes o programas de manejo, programas de conservación, programas de 

conservación y manejo, planes rectores, planes directores, entre otros. En México, 

actualmente son conocidos como Programas de Conservación y Manejo. De las 

177 áreas protegidas, 103 de ellas cuentan con programas de conservación y 

manejo, por lo que existe un hueco importante por cubrir en este renglón y, por lo 

mismo, el funcionamiento de las áreas sin Programa de Manejo no es el ideal 

(CONANP, 2015b).   

 

Fuente: Conanp, 2014a  

Figura 1. Áreas Naturales Protegidas de México 
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El estado de Veracruz, a pesar de estar considerado como uno de los más ricos 

en biodiversidad y ecosistemas de México, cuenta únicamente con seis áreas 

naturales protegidas de carácter federal, sumando alrededor de 320,000 hectáreas 

(3,200 km2), lo que representa el 11.6 % de la superficie total del estado de 

Veracruz (CONANP, 2015b). 

Dentro de las áreas Naturales Protegidas de Veracruz, encontramos a cinco 

Parques Nacionales, tres terrestres (Cofre de Perote, Pico de Orizaba y Cañón del 

Río Blanco) y dos marítimos (Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan y Sistema Arrecifal 

Veracruzano), así como una Reserva de la Biosfera (Los Tuxtlas) (Figura 2).  

 

Fuente: CONANP, 2014a 

Figura 2. Áreas Naturales Protegidas en el estado de Veracruz 

A nivel estatal, en Veracruz existe también un Sistema de Áreas Naturales 

Protegidas, que incluye a 20 áreas de competencia estatal (Secretaría de Medio 
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Ambiente de Veracruz-SEDEMA, 2014). Del mismo modo, hay 22 Áreas Privadas 

de Conservación, así como nueve Sitios Ramsar (Vázquez-Torres et al., 2010).  

La categoría de Parque Nacional fue utilizada por primera vez en 1917, cuando 

fue decretado el Desierto de los Leones, considerado como el primer espacio de 

conservación en México (CONANP, 2015b). Esta categoría es la más restrictiva de 

todas las existentes, ya que dentro de ellas solo está permitido establecer sub-

zonas de protección y de uso restringido en sus zonas núcleo y sub-zonas de uso 

tradicional, uso público y de recuperación en las zonas de amortiguamiento 

(Honorable Congreso de la Unión, 1988). 

El área de estudio de la presente investigación es el Parque Nacional Cañón del 

Río Blanco, que se ubica en el centro del Estado de Veracruz, en la región de las 

Altas Montañas. Este parque fue decretado el 22 de marzo de 1938, por el 

entonces Presidente de México, General Lázaro Cárdenas del Río, con una 

superficie de 55,690 hectáreas (CONANP, 2014b), sin embargo, la poligonal 

actual manejada por la CONANP abarca un total de 48,800 ha. 

Es importante mencionar la reciente declaratoria del Área Natural Protegida de 

competencia estatal, con el nombre de Metlac-Río Blanco, con una superficie de 

31,790 hectáreas, el cual se sobrepone, en parte, al polígono del Parque Nacional. 

(Gobierno del Estado de Veracruz, 2013). 

 

3.2.2 Estado de conservación de ecosistemas 

La determinación del estado de conservación de un área dada, es una disciplina 

poco explorada, pues comúnmente se utiliza la determinación del estado de 

conservación de las especies de flora y fauna, lo cual se ha desarrollado incluso a 

nivel internacional (e. g. Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza-UICN). Sin embargo, en diversos campos en donde se tienen que 

tomar decisiones en torno a la conservación de esos ecosistemas, resulta muy 



Flora, vegetación y priorización de áreas de conservación del PN Cañón del Río Blanco 

 
Jaime Ernesto Rivera Hernández                                                                     Disertación doctoral        23 
 

importante contar con información sobre el estado de conservación que guardan 

los ecosistemas a proteger, pues esto puede proporcionar mejores elementos en 

el análisis para la priorización de áreas.   

Para la determinación del estado de conservación de los ecosistemas 

comúnmente se toman elementos de apreciación (es decir, subjetivos), pero para 

lo cual existen algunos indicadores de confiabilidad, tales como la presencia de 

especies vegetales propias de bosques y selvas primarias, presencia de especies 

vegetales indicadoras de perturbación, estructura y composición florística de los 

diferentes estratos que compongan la vegetación natural de un sitio, así como 

también presencia y diversidad de fauna silvestre, con énfasis en aquellas 

especies indicadoras de hábitats conservados o perturbados, entre otros. 

3.2.3 Identificación de Áreas Prioritarias para la Conservación 

Un aspecto fundamental para lograr una conservación eficaz, es el poder definir, 

conocer y dar prioridad a los lugares en los que se tiene que actuar en primera 

instancia (Geneletti et al., 2011). La identificación de áreas prioritarias permite 

orientar, categorizar y optimizar los esfuerzos de conservación de los recursos 

naturales. 

El problema de la asignación de prioridades ha sido abordado desde diferentes 

enfoques, uno de ellos ha sido localizar sitios que tengan una gran importancia de 

acuerdo a su biodiversidad, pero que además enfrenten grandes amenazas para 

su conservación. La otra es simplemente identificar aquellas áreas que destaquen 

por la riqueza de su biodiversidad, para priorizar su conservación, sin tomar en 

cuenta su estado de conservación (Geneletti et al., 2011).   

Las Áreas Prioritarias para la Conservación de los recursos naturales son 

representaciones espaciales del territorio, donde confluyen atributos ambientales, 

biológicos, físicos, sociales, económicos, culturales y políticos, que se marcan de 

manera específica para un objetivo dado y cuya permanencia está en riesgo 
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inminente por causas naturales, humanas o ambas (Chávez-González, González-

Guillén y Hernández de la Rosa, 2015). 

La identificación de Áreas Prioritarias para la Conservación es un tema que ha 

preocupado a los expertos en Biología de la Conservación desde la década de los 

80ôs, desarrollando diferentes métodos que han ayudado para una mejor selección 

de áreas, los cuales han sido basados principalmente en la identificación de 

ñhotspotsò (áreas de riqueza y de especies relevantes) y otros llamados de 

complementariedad, en donde se combinan diferentes criterios (López-Pérez y 

López-García, 2008). La mayoría de los estudios utilizan criterios únicos, como 

son por ejemplo, las especies incluidas en la Lista Roja de la UICN (Callmander et 

al., 2007), los ñhotspotsò de especies totales o de especies relevantes 

(endemismos, raros, etc.) (Rodríguez y Asquith, 2004; Tabeni, Bender y Ojeda, 

2004), pero son escasas las propuestas donde toman diferentes criterios o una 

combinación de estos para su análisis (Martínez e Ibarra, 2012).  

También existen propuestas que toman como base la flora y vegetación para la 

identificación de áreas prioritarias, ya sea utilizando muestreos de vegetación, 

riqueza florística, especies endémicas, especies con potencial útil o estableciendo 

unidades de vegetación (Keel, Gentry y Spinzi, 1993; Kirkpatrick, 1983;  Reyers et 

al., 2001; Suárez y Téllez, 2014). 

3.2.4 Biología de la conservación 

Según Hunter y Gibbs (2007), la biología de la conservación es una ciencia 

aplicada para el mantenimiento de la diversidad biológica de la tierra y está 

ubicada entre las ciencias biológicas básicas y las ciencias aplicadas del manejo 

de recursos naturales, pero en donde también tienen injerencia las ciencias que 

estudian el ambiente físico (e.g. Geografía, Química, Geología y Física), las 

ciencias sociales (e.g. Ciencias políticas, Antropología, Sociología, Economía y 

Filosofía) y otras disciplinas tales como Leyes, Educación ambiental, Planeación 

ambiental, Ingeniería, Salud pública, Comunicación, entre otras. En otras palabras, 
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la biología de la conservación es la ciencia que trata de ser el punto de 

intersección entre las ciencias puras y las ciencias aplicadas (Meine, 2010), con el 

fin último de lograr la conservación de los recursos naturales. 

3.2.5 Generalidades de los tipos de vegetación presentes en el área de 

estudio 

En su obra ñVegetación de Méxicoò, Rzedowski (1978) afirma que en México están 

representados prácticamente todos los grandes biomas descritos en el planeta, 

reconociendo 10 grandes tipos de vegetación: bosque tropical perennifolio, bosque 

tropical subcaducifolio, bosque tropical caducifolio, bosque espinoso, matorral 

xerófilo, pastizal, bosque de Quercus, bosque de coníferas, bosque mesófilo de 

montaña y la vegetación acuática y subacuática. 

Para el estado de Veracruz se reportan básicamente los mismos tipos de 

vegetación que para todo México (Castillo-Campos et al., 2011). A continuación se 

describen generalidades de los tipos de vegetación reconocidos dentro del 

territorio del Parque Nacional Cañón del Río Blanco.    

3.2.5.1 Bosque tropical perennifolio. También es conocido como selva 

mediana subperennifolia (Miranda y Hernández X., 1963). Se trata de un tipo de 

vegetación restringido en América a la región biogeográfica Neotropical. Este 

bosque es el tipo de vegetación más exhuberante del planeta y es el más rico y 

complejo de todas las comunidades vegetales (Rzedowski, 1978). En México, el 

bosque tropical perennifolio abarca desde el sur de San Luis Potosí y norte de 

Veracruz, extendiéndose hacia la zona del Uxpanapa y Chimalapas, en el sur de 

Veracruz y norte de Oaxaca, pasando por las regiones de los Tuxtlas y 

Coatzacoalcos (Veracruz), hasta los estados de Tabasco (por el Golfo de México) 

y Chiapas (en la vertiente del Pacífico) y alcanzando a la Península de Yucatán 

(Rzedowski, 1978; Wendt, 1998). 

El bosque tropical perennifolio se caracteriza por ser una comunidad arbórea que 

está compuesta y dominada por diferentes especies de árboles y su clasificación 
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está basada en la cantidad de lluvia total que reciben, la altitud y la altura de los 

árboles (Gómez-Pompa, 1982). En Veracruz se ubica principalmente en la zona 

centro y sureste, ocupando una superficie total de 251,505 ha (Castillo-Campos et 

al., 2011). Veracruz era uno de los cuatro estados que presentaban una extensión 

importante de este tipo de vegetación en México, junto con Tabasco, Chiapas y 

Oaxaca. Actualmente quedan únicamente relictos de las grandes extensiones que 

en otras épocas dominaban, sobresaliendo la región de los Tuxtlas y la de 

Uxpanapa como las dos regiones que actualmente resguardan a este tipo de 

vegetación. 

3.2.5.2 Bosque mesófilo de montaña. Este bosque es también 

conocido como selva mediana o baja perennifolia o bosque caducifolio, según 

Miranda y Hernández X. (1963), así como bosque deciduo templado (Rzedowski, 

1966), bosque de niebla, bosque de neblina, bosque nublado, bosque nuboso, 

cloud forest y bosque húmedo de montaña (Martin, 1955; Luna et al., 1999, Luna-

Vega et al., 2001; Williams-Linera, 2007; Villaseñor, 2010; Gual y González-

Medrano, 2014). El bosque mesófilo de montaña (en adelante BMM) se considera 

uno de los ecosistemas más amenazados en México (Challenger, 1998; Conabio, 

2010) y el ecosistema tropical que ocupa menos superficie a nivel mundial (Bubb y 

Das, 2005; Mulligan y Burke, 2005; Conabio, 2010). En México, el BMM ocupa una 

superficie muy reducida, pues son muy escasas las zonas donde se conjugan las 

condiciones necesarias para el establecimiento de este tipo de bosque, por lo que 

se calcula que ocupa entre el 0.5 y 1 % de su territorio (Rzedowski, 1996; INEGI-

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 2005; Conabio, 2010), 

además de que se considera que aproximadamente un 50% de la superficie que 

ocupaba originalmente ha sido reempazada por otros tipos de cobertura, 

principalmente secundaria (Challenger, 1988).    

El BMM se caracteriza por prosperar en lugares en que prevalece un clima 

húmedo y a la vez fresco y por la presencia de nubes a nivel de la vegetación, 

además de presentar una gran abundancia y diversidad de epífitas, trepadoras 
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leñosas y pteridofitas (Rzedowski, 1996; Hamilton et al., 1995; Conabio, 2010). Se 

desarrolla en las zonas montañosas, en altitudes entre 800 ï 2,200 msnm, pero 

está mejor representado entre 1,000 ï 1,500 m, por lo general ubicadas en las 

laderas de barlovento de los macizos montañosos, donde se condensan las nubes 

y se forman neblinas, así como en barrancas y laderas muy húmedas y 

sombreadas (Challenger y Soberón, 2008). Sin embargo, se trata de un grupo de 

comunidades que poseen una fisonomía, estructura, afinidad florística y 

composición muy heterogénea, ya que incluye desde bosques bajos hasta muy 

altos, perennifolios y caducifolios, árboles de muy diversas arquitecturas, formas y 

tamaños de hoja, así como también la composición florística y las especies 

dominantes varían ampliamente de un lugar a otro (Rzedowski, 1996). Del mismo 

modo, este bosque se caracteriza por presentar en su composición la 

predominancia de especies de climas templados (de afinidad holártica), así como 

especies tropicales (de afinidad neotropical) (Conabio, 2010). 

De manera general, el BMM se distribuye en México, en la vertiente del Golfo de 

México, en forma de una franja angosta y más o menos continua, desde San Luis 

Potosí, a lo largo de las laderas de barlovento de la Sierra Madre Oriental hasta el 

centro de Veracruz y de ahí, hasta las sierras del norte y del noreste de Oaxaca, 

extendiéndose hasta los macizos montañosos de Chiapas. Existe también un área 

aislada en Tamaulipas y algunos enclaves menores en el este de Nuevo León. En 

la vertiente del Pacífico, la distribución de este bosque es más fragmentada, 

encontrándose tanto a lo largo de la Sierra Madre del Sur, como también en la 

Sierra Madre Occidental (hasta Sinaloa y Durango), así como en el Eje Volcánico 

Transmexicano. En la vertiente del Pacífico, el BMM está confinado, en general, a 

cañadas húmedas y algunas laderas protegidas, salvo algunas franjas más 

extensas y continuas en Oaxaca y Guerrero (Rzedowski, 1996; Gual y González-

Medrano, 2014).   

En el estado de Veracruz, el BMM se localiza sólo en las áreas templadas y 

húmedas de las montañas, en altitudes entre 900 y 2,400 m, dependiendo no tanto 
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de la temperatura, sino más bien de la humedad. Este bosque se encuentra desde 

el norte del estado, pero las zonas más extensas están principalmente en el centro 

y sur de Veracruz, ocupando una superficie total en el estado de 135,271 ha, 

encontrándolo desde las partes altas de la Sierra de Otontepec, en el norte del 

estado, pasando por la zona de la Sierra de Chiconquiaco, Perote, Xalapa y 

Coatepec y hacia el sur por la zona de Huatusco y Coscomatepec hasta la región 

de Orizaba, Zongolica y Tezonapa, en el centro del estado. Este bosque vuelve a 

aparecer en las partes altas de la Sierra de Santa Martha, en la región de los 

Tuxtlas (Gómez-Pompa, 1982; Castillo-Campos y Laborde, 2004; Castillo-Campos 

et al., 2011; Gual y González-Medrano, 2014). En cuanto a la composición 

florística, esta es muy variable y su cambio es gradual, siguiendo básicamente el 

gradiente topográfico y de humedad (Gómez-Pompa, 1982). 

3.2.5.3 Bosque de Quercus. Los bosques de Quercus, bosques de 

encino o encinares, son comunidades vegetales características de las montañas 

de nuestro país y, junto con los bosques de pino, representan la mayoría de la 

cobertura vegetal en áreas montañosas de clima templado y semihúmedo. Los 

encinares también habitan en regiones de clima caliente, prosperando tanto en 

zonas húmedas como en semiáridas. Es común que los encinos formen bosques 

puros, pero también que formen comunidades mezclados con Pinus (pinos), con 

Abies (oyameles) y también que formen parte importante de la composición 

florística de los bosques mesófilos de montaña e incluso de los matorrales 

xerófilos (Rzedowski, 1978). 

Los encinares están presentes en todos los estados de México, con excepción de 

Quintana Roo y pueden habitar desde el nivel del mar hasta los 3,500 msnm, 

ocupando aproximadamente el 5.5 % de la superficie de la República Mexicana. 

Por su amplia distribución altitudinal y latitudinal, los encinares albergan tanto 

especies neotropicales (de climas cálidos) como de afinidad holártica (de climas 

templados) (Rzedowski, 1978; Valencia, 2004). 
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Valencia (2004) reportó la existencia de 161 especies de encinos para México, de 

los casi 500 especies que se han registrado en todo el mundo, mencionando 

también que el estado de Veracruz es uno de los cuatro estados con más 

especies de encinos de la República Mexicana, con aproximadamente 38.    

En el estado de Veracruz, los bosques de encino se dividen en dos grupos 

climáticos: los templados y los de zonas cálidas (Gómez-Pompa, 1982). Los 

encinares templados, son aquellos que se desarrollan a mayores altitudes y que 

se entremezclan comúnmente con los bosques de pino. Los encinares de zonas 

cálidas son también llamados encinares tropicales y se desarrollan en climas 

cálidos y tierras bajas. En total, en Veracruz los encinares ocupan una superficie 

de 20,100 ha (Campos et al., 2011) y se encuentran muy fragmentados, 

encontrándose en las montañas del norte y centro del estado, así como también 

encontramos a los encinares tropicales en las partes bajas, cerca de la costa en el 

centro y sur del estado. 

3.2.5.4 Bosque de galería. También conocido como vegetación 

riparia; se trata de un bosque no bien conocido por los escasos estudios sobre su 

composición y estructura. En México este bosque es muy heterogéneo, pues su 

altura varía entre 4 y más de 40 m y comprende árboles de hoja perenne, decidua 

o parcialmente decidua, así como también varían mucho las especies dominantes 

y pueden ser bosques muy espesos o bien, a menudo están constituidos por 

árboles muy espaciados e irregularmente distribuidos. Entre todos estos tipos de 

bosque de galería, uno de los más característicos es el bosque de ahuehuetes 

(Taxodium mucronatum), el cual se puede localizar desde el nivel del mar hasta 

los 2,500 m (Rzedowski, 1978) y que se encuentra prácticamente en todos los 

estados de México, distribuyéndose desde Texas (E.U.A.) hasta Guatemala 

(Rzedowski et al., 2001; Zanoni, 1982). Resalta en importancia el hecho de que en 

el estado de Veracruz, el único sitio donde existe un bosque de galería dominado 

por esta especie, es dentro del PN Cañón del Río Blanco. 
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3.2.5.5 Matorral xerófilo. En México existen diferentes tipos de 

matorrales, todos de afinidad desértica o semidesértica, los cuales son agrupados 

bajo esta denominación propuesta por Rzedowski (1978). De esta manera, aquí se 

agrupan los matorrales espinosos, matorrales inermes, chaparrales, cardonales, 

tetecheras, nopaleras (Miranda y Hernández X., 1963), matorrales desérticos 

micrófilos o rosetófilos, matorral crassicaule, matorral submontano y el encinar 

arbustivo (Rzedowski, 1966). Es el tipo de vegetación que ocupa mayor superficie 

en México, con mejor representación en el norte del país, en la Península de Baja 

California, en la planicie costera nororiental y en la Sierra Madre Oriental, yendo 

en forma de faja estrecha a través de Puebla hasta Oaxaca (Rzedowski, 1978). 

En Veracruz existen únicamente tres zonas con matorral xerófilo: a) la barranca 

Santiago en el municipio de Huayacocotla, al norte del estado, la cual presenta 

claras afinidades fitogeográficas con el desierto Chihuahuense; b) el valle de 

Perote-Alchichica, en el centro del estado, con relaciones florísticas con el 

altiplano de Puebla-Tlaxcala-Hidalgo y c) las cumbres de Acultzingo, también en el 

centro del estado, que tiene relaciones fitogeográficas con el valle de Tehuacán-

Cuicatlán, en los estados de Puebla y Oaxaca (Rivera-Hdez. et al., 2014). La 

región de Perote-Alchichica ha sido relativamente bien explorada por Ramos y 

González (1972) y Sandoval (1984), mientras que las otras dos zonas se han 

mantenido inexploradas. Para los matorrales xerófilos de la región de Acultzingo 

no existe ningún estudio de su flora ni de su vegetación, limitándose su 

conocimiento florístico a algunas colectas aisladas, de diferentes épocas, 

realizadas por diferentes colectores e investigadores, tales como Eizi Matuda, 

Eugene Bourgeau, Mateo Botteri, Frederick Müeller, Henry E. Seaton, Francisco 

Ventura y Marino Rosas, entre otros (Rivera et al., 2014). Esta región ha 

permanecido en el anonimato, pues en la literatura botánica contemporánea 

(Gómez-Pompa, 1982; Gómez-Pompa et al., 2010; Castillo-Campos et al., 2011) 

no se le menciona ni se le considera como parte de los matorrales xerófilos del 

estado (Rivera-Hdez. et al., 2015). 
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4.1 Descripción y delimitación del área de estudio 

 

4.1.1 Localización 

El Parque Nacional Cañón del Río Blanco se localiza en la región veracruzana 

conocida como ñlas Altas Monta¶asò, en el centro del estado de Veracruz, regi·n 

de México que se le conoce como el Sureste Mexicano. Este Parque Nacional 

colinda con el estado de Puebla en su porción oeste y en su territorio están 

involucrados 12 municipios, que son: Ixtaczoquitlán, Orizaba, Nogales, Huiloapan 

de Cuauhtémoc, Rafael Delgado, Ixhuatlancillo, Río Blanco, Camerino Z. 

Mendoza, Soledad Atzompa, Maltrata, Acultzingo y Aquila (Google Inc., 2013; 

INEGI, 1998; SCT-Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 2008). El 

gradiente altitudinal que ocupa va desde los 760 a los 3140 msnm (Figura 3). 

 

4.1.2  Vías de acceso 

La principal vía de acceso al Parque Nacional es la autopista de cuota 150D, 

México-Veracruz, que cruza longitudinalmente al Parque, de suroeste a noreste, 

pasando por el corredor urbano integrado por las ciudades de Ciudad Mendoza, 

Nogales, Río Blanco, Orizaba e Ixtaczoquitlán. Otra vía de comunicación 

importante es la carretera federal 150, Tehuacán-Córdoba, la cual atraviesa el 

parque, pasando por los asentamientos rurales de Acultzingo, Tecamalucan y el 

asentamiento urbano llamado Ciudad Mendoza, en donde se une a la autopista de 

cuota 150D, donde también es posible continuar por la carretera federal a 

Veracruz, cruzando Ciudad Mendoza, Nogales, Río Blanco, Orizaba, 

Ixtaczoquitlán, Cuautlapan y llegando hasta la ciudad de Fortín de las Flores, que 

se encuentra en el límite oriente del parque nacional (SCT, 2008). 
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Fuente: CONANP, 2014a; INEGI, 2010 

 

Figura 3. Localización del área de estudio con respecto al país y al estado de 

Veracruz 

 

 

  


























































































































































































































































































