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Introducción. 

El estudio del Carbono de Biomasa Microbiana (CBM)  en suelos de Ribera es importante ya que su  medición 

se considera una herramienta más para interpretar el análisis de fertilidad de suelos (Granados-Sánchez et al., 

2006) debido a que  estos ecosistemas estan siendo sometido a fuertes presiones antropogénicas provocando su 

degradación de las zonas de influencia del Parque Nacional Izta-Popo (PNIP) es por ello que el objetivo de esta 

investigación  es determinar el CBM, la producción de CO2 y su aplicación en la evaluación  de la calidad de 

suelos de zonas ribereñas y usos de suelo  con diferentes factores de exposición, vegetación y estado de 

conservación. 

 

Metodología  

El estudio se realizó en la de zona de  influencia del Parque Nacional Izta-Popo (PNIP) que se distribuyen de los 

gradientes altitudinales que va de los  4059 m (pilares) a los 2272 (San Rafael Tlanalpa) en los ríos de las 

cuencas Nexapa y Atoyac que son adyacente a bosques templados con diferentes grados de conservación y otro 

sitios que tienen uso de suelo diferente. Se delimitaron las zonas de muestreo realizando la caracterización 

ecológica y recolectaron muestras homogéneas de las zonas ribereñas (de la orilla del río-arroyo a 7 m) y post 

ribereñas (más allá de los 7 m del cauce) a ambos lados de los ríos (sur y norte). Posteriormente se realizó el 

análisis de evolución de CO2 por el método de fumigación-incubación con cloroformo y determinó el contenido 

de CBM (Jenkinson y Powlson, 1976.) 

 

Resultados y discusión. 

En las zonas ribereñas se encontró que el CBM fue de 0.018 mg g
-1

 de suelo en la ladera solana en donde existe 

mayor incidencia de luz solar mientras que la mayor cantidad de CBM fue de 0.098 mg g
-1

 en la ladera de 

umbría donde los porcentajes de humedad y densidad de vegetación son mayores.  Respecto a zona post  

ribereñas, se encontró que la menor concentración de CBM fue de 0.003 mg g
-1

 en la ladera de solana y la mayor 

(0.127 mg g
-1

)
 
en ladera de umbría. Sé observo que cuando la evolución de CO2 disminuye la producción de 

CBM aumenta en el intervalo de gradiente altitudinal en que va de 2700 a 3600 m. Por debajo de los 2700 m la 

relación entre CO2 y CBM no sigue esta tendencia, probablemente ante las menores densidades de cobertura 

vegetal. También se encontró que en los suelos de la zona de ribera hubo mayores concentraciones de CBM 

respecto a los suelos de  sitios no ribereños. 

 

Conclusiones  

El estado de conservación del ecosistema, la exposición de las laderas (solana y umbría) y el uso del suelo 

influyen en la concentración del CBM debido a que la cantidad de radiación solar modifica la temperatura, 

humedad y tipo de vegetación. 

Debido que la biomasa microbiana es un almacén lábil de nutrimentos providentes del aporte de MO se puede 

utilizar como índice  de estatus biológicos y de la fertilidad  del suelo al determinar su contenido de carbono y su 

actividad por medio de la producción CO2  
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