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¡. RESUMEN. 

El presente trabajo surgió de la necesidad de penetrar en el 
estudio de las plantas que a través de su ingesta o contacto afec
tan la salud del ser humano y de los animales. El conocimiento de 
las plantas tOxicas para el ganado dista mucho de ser suficiente 
impidiendo de esta manera su control o manejo. La presente investí 
gaciOn se realizó al NW de la Sierra de Manantlln, donde se en
cuentra una planta que es tóxica para el ganado denominada vulgar
mente "clarincillo". 

Se presenta un anllisis estructural de las comunidades vege
tales que se muestrearon para conocer. la autoecologla de Senecio 
gu·adalaiarensis B.L.Rob. <clarincillo) y los parlmetros que con
forman la fisonomla de los tipos de vegetacibn, asi como las espe
cies que se encuentran dentro de éstos y el lugar que ocupan en 
dichas comunidades. Los tipos de vegetaci~n muestreados fueron: 
Selva baja caducifolia, Bosque de Galerla, Bosque de Encino y Bos
que de Pino: en fqrma sistemltica por medio de un transecto alti
tudinal, estableciendo cuadros de 2SO m2 para especies arbóreas y 
de 10 m2 para especies arbustivas. 

Para conocer los efectos tOKicos que tiene Senecio guadalaja
rensis, se hizo un eKtracto hidrosoluble el cual se suministrO a 
ratas machos adultos. despué~ de dar un tratamiento a las muestras 
de diferentes Organos se procedió a realizar ~1 exámen histolbgico 
encontrAndose patologias en hlgado, ri~On. cerebelo y estOmago. 
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1.- INTRODUCCION 

Senecio es uno de los g&neros de la familia Compositae. el 

cual tiene una distribuci~n cosmop61ita en MAxico. Algunas de es

tas plantas son utilizadas como medicinales, muy pocas como orna

·~entales, $iendo 1~ mayoria t~~icPs. 

El conocimiento de la vegetaci~n es n~cesario para innumera

bles actividades de investigaci~n y desarrollo por su importancia 

como subsistema fundamental del sistema ecoiOgico: captadora y 

transformadora de energ!a solar, puerta de entrada de la energla 

y la materia a la trama trbfica, almacenadora de energla, provee

dora de refugio de la fauna, agente antierosivo del suelo, agente 

regulador del clima local, etc. 

En el campo de las aplicaciones, la vegetacibn asume funcio

nes especificas con objeto de cosecha o conservaciOn, O de ambos, 

es !~ l~dicadora 1e relaciones entre fen~menos. Asl, el estudio 

del patrbn espacial de las comunidades o de los grupos ecolbgicos 

adquiere importancia en los e~tudios autoecoiOgicos y de produc

ciOn primaria o secundaria para el manejo de bosques y de pasti

zales naturales. Los cambios en la estructura, la composiciOn y 

el patron espacial de las comunidades vegetales sirven a menudo 

de indicadores de los efectos del manejo (capacidad de carga, ex

plotaciOn forestal> o de tratamientos a largo o mediano plazo. 

Cuanto m~s completo y deta.llado sea el conocimiento de la estruc-

tura y funciOn de la vegetación, mayor serA el aporte al manejo 

arrnonioaJ o inteiigenl~ 'rie los ~cosi~t~~~s <Mateucci y Colma, 

1982>. 
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El presente trabajo surgie de la necesidad de penetPar en el 

estudio de las plantas que, a través de su ingesta O contacto 

afectan la salud del ser humano y de los animales. En la ganade

rla las pérdidas por esta razOn ocasionan graves perjuicios. El 

conocimiento de las plantas tOxicas para el ganado dista mucho de 

ser suficiente, hay numerosos casos de intoxicaciOn que son in

formados anualmente, estos exigen medidas de accibn urgentes como 

lo son el conocimiento integral de estas plantas <Aguilar, et al. 

1982>. 

Ganaderos provenientes de las regiones del NW de la Sierra 

de Manantl!n denunciaron la presencia de una planta tOxica, prin

cipalmente para el ganado bovino, denominada vulgarmente "Ciarin

cil lo", que crece en los caminos de herradura y en los agostada-

ros que utiliza el ganado. El tiempo de intoxicaciones ocurre 

cuando la planta empieza a crecer <al caer las primeras lluvias 

en la regiOn>, y no es reconocida por los animales que la ingie

ren por accidente junto ·con otras especies forrajeras <com. pers. 

~abitantes de la regiOn). 
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2.- MARCO DE REFERENCIA 

LocalizaciOn geogr!fica y politica de la Sierra de Manantl!n. 

La Sierra de ManantlAn se encuentra localizada al SW del Es

tado de Jalisco. Se ubica entre los 19°27'47" y 19°26' 05" Latitud 

r~ort~, !04°27'05" ,. 10'=~ 0 '>1' l2" Lr.:'lgitucl OeFt.r. Su altitud oscila 

entre los 800 y 2860 m.s.n.m. Esta sierra comprende una sección 

de la Sierra. Madre del Sur <AnOnimo, 1986), 

Topografta. 

La Sierra de ManantlAn pertenece a la topoforma denominada 

Gran Sierra Compleja, con pendientes'.mayores del 40% y suelos so

meros de O a 20 cm de profundidad. El 80% del lrea presenta pen

dientes que le confieren un uso forestal <Op. cit.>~ 

Clima. 

Los climas dominantes que se presentan en la sierra son el 

templado-subhOme¿u con lluvias en verano ccw2 >, con una precipi

tacion total anual que varia de 1,300 a 1,500 mm y con una tempe

ratura media anual de 14°a 18°C, éste se distribuye en las partes 

mAs altas de la sierra; los climas semicAlidos-subhbmedos con 

lluvias en verano <<A>CW 1 A<CW 2 >>, éste se enpuentra en las partes 

intermedias de la sierra, con precipitaciOn de 1,000 a 2,000 mm 

por ano, con temperatura media anual de l9°a 21°C; y por Oltimo 

los climas cAiidos-subhOmedos con lluvias en verano, de ~ste se 

encuentran sus tres variantes de acuerdo a la humedad <AWz,AW¡, 

AWJ, el primero se encuentra en la porciOn Oeste de esta serranla 

principalmente en el ~rea de Casimiro Castillo, con temperaturas 

de 22°a 24°C y una precipitaciOn total anual de 1,300 a 1,500 mm; 
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las restantes se distribuyen en todas las partes bajai de este 

complejo montañoso principalmente en la porciOn Norte, con una 

precipitaci~n de 800 a 1,000 mm por afto y temperatura media anual 

Geolog!a y geomorfologla. 

En el 70~ del Area se presenta una distribuciOn de rocas lg-

neas y el 30~ restante son rocas sedimentarias,, el 20 ~ de este 

mater~al rocoso tiene una baja resistencia a la erosividad. 

Desde el punto de vista geomorfoiOgico se definen 3 grandes 

provincias: 

Las Capillas, que son montanas volcAnicas con derrames IAvicos. 

Cerro Grande, donde se manifiestan domos erosivos, calcAreos y 

originados de pisos marinos. 

~· San Miguel, con elevaciones tectOnicas de rocas intrusivas en su 

mayorla granitos <AnOnimo, 1986). 

Suelos. 

La complejidad fisiogrAfica de la sierra de Manantlln deter-

mina el desarrollo de un complicado y diverso mosaico edAfico. 

Los tipos de suelos mAs comunes son: regosol dlstrico de origen 

residual y sobre rocas lgneas leidas formado por material que no 

sea aluvial reciente, sin capas distintas, frecuentemente somero 

y pedregoso muy pobre en nutrientes. Acrisol Ortico con acumula-

ciOn de arcillas en el subsuelo, Acido o muy Acido, de color caf~ 

rojizo o amarillo claro con manchas rojas y de baja fertilidad; y 

fluvisol eútrico formado por material transportado por el agua, 

no tiene estructura, presentando capas alternas de arena, arcilla 

o grava. Este Oltimo tipo de suelo es producto del acarreo de di-
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chos materiales por inundaciones o crecidas recientes, puede ser 

profundo o somero, arenoso o arcilloso y de f&rtil a inf~rtil de

pendiendo del clima y material parental CAnOnimo, 1981>. 

Hidrologla. 

La F<ierra de Manantl&.n t.ie"'e 43 cmmcao; que alimentan el 

cauce de 58 arroyos principales y éstos a su vez forman el to

rrente m&.s importante de 3 rlos: El Maravasco, Purificacibn Y 

Ayuquila. En las cuencas se presentan patrones de drenaje erosi

vos de los cuales el 3.5% de las corrientes es permanente, éstos 

son los pocos pero de gran importancia por ser Cnicos aportes que 

reciben los valles bajos en la temporada de secas <AnOnimo, 

1986). 

Vegetacibn. 

La sierra es un mosaico de vegetaciOn encontrándose los si

guia.ites ti¡:.os d\3 "eget.aciOn: 

Selva baja caducifolia. 

Bosque de Quercus. 

Bosque de Pinus. 

Bosque de Pinus-Quercus. 

Bosque de Quercus-Pinus. 

Bosque MesOfi!o de Monta~a. 

Bosque de Oyamel. 

VegetaciOn Sabanoide. 

Selva mediana subcaducifolia. 

t~l~a baja subcaducifolia. 

VegetaciOn secundaria. <Op. Cit.> 
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3.- ANTECEDENTES 

3. 1 Bot&.nicos 

7, 

El género Senecio se menciona en la mayorla de los estudios 

uot&.nicos hechos en México y fuera del pals, pues pertenece a una 

de las familias m&s numerosas las Compuestas. Este g~nero es 

cosmopolita contando con una amplia distribucibn y diversidad de 

h&.bitats. Contiene cerca de 1,000 a 3,000 especies, entre las 

cuales encontramos plantas que son utilizadas como medicinales, 

muy pocas de ornato y principlamente tbxicas <McVaugh, 1985>. 

Varias de estas especies se mencionan como integrantes im

portantes de varios tipos de vegetacibn como son Bosque de Quer

cus, Matorral de pino,· Bosque de Abies y Matorral XerOfilo <Rzen

cowski. 1978>. 

Algunos de los Senecios que son utilizados como plantas me

dicinales entre los que encontramos: Senecio jacobea, ~· vulgaris 

y S. barbajohanis, cuando éstos son usados en tratamientos largos 

ocasionan danos en la salud de los seres humanos, como la enfet-

medad de los ninos de Jamaica <Sharrow, 1982>; tambi~n se utili

zan para curar algunas enfermedades de la mujer <Font,Q., 1980). 

La especie Senecio guadalajarensis, fu& determinada en el 

ano de 1891 por B.L.Rob y descrita como Roldana guadalajarensis 

por <B.L.Rob.>, H.Rob. y Brett en 1974. Fu~ colectada al SW de 

AutiAn oor WilhYr entre •1 Chante y ~·~~~t!ln; en L~~ Reyes por 

McVaugh y en Cerro Gordo, 

1985>. 

TepatitlAn por él mismo <McVaugh, 
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En la Sierra de Manantlan, S. guadalajarensis es llamada 

vulgarmente "clarincillo", encontrandose que son varias plantas 

las que reciben ese nombre: en Veracruz as! es llamada la especie 

Buchosia lanceolata, y en Jalisco en la Sierra de Cacoma a una 

planta venenosa Senecto canicida Moc. 

1978). 

3.2 Muestreos de vegetacibn 

et Sess. <Martfnez, M., 

Senecio guadalajarensis (clarincillo>. forma parte como in-

tegrante del estrato arbustivo de diferentes tipos de vegetación 

y para conocer el papel que representa en las comunidades donde 

habita es necesario comprender la estructura de éstas y sus as

pectos ecológicos mAs importantes. En los estudios llamados fito

sociológicos se comparan comunidades y de cada una de éstas se 

toma un muestra, la.cual estA formada por un conjunto de unidades 

muestrales a partir de la cuales se obtienen las variables o pa

rametros <Mateucci, i982). 

En la mayorfa de los estudios de la vegetación no es opera-

tivo enumerar y medir todos Jos individuos de la comunidad, por 

ello hay que realizar muestreos de la misma y estimar el valor de 

Jos parAmetros de la población. Aunque fuera posible localizar y 

medir todas las unidades de la poblacibn en cuyo caso se obten

drla el valor del parAmetro y no su estimación, 1~ información 

o~tenida no.serla mAs 6til ni .mAs significativa que la derivada 

de un muestreo adecuado <Op.cit.>. 

Una de las clasificaciones de la comunidad mAs adecuadas es 

sencn sus car~cterlsticas estructurales mAs importantes como la~ 
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especies dominantes, las formas indicadoras de vida <Ddum, 

1962>. Se han desarrollado varios m&todos para el estudio de la 

vegetaci~n tanto para zonas templadas como tropicales, entre los 

mAs importantes podemos mencionar los realizados por Gbmez-Pompa 

et ~l-. 11957) .. en !,.,s: c•.1a.les ~e cl'3sarrnlla uno en baRe a cuadros 

de superficie constante, hoy ampliamente· usado para conocer la 

autoecologia de Dioscorea composita, en zonas c~lido-hOmedas de 

M~xico, dando como resultado información relativa de los factores 

particulares del comportamiento de las especies a estudiar a tra-

v~s del tiempo y el espacio, y asi obtener una base firme para 

conocer la ecolog!a de este recurso vegetal. 

Se ha establecido que los estudios de las comunidades vega-

tales intentan registrar, por el conocimiento cuantitativo y cua-

1 itativo de los conjuntos florlsticos, la dinAmica de las masas 

refleja con mayor fidelidad la resultante 

ecoiOgica de una regiOn <HernAndez, X. ined> 

Ramos et al. en 1982 realizaron un an~lisis estructural de la 

vegetación secundaria usando cuadros colocados en transectos, los 

cuales les permitieron analizar un gradiente tanto en el medio 

ambiente como en la vegetaciOn. Con los cuadros obtuvieron valo~ 

res absolutos de frecuencia, densidad y distribuciOn. 

Seg~n la definiciOn dada por Daubenmire Apud Margalef 

<1980>, la Autoecolog!a es el estudio de la respuesta de un orga-

nismo, considerado como individuo o como una especie en su medio. 

Un estudio autoecol~gico siempre implicá la;relaciOn clel organis-

mo con su medio ambiente y la falta de conocimiento de ~sta en 

las plantas tOxicas impide su contrdl o manejo <Op. cit.> 
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Para el estudio de las comunidades vegetales se han est~ble

cido metodos que se han desarrollado en base a los tipos de vege

taci~n. El muestreo de cuadros o parcelas se utiliza tanto en 

bosques templados como en vegetaci6n secundaria derivada de sel

vas (veloso y Klein. 1957; Sarukhan, 1966: Miranda. 1967>. 

3.3 Toxicologla 

. Se han hecho innumerables estudios acerca de los componen

tes de las plantas t&xicas y los danos que ocasiona su contacto o 

ingesti&n tanto para los seres humanos como los animales. 

Este trabajo se ocupa del estudio de la planta tbxica deno

minada vulgarmente "clarincillo" <S. guadalajarensis>, el conoci

miento ecolbgico donde habita es tan importante como su toxicolo

gta. No se disponen de trabajos realizados por otros autores con 

respecto a esta esp~cie, sin embargo, existen estudios con plan

tas del mismo género pero de diferente especie en el campo de la 

toxicologla, entre las cuales encontramos a Senecio jacobea, la 

cual contiene alcaloides altamente hepatot~xicos y que han sido 

probados en varias especies de animales susceptibles a éstos como 

son hamsters, ratas, ganado vacuno y caballos <Cheeke, 1985>. 

También se ha probado que son resistentes a la toxicosis por 

~.jacobea las cabras y las ovejas (Sharrow, 1962>, estos alcaloi

des denominados pirrolizidinas son metabolizados en el hlgado a 

pirroles los cuales causan danos irreversibles en la estructura 

morfolbgica y funcional del hlgado. 

En los estudios realizados en ganado bovino por la i~gestion 

de esta planta se ha comprobado que es altamente susceptible a 
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estos alcaloides ocasionAndoles danos en hlgado, ri~6n y bazo 

principalmente <Goeger, 1982>. 



4. OBJETIVOS 

GENERALES: 

12. 

1.- Contribuir al conocimiento de la autoecologia de Senecio 

guadalajarensis mediante el estudio de las comunidades vegetales 

donde habita. 

2.- Conocer los efectos tbxicos que produce Senecio guadalaja

rensis sobre diferentes 6rganos de ratas. 

PARTICULARES: 

1. Determinar la taxonomla del Clarincillo. 

2. Contribuir a.l conocimiento de los aspectos morfolbgicos m~s 

importantes y su relacibn con el medio ambiente. 

3. Conocer la estructura de las comunidades vegetales donde se 

desarrolla. 

4. Determinar las caracterlsticas histopatolbgicas mls impor

tantes resultantes por la intoxiqacibn con Clarincillo. 
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5.- MATERIAL Y METODOS 

Ver lista de materiales en AneKo 1. 

5.1 Recolección de las muestras y estudio de la vegetación. 

De los sities muestreados se colectb el clarincillo Y se 

preparb como ejemplar de herbario. 

Los muestreos de vegetación se realizaron en forma sistem~-

tica por medio de un transecto altitudinal. Estos se 1 levaron a 

cabo por el camino de herradura de AhuacapAn a Corralitos, al NW 

de la Sierra de Manantlln, desde las partes bajas de ésta donde 

empezaba el clarincillo a aparecer. hasta los sitios mls altos 

donrle se encontrb. Dichos muestreos se efectuaron cada 100 me-

tras sobre el transecto !Mapa 21, estableciendo cuadros de 10 x 

25 m para especies arbbreas con mAs de 5 cm de DAP lDilmetro a 

la Altura del Pachol y dentro de cada uno de éstos, 2 cuadros de 

x 5 m para las especies arbustivas en las cuales en Jugar del 

DAP se mldib la cobertura. Donde se encontrb vegetaciOn secunda

ria se hicieron los muestreos en transectos con cuadros de 2 x 5 

m, siempre hacia.el Sur cada 20 metros. Los parlmetros que se 

tomaron para cada individuo fueron: Di.metro a la altura del pe~ 

cho, altura y cobertura. 

Ademls, en cada sitio muestreado se tomaron datos geomor

folbgicos como altitud, pendiente y eKpÓsiciOn; se colectaron 

especlmenes no identificados para su determinacibn. 

Por cada 3 muestreos de vegetacibn se realizb uno de suelo 

y en ~~ wis•o sl•!o se 3fectub 1~ deEc~!po!~n edqfol~gi~a. Pos-

teriormente se hizo el an•lisis flsico-qulmico de las muestras. 
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Para la descripci6n detallada de la especie se hizo un ~nA

lisis de las partes florales en un microscopio estereoscbpico. 

Se disectaron 25 flores femeninas o imperfectas y 25 flores her

mafroditas o perfectas asl como del fruto. 

Se realizaron pruebas de germinacibn de la planta en un me

dio artificial, de la siguiente manera: Se separaron las semi

llas y se seleccionaron manualmente las que t~nlan mejor apa

riencia, se sembraron en tierra previamente preparada o almAcigo 

con 1/3 de hojarasca, 2/3 de tierra de encino y riolita y se re

garon cada ter~er dla. 

5.2 Obtencibn del extracto hidrosoluble. 

Se extrajo la porcibn hidrosoluble a partir de hojas de 

clarincillo <este material se secb y se molib~. El extracto hi

drosoluble se obtuvo mediante la coccibn por 5 minutos del mate

rial ~egetal (480 gr.> en agua a mahera de t~. despu~s se filtrO 

con una tela gruesa y ~asa. El liquido obtenido se sometiO a 

otra filtracibn con una bomba de vaclo y papel filtro Watman de 

porosi~ad variada hasta obtener un liquido cristalino, al final 

se tuvo un vol~men de 3000 ml. Este vol~men fue repartido en va

rios matraces Quitazato de 500 mi para liofilizar el material. 

La liofilizacibn consistib en contelar el extracto con acetona y 

hielo seco <COz> y dejarlo en la liofilizadora por 24 horas. 

5.3 Dosificacibn y suministro 

El material liofilizado se pesb en miligramos para contro

lar las dosis, el cual fue suministrado a 6 ratas experimentales 

y dos controles, todos machos adultos de la Cepa Swiss Wistar, 
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de un mismo peso aproMimado. El procedimiento que se utiliz6 pa

ra suministrar el liofilizado del clarincil lo fue el siguiente: 

Despubs de tener en ayuno a los animales por espacio de 12 ho

ras, se les suministrb una dosis de 1500 mg/kg de peso por vla 

oral; el liofilizado se disolvib en 3 mi de agua desmineraliza

da, bsto se hizo mediante una jeringa con cAnula de acero Y pun

ta redondeada, los controles sblo recibieron 3 mi de agua desmi

neralizada por la misma via y con la misma jeringa. Se tuvieron 

en observacibn por 12 horas para ver si presentaban alguna reac

cíbn externa de conducta anormal. 

Se dejaron pasar 48 horas, despubs de la primera dósis para 

luego aumentar ésta a 2000 mg/kg de peso, bsto con el fin de 

evitar una reáccibn de tolerancia adaptativa al farmaco; se de

jaron transcurrir 48 horas y se les suministro 2500 mg/kg de pe

~J. La dosis total acumulada fue de 6000 mg/kg de peso. 

5.4 Obtención de las muestras histológicas. 

Se dejaron pasar 48 horas y se sacrificaron 2 ratas experi

mentales y el con.trol, para lo cual se anestesiaron previamente 

con un algodón con éter, aislando inmediatamente los siguientes 

organos: higado, ri~bn, cerebelo, intestino, cerebro, estómago y 

pulmon, los cuales se fijaron con Bouin; despu~s se procediO a 

deshidratar los tejidos obtenidos y se incluyeron en parafina. 

Se realizaron cortes en un microtomo, ~stos fueron te~idos con 

hematoxilina-eosina, se motaron para su fijacibn permanente y se 

cbservar~n al m!~rcscop!o. d9 luz. 

Despu~s de ocho dJas se sacrificaron las dos siguientes ra

tas experimentales y a las muestr~s.obtenidas se les dib el mis-. 
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mo tratamiento anterior. 

A los 15 dlas se sacrificaron los dos ~!timas ratas experi-

mentales y se efectub el 

tejidos. 

mismo proceso del tratamiento para los 
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6.- RESULTADOS Y DISCUSION 

A cont!nuaciOn se presentan los resultados Y la discusibn 

por orden de Taxonom1a de la especie, muestreos de vegetacibn Y 

toxico logia. 

6.1 DescripciOn: 

S~!:l_l?~.~~ .~IJad;i_!_aJar_e_rys_!_!. B. L. Rob. Proc. Arner. Acad. 26: 166. 

1B91. Roldana guadalajarensis <B.L.Rob. > . H. Rob & Brett. Phyto-

logia 27: 420.1974. En prados, pastizales, claros de bosque de 

encino por los caminos, crece entre las plantas y pastos comesti

bles para el ganado, entre el bosque de pino-encino, al aumentar 

la densidad del pino decrece su poblaciOn. 

Erecto, perenne, fistuloso, con hojas caulinas, hierba de 1 

a 3 metros de alto, casi glabro. 

Hojas con tricomas en la parte media hacia arriba, sin tri

comas en el envés de la hoja. Los tallos escasamente pubescentes 

~D !e p&rl~ superJ.or, hacia la base del involucro. Hojas numero-

sas de. 80 a 85, caul inas, lanceoladas. Las principales con 12 a 

25 cm de largo, 2-6 cm de ancho, 7 a 10 veces tan largas como an-

chas, serradas, dentadas o denticuladas. Del lado izquierdo <de 

la hoja>, de la mitad hacia el peciolo no estA denticulado. En la 

base son agudas y decurrentes con peciolos que miden de 1 a 5 cm 

de largo, hojas cori&ceas cuando est~n secas, lisas; de color 

verde oscuro, y en el haz verde claro y finamente reticuladas; 

los nervios superiores son verde plateados. 

Inflorescencia: con una br!ctea sin hojas, corimbo compues-

to de 15 a ~0 cm de altd y 25 a 60 de ~nch~. Las 5 a 8 ramas 

principales son ascendentes y en Angula de 45°, con pocas hojas 
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en la base, Cada florescencia con un grupo terminal de 10 a 30 

cabezuelas, en ped~nculos de 2 a 4 cm de largo, filiformes y del

gados: cabezuelas conspicuamen~e radiadas. Flores a~arillas de 

1.5 a 2 cm de largo en floraci~n, involucro de 8 a 9.5 mm de lar-

go y 5-7 cm de ancho, glabro excepto en los extremos angostos u 

obtusos en donde es pubescente, usualmente alternado en 2 series 

aproximadamente de la misma longitud, todos mAs o· menos redondea

dos en el dorso, las exteriores <S> son lineales u oblolanceola

das con 0.5 a 0.7 mm de ancho, imbricada las series mls anchas 

<S>, las cuales son· lanceoladas 

moirgenes delgados, 9.5 mm de 

pedicelos miden de 4 a 8 mm, las 

o ellpticas en el exterior con 

largo y de 3-4 mm de ancho. Los 

llgulas de 8 a 10 mm de largo y 

de S a 6 mm de ancho, en el P~tailo de 6sta flo·r hay vellosidades 

de 0.3 a 0.5 mm de largo en la mArgenes y mucha pubescencia en el 

interior y exteritir. Con 13 a 15 flores discoidales muy pubescen

tes, de 6 a 8 mm de largo, el tubo cerca de la mitad muy largo y 

expandido gradualmente dentro del cuello, y IObulos con 1.5 a 2 

mm de largo. 

Estambres monodalfos amarillo-caf&s con 5 mm de largo y 1.5 

mm de ancho. Estilos con ramas dicotonas de 6 a 6.5 mm de largo. 

Aquenio caf~ oscuro con 4 a 5.5 mm de largo, 1 mm de ancho, ci

llndrico, ligeramente comprimido, en forma de clavo, con cerca de 

8 a 10 nervaciones, usualmente y esparcidamente pubescente al me-

:nos en los extremos, vilano copioso de cerdas capilares blan-

ca-transparentes suaves y de 4 a 7 mm de largo, clinato de 5 a 7 

mm de ancho, convexo en la madurez, alveolado, las mArgenes de 



los alveolos estlln dentados <Figs. 15 y 16· Ver' apéndice). 

6.2 Ciclo biol6gico: 

20. 

Senecio guadalajarensis empieza a emerger al caer las pri

meras lluvias de verano en la regi~n <a principios~ mediados de 

Junio). En Jos primeros dlas de Julio la planta llega a medir de 

10 a 15 cm de altura. En los meses de Agosto y Septiembre llega a 

alcanzar un tama~o de 1 a 1.5 metros de altura, floreciendo a fi

nales de Septiembre y principios de Octubre, fructifica a media

dos de Octubre y principios de Noviembre alcanzando una altura 

mAxima de de 2.5 a 3 metros 

Al final de esta etapa el aquenio maduro es transportado por 

el aire para depositarse en el suela y esperar el siguiente ciclo 

de lluvias el prbximo ano. También ocurre el crecimiento vegeta

tiva por medio de rizomas los cuales son perennes durante varios 

< flos. 

6.3. ~~estreos de Vegetacibn. 

A continuaci~n. de cada tipo de vegetaciOn encontrada se ha
rA una breve descripci6n de su fisanomla, condiciones en las que 

se desarrolla asl como el anllisis de los parlmetros de las espe

dies mAs importantes. 

6.3.1 Selva baja caducifolla: 

En el %r9a ~a estudio, en la ffeonorn!a de ~sta YepetaciOn, 

se presentaron Arboles de 6 a 8 m. de altura, con troncos cortos, 

robustas y torcidos que se ramifican cerca de la base. 
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Casi todas las especies pierden sus hojas por periodos ~e 5 

a 7 meses del año., lo cual provoca un enorme contrasté én la fi

sonomia de la vegetacibn entre la ~poca seca y 1 luviosa. 

Se observb que el terreno ocupa tanto planos, lomerios y 

cerri·Jes como cañadas, la altitud en el ~rea de muestreo va de 

1,200 hasta 1,300 m, y se encontraron pendientes que variin de 

18 a 70 %. 

Los suelos que se presentaron en base a los muestreos obte-

nidos en el ~rea de trabajo fueron de una textura que varib de 

franco, franco~arcrl loso y arcilla arenosa, con un contenido ba

jo a rejular de materia orgAnica y nutrientes, reacciOn de lige

ramente ~cida a ligeramente alcalina. La estructura fue granular 

a blocoso-subangular; su color varla de caf~ rojizo a rojo obs-

curb. Se observO que estos 

dio. 

suelos tienen un drenaje interno me-

Esta comunidad se desarrolla en la Sierra de Manantlan, en 

un clima c~lido sub-h~medo con lluvias en verano <AWo> con una 

precipitacibn pluvial anual que va de 800 a 1,000 mm y una tem

peratura media anual de zooa 22°C, con ~poca de secas bien defi

nida que dura hasta 9 meses. 

Debido al intenso desmonte, i~cendios constantes y la gana-

derla extensiva irracional, se establecieron. comunidades arbus-

tivas y herbaceas con un estrato arborescente disperso. 

Las especies que se encontraron en esta comunidad en el es

trato arbbreo fueron: guayabillo <Eugenia sp. >, guazima <Guazuma 

ulmlfolia>, guajimicuil <L.!J.M hintoniil, uí'la de gato <Mimosa 
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sp. > • vara blanca <Eupatorium ca 1 1 i num >, mata iza 

<Euehorbiaceae). 

Las principales especies arbustivas que se encontraron fue-

ron: var·a blanca 11 <Compositae>, vara blanca 1 <Eupatorium ~ 

.linum>, requesonera <Poda.chaenium eminens), Stevia sp., chla 11 

·:G:alea sp.), Leguminosae, chla <Salvia mexicana>, escobilla 

<Baccharis sp.>, huinar (~ rhombifolial, Crotalaria longilos-

trata. 

En esta comunidad se realizaron 2 muestreos de 10 x 25m 

para arbbreas y 4 de 2 x 5 m para l?s arbustivas sobre un tran-

secto de 700 m en la cota de 1,200 a 1,300 m s.n.m. para este 

tipo de vegetaci~n. Se dejaron de hacer 5 muestreos de 10 x 25 m 

y 10 de 2 x 5 m por encontrarse con superficies dedicadas a la 

agricultura. Este tipo de vegetaci~n se encontr~ sumamente per-

turbada ya que estA muy cerca del poblado de AhuacapAn y ~sto 

facilita a Jos habitantes la extraccibn de los recursos como la 

madera, siembra de cultivos y pastoreo de ganado. Aqul se 

aftadieron los muestreos de vegetaci~n secundaria provenientes de 

!~ selva baja caduc!folia. 

Asi pues, en las arb~reas se distinguieron dos estratos: uno 

alto con individuos de 15 a 20m de altura, con una densidad muy 

baja <0.002 ind/m2l y pobre en nbmero de especies; otro medio 

con ~rboles de 5 a 10 m con un nbmero mayor de especies y una 

densidad de 0.006 ind/m2 <Grlfica 5J. 

En la Tabla 3 se distingue como la '?=pecie de 

m¡¡yor dominancia, su valor de 0.817 de indice de dominancia lo 

indica, ésto se debe a su Area basal (4.083 m2/Hal. Le siguen· 
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otras especies como subdominantes. entre ellas estll.n Guazuma ~

mifolia, Inga hintonii, Mimosa sp. y Eupatorium collinum con va

lores de lndice de dominancia de 0.141, 0.063, 0.069 y 0.043, 

respectivamente. 

Por los datos anteriores se pudo observar. que el estrato 

dominante es el medio con la mayor parte de individuos en desa

rroll~ y una distribuciOn muy dispersa ademll.s' nos encontramos 

ante una poblaciOn arbOrea jOven pero continuamente perturbada 

por la intervenciOn del hombre en prActicas principalmente agrl

colas. 

Con respecto al estrato arbustivo, en la Tabla 4*se observa 

que tiene pocas especies: sobresale Vara blanca 11 con un lndice 

de dominancia de 0.795: con una cobertura muy grande (12.72>,a 

pesar de que no presenta una densidad muy alta (0.125 ind/m2>. 

Eupatorium, Podachaenium y Euphorbia se comportan como especies 

subdominantes, sus valores de lndice de dominacia de 0.447, 

0.3285 y 0.621., respectivamente.*(Ve¡· apéndice). 

VegetaciOn secundaria proveniente de selva baja caducifolia. 

Bajo esta categorla gen~rica se agruparon aquellas comunida

des cuya presencia ha sido favorecida por el disturbio que oca

sionan las actividades humanas, coíno son la tala de Arboles, la 

agricúltura nOmada, el sobrepastoreo y fuego. 

En Jos sitios ~e encontraron terrenos planos sin pendientes a 

~ligeramente inclinados, aquellos con un 10% de pendiente se dedi

can principalmente para uso agrlcola. 

Las condiciones climAticas y edafoiOgicas fueron l~s mismas 
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que las de la selva baja caducifolia. 

Las especies que la caracterizaron fueron: chla 1 <Salvia 

mexicana), escobilla <Baccharis sp. l, vara blanca I 1 

<Compositae), Leguminosae, desconocida blanca (Stevia sp.l, vara 

llanca 1 <Eupatorium collinuml, clarincillo <Senecio guadalaja

rensis), chía JI (Ca lea sp. l, Mimosa sp., zapoti 1 lo (Cestrum 

sp.l, huinar· <Sida rhombifolia) y abrojo <Triumfetta sp.l. 

En esta sucesibn vegetal se realizaron 3 muestreos de 2 x 5 

m, medida establecida para arbustivas y se encontrb que la espe-

cie dominante fuh vara blanca JI c9n un valor de dominancia de 

1.68, ello se vib influenciado por tener una mayor cobertura y 

densidad que las demAs especies <Tabla 11. 

En la Gr~fica 1, donde se relaciona densidad con cobertura 

de todas las especies ericontradas, se puede apreciar que la co

t·.ertura d~ Catee_, vara blanca 11 y Salvia depende ,de su densidad 

para poder dominar en la comunidad. Senecio guadalajarensis.en 

esta comunidad apenas empieza a aparecer, esto se observa en su 

baja densidad y ~obertura, con una distribucibn muy esparcida. 

En la selva baja caducifolia no se observb clarincillo, en cam! 

bio si en la vegetación secundaria de ~sta en las partes colin

dantes con el bosque de encino, lo que indicó probablemente que 

esta planta se comporta como una maleza invasora por influencia 

y cercania con el bosque de encino donde habita principalmente. 



TABLA No. 1 
VEG. SECUNDARIA DE SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

Estrato arbustivo. Densidad indice de Cobertura lndice de Altura: 
E S P E C 1 E: No. lnd/aZ Dlstrib. · lOO 12 Dominan. Hu. Hedía 

Coaposi tae. 7 0.230 15.30 11.00 1.68 1.22 0.63 
Eupatoriua col ilnua 4 0.130 8.66 13.11 1.13 1.60 1.22 
Leguminosae 6 0.200 20.00 2.06 1. 75 0.80 0.38 
Cal ea sp •. 6 0.200 13.33 13.13 0.467 1.15 0.62 
Triunfetta sp. 1 0.033 1.10 14.76 0.412 2.10 2.10 
Sal vi a aexlcana 7 0.230 15.33 3.05 0.162 1.10 0.83 
Stevia sp. 5 0.160 5.30 1.84 0.097 1.10 0.96 
Sida rhombifolla 2 0.066 2.20 0.235 0.005 0.70 0.70 
Convza gnapholoides 2 0.066 2.20 0.080 0.002 0.55 0.52 
nimosa sp. 1 0.033 1.01 0.132 0.0013 0.50 0.50 
Senecio guadalajarensis 2 0.066 2.10 0.053 0.0011 1.35 0.99 
C.es tr.ua. sp. 1 0.033 1.01 0.094 0.0009 0.17 0.77 
Bacchari s sp. 1 0.033 1.01 0.071 0.0007 0.50 o. so 

GRAFICA 1 VEG. SEC. SELVA BAJA CADUC. 
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RE!.ACION OC DENSIDAD CON COBERTURA 

a. Senecio guadalajarensis 
~: ~g~c~~ris . 
d· Ceslrum 
t-. Mimosa 
f. Sida 
g. Stevia 
h. Leguminosae 
i. Salvia 
j, Compositae 
k. [upatorium 
l. Calea 
m. Triumfetta 

0.053 0.071 0.08 0.094 0.131 0.235 1.84 2.06 3.05 11 13.11 13.13 14.76 

COBERTURA EN 100m2 

25. 
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CRAFICA 5. SELVA BAJA CADUCIFOLIA 
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TABLA No. 3 
SELVA BAJA CADUCIFOLIA 

Estrato arbor·eo 
E S P E C 1 E: 

Free. Densidad lndice de Area basal Indice de Altura: 
No. m ind/m2 Distt•ib. m2/Ha qominan. llax. Media 

·Et:qer~~a ;p, 2 50 0.004 0.2 4.083 0.817 15 11.5 
Gu't:u.~a ul•ni folia 1 50 0.002 0.1 1.414 0.141 9 9.0 
lnoa hir.tJnii 1 50 0.002 0.1 0.628 0.063 lB 18.0 
Mi:w::s2 sp. 3 50 0.006 0.3 0.229 0.069 b 5.6 
Eup:¡ta(ÍU:11 collinum 50 0.002 0.1 0.430 0.043 10 10.0 
[ .. :Prlorbiceae 50 O.Oü2 0.1 0.226 0.023 10 10.0 
N e~ i~entificada 50 0.002 0.1 0.157 0.015 8 8.0 

26. 



27. 

6.3.2 Bosque de Galerta. 

Se desarrolla a lo largo de corrientes de agua mAs o menos 

permanentes. Su fisonomta presenta Arboles de 6 a 30 m, con hojas 

perennes, deciduas o 

gran 'espesura, pero a 

parcialmente 

menudo estA 

deciduas. A veces forma una 

constituido por Arboles muy 

esparcidos. Se presenta en una altitud de 1,220 a 1,390 m s.n.m., 

en p~ndientes que varian del 3 al 25~. 

Los suejos encontrados fueron franco-arenosos con 5 cm de 

mantillo orgAnice y un contenido de materia orgAnica y nutrientes 

de media a alta, pH ligeramente leido, con estructura granular y 

blocoso-subangular, su color vari6 de rojo casi negro a caf& ro

jizo oscuro. Se encontraron grandes superficies con afloramiento 

de roca madre de volumen considerable. 

El clima es del 

de 15°C 

tipo C<W2> y una temperatura promedio anual 

Las especies arbi!lrea.s que se encontraron en esta comunidad 

fueron: cortapico <Dendropanax arboreus>, nogal cimarrbn 

<Juglans majar), fresrio <Fraxinus Uhdei>, garrapato· 1 

<Symploccus sp. >, Bursera sp., capulln de virgen <Cieyera mexica

na), Nidoscolus sp., guajlmtcul <Inga hintonii>. 

Entre las especies arbustivas se encontraron: candelilla <Pe

dilanthus sp.>, jazmincillo CEuphorbiaceae>, vara blanca 

<Eupatorium collinum>, chla 1 1 <Calea sp.>, vara blanca 11 

CCompositae>, alfalfilla (Polygala sp. ), Malvaviscus sp., guazima 

CGuazuma ulmifolia), chla <Salvia mexicana>, Nidoscolus sp., 

encino blanco <Quercus scytophylla), guayabillo <Eugenia sp. ),. 
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sp.). 

Al seguir la cota altitudinal para el bosque de galerla an

tes mencionada, se realizaron 6 muestreos para arbbreas Y 12 pa

ra arbustivas, recorri~ndose un total de 600 m. 

Los par~metros para el 

ffiuestran en las tablas 7 y 8. 

total de especies encontradas se 

En las gr~ficas 15 y 16 se puede apreciar que la estructura 

de esta comunidad está conformada para las arbbreas en dos es

tratos: uno medio integrado por arbustos altos y Arboles bajos 

con alturas de 5 a 10 metros bien ~epresentados y con el mayor 

nbmero de individuos, un estrato. superior con integrantes de 10 

a 20 m y con frecuencia mAs baja. Es notable el hecho, al campa-

rar una grAfica con otra, de que las alturas mAximas entre 5 y 

10m tienden a bajar su frecuencia en sus alturas medias, aumen-

t•ndo en las de 10 a 15 m. Esto significa que se tratO de una 

comunidad madura con elementos juveniles encontrándonos eminen

cias de hasta 30 metros de altura. 

Dendropanax arboreus fue la especie dominante con un valor 

de 1.39 de !ndice de dominancia, ésto se vib apoyado por el Area 

basal y su altura, a pesar de presentar una baja densidad y una 

distribuci6n esparcida. Las demAs especies como JugJaris, J::!.W-

nus y Symploccus se encontraron como codominantes entre el las 

con lndices de dominancia muy cercanos a Dendropanax de 1.08, 

0.968 y 0.567, respectivamente con una mayor densidad y una dis-

tribuci6n m~s ho~ng~nea ITabla 71 

Quercus le siguieron por orden aunque tuvieron un efecto secun

dario en esta comunidad. 
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En la Tabla 8 se pueden observar los parAmetros del estrato 

arbustivo el cual muestra como especie dominante a Pedilanthus 

con un lndice de dominancia de 28.95 con una distribuci~n muy 

homog~nea por tener la mAs alta densidad aunque no tenga mayor 

cobertura. Euphorbia le siguib como especie subdominante por 

efect¿ de que su densidad fu~ mAs baja y con una distribucibn 

mA~ esparcida que la anterior a pesar de que tuvo una cobertura 

mayor (GrAfica 17>. 

En es~e tipo de vegetacibn no se encontrb clarincillo; se 

cree que ello se debib a la presencia de una mayor humedad tanto 

en el ambiente como en el suelo. 
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TABLA No. 7 
BOSQUE DE GALERIA 

Estrato arboreo Free. Densidad lndlce de Area basal lndlce de Altura: 
E S P E C 1 E: No. ISl lnd/12 Dlstrlb. 12/Ha do1inan. Hax. Hedia 
---- .. --- .. ----- .. -- ....... --- .... --------------------- .......... ------........... -... -...... --- ........ ------- .. --- .. ---- ............... ----------
Dendropanax arboreus 3 20 0.0024 0.048 21.64 1.39 18 12 
Jug lans major 4 60 0.0032 0.192 5.66 1.087 18 15 
Fnxinus Udhei 9 80 0.0072 0.576 1.68 0.968 16 10 
Siaploccus sp. 3 40 0.0024 0.096 5.91 0.567 30 25 
~·Jrsera tp. 4(¡ O. C14l j,I6J I.J3 J.213 11\ 10 
e 1 eyera sp. 2 20 0.0016 0.032 2.15 0.066 15 15 
Guazuma ulaífol ia 1 20 0.0008 0.016 1.57 0.025 7 7 
Quercus g laucesens 2 20 o. 0016 0.032 o. 79 0.025 15 13 
Nidoscolus sp. 2 40 0.0016 0.064 0.17 0.010 6 6 
1 nga hi ntoni i 2 20 0.0016 0.032 0.24 0.006 15 13 
No identificada 1 20 0.0008 0.016 0.20 0.003 6 6 
Hisosa sp. 2 20 0.0016 0.032 0.06 0.002 6 6 

TABLA No. 6 
BOSQUE DE GALERIA 

E~trata arLusti~a Free. ilensidad lndice de Cobertura lnd1ce de Altura: 
E S P E C 1 E: Na. (Sl lnd/12 Distrlb. 100 •2 do1inan. "ax. Hedla 
-- ------------------- ... ---- .. -- .......... - .. ---- .. --- .. ----- .. ------- .. ------------ .......... ------........................ --------- ...... -
Ped i 1 antt.us sp. 50 90 0.50 45.00 64.39 26.97 4.00 1.44 
Euphorbiaceae 17 40 0.17 6.60 69.63 4.73 4.50 2.19 
Eupatoriua collinUI 13 70 0.13 9.10 14.79 1.34 3.00 1.50 
Calea sp. 19 40 0.19 7.60 7.57 0.57 1.90 0.91 
Coa pos i tae 12 so 0.12 6.00 4.62 0.28 2.15 1.56 
Po 1 yga 1 a sp. 1 10 0.01 0.10 23.75 0.24 3.50 3.50 
ftalvaviscus sp. 3 30 0.03 0.90 0.43 0.004 0.80 0.63 
Salvia mexicana 3 30 0.03 0.90 0.36 0.003 0.96 o. 76 
N idosco 1 us sp. 4 10 0.04 0.40 0.61 0.003 0.85 0.61 
So 1 anum sp. 9 10 0.09 0.90 0.33 0.0029 0.60 0.37 
Guazuma ulaifolla 2 10 0.02 0.20 o. 78 0.0016 1.50 0.67 
Quercus scytophylla 1 lO 0.01 0.10 0.66 0.0008 2.15 2.15 
O na !raceae 1 10 0.01 0.10 0.44 0.0004 1.00 1.00 
Sida rho;bifolia 2 20 0.02 0.40 0.097 0.0004 1. 46 0.63 
Pteridiua aqui llnua 1 10 0.01 0.10 0.225 o. 0002 0.60 0.60 
Stevia sp. 2 10 0.02 0.20 0.049 0.0001 o. 79 0.58 
~ilos.a ar. 1 i.G o. n1 0.1C ,.. .... ., ... 

V.ULO: o. ~000~ 1.60 1.60 
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las alturas ~áximas entre 5 y 10 m tienaen a 
bajar su frecuencia en las alturas medias, -
aumentando en las de 10 a 15 m. En las de -
20 a 25 se encuentran representadas por emi
nencias. 

GRAFICA Í.5. BOS(.)UE DE GALERJA 
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comunidad estuvo conformada por aos estra 
uno medio integrado por individuos de 5 

m de altura con la mayor frecuencia y otro 
con individuos de alturas entre 15 a 25 m. 
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CRAFICA 17. BOSQUE DE GALERIA 
RELACION DE DENSIDAD CON COBERTURA 

a. Salvia 
b. Compositae 
e. Cal ea 
d. fupatorium 
e. Polygala 
f. Pedilanthus 
9. Euphorbiaceae 

0.36 4.62 7.57 14.8 23.75 '64.4 69.63 

COBERTURA EN 1 00 m2 

P~ilanthus al tener la mayor densidad y una cobertura mayor fué la especie 
dominante. Euphorbiaceae es una arbórea con individuos que aún no comple-
tan su crecimiento y que al desarrollarse dominará sobre las arbustivas. 

32. 
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6.3.3 Bosque de encino. 

El bosque de encino se compone principalmente por &rboles de 

hoja esclerosa; se considera como un grupo vegetal complejo por 

su amplia distribuci6n y abundante nOmero de especies y est~ dis

perso por toda la Sierra de ManantiAn, encontrAndose solo, aso-

ciado o limitando con selva baja, bosque mesOfilo de montana, 

bosque de pino y bosque de oyamel. 

En el Area de estudio se localizO entre los 1,300 y 1,600 m 

s.n.m., el terreno presentO una pendiente compleja que varia de 

18 a 85%, con Arboles de 4 a 30 m d~ altura y estrato arbustivo. 

Las hojas son cori~ceas, planas, anchas y caducas en la ~?O

ca seca. 

Los tipos de suelo encontrados presentaron una textura que 

variO de franco-arcilloso y arcilla-arenosa; con un mantillo or

gAnice de 5 cm de profundidad. El contenido de materia orgAnica 

fu~ de medio a muy bajo, con un pH de alcalino a lig~ramente Aci

do. Estructura granular y blocoso subangular de consistencia du

ra. Los colores de estos suelos variaron de caf& fuerte, rojo 

amarillento, gris oscuro a rojizo. 

El tipo de clima que predomina es el templado subhOmedo con 

lluvias en verano C<W2> y una precipitaci6n pluvial anual de 1300 

a 1,400 mm con ~poca seca bien.definida y una temperatura media 

anual de 19°a 21°C. 

Las especies arbóreas encoritradas en esta comunidad fueron: 

encino roble <Quercus glaucesensl, encino colorado <Quercus 

sp.), pino acote <Pinus pseudostrobus>, encino blanco <Quercus 

scytophyllal, pino chino CPinus herrerai), palo dulce 
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<Evsenhardtla sp.J, una de gato <Mimosa sp.>. 

Entre las principales especies arbustivas se tuvieron a 

Senecto sp., vara blanca 1 1 <Compositae>, vara blanca 

<Eupatorium colllnum>, clarincillo <Senecto guadala1arens1s), 

M~~ sp.' alfalfilla 

l<Polygala sp.J, mataiza <Saptum pedicel latum. >, Verbesina sp. y 

contrayerba <Asclepias sp.>. 

En este tipo de vegetacibn se recorrió un transecto de 1,200 

m en la cota altitudinal de 1,300 a 1,600 m s.n.m., realizAndose 

un total de 10 muestreos de cuadros qe 250 m2 y 20 de 10 m2 ; dos 

muestreos no se realizaron por encontrarse en sitios inaccesi-

bies. 

Los parAmetros estructurales para las especies individuales 

ros permitieron observar qul! especies imprimen la fisonomla y 

co~turman la Gst.uctura de la vegetación <Tab:a 5 y 6 ). 

El estrato arbbreo tuvo una especie dominante, Quercus ~-

. cesens, con un lndice de dominancia de 29.13 y con una distribu-

cibn homog~ne~ <~.28 i.distribuci6n>. Esto anterior se debió a su 

densidad y su Area basal. Le siguieron ppr orden dos especies 

subdominantes, Quercus sp. y Pinus pseudostrobus, con valores de 

dominancia de 0.319 y 0.021, con una distribución mAs abierta y 

una densidad baja. 

En la grAfica 9 se aprecia que esta comunidad, en su pobla-

ciOn arbOrea, se encuentra dividida en un estrato bajo que va de 
.. '· 

4ra·8 metros de altura compuesto por arbustós altos y Arboles ba-

jos, un estrato medio de 8 a 16 metros y un estrato alto con in-



dividuos de 18 a 22 m; ésto 

comunidad joven con la mayorla 
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indica que nos encontramos·ante una 

de sus integrantes en el estrato 

medio y con eminencias de hasta 25 metros de altura. 

Quercus glaucesens es una de las especies tlpicas del bosque 

de Quercus en México. En la gr!fica 11 se representa las fre

cuencias del nOmero de individuos con su altura mAxima, se puede 

observar que la altura de 5 m tiene su correspondiente Area basal 

a 19;5 cm2 IGr!fica 12>; Jos que se distribuyen entre los 6 y 15 

m corresponden de 28.27 hasta 490.9 cm2. Esto nos 1nd1c6 que se 

trataba de una poblacibn joven con p~cos individuos maduros y se

niles. 

En la Tabla 6 se aprecia que el estrato arbustivo tiene como 

grupo dominante a Senecto sp., Compositae y Eupatorium con In

dices de dominancia de 0.590, 0.431 y 0.314, los tres con una 

distribuciOn muy homogénea. Le siguen como grupo subdominante ~

necio guadalaiarensis y Viguiera, con lndices de domináncia de 

0.115 y 0.106, respecti~amente. 

En la grAfica 13, donde se relacionan la densidad con la co-

bertura, se observa que en Senecio sp. la cobertura depende mu-

cho de su densidad; Eupatorium y Compositae se encuentran en el 

mismo caso, Senecto guadalajarensis obtiene uno de los valores 

mAs altos de densidad pero con 

dividuos de un sOlo tallo. Sin 

una baja cobertura ya que son in

embargo, en la gr!fica 14 se ob-

serva que es ia especie con mAs altura, por consiguiente, en per

tu~baciones futuras se puede esperar un aumento en su poblaciOn. 



Estrato arboreo 
ESPECIE: 

TABLA No. 5 
BOSQUE DE ENCINO 

Free. Densidad lndlce de Area basal lndlce de 
No. tlll ind/a2 Dlstrlb. a2/Ha dolinan. 

Altura: 
11ax. 11ed!a 

------- ... -- .. ------------------ ... ----------- ..... --------------- ........ -- .. -...... ---- .......... ---------- ........... -.......................... --- ........ 
Quercus g 1 aucesens 52 87.5 0.026 2.28 12.78 29.14 22 9.95 

Quercus sp. 6 37.5 0.003 0.11 2.82 0.32 15 10.38 
P hus pseudostro~us 2 25.0 0.001 0.025 0.83 0.021 15 14.00 
Qu?~cus scytophyt la 3 12.5 0.002 0.019 1.02 0.019 20 17.66 

l'ic,us herrerai o 25.(j O.vOl 0.02~ 0.57 ú.Ol4 22 17.00 . 
Eysenhardtia sp. 12.5 0.0005 0.006 0.14 0.0008 8 8.00 
M iaosa sp. 12.5 0.0005 0.006 0.14 0.0008 5 5.00 

TABLA No.6 
BOSQUE DE ENCINO 

Estrato arbustivo Free. Densidad lndice de Cobertura lndice de •Attura: 

36.· 

ESPECIE: No. (lll ind./a2 Distrib. 100 12 Dominan. Har. lledla 
--- --- -- ... --------- .. ---- ..... ------- ... ------------------- .. -- .. --------------- ...... --- ................. --- ...... -- ............. ----------.... ---
Sinecio sp. 41 56.25 0.256 14.400 4.100 0.590 2.50 J. OS 
Coepositae 31 56.25 0.194 10.910 3.950 0.431 2.20 1.02 
Eupator ium coll inus 27 50.00 0.168 8.400 3. 740 0.314 2.10 1.50 
Senecio guadalajerensls 29 43.75 0.180 7.920 1.460 0.116 3.00 o. 70 
Vi¡.uiera sp. 26 43.75 0.163 7.130 1.490 0.106 1.20 o. 79 
5:¡ j v: ~ C::!J. 22 62.50 0.137 8.560 0.820 0.071 1.80 1.03 
so·:anum sp. 11 37.50 0.069 2.590 1.660 0.043 1.68 0.68 
Pedi lanthus sp. 17 18.75 0.106 1.990 2.040 0.041 1.05 0.82 
Calea sp. JO 18.75 0.063 1.180 0.820 0.0097 2.55 0.58 
Agave sp. 3 18.75 0.019 0.350 l. 760 0.0062 0.90 0.66 
Polygala sp. 6 25.00 0.037 0.930 0.189 0.0016 1.40 3.50 
Eu~harbiaceae 3. 6.25 0.019 o. 119 0.514 0.0012 4.00 2.50 
Verbesina sp. 1 6.25 0.006 0.039 1.340 0.0005 2.50 2.55 
Quercus glaucesens ·z 12.50 0.013 0.163 0.224 0.00036 4.60 0 •• 6 
P inus pseudostrobus 3 12.50 0.019 0.237 0.147 0.00035 0.67 1.20 
Asclepias sp. 2 12.50 0.013 0.163 0.191 J 0.00031 l. 70 0.083 
No identificada 4 65.25 0.025 0.163 0.157 0.00025 1.30 1.75 
No identificada 2 6.25 0.013 0.081 0.192 0.00016 2.50 1.50 
lnga hintonii 1 6.25 0.006 0.039 0.276 0.00011 1.50 1.05 
Cassia sp. 2 6.25 0.013 0.081 0.069 0.00006 1.15 0.66 
Sal vi a aexicana 4 12.50 0.025 0.031 0.189 0.00005 o. 72 0.38 
Solanum sp. 1 3 6.25 0.019 0.119 0.044 0.00005 0.50 0.90 
Sapiu~ pedicellatua 1 6.25 0.006 0.039 0.091 0.00003 0.90 1.20 
Cestrum sp. 1 6.25 0.006 0.039 0.060 0.00002 1.20 1.20 
Quercus scytophylla 1 6.25 0.006 0.039 0.060 0.00002 0.39 0.39 
CastifíeJa s¡:.. 1 6.25 O.OGG 0.1.39 O.W003 O.OCJ009 (1.40 0.40 
Nidoscolus sp. 1 6.25 0.006 0.039 0.015 0.000005 0.90 0.90 
Sida rho1bifol ia 2 6.25 0.006 0.039 0.011 0.000004 0.40 0.40 
Crotalaria longilostrata 1 6.25 0.013 -0.081 0.006 0.000004 0.40 0.32 
Bacchar is sp. 1 6.25 0.006 0;039 0.006 0.000002 0.45 0.45 



GRAFlCA 9. BOSQUE DE ENCINO 
FRECUENCIA .i ~LTU RA. M.A X. (CL~SE'>) 

~ -r----------------------------------~--~--------------------~ 

5 

8o11J 10o1:! 12oH Ho16 16<>1i! 18o20 20o22 

i'U!JR~ ~..Á.~lMA.S (rn) 

los estratos para este tipo de vegetación se representaron en un estra 
to bajo de 4 a 8 m de altura, uno medio con árboles de 8 a 16 m y uno
alto de 18 a 22 m con el mayor número de individuos en el estrato me-
dio representado por la mayor frecuencia. 

37. 
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La mayoría de los i"dividuos de Quercus glaucesens se entc"traron con 
las alturas de 5 a 15 m indicando que se trata de una población jóven, 
representaóo también por el DAP mayor o igual a 10 cm (19.6 cm2 área b! 
sal) con pocos individuos maduros y eminencias de hasta 25m de altura 

w 
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GRAFICA 13. ARBUSTIVAS BOSQUE. DE" ENCINO 
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A. Calea 
B. Stevia 
C. Senecio guadalajarensis 
D. Viguiera 
E. Solanum 
F. Agave 
G. Pe di lanthus 
H. Eupatorium 
I. · Compositae 
J. Senecio sp. 
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GRAFICA 14. ARBUSTIVAS BOSQUE DE ENCINO 
I!EI.'oCitlN I)E llllURA~ CON Cll&RI\JI\'.~ X 
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En las especies como Senecio sp.,Compositae y Eupatorium su cobertura 
depende de su densidad y ello se ve reflejado en cada una de ellas. 
Senecio guadalajarensis al obtener uno de los vafores más altos de densidad -
se ve afectada por su baja cobertura, _observándose en la grafica 14 que
es la especie con mayor altura y que al continuar los distur-
en esta comunidad disminuirá la competencia para esta planta -
con lo cual se esperaría un aumento en su población. 

w 
<D 
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6.3.4 Bosque de pino. 

Es una comunidad de aspecto siempre verde, la altura de sus 

Arboles varia de 3 a 30 metros, de follaje acicular y perenne, 

fuste erecto, con pocas especies dominantes. 

El to3q~~ de p•no ha sido un~ v~linsa fu~nte de alimentacibn 

para la fauna silvestre. En el Area de estudio se localizb entre 

los 1,550 y 1,740 m s.n.m., el terreno se presentb con pendientes 

complejas. 

Los suelos que se encontraron corresponden a las texturas 

tranco-arcillo-arenoso y arcillo-tino, con un mantillo orgAnice 

de 3 cm de profundidad, el contenido de materia orgAnica fu~ de 

medio a muy bajo, pH Acido. Estructura blocoso subangular de con

sistencia media. Los colores de estos suelos variaron de caf& 

;marillento, caf& oscuro y caf& rojizo. 

Se encuentr~ dentro de un clima templado sub-h~medo con llu

vias en verano CCW¡l y C<W 2 l, la temperatura va de 1~a 1~C como 

media anual y una precipitacibn total anual de 1,100 a 1,400 mm y 

~poca seca de 7 meses. 

Las especies arbbreas que 

fueron: pino acote CP!nus 

se encontraron en Asta comunidad 

pseudostrobus>, encino colorado 

<Quercus sp.>, cuchara CCiethra mexicana>. 

Las especies arbustivas mAs importantes que se encotraron 

fueron: pino acote <~ pseudostrobusl, Stevia sp., Senecio 

sp.; Eupatorium col linum, vara blanca 11 <Compositael, helecho 

macho CPteridium aguilinuml, Senecio guadalalarensis, Calea sp., 

~mexicana, Baccharis sp •. Dentro de las arbustivas semen-
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clonO a~ pseudostrobus por encontrarse una gran cantidad de 

renuevo. 

Al seguir la cota para bosque de pino de 1,300 a 1,500 m 

s.n.m., se recorrió un transecto de 800 metros, realiz~ndose un 

total de 8 muestreos de 250 m2 para arbOreas y 16 de 10 m2 para 

arbustivas. 

Para las especies arbóreas, en la gr!fica 19. se relaciona la 

frecuencia con los valores de alturas m~ximas por clases y se 

aprecia que 6stas se dividen en'dos estratos, uno medio con indi

viduos de 5 a 10m de altura y uno .alto con integrantes de 25 a 

30 m. 

Los valores estructurales de frecuencia, densidad, dominan

cia, distribuci6n Area basal y cobertura para ésta comunidad se 

presentan en las tablas 9 y 10. En las arbóreas. se tiene como es

pecie dominante a Pinus pseudostrobus con un lndice de dominancia 

de 28.035; y dos especies subdominantes con un mArgen muy amplio 

C. mexicana y Quercus sp., la primera especie con una valor de 

sominancia de 0.113 y la segunda con 0.027. ~· pseudostrobus pre

senta un lndice de distribuciOn m!s homog~neo que estA dado por 

su frecuencia del· 100", las otras dos especies tienen una distri

bucibn mAs esparcida. El .!rea basal m!s grande se observa en 

E.pseudostrobu~ por lo que apoya .a su dominancia adamAs de su al

tura y densidad notables con respecto a las damAs especies. 

Pinus p·seudostrobus en la gr!fica 23 se observa la distribu

ciOn de altura ·con di!metros y !rea basal que indica que nos en

contramos con una población con la mayorla de sus integrantes 

en estado joven, con individuos seniles y muy pocos maduros, lo 

------~ ~---- ~-
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que sugiere que Jos que tienen entre 45 y 85 cm de diAmetro son 

extra1dos por Jos campesinos para su venta a madereros. 

En el estrato arbustivo, se tuvo a los renuevos de Pinus 

pseudastrobus coma la especie dominante con un Indica de domi

~ancia de 1.52 <Tabla 101, 2 especies constituyeron un grupo 

d~bdominante Stevia can un valor de dominancia de 0.76 y Senecio 

sp. con O. 443, las tres especies con una distribución hamagtmea 

y frecuencia similares. Senecio 

las densidades mAs altas <6.237 

guadalajarensis obtuvo una de 

ind/m21 la cual se viO afectada 

por tener baja cobertura, sin embargo se puede deducir que debi-

do a su alta densidad, ya que ocupa el tercer lugar <Gr~fica 

241, su poblaciOn crezca por perturbaciones futuras como son el 

sobrepastoreo, incedios, tala, etc .• 

Para las frecuencias de alturas con coberturas promedios 

·GrAfica 251, tenemos que la especie que alcanzO mayor altura es 

Senecio guadalajarensis, lo que significO que es una planta que 

tiende a ser dominante, le siguen ~ pseudostrobus lque al 

alcanzar su altura normal como especie arbórea llegar! a dominar 

sobre las arbustivas). Compositae y Senecío sp., las especies 

restantes estuvieron poco representadas por lo que sOlo son men

cionadas en la tabla general. 

Vegetación secundaria de pino. 

Las condiciones climAticas y edafolbgicas fueron 

mas que para Bosque de pino. 

las mis-

Las especies arbustivas mAs important~s que se encontraron 

fueron: chla <Salvia mexiaanal, desconocida blanca <Stevia 

sp.>. abrojo CTriumfetta sp.J, gordolobo CConyza gnapholoidesl,· 
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escobilla <Baccharis sp. >, guayaba <Eugenia sp.> y Eupatorium ~

llinum. 

En &sta comunidad se recorriO un transecto de 120 metros, 

realiz6ndose 6 muestreos. 

En la tabla 2*se puede apreciar los valores de los parAme

tros individuales y se observa que Salvia mexicana es la que do

mina con un lndice de dominancia de 29.1, esto es por tener la 

mayor densidad y cobertura ademAs de una distribuciOn muy homog~

nea; le siguen un grupo subdominante formado por Bacoharis y 

Stevia de las cuales la primera tJene una cobertura similar a 

Salvia pero con menor n6mero de individuos. 

En ~sta vegetaciOn no apareciO Senecto guadalajarensis de

bido probablemente a que estas Areas estAn limpiadas por el hom

bre para mantener el ganado mientra crece el clarincillo. 

(*) Ver apéndice. 



TABLA No. 9 

Estrato arboreo 
E S P E· C 1 E: No. 

Pinus pseudostrobus 21 
Clethra aexicana 1 
Qr :rcus sp. 1 

BOSQUE DE PINO 

Free. Densidad lndice de Area basal lndice de 
m ind/e2 Distrlb. 112/Ha do1inan. 

100 
25 
25 

TABLA No.10 

0.02 
0.001 
0.001 

2.100 
0.025 
0.025 

BOSQUE DE PINO 

13.35 
4.53 
1.07 

28.035 
0.113 
0.027 

Altura: 
ltax. lledla 

30 
9 
8 

14.8 
9.00 
8.00 

Estrato arbustivo Free. Densidad lndlce de Cobertura lndlce de Altura: 
ESPECIA: No. ISl !nd/a2 Dlstrlb. 100 12 Do1inan. ltax. 
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11edla 
.. --- .. ---- ... ------------- .. ------ ... ---- ...... -- ..... -.... -.. -------....... ----- .. ------------- ...... --------- -- ............. --- .. -- ........ --- ...... 
P inus pseudostrobus 20 62.5 0.250 15.63 9. 70 !.52 2.30 1.13 
St>via sp. 24 75.0 0.300 22.50 3.38 o. 76 1.10 0.68 
~ünEcil:' !=!' 17 87.5 0.212 18.55 2.39 0.44 2.20 0.92 
Eu~atorium collinu1 13 50.0 0.163 8.15 2. 70 0.22 1.45 1.08 
Coepositae 7 37.5 0.087 3.26 4.43 0.14 2.20 1.06 
Pteridiu• aquilinum 7 50.0 0.087 4.35 2.87 0.12 0.77 0.58 
Senecio sp.1 8 37.5 0.100 3. 75 1.83 O.D6 2.50 0.90 
Senecio guadalajarensis 19 25.0 0.237 5.92 1.04 0.06 2.50 1.48 
Calea sp. 7. 37.5 0.067 3.26 1.65 0.05 0.90 2. 70 
No identificada 6 25.0 0.075 1.87 0.95 0.02 2.40 o.ea 
Sal vía mexicana 4 25.0 0.050 1.09 0.69 0.009 2.10 0.79 
ªacchar is sp. 4 25.0 0.050 1.25 0.50 0.006 0.62 0.67 
w~~··~:~~ ~v! 2 25.0 0.025 0.62 o. 75 o.oos 0.54 0.43 
Mi cosa sp. 2 25.0 0;025 0.62 0.68 0.004 !.55 1.17 
Viguiera sp. 6 12.5 0.075 0.937 0.42 0.004 1.10 0.56 
Crotolaria longilostrata 5 25.0 0.063 l. 53 0.25 0.004 1.10 0.43 
Erythrina breviflora 2 25.0 0.025 0.62 0.50 0.003 2.30 !.50 
Pedi lanthus sp. 12.5 0.087 1.09 0.198 0.002 0.60 0.60 
Fuchsia 1icrophylla 12.5 0.087 1.09 0.15 0.0016 0.53 0.53 
Leguminosae 12.5 0.067 1.09 0.11 0.0012 0.40 0.40 
So! anua sp. 12.5 0.087 0.163 0.61 0.001 o. 70 o. 70 
Calliandra grandiflora 12.5 . 0.067 0.!63 0.41 0.0007 0.40 0.40 
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Pinus pseudostrobus. los diámetros ertrt 10 y 15 cm 
~ier·on la mayor frecuencia indicando qoe nc·s en
contramos ante una poblaci6n co" la maycria de sus -
individoos en estado jóven; la ausencia para los OAP 
entre 45 y 85 cm represerta 2 los árboles que son l! 
lados paro su venta a madederos. 
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Este tipo de vegetación estuvo ¿[vidido por dos estratos 
uno medio con árboles de 5 a !O m de altura y otro alto
con integrartes de 25 a 30 m. 
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GRAFICA 24. AR.BUSTfv'AS BOSQUE DE PINO 

CD~ENlOIJntz 

A. No identificada 
B. S~necio guadalajarensis 
c. calea 
O. cenecio sp. 
E. Senecio sp. 
F. Eupatorium 
G. Pteridium 
H. !itevia 
J. C~mpositae 

J. Pinus 
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Como se observa en la gráfica 24, ·Pinus p;eudostrobus es una espe
cie arbórea y su dominancia está a~;da tanto por su cobertu
ra como por su densidad, sin embargo <n la gráfica 25 se apre
cia que sus individuos son jóvenes por tener una baja altura -
promedio. 
Senecío guadalajarensis sobresale por su densidad aunque tiene po
ca cobertura, sin embargo al compararla con las demás especies 
en sus alturas medias ésta sobresale por te~er la mayor altura. 

--, . ~· . 
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Para el presente trabajo se realizaron muestreos de ·vegeta

ci~n a lo largo de un transecto altitudinal con un totat de 

3,480 metros, debido a que se observ6 que el claiinclllo aparece 

en varios tipos de vegetaci~n siguiendo un gradiente altitudinal 

el cual empieza en selva baja caducifolia sigue en bosque de en

cino hasta llegar a bosque de pino. Cada 100 metros se estable

el~ un punto de muestreo con lo cual se siguiO una forma siste

m&tica. Si por el transecto no se observaba clarincillo se rea

lizaban las mismas mediciones con el objeto de encontrar después 

las diferencias en las condiciones de hAbitat por lo cual no se 

presentara dicha planta. 

En el trabajo se utilizaron cuadros colocados en un tran

secto por la razOn de que mediante los transectos se conoce el 

gradiente tanto del medio ambiente como de la vegetacl~n y con 

los cuadros se obtiene los valores absolutos de frecuencia, den

sidad cobertura y dlstribuciOn y si adem~s estos cuadros ·se co

locan separados por una· superficie constante se logra abarcar 

~na zona mayor sin aumentar el Area de muestra <Ramos et ~ •• 

1982). 

Las dimensiones para los cuadros de muestreo fu~ron 

invariablemente de 250 m2 para las arb6reas y de 10 m2 para las 

arbustivas, quedando estas Oltimas dentro de los cuadros para 

los Arboles y eligi~ndose 2 lreas de 10 m2 por cada 250m2 de 

muestreopara abarcar mayor superficie para las especies arbusti

vas por encontrase el clarincillo dentro de estas. Esta metodo

logta ha sido ampliamente usada tanto para bosques templados co

mo para vegetación secundaria derivada de selvas <GOmez-Pompa ~ 
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-ª.!·. 1967 Sarukhan, 1968). 

Cada 3 muestreos de vegetacibn se tomO una muestra de sue

lo, de las cuales se realizO su examen flsico-qulmico, puesto 

cue el suelo es uno de los factores mAs importantes para el 

astablec&mian~o de !as esp~cle• CDaub~nmir~, ~. 1982>. En nues

tro caso particular el elemento suelo fu~ un factor de inter~s 

aunque no limitante para el clarincillo por lo que no se presen

tO en bosque de galerla aunado a la humedad que predomina en es

te tipo de vegetación. 

En el presente trabajo se registraron los parAmetros de al

tura y cobertura de especies arbustivas mayores de 20 cm de al

tura y diAmetro a la altura del pecho <DAP> , altura y cobertura 

para los Arboles mayores de 5 cm de DAP, junto con esto se obtu

~0 el n~mero de individuos por especie, siendo la cobertura de 

l;s ar~b~eas un parámetro eitimativo por lo que para obtener la 

dominancia en las especies arbbreas se utilizO el Area basal 

<Sarukhan, 1968>. 

Para obtener los parámetros de distribuciOn y dominancia se· 

tomaron los datos de los valores absqlutos de densidad y fre

cuencia; el lndice de distribuciOn se obtuvo multiplicando la 

frecuencia absoluta por la densidad y al multiplicar este resul

tado por el Area basal de las arbbreas y cobertura para arbusti

vas se obtuvo el !ndice de dominancia <Sarukhan, 1968; Halffter, 

et !Ü· 1974). 

El Area mlnima utilizada para estos tipos de vegetacibn fu& 

la propuesta por Contreras, ~ ~. 1986 <ined.) la cual corres-
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ponde a la unidad muestra! representativa para éstas cÓmu~ida-

des, siendo ~sta calculada por separado para Arboles y para ar

bustivas, por las diferencias de formas de vida y distribuciOn 

COp. cit.>. 

A las especies arbOreas encontradas dentro del estrato ar

bustivo se les considerO como arbustos por no llenar el requisi

to de tener mAs de 5 cm de DAP y estas fueron.incluidas en el 

an&lisis de las especies arbustivas para ese tipo teniendo en 

cuenta que &stas llegarAn a ser Arboles y tener funciones como 

tales en la comunidad <Op. cit.>. 

La diferencia de densidades en las poblaciones de Senecto 

guadalajarensis encontradas en las comunidades muestreadas de 

vegetaciOn secundaria de selva baja caducifolia, bosque de pino 

y bosque de encino se muestra en la Grafica 21, lo que nos indi

co que esto se debiO al disturbio ocasionado en ellas, se pre

sento en vegetaciOn secUndaria con la densidad mls baja y en 

bosque de pino y bosque de encino con valores de densidad pare

•cidos y su presencia en las dos primeras comunidades nos indicO 

que el claricil lo se comporta como una maleza invasora por la 

cercanla de éstas comunidades con el bosque de encino, del cual 

es una especie nativa <MacVaugh, 1966> con una tendencia a au

mentar sus poblaciones en las tres comunidades cuando persiste 

el estado de disturbio en éstas; aunado al método de propagacibn 

de las compuestas: la tranformaciOn de algunas partes florales 

pa~a la formaciOn del "pappus" en el fruto (aquenio> y la pérdi

da del endospermo en la semilla, hacen de ésta un ingrAvido pro-, 

plgulo extremadamente fAcil de transportar por el viento; adamAs 
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de la multitud de semillas producidas, por lo que se asegura una 

distribuci~n abundante y en todas direcciones < Sarukhan, 1968>. 



GRA.FI(::A 21 S. gutJdolo_íorensis 

\•'eg. !;no. Sd,•a baja 9a"'lu• da [naina Daaquo do Pina 

Se puede observar que Senecio guadalajarensis presentó un ele 
vado número de individuos en el bosq·ue de encino y ésto se debió 
a que la especie es característica de este tipo de bosque. 

En el bosque de pino tiene tambi~n una alta densidad por el -
dis·turbio en que se encontró tendiendo a ser una maleza invasora 
por 1 a ter e a ni a de éste e o n e 1 bosque de en e i no • 

Una situación similar .sucede para la vegetación secundaria de 
selva baja caducifolia en el comportamiento de esta especie co
mo maleza invasora, sin embargo su densidad es menor por las 
condiciones en las que se desarrolla la co~Únidad. 

51. 
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6.4 Estudio toxicol~gico . 

Las ratas que recibieron una dOsis total .acumulada de 6,000 

mg/kg de peso del extracto hidrosoluble de clarincillo <Senecio 

guadalajarensisl, por vta oral que posteriormente se sacrifica

ron a las 48 hrs, 8 y 15 d!as, no presentaron efectos letales, 

sín embargo cuando se estudiaron cortes de h1gado, rinon, cere

bro, cerebelo, intestino, estOmago y pulmOn de estos animales se 

encontraron alteraciones en algunos de estos Organos <Tabla 11>, 

lo que sugiere una respuesta sist~mica de hipersensibilidad tar

d!a de los animales por efecto del e~tracto como se ha reportado 

en otros estudios semejantes <Miranda Ai aL. 1980>. 

En h!gado de animales control que solamente recibieron agua 

destilada por vla oral. se observO una citoarquitectura normal, 

el par~nquima hep~tico apareciO claramente definido al igual que 

los canlliculos biliares. se distinguieron los n~cleos y limites 

citopl~smicos de los hepatocitos <Fig. 1>. 

En cortes de h!gado de ratas experimentales que se sacrifi

caron en las primer~~ 48 hrs después de la Oltima administraciOn 

oral del extracto hidrosoluble, se observO infiltraciOn discreta 

de linfocitos en el espacio perivascular, asl como tumefacciOn 

turbia focal. Cuando se analizaron tejidos de animales sacrific

cados 8 dlas despu~s de la ~!tima dOsis del extracto, se encon

traron signos mAs severos de lesiOn hep~tica, tumefacciOn turbia 

y lintocitosis generalizada. 

Eyiqte~ ~ap~rtas de ~ue la !euccaita~is ref'eja :a degene

racion hepAtica que ocurre por respuesta inflamatoria lo cual 

sugiere un cuadro de intoxicacitln. <Miranda !!.!;_-ª.J.. 1980). 
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La cantidad anormalmente elevada de linfocitos es una mani

festacibn de la respuesta tisular a la ~resencia sist~mica de un 

agente irritante. 

En los tejidos de ratas sacrificadas 15 dias después de la 

~ltima administracibn oral del compuesto estudiado, se encontrb 

tumefaccibn turbia , necrosis de numerosos hepatocitos y depbsi

tos linfocitarios abundantes, a pesar de la elevada tasa de de

puracibn que presenta la rata. Esto sugiere que no obstante de 

haber suprimido la administracibn del compuesto, ~ste continuo 

ejerciendo sus efectos tbxicos durante largo tiempo, posiblemen

te debido a la alta sensibilidad de la rata a los alcaloides p1-

rr6licos o a que ~stos se fijan en forma irreversible a los te

jidos CFig.12>, <Chekee ~el· 1985>. En otros trabajos toxico

lbgicos con ratas se ha demostrado que la ingestlbn de Senecto 

jacobea, produjo atrofia del timo, proliferacibn linfolde del 

bazo, asl como leucocitosis, lo que sugiere la participacibn del 

sistema inmune <Miranda, 1980>. Los alcaloides pirrOlicos que 

est~n presentas en Jos Sanecios se metabolizan principalmente en 

el hlgado, por lo que causan cambios en las caracterlsticas mor

foiOgicas y del funcionamiento de esta brgano, qua pueden llegar 

a ser irreversibles dependiendo de la dOsis, frecuencia de expo

sicibn y duraciOn del tratamiento (Chekee, 1965>. 

En los cortes de riftOn control se apreciO claramente la zo

na cortical compuesta pri.ncipalmente de glomttrulos, asl como de 

algunos segmentos contorneados de los t~bulos proximal y distal 

y porciones del asa de Henle, también se distinguieron los rayos 



medulares y la pelvis ·renal, <Fig.4). 

En los tejidos de ratas sacrificadas a las 48 hrs y 8 dias 

se encontrO linfocitosis focal y generalizada respectivamente, 

con congestión de los penachos glomerulares y hemorr!gias difu

~as, éstos cambios se hicieron m~s aparentes en cortes de anima

lesde 15 dlas posteriores a la supresiOn del compuesto, ya que 

se encontrO necrosis coagualtiva focal en t~bulos proximales y 

distales , as! como la destrucción completa de algunos glom~ru

Ios, <Figs.13 y 14). 

Estos resultados sugieren la presencia de toxinas pirrOli

cas o de productos intermediarios derivados de éstos que tambi~n 

pertenecen a la categorla de alcaloides que no pudieron excre-

tarse a través del hlgado, por lo que afectaron a otros Organos 

de perfusión sangulnea 'como los ri~ones y el bazo <Goeger, et 

~l.l982l, el aumento de lin.focltos en hlgado y·rii'lones es indi

cativo de la respuesta de hipersensibilidad tardla de los anima

les a los que se suministro el extracto de clarincillo. Otros 

autores encontraron que la toxicosis en cabras por Senecio jaco

bea, produce nefritis intersticial crOnica, con efectos en la 

organización tisular similares a los anteriormente descritos en 

el presente trabajo, <Goeger, ~ gl.1982l. 

En el estOmago de los animales control se encontrb una es

tructura intacta, se distinguieron claramente las capas ~ucosa, 

sub~uco$a y muscular con sus poblaciones celulares respectivas 

IFir.B>. Esta misma apariencia se observo en los tejidos corres

pondientes a la etapa de 48 hrs, sin embargo en las ratas de 8 y 

15 dlas despu~s de la ~!tima dbsis del extracto del clarincillo 

54. 
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se produjo una destruccibn de la capa mucosa, por lo que sola

mente se distinguieron la submucosa y muscular. Esto puede ·de-

berse a la irritaciOn severa que provocO el extracto sobre el 

epitelio de revestimiento superficial del estOmago 

<Smith-Johns,1972>. 

De todos los Organos estudiados los anteriores presentaron 

lesiones mAs severas, el m!s daftado fu~ el hlgado ya que se ob

servaron cambios en todo el parénquima que podrlan conducir a la 

atrofia del Organo en tratamientos crOnicos <Chekee,1965J, en 

este trabajo las lesiones provocaron una insuficiencia de la ca-

pacidad destoxificante de éste, por lo que posiblemente se al-

canzaron niveles sérícos tOxicas del compuesto sobre otros Orga

nos. Los riftones también presentaron lesiones severas, sOlo que 

de tipo focal que se localizaron sobre todo a nlve1 de la zona 

cortical, éstas no comprometen de forma importante la funsiona

lidad del Organo. El estOmago solamente resultO afectado a par

tir de la 2da. etapa de 8 dlas, en la cual se produjo p~rdida de 

gran parte de la mucosa. 

Los cortes de cerebelo de ratas control presentaron sus es

tructuras normales caracter1sticas, en la capa molecular mAs ex

terna se observaron escasos nOcleos de c&lulas nerviosas y glia

les, la linea de células de Purkinje estaba claramente delimita-

da en una monocapa <Fig.5>, y por debajo de ésta se identifico 

una gran concentraciOn d~ células granulares. En todos los teji

dos experimentales de la etapa· de 48 hrs,· 8 y 15 dlas se observo 

destrucciOn de numerosas células de Purkinje, asl como picnosis 
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en otras estirpes celulares <Fig.6>. ~e ha reportado que las cé

lulas de Purkinje son altamente vulnerables a los efectos noci

vos de distintos agentes ftsicos y qu!micos, as! como a la de

privación de nutrientes, por lo que r~sultan f~cilmente daftadas 

bajo condiciones muy diversas <Fig.9>, <Mendoza, 1987). 

En los encéfalos control se distinguieron las principales 

capas de la corteza cerebral: en la parte superior se apreció la 

capa molecular y por debajo de ésta las células granulares y el 

resto de las estirpes corticales, hasta la banda de células mul

tiformes en la parte mAs profunda, en el parénquima cerebral se 

distinguieron numerosos espacios vasculares. En las ratas expe-

rimentales de 48 hrs y 8 d!as no se observaron anormalidades. 

En el material obtenido de ratas sacrificadas hasta las dos 

semanas del periodo de supresión del extracto se encontraron nu

~Prosos n6cleos picnóticos neuronales. as! como un aumento nota

ble de c~lulas gliales <satelitosis>, adamAs de cierto grado de 

edema en el espacio intersticial <Fig.10>. 

Normalmente el cerebro posee un sistema altamente selectivo 

para el transporte de moléculas y otras sustancias de la sangre 

al parénquima, mediante la barrera hematoencef!lica que posible

mente protegió a este órgano durante las etapas iniciales del 

estudio y resultO afectada cuando se dafiaron otrossistemas de 

regulación de la homeostasis lo que ocasionó cambios en la esta

bilidad del tejido nervioso por la entrada indiscriminada de 

fíuidcs '/ "-O.Iutos: !Al len, et .el 1979> ademA!i de la pr.oliferacibn 

subsecuente de células gliales que sucede como una respuesta de 

reparaciOn después d~ que se produce la pérdida masiva de neuro-
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nas <Runnells, 19721, que este estudio probablemente se produjo 

en animales del Cltimo grupo experimental. 

Comparativamente con los demAs Organos, el cerebelo presen

to lesiones moderadas ya que los cambios descritos sOlo se obse

varon en algunas folias, el cerebro revelO tambi~n cambios foca

les; 

El intestino de ratas control se encontrO normal, se dis

tinguieron las vellosidades del epitelio monoestratificado que 

las recubre, compuesto principalmente de células epiteliales y 

caliciformes, las ~!timas en menos proporciOn, en las zonas rnls 

profundas se observaron las criptas, asl como la capa muscular y 

serosa. 

En los animales sacrificados 48 hrs después de la supresibn 

del extracto, se encontrO congestibn vasculat a nivel de la sub

mucosa asl como la pérdida de c~lulas epiteliales en la regibn 

apical. A Jos 8 dlas, ademAs de los signos descritos. se aprecia

ron. hemorrAgias a nivel muscular e infiltrados linfqcitarios en 

las vellosidades, sin embargo los tejidos de ratas sacrificadas 

a los 15 dlas aparecieron normales. 

Los danos se~alados permiten inferir que despu~s de transi

tar por el estOmago el extracto produjo irritaciOn de la mucosa 

del intestino delgado, en el cual se observO una gran cantidad 

del compuesto presente en el turnen que se dintinguiO por su co

lor café, éste fue el responsable del aumento de las células en 

descamaciOn, cuando cesO el estimulo le~ionante se produjo una 

• 
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rapida reparación del dafto por la gran capacidad regenerativa de 

~ste tejido <Smith-Jonhs, 1972). Es~a suposición encuentra apoyo 

en el aumento notprio de figuras mitOticas que se observO a ni

vel de la base de las criptas. 

Los pulmones de ratas control presentaron espacios bron-

quialas blun detlnidos con su respectiva lAmina propia, asl. como 

tejido conectivo denso y escaso mbscu!o liso, sin embargo en es

tos animales se observO edema pulmonar por aspiración de liquido 

cuando se suministro ~ste mediante una cAnula esoflgica. 

En los animales pertenecientes a las dos primeras etapas 

estudiadas sOlo se en~ontrO edema pulmonar provocado por la mis-

ma causa anterior que fu• mAs severa por la presencia del ex-

tracto administrado, en los tejidos de ratas sacrificadas a los 

15 dlas, se presentaron infiltrados linfocitarios aislados a ni

Jel de la lAmina propia y espacio perivascular, tambitn se en

contró distensión alveolar por la presencia de material bronco

aspirado al suministrar la dOsis. Al parecer en estos brganos 

los da~os fueron causados por una respuesta tisular local sin 

relaci~n con la presencia del compuesto <Fig.11). 

El intestino presento lesiones mAs leves que los brganos 

anteriormente descritos, ya que éstas se circunscribieron a al

gunas ve! losidades que se regeneraron al final del estudio, por 

lo que la presencia del extracto en el lumen no tuvo gran impor

tancia patolbgica. 

A partir de la segunda etapa estudiada se encontraron los 

cambios mAs severos en la mayorla de Jos órganos analizados, 

cuando los animales fueron sacrificados 8 dlas después de la to-
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m a ora 1 de 1 ex tracto, 1 as lesiones progresaron en algunos ~rga-

nos al dla 15, sin embargo la magnitud de éstas no fu~ suficien

te para poner en peligro la vida de los animales, por su natura

leza inespeclfica estas alteraciones tisulares tambi~n pueden 

resultar por otros t~xicos vegetales, probablemente se hubiera 

presentado mortalidad en las ratas al establecer un esquema de 

mayor frecuencia en la administracibn del extracto, a pesar de 

que se utilizaran dbsis menores que las del presente trabajo y 

que no favorecieran la induccibn enzim!tica depurativa en los 

animales para catabolizar el compuesto <Miranda-Chekee, 1981). 
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Fig. No. 1 

Fotomicrograf!a de tejido obtenido de h1gado de ratas adul

tas machos <control>, en la que muestra las c~lulas del par~n-

y 1;:¡, vena ~orto (V,) .. ~unto a un canall-

culo biliar. Hematoxilina-Eosina. 290X. 

Fig. No. 2 

Fotomicrografla de tejidos obtenidos de hlgado de rata <46 

hrs>, en donde aparece la vena porta V > con agregacic!>n de 

linfocitos en la zona perivascular < 1l > y los hepatocitos del 

par~nquima < Y >. Hematoxilina-Eosina. 400 X. 

fig. No. 3 

Ccrte transvesal da ~iftón de rata (4d hrs>, se muestra un 

gloml!rulo < g ), vena <V l y un depOsito de linfocitos e 1l ), 

Hematoxilina-Eosina 471 X. 

Fi g. No. 4 

Fotomicrograf1a de rinbn control dond• se distingue clara

mente la corteza en la que se muestran glom&rulos C g ), tbbulo 

proximal <~> y un ttlbulo distal c--...>. Hematoxilina-Eosina 

::>02 x. 





Fig. No. 5 

Corte longitudinal de cerebro de rata <control) en la que 

se observa su estructura normal con células de Purkinje < .._ > y 

la capa granular ( * >. Hematoxilina-Eoslna 231 X. 

Fig. No. 6 

Fotomicrografla de cerebelo de rata (8 dlas), mostrando a 

las c~lulas de Purkinje picn6ticas < .._, y la capa molecular 

< * >. Hematoxi 1 ina-Eosina 832 X. 

Fig. No. 7 

Corte longitudinal de estOmago de rata <8 dlas> en donde se 

aprecia las capas que componen la pared estomacal: muoosa 

< M > que presenta severo daflo as l como 1 a submucosa 

muscular <Cm> Hematoxi 1 ina-Eosina 640 X. 

Fig. No. 8 

S > y 

Corte longitudinal de tejidos obtenidos de estOmago de rata 

<control> donde se muestran sus 3 capas normales: mucosa <M 

submucosa < S > y muscular <Cm> Hematoxil ina-Eosina 144 X. 
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Fig. No. 9 

Se muestra una imAgen de cerebelo afectado por el extracto 

de clarincillo en rata (15 d!as) en el que se aprecia su capa 

~,olect•l::>.r < * .> -y las ctlulas de ?urkinje_ .-;_n 
\ 

ertad~ pionbtlco 

(,._) Hematoxilina-Eosina 640 X. 

Fign No. 10 

Fotomicrografla de cerebro de rata <15 dlas) en donde se 

distinguen los da~os causados por el compuesto de clarincillo 

<Senecio guadalajarensis), .encontrAndose células neuronales pie-

n6ticas <~. edema cerebral < ~ > y células de la glh 

<~> "satelitosis" • Hematoxilina-Eosina 435 X. 

F! g. No. 1l 

Se muestra una imAgen de tejidos obtenidos de pulmbn de rata 

<15 dlas> en donde se muestra claramente el espacio branquial 

<ED >, 1 a 1 Ami na propia e L p > y agregados 1 i nfoci tarios e Si > 

Hematoxilina-Eosina 625.7 X. 

Fig. No. 12 

Fotomicrografta de hlgado de rata e15 dlas> en la que so-

bresalen numerosos espacios vactos a c~usa de la necrosis de las 

c~Iulas del parénquima hep~tico adem~s los hepatocitos muestran 

túmefaccion turbia. Hematoxilina-Eosina 460 X. 
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Fig. No. 13 

Corte transversal de tejido obtenido de ri~bn de rata <15 

dtas) en donde se observan espacios vacíos por destruccibn de 

glom~rulos ( G y alrededor de una vena infiltrados linfocita-

rios ( 1l ). Hematoxilina-Eosina 226 X. 

F i g. No. 14 

Fotomicrografla de rinon de rata <15 dlas) gue muestra los 
• 

danos causados por el extracto de clarincil lo se aprecia la ne-

crosis coagulativa ( NC en los t~bulos colectores, adem~s de 

la destruccion de numerosos glomérulos. Hematoxilina-Eosina 

232 X. 
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7. CONCLUSIONES 

1.- Senecio guadalajarensis B.L. Rob., habita principalmen-

te en el bosque de encino de la Sieyra de Manantl!n en la cota 

de 1,300 a 1,500 m s.n.m., con un clima templado sub-h6medo con 

! luvias de Julio a Octubre, en temperaturas de 19°a 21o C, pros-

perB en p&ndi~ntes de casi a nivel del su8lo a fuertes y con 

suelos lig~ramente ~cidos ~alcalinos, bajos en nutrientes. 

2.- Senecio guadalajarensis B.L. Rob. se distribuye princi

palmente en bosque de encino del l•do NW de la Sierra de Manan

tl!n, enc~ntrando~e grupos reducidos en selva baja caducifolia y 

bosgu~ de pino debido a la influencia y cercanla de estas comu-

nidadas con el bosque de encino. 

3.- El bosque de encino es una.comunidad jOven perturbada, 

en donde Senecio guadalajarensis se presenta en el estrato ar-

bustivo como especie subdominante, teniendo una de las mayores 

densidades ademls de ser la q~e tiene mayor altura siendo por 

ésto que· tiende a ser dominante, por lo tanto· en perturbaciones 

futuras puede esperarse un aumento en su poblacibn afectando de 

esta manera la ganaderla no controlada en la regibn. 

4.- La abundancia y dominancia de Senecio guadalajarensis 

tiene una estrecha relacibn con el grado de perturbacibn en que 

se encuentra la vegetacibn, ast tambi~n estA determinada por la 

forma en que el disturbio sea mantenido. 

5.- La adminisiracibn crbnica oral del extracto acuoso de 

los da~os mAs se-

veros en el h!gado, los ri~ones mostraron cambios de menor seve

ridad. 
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6.- Las alteraciones corresponden a un tipo de respuesta de 

hipersensibilidad tardla por la presencia del t~xico, y son de 

caracter reversible ya que no se observO destrucción celular ge

neralizada en htgado y ri~ones. 

7.- Se apreciO un aumento de severidad en las alteraciones 

en btgado, riftOn, estOmago y cerebelo, en relación con el tiempo 

transcurrido despu~s de la ~!tima administracibn del compuesto. 

8.- A partir de la segunda etapa del estudio 18 dtas sin 

administración del compuesto) se apreciar6n cambios ~istopatolb

gicos en el estOmago. 

9.- Solamente hasta la tercera etapa <15 dias despu~s de la 

~!tima administración del extracto> se observaron cambios pato

lógicos en el cerebro de ratas experimentales. 

10.- Al finalizar el estudio se observO regeneracibn en las 

lesiones que presento el intestino en etapas anteriores. 

11.- Al parecer el compuesto tOxico del clarincillo provocO 

alteraciones crónicas en los animales experimentales, que se hi

cieron tan evidentes en Jos tejidos a pesar de haber transcurri

do tiempo sin la administración del compuesto. 
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8.- RECOMENDACIONES 

La ganaderla extensiva e incontrolada trae como consecuen

cias el sobrepastoreo lo que permite que plantas como el clarín

cilio se desarrollen m~s fAcilmente que otras con propiedades 

forrajeras con las cuales compite en Areas dedicadas para ~sta 

labor. Este es el caso de la Sierra de ManantiAn donde resulta 

perjudicial esta prActica no sOlo para los propieta~ios del ga

.nado sino también para las comunidades vegetales donde ~sta se 

realiza, por lo que se recomienda la planeaciOn de las activida

~es pecuarias en lo que respecta a manejo de agostadeios tenien

do en cuenta, en primer lugar, el coeficiente agostadero esta

blecido por por la COTECOCÁ SARH, en segundo lugar prevenirse en 

el tiempo en que son mAs frecuentes las intoxicaciones <Ju-

!lo-Septiembre) y no dejar que los animales pastoreen fuera de 

los potreros an donde de antemano se hayan erradicado ~ste tipo 

de plantas, ademAs en caso de no contar con suficiente forraje 

natural en estos lugares, resuita benéfico alimentar el ganado 

con forrajes producido por los mismos dueftos de los animales en 

forma intensiva. 

Las comunidades donde habita Senecto guadalajarensis son 

blanco de frecuentes disturbios ocasionados por prActicas huma

nas y como ya se viO en los resultados, ésto afecta las pobla

ciones del clarincillo por lo que tiende a aumentar su densidad. 

Se sugiere conservar éstas Areas lo menos perturbadas que se 

~ueda, para que se establezcan de nuevo las comunidades prima

rias decreciendo de este modo el n~mero de plantas de dicha es

pecie. 
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No se recomienda cortar con cazanga el clarincillo como Jo 

han hecho los ganaderos de la regibn NW de la sierra de Manan~ 

tiAn pues ellos les ha traldo como consecuencia que la planta 

crezca mejor al beneficiarle esta prActica como si fuera una po~ 

da, por tener ciclos vegetativos que duran de 2~4 anos consecu

tivos; en ~ste caso se recomienda una investigacibn sobre m~to

dos de control biolbgico ya sea utilizando la gen~tica para re

ducir el n~mero de semill•s por planta 6 combinar la ganaderla 

bovina con la ovina pues se ha demostrado que 6sta ~ltima no es 

afectada por el consumo de plantas tbxicas como Senecio jacobea 

y que probablemente tuvieran los mismas resultados con Senecio 

guidala1arensis. 

Es importante la continuacibn que debe hacerse sobre la 

investigacibn presente ya que desgraciadamente na se cantb con 

los elementos necesarios para la determinacibn de los alcaloides 

contenidos en Senecio guadalajarensis, Jo que es objeto de una 

nueva investigacibn. Asimismo se hace necesario un nuevo trabaja 

sobre los efectos que tuvieran el extracto liposoluble de cla

rincillo en animales suceptibles a &stos coma las ratas, puesto 

que en el presente estudio se obtuvieron los efectos con un ex

tracto hidrosoluble. 

Se ha visto que los alcaloides del grupo pirrolizidina de 

las Senecias afectan en forma diferente ·a las animales y seres 

humanos mediante una ~usceptibilidad especifica de especie hacia 
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los compuestos que derivan de éstos. En particular en ganado 

vacuno la fermentaciOn de los alcaloides, para transformarlos en 

metabolitos pirroles en el liquido ruminal juega un papel muy 

importante en la rapidez con que ~stos act~an sobre diferentes 

~rganos sobre los que causan da~os irreversibles. Se sugiere una 

~ueva investígaciOn para conocer mls profundamente los efectos 

tóxicos que causa Senecio guadalajarensis sobre el ganado bovi

no, fermentando en liquido ruminal los alcaloides de ~sta planta 

para obtener los metabolitos que deriva de ~stos y por btimo 

dlrselos a ratas u otro tipo do animal susceptible. 
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10.- APENDlCE. 

Frecuencia: es la presericia b ausencia de una especie en una 

serie de submuestreos. 

Densidad: es el nbmero de individuos por unidad de Area en m2. 

lndice de Distribución: es el comportamiento de una especie en 

el espacio y con respecto a las demAs especies ~e una comunidad. 

Indice de dominancia: se obtiene al multiplicar el lndice de 

distribucibn con la cobertura para arbustivas 6 Area basal para 

arbóreas. 

Fbrmulas. 

Frecuencia absoluta por especie: 

No~ de muestreos donde se presenta una especie 

Fsp ----------------------------------------------- X 100 

total de muestreos 

ñ X d~ 

Area basal 

4 

No. de individuos encontiados 

Densidad ~ -------------------------------------

superf. total muestreada 
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Cobertura ( 

Dl + D2 )2. 
-----------------

4 

lndice de Distribucibn frecuencia absoluta X densidad. 

lndice de Dominancia lndice de distribuclbn por cobertura. 
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Anexo 1. 

MATERIALES 

De campo 

- Claves taxonómicas 

~ Prensa para ejemplares bot~nicos 

- Altimetro 

- Clinbmetro 

- Cuerdas 

- Etiquetas 

- Estacas 

-Cuchillo de campo 

De laboratorio 

Vasos de precipitado 

- Bomba de vaclo 

-Material vegetal de clarincillo seco y molido 

- Acetona 

- ca~ congelado 

- Liofilizadot'a 

-Filtros Watman de poi'osidad vai'iada 

- Matraces Quitazato 

- Material para deshidrataciOn e inclusiOn de tejidos 

- Hematoxilina-Eosina 

- Ratas adultas machos de la cepa Swiss Wistar 

- Microtomo 

- Microscopio de luz 

- Porta y cub~eobjetos 
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Senecio guadalaJarensls 
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Fig. 16 

FLOR PERFECTA. FLOR IMPERFECTA (LIGULA). 
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Guadalajara, Jal., Junio 6 dé 1988 

DR. CARLOS ASTENGO OSUNA 
DIRECTOR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
PRESENTE 

lile permito informar a Usted, de la manera más atenta 
que después de haber revisado la tesis de la pasante 
en Biologia Rosa de Lourdes Romo Campos, titulada -
"AUTOECOLOGIA Y TOXICO LOGIA DE LA PLANTA S enecio ~ 
dalajarensis B. L. Rob.", no tengo ningún inconvenie!} 
te y doy mi aprobacion para la impresión de la misma. 

) 



UNIVERSIDAD DE GUADALA.JARA 
Faenltad de Cieneias 

SI!M:a.. Ro M de. LouJLdu Romo CampOh 
PILe.~e.n.te..-

Expediente ......•..... · · · 

Ndmero .. .1.1~/P .... ... . 

En biU>e. a M MlicJ.:t.u.d de. 6e.c.ha. 11 de. FebiLV..O del pl!.Ue.!! 

.te año, no~ peJtm.UimM .in6olt111M a lL6.te.d que. u au.tolt.iza fu mocU6.i_c.a _ 

c..ión al. .tema de. .tu~ "Au.toe.c.o.f.ogl.a y Tox.ic.o.f.ogl.a de. fu p.f.an:ta. Se.ne. 

c..io c.an.ic..ida." apiLobado e.n o6.i_c..io No. 239 c.on 6e.c.ha 24 de. Mayo de. --

! 9 8 5 a..f. de. "Auto e.c.o.f.ogl.a y T oxic.oi.ogl.a de. .f.a pi.an.ta Sene.c..io gua.d.a.ia. 

jMe.~~ B.l .• Rob.". 

Al múmo tiempo c.omun.ic.amo~ a lL6.te.d que. ~e. ac.e.p.ta c.omo -

6u nuevo Vi~te.c..toJt de. .te.&~ a .f.a M.e.n C. Ma. de..f. Re.6ug.io MolLa NavaftAO. 

FACUl T¡)J) DE CIENC1.4S 

VIL. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

GuadL.: j :vo.a., J al.., .. c:=J:.eLt:~t.atR... 

VIL. 

~~-

/98í 

c..c..p. La M.e.n C. Ma.de..f. Reáug.io MolLa Na.vaMo, VVt.e.c..toJta. de. tu~.-Pte.. 
c..c..p. E.f. e.xpe.cUe.n.te. de .f.a alumna. 

'mj~d 

BOULEVARD A TLAQUEPAQVE Y CORREGIDORA, S. R., 
GUÁDALAJAUA, JAL. 

TELEFONOS 11·58·29 Y 17-48-17 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Faeultad de Cieneias 

Srita Rosa de Lourdes Romo C§mpos 

P r e s e n t e.-

Expediente .............. . 

Ntlmero ... 2.39/SS ...... 

Manifiesto a usted que con esta fecha ha sido apr~ 
bado el tema de Tesis "Autecolog!a y Toxicolog!a de la planta 

Senecio cenicida " para obtener le .Licenciatura en Biolog!a,_ 
con Orientaci6n en Recursos Netur~les. 

Al mismo tiempo informo a usted ,que ha aido acep -

tado como Director de dicha Tesis el Ing. Jos~ Antonio V~zquez 
Garcfa. 

A T E N T A M E N T E 
"PIENSA V TRABAJA" 

FACUI.i. ~ ·····. Clft; ; / 
\ . 

El Secretorio / 
u 

Arq. M. Patricio C~stlllo Paredes. 

1·1ayo de 1985 

C.C.P. El Ing. Jos~ Antonio·V~zquez G rc!a, Director de Tesis 
:0 

P r e s e n t ~.-

c.c.~. El ·expediente de la alumna •• 

BOULEVARD A TLAQUEPAQUE Y CORREGIDORA, S. R., TELEFONOS 17.¡;g.29 Y 1'748-11 

'LGG 
GUADALAJARA, JAL. 


