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RESUMEN iv 

Los bosques son comunidades biológicas en las que predominan 
los árboles y otra vegetación leAosa, cohstituyendo un recurso 
natur-al fundamental, tales comunidades son las formas de vida 
fisonómicas básicas por medio del cual, éstas pueden ~e~ 

clasificadas y cuya estructura, desarrollo y distribución 
envuelven multiples procesos. 

La clasificación es una herramienta efica~ para definir 
conjuntos de clases, donde los miembros de un grupo deben ser tan 
parecidos como sea posible y los miembros de diversas clases lo 
más diferentes que se pueda. Para realizar estudios de la 
vegetación se deben de tomar muy en Cllenta lo din~mica de los 
ecosistemas y el efecto que tienen las perturbaciones naturales y 
antropogénicas y los cambios o modificaciones de la estructura y 
composición de la vegetación. 

Los propositos de este trabajo son los de presentar una 
descripción cuantitativa de las distintas ~oociaciones vegetales 
de la Estación Cientifica Las Joyas y de esta. manera poder dar 
opciones para su conservación y manejo dentro de un área 
protegida como lo es la Reserva de la Biósfera Sierra de Manatlán 
y de algunas otra• áreas con condiciones stmilares. 

Los resultados obtenidos muestran que para la Estación 
Cintifica Las Joyas se presenta un patrón muy semejante con los 
grupos atenidos a partir de la clasificación realizada por 
subcuencas, siendo la asociación vegetal más representativa 
aquella que presenta composición de especies semejante al bosque 
mesófilo de montaña <Al, B3 y C3), Pim1s dc;>.illÜ.-ª.SÍai")A es la 
especies que presentó el mayor lndice de Valor de Importancia 
generalmente para toda la Estación lsubcuencas A, B y CJ. Los 
grupos obtenidos a partir de la clasificación realizada por 
especie por ~specie corroboran las asociaciones encontradas por 
la clasificación anterior. La explotación ~orestal jugo un papel 
muy importante en la estructura de las asociaciones vegetales 
presentes en la Estación Cientifica, para la subcuenca A (porción 
sur) especi~icamente, la práctica agricola jugo un papel 
importante en }a estructura de la vegetación ya que fue en ésta 
porción donde más se llevo a cabo ésta práctica, mientras que 
para las subcuencas B y C la extracción forestal por matarraza 
fue la más significativa~ 

En cuanto a la estructura de diámetros los patrones 
observados fueron de especies intolerantes que no regeneran bajo 
su propia sombra (subcuenca A>, donde individuos de clases 
diamétricas peque~as presentan pocos individuos y las clases 
int~rmedias mayor nQmero de individuos. Otro patron es el de 
estructuras en ~orma de · "J~ invertida tipica de especies 
tolerantes a la sombra <subcuenca B y C> esto es, las clases 
diamétricas pequeAas muestran gran nQmero de individuos, mientra 
que las clases mayores presentan men6r nQmero de ellos. 



1. INTRODUCCION 

Los bosques y los terrenos silvestres (gama de tipos de 

vegetación relacionados con las practicas de la dasonomia) son un 

recurso natural fundamental (OanieJ ,=D;. al., 1982). Un bosque es 

una comunidad biológica en la que predominan los árboles y otra 

vegetación leñosa, que tiene una densidad suficiente y cubren una 

superficie tan extensa que pueden dar origen a una serie de 

condiciones locales, climéticas, y ecológicas, diferentes 3 las 

de otros lugares (Dengler, 1949 citado por Daniel, ~!.al., 1982). 

El bosque es una de las formas de vida fisonómicas b~sicas por 

medio del cual las comunidades bióticas pueden ser clasificadas y 

cuya estructura, desarrollo y distribución envuelven muchos 

procesos. La fisonofuia característica de un bosque esté dada en 

función de les árboles que la componen {Spurr y Barnes, 1982). 

Estos árboles al aumentar de tamafio provocan la competencia con 

sus vecinos por el espacio de crecimiento, luz, nutrimentos y 

humedad, generando eventualmente la muerte de otros individuos. 

Aunado a esto la intervención de factores externos, como 

incendios, plagas, inundaciones, contaminación, enfermedades, 

explotación forestal, etc., provocan cambios en la estructura, 

composición y distribución de los bosques siendo este proceso más 

rapido en bosques con una densidad de poblacion muy alta (Buchman 

et ª-1_., 1983). 

Las perturbaciones y la modificación del paisaje por los 

factores antes mencionados producen cambios en la vegetación e 

influyen notablemente sobre la fauna silvestre, modificando las 

condiciones y características de su hábitat (Spurr y Barnes, 

1982; Buchman et al., 1983). Para los bosques mexicanos existe un 

caso conocido muy importante de extinción de una especie de ave 

dependiente de un bosque maduro de coníferas, el pito real 

(Campephilus imperialisl que era la especie de pájaro carpintero 

más grande del mundo. Esta especie se extinguió a consecuencia 

del cambio de estructura (desaparición de Arboles de grandes 

dimensiones) ocasionado por la explotación de los bosques donde 

se encontraba, entre los estados de Durango y MichoacAn (Jardel, 

1989). 



Por su importancia como subsistema fundamental del sistema 

ecológico el conocimiento de la vegetación es necesario para 

!numerables actividades de investigación y desarrollo (Matteucci 

y Colma, 1982). Este trabajo esta dirigido a presentar una 

descripción de las características que presentan las distintas 

asociaciones vegetales (agrupación de vegetales con una 

fisionomía característica y unas especies constantes siempre 

asociadas de una manera determinada y un biotipo concreto), en la 

Estación Científica Las Joyas, las cuales servirán como base para 

otros estudios ecológicos y dar opciones de conservación y manejo 

dentro de un área protegida como lo es la Reserva de la Biósfera 

Sierra de Manantlán, asi como de áreas con condiciones similares. 
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2. OBJETIVOS 

1. Elaborar una clasificación de la vegetación comparando la 

similitud entre los sitios muestreados presencia-ausencia, 

de los co~ponentes arbóreos. 

2. Determinar la composición, estruc~ura, y distribución de las 

distintas asociaciones vegetales como resultado de la 

clasificación r~alizada a partir de los datos del Inventario 

Forestal llevado a cabe en la Estación Científica Las Joyas. 

3. HIPOTESIS 

Las diferencias entre las distintas asociaciones vegetales 

de la ECLJ en cuanto a distribución, estructura y composición 

esra dada en función del historial de perturbación y maneJo del 

lugar. 
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4. ANTECEDENTES 

4.1. CONTEXTO NACIONAL 

La República Mexicana, con aproximadamente dos millones de 

kilometros cuadrados de extensión, presenta una gran riqueza 

bilógica, tanto faunistica como floristica. Esta riqueza es 

debida a las variaciones de hábitats y a la gran diversidad de 

regiones, tanto en condiciones climáticas, edáficas, geológicas y 

orográficas (Niembro, 1990; Toledo, 1988; Jardel, 1990). Si~uada 

en la confluencia entre dos grandes reinos biogeográficos el 

Neártico y el Neotrópico (facilitando el intercambio entre 

elementos del norte boreal y de origen tropical), condición que 

permite presentar una de las floras más complejas y contrastantes 

del mundo, rica en diversidad de especies y endemismo (más del 15 

% de géneros de plantas y con un 50 a un 60 7. de especies de 

plantas endémicas para el país}, con más de 2000 géneros de 

plantas fanetogamas y 22000 especies conocidas, 
0
algunas de los 

cuales presentan características medicinales probablemente con 

propiedades anticancerigenas, (Toledo, 1988; McNeey at al., 

1990). 

En este territorio se han establecido diversos tipos de 

vegetación, en algunos de ellos se distinguen, tres·diferentes 

estratos vegetales: arbóreo, arbustivo y herbáceo, estos 

constituyen un recurso natural renovable por los múltiples usos y 

beneficios que de ellos se obtienen. Siendo también de suma 

importancia por ser fuente de germoplasma para lograr su 

conservación y manejo (Jardel, 1990; Niembro, 1990). 

Lamentablemente nuestra diversidad florística ha sido 

subaprovechada y los recursos forestales en México, al igual que 

los de otros países latinoamericanos, han sufrido un fuerte 

deterioro debido en gran medida al cambio de uso del suelo, esto 

es, por desmontes con fines agropecuarios, tala clandestina, 

sobrepastoreo, incendios provocados, contaminación y en ocasiones 

un mal manejo en la explotación comercial, produciendo cambios 

irreversibles en los ecosistemas, todo esto, ocasionado 

principalmente por necesidades de 

desconocimiento y a la ambición 

tipo socioeconómico, aunado al 

(Jardel, 1986; Jardel, 1989; 
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Jardel, 1990; Niembro, 1990). 

Las comunidades boscosas son muy importantes en la vida del 

planeta, no sólo para el hombre por los grandes beneficios Y usos 

que de él obtiene, sino para todos los organismos vivientes, ya 

que estos son imprescindibles para: al la formación y 

mantenimiento de una atmósfera que contiene una cantidad estable 

de oxigeno, bl la formación y protección de un manto de su~lo que 

se útiliza en la actualidad para sostener la producción forestal 

y agrícola, e) la producción de agua y protección de vertientes 

contra la erosión, eh) formación de hábitat y alimento disponible 

para la fauna silvestre y dl la provisión de beneficios 

como los valores estéticos, la recreación, intangibles 

preservación de condiciones silvestres y parques naturales 

(Daniel e~ al., 1982). 

Para poder mantener la vida en nuestro planeta, es necesario 

con~ervar y maneJar lo mejor posible los bosques, para esto, se 

debe conocer primeramente la ecología de las especies, la 

distribución, la composición y la estructura. Con la informacióri 

obtenida de los inventarios forestales utilizan1o medidadas 

cualitativas y cuantitativas podernos conocer los atributos antes 

mencionados. 

4.2. CLASIFICACION 

El enfoque de la vegetación para clasificarla puede ser en 

dos categorías, la primera es la categoría floristica que se 

utiliza en la mayoría de los estudios fitoscciológicos, cuyos 

estudios son a nivel de composición de especies y es generalmente 

utilizado en áreas pequeñas a escalas grandes. La segunda es la 

fisonómico-estructural, la cual data desde las primeras 

descripciones fisonómicas hechas a partir del siglo XIX, 

utilizado en áreas grandes o de regiones de flora poco conocidas 

con estudios a pequeña escala (Matteucc~, y Colma, 1882: Greig

Smith, 1983). 

Los componentes vegatativos y las comunidades de plantas, 

son usualmente clasificadas, dentro del potencial asociaciones de 

las plantas (tipos de hábitat), basados en: 1) Potencial 
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vegetativo, 2) Características de . productividad, 3) 

Consideraciones de manejo y 4) Identificación en el campo a pesar 

de los disturbios. Las asociaciones pueden ser usadas para 

caracterizar rangos de forrajes para ganado, oportunidades para 

replantación, caracteristicas de reforestación, potencial de 

crecimiento de la madera, producción de herbáceas y arbustivas, 

asi como la reacción de las comunidades de plantas al manejo 

(Hall, 1987). 

Los ecosistemas como unidad ecológica, están compuestos de 

elementos bióticos y abióticos cada uno d~ los cuales influyen 

sobre las propiedades de los otros siendo necesarios ambos para 

la conserv&ciOn de la vida tal como la conocemos (Odurn, 1988). El 

hombre, como parte integral de los ecosistemas siempre ha tenido 

la tendencia a imponer algún tipo de arreglo, sobre los fenómenos 

naturales con los que se encuentra y el objetivo de este 

ordenamiento es el de organizar el material bajo estudio en 

menos, pero más grandes, entidades.de naturaleza relativamente 

homogénea para facilitar el estudio de ese material (Fish 1976, 

citado por Zavala, 1986). Este tipo de arreglo también se han 

llevado a cabo sobre los recursos naturales los cuales nos sirven 

para describir la comunidad de plantas en terminos de los 

gradientes ambientales temporales y espaciales que afecten su 

composición y estructura, asi como la posición de una comunidad 

en un gradiente sucesional (Kessell, 1979). 

Sin embargo, a pesar de los numerosos intentos del hombre 

po~ realizar un tipo de arreglo sobre las plantas en base a 

diferentes aspectos como la morfología, la arquitectura y los 

rasgos adaptativos, no existe en la actualidad una clasificación 

universal como tal, ya que el propósito de la clasificación puede 

ser diferente para cada investigador. Debido ha esto, existe la 

posibilfdad de que cada investigador escoja de entre los tipos de 

clasificacion que existen ~ proponer alguna de acuerdo a sus 

propias categorías (Matteucci y Colma, 1982). Si bien todas las 

clasificaciones son artificialmente admitidas, se puede hacer una 

distinción entre las clasificaciones natúrales y las técnicas: 

las clasificaciones técnicas son aquellas que se desarrollan para 

6 



un uso especifico, y las clasificaciones naturales son 

desarrolladas de una relación natural entre las especies, la 

competencia y el ambiente (Wenger, 1984). 

Todas las clasificaciOnes de comunidades, proveen una 

comunicación entre profesionistas, un gran entendimiento 

~ejor 

de la 

interacción planta-ambiente y sirve de ayuda para el manejo de la 

tierra y los recursos naturales. Las propuestas para clasificar 

1~ vegetación son numerosas y estas, son vias para usar la 

clasific3ciOn en la investigación y el manejo de los recursos 

naturales (Wenger, 1984). 

4.3. DESCRIPCION DE LA VEGETACION 

Para realizar estudios de vegetación debemos de tomar muy en 

cuenta la dinámica de los ecosistemas, el efecto que tienen las 

perturbaciones naturales y antropogénicas y los cambios o 

modificaciones de la estructura y composición de la vegetación, 

factores que en gran medida dificultan la clasificación de las 

comunidades vegetales y el conocimientos de estas, no o poco 

alteradas, asi como de aquellos factores que en teoria aumentan 

durante el proceso sucesional (Drury y Nisbet, 1973). 

La descripción de la vegetación, como objeto de estudio de 

la fitosociologia, se analiza en función de su composición de 

atributos o caracteres y ha jugado un papel muy importante en el 

desarrollo de 15 e~ologia (Matteucci y Colma, 1982; Greig-Smith, 

1983! o 

Los atributos de la vegetación son las distintas categorias 

de plantas·que la constituyen y las comunidades se diferencian y 

caracterizan por la permanencia de determinadas categorías, la 

ausencia de otras y por la cantidad o abundancia relativa de cada 

una de ellas. Las variables constituyen estimacione• del promedio 

o de la media de lRs expresiones de la abundancia de los 

atributos. La descripción o la composición de porciones de la 

vegetación puede basarse en la presencia o ausencia de las 

categorías vegetales consideradas, lo que equivale a un análisis 

cualitativo. o bien en la abundancia de las Cdtegor~as presentes 

en cuyo caso elanálisis es cuantitativo (Matteucci yColma, 1982). 
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La mayoría de los ecólogos utilizan medidas cuantitativas 

para describir la vegetación y las medidas de cantidad más usadas 

son la densidad, la cobertura, el área basal y la frecuencia, 

aunque también existen otras medidas cuantitativas como la 

altura, diámetro y la biomasa (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974; 

Matteucci y Colma, 1982; Greig-Smith, 1983). 

4.4. ESTRUCTURA DE LA VEGETACION 

Es indispensable conocer la estructura que tiene cada 

comunidad vegetal. Dansereau (1957, citado por Mueller-Dombois y 

Ellenb.:rg, 1974), def::.ne la estructura de la vegetación como "la 

organización en el espacio de los individuos que forman un sitio 

(y por la extensión del tipo de vegetación o asociación de 

plantas)" y este sitio, donde los elementos primarios de la 

estructura son, las formas de crecimiento, la estratificación y 

la cobE:rtura. 

Esta estructura, se refiere a la distribución de las 

especies y el tamafto de los Arboles, asi como contar también con 

toda la información acerca del número de árboles por unidad de 

superficie, clases de edades, área basal, densidad, frecuencia, 

distribución diamétrica, etc. (Olvera, 1990). 

Otros autores (Mueller-Dombois y Ellenberg, 1974; Matteucci 

y Colma, 1982; Greig-Smith, 1983), describen los atributos 

cuantitativos de la vegetación como sigue: 

4.4.1. DENSIDAD 

Se define como el número de individuos en un área. 

determinada y se estima a partir del conteo de individuos en un 

área dada. Los objetos enumerados pueden ser las mismas plantas o 

porciones de estas, dependiendo de la morfología de las especies 

participantes. 

4.4.2. COBERTURA 

La cobertura de una especie (u otra categoría vegetal), es 

la proporción de terreno ocupada por la proyección perpendicular 

de la copa o retoños (partes áereasl de los individuos de la 
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especie conciderada. Es expresada como el porcentaje de la 

superficie total. 

4.4.3. AREA BASAL 

Es entendida generalmente como una medida similar a la 

cobertura y representa la superficie de 

del tallo o del tronco del individuo a 

una sección transversal 

determinada altura del 

suelo (1.30 ml. se expresa en metros cuadrados de material 

vegetal por unidad de superficie de terreno. 

4.4.4. FRECUENCIA 

Esta medida es usualmente la primera en determinarse y la 

frecuencia de un atributo es la probabilidad de encontrar dicho 

atributo (uno o más individuos! en una unidad muestral 

determinada. Se expresa como el porcentaje del número de unidades 

muestrales en l&s que el atributo aparece, en relación con el 

número total de individuos muestreados. 

El uso cuantitativo de una combinación de· características de 

las especies sugieren el medio más apropiado para realizar el 

análisis de comunidades complejas y para esto, se originan los 

indices combinados los cuales aparecen por primera vez en 

estudios de la vegetación tropical en Haití por ~urtis (1949, 

citado por Sarukhán, 1968), en el que combinó la abundancia 

relativa, la ffecuencia· y la dominancia relativa tomando en 

cuenta el área basal de las especies. Curtis utiliza este índice 

para analizar la importancia relativa de las especies, definiendo 

esta, como el valor porcentual representado por una especie del 

total del valor de los parámetros de todas las especies de la 

comunidad, obtenida normalmente de los valores porcentuales o 

relativos de la densidad, frecuencia y dominancia, cuyo valor 

máximo es igual e 300 (Sarukhán, 1968). Para el estudio 

sinecológico de las selvas de Terminalia amazonia en la planicie 

costera del Golfo de México, Sarukhán, (1968), propuso el índice 

de distribución que es la multiplicación de la densidad y 

frecuencia de la especie en estudio, así como también el índice 

de dominancia que representa al índice de distribución por el 
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área basal de la especie. 

El término estructura de la vegetación, es usado en 

diferentes medidas, en ecología vegetal se puede hablar de 

estructura de la vegetación a cinco niveles: 

1. Fisionomía de la vegetación, 2. Estructura de la biomasa, 3. 

Estructura de las formas de vida, 4. Estructura floristica, S. 

Estructura del sitio. Estos cinco niveles qe la estructura de la 

vegetación son jerarquicamente integrado, ya que el primero 

incluye al segundo, el segundo al tercero y así sucesivamente. 

La fisionomía de la vegetación, es definida como la 

apariencia externa de la vegetación. la fisionomía en este 

sentido es el resultado en parte de la estructura de la biomasa. 

La estructura de la biomasa es el concepto mas preciso de la 

estructura de la vegetación, ésta relaciona especificamente el 

espaciamiento y la altura.de la formación de plantas en la matriz 

de una cobertura vegetal. La estructura de las formas de vida 

relaciona la composición de las formas de crecimiento y las 

formas de vida de la plantas de una vegetación. La estructura 

floristica es generalmente separada de la estructura en el 

sentido tradicional, como la composición floristica. La 

estructura de sitio es la distribución de las especies y el 

tamaño de los árboles sobre un área forestal, las condiciones del 

ambiente y las prácticas de manejo a que han estado some~idas 

(Husch S!..l ll·, 1972). 

Varios autores (Kershaw, 1964; Samek, 1972) distinguen tres 

componentes en la estructura de la vegetación, 1. estructura 

vertical (estratificación dentro del estrato) que se refleja con 

la altura, asi como la competencia entre las especies vegetales 

del bosque, 2. la estructura horizontal (patrón espacial de la 

población de especies y de individuos) se manifiesta con ~1 Area 

de crecimiento o proyección horizontal de las copa5 o troncos. de 

cada individuo y 3. la estructura cuantitativa (abundancia de 

cada especies en la comunidad), esta .división es muy aceptada e 

incluso algunos autores incluyen el término "estructura en el 

tiempo" refiriéndose a la sucesión. 
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4.5. PERTURBACIONES 

Las perturbaciones son entendidas como un cambio o 

desviación de un estado normal que define los parámetros de un 

sistema, este termino es generalmente usado como sinónimo de 

disturbio, sin embargo, éste es definido como fluctuaciones 

ambientales y eventos destructivos al ser estos PP~c!bidos como 

normales por un sistema particular (Pickett y White, 1985). 

Las pertubaciones naturales y las creadas por el hombre ha 

gran escale, como resultado de su estancia en un área determinada 

durante largo tiempo, juegan un papel importante al determinar la 

estructura y composición de especies principalmente en los 

bosques de tipo templado y tropical. Los árboles siguen creciendo 

por una variedad de mecanismos cada uno de los cuales responde a 

la severidad de la perturbaciOn de una manera diferente. La 

severidad dei disturbio determina que especie va ha dominar más 

tarde, la frecuencia del disturbio es también importante al 

determinar el tipo de bosque sobre un area, ya que la d~rninancia 

de eapecies y la fisionomía cambian con el tiempo segu1da del 

disturbio (Oliver, 1981). En general la composición de una 

comunidad dep~nde de la periodicidad, frecuencia, intensidad y 

magnitud del disturbio (White, 1979). 

Dentro de los perturbaciones naturales, entre las que más 

afectan a los bosques tropicales son: los ciclones, los fuertes 

vien~os, los der~umbes, los rayos, y el ataque de los insectos, 

quie11es provocan la caida de arboles o la poda de ramas 

produciendo en el dosel del bosque claros de pequena extensión 

(menos de 1000 m•) que son de gran importancia para la dinámica 

poblacional de muchos especies, aunque tambien existen especies 

que requieren de claros de mayor extensión (mas de 1000 m~) y que 

generalmente son ocasionados por la intervención del hombre 

(White, 1979). 

Para los bosques templados los incendios forestales también 

han jugado un papel importante en la configuración del paisaje, 

ya que provocan en nuestro pais y en muchas partes del mundo la 

destrucción de grandes extensiones de bosques a una velocidad 

acelerada, si bien no son considerados como una causa natural de 
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disturbio, debido a que su origen, está asociado principalmente 

al hombre, muchas veces han servido para determinar el desarrollo 

de varios tipos de vegetación e incluso utilizados como 

herramienta silvicola (Sánchez-Velásquez, 1986; Anaya, 1989). 

La estructura de una población esta dada por el número de 

árboles por especie y su altura, ésta estructura represe~ta la 

culminación de los hábitos de crecimiento de las especies, las 

condiciones del medio, los patrones de perturbaciones y del tipo 

de manejo bajo el cual se ha originado y desarrollado a través 

del tiempo (Wenger, 1984; Hush et al., 1972). Los factores antes 

mencionados determinan en las comunidades vegetales lo que 

llamamos sucesión, que en los ecosistemas forestales puede ser 

definida como la secuencia de reemplazo de asociaciones vegetales 

y grupos de animales que da lugar al cambio en la estructura y 

composición del bosque en el tiempo y en el espacio (Drury y 

Nisbet. 1973). 

Las actividades del hombre. han aumentado en mayor grado las 

perturbaciones, que ejercen una influencia tal, que benefician y 

seleccionan a las especies con características pioneras (Jardel y 

Sánchez-Velásquez, 1989). De este modo se han ido creando 

paisajes de una simpleza estructural con predominio .de bosques 

tendientes a la coetaneidad {bosques cuyos individuos más o menos 

tienen la misma edad) y con una diversidad de especies muy baja 

(Jardel, 1986). 

Al perturbar un área ya sea por causas na~urales o por el 

hombre, la estructura de la vegetación potencial que se 

desarrollará, está condicionado principalmente por; a) especies 

representativas de la vegetación actual, b) especies de etapas 

sucesionales anteriores y e} especies de vegetación que aunque 

nunca han estado presentes en el área forman parte del potencial, 

debido a su capacidad de dispersión (Gómez-Pompa y Guevara Sada, 

1976). 

Si bien estas áreas son capaces de regenerarse aún después 

de una intensa explotación o perturbación, esto n0 es posible si 

se destruyen totalmente las fuentes de propágulos represe~cadas 

por los árboles sobrevivientes, el renuevo establecido v el banco 
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de semillas en el suelo o en los bosques vecinos (Jardel, 19891. 

Cuando las especies presentes en un bosque regeneran en masa 

durante un periodo seguido de una perturbación, forman una 

estructura en la localidad de la misma edad. La gran mayoria de 

las formaciones boscosas se presentan como un mosaico de grupos 

de plantas de la misma edad y al ser consideradas sobre un área 

extensa forman un bosque de edad desigual (Spurr Y Barnes, 1982). 

4.6. MANEJO Y SUCESION 

El conocimiento del proceso dinémico en el desarrollo de los 

ecosiste~as. es considerado como un elemento fundamental para el 

manejo adecuado y la conservación de los recursos bióticos 

(Slayter 1977, citado por Jardel, 1986). El entendimiento de este 

proceso es particularmente muy importante debido a que 

proporciona las bases para un buen manejo ·de las prácticas 

silvicolas (Smith, 1962). 

Ál realizar una combinación entre el manejo de la 

regeneración y la regulación de la densidad, 

obtener estructuras deseables en el bosque, 

ésta nos permit~ 

ya ~eA p~rR la 

producción de madera de ciertas dimensiones o para crear 

condiciones de hébitat adecuadas para ciertas especies de fauna o 

flora silvestre (Jardel y Sánchez-Velásquez, 1989). 

Williams (1991) menciona que, cuando se tienen dos tipos de 

~omunidades vegetales diferentes corno en el caso de un bosque y 

un campo de cultivo, la presencia de otro tipo de vegetación como 

los bordes. modifican el microclirna, la estructura de la 

vegetación, la composición floristica, la regeneración natural 

duranTe prácTicas silvicolas y las interacciones ecológicas de 

muchas especies animales. Además menciona que, para algunos 

autores es similar la estructura y la composición de los bordes 

forestales con la de los claros en el bosque. 

En México los bosques templados, tropicales y subtropicales 

han sido muy explotados, tal explotación ademés de alterar el 

equilibrio ecológico y da~ar considerablemente la economia de la 

región ha colocado en peligro de extinción divers&s especies de 

plantas y animales y en algunos lugares han desaparecido 
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poblaciones completas de Arboles producto de millones de anos de 

evolución (Niembro, 1990). 

Específicamente en la Sierra de Manantlán, estos bosques han 

sufrido una explotación inmoderarada, lo que ha causado una 

modificación de la estructura de las poblaciones y la composición 

de estos ecosistemas {Jardel, 1990). Trabajos como el de Pineda

López (1988) y Saldaña y Jardel (en revisión), han encontrado que 

en la ECLJ de la Sierra de Manantlán las especies tolerantes del 

bosque rnes6filo de montaña estan regenerando bajo el dosel de 

diferentes tipos de vegetación (bosque de Pinus, bosque mesófilo 

de montaña, bosque de Pinus-Ouercus y vegetación secundaria), 

surgiendo la hipótesis que durante el proceso sucesional éstas 

tenderán a reemplazar al bosque de Pinus en ausencia de 

perturbaciones (fuego}. Sin embargo, esto no significa que la 

presencia de estas especies aseguren en definitiva la secuencia 

de reemplazo, por lo tanto hacen falta aún estudios a largo plazo 

como por ejemplo el estableciemiento de sitios permanentes 

(Saldaña y Jardel, en revisión). 

Sánchez-Velásquez (1986; 1988); utilizó un modelo de 

sucesión para inferir la secuencia de reemplazo de especies 

vegetales en la Sierra de Juárez (Oaxaca) y en la Sierra 

Manantlán (Jalisco), respectivamente. Determinó que el bosque de 

Pinus, si tiende a ser reemplazado por el bosque mesófilo de 

montaña en ausencia de perturbaciones (fuego). 

Generalmente, los cambios en la estructura, la composición y 

el patrón espacial de las comunidades vegetales sirven a menudo 

de indicadores de los efectos del manejo o de tratamientos a 

largo o mediano plazo, cuanto más completo y detallado sea el 

conocimiento de la estructura y función de la vegetación, mayor 

será el aporte al manejo y conservación armonioso e inteligente 

de los ecosistemas, de los cuales el hombre forma parte 

íMatteucci y Colma, 1982). 

14 



5 .. DESCRIPClON DEL AREA DE ESTUDIO 

5.1 LOCALIZACION DE LA SIERRA DE MANANTLAN 

~a Sierra de Manantlán esta situada al suroeste del Estado 

de Jalisco. Comprende una sección de la Sierra Madre del Sur, 

misma GUe corre desde Puerto Vallarta en la costa de Ja¡isco 

hacia el sur, donde confluye con el Eje Neovolcánico (Jardel, 

1990). Compartiendo los reinos biogeográficos Holártico y 

NeotrOpico (Rzedowski, 1978). La Reserva de la Biósfera Sierra de 

Manantlán (RBSM) se ubica geográficamente entre los 19" 26' 47'' 

y .19" 42' 05' • de latitud norte y 103" 51' 12'' y 104" 27' OS'' 

de longitud oeste, su extensión comprende 139,575-12-50 ha y 

pertenece a la Red Internacional de Reservas de la Biósfera del 

programa El Hombre y 1~ Biósfera (MABI de la UNESCO (Jardel, 

1990). 

5.2. ESTACION CIENTIFICA T.AS JOYAS 

5.2.1. LOCALIZACION 

Este trabajo se realizó en la Estación Ci2ntifica Las Joyas 

(ECLJl, una de las tres áreas núcleo (Manantlán-Las Joyas) de la 

RBSM (Jardel, 1990). la cual forma parte de la re.gión 

Mesoamericana de Montafia, siendo una región floristica de 

transición entre el reino Holártico y Neotrópico, pues participan 

en ella elementos de ambos, en proporciones importantes, asi 

misno forma 

Meridionales 

¡:;rincipios 

Laboratorio· 

parte de 

( Rzedows~'i, 

de 1985 y 

Natural Las 

la 

1978). 

desde 

Joyas 

Provincia Floristica Serranías 

Esta Estación se estableció a 

entonces es manejada por el 

(LNLJ) de la Universidad de 

Guadalajara. La ECLJ ocupa el 1 7. del territorio de la RBSM (1245 

ha), se ubica al suroeste del Estado de Jalisco, y al noroeste de 

la Reserva de la BiOsfera Sierra de Manantlán. Se entuentra a 22 

km al sur sureste d~ Autlán, 17 km al este de Casimiro Castillo y 

a 52 km al noroeste del Puerto de Manzanillo. Fisic~mente el 807. 

se encuentra en el Municipio de Cuautitlán y el restante 20 7. al 

Municipio de Aut:an, pero políticamente todo el predio se 

encuentra registrado en este último (Cuevas et al., inédito). 

Geográfica~ente se ubica a los 19" 35' 42'' a 19• 37' 42' • de 
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latitud norte y 104• 15' 21' · a 104• 17' 40'' de latitud oeste 

(Fig. 1) (Ramirez, 1988). 

5.2.2. TOPOGRAFIA 

La topografía es irregular, con pendientes que fluctúan del 

3 al 100 %, concentrándose cerca del 80 % de la superficie en 

pendientes del 10 al 30 %, siendo los sitips planos escasos, la 

altitud va de los 1560 a los 2240 m correspondiendo la parte más 

alta al cerro de "El Picacho de San Campús", por la linea 

divisoria oeste del predio Las Joyas. Extendiéndose hacia el sur, 

se encuentra un macizo montañoso que funciona como parteaguas y 

sus corrientes alimentan a dos cuencas: la de Ayuquila al nor~ste 

y la del rio Marabasco al sur (Ramirez, 1988; Cuevas et al., 

inédito). 

5.2.3. HIDROGRAFIA 

La ECLJ cuenta con 3 arroyos permanentes y 26 intermitentes; 

en la parte norte de la ECLJ corre el arroyo Corralitos y 

limitando al costado noreste fluye el arroyo del Chilacayote, 

mientras que al noroeste corre el arroyo Las Joyas. Existen dos 

patrones de drenaje el pinado y el rectangular (Cuevas~~ al., 

inédito). 
o 

5.2.4. SUELOS 

El sustrato geológico está compuesto por rocas igneas 

extrusivas y los suelos predominantes en el área corresponden a 

los Alfisoles (USDA 1975) con un 72 7. aproxirr.adarnente, éstos son 

suelos lavados con acumulación de arcilla en los horizontes 

subsuperficiales más o menos fértiles, de texturas medias a finas 

conforme aumenta la profundidad y el pH ácido. Le siguen en menor 

proporción los Ultisoles (23 ~l. suelos maduros e intemperizados, 

poco fértiles predominando las texturas medias en los horiiontes 

superficiales con pH ácidos, y por último los Inseptisoles (57.), 

que son suelos inmaduros y presentan un horizonte de cambio, 

conservando características del material madre, predominando los 

pH ácidos, y son de fertilidad moderada (Quintero, 1988). 
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5.2.5. CLIMA 

El clima es te~plado subhúmedo (Cw 2
) de acuerdo a Koeppen 

modificado por García (1976), con una temperatura media anual de 

18 •e y una precipitación de 1500 y 1800'mm anuales, el regimen 

de lluvia es en verano (CETENAL 1975). La estación seca comprende 

de octubre a mayo con lluvias ocasionales en invierno, las 

neblinas son frecuentes. De acuerdo a los datos de 1987-1989 la 

precipitación pluvial fue de 1727 mm anuales y la temperatura 

promedio fué de 15.4 •e (Jardel, 1990). 

5.2.6. VEGETACION 

La cobertura vegetal predominante en la ECLJ es el bosque de 

Pinus, siendo una comunidad siempre verde de gran importancia por 

su potencial corno recursb para la producciOr de madera, los 

componentes arbóreos de este tipo de bosque presentan altur~s que 

oscilan entre los 10 y 35 m se encuentra de los 1700 a 2200 msnm 

formando masas puras o mezcladas, la especie más dominante es 

Pinus douglasiana (Sánchez-Velásquez et al., 1990), presentandose 

también otras especies de Pinus como Pinus oocarpa, :e. herrel·ae y 

E· maximinoi, y pudiendo estar presentes especies como Ouercus 

praeneana, Q. obtusata, Q.. elliptica, Q.. scytophylla, asi como 

algunas otras latifoliadas, los estratos herbéceo y arbustivo 

presentes son escasos (Cuevas et al .. inédito). 

El bosgue de pino-encino incluye una vegetación más o menos 

homogénea con la presencia tan't.o de especies del género ~ 

como de Ouercus. Se caracteriza por la presencia de individuos 

cuya altura oscila entre los 8-20 m de hojas aciculares perennes 

y coriáceas caducas. El estrato arbóreo se ve representado por 

Pinus douglasiana, E· Q.Qf.E.~. Q.':l..§L9l§. g::.auces·:ens, Q.. ot.tu.§..e~a, 

Q. resinosa, Q.. elliptica, Q.. praeneana, Q.. scytoohvlla, 

generalmente carece de un estrato arbustivo y presenta un estrato 

herbáceo, dentro de la ECLJ·se desarrolla en altitudes de 1560 a 

2180 m. Esta vegetación es muy inestable con tendencia a 

convertirse en bosque de Pinus o en bosque de Ouercus, jugt>ndo un 

papel importante en este sentido la influencia del hombre 

{Pineda-López, 1988). 
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El bosque mesófilo de montaña representa una comunidad 

vegetal muy importante ya que presenta la mayor riqueza 

florística para la ECLJ. Esta COffii.Inidad es de aspecto siempre 

verde, en el que se mezclan elementos caducifolios y 

perennifolios, la altura del arbolado oscila entre los 15 y 45 m 

yse localiza en cañadas protegidas y laderas de pendientes 

pronunciadas, y en sitios relativamente muy húmedos. Se 

desarrolla en altitudes que van de los 1730 a 2100 m CMunoz-

~lendoza com. pers.). Los árboles que conf0rwan asee tipo de 

comunidad son: ZinNJíetüa ~J.rma, C~uercus !J>:oris, Q. candicans. 

Q. salicifolia. ti~lia iltisiana, Carpinus tropicalis, Co:-nus 

giscifl0t·a. Fra~:inus uhdei, ('st¡·va virginiana. Tilia ~_xicana. 

Ile:.; b¡·ande,geana, Meliosma dentata, Denclropanax arbc•reus, Ostrya 

(Pineda-López, 1988; Sánchez-Velásquez, 

198·3). Sobre este sustrato arbóreo podemos encontrar creciendo 

helechos, orquideas, cactáceas y otras plantas epifitas 

1989; Cuevas et al. , inédito) . 

(Anaya, 

Vegetación secundaria, se refiere a las comunidades 

vegetales que son producto de las perturbaciones ocasionadas por 

las actividades humanas y que se encuentran en etapas tempra~as 

ue la sucesi6n, en las que aún no existe dominancia de 

componentes arboreos adultos (Sánchez-Velásquez et al.. inédito). 

La altura de sus componentes generalmente no sobrepasan los 5 m 

pero se pueden ~ncontrar érboles de mayor altura aislados. Se 

desarrolla en altitudes de 1700 a 2200 m, 

floristica es muy heterogéneas y cambiante, 

su composición 

algunas de las 

•::species encontradas sen: Rubus adenotrichos, B_. coriifolius, 

Neobrit0nia acerifolia, Acacia angustissim_a, Melampodium sp., 

Phacelia platicarpa, Sp-:•r.c·bc·lU§.. 

PhasPolus coccineus, 

Lepechinia sp., Cologania broussonett. En este tipo de vegetación 

sobresalen los cultivos abandonados y dominados po:r 

diolooerenni~ (Pérez, 

preparación). 

1991; Sánchez-Velásquez y Jiménez. en 
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5.2.7. HISTORIAL DE PERTURBACIONES Y MANEJO. 

El área de la Estación Científica Las Joyas presenta un 

largo historial de influencia antrópica. Se nan encontrado res~os 

arqueológicos que revftlan la presencia de asentamie~tos humanos y 

cultivos agrícolas anteriores por lo menos desde hace 1000 años. 

la agricultura practicada en este lugar fue .la del "coamil" en la 

que se utiliza el fuego despues de talar y rozar, la c~al se 

siembra con coa, los principales cultivos fueron maiz ,, 
-' 

chilacayote, aunque también se sembraron otros coma papa. ~rigo y 

huerta~ fru~ales de Ros§ceas (manzana, t¿joco~e. per21, y 

duraznos), la ganadería se introdujo posiblemente desde el siglo 

XVI con la formación de las haciendas', y existieron pobladO!"<E:S sn 

la zona de estudio de la Hacienda de Ahuacapan. hasta hace 

aproximadamen~e 30 afios (Jardel, 1991). La explotacion co~er:i~l 

de la Sierra de Manantlán se inició en los afies cuarenta (G~Jznán, 

1995). Específicamente en Las Joyas la explotación comercial fue 

hecha en varias ocasiones, pero dos fueron las principales de 

1960-67 y la de 1974-76 (Jardel, 1991). Les aprovechamien~os 

forestales cesaron cuando se dec~et6 la creación d~ la ECLJ en 

1985, la ganaderia también a tenido su influencia. en 1980 se 

logro desalojar e.l ganado del predio; siendo éste aproximadamente 

de 100-150 reses (Jardel, 1991). 

Los incendios forestales hén sido un fenómeno común en la 

época de sequia y su influencia es posiblemente muy antigua, 

estando asociada a la agricultura. En los ~ltirnos 40 a~os se han 

registrado 21 incendios e11 alguna par~e del ~rea. Jardel (1991), 

menci0na que existe un intervalo promedio de iPcendios encre 9.1 

:!: 1.8. años. 
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e•. MF.TODOLOGIA 

Se usar0n los datos preli~inares que surgieren e el 

1nv0ntario F0~estal de la Estac!~n Cientifica las Joyas de la 

~r~a d~ Ecol0gia V~getal del Laborstorio r¡atural Las Joyas, 

du~~nte lo~ a~os 1~27. 19S9. v 1930. 

6 ~ 1. ·:r:u;dt.JO DE C .. 4MPO 

s~ escogieren aleatoriar1en~e 311 

puntos, tontan~o de caca uz1o de estos sus coordenadas. L!e cada 

punto s~ ~cmo ~1 azar un r~r~ho m. 

z~ ~:ada punto [;~ e2t2blscieron cuadrantes de 12.5 x 20m (unidad 

de muestreo de 250 P~). Regis~rándos? los sigui~ntes oar~~ett-os 

p~rturbaci0nes (~rosió~, compactació~. r~e~o)! 

5 cm 

!diántP~rJ 2 l~ altura de 1.30 m de la tase del árboJ.l para ~0dcs 

el].os ~~ determinó, la es9eci~. el estado {vivo e) muerte), 

{dec~dente, r~gul8~, 

r:-osición en el dosel 

sup:1m.id·:;) .. abt:ndancia de epífi tas, da~·.)S provccBdos 

incendios y ~a~id~~es. 

enco11trarse en ~: cuadront0 se les reg~stró su diétnetro a una 

altur3. de JO ~m de la base y s~ ob~~rvO el grado de 

descomposición qus pres~nt&ba, las trozas. los brazu~los y los 

árboles caldos ta~bién se cua~tifi.caron. 
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6.1.2. SUBCUENCAS 

Los datos obtenidos se separaron por subcuencas. La figura 1 

y 2 nos muestran la localización del área de estudia·y la 

división que se hizo por subcuenca dentro de la ECLJ ¡>ara el 

presente trabajo. 

La subdivisión de las subcuencas corre por el pan:eagL;as 

principal que va, de "El Picacho del Sol y la L\.!na" hacia la 

intersección del arroyo "Las Joyas" y "El Chilacayote", la otra 

separación corre de "El Picacho del Sol y la Luna" hacia el cerro 

llamado "Tierritas Blancas'' {Fig. 21. Con esta separación se 

obtuvieron 3 subcuencas que se denominaron subcuenca A, By C. Se 

determinó además el número de sitios correspondientes a cado una 

de ellas. 

La subcuenca A, corresponde a la porción sur de la ECLJ 

mientras que la subcuenca B y C corresponden a lHs porciones 

noroeste y noreste respectivamente. 

6.2. ANALISIS ESTADISTICO 

La clasificación de la vegetación como objetivo primordial 

busca definir un conjunto de clases, en donde los miembros de un 

mismo grupo deben ser tan parecidos como sea posible y los 

miembros de diferentes clases lo más diferente que se pueda 

(Zavala, 1986). 

Para cada una de las subcuencas (A, 8, Cl, se hizo una 

matriz de correlación utilizando para su reliz&ciOn el indice de 

Jaccard's utilizando el ~rograma SYSTAT (ver 4.2, corr S3l, el 

cual se basa en la relación presencia-ausencia entre el numero de 

e~pecies ~omúnes a dos áreas o comunidades (en nuestro caso 

sitios de muestreo) y el total del número de especies (Mueller

Domboise y Ellenberg, 1974), posteriormente se llevo a cabo el 

análisis cluster en el cual se utilizO el método del pun~o 

centroide (SYSTAT, ver 4.2; linkage method centroid) utilizando 

presencia-ausencia de los componentes arbóreos, obteniendo de 

esta m3nera los dendrogramas para cada una de las succuencas y 

los grupos corres?ondientes a cada una de ellas. Después de lo 

realización de este agrupamiento se prosiguió con la descripción 
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cuantitativa de cada uno de los grupos de las tres subcuencas. 

Se realizó otro análisis de agrupamiento (cluster) de las 

especies, utilizando presenci~-ausencia con el !in de agrupar con 

base a la sim~litud a las especies que presentaban mayor afinidad 

y observar el patrón que siguen para cada subcuenca. Para esto se 

utilizó el mismo programa estadístico anterior. 

Para determinar las especies arbóreas. dominantes se calculó 

la densidad absoluta que está dada por el número de individuos 

por hectárea, la frecuencia absoluta está representada ccn el 

número de cuadrantes en los que se encuentra una especie y la 

dominacia absoluta es el área basal de la especie en m~ por 

hectárea, también se determinó el valor relativo por especie 

presente en cada asociación vegetal y con estos datos se estimó 

el Indice de Valor de Importancia (I.V.I.) de Curtis, el cual es 

definido como la suma de la densidad, la frecuencia y la 

dorninancia (área basal) relativa po" especie (Mueller-Dombois y 

Ellenberg, 1974; Greig-Smith, 1983) (Apendice 2). 

Para cada grupo, se hizo una descripción de las 

cáracterieticas fisicas las cuales se resumen en los cusdros 2, 

13 y 22 correspondiendo cada uno de estos a los grupos Je la 

subcuenca A, B y e repectivamente. La altitud representa el valor 

rninimo-máximo o el único, la pendiente es el promedio del grupo 

seguida de su desviación estandar dado en porcentaje, lo mismo 

ocurre con la exposición la cual esta dada en grados, la 

compactación del suelo es el porcentaje de los cuadrantes donde 

estuvo presente, para el año de explotación el pr{mer valor 

representa la explotación más antigua y el segundo la más 

reciente o solo el único, para el caso de los tocones se 

presentan los valores por hectárea, además se resumen otras 

características. 

Para cada subcuenca, dependiendo del número de grupos 

formados, se analizó la estructura de cada grupo o asociación 

vegetal en términos del área basal .total y de la densidad de 

árboles en categorías diamétricas mayores o iguales a 5 cm de DN, 

donde se incluyen a todas las especies registradas. 
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7. RESULTADOS 

En los 311 cuadrantes muestreados (77750 m2 ), se registró un 

total de 46 especies arbóreas con DN 2 e S cm (Apéndice 31. 

7.1. CLASIFICACION 

Los resultados obtenidos a partir del 

agrupamiento (cluster) para cada una de las subcuencas fueron los 

siguientes grupos: 

7.1.1. Subcuenca A. En esta subcuenca (Fig. 3) se muestrearon un 

total de 110 cuadrantes que corresponden al 37.29 % del total y 

una superficie de 29000 rn 2
• En estos se registraron 37 especies y 

fueron 9 los grupos que se formaron (Al, A2, A3, A4, AS, A6, A7, 

¡;8, A9). 

7 .l.2. Subcuenca B. Se muestrearon 1 0'~ cuadrantes que 

corresponden al 33.44 % del total y una superficie de 26000 m~, 

los grupos obtenidos para esta subcuenca fueron 8 (81, 82, B3, 

84, BS. 86, 57, 88) (Fig. 4}. 

7.1.3. Subcuenca C. Zn esta subcuenca ~e muestrearon 91 

cuadrantes los cuales representan ~l 29.26 % ~el total de 

c~adrantes muestreados con una superficie de 22750 m2 y los 

grupos obtenidos para esta subcuenca fueron 7 (Cl, C2, C3, C4, 

CS, C6, C7) (Fig. 5). 

7.2 DESCRIPCION DE LA VEGETACION 

7.2.1 SUECUENCA A 

Pal3 el grupo Al se agruparon 77 cuadrantes (19250 m2 } y se 

se registraron 35 especies arbóreas y los seis indices de valor 

de importancia más altos correspondieron a las siguientes 

especies (Cuadro 1). Pinus douglasiana (35.52), Zinowiewia 

concinna (19.31), Cr..rpinus trcpicalis (13.76), Magnolia iltisiana 

(11.77), Corn•1s d:sciflora (11.71), Ouercus acutifolia (9.97). 

Las áreas basales y las frecuencias más altas para este grupo 

corresponden a las mismas especies. Los factores abiOticos 

asociados a este grupo son: altitud de 1560 a 2030 m, se 

presentan en caBadas y laderas, aunque también en lugares planos, 

la topografiR es ondulada c0n pedregcsidad de ligera a nula, las 
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Fig 3. Dendrograna que muestra la agrupación de cuadrantes de la subcuénca A utilizando presencia, 
ausencia de las -especies. 
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Cuadro 1. lndice de valor de iaportancia U.V.I.l para ~rboles con D~ a;,yor o i~ual a 5 ca tl2 
dButro pre$ent?s en el grupo Al, s~bcuenca A. La densidarl ab:;oluta uta d~óa por el nilaero de 

·individuos por hecUrea, la frecuencia absoluta representa el n~eero de C'Jadrantes en las QU~ se 
eocue,,tra una especie ~ la doeinancia absoluta es el Area basal de la especi~ en •• ~or hectaru. 
~::.:::::.:...:.-;::::.::.::::.~::.::.::====::.~::.::::.~==u:;c::::.::::::.:':;~===-r.:::.:.:.:=.;.:::::~-=-::.-:..-:;::::.:::;::.:::::::::::=::::=::::~=====::.c::: 

Der;si daJ Frecuer.cia ~oeinancia 

Especie No. lnd. Abs. Re!. Ah¡, Re l. Abs. Re l. l.'~. l. 

Pinus douglasiana 202 l~U3UI 42 15.05 8.84 14.24 35.82 
linowiewia concinna 41 21.29 7.02 22 7.69 6.0ó !0.:1 l9.ll 
Carpinus tropica!iG 32 !b.b2 5.48 19 b.S! 3.55 S. 92 13.76 
Magnolia iltisiana 14 7.27 1.39 Jl 3. 94 4. 43 7.38 11.77 
(¡,rnus disciflora 2l 1!. 94 3.93 14 5.01 3.58 s.9o j 1.71 
~uercus acutifclia lB 9.35 3.00 12 4.3 3.05 5.09 9.97 
PPrsea hi otooi i 19 9.a7 3.85 11 3. 94 2.25 3. 7b 3.ll 
Cinnaaotua pachipodua 11 5.71 1.88 9 3.22 2.b3 4.36 7.95 
llex brand~g<ana 10 5.19 1.71 a 2.8b 2.9 4.ó8 ¡ .8ó 
Pinus herrerae 38 1'1.74 b.Sl !O 3.58 1.7b 2.% ' ,. 

I.J ~ 

Quercus spp. 25 12.9S UB 7 2.5 2.27 3. 7S 7.vs 
C;;nr.shgia volcanalill 43 22.33 7.3b ·- 3.53 !.07 1.78 ~. i5 '" .. Ou2rcus g laucescens 10 5.19 l. 71 7 2.5 2.1 3.51 b,33 

f' 

Artuhs xalapensis 13 6.15 2.22 ll 3. 94 J.ii6 1.77 6.13 
Pi~us oocarpa 15 7. 79 2.57 7 . ~ l.Bl 3.05 b.OJ "·• 
SyQplocccorpon purpusi i 12 b.23 2.05 líl 3.5B l. 23 2. es ¿,ol 

t(\o-
G11HCus >al icifol ia 6 4.15 l. 3~ 5 l. 79 t. 98 3.3: S.3S 
G\i~rcus c<ndi'"ns tu S.!Y !. 71 5 1.79 l. 7B ? o· ... ,; 5.\3 
He! íosaa dent~ta 9 ~.b7 l.H 8 2.36 M o.m ~.1) 

Ouertus u~oris 6 3. ¡¡ 1.02 3 1.07 1.52 2.54 ~.BV 
Ouercus scytophylla S 2.59 o.ss 4 1.43 1.3 2.Jb 3.15 
Dendropanax arbor~us a 4. !5 1.36 7 2.5 0.41 o.ia 3.53 
Duercus el! iptica l 1.55 Q,5l 3 1.07 l. !7 l. 95 3.!1 
Ternstroe,ia dentisepala 4 :.t.3 1.19 b 2.!5 0.29 o. 45 2.95 
Clethra hC~tw~gii 5 2.~9 0.85 3 1.07 0.89 1.47 2.70 
Styrax a• ~~nteus 4 2.07 (;,tB !.4~ ~.' O.b7 2.22 
S¡~p!ocrs pryo~ophylla 3 l. SS 0.5: 3 !.07 0.47 0.79 1.9\ 
Alnus jorul !en5is 7 3.6~ ¡,¡~ 4 1.43 0.09 0.15 !.eo 
Fradnus uhd~i 3 U5 0.51 l. 07 0.19 o ~" ... 1.48 
Rapanea jurqenseni í 3 1.55 MI 1.07 o. i9 0.30~ 1.47 
Xylosu flexuo;ua 4 2.01 0.68 t .. 1.07 v.iJi o. !l 1.3! 
Clusia salvinii 2 lO.~ 3.39 2 o. 7l 0.21 f).36 1.13 
BudJleia p~rviflora 1.55 1).51 1 C.35 0.07 0.12 0.5b 
Trichilia h>v<nensis V. S! Ub 0.~5 0.08 O.ll 0.49 
Cratae~us pccfs,ens MI 0.!6 0.35 0.002 O.QO. 0,38 
S:l::::r:===~=:~:=-:~-::=:~~==:.:.::::::::a:::::~:~:::ou::::r~.::::::~u~=====s=::t:::::::::z:::::=..a::=:c::::~==c.::: 
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pendientes son de 30 ± S4.21 Z y la exposicion 173 ± 120.6". se 

~t·esenta un~ cornpac~aci6n del suelo en el 46% d~ loE cuadrant~s, 

siendo el pastoreo de moderado s ligero. La época de explotaciOn 

fue de 1962-1984, sieGdo ~eta por selección, se encontrare~ 10.38 

to·:-c~nes por hectár·ea {ver Cuadro 2). 

Pars el g~-upo A2 se z·egistran solo 3 especies y sus !~V.I. 

( 228. 77) , Cls;thr2 har t<1egi i 

(Cuadro 3). Los cuadrantes 

agr~pa1os fueron 3, los factores abi6ticos asociados presentes 

son: altitud de 1850 m. la geoforrna dominate es la ladera, la 

topografia es Oildulada, la exposición es de 28.5 ± 16.2S %y las 

pendie11tes de 30 ± 12.72°. Presentaron compactación del suelo el 

50 %de los cuadran~es, el tipo de explotación fue por selección 

y se diO en 1907, se encontraron 13.33 tocones por hectárea. 

F.n el grupo A3 (Cuadro 4) se presentan ·3 especies: Pinus 

el I.V.I. más alto (174 41), Q~erc~ 

2_9tu..§_q~..9. ( 98. 68 i y para lll§& h:i,ntoni i ( 20. 87} . Los cuadra:-t:.es 

la altitud es de 1950 m, presentén~ose en 

laderas con pendientes de 29 ± 13.89 % y una ~xposj :~.~!1 ~~ 51 ± 

21.5:". L3 ceomp2ctación es nula, la extracción de madera fué por 

selección en 1965 y durante el muestree se ~nccntraron 66.66 

tocones por hectárea. 

El ci.ladrc· 5 r.1uestra los I. V. I. del grupc A4 y Pint!s 

Q.Q2¿gl_esianª" pr·~sent.:>. el mayor indice (149, 77), Bet;uí.d(; p:;r 

Cu~cus <?andiu•.DE<. (93.04), y 0\.!ercu§_ acutifoliª- (31.28i. Las 

especies registradas para este grupo fueron 7 y les cuadrantes 

agrupados S·)n 9, se 2ncuentran en laderas con topografia ondulada 

y en altitudes· de 1850 a 2080 m, presentbndose suelo~ compactados 

en el 75 % de los cuadrantes. las pendientes son de 46.66 ± 15.74 

% y exposición de 137.77 ± 125.03". La extracción fué por 

selección de 1965 a 1979, cuantificandose durante el muestreo un 

total de 26.66 toc~nes por hectárea. 

En e! grupo AS se registran 3 especies y sus f.V.I. fueron 

Otiercus ellictíca (71.191 y Cuercus -----
e Lifl:.~:L._º-ªftS { 41 . ¿~) {Cuadro 6) . Los cu2d:-a:1tE:s 3,Srupad8s fueron 6 y 

les factore~ abiOticos asociados son: altitud de 1960 a 2000 ffi 
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Ct]adro 2.: características físicas e historia1 de los grupos de la subcuenca •A• 

cruro CElOMI- 'JOUN,fiA AL.Tl'l\D fl:N)JlNIE EXIO'ilCJ(N m:m:IliiD>lJ ffiE'lJ'l aH=.. ~'R:TS tE ÑOtE TITO tE mm::HD 1m:us 
(m) (%) (GWI:S) raSl'lO F$D DR.. = ha 

.Al la:E!rm, Cidilirl:s "LV 15W- )).24.2 1D:_lJl.6 t:e~a O<ii ru- 64\ Sep_~ 1962- rtr re!ro- I.ig=- 10.38 
oñrtsy adJJa:l::!¡¡ y zm rula y cad la p:e-- talU1p:ar; 1%1 >X! c:iál Y m M::1:B:ab '· 
wl!Es p1a:n: ro¡nsn- ~ naros c:b -.t:ár ~ .... 

tiro::se ]d d:re la ñspm d::B:> la \.t;0'5 .in--
~ ldttirnr el ru,]o llt>JCL" IP.f:inm 

~ 
dé:r. a"a; 
ro• 

~ L:ña:m Oñ>la:b l!Bl ~i2.72 28.~16.26 fuJa fuJa ~ 1967 SelEC- M::1:B:ab 13.03 

c:iÓl 

1>3 L.rl:.a Pliro UA ~13.8') 51.!:_21-51 NJla.LJJp:a l>Wa l>Wa 19(5 Se lec- Re:te 66.66 
c:iÓl 

u. la::Eta K-V m:ill.ili 1!'ro- 46.«~~:_15. 74 lJ7. 77:_ 125.03 Lig2«;.-rula l'U.i 01 m/5t re 1\'".r..cS rror- l'X6- Se1EC- Lig3:a- 26.66 
adJl.:ru a:m aa;iou:; tn:t·~dir:.ifn o:s c:b ¡g¡g c:iÓl ltñ:<a'b 

lauiruc ÍlLg> 

J6 L>::U:a Q-dllil'b 1~1). 35.16_:10.83 134 .ID:,72.2J N;j;, NJla. :m R:ro l9E6- Se1EC- r-t:xa:a:la 6.66 
pL:ro ;m:¡ lanil"flC 1968 CÍÓ> 

16 I.-m::a K-V cn:illa:b 1951). 4.5.2.!_23.14 101. e;:~ .ro M::tb:a:b NA\a ¡m 1963- Seleo::ién M:ti:url3- 64. 
a a-dilirl> aro ligni 1904 ártu1e3 r-t•\a 

p:dre 

¡;¡ '-'<ha. y l-\1f ar:itln::b 1810- ?>~4:.~}7 .37 67.11_::?1.6 M::ti=b- IU\a m lilla 1%3- Seler'.JÓ1 l'trkirl>- 50 
col.it>u aTJlloro y :.sxtJ l.ignJ 1967 (!) o::a:;:jo litp:a 

plao re; ;m;: 
fWda. 

M Lfi>:a· Qd.Ua:b :b:_U.72 m+ll~XJ !lllo NJlo lOO't !tilo 1967 Sel<=ién I1:I:U<dl (/J 

-----------
/(J 1.-rha OrLJaba 19)). 14 .ID+ _12. 7l 713. 7,!_1Tl.7 N.!la Ntlb- um rtJla 1967- Sekn::iál lUrte-

pla:r.' l'FJJ lar .ira!:' 1968 !td-.-ai:l 
<u 

---------~------- ---------~-
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Cuadro~. lnóic~ d~ nl~r de ínporbncia {!.V.!.) para ~rboles c~n Dr. 1ayor o igual a S u de 
diaoetro prfsent~s en ei 9rupo A2, su)cuenca ~. la densidad absoluta esta dlda por el nbaero de 
individ•Jcs r.o' hecta•eJ, la frecuencn abso!~ta repres~nta el n~s~~o de cuadrant2s en los que u 
encuentra ur.l especie 7 !~ do~in<,cia atsolut~ es el Area basal de !a es~Hie en •' ptr hecUr~a. 

D~ns i dad >rec~enci~ Co;inancia 
Espeo::ie No. !r,d, ~bs. Re!. Abs. Re l. Ats, Re l. l. V,J. 

Pinus dougla;i;¡na :e 240 81.82 63.6 :.63 76.95 22S.7i 
Cle\hra hartwegii 40 13.&3 27.2 o.n J:0-43 i>Uo 
r.eliosca tle~tata 13.3 4.53 9.09 0.~5 2.605 i7 .13 
:':::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::.~::=::.=:::::::::;:::.:::.:::::::::::::::::=:=::.:c.====::;:.====~==~:::.:::":::.=,::.~...-

f.uJáro 4. !ndice de valar de ispartanciJ !I.V.l.l para ~rboles co" DN aayor e igual a 5 c1 de 
1iA~ctro presentes en e! ~rupo A3, s~bcu~nca A. la d~nsi~ad 4bs::luta esta dada por el n~~HO de 
individ~os ror hecUrea, la frecuencia absoluta representa el nugero de ~•1adrant~; en Jos q~e !f 
encu~!•tra una es"etie y la doeinancia absoluta es el ATea bHal de la e>pecie en a• por ~-~urea. 
~::=======:~====~======::;:;.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::.::::.:::::::::=.::::::.::::r..::::=:=:s.==:-:: 

Densidad Frecuencia Doainancia 
Espeo::ie No. Ind. ~b;. R~l. Abs. ~ei. Abs. Re!. l. V.l. 

Pinus douglasia,;a 15 200 78.95 3 42.85 0.97 58.61 !74.41 
9u~rcus obt~sata 3 40 15.79 3 42.85 0.66 40.04 9B.bV 
Jc,ga h;ntonii !3. 3 5.1:5 1 14.28 0.02 1.3-i 20,Si 

Cuadro 5. lndice d~ valor •le importancia (J.Y.J.l para arboles con DH ~ayor o igual a 5 ti d! 
tii b!!ro pres<nt~~ cr. el gru¡<Q 44, subcue~ra A. la dens:~ad abscluta esta dada por el n~~er~ de 
inói~iduo$ por h:ectarea, 1~ frecufncia a~>olutd r~preser.ta el nilaPro de cuoórantes en les que se 
ecc>Jentra :;na esp~cie y la doainancia a~soluta <s el ~rea basal rle la espEcie en e• por hecUrea. 
::::::::::.::::;::.o::::.:::::::==.=::::::::::::::~==:::::::.:::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::=.::::::::::::::::::.:::::::::.::::::::::::::::.:.s:::::~:.=::.::::::: 

Oer.;icad F•ecu~ncia Dosin<ncia 
Esp~c ie No. Jnd. Abs. R~l. Ab;. Re l. Ails. Re!. í. V.i. 

Pinus 1a~glasia~a 54 240 72.01 8 34.78 3.57 42.99 149.7! 
Guercus :::~ndi cttns 14 62.22 18.66 8 34.78 3.29 39.6. 9i,i)4 
Qu,rcus acutifolia 3 13.33 3.91 l !3.04 LIS H.25 31.28 
Te~~strcemia dentisepala 1 4. ~4 1.33 1 4.34 0.!4 1.69 7.36 
Cornus disciflora 1 4.H 1.33 1 4.34 0.07 0.66 6.~5 
ilex br andeqear,a 1 4.44 1.33 1 4.34 o.n 0.32 5. 99 
Crataegus pubescens 4.44 !.33 1 4.34 0.02 0.2&- 5.59 
::::.::::::::::::::::::::.:~==:.::.:-:.::.:::::.:::::.::.::~::;.:::::::::~===========:=.==::.:::::;::::::::::::::::::.::::::::;;::::::::.:.::::::~===== 



,,. 

·' 

Presentándose en laderas, la topografía es ondulada con 

pendientes de 35.16 ± 10.83 7. y exposiciones de 134.8 ± 72.2•, el 

suelo compactado se presento en el 30 % de los cuadrantes, el 

pastoreo fué moderado, la extracción se dió de 1965-1968 siendo 

ésta por selección, los tocones observados fueron 6.7 por 

hectárea. 

En el grupo A6 (Cuadro 7) se pueden observar los I.V.I. 

para las únicas dos especies registradas que son: ?.~~ 

douglasi_m (216.89), Ouercus acutifolia (80.4). Los cuadrantes 

que se agruparon fueron 5, la altitud presente en éste grupo es 

de 1950 a 2020 m presentándose principalmente en laderas con 

pendientes de 45.2 ± 23.14 f. y exposiciones de 104.8 ± .84.6•. Se 

registraron en un 20 % de los cuadrantes suelos compactados, la 

extracción de madera fue por selección y árboles padres en los 

años 1963-1967, los tocones registrados fueron f4 por hectárea. 

En el grupo A7 (Cuadro 8) la especie dominante también fue 

Piffi!.§. dogg.J._¡;~siana (277. 39). seguido por Caroinus !.f...Q.Ejcalis 

128.5). sólo se registraron estas 2 especie y los cuadran~es 

·~ agrupados fueron 7. Los valores máximos de frecuencia, densidad y 

dominancia son para estas mismas especies respectivamente. La 

altitud se presenta de los 1870 a 2060 m, siendo las laderas mas 
abundantes que las colinas, la topografía va de muy ondulada a 

ondulada con algunos lugares ¡:-lanoz, las pendientes sc•r. de 25. t.3 

± 17.37% y con exposición de 67.11 ± 64.6", pre3entandose suelos 

compactados en el 70 % de los cuadrantes. La extracción de madera 

fué de 1963-1967, siendo el tipo de corta por selección. se 

encontraron 50 tocones por hectárea. 

Los grupos A8 y A9 (Cuadro 9 y 10, respectivamente) r.os 

muestran los I.V.I. Las únicas especies dominantes para cad~ 

cuadro son Cinnamomum J2ac_hípodum ( 300) y Buddleia f!§rviflor<1 

(300), correspondiendo estos a los valores máximos mencionados 

por Sarukhán 119681 y Greig~Smith (1964), para el indice de valor 

de importancia. Los cuadrantes agrupados para cada uno fueren 2 y 

3 respectivamente, los factores abióticos asociados a estos 

grupos son; laderas con pendientes que van de 25 ± 12.72% para 

el primero y de 14.03 ± 12.71 %para el segundo, la exposición es 
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Cuadro b. lr.óice de valor de i~~ortancia U.V.l.l para Arboles con DH mayor e igual a S ct de 
diaAetro presentes en el grupo AS, subcuenca A. la densidad absoluta esta dada por l'l ~aero de 
!ndivi~u~s oor hectárea, Ja frecu~ncia absoluta represe~ta el ntlaero de cuadrante~ en los que se 
encuentra ~na especi~ y la d~ainancia atsoluta es el área oasal de la espe~ie en e• por hecUrea. 
:~=====::.:::::.:::::.::.::::::::::::::.::.::.:::::::::.::::::::::::::.~=======::.:;.::::::::.:;::::.::.;::.::::::::::::::.:::::.:::::.::::::.::.::::::.::::::::::::-:::.:.::.:::.::====== 

~ensí·iad Frecuencia DtQinancia 
Especie Mv, Iné. Abs. Re l. Abs. Re!. Ab~. Re!. l. V.!. 

Pinus douglasi<na 55 36b.6 74.32 ¡, 42.S5 2-94 '/0. Ql m.t~ 

Ouercus eili¡;tic; 12 sotb.n 5 16.21 ú.SI 19.27 71.19 
Ou?rc:,:; candicans 7 46.66 21.42 l 9.;s 0.45 10.71 ~1.4 

Cua~r~ 7. ln1ice d~ valor de itDortancia (!.V .J. l para \~b~l es '"" DH savor o :gua! a 5 Cl li~ 
dih2t'O ores~ntes en el grupo Aó, sub:uenca ~. La densidad ab:;ol>Jta es(J dada por !l nb~ero d~ 
individu~s por hedhea, la frec~encia ~h;~luto repre>ent• el n~sero ée cuadrantes ~n !os que se 
~ntuent•a una t:specie y !a do~ina~cia a~soluta ~s el ~r<a ~<sal de la e3pecie fn o> ¡;or h;)t\ire¡, 
==:::~=~::.:::.::::=~=~::!::;::::::::':~=====:::::::===========::=::=::::::::::-;::~=-===::.::=:::.::::::::::::=:;::.::::;:::==========:.:::::::::::.: 

Densi da o Fncuencia Dceinancia. 
Especi< tio. In d. t.bs. RE" l. Abs. R~l. 4b,.. R~l. LV. T. 

Pinus dougl~sian1 1 !9 952 95.2 S so l.i3 74.39 21b.89 
Guercus zcu!if"1h b 4B 4.0 5 50 s. 97 25.6 90.4 

Cuatlro 8. !ndice (.e valor de importanda ti.'J.!.) p'lra Arboles con DH aayor o igual a 5 cm de 
~i~~etro pr~;entes ~n el qrupc A7, 5>Jbcuenra A. l.? <íensidad ab~clata esta dad~ por ~¡ mlnero rle 
individuos por h~rt~rea, !~ fr~c~er.c!a absc!uta representa el nil~ero de cuadrantes en los que :;e 
enc~;ent:a una es~ecie y la dolin¡;ncia abs~lüa es el hea bas3l de la especie ~n ;• por hectar~a. 

Densidad F recuer.c ia Doainancia · 
Especie No. lnrl. Abs. Re!. Abs. F..e!. Abs. Re!. í.Y.l. 

Pinus douglaslana 52 lbiJ 96. 2~ 9 8!. 01 4.87 99.29 ~'i1.39 
Clrpinus tropicalis 2 10 3. 7 2 iB. !3 Q.G:; 0.7 28.5 
;;:;:.::::.:::===::::::::::::::::::::::::-:::::::~========~=========:~::=~==============::-==========-::=:.-=::::.~====:::=====::::. 
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Cuadro 9. lndice de valor de iaportancia (l. V.l.) para árboles con DN Q;;yor " iguai • 5 ca dt 
diAaetro presentes en el grupo AS, subcuenca A. la densidad 1bsoluta esta ~ada por el nile~ro te 
individuos por hecUrea, la frecuencia absoluta representa el nilme" di' cu3drantes en los q~e se 
encuentra una especie y la dosinancia absoluta e> el Area basal de la esp~cíe en a: por he;t~rea. 
c:;::::::::::::::~::::::.=::u:~===========:;::::::::::::::r:::::.::::=:::z::::::::::::.:;;.::::;.:::::::::::::::::::::::::.:::.::: 

Especie No. lnd. 

Cinna¡omua pachipodua 4 

&ensidad 
~bs. Re!. 

80 100 

Frecuencia 
Abs. Rel. 

2 100 

Dosinanci¡ 
Abs. Rel. 

1.03 !00 

l. V.!. 

300 

Cuadro 10. Indica de valor de iaportar.cia !I.V.J.l para ~rboles con DH aayor o igual a 5 ca de 
dihetrc pre~entes en el grupa A9, sub,u¿nca A. la densidad,absoluta esta dad• por el n~~er~ lle 
individuos por hecUru, la frecuencia absoluta repre5enta el n~uero de cuadrantes en los ~u9 se 
encuentn una especie y la doainancii absoluta es el Are~ basa! de la especie en a• por hect~re~. 
:.:::::::.:::::::::::::::::::c::::::;:::::::::::::::::::::.::::::::o=========:.::::.:::::::;:.:.:::;r;::;:.=:.::::::;.:::::::::::;;;::::. 

Especie No. lnd. 

Buddleia parvíflora 4 

Densidad 
fibs. Re!. 

53.33 100 

Frecuencío 
Aos. Rel. 

3 100 

~ainancia 

Abs. Re!. 

0.25 100 

l. V.l. 

3;)0 
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de 290 ± 35.35" y 78.7 ± 132.7• en el mismo orden, la altitud 

solo se registrO para A9 siendo esta de 1930 a 1950 m la 

pedregosidad es nula y la ccmpactaciOn se presentO en el -100 % de 

los cuadrant~s. La época de explo~aciOn se iniciO en 1967 Y 

terrnin6 en 1968 con un tipo corta por sele~ci6n, para este grupo 

no se encontraron to~ones. En el caso del grupo AB la 

compactación también fue del 100 % de los cuadrantes y se 

registraron 60 tocones por hectáre~. 

7.2.2. SUBCUENCA B 

Como se mencionO anteriomente (7.1.2) para esta subcuenca se 

obtuvieron 8 grupos. 

Los grupos 81 y 82 {.Cuadro 11 y 12) presenr.aron solo 2 

especies dowinant-2s. t'ara cada uno los I.V.I. fueron Pinus 

oocar~ <245.13). Pinus douglasi.=.na_ {55.85) y Pinu:.;_ ;iouglasian<%. 

(2::::7.6), con Alnus jorullensis (72.38) respectivamente. Para el 

grupo 81 los cuadrantes agrupados fueron 10, mientras que para 

fueron 2. Los factores abi6ticos asociados son; se localizan en 

laderas y canadas, de topografía muy ondulada a ondulada, en el 

caso de las altitudes no se registraron en los dos casos, la 

pedregosidad es de ligera a moaerada, El afio de explotación para 

81 se realizó de 1965-1970, los ~ocones encontrados por hectárea 

fueron 12 y para 82 la extracción fué por selección en 1965, 

encontrándose 140 tocones pcr hectárea, las pendientes son de 46 

± 15.74% y 50.5 ± 20.5% respectivamente y la exposición 101.5 ± 

97.07" y 207 ± 171.11". Para el grupo 81 la compactación del 

suelo se pr~sentO en el 30 % de los cuadrantes y par~ el grupo 82 

fué r:•.1la (ver Cuadro 13 para. toda la subcuenca) . 

Grupo B3, és~e grupo representa una variedad de especies 

semejantes al grupo Al de la subcuenca A. Los cuadros agrupados 

fue!'on 40, registrá:1dose 33 especies arbóreas siendo en este 

grupo los 

douglasíana 

I.V.I. más altos para otras especies o.;vmo Pinus 

(132.48), Ouerc~~ glaucescens {36.48), ou~ 

candicans (10.2-41, Alnus iorullensis (10.12} y 

~ncinn.2_ (8.63), para el rest.o de las especj-=;s vpr '?l. c:uadro 14. 

Les frecuencias y densidades mayores corresponden a las dos 
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Cuadro 11. lndice de valor de importancia {J.V.l.l para Arboles con OH mayor o igual a 5 ca de 
dihetrn presentes ~n el grupo Bl, subcuenca B. La densidad absoluta esta dada por el nbaero de 
individuos por hecUrea, la frecuenci;¡ absoluta representa el nuaer'o de cuadrantes en los que se 
encuentra una especie y la doeinancia absoluta fS el Area basal de la espede en 12 por hectarea. 
==:z==========-=================•=======:===:=====z:::::::;;c.::r=================:::;::::::== 

Densidad Frecuencia Do1inanci a 
Especie No. Ind. Abs. Re l. Abs. Re l. Abs. Re l. l,V.I, 

Pinus oocarpa SS 220 74.32 11 78.57 4.b9 92.37 245.13 
Pinu; douglasiana 19 7b 2UB 3 21.>2 0.39 7.75 55.85 

Cuadro 12. lndice de valor de isporhncia (J.V.I.i para Arboies con DM uy:;r o igual a 5 's de 
dibetro presentes en el grupo B2, su~cuenca B. la d~>1sidad absoluta esta dida por el ni.•ero d~ 

individuos por hecUrea, la frecuePda abso!uta representa al n~aero de tliadrantes en lo> que ~• 
encuentra una especie y la doainanci;; absoluto es el ~rea basal de la especi:: en t• por ~ccUrea. 

Densidad Frecuencia l)oainancia 
Especie No. lnd. Abs. Re l. Abs. Re l. Abs. Re l. !.V. l. 

Pinus douglasiana 10 200 90.9 50 0.3~ %.7 227.b 
Alnus iorullensis l 20 9.09 so ~.os n.29 72.30 
::::::::.::::::::::::::::::::::::::%:as:::::us:::c;:::~:::t:::s::a:::::::a::::::=::::::::::;:~::=-::~~:=.:::::::.::::a::: :-:a: 
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CUadr.o :D. Caracteristicas fisicas e historial de l.os grupos de la suk"Uenca "B" 
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Cuadro 14. lndíce de valor de i~portancia (!.V. I. l para ~rboles con DN aayor o íg~al a 5 ti de 
dibetro presentes en el grupo 83, subcuenca D. La densidad ~bsoluta esta dada por el nuaero de 
individuos· por hectárea, la frecuencia absoluta representa el numer~ de c~adrantes en los que se 
encuentra una e~~ecie y la doiínancia absoluta es el area basal de 1.1 ~:sp?l:ie en 12 por hecUrea. 
==-===::::::;::;;::::::;::::::::::::.::::t:::::::::========:===========~======::.:.:::======================-===== 

Densidad Frecuencia Doainancia 
Especie No. Ind. Abs. Rei. Abs. Re!. !lbs. Re l. !.V.I. 

Pinus douglasiana 256 256 61.69 32 26.44 12.04 44.41 132.48 
Quercus gl aucescens 32 32 7. 7 18 l4.97 3.7 13.66 36.23 
Quercus candicans 4 4 0-96 4 3.3 l. 79 b. 58 l\1. 84 
Aln~s iorullensis 19 i9 4.57 5 4.13 . 0.38 1.42 10.12 
linowiEwia concinna 8 8 1.92 S 4.13 i).7 2.sa a. b3 
Ouercus scytophylla b 1.44 5 4.13 0.82 3.03 8.b 
Carpinus tropicalis 4 0.96 4 3.3 0.69 2.25 b.SI 
llex brandegeana 1 0.24 2 !,b5 l.23 4.55 id4 
Qu~rCUS UXOri S 2 0.48 2 l.b~ l. lb UE b.H 
Hagnolia iltisiana 4 4 0.96 3.3 o. 52 1. 94 6.2 
Pinus oocarpa 9 9 2.Jb ~ 1.65 0.55 2.05 5.Bb 
Guercus acut i folia 5 5 1.2 4 3.3 0.25 o. 93 5, 43 
Conostegia vol::analis lb lb 3. 85 O.S2 0.15 0.58 5, 25 
Curnus cisciflora 3 3 0.71 2.47 0.4B J. 76 ~. 97 
Trichi 1 ia ilavanensis b b ¡,;4 3 2.47 0.2b ~.99 ,,9 
Dendropanax arboreus 3 3 O.i2 3 2.41 0.17 ~.63 3.525 
Heliossa dwtatd 3 3 (l. i2 3 2. 47 o. l5 o.sb ~:. 75 
Ouercus castailea 2 2 0.4B 2 l.bS 0.28 l.Ob 3.19 
Diphysa spp. 4 4 o.~b 2 1.1>5 0.14 0.51 3. !2 
Sy•plococarpon purpusii 4 4 C.9b 2 l.bS 0.11 0.42 3.\)3 ,., 
Ouercus elliptica 4 4 0.96 2 LbS {).52 o. 3 2,q 
Arbututs ~alapensis 3 J 0.72 2 l.bS 0.11 0.~3 2. ~ 
Alo~•s acucin;ta 7 7 l.6S 1 0.02 0.03~ 0.13 2. &i 
Clethra hartwegii l 1 0.24 c.e2 0.2 0.77 i. 93 
Guercus spp. 1 0.24 0.~2 O.lS 0.5B l. 64 
í'raxínus u~deí 0.24 O.S2 0.12 o.4o 1.:2 
Quercus crassipes 0.24 v.az O.Cd2 0.3 l. 36 
Juglans aajor 0.24 0.82 0.07 0.2S l. 34 
Ostrya virginiana 0.14 0.92 0.06 0.24 ' ' ... 
Prunus ~erotina 0.24 0.82 o.m O,l Lió 
Persea hintonii 0.24 O.S2 o. (122 0.08 Ll4 
Xylosza flexuosu• 0-24 o.e2 o.ov7 O.C2 LOS 
Cleyera integrifolia 0.24 0.82 0.11\iSl 0.01 1.07 
::::=:::::::.::::::::==========~~==:.:=;;:;:::::=::.=:====-========~:;;::.:::::::::::::::::::::::::;:::::::::::~::~::;;. 
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----------------------------------------------------------------------------- ------

primeras especies (255, y 32' 18 respectivamente), mientras 

que la tercera con solo 4 individuos por hectárea se encuentra 

presen~ando uno de los tres valores de importancia más altos. 

dado principalmente por su dominancia. Este grupo s~ presenta en 

altitudes que oscilan de 1320 a 1800 m se localiza en caRadas Y 

laderas, con una topografia que va de escarpado a ~~1~' 0ndu~ado, 

la pendiente es de 41.42 ± 21.08 % y la exposición de 175.9 ± 

116.08", los suelos compactados se presentaron en el 25% de los 

cuadrantes. La época de explotación se dió de 1965-1984, siendo 

6sta por sel~cción y ocasionalmente por matarraza, los to~ones 

encontradoG ~or hectárea fueron 7. 

El cuadro 15 nos muestra, para el grupo 84, los I.V.I. donde 

se registr~ron 11 especies y los cuadrantes agrupados fueron 17, 

siendo l2s má~. dom.in3tes, (128.03), Pi.!l!:!§. 

(.51. 22)' Quercus elli;;Ytica ( 45.01 j' Ou•;,rcus 

fl_~ut_tfoll.~. (2~¿.3), Q_~ercus scvtophvlla (15.65). Le. frecuencia, 

dominancia y densidad presentan sus valores más altos para las 

tr~s primeras ~species, esta asociación v~getal se localiza 

principalmente en laderns y ocasionalmente en cafiadas de sitios 

con topografia que va de escarpada a muy ondulada y onduló~a. la 

altitud oscila de 1584 a 1720 m siendo las pendientes de 50.92 ~ 

92 %y la exposición de 154.66 ± 159.77". La compactación se 

pres~nte en el 73.33 % de los cuadrantes, la extracción maderera 

fué por selecció~ y matatraza dandose en los anos 1967-1983, la 

cantidad de tocones encontrados por hectárea fué de , . 

Para el gr12po 

corresponden a las 

85 (Cuadro 16). los I.V.I. más altos 

siguientes especies; ?inus dOU.s'"lasi_é'DC. 

(115.36), Arbu~ld.§. xalapensis (101.59) y ?inus oocarPa (8:C:.02l, 

estos indices estan dados principalmente por la dominancia de la 

espec!es (área basal), ya que los valores máximos de frecuencia y 

densidad no corresponden al orden de las especies anteriores. Los 

cuadrantes agrupados fueron solamente 4, la altitud es de 1645 rn, 

estando localizada en laderas con topografia escarpada y muy 

ondulada, con pendiente de 48.75 ± 14.36% y exposición de 264.25 

± 132.15". la pedregosidad es nula con una compactación del suelo 

en el 15 %de los cuadrantes. La época de explotación fué de 
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1965-1984 y realizada por selecc~On, no se encontraron toc0nas. 

En el grupo 86 (Cuadro 17), nos muestra los I.V.I. donde las 

especies dominantes son; Ouercus acutifoli~ (2S9.98), ~ 

douglasiana (95.651, la primera especie representa un valor de 

importancia casi cercano a 300, que nos muestre el máximo grado 

de dominancia ISarukhán, 1968; Greig-Smith, 1964), los valores 

máximos en cuanto a densidad y dominancia son para la primera 

especie, los cuadrantes agrupados fuaron 4 y los factores 

abiOticos asociados son: altitud de 1740, presentándose en 

canadas y laderas con topografía de muy ondulada a ondulada y 

pendientes de 47 ± 30.91% con exposición de 248 ± 124.50°, la 

pedregosidad es moderada y/o nula, con una compactación del suelo 

en el 50 % de los cuadrantes. La época de explo~aciOn se di6 da 

1967-1983 y fué por selección, los ~ocones registrados por 

hectárea fueron 40. 

En los grupos 87 y 88 (Cuadros 13 y 19), se observan los 

I.V.I., siendo la especie más dominante para ambos grupos ?inu~ 

dolJ.gjasiana (186.8 y 194.82 respectivarr.ent.e). seguidas por 

especies latifoliadas, como Ouercus ellipr.ic:o; (113.17) para el 

primer grupo y Ouercus spp. (5.15) para el segundo, en eetos dos 

grupos los maximos valores de frecuencia, densidad y,dom~nancia 

cor·responden a Pinus douglasiana. Para el ¿;n.Jpo 88 p_inL•~ 

do!J~Si.ª-ill!. presenta el valor de dc.minanci;;. má"' grande (28.2) 

para toda la subcuenca y la ECLJ. Los cuadrantes agrupados para 

cada grupo fueron S y 22. Los factores abióticos asociados son: 

altitud en el ptimer grupo no se regis~ro y en el segu~do va de 

1660 a 1760, presentándose en laderas principalmente y algunas 

caRadas. la topografia es de muy ondulada a ondulada, l0s suel0s 

comp~ctados se presentaron en un 40 ~ de los cu~drantes psra ei 

grupo 87 y de 19.04 % para 88, la predregosidad fué ligera o 

nula, las pendientes y exp0siciones 3on de 44.4 z 10.8 % y 122.6 

± 135.63" y de 34 ± 15.79 ·%y 168.57 ± 138.91• resp~ctivamente. 

La 6poca de explotación Dlé de 1965-70 y 

por selección, los tocones ~ncontrados 

grupo son 32 y 20, respectivamente. 

de 1965-78, siendo ésta 

por hectarea para cada 
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Cuadro 15. lndic< rle vabr ~~ isportan~ia U.V.I.l para ~rt:oles ceo D~ ~ayor o igual a 5 ca de 
di~metro presente;; en el Qrup~ ~4, sub~u<nca B. La 1en;idad a~soluta esta dada por el oú1era de 
individDos por h~ctira, la frecvenci< absoluta r~preseota el nuaero de cuadrantes en los que se 
~ncuentra una H?etie y la óo~ir.ancia a~soiuta e5 el ~rea basal d~ la especie en S2 por hecUrea. 
::::.:::::::::::;::::::::::::::':'.~:.:.::.=.-::::::::::.:::::::.::::.:::::::.::.:::====::.::::::.::::::.::.-:.::::::::.!':::.;.~:::.::::::.=:.:=============!;..==~::.========-= 

Densidad Frecue~cia D~ninantia 

Esoec:¿ No. lo d. A~s. Re l. Abs. Re!. Abs. ~el. J.V.i. 

Pinus aocar¡¡a lb! :m.4 54.3 !b 32.65 3. 41 40. 7S 128.03 
Pinus douglasi~na b9 !b2.3 23.55 7 !4.28 1.12 13.39 51.22 
GuHcus elliptica 30 70.58 !0.23 10 2:J.t !.2 !4.38 ~5.~! 

Guerrus acutifvlia a 16.82 2.73 4 9.!6 o. 95 1 !, 41 22.3 
ou~rcus scytopi;ylla 5 11.76 1.7 3 b.l2 Q.b5 ! .83 !5. 65 
Ouercu~ glaucesc::.!ns 4 9.41 L3ó 3 b. !2 0.35 4.29 !!. 77 
THnstroemia dentisepala 12 28.(3 4,1)9 2 4.oa o. 17 2.C3 1(>,2 
Guercus pra2n2ana 2 4. 7 0.68 1 2.04 u.2b 3.12 5.84 
Guercus candicóns 2. 35 0.34 1 2.04 ~.!7 2.09 4. 47 
Arbutus xa1.apensis 2.35 1).34 1 V~ 0.03~ !3.39 ~.79 

Prunus se~ctina 2. 35 o. 34 2.04 0.015 0.18 2.5.1 
====-=======-=-:::-::::.::::::::.::::.:::::::::o:::::::::::====-=======~.:::=:::::::::::::.::::::::::::::::.=:::::~::=:-=J:::::::::::::::~:-...::o:::::::.:::::.::: 

lua!lro 1~. lndite de ·;3}or tie i8port¡¡nda (l.V.l.l para ~rbo.\es ton DM aayor o iºual a 5 co de 
di~?etro pr~s~nte: e~ El grupo 85, subcueno B. la densidad ;bsoluta esta dada por el nii~;ro de 
individua:; por he~tar~a, la frecuencia absol'Jta representa el ni:mero de cuadnntes en l~s Qu~ se 
encuentra una especie y la doeinancia absoluta es el area basal de la especie en •2 oor hect~r~a. 
==========:::====::..::::::::::::::::::::::::::::::::::~::.===:...;:::.:::::::::::.:::::-:::::::::::::.:~:.=::====.:========:.:-:::::::~==::-==:::::;::=.:.::: 

iiensid;;d Frr~':uencia eú::it1am:ia 
Espec;e ~o. !nd. Abs. ~el. Abs. fe l. Abs. R~l. LV. I. 

Pinus rlm,glasi<na b M 30 2 23.5': !.17 'jb.Jq !15.3~ 

~rbutus ~alt~pensis S 51) L5 A 51. !4 0.4 19.45 l01.59 
Pinu; uc;urpa 9 90 45 l 14. 2B 0.49 23.7~ 83.02 

Cuadro 17. lndice de valor de isportancia (f.V.I.l para ~rboles con DN ea¡or ~igual ~ 5 ~~ d~ 
dia~etro presentes en el grupo Bb, subcuenca B. La densidad absoluta e~ta d•~a por e! mlaero ;J~ 
individ~os por hectarea, la frecuencia absoluta representa el nu•~rn tle cuadrantes en los ~u~ ~e 

encuentra una especie y 1~. dominancia absoluta es ~~ are~ basal de la especie 2n a• por ~~rtárea. 
======~=====-==~=~=::============~==-=-=====-==================-====::.==========~======::::::~::.::::::;::::::::~..:.-;: 

Den> i dad Frecuencia Doainanctl 
Especie No. lnd. Abs. R~l. Abs. Re!. Abs. Re l. l. V.l, 

Quercus acutí folía 39 390 bb.! 50 O.E7 98.23 299.98 
Pinus douglasiana 20 200 33.89 3 50 O.l! 1!.70 95.65 
===================:::::::::=============================-======~====::========.::=========::.::::::::===== 
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Cu¡dro 18. lndice de valor de iaportancia (I.V.I.) para ~rboles con DN 1ayor o igual a 5 ca d~ 
diA1etro presentes en el grupo B7, subcuenca B. La éensidaé absoluta esta dada por el n~sPro de 
individuos por hecUrea, la frecuencia absoluta representa el nilaero de cuadrantes en los que se 
encuentra una especie y la do1ir.ar.cia absoluta es el Mea basal de la esp~cie en a• por hectArea. 
::.::;::.::::===~===============-===============================:.:::::=::::::::::::::::::::::::::e:::::::.::::::::.: 

Densidad Frecuencia Doeinancia 
. Especie llo. lnd • Abs. P.eJ. Abs. Re!. , Abs. Re!. l. V.!. 

Pinus douglasiana 41 328 78.84 5 50 1.7 57.% 1Eó.S 
Ouercus elliptica ll 88 21.15 5 50 1.73 42.03 1!3.17 
:::::::::::::;:::::::::::u:z::::::::::::::.c::::::.::::::==========:::====.:=:;;:.::r~========::::::::::::::r;;:::::::::;:::::a 

Cuadro 19. lndice d~ valor de importancia IJ.V.J.l para Arboles con DN 1ayor o igual 2 5 a d~ 

dihetro presentes en el grupo BS, subcuenca B. La densida~ absoluta esta- dada por el r;/.¡sero de 
individuos por hecUrea) la frecuencia absoluta representa el nu;ero de cuadrantes en los ~ue se 
encuentra un¡¡ especie y la do2inancia absoluto e'i ei ~rea h<sal de la especie en •" p;;r hettAr~a. 
::::::::::::~===~=:::.:.:::::.::::::::.::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::.::::.;-:::::::::.::::::::::::::.:::::::::::::::::::;::::;:.-:::::.:.:::::::=:::::::::. 

Densidad frecuencia Do; inane ia 
Especie No. lnd. Abs. Re l. Abs. Re!. Abs. Re!. !.V, l. 

Pinus douglasiana 336 610.9 99.7 20 95.23 28.2 9~.89 294.82 
Ouercus spp. 1 1.81 0.29 1 4.76 0.0/8 0.1 5.15 
::::us-===========:::::::at::::::;a•:s:::t::::::.:::::::::::::::::.:.::::::r::::::::::::::::::s:::::o:::•===:::.·;:;::::::;::::::::::t:::: 
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7.2.3. SUBCUENCA C 

En esta subcuenca se obtuvieron del anélisis de agrupamiento 

7 grupos. 

El primero rcuadro 20} corresponce al grupo Cl. donda el 

I. V. I más alto correspondE; a Pinus ooc3rp_~ { 3CO l • !'dendo este el 

máximo valor para la importancia relativa (Sarukhán, 1968}. El 

número de cuadrantes agrupados fueron 6, ~sta asociación vegetal 

se presen~a en altitudes de 2070 m en laderas y cafiadas c0n 

topografia de muy ondulada a ondulada y pendientes de 45.5 ± 

14.96 %con exposiciones de 44.35 ± 40.44", la pedregosidad es 

ligera y los suelos compactados se presentaron en el 16.66 % de 

los cuadrantes. La época de explotación fué 1960-1982, siendo por 

selección, en este grupo se registraron 6.6 tocones por hectárea 

?inus herrerae (124.32), Pinus oocaroa (1.07.69). ~ 

~ouglasiana (44.37), son las especies con los I.V.I. m~s altos 

para el grupo C2 (Cuadro 211. Los valores máximos de densidad, 

fre~uencia y dominancia corresponden a las dos primeras especies 

de Pinus {302, 7, 1.51 y 222.8, 5, 1.76, respectivamente). Los 
cuadros agrupados fueron 7 y los factores abiót5:o~ asociados 

son; altitud de 1850 a 2180 m localizada en laderas y algunas 

canadas, la topografía es de ondulada a muy ondulada con 

pendientes de 40.56 ± 19.81% y exposición de 237.5 ± 154.2•, el 

porcentaje de cuadrantes con suelos compactados es de 14.28. La 

explotación forestal se diO de 1960-1978 y el tipo de corta fué 

por selección y matarraza, la cantidad de tocones po~ hectárea 

fué de 22.9 (ver Cuadro 22 para toda la subcuenca). 

En el grupo C3, (Cuedro 23), podemos observar, una gran 

semejanza, en cuando a composición de especies, comparándolo con 

los grupos Al y 83 mencionados anteriormente. y al igual que 

estos, la especie con mayor indice de importancia (I.V.I.) 

corresponde a Finus douglasiana (89.1~), seguida por Pinus 

oocarpa (48.89), ?inus herrc:rae (27.24}, Ouercu~ scvtophvlla 

(17.38), Tilia wexican~ (15.49). Los cuadrantes agrupados fueron 

30, esta asociación vegetal la encontramos en altitudes de 1780 a 

2160 m con topografía generalmente ondulada presentandose algunas 

muy onduladas y ocasionalmente escarpados, la pedregosidad va de 
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Cuadro 20. lndice de valor de i•portancia (J.V.J.) ~ora ~rooles ccn DN aayor o ig•Jal a S CQ óe 
di~aetro presentes en el grupo Cl, sub~uerocii C. la densidad absoluta osta ~ada pcr el n:Jsera de 
individuos par hecUru, la frecuencia absoluta representa el nu1erci áe cuadrantes en los que se 
encuentra una especie y la doainancia absoluta es el !rea basal de la especie en a• por hect~rea. 
===========================================;:===~=:::::===-======-====:::::::::;:::::;::::.:::::::::=====::::==== 

Especie 

Pinus oocarpa 

No. l~d. 

Densidad 
Abs, Rel. 

73 486.6 IOv 

Frecuencia 
Aos. Rel. 

6 100 

Doainancia 
Abs. Re!. l.V.l. 

4.1 100 300 
:::::===~==========.::~:::=::::.:::::.:::::::;u:.:,u:=:=:=====-==================::=.;:::::::::::::::::::::~:.:. 

Cuadra 21. lndice de valor de ioportancia {l.V.l.i para ~rbol<s ron D» IJyor a igual a 5 ca de 
di/lQetro presentes ~n el grupo C2, subcuenca C. La densidad absoluta esta dada por al no1ero d~ 

individuos por hecUrea, ia frecuencia absoluta representa el nbero de cuadrantes en loz que se 
encuentra una especie y la dolinancia absoluta es el area basal de la especie en a• ~or h~ct¡r~a. 
::::::=====-==========:.:.::.:::::::::::.::.:.::::::.:::::::.:::.::::::;::::::::.::.:.::::~:===-==::.:.:.::::::.=.::==::::::;::::::::.:..:.::::;:o.:::.:::z 

Densidad Frecuencia ~~ainan:ia 

Especie No. lnd. Abs. Re l. Abs. Re l. Abs. Re!. l. V.!. 

Pinus herrerae 53 302.5 40.76 7 4!.17 U4 42.39 124.32 
Pinus oocarpa 39 222.8 30 5 29.41 l. 76 ,8, 2S 107.69 
Pinus douqlasiana 33 IBB.S 25.38 2 1 í. 76 0.26 7.n H.3/ 
Alnus jorullensis 4 22.85 3.07 2 ll. 76 ú.·)i~ 2.01 ~b.B4 

Clethr a hartNeg i i 5. 71 o. u. l 5.88 0.001 0.073 U! 
================================::::;:::::;.:::::::::::::::::';;:::::::;.:;;::;::;:::::.=:::::.::.:::::::::.:.=::.:.=::::::;;;:: 

45 



cuadro 22. ·cari:!Cteristicas físicas e historial de les grtJI:OS de l.a subcuenca •en 

GiiL'R:l Gr:R:lM'. 'K!U"R"flA JIL"!lltD-. "lb"n!EE>lE loXFaiTCKN ru:m:rsn:11n lXEKN crn'rCOC. f.WG\SI:E NÜ I:E Tffi) I:E IJlSJUID m:ns 
(m) (%) (rn'-UE) ra 9.1'10 RHD E<Ft... = ha 

C1 ~y "'-" ad1J¿d) 7iJ70 45.~14.% 44.~40.44 Li.g:rd N.lJ¿¡ 16.(1',% N.Jlo &!}- ~la:- furte 6.6 
a:ñ'tiE o á-ruJan l<:BZ c:ién 

C2 l~y Qrlliaby :u:ro- 40.5€n-19.81 237.5+15-'1.2 NJla tula 14.2m N.Jlo &!}- Sekc- Wg:r.>a 22.ffi 
ili.a.rai lllV arllla:b ZJ.8) l5l8- c:ii.; !'a- l1::dan:b 
crfu:m lñrrela 

C3 l..a::Er.5 y re crd.Jkili 1700- 42.1~.47 183.67•119.7 Lig:r.l a NJ1a o:n n.:m Ctffik>- 1%(}. !'clm- M:tb>rl:: a J2 
c3"irtli a:n ul.g.n:s 2160 rula alc:J.O:B relmrte l9l2 ci(n y ;ulo 

"~ cnl.llab; 1-:rrrimro; treta· 
y OIE.iaill- rraza 
r.mt:e<=r-
!fih.. 

(11 la'etaa:n OILla'b al@ 1850- 40.7l:!f'"D.19 163.~131.5 L.ig3:;"i a N.Jla-la- 37.5 ::..·~ &!}- ~ro- t.íg= a 11.66 
a!cum res In-Y mi>- :ro> rrcx'ct;;rl) Jr.imr 1:aro1 al- ~ cünnn- no:b:ai> 
~ Ja:b y pl.---ro g.ru; rmz:-- ~ 

a:sre 
fin:p 

es ~y Eroipxb- 1911)- 48:.18.7 lf0.4!_152.1 Lig:r.l a NJla 3).31 Alg.rm l%a- 5-">J.cc- 1-t:d:r.ili u.:n 
aJ'a:b5 aiLla'by 20.12 rula ltl3rUS a. l<m c:iát y 

a~ úap ITl3l<li::Ia-

¡:l¿rrn za 

a; I.a:r;rn o:n OILla'b 35.9.'>_:15.79 l9l.Oi_:W.3 HM tu la o ::e d:se<"- 1%8- !'el=- tUl& 35.55 
al .:un:. \O:U'.I qr.n l'J78 cJ{:ro 

~; c.mLiiW 
rermn:m 

C1 k"l:ttm OILla'ba 49.~4.47 271.!_12-1 .. 5 t·hlc:."\ NJ1a o N.Jlo 19!)3. 1-tJtaa'a- M:rl:orab 20. 
pl.an !.'ID 7 .. 

~--------

~ 
O'l 
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ligera a moderada y los suelos compactados se presentaron en el 

23.33 % de los cuadrantes, la geoforma dominante es la ladera Y 

algunas cafiadas, la pendiente es de 42.16 ± 22.47 % y exposición 

de 183.87 ± 119.7•, los afios de explotación forestal fueron de 

1960-1982 en donde el tipo de corta que predominO fué la 

selección y los tocones encon~rados fueron 32 por hectárea. 

Para el grupo C4 {Cuadro 24), las especies con un I.V.I. más 

altos corresponden a Pinus douglasiana {142.C9), E_inus_ hen~

(102.61), Quercus scytophylla (26.64), Ouercus candicans (14.5:::!}, 

Ouercus glaucescens (11.12). Las dos primeras especies presentan 

tambien los valores más áltos en frecuencia, densidad y 

dominancia absoluta, los cuadros agrupados fueron 24 y las 

especies arbóreas registradas S. Los factores abiOticos asociaJos 

son; altitud oscila de 1850 a 2000 m. localizándose en laderas y 

algunas caHadas donde la topografia va de ondulada a muy ondulada 

y algunos lugares planos,. con pendientes de 40.71 ± 20.19% y 

exposiciones de 163.19 ± 131.5", la pedregosidad fué de ligera a 

nula, presentándose un 37.5 % de cuadrantes con suelos 

compactados. El periodo de explotacion forestal se diO de 1960-

1980 donde la extracción fué por selección y matarra=a. los 

tocones encontrados por hectárea fueron 11.7. 

Los cuadros 25, 26 y 27 nos muestran los I.V.I. para los 

grupos cs. C6 y C7 donde la especie dominan~e es, para los ~res 

grupos Pinus douglasiana (142.09, 300 y 237.84, respectivamen~el, 

para el grupo CS se presenta en segundo lugar Alnus jorullens.is 

(60.09), seguida por Pinus herrerae (32.15). En el grupo C7 

9uercu.§. glauceséens (62.14) ocupa el segundo luga::-. Par.:. esta 

subcuenca y principalmente en estos últimos grupos los valores de 

densidad mayores corresponden a Pinus douglasiana siendo estos de 

1305, 875.5 y 1406.6, respectivamente. Los cuadrantes agrupados 

fueron 9, 9 y 6 en el orden citado anteriormente. Los factores 

abióticos son; altitud solo·se registro para el primer grupo y es 

de 1910 a 2032 m la geoforma dominante para los tre~ grupos es la 

ladera y algunas cañadas, la topografía va de escarpada a 

ondulada y solo algunos planos, la pendiente para estos es de 48 

± 18.7 %, 35.95 ± 15.79% y 49.5 ± 14.47 7., la exposición es de 
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Cuadro 23. lndi:~ de valor de importancia (!.V.I.I para Arboles' con D~ aayor o' igual a 5 ca de 
di~~etro presentes en el gr•1po C3, subcuenca C. La óensi dad abso:~ta esta dada por el ni!Mro cte 
individuos por hectarea, la frecuencia absoluta representa el nilcero da cuadrantes en los que se 
encuentra una especie y la do~inancia a~solu~a e; el area basal de la especie en ~· por hecUrea. 
=::::::.=:::~==::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::-::::::.::::::.::.::::::::::~=====::::~==-=============-~=:;:::::;:::::.:.~==== 

Especie 

PinQs douglasiana 
?inns ooca.rp~ 
Pinus h¡orrene 
Ouercus scyt~phylla 

Ti l i? mexicana 
r.uercus tanditans 
Arb\!tus xalapensis 
Ouercus spp. 
linowie~i~ concinr.a 
CJethra harbo~gii 
Quercus <rut i foi ia 
Clusia salvini i 
Corr.us di se if lora 
Owertus. glauc€scens 
C!eyera ínter1rifclia 
llex brandegeana 
Alr.us jorullensis 
?er>ea hi ntor.i i 
Dendropan<l arboreus 
g~ercus elliptica 
Sy;pl0cocos prycnophylia 
Trichiiia ha,·anensis 
F ra~ i nus uhd~ i 
~agnolia ~1tisiana 

Ternstroemi a de:;h sepa la 
~el i os na den!.lt a 
Cinnamoau~ p>chipodu,, 
Sy~~lorocarpon pur¡;usii 
Xylossil f!euxuooU! 

No. lnd. 

305 
211 
105 

11 
5 
3 
6 
5 

5 
!O 
l 

11 
1 

Dansidad 
Abs. Rel. 

4i)6, 6 
281.3 

140 
14.66 
6.bb 

4 
a 

6.bb 
8 

6.66 
13.33 
l. 33 

4 
4 

2. 66 
2.66 

H.bb 
1.33 

4 
1.33 
1.33 
9.33 
1.33 
1.33 
1.33 
1.33 
1. 33 

1.33 

42. 7! 
29.55 
14.7 
t. 54 
0.69 
o. 42 
O.B4 
0.69 
0.84 
0.69 
1.4 

O.ll 
o. 42 
0.42 
0.27 
0.27 
!.54 
0.13 
0.42 
0.13 
0.13 
0.98 
o.n 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
0.13 
o. 13 

Frecuenc:a 
Abs. Rel. 

22 
4 
5 
b 

6 
~ 

5 

2 
2 
2 
1 
2 

25 
4.54 
~.68 

6.81 
2.27 
3,4 

6.81 
4.54 
5. 68 
4.54 
4.54 
!.13 

1.13 
2.27 
2.27 
2. 27 
1.13 
2. 27 
1.13 
!.13 
!.13 
1.13 
1.13 
!.13 
i.!3 
!.13 
!.13 
!.13 

Doainancia 
Abs. Rel. !.V.!. 

4.27 2!.43 
2.97 14 :'3 
1.48 7.~6 

1.8 9.03 
2.5 12.53 

0.47 2.37 
~"R~ ,q~ 

0.87 4.39 
¡),55 2.79 
U4 4.75 
o. lb 0.3 
0.02 0.1 
0.59 2.95 
0.21 1.07 
(). ~ó 2. 3 
0.4 

0.034 0.42 
0.55 2.77 
0.17 0.87 
0.~1 !.59 
0.05 0.25 
O.! 0.52 

0.25 1.2? 
0.!3 0.92 
o.¡ 0.519 

0.034 0.42 
o.oos 0.04 
fJ,0('3 0.019 
o.on o.m 

89.14 
4~" 89 
27.84 
17.38 
15. 4q 
J2. 93 
12.08 
9.62 
9.J 

ó. 98 
b. 74 
6. 2 

S.M 
5.47 
4.84 
4.54 
4.73 
4.03 
3.56 
2.85 
2. 78 
2.63 
1.53 
2.!11 
1.77 
1.68 
1.3 

1.29 
1.27 

::::::::::::::::::::::::::;.:::;:;.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:.:::::;::::::::r.:::::::::::::::::e:::~::::=::::::::ll 

Cu?dro 24. lndice de valor de iaportsnti• !I.V.l.l para lrholes con DN mayor o igual a 5" de 
Ci~~etrc presentes en el grupo C4,- subcuenca C. la de,;idad absoluta ~sta dada p~r el nú0ero de 
in:hviduos por hec\are3, la frm!%cia absoluta repr~senta el nüGero de c~adr<ntes en los que se 
encuentra una especie y la doainancia absoluta es el ~rea basal d; la especie en a2 por hectarea. 
=====::::.::::::::::.:::::::::::::::.:::t:.:::c::::::::::::::::::::::::~=====================:::==============::::::::::::::::::::.::.:::::::::::::::::::::::.: 

Especie 

Pinus douglasiana 
Pinus herrerae 
Gu~rcus sqtophyll a 
Ouercus candicans 
Ouercus glauc~sce~s 
Ouercus acutifol ia 
Alnus jorullensis 
Arbutus xalapensis 

No. lnd. 

315 
300 

9 
7 

13 
3 
9 

Densidad 
Abs. Re!. 

esu 60.1 
500 ~5. (;J 

15 LOS 
l!.&b O.Blb 
21.66 !.51 

S O. 35 
15 1. C5 

!.66 0.11 

Frecuencia 
Abs. Re!. 

24 34.78 
2~ H. 7B 
ó 8.6? 
4 5. 79 
5 7.24 
2 2.89 
~ 4.34 

1.44 

Dcainancia 
Abs. Rel. 

6.59 47.21 
4. 58 32.82 
o.a s. 7a 
1.1 7.92 

0.33 2.37 
0.43 3.13 
0.('4 0.29 

0.062 0.44 

l. V.!. 

1-12.09 
102.61 
26.M 
14.52 
1!.12 
b. 37 
5.68 
l. 99 

=======~============-=-======::::::;::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::~============::.=========::::::::::::~:::::::::,; 
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Cuadro 25. lndice de valor de importancia {!.V. l.) para arboli:!s ron DN mayor o igual il 5 ca de 
di~aetro presentes en el grupo C5, subcuenca C. La densidaJ absoluta esta oada por el n~~ero d~ 
individuos por hectarea, la fretuencia ;.bsoluta representa el r.u~ero de cuadrantes P.n io; q~;e se 
encuentra una especie y la doainancia absoluta ~s el ~rea basal de la especie <n a~ por h~cUrea. 
:::::::::::::::::::za:;:::::::::::::::::::::::::::-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::::o::;::::::;;:::!!::::::: 

Densidad Frecuencia Doain¡¡ncia 
Especie llo. lr.d, A~s. Re l. hos. Re!. A os, Re!. l.V.l. 

Pinus douglasiana 305 1305.5 78.2 8 3b. 3b 3.33 7~.1 lB9.bb 
Alnus ioruilensis 35 155.55 8.97 9 40.9 o. 45 !0.22 60.09 
Pinus herrene 43 191.11 11.02 3 !3.63 0.33 1.5 32.!5 
Quercus acut ifol ia 7 31.11 l. 79 2 9.09. 0.31 7.08 17.96 

Cuadro lb. lndice de valor de iaportar.cia (!.V.I.l para ~rboles con DN aa¡~r o igual il 5 e; de 
dihetro presentes en el grupo Cb, subcuer.ca C. la d;n~ic>d ahs~!uta e~ta dada por ~1 ••úcern t!~ 

individuos por ilect~rea, la frecuend~ absoluta representa el ;¡(merG de cu>drantes en lv:; q(1e :e 
encuentra una especie y la ¡¡osinancia absJiuta es el area basal óe ia especie en e• ¡¡or McUr~a. 
;::::.:;::::::::;::;::::;:;::::::::::::::::::::::::::::;:::::;:::;::::.:::::::::::::::::-:;::::::::.:::::::::;,::;:::::::::::::::.:::;::~===::::;::;:::;:.;.:::.~::~= 

Den;idad 
Especie No. lnd. Ails. Re!. 

Pir.us douglasiana 875.5 !OQ 

Frecu:nciJ 
Abs. Rel. 

9 100 

DoS1inant:i.a 
Ab;. ~el. 

5.95 . 100 

!. V.l. 

300 
::::.::;:z::::=========================-==::=::=======:::=-=-======================;.:;:::t.:::::!;::=:.;:.":;=.;:~::.s::~ 

Cuadro 27. lndic~ rle valor Ge iaportar.cia {l.V.I.i para ~~b~!~s con Dll uayor o iQual a 5 ce de 
dí~aetro pr~;entes en el grupo C7, subcuenca C. La densidad >bsoluta ~:;tJ ~ada por ei nil»Fo óe 
individuos por hetUrea, la frecuencia absoluta representa el nilaero de cuacrante:o en los qc~ ~~ 
encuentra una especie y la doeinancía absoluta es el area basal de la esp;:cie en 12 por hect.\r?a. 
============:::.:::.::.:::::::::::::========-===:.======================::::.:=..:::::::;::::::.:.::;:;:::.::::::.:::::~=========-

Densidad Frecuencia Dosir.ancia 
Especie Na. Jnd. Abs. Re J. Abs. Re l. Abs. Re l. i. V. I. 

Pínus dcuglasíana 211 140b. b 95.47 b 50 4.19 92.37 m.a4 
Ouerrus glaucescens 10 b6.bb 4.52 b 50 0.34 7.62 bí.i~ 
:.:a#.:::::z#:=::::.:::::::::::::::::t::a:=..::;a=:=-=;r-::::-:=::::;:;:t:a::::2:::::::::::::::t~=-=:2-:J2:r:a:::~:.:¡¡:a::====$= 
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160.4 ± 152.1", 191.01 ± 150.3" y 271 ± 124.5", los suelos 

compactados solo se presentaron para el primer grupo (C6J y fué 

del 33.3 % de los cuadr8ntes. El periodo de explotaciOn para 

estos fué de 1968-1980 a excepción del grupo C7 que fué hasta 

1978 y el tipo de corta se hizo por selección y matarraza, los 

tocones encontrados por hectárea fueron 13.3, 35.5 y 20 

respectivamente. 

7.3. ASOCIACIONES VEGETALES 

Se hizo un an¿lisis de agrupamiento (cluster) de las 

especies. utilizando presencia-ausencia con ~l fin de agrupar con 

base a la similitud a las especies que presentaban mayor afinidad 

y observar el patrón que siguen para cada una de las subcuencas. 

Para la subcuenca A 

presenta una gran afinidad con Inga hintoni i, Rapanea 1'--'l'.?.enseni:l,. 

se asocia con Trichilia havanen_sii, y Pinus herrerae lo hace con 

Ouercus scytophvlla siendo estas asociaciones las més fuertes, 

(Figura 6). 

En la subcuenca B (Fig. 7) se observa una Erc.n afinidad p3ra 

la mayoria de las especies mientras que las especies que m~jcr se 

é:\Sociar. son; Ostria. virginiana y Cieth_ra hartwe_g_ii, Deíldr<s_t>_:1n_ax. 

¡:;rboreus y Symplococaroon purpusii, estos con Perse2 hintcnii, y 

otra asociación fuerte es Pru;¡us §.~retina con Q].eyera 

integrifolia asi ·como Cornu~ discifl.:>ra con Meliosma dentata_. 

En la subcuenca C (Fig. 8} podemos ob~ervar que existe una 

gran úfinidad con la mayoria de las especies. registradas, 

mostrándose algo parecido al patrón de asociaciones de la 

subcuenca B. Las afinidades mas fuertes por especies enco~tradas 

en esta subcuenca son: Magnolia iltisian~ con Persea i"lintonii 

estas forman otro de menor asociación con Trichilia havan8nsiE, 

otro grupo muy 2.soc.i.ado es Cinnamomuq_ oachipodtim con g_lusia 

salvínii y este cort Xvlosrna flezuosum quienes luego se asc·cian 

con Ilex brandegeni'l, también podemos observar otro grupo fuerte 

donde encontramos a Tilia me:ücana con 1-leliosma denta·~a y estos 

e on Der.d roDan.ª-::;_ ª-J:_bor'ª:td_:~. 

Para pir·:us_ dougl.asian"l a pesar de ser una especie dominante 
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en la mayoria de los grupos para toda la Estación Cientifica Las 

Joyas, no presenta una de las asociaciones més fuertes con alguna 

de las otras especies, en ninguna de las subcuencas. 

También se observa que los grupos que se forman para cada 

una de las subcuencas registran un patrón similar, esto es que 

podemos distinguir que se asocian principalmente especies 

representa~ivas de un bosque mesOfilo de montana Y especies 

representativas de un bosque de pino-encino principalmente. 

7. L,. DISTRIBUCION DE CLASES DIAl".ETRICAS 

Para cada una de las subcuencas se anelizó el arbolado en 

categorias diamétricas 2 a 5 cm diémetro obteniendo los 

sigtiient¿s resultados: 

Para la subcuenca A (Fig. 9) podemos observar que los grupos 

Al, N::. y A6 p:·e::.entan un patrón de distribución dia;r.étrica 

se m~: jo ntes, donde los individuos de categorias diamétricas 

pequenas son los que tienen las densidades por hectárea mayores. 

mientras que individuos con diá~etros mayores a 25 · cm presentan 

las densidades mAs bajas, para el cuadno A5 ni. siquiera 

encontramos individuos de la categoria de 45-55 cm. Para los 

grupos A2, A3. A4 y A7 que presentan un patrón tambieG muy 

similar entre ellos, se observa que los individuos de categorias 

mayores de 25 cm son muy pecas. se esperaba que las categorias 

diam~tricas menores estuvie!'an con un número mayor de individuos, 

solo que esto no sucede asi, los grupos A8 y A9, ca8i no 

presentan individuos en la mayoria de las categorias· diamétricas, 

y las categorias donde encontramos individuos son les intermedias 

esto es las de 15-25, 25-35, en el caso de A9 también se 

encuentran algunos individuos para la clase mayor de 5~ cm. 

En la subcuenca B {Fig. 10) se observa que ~1 patrón de 

distribución diamétrica para todos los grupos es semejante (81, 

82, 83, 84, SS, 86, 87 Y 88) presentan para las categorias 

diámetricas menores la mayor cantidad de individuos mientras que 

las categorías diamétricas mayores registran una cantidad de 

individuos por h~ctárea muy pequena, solo e~ -' :aso de los 

gru¡:;os 82 Y 86 se obse~·va que algUnas clases diamétricas no 
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Fig 9. 

GRUPO A1 

No. hld/ha 

ICIOO 

IOIJO 

GRUPO A2 

No. de ind/ha 

ICIOO 

IOIJO 

GRUPO A3 

No. ind/ha 

1000 

o~bFZ=~"40ll''~~~~~~~~~~~ 
._IG ~~-26 llf>-36 a-46 ~ >116 

Clase diametrica (cm) 

Número de individuos por hectárea por categor'ia en m! en los grupos 

·de la subcuenca A. Se incluyen todas las especies. 55 
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Fig 9. Cont1nuac16n. 56 



GRUPO A7 

No. ind ha 

1600 

11100 

GRUPO A8 

No. ind/ba 

11100 

600 

GRUPO A9 

No. indjha 

1100 

1000 

li-16 111-211 1111-U :!-.($ ~ 

Clase diamet.-io¡¡ (cm) 

Fig 9. Continuación. 
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GRUPO Bl 

G<tUPO B2 

No. ind/ha 

GRUPO B3 

C-16 lG~lll! 1!6-31' :111-<111 4ll-llll >!111 

Clase diamet.rlna (cm) 

Fig 10. Número de irdividuos por hectárea por categoría en DN en los grupos 
de la subcu~nca B. Se incluyen todas les especies. 58 
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GRUPO B4 
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1000 
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Clase diametrica 

Fig 10. Cont1nuación. 
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GRUPO B7 

GRUPO 53 

Fig 10. Continuación. 
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presentan individuos, siendo estas las de JS-45 y mayores de 55 

para 81 y las de 25-35 para 86. 

Para la subcuenca C (Fig. 11) tenemos que las clases 

diamétricas con mayor número de individuos son las pequefias de 5-

15 y la de 15-25 cm de diámetro, mientras que las C3te~orías 

mayores de 25 cm en adelance registran un nú~ero muy bajo de 

individuos, patrón muy similar al encontrado en la subcuenca 

anterior principalmente y algunos grupos de la subcuenca A. donde 

la mayor cantidad de individuos es para las clases pequenas y las 

clases mayores, poca densidad de individuos. Para ésta subcuenca 

algunas clases diamétricas no presentan individuos y esto lo 
podemos ver para los grupos Cl y C7 donde la clase mayor a SS cm 

no registra individuo alguno, para el grupo es son dos las clases 

ausentes y son la de 35-45 y 45-55 cm. 
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GR1J?O Ct. 

GRUPO C2 

Gf.UPO C3 

·-r· 
1000 . 

G-1~ 1~-:35 :G-:ttl :l:l-'5 40-:;; >!1:1 

Clase di:ur.etrtce (cm} 

Fig 11. Núr1ero de individuos p0r hect§res por categoría en DN en los grupos 

de la suócuenca C. S,-e ~nr;luyen todas ias especies. ó2 
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Fig 11. Continuac16n. 
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8. DISCUSION 

Los componentes vegetativos y las comunidades vegetales son 

usualmente clasificados dentro del potencial de asociació~ de las 

plantas y estas asociaciones pueden ser·usadas paz·a múltiples 

propósitos. uno de ellos es la reacción de es-cas comunidades al 

manejo de los recursos y su conservación {Hall, 1987). 

En el análisis de agrupamiento realizado, se presenta un 

patrón de agrupación similar entre subcuencas en las que podemos 

observar marcadamente grupos que representan asociacion de 

especies representativas del bosque mesOfilo de montafia, 

principalmente para los gru~os Al, 83 y C3 de las subcuencas 

respectivas. En estos grupos encon-crarnos la mayor agrupaci~n de 

especies. asi corno la mayor diversidad dentro de la Estación. 

Dentro de las agrupaciones fo~madas sobresalen ~ambién un 

conjunto de grupos cuya cornposicion de especies corresponde a una 

asociación de bosque de pino-encino, tal es el caso de los grupos 

A4. 84 y C4. Sobresalen especies como Pinus dou,;:;lª-siana. 0u12.r·:us 

scvtophylla, Ouercus ,glaucescens y Ouercus candicans, segur. 

Saldana y Jardel (en revisión), sen especies exclusivas de es:e 

tipo de vegetaci6n. 

Las asociaciones vegetales que se presentan en las orillas 

de los arroyos también las encontramo~ en esta agrupación. pues 

la cantidad 

considerable, 

i.Q_ru lle.!}.§.is, 

Qf>_h!_glasj_anª-, 

82 y C2. 

de arroyos con que cuenta la estación es 

aqui pode:nos encontrar especies 

Alnus acuminata, Carpinus 

Clethra hart~egii, presen-candose en los grupos A7, 

Encontramos otros grupos en el que especies intoleran~es a 

la sombra o heliOfilas estBn colonizando áreas con grandes 

claros. Tal es el caso de algunas especies de Pinus, ani corno 

!:)uddl.:üa parvifl•::>ra. que se encuentra principalinente e:1 lugares 

abiertos como producto de la agricultura que se diO en la zona. 

estas e~pecies son las que presentan los I.V.I. méximos que es de 

300 {Sarukhán, 1968; Gre!g-Smith, 19641, esto debido a que fué la 

única especie encontrada en el grupo (Cuadr0s 9, 10, 20 y"261. 

Las especies que presentan mayor afihidad para cada una de 
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las sut>c:uen·::as son; lnga hintonni con §luercu~ obj;<Jsata. Rao~ 

jur-geni?e~nii con Trichília havanensis ~ Pi;~ t~te:-~e con Ou-=:~ 

§cvtQ.pJ:::vlla.. M·.::li0;;;ma dentat§! c.on Cinna..mr2!JJ.b!!ll pachioc.d~n. p:p·a la 

subcuenca /\, mientras que pari:l B tenemos a Or:;_!;:ja vi~·giQ.:Í..EJ:l-ª. con, 

F>_llrpu~ii y estos con Pers,::,a hi!1tc.nii. ,F'r!,!.DUS serotina c.on CleV..§J:§. 

_j,_Dteg__ifoU'-'l' asi como Cornus cliscifl,Jra con t1el:i.osma dern::at:c.;_ y 

para la subcuenca e son; t1agnolia il't;j.sia_l}§. con f'ersea hLr:.tonii y 

estos con Trichilia havanensis, Cinn_gmorn.ilill 2§..~)2odum con Clusia 

salvini, Tilia nexicana con ~leliosma dentata. 

Estas asociaciones corresponden principalmente a especies 

con caracteristicas d8 tolarantes a la sombl'a ~ tolerantes 

intermedias (Pineda-López. 1988), lo que nos hace pensar que se 

encuentran colonizando o estableciéndose er1 el sot~bosque de 

especies intolerantes, asi como las 0rillas · de ~laros que se 

presentan como :resultado de las explot2ci6n forestal 

principalmente y del historia agricola que ha tenido la zona 

(SaldaRa y Jardel, en revisión). 

En la mayoria de los grupos de !as tres 

encontramc•s que ?inu§. douglas_íana es la ESpecie con el mayor 

I.V.I. y es la que presenta generalmente las mayores areas 

basales. densidades y frecuencias. Sin embargo, si observa~os sus 

afinidades con otras especias nunca fué una de las especies que 

presentó la maycr afinidad con otra. Las Inayores afinidades 

corresponcieron a aquellas especies representativas del bosque 

mesófilo de montana y de pino-encino [Figurea 6, 7 y 81. 

En los trabajos de Pineda-LOpez (1988). Saldafia y Jardel (en 

revisión), Jardel (1991) asi como sanchGz-Velásquez y Garcia-Moya 

(en revisión), han encontrado Qt!e PinuJi do>Jglasi_¡>...J:'@. es la 

especies más dominante pero siempre compartiendo su espacio con 

especies tolerantes principalmente de bosque mes6filo de montana, 

reforzando la hipótes:i_s del reemplazo deJ. bcsque de Pin§ por 

especies latifoliadas tolerantes. 

La estructura de clases diámetricas para las tres 
subcuer;cas presentan generalmente la misma distribución en 

di~metros y por medio de e3to podemos i11~0rir muchos de los 
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procesos que suceden dentro de la dinamica de las poblaciones de 

las especies arbóreas IFig. 9, 10 y 11). 

Las clases de 5-15 y de 15-25 (individuos jovenes) en la 

mayoría de los grupos, son las que presentan la mayor densid2d de 

individuos. esto nos hace suponer que la explotación forestal 

llevada a cabe durante·los afies 1960-1968 y 1970-1979, son las 

que determinaron este patrón de distribución diametrica y que 

nuestras asociaciones vegetales se encuentran en un proceso de 

recuperE~ci6n, principalmente de especies intolerantes a la 

El tipo de corta que se utilizó en el área fue por s~lección 

.según los pobladores de la zona y esto coincide con el Método 

Mexicano de Ordenación de los Montes. basado en la extraccion 

selectiva, y aplicado por el aserradero de Corralitos, encargado 

de la explotación dentro del predio La~ Joyas (Jardel. l99ll. Sin 

emb6rgo, los resultados demuestran que esta explotacion no se 

llevó a cabo como lo establece el m~todo. ya que algunas ve~es 

éstas se dieron indiscriminadamente, pues en algunos lugares del 

predio el tipo de corta fué por matarraza. 

Tal extracción por selección según el Mét0do d~ Ordenación 

debió de haber dejado arboles que fungieran como semilleros, pero 

la cantidad de tocones de grandes diámetros registrados durante 

el muestreo. nos demuestran que en realidad la extracción fué 

indiscriminada, talando los árboles C0;-1 las mejores 

caracteristica, y obteniendo que los individuos de clases 

diamétricas mayores a 25 cm se presenten en densidades muy 

pequeHas o incluso no se presenten. 

Algunos grupos de la subcuenca A presentan astucturas de 

clases diamétricas de tal manera que individuos de la ~rimera 

cate¡or~a 15-151 tienen densidades muy bajas y donje las 

categorías intermedias tienen un número mayor. mientras que en 

las clases más grandes disminuyen las densidades, esto también lo 

encontró Jardel (1991). en esta zona y menciona que tal 

estructura corresponde principalmente a especies intolerantes que 

bajo su propio dosel. 

considera a ésta estructura 
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coloni=adol~as de claros o esp~cies nómadas. en ~sta s~bcu~nca sB 

encontro en mayor número de especies tipicas del bcsque mes6fil0 

d~ montaRa (Fig 3} y 1~ explotación fue por selección CCuadr0 2). 

L-aE subcu~ncas B y e son l3s q~e presentar1 mayor numero de 

grupos con 0structuras ds clases diamétricas más homogéneas y da 

tipc:~ d~ "._!" inver·tida. pues 1&2· clases menores presentan la nayor 

cantidad de individuos y a medida que aumenta la clas~ dia~etrica 

el número de individuo~ dis;ninuye. Este tipo d~ estructura es 

tipica ele esp~cies tolerantes a la sombra (Mart~.nez-Ra~cs. 1985). 

hacer mejoras inferenc.i~s s~bre aspectc's suce~icnale3 

consideramos estudi~r l~s es~ructuras diamétricas por especie en 

cada s~bcusnca, ya que este estudio no incluy0 és~e cbj~tivo. 

Las brechas ~or donde se extrajo la madere, fueron un factor 

impartant8 en las tres subcuencas en cuanto a la compQsici6n y 

estructura de l~s asociaciones vegetales. La ~liminación d~ buena 

parte de la cobertura vegetal por causa de las brec~13s t1·ajo corno 

cc.nsec~-=Pcia que los suelc:s de la ::ona sufrieran un pr-cc;::-so de 

erosión y con ésto, que el establecimiento de nuevas plantas se 

o se favorecier2n las espacies intolerantes a 

sornbra. 

estos raomentosl la gran cantidad de indivi.dU·..)S 

de 15-25 (incluyendo las plántulas} estan siendo favor~cidas por 

las condiciones d~ prc·tección a que est2 sujeta esta zona, pues 

<:uenta con un lier,zo perimetral que no permite 13 inU'Od\Jcción de 

ganado el cual es un el~mento de perturbación muy importa~te ya 

que impiden J.a t·ege~eraci6n de especies arbóreos principal~ente 

del bosque mesofilo de montana. 

Ade~ás se cuenta con protección efectiva durante todo el aRo 

y can un plan de rnanejo del lugar, lo que ayuda en gra~ med'da a 

la recuperación de la vegetación. En el caso de los incendios. se 

tiene desde hace varios anos un programa de prevención y control 

de ince~dios, donde colaboran instituciones gubernamentales y que 

han tenido resultados satisfactorios. 

Si bien la gran mayoria de la perturbacion¿s traan cono 

consecuencja modificaciones de la estructura y co~posición de la 
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vegetación, 

naturales de 

muchas 

las 

veces éstas 
comunidades 

frecuentes e intensas. 

forman parte de 

vegetales cuando 

los procesos 

no ;sean tan 
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9. CONCLUSIONES 

Las tres subcuencas presentan un patrón muy homogéneo en 

asociación de especies, siendo la asociacion más importante (en 

cuanto a número de cuadrantes) aquella que presenta espe=ies 

represe~tativas del bosque mesOfilo de montaRa (Al con 77 

cuadrantes, 83 con 40 cuadrantes y C3 con JO c~adrantesl seguida 

por asociaciones representativas del bosque de pino-encino IA4 

con 9 cuadrantes, 84 ccn 17 y C4 con 24 cuadrantes). 

En la Estación CientificA Las Joyas (ECLJ) la especies con 

Dentro de la Estación Cientifica Las Joyas no existen 

realmente "bosques purc•s" i. e , formados por u:1a sol3 especie, 

La explotación. forestal se diO muy similar para las tres 

subcuencas de la ECLJ solo difie~en en que para la subcue~ca A se 

localizan principalmente las érea3 dedicadas s la agricultura, 

mientras que 8 y e muestran mayores perturbaciones por las cortas 

a matarraza (Cuadro 13 y 22). 

Se registraron especies únicas para cada subcuenca y estas 

s-::•n; para la subcuenca A (Buddleiª- !2§rvjflc·a, Ouer_;.;s obt;Js&;:a, 

Cr.:itB.e.r:u~ rub€:SCADS, e Inga híntonii), en la SL!bcuenca 8 ( J_y¿glª-D.2. 
m_,lli~r:, .Q.ip~ spp. , Ouercus crassiPes, Ou·~rcus f:?rª-E.._I}.§;.2\?1-3. ·.)strva 

virgJr.ia.Da y Alnus 9..f..lli'1inat.A.I '! pilra C e¡;.;:c.ntrarr.os a (Tilia 

mexicana). 

Las especies més comu~es encontradas en las tres subcuencas 

son: Pinus dOLJ..gJ.:"!Siana, Zinowíetüa concin~1<¿, 9lethra harv.-~sgii, 

t:,agn>:•lia iltisj_e.nc;, ,A,rbutus xaJ apensi~. Ous:rcus acutifo.lia, Jlex 

brand.::geana, Quercus glaucescens. Per2e-ª. hintonii, ?ir.u~ Q.QO:cr'-~3., 

Aln•Js jorul)~nsis.. entre otras. 
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APENDICE 1 

1. DATOS DE CONTROL 

No. Lccalidad ________________________ Ubicación _________ _ 
Nombre del apuntador ________________________________________ _ 

2.G~OLOGIA Y SUELOS 

2.1 Geofor~a meseta va.lle talud ladera colina cono __ 

cc.F.ada 

2.2 Topografj.a plano ondulaáo __ muy ondulado __ escarpado __ 

2.3 Te~reno altitud ____ pendiente exposición ___ _ 

2.4 Suelo prof. hojarasca ____ ¿m ____ cm ____ cm humus 

pedregosidad nula __ ligera __ m~derada 

2.5 Per~urbacion 

abur:dante __ 

tipo de. erosión nula 

compactación si __ no 

fuego en el suelo si 

2.6 Manantial o arroyo si no 

laminar surcos c<Crcavas 

no __ 

Observaciones ___________________________________________________ _ 

3.1 Caracteristicas de los estratos 

Estrato altura abundancia cobertura espec:i.e 

abundancia~ l~gera (ll moderada (m) bastante Cbl 

cobertura: continua (e) agregada (a) dispersa (d) 

Ob~ervacion~3----------------------------------------------------

!, . HISTCRIAL DE rJANEJO 

4.1 Explotado recientemente si no __ cuando _________________ _ 

¿,. 2 Especie ____________________________________________________ _ 

Obser\taci·:=-tnes ___ ~·--------------·-----------------------------------

4.3 Tipo de corta indefinida 

liber6ci0n __ aclareos 

mc.tarraza 

selección 

4.4 Fastor~o nulo __ ligero __ moderado 

arboles padres __ 

fuerte ganado __ _ 

76 



4.5 Residuos ramas brazuelo __ trozas __ troncos 

abundancia 1 (0-10%) 2 (11-20%) 3 (21-30%) 4 (mayor 30%) 

tocon diámetro a 0.3 m viejo reciente en descomposición 

--------------------------------~--------------------------------

4.6 Arboles derribados 

Diámetro 

~Natural 

'"Por tala 

con raiz sin raiz 

Observa e iones-----------------------------------------------------

Tocon Diámetro a 0.3 m Viejo Reciente En descomposición 

1 

2 

3 

4 
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APENDICE 2 

INDICE DE JACCARD'S 

e 
ISj X 100 

a + b + e 

número de especies comunes. Donde: e 
a 
b = 

número de especies únicas del pr i.me::- reele•.To. 
número único del segundo reelevo. 

No. de ind. de una sp. 
Densidad relativa (DR) 

total del no. de ind. 

Doro. de una sp. (ABl 
Dominancia relativa {DoR) X 100 

Dom. de total sp. (AS) 

Free. de una ~p. 
Frecuencia relativa (FRJ ){ 100 

Sum. free. total sp. 

INDICE DE VALOR DE IMPORTANCIA 

r:v.I. = DR + DoR + FR 
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APENDICE 3 

Lista de especies arbóreas registradas en la Estación Científica 
Las Joyas durante el Invcrtario Forestal. 

ESPECIE 
.Jj.e:~ bra(0~-~-g~ Loes. 
Q_§::llcJ_I..Q~l?-~ 2rbcreus (L. ) Dec. & Planch. 

t')J:lll.§. j_Q;:_t¿.ller,s~.§. H.B.K. ssp. Lutea Furlow 
~rr.tnL!2 tr!"¿pi·:t;.lis ssp. tropicalis Furlow 
Q§..t.t"·!ª- ~ir·2.inio.nª- \t·1ill.) K. Koch 
2,tA~:dl~_i§t_ r~~1-·-.:~1_fJ.2.Lé!. H. B. K. 
~.J..LLC•[·í·~_-b_5.:i_é¿_ c'~tl!;': j:...:._""'@. Lund~ll 
Clethre. h-ª.!·~~-.1-::-::.é:~l_.;__ 5ri.-ctvn 
Co_;:n_g§. dí.s-:::if2.o:re DC. t·1oc. & Sesse ex DC. 
l\ 1' btlt1-i.ª- >~ a..l a E~S i s !-1. B. K. 
~):J~rC]:!_§. acuttf·:·li§_ Neé 
QQ~J~:u_§. c.snc!i__~~ Neé 
9.\:.lf:.r_c;.-Y:-ª- ~ ~s t;AI.:!f:2 r~eé 
Q~_y_r~;_~ ;;:_r~?S:?_iPeS 
Q.-A·:::J·c~~:.:~ ~:lliotic.::t 1-feé 
I)1_~§.TCU~ b.l§...l.}~SCSD_~ Humb. e~ Bor..pl. 
9.U_::::rc_b!E_ ·:~bt.LLSC\ta !-iumb. & Eo:1pl. 
CJu~_~us PJ"aer~'-=:::E.n_ª-
~;i_ll_§I'-~U..§. §sJicifolü:. Neé 
O:Je:_c~~...§. ?Cvto__Q_Q·'llla 
Q~!§".:f_~L"i.. S P P . 
Ou:~~=-~_;.~~ !:~~~2ris. t-1cVaugh 
~;y_.ls~:..;~u:l [J.e:<ucsum (H.B.J<.) Hemsl_ 
~UL§:l-·ª- §_ª-.~.}-:._inii [i·.:•DiJ. 

d_~l? l éJ.[l_?_ m .. 2..~to r 
~:_ifiJlª;n-:•_ffil:!lll r>ac !r-il;"·odu:n 
Ps:c_~e2: b__á._[tj.Gni i Al len 
~\i t:•l1_Y3·a Sf-·P. 
l_i~_¿;:_ tGnto_iJ_j..:._i. S3ndw. 
t·'1 C~.{.¿ji9l i éi j.]_Si?:...; E1 :"l2. V a S q U ez 
~:oi}OS!;_~~iª- vol_r;:_c"'<na.1.:~ St.arldley & Steyerm. 
I.ri.f.D.i .. lis l12.'/&)1€:ns.is 

Fr2\X: nus ~Jhdei ( l.Jenzig) Lie:-Jgelsh. 
fl..úhl..§'_ Qc~u.2lasic.Dc_ Martinez 
Finus LEi".fLE:rae. t·:artinez 
finu~ ::~o~:__é_[pa Schitd~;. 

9'3 t2s~'l F:!d-Qf'"-scen§_ ( b. B .K. ) Schiede. 
pru_n'JS ?Src.-t:ina ssp. G2,Dulli (Cap. ~1cVa.ugh 

tt_elio~ denta·ta { !..iebm.) Urban 
~tvra:": ;?rgenteus Presl. 
~m::r2.ocoJi P:cionop1Yv'l1_._ª- Hemsl. 
glE;.:L.?...L<2. int.:"'grifc.lia (Sw.) Cho1sy 
~J.il..21~,:arpon t!Qryusii (Brande;:;ee) Kobuski 
I!ª_rrlssrc·.:-iili.iª- 9~ntisepala DC. 
Tilia Ir.e:-:icana Schlecht. 

FAMILIA 
Aquifoliaceae 
Araliaceae 
BetUJ.éu..::..::o-= 
8etulaceae 
Betulac;;oo:•e 
Betulacese 
Buddleiace-:~e 

C·J r n~1.cea 
Ericac'::ae 
Fagacea.e 
Fagc:cscc 
Fogé,-:.~::::::.t:~ 

Fagace?.-s 
Fagacea·.; 
Fag.=tceae 
Fogace2e 
Fag2::ce:ae 
Fa;s.:~ceaP 

F.sgaceae 
Fagaceae 
.F'c.gc..ceae 
Fla·::.ourtie.ceae 
Guttiferae 
ju_glandaceae 
Lr~uracec.e 

Lauraceae 
Legum.inüsae 
Legumino2ae 
Magno J .. ia·:~::;.:-:e 
i·!El as t<"!ma tcceae 
~1·21 L::ceae 
Oleóceae 
Pinaceae 
Pinaceae 
Pinaceae 
Pos.áceae 
Rosáceae 
Sabiaceae 
.Styraceae 
Symplococ•aae 
Theaceae 
Thee:ceae 
Theac-=:ae 
Tiliacea 
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