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RESUMEN 

Este estudio se desarrolló en la Sierra de Manantlán, al SW 
del estado de Jalisco. En este sitio se realizaron exploraciones 
y se captó que el género Abies crece asociado a diversos tipos 
de vegetación; por medio de cuadros ubicados en forma 
aleatoria, se tomaron datos analizados de acuerdo a la 
escuela de Wisconsin, que da información acerca de las 
asociaciones y fitocenosis, su estructura y distribución al 
interior. 

Esa información también nos sirvió para analizar ia 
distribución de alturas y diámetros de la población 

Se distinguieron y muestrearon tres tipos de vegetación 
donde crece Abies: Bosque de Coníferas, Bosque Mesófilo de 
Montaña y Bosque de Encino, con dos, una y Cinco 
asociaciones florísticas, respectivamente. Los limites 
altitudinales, mínimo y máx.trno, donde se encontraron las 
especies de Abies fué de 1,880 msnm que corresponde al 
mesófilo de montaña y 2,710 msnm en el bosque de 
coníferas. Sólo en algunos sitios se encontraron poblaciones 
que forman manchones pequeños pero sin llegar a 
considerarse como bosques puros de Ables. 



l. INfRODUCCION 

El género Abies tiene una distribución geográfica correspondiente 
a los habitats de zonas boreales, por lo cual no es común encontrarlo 
en sitios con influencia tropical salvo en los casos que algunas 
especies o variedades han logrado su adaptación. Dentro de México 
se localiza regularmente en las partes altas de las serranías, 
formando incluso bosques puros, por lo cual se han concentrado los 
estudios en estos sitios, dejando a un lado las áreas donde se mezcla 
con otras especies. 

La Sierra de Manantlán, situada en el sureste del estado de 
Jalisco, presenta un gradiente de cambios altitudinales que influye 
para que se desarrollen diversos tipos de vegetación, 
algunos de ellos con el género Abies como componente. 

Las características peculiares de las asociaciones floristicas, los 
patrones de distribución que los individuos manifiestan hacia el 
interior de la población, además de algunas de las condiciones 
ambientales que sugieren ser de importancia para el establecimiento 
del género en este lugar, son los puntos de interés a los que se 
enfoca el presente trabajo, ya que no existe literatura sobre estos 
factores para la zona. 

Las asociaciones serán clasificadas de acuerdo a la escuela de 
Wisconsin, que parte de considerar que existe un gradiente de 
cambios continuos y no un cambio sustantivo entre cada una de las 
formaciones florísticas. Los patrones de distribución se buscarán a 
través del grado de asociación que presentan los individuos, según 

(t. ~uez_et_~_j_IJ~??l 41-~!!an que ~1 géi1~ro Ables crece_enJug~s 
1 m3Etañosos y _f!!os. ~I1 excepción de especies _como A. religt~a vcií-. 
: emarginata. _que desciende a niveles casi subtropicales. Por su parte 
\ Martinez (1953), citado por Vázquez et al (it) menciona que las casi ,,..____ '--- ~ 

60 especies del génel1) _p_ez:_t¡;:necen al hemisferto boreal. -- .. _ - --- - . . 
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las tres categorías que exiSten para ello: poblaciones agregadas, 
uniformes y al azar. Para conocer cuáles son los factores ambientales 
que influyen para que el género este presente, se utilizará el modelo 
recomendado por Krebs, el cual indica cuáles factores son de 
importancia para que aparezca o no en la zona. 

1.1. JUSTIFICACION 

El género Abies junto con Plnus y Quercus, han constituido la 
principal fuente de madera para aprovisionar. a los aserraderos de la 
Sierra de Manantlán durante los últimos 30 años. 

La mal planeada explotación forestal ha provocado la 
desintegración de los componentes florísticos permitiendo que la 
comunidad sea invadida por especies agresivas y que las poblaciones 
de Abies se hayan reducido drásticamente: si sumamos a ésto el 
tiempo de regeneración natural, el cual puede ser muy largo y en 
ocasiones no sucede. resulta de singular importancia conocer los 
factores ecológicos para integrar un modelo de recuperación del 
género en la Sierra de Manantlán, en el cual se contemplen los 
aspectos ambientales con el fin de evitar en un futuro: 

a) dañar la comunidad vegetal con la que mantiene relaciones 
simbióticas, 

b) la erosión de los suelos por la acción de las lluvias y el viento 
al perderse la cobertura vegetal, además de alterar los ciclos 
hídricos y climáticos, · 

e) poner en peligro de extinción al género por cortas intensivas, 
y) 

d) que toda la biocenosis sufra alteraciones en sus ciclos, 
provocando pérdidas de la macro y microfauna de la región. 
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El estudio integral del género Abies permitirá ~provechar 
raCionalmente el recurso sin dejar de abastecer al mercado y no vaya 
en detr1mento de la fuente económica para los pobladores de la 
región. El presente trabajo pretende dejar establecidas las bases para 
que ello pueda realizarse. 

1.2.0BJETIVOS 

l. Conocer la fitosociología de las especies de Ables en cada 
fitocenosis que las contenga. 

2. Conocer la distribución del género Abies a través de todos los 
tipos de vegetación en la Sierra de Manantlán. 

3. Conocer algunos de los factores ambientales que actüan 
sobre la población de Abies spp. 

3 



2. ANIECEDENI'ES 

2.1. CONSIDERACIONES ECOLOGICAS 

2.1.1. FACTORES FISICOS 

1 
· · -~ /Rzedowski (1978, pag. 73) ubica a .Abies en comunidades 
dispersas y localizadas, en forma de manchones aislados y 
confinados a sitios de alta montaña, por lo menos el 95% de la 
superficie total se encuentra entre los 2.500 y 3,500 msnm 
(Rzedowski y McVaugh, 1966), arriba de esta cota es poco probable 
encontrarlo debido a la poca humedad que prevalece, lo que es 
desfavorable para su aparicióy{Ía cota menor es de 950 msnm 
registrada precisamente en la Sierra de Manantlán (comunicación 
personal de González, 1979, citado por Guzmán, 1982, pag. 48). Los 
lugares que prefiere son con humedad relativa bastante alta, laderas 
y cañadas protegidas de insolación y Vientos fuertes, con 
precipitación anual arriba de los 1.000 mm. y lluvias durante más de 
100 días al año. Para Jalisco se citan precipitaciones de 1,000 a 
1,500 mm anuales. (Inventario del Edo. de Jalisco, 1970); la 
temperatura media anual varia de 7r1 a 15QC pudiendo subir a 202C 
dependiendo de la altitud. El clima favorable, tomando en cuenta los 
datos anteriores, es el Cw (templadosubhúmedo con lluvias en 
verano) según la clasificación de Koeppen, modificado por García 
(1973). 

2.1.2. FACTORES BIOLOGICOS 

- t>El género .Abies es conocido en México como oyamel, abeto, 
p~e y :e~P!l· ~ázqu~ et al (1977, pags 45 a s3noc[escribe 
como un árbol de .40 al.5o-mts de diámetro y alturas de 30 a 40 
mts, de copa cónica; la corteza presenta numerosas ámpulas llenas 
de resina aromática; tiene de tres a cinco ramas horizontales por 
verticilo; es perennifolio de hojas lineares. Los árboles son monoicos, 
es decir, que en una. misma planta hay elementos femeninos y 
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masculinos, formándose en la misma estación, pero permaneciendo 
en botón hasta la primavera siguiente cuando se verifica la 
polinización y fertilización"' // 

Ahles se extendió en Centroamérica durante el Mioceno, 
ocupando las montañas del sureste de México hace 16 millones de 
añ.os. Abies guatemalensts llegó al sur antes que cualquier otra del 
miSmo género (Fish and Wildlife Servtce, 1979). 

En México hay ocho especies del género Ables y cinco 
variedades (Martinez, 1963, pag. 93). El mismo elaboró dos claves 
basándose en el ápice de las hojas y en el tamaño de la bráctea (it, 
pag. 91). Las especies son las siguientes: 

l. Abies Hickeli Flous et Gaussen 

2. Abies oaxacana Martinez 

3. Abies religiosa (H.B.K)Schl. et Cham. 

4. Abies religiosa var. emargtnata Martínez 

5. Abies guatemalensis Rehder 

6. Abies guatemalensis var. tacanensis (Lundell) Martínez. 
Comb. nova 

7. Abies guatemalensis var. jaliscana Martínez 

8. Abies dunulguensis Martinez 

9. Abies duranguensis var. coahullensis (Johnston) Martínez. 
Comb. nova 

10. Abies vetari Martinez 

11. Abies vetari var. macrocarpa Martinez 

12. Abies mexicana Martinez 
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13. Abies concolor (Gord. et Glend) Hopes 

De éstas solo se han registrado las siguientes en la sierra de 
Manantlán: 

l. Abies religiosa. Inv, del Edo. de Jalisco. 1970. 
Vázquez et al. 1990.' 
Guzmán et al. 1985. 

2. Abies religiosa var. emargtnata. 
Inv. del Edo. de Jalisco, op.cit. 

Guzmán et al. op. cit. 
Vázquez et al, op. cit. 

3. Abtes guatemalensis var. jaliscana. 
Inv. del Edo. de Jalisco, op. cit. 3.2. 

Al oyamel se le encuentra como bosque puro solo en un 
porcentaje menor al 1% de la superficie de la región conocida como 
Nueva Galleta (Rzedowski y McVaugh, it. pag. 10). En la mayoría de 
las ocasiones se mezcla con Pinus y Quercus en condiciones clímax 
(Hemández M .• 1984). En Jalisco se han obsezvado bosques mJxtos 
formados con los géneros antes mencionados (Rzedowski, it, pags. 73 
y 7 4), además Alnus y Cupressus. Para bosque mesófilo de montaña, 
Rzedowski y McVaugh (item) citan los géneros Alchornea, Celtls. 
Clusia, Dendropanu, Dpholls, Gymnanthes. Juglans, Magnolia, 
Matudea, Osmanthus, Ostrya, Perrotetla, Persea, Plnus, 
Podocarpus. Sallx y Trophis (citado por Rzedowski, it). 

En la Sierra de Manantlán se han colectado las siguientes 
especies como acompañantes de Abies spp.: Podocarpus reichei, 
Cupressus lindleyi. Muhlenbergia ramulosa, M. vainata, 
Panicum albomaculatum, Panicum arundinaria, Paspalum 
postratum, Paspalum postratum var. pygmaeum. Vigueira ensifolia, 
Dahlia tenicaulis y Helenium scozzonerfolium (Guzmán et al, 1985). 

6 



Figura No. 1. Mor folo<Jla de un individuo aduJ to, eono y rame~ <le 
Abies sp de la Sierra de Manantlán. 

Dibujo: Manuel R. Flores Martlnez. 



Las etapas sucesionales por las que pasa un .bosque de 
Abies religiosa, según indica Rzedowski et al ( 1977, citado por 
Hernández. 1984, pag. 9}, son: 

Sustrato rocoso 

Pradera o zacatonal 

Líquenes, musgo, helechos y 
fanerógamas 

Especies 
gramíneas 
Festuca) 

herbáceas perennes, 
(Stlpa, Muhlenbergia, 

Matorral Juniperus, Senecto, Baccharis. Eupatorium 

Bosque subclímax Pinus, Cupressus, Quercus, Alnus, 
Arbutus, Acrostaphyylos, Salix 

Bosque clímax Abies religiosa 

Los únicos :cegistros de plagas que atacan al género son los 
reportados porHernándezV. (1979) y por Rodríguez (1961, citado por 
Madr:lgal, 1967). El plimero describe el ciclo de vida del 
descortezador Scolytus mundus en el Parque Nacional El Chico, 
Hidalgo: la hembra de este insecto construye galerlas de 22 a 187 
mm. para ovopositar 73 huevos de promedio. Verduzco (1952, citado 
por Madrigal, it) hace la observación de que es posible que este 
descortezador ataque después de que han muerto los árboles o en 
estado de senectud pues es común verlos en árboles viejos muertos. 

De los roedores, prtn.cipalmente las ardillas, Madrigal indica 
que solo excepcionalmente comen las semillas diseminadas ya secas. 
Además señala que no se ha observado ninguna especie animal como 
agente de destrucción o diseminación de la semilla. 

La diseminación se inicia con la desintegración del cono, 
favorecida por lloviznas y fuertes insolaciones (Hemández, 1984). La 
. dispersión es favorecida por un ala en la semilla además de 
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conservar su poder germinatlvo durante un año o más (V~quez et al, 
1977). 

2.1.3. FACfORES ANfROPICOS 

C--~ Todas las especies del género Abies han sido utilizadas 
profusamente en la construccción, para muebles y artesanías, para 
la industria de la celulosa y el papel. y también como árbol de 
ornato, lo que ha dado como resultado que en México se encuentran 
considerablemente reducidas sus poblaciones./ 

/ 
' El oyamel posee madera blanda, ' con poca resitencia, 

moderamente ligera, con bajo peso específico, según reporta un 
estudio de Ortega (1962), donde aconseja su uso para la obtención 
de pulpa de imprenta de varias clases, y de estraza de clases altas: 
así como para la fabricación de cajas, canastas y recipientes para 
alimentos en general. Robles de Benito (1981) indica que enParacho, 
Michoacán, se utiliza en la fabricación de guitarras. Así mismo se 
usa para jirones (tejamanil) yvtgas en construcciones domésticas, y 
en techos (Vázquez et al, it). Otro uso que está siendo muy difundido 
es como árbol de navidad (Chapa, 1973). 

Se han hecho ordenaciones y prácticas silvícolas dentro de 
los bosques de oyamel, con el fin de obtener los mejores resultados 
tanto en lo que se refiere a la calidad de la madera obtenida, como 
al máximo aprovechamiento de los recursos y del espaCio que 
reqUiere para su crec1miento. Así en Atenqutque, Loreto y Peña 
Pobre, San Rafael (Manzanilla, 1974) y La Venta, D.F. (González, 
1969} se han establecido viveros y cortas legales en bosques de 
oyamel; estudiando de ellos los .aspectos estructurales de las 
comunidades que son manejadas, y las caracteristicas tecnológicas 
de la madera. Existen además los viveros para su venta como árbol 
de navidad, que han aumentado rápidamente en número. 
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En 1944, Garduño realizó un estudio donde se sei'lala el 
volúmen en metros cúbicos de madera según los usos a' los que se 
destina la producción de madera en rollo de oyamel. Sólo el12.95% 
de un total de 315,324 m3 de madera en rollo se utiliza para la 
fabricación de papel (ver cuadro no. 1). En 1970 se importaban 241 
mil toneladas de papel periódico, a pesar de que la producción de 
madera en rollo para celulosa fué de 1.2 millones de metros cúbicos 
siendo el pino, el encino y el oyamellas especies más explotadas, de 
acuerdo a los datos que indica Bassols (1982) .. En 1972 la 
explotación de Ables para celulosa fué de 153,573 m3 de madera 
(Anónimo, citado por Rzedowski, 1978). 

En la Sierra de Manantlán existieron cuatro aserraderos: El 
Guízar, La Lupe. Rincón de Manantlán y Corralitos. manejadas por 
las compañías Industrializadora y Cultivadora de Bosques: 
Silvicultora de Occidente: Frutales, Maderas y Empaques Foume y 
otras de menor tamaño que explotaron los bosques de la Sierra desde 
1950 hasta 1983 cuando los ejidatarios de Ayotitlán detuvieron las 
extracciones por problemas en el pago y manejo de las concesiones. 
Se calcula que en ese periodo se extrajeron no menos de 4 millones 
de metros cúbicos de entre todas las especies comerciales (Guzmán 
et al, 1985). 

En 1979la especie Abies guatemalensis, que se localiza en los 
estados de Jalisco. Oaxaca y Chiapas de México, en Guatemala. 
Honduras y El Salvador fué declarada como "Especie Amenazada" 
por el Departamento del Interior de Estados Unidos de América 
(1979). 

9 



Cuadro No. l. Volúmen de madera de oyamel destinado a la 
producción. Fuente: Garduño, 1944. 

===================================================== 
DESTINO % 

Material de construcción 44.97 
Material para minas 12.53 
Material para usos diversos 4.95 
Material para combustible 4. 58 
Material para fabricación 12.95 

de papel 
Otros 20.98 

m3 en rollo 

204,874 
39,874 
15,637 
14,444 
40,848 

===================================================== 
Total 100.00 315,324 

===================================================== 



2.2. ESCUELAS DE CLASIFICACION DE COMUNIDADES Y 
ASOCIACIONES FLORISTICAS (2) 

Las primeras clasificaciones de vegetación se realizaron sólo con 
el atributo de presencia o ausencia. Humboldt, en 1808, determina 
la formación de "asociaciones" con la presencia- de especies 
dominantes (Mateucciy Colma, 1982, pag. 84); poco tiempo después 
Grisebach en 1838 (citado por Mateucci y Colma, 1982, pag. 84 y 
Gola et al, 1965, pag. 1046), describe la "formación fitogeográ:tlca" 
determinada por tres atributos "una sola especie que crece en 
grupos, un complejo de especies dominantes pertenecientes a una 
misma familia o un conjunto de especies que tienen una 
particularidad fisonómica común, aunque no estén taxonómicamente 
relacionadas". 

Actualmente están en uso dos escuelas para el análisis de la 
vegetación. Una de ella. abanderada por F.E. Clements y Tansley 
(Gola et al, 1965, pags. 1047 y 1048), considera la existencia de una 
asociación-organismo ó superorganismo a partir de colectividades 
superiores, en conjunto integran la designación de la comunidad. Su 
clasificación se realiza como sucede en la taxonomía floiistlca; en 
otras palabras, existen asociaciones bien definidas que en conjunto 
determinan una comunidad y que estas asociaciones son repetidas 
en cada ambiente ecológico. 

La otra escuela, desprendida de la anterior y suscrita por 
Raunkaier tiene su máximo exponente con Whittaker y la escuela de 
Wisconsin, dirigida por J.T. Curtis (Krebs, 198. pag. 427). Supone 
un continuo de vegetación (In.dice de Continuo*) en re~puesta a los 

2. Para una mejor comprensión de este capítulo se ha hecho una 
definición de conceptos (anexo Al que nos permita aclarar las ideas 
expuestas. 
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factores ambientales y no a un mosaico de discont~inUidades. 
analizables a través de gradientes. Este continuo de vegetación no 
excluye la clas:lficación (Krebs, op. cit., pag. 444). 

Tanto una como la otra establecen los estudios ecológico
estadísticos para comprender la estructura y funcionalidad de las 
asociaciones, dando a la ecología particular para estos casos la 
dimensión de una Sociología Vegetal o Fitosociología. 

Brown y Curtís (1952. citados por Krebs. op. cit. pag. 429) 
desarrollaron un modelo de ordenación sencilla aplicado a bosques 
de coníferas y maderas duras del norte de · WisconSin, ut.ilizando 
como variable al Valor de Importancia de los individuos de las 
muestras, considerados como especies florísticas. La aplicación de 
esta variable fué desarrollada por Cottam ( 1949) y Mateucci y Colma 
(op. cit .. pags. 52 y 53); se basa en la sumatoria de las características 
de densidad. frecuencia y dominancia relativas de cada lote 
muestreado. 

Los individuos de una especie cualqUiera suelen agruparse 
siguiendo estos tres patrones: al azar, uniforme y agregados. El 
principio de Alee, indica Odum (1982, pag. 230) consiste en analizar 
la estructura de la población de acuerdo a los diferentes grados de 
amontonamiento que presente, ya que la supervivencia y el desarrollo 
óptimos varía en cada especie dependiendo del tipo de reproducción 
y el grádo de sociabilidad. además de las condiciones microclimáticas 
estacionales y fisicas del hábitat. 

Resulta importante mencionar las consideraciones de Franco et al 
(1985, pag. 29) respecto a "las condiciones de espacio habitable por 
los organismos, ya que de acuerdo con esto se pueden observar dos 
comportamientos: 

l. Organismos confinados a sitios habitables específicos. 
2. Cuando todo el hábitat ofrece condiciones apropiadas para la 

presencia de los organismos". 
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A part:fi' de estas dos condiciones de hábitat. los in~viduos se 
distribuyen de acuerdo a las interacciones especificas entre si, que 
pueden ser negativas o positivas, dependiendo del factor en cuestión: 
la competencia por el alimento. la disminución de superficies 
expuestas, ó la neutralidad de la relación. Grupos numerosos 
compiten por nutrientes pero se ven compensados por una 
disminución en mortalidad, ya que la superficie expuesta a 
condiciones desfavorables o ataques de plagas, es menor en 
proporción a la masa, o la población puede cambiar las condiciones 
adversas a otras más favorables. 

En el estudio realJzado por Hernández {1984, pag. 55) se relacionan 
las condiciones ecológicas con el área basal de la regeneración por 
medio de regresión lineal; concluye que no existen valores 
s:tgnificativos en altitud, pendiente y exposición y dá a estas variables 
el nombre de factores ecológicos de sitio. Menciona él miSmo que 
Manzanilla ( 1971) y Negreros ( 1983) tampoco encontraron relaciones 
en la regresión lineal múltiple entre esas m1smas variables: concluye 
que se requiere otro tipo de metodología para su evaluación. 

Krebs (1985, pag. 23) muestra los pasos para analizar los factores 
que limitan el alcance geográfico de las especies y que resúmen de 
manera acertada las relaciones que se establecen a partir de las 
condiciones geográficas, históricas, genéticas y antrópicas. Estos 
factores los menciona Gola et al {1965, pag. 1104) como el total de 
los factores decisivos para la distribución y dispersión. 
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3. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

La Sierra de Manantlán se localiza al sur del Estado de 
Jalisco y al noroeste de Colima (ver figura no.2). Comprende los 
municipios de Autlán, Casimiro Castillo, Cuautitlán, Tuxcacuesco y 
Tolimán, en Jalisco; en Colima: Minatitlán y Comala. Su extensión 
es de aprox:lmadamente 135,000 hectáreas que se ubican en las 
coordenadas 19°26'47" y 19942'05" latitud norte; y 103!!51'12" y 
. 1049 27'05" longitud oeste. La cota máxima registrada es de 2,860 
msnm y la mínima de 600 msnm (~boratorto Natural Las Joyas 
[LNLJ), 1987, pags. 6 y 16). 

La Sierra de Manantlán forma parte de la Sierra Madre del 
Sur, la cual se inicia al sur de Puerto Vallarta y corre hacia el sureste 
de la República. En su recorrido va tomando los nombres de Siera de 
Cacoma, del Mamey y de Perote,limítrofes a la Sierra de Manantlán. 
Al este de esta Sierra se encuentran el Nevado y el Volcán de Colima, 
que forman parte del Eje Neovolcánico Transversal, por lo cual 
también se haya influenciada por éste. 

Su origen geológico se encuentra en movimientos tectónicos, 
volcánicos y erosivos, lo que provocó 'gran diversidad de condiciones; 
estructuras llamadas batolitos; metamorfismos; rocas de composición 
química básica como los basaltos, ácidas como las rtolitas y tobas 
intermedias o neutras como las andesitas y traquitas, además de 
antiguos piSos marinos que han formado domos. La fisiografia es 
bastante irregular formándose escarpas, cerriles, laderas, cañadas, 
· barrancas, pocos lugares a nivel o casi a nivel, denominándose por 
ello grupos de pendiente compleja. Los relieves son muy accidentados 
de clase excesivos con escurrimientos rápidos (LNLJ, it). 

Se presentan 10 tipos de suelos de formación diversa; con 84 
subtipos diferentes, de los cuales los regosoles y camb1Soles son los 
que se encuentran mejor representados (LNLJ, it). 

El mar influye notablemente en la Sierra de Manantlán ya que 
la costa se encuentra distante a 53 km en linea recta desde la 
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Estación Científica Las Joyas al puerto de Manzanillo. La posición 
altitudinal sobresaliente forma un parteaguas que le pe:rinite fijar la 
humedad proveniente de la evaporación de las aguas marinas del 
Pacifico. Las zonas boscosas la captan y condensan creándose una 
zona de niebla que alarga la humedad en el ambiente más allá de la 
época de lluvias. El agua superficial crea gran número de arroyos de 
temporal y la que se filtra forma arroyos permanentes; al primer tipo 
corresponde el 95% del total de escorrentia; con ellos se forman 18 
cuencas que presentan un patrón de drenaje erosivo (LNW. it). Las 
comentes descargan en el río Ayuquila-Armería hasta llegar al río 
Marabasco que al escurrir hacia el mar forman cuencas con grandes 
áreas para la agricultura y la ganadería. 

La franja climática donde puede encontrarse Ables se 
extiende entre las isoyetas de 1.000 a 1,500 mm anuales. la 
humedad es muy alta ya que es captada por la vegetación de la 
neblina del ambiente, aumentando la cantidad de agua disponible. 

Las isotermas que corresponden a esta zona son las de 12oC. 
14oC, 16oC y 18oC. de temperatura media anual, con una ligera 
diferencia entre las isoyetas de exposición norte y sur, siendo las de 
barlovento 2oC más baja: por lo que el clima corresponde al 
templado [C(w2}] con lluvias en verano y el más húmedo de los 
subhúmedos, y al semicálido A(C)w2, con régimen de lluvias de 
verano, el más húmedo de los subhúmedos (ver fig. 3). 

La gran diversidad de elementos fisiográficos. climáticos y 
geológicos, además de su ubicación entre los reinos fitogeográftcos 
clasificados por Good (1953 citado por Odum, 1982, pag. 402) como 
boreal y neotropical, han hecho de la Sierra de Manantlán un lugar 
excepcionalmente rico en diversidad biológica. 

En el Estudio Descriptivo de la Sierra de Manantlán {Guzmán 
et al, 1985) se han determinado los tipos de vegetación de acuerdo 
a la clasificación de Rzedowski (1978). Aquí presentamos en forma 
resumida los tipos de vegetactón comprendidas en este estudio. 
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l. Bosque de encino-pino y bosque de pino-encino. Existe gran 
diversidad de condiciones climáticas, edáftcas y ftSiográftcas 
donde aparecen estos dos bosques; poseen diferentes 
comportamientos fenológicos y floristicos, desde la defoliación 
completa de encinos en la misma época, quedando verdes 
únicamente los pinos, que son perennifolios: hasta la caída 
de hojas de las diversas especies de encino en diferentes 
estaciones, dándole al bosque un verdor permanente. Las 
especies tanto de pino como de encino son diversas. 

2. Bosque mesófilo de montaña. De gran diversidad en su 
composición florística, debido a las relaciones tropicales y 
templadas de sus componentes. En las partes de menor 
altitud se va confinando a catladas protegidas donde se 
comporta como bosque de galería hasta cambiar sus 
especies a las propias de esta última comunidad. En algunas 
partes se presenta en lugares más o menos abiertos, con 
mayor altitud, menor temperatura, más humedad ambiental 
a través de todo el año y relaciones floñsticas de tipo 
templado co~o el género Abies. En mayores altitudes se 
mezcla con Quercus, formando una ecotonía con especies 
propias de bosque mesófllo, pero con alto porcentaje de 
Quercus. 

3. Bosque de Abies y Cupressus. En las mayores elevaciones de 
la Sierra, esta asociación se presenta muy localizada ya que 
Cupressus prefiere sitios altos, húmedos y frias. Abies por su 
parte, puede encontrársele en barrancas profundas. 
protegidas de vientos y con más humedad. Este tipo de 
vegetación en muchos casos ha sido desplazada por Quercus. 
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4. METODOLOGIA 

La metodología comprende dos etapas. una corresponde a la 
fase de campo y la segunda es de gabinete o analítica de los 
resultados. · -

FASE I. TRABAJO DE CAMPO 

4.1. DELIMITACION DEL MUESTREO 

En viajes previos se detectó que Abies se distribuye en una 
superficie mayor a las 625 has. indicadas por DETENAL (carta E 13m 
823, El Chante, 1976) como bosque de Abies. Aprovechando la 
brecha que corre longitudinalmente la Sierra de oeste a este, paralel 
al parteaguas (:t 14 km en linea recta). se hizo ún muestreo 
siStemático aleatono, de acuerdo a Mateucci y Colma (1982, p. 23); · 
donde las unidades de muesteo se ubicaron cada 500 mts, y a veinte 
pasos en ángulo recto al camino, con orientación perpendieular a la 
pendiente. Otro conjunto de unidades de muestreo se hizo la cai'iada 
de Rincón de Manantlán. a lo largo del camino que baja del sitio 
conocido como La Cumbre, rumbo suroeste-noreste (ver figura no. 4). 

Las unidades de muestreo son cuadros de 20 x 30 mts. (600 mts. 
cuadrados) en bosque mesóftlo de montaña, y de 10 x 25 mts. (250 
mts. cuadrados para bosque de pino. Para determinar la superficie 
se recumó a los datos presentados en el estudio realizado por López 
( 1986), en esta misma zona de estudio. La intensidad del muestreo 
se calculó en base a la superficie que indica la cartografia publicada 
para el bosque de Abies en la Sierra de Manantlán (625 has.). 

Con el fin de saber si las unidades de muestreo eran 
suficientes para cubnr las 625 has., se calculó la intendsidad de 
muestreo según la desarrolla Hemández (1984, pag. 25): 

superficie muestreada 
I.M.= ----------------------- · (100) 

superficie estudiada 
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donde la superftcie muestreada es la sumatoria de la superficie de 
las unidades de. muestreo, y la estudiada es la información que 
disponemos de su distribución. La intensidad de muestreo manejada 
por Hernández es de 0.165% en bosque puro de Ables. Se realizaron 
48 cuadros o unidades de muestreo, con una superficie total de 
19,950 m2, que para efecto de la intensidad de muestreo stgnfftcan 
1.9 has, dandop por consiguiente una intensidad de 0.304% de 
superficie muestreada. 

4.2. DESARROLLO DEL MUESTREO 

Ya delimitado el cuadro en el terreno, se anotó la información 
de localización del sitio y se procedió a tomar los siguientes datos de 
los individuos que quedaron dentro del cuadro: · 

Especie (nombre común o número progresivo en caso de 
desconocer el genérico). 
·Altura Oa total del individuo). 
Diámetro a Iá altura del pecho (DAP). 
Diámetro de la copa (mayor y menor). 

Para considerarlos en el muestreo, fué necesario que presentaran 
las sigUientes características: 

A DAP a ::1: 1.20 mts de altura, igual o mayor a 3 cm. 
B. En el caso que el tronco se bifurcara antes de la altura 

preViSta, se ·tomaron los datos de cada una de las ramas a la 
misma altura. 

C. Si el tronco crecía en forma inclinada se IIÍidió L2 mts a 
partir del suelo y de allí se tomó el DAP. 

D. Las lianas y trepadoras no se tomaron en cuenta para la 
obtención de datos, solo se anotaron en "otras especies". 

Los diámetros de tronco se midieron con cinta métrica 
tomando directamente el dato; la altura y diámetros de copa en 
muchos de los casos se tomó en forma aproximada, ajustando la 
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estimación Visual a un patrón medido con el fin de reduCir el error de 
apreciación (Mateucct y Colma, 1982, p.38). 

Las plantas se identificaron por su nombre común y 1 o 
botánico: en caso de no conocerse se colectaron para. su posterior 
determinación, anotando el número de colecta que le fué as1gnado. 

Paralelo al muestreo se anotaron y 1 o colectaron especies 
conspicuas que no entraban al muestreo o no median el diámetro 
mínimo necesario. Se anotaron observaciones tales como la 
explotación maderera, en caso de ser conOCida: los incendios por 
evidencias en sus troncos en pie y caídos; otros datos que se 
detectaban como sitios desmontados para agricultura u otro fin; los 
lugares de pastoreo observándolo por el disturbio. huellas de 
pisadas, excrementos y otros. 

Se hicieron algunos muestreos en perfiles cercanos al cuadro (las 
muestras fueron analizadas por el LaboratOrio de Suelos de la 
Facultad de Agricultura, U. de G). · 

FASE ll. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

4.3. DETERMINACION DE LAS ASOCIACIONES FLORISTICAS 

Siguiendo la metodología del estudio realizado por Brown y Curtis 
(1952), descrita por Krebs (1985, pags. 429 y 430), se apllcó el 
modelo para ordenación a partir de los siguientes datos:· número de 
indiViduos (abundancia), frecuencia y área basal por especie. 

Se obtuvo la plimera variable, valor de importancia (VI), a 
partir de la información obtenida en los 48 lotes muestreados en la 
Sierra de Manantlán a través de un gradiente altitudinal que va de 
los 1, 760 a 2, 720 msnm. Los resultados se presentan en la primera 
columna de la tabla 1 (ver resultados y discusión). 
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El siguiente paso fué extraer las especies dominantes 
concediéndoles una jerarquía arbitraria del1 al10, tomándose como 
crtterto las semejanzas. Se precedió a reunir a las demás especies en 
tomo a esta jerarquía denominada Clímax de Adaptaciói1 (CA), con 
los miSmos cntenos utillzados por Brown y Curtis; la columna 2 de 
la tabla 1 representa esta categoría. 

Para fina1Jzar este paso se procedió a multiplicar el valor de 
importancia (columna 1) por el número clímax de adaptación 
(columna 2), producto indicado en la columna 3. De la suma de estos 
productos resultó el índice de continuo (IC) para cada lote o cuadro 
muestreado. Estos datos se vaciaron en una matriz primarta (cuadro 
no. 2) donde las columnas corresponden a las unidades de muestreo 
y las filas a las especies domtnantes. 

Se desci1minó cada lote o hilera en función de la aplicación del 
Coeficiente de similitud de Scjlrensen (S) (1948, citado por Mateucci 
y colma, pag. 111 y por Odum, pag. 159) de-acuerdo asus afinidades 
florísticas. 

2C A= 
S = -------- B = 

A+B C= 

No. de las especies de la muestra A. 
No. de las especies de la muestra 
No. de las especies comunes a 
muestras. 

ambas 

A part:Jr de la cual van perfilándose las asociaciones principales 
(cuadro no. 3). Las unidades de muestreo, representadas por las 
hileras, con semejaÍlzas se promediaron ordenándolos de tal manera 
que resulte cualitativa y cuantitativamente observable el gradiente 
obtenido por el índice de continuo de los lotes (flgurá no. 5). 

Con los resultados de esta matriz se describen las 
asociaciones de cada tipo de vegetación mencionando los datos 
fisiográficos correspondientes (el anexo B presenta los datos 
fisiográficos por cada punto de muestreo): se relacionan los 
resultados del anál1s1s de suelos (el anexo C presenta el anáHSiS de 
suelos de 5 puntos de muestreo) con las asociaciones 
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1 

l. 

correspondientes: se indican las afinidades fttogeográftcas de los 
elementos encontrados en cada una (anexo D), relaCionándolos con 
el cuadro presentado por Lorenzo et al (1983, pag. 100). Para 
completar la descrtpción se indican los parámetros fitosociológicos de 
cada asoCiación de acuerdo a su tipo de vegetación conforme a su 
definiCión como una relaCión numértca en la composiCión florística. 

4.4. DETERMINACION DE LOS PATRONES DE DISTRIBUCION 

Con el fin de describir el patrón de distribución de la 
población de Abies, se utillJzó el Indice de Distrtbución de David y 
Moore, según lo proponen Gardner (1982, pags. 465 a 471) y Franco 
et al {1985, pags. 30 y 31), por medio de la media (x), varianza (s2) 
y los límites supertor e infertor de la media. En los casos que resulta 
un patrón no aleatorto se aplica el Indice de Mortsita (Franco et al, · 
op. cit. pag. 32), basado en Simpson y con aplicaeión de una prueba 
de :x2 para obtener la medida de la dispersión o agregación (ver 
fórmulas en el anexQ F). 

Se dividieron los cuadros por tipos de vegetaCión para encontrar 
el patrón de distrtbución y estructura en cada uno de ellos, ya que 
forman nichos ecológicos disímiles y las especies de Abies en cada 
uno también son diferentes. A partir del número de individuos por 
cuadro se determinó el patrón de dsitrtbueión al interiOr de cada 
población (ver cuadro no. 4). 

La estructura de las poblaciones por tipos de vegetación, se 
resolvieron según lo aplica Hernández (1984, pag~. 30 a 35) de 
acuerdo a la densidad, categorías diamétrtcas y área basal. 

Se presentan el cuadro que relaciona la cantidad de 
individuos y el rango diamétrtco por tipo de vegetación: así como la 
cantidad de individuos en promedio por hectárea en cada categoría 
diamétrtca (cuadro no. 5). Otra relación indica el total de área basal 
por rangos diamétricos en cada. unidad de muestreo, e indica el total 
en promedio por hectárea de acuerdo a cada rango. Por último se 
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relacionan los tres tipos de vegetación en histogramas que 
representan la densidad y el área basal por hectárea de las especies 
de Ables (ver figuras 6 y 7). 

4.4. FACI'ORES AMBIENTALES 

Se utilizó el modelo que Krebs desarrolla (1985, pag. 23) donde se 
describen las variables ecológicas, geonémicas y epiontológicas para 
conocer cuáles son los factores que marcan y dan como resultado la 
distribución geográfica del género Ables en la Sierra de Manantlán 
y sus patrones de distribución. 

Para esto se enuncian los datos recabados en campo y en la 
bibliografia, haciendo un breve recuento de la información que 
conforma las relaciones que el modelo mencionado utiliza y que es 
apoyado por Gola et al (1965, pag. 1104). 
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5. RESULTADOS Y DISCUSION 

5.1. DE LOS MUESTREOS 

Aun cuando se conocen poblaciones de Abies en la parte llamada 
Cerro Grande, el origen geológico de esa zona es diferente y las 
condiciones ambientales y topográficas presentan gran variedad 
respecto al resto de la Sierra, por lo que se optó no tomarlo como 
parte del presente estudio salvo algunas referencias ocasionales. 

Se debe hacer notar que los resultados pueden tener un sesgo de 
las condiones generales que prevalecen dentro de las comunidades 
donde se presenta oyamel, debido a que la mayor parte· de los 
muestreos se realizaron casi sobre el parteaguas, lo que le da una 
influencia constante, esto se minimizó con la aplicación de un 
transecto en Rincón de Manantlán (ver figura no. 4). Debe 
considerarse, además, que estos caminos fueron utilizados durante 
casi 30 añ.os para la extracción de trozas, lo que md!.ca -que las 
superficies forestales cercanas a los accesos son, por este hecho, las 
que presentan mayor disturbio. 

Posterior a la eliminación de 10 cuadros por no presentar en su 
fitocenosis al género Ables, fueron 48 en total los que entraron en el 
análisiS. Se obtuvo para cada cuadro y por especie, el valor de 
importancia, el número clímax de adaptación y por la sumatoria del 
producto de los anteriores el índice de continuo por cada unidad de 
muestreo: asi mismo el registro de la diversidad de especies y la 
densidad total (ver anexo G). Los datos obtenidos por valor de 
importancia de la tabla anterior, se graftcan según la especie que 
alcanzó el valor más alto de cada unidad de muestreo, así se obtuvo 
el cuadro número 2. De esta matriz básica resultan dos 
consideraciones: 

a) se empiezan a reunir los cuadros semejantes para formar las 
asOCiaciones (ver cuadro número 3): y 

b) se denota un continuo en la vegetación determinada por un 
gradiente altitudinal (ver figura número 5). 
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5.2. DE LAS ASOCIACIONES FLORISTICAS 

Los resultados del cuadro número 2 muestran que hay especies 
cirCunscritas a un rango altiutudinal específico por lo cual sólo se 
encuentran en una de las asociaciones floñsticas; otras en cambio, 
tienen un rango altitudinal amplio registrándose en varias 
asociaciones. Ejemplos del primero caso es el Cupressus lindleyt que 
se presenta únicamente entre los 2,600 y 2,700 msnm, junto con 
otras coníferas: Pinus duranguensis y Abies religiosa; en otro piso 
altitudinal se encuentra Fraxinus uhdei, alrededor de los 2,000 
msnm, en compañía de especies más relacionadas a climas tropicales 
que a los templados y en una asociación floñstica de múltiples 
componentes. 

En el segundo de los casos están algunos Plnus y Quercus, con 
altas frecuencias de aparición y en asociaciones diversas. Tal es el 
caso de P:lnus oocaroa que se presenta de igual ma."lera en la 
asociación de coníferas, mencionada arriba, ó en el mesóf1lo de 
montaña rodeado de individuos de Caroinus tropicalis, Clethra 
hartwegu y Persea hintonu. 

En general se observa que las especies responden a diferentes 
factores que favorecen o inhiben su aparición, conformando manchas 
sobrepuestas principalmente en aquellos tipos de vegetación con 
gran número de especies presentes como sucede en el bosque 
mesóf1lo y en el de encino con dominancia de más de una especie, 
manifestándose de. igual manera las de rango amplio de aparición. 
Por lo tanto podemos decir que cada especie forma una "nube" de 
apartctón determinada por ciertas vartables. pero su extensión puede 
ser desde muy localizada hasta muy amplia; es en ese rango 
especlftco donde su presencia coincide con otras de las m1smas 
preferencias y de extensión también variable, tal y como se aprecia 
en los cuadros 2 y 3 donde se perfllan las asociaciones; ciertas 
"nubes" concurrentes forman una asociación, y "nebulosas" o 
asOCiaciones recurrentes determinan los tipos de vegetación. 
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Lo anterior ayuda a confirmar lo expuesto por Witta.ker y CurtiS 
(Krebs, 1985, pag. 427) cuando indican que la vegetación se modela 
a partir de las lnfluencias ambientales en un continuo sin límites 
precisos. 

Sin embargo no todas las asociaciones suceden en un continuo de 
estas características, Odum (1982, pag. 160) menciOna que "cuanto 
más supino es el gradiente ambiental, tanto más distintas o 
discontinuas son las comunidades", aduce que los cambios fisicos no 
son únicamente los causales, sino también revisten gran importancia 
los "procesos de competición y coevolución" que se generan 
intraespecíftcamente. Así podemo referir los· cambios encontrados 
dentro de alguna de las asociaciones donde habita el género Ables 
como continuidades sin limites precisos debido a cambios en las 
condiciones fistco-ambientales y biológicas de poca monta; las 
variantes en las asociaciones que hemos dentoado desde un tipo de 
vegetación a otro, caben en la apreCiación de Odum, descrtta arriba, 
como respuestas a disrupciones más notables y de mayor influencia 
para la estructuración entre ellas. 

Dentro del gradiente estudiado las disrupciones son menores, aún 
cuando las vartantes de clima, exposición y edáflcas, son suficientes 
para acusar cambios en las· comunidades que se asientan en él. 
según se manfftesta en la figura número 5. En ésta tanto el continuo 
entre las asociaciones como las disrupciones más notables. en los 
2,200 y a 2.400 msnm, se plasman por efecto de los índices de 
continuo de las unidades muestreadas graftcadas en relación con la 
altitud de cada uno. 

Es notorto que a mayor altitud es menor la diversidad de especies 
y viceversa según nos muestra el cuadro 2, donde las unidades de 
muestreo de mayor altitud presentan entre 2 y 5 especies, mientras 
que a menor altitud el número de especies es alrededor de 10 y en 
ocasiones hasta 17 ó 20 especies d1ferentes (ver anexo G). 

Respecto a las asociaciones que se forman de la relación flolistlca 
detectada por el índice de s1m111tud del cuadro número 3 y en 
relación a lo expuesto en el párrafo antertor. es que el valor de 
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importanCia se comparte entre vartas especies de las asociaciones 
que corresponden al bosque mesófilo, contrar1amente al valor que 
alcanza una sola a mayor altitud y menor diversidad según se 
muestra en la asociación de coníferas, coincidiendo con Ma:rgalef 
(1983, pag. 140) cuando dice que "en los ecosistemas de baja 
diversidad hay pocas especies que se pueden llamar dominantes, y 
la abundancia de las que siguen decae muy rápidamente. En los 
sistemas de diversidad más alta hay bastantes especies comunes que 
no difieren mcuho en abundanCia unas de otras (y, por supuesto, 
ninguna de ellas se puede califtcar de dominante) (SIC) y una larga 
serie de especies cuyas abundanciaS van decreciendo de manera 
lenta" 

Los tipos de vegetación representados por las asoCiaciones 
resultantes son: Bosque Mesóftlo de Montaña, denotado por gran 
diversidad de especies y de importancia homogéneas; Bosque de 
Quercus, donde domina este género de manera constante; y Bosque 
de Coníferas. Para determinar este último se consideró que había un 
mosaico de asociaCiones de géneros pertenecientes a la clase de las 
coníferas: Pinus, Cupressus y Ables, con presenCia regular y 
bastante delimitada geográfica y genéticamente, por lo que se 
consideró como perteneciente al tipo de vegetaCión bosque de 
Coníferas y no al de Ables y Cupressus que estaba registrado para 
la Sierra de Manantlán, pero que su descripCión no corresponde a las 
asociaCiones encontradas. 
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CUADRO NO. 2. Matriz prlmarta de valor de ImportanCia. Se grallca 
el valor de Importancia (IV en la tabla del anexo Gl de todas las 
especies que aparecieron en las unidades de muestreo. 

Clave: 

Ables reU¡tosa Ar 
Ables re!!giO§!! a.ff. 
A. religiosa var. emargtnata Ara 
Abtes religiosa var. emargtnata Are 
Ables re!!gtosa var. emargtnata 
aff. A. guatemalensts var. 
Jaliscana Arg 
Alnus JoruUensts Aj guercus ~oghilla 
Arbutu~ xalagensts Ax guereus uxorts 
Bocconla sg. asp Salvta sp. , 
Buddleta gaJVtflora Bp Solanumsp. 
Calllandra l!TandU1ora Cg Styrax a.rgenteus 
Cm:ptnus trogtcalls Ct Sm!J2locos lo!}giJ2es 
Cestrum sp. Csp S;m¡glocos g!J!!2nOJ2hXlla 
Clethra hartwegu Ch Temstroemta J2!l!)gle1 
Cl~era tnt~r!fol!a C1 Tilla mexicana 
Clus!a salvtntt Trtgpnospctmun melampodlotdes Cs 
Conost~ta volcanalls Cv Verbestna sp 
Comus dlsc!llora Cd Qiiosma flex:uosum 
Cugressus Undlevl 

~ Ztnowtewta conctnna Cl 
Dendronanax arboreus Da carrtcUlo 
Eugenia culmlnlcola Ecu desconocido 
EuJ2atortum co!Unum Eco desconocida 2 
Eughorbta schlechtendalU Es desconocido 14 
Frax!nus uhdet Fu garrapato 2 
Fuchsla sn. Fsp jazmtnc!llo 
Ilex brand~eana Ib mlrtUlo 
MeHosma dentata Md naranjtllo 
Mlconta albtcans M a tepozan 2 

Oreonanax echtnons O e Umbre de cerro 

Ostii:a vtrgtnlana Ov 
Parathests villosa Pv 
Persea htntonu Pht 
Phoebe nachii!oda Pp 
Ptnus herrera! Ph 
Ptnus oocama Po 
P!nus durana:uensts Pd 
Podochaenlum emtnens Pe 
guercus candtcans Qc 
Quercus glaucescens Qg 
guercus laurtn¡¡ Ql 
Quercus saltdfol!a Qs 
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Qu 
Ssp 
So 
S a 
Sl 
Sp 
Tp 
Tlm 
Trm 
Vs 
Xf 
Zc 
ca 
de 
de2 
dl4 
ga 
Jaz 
m 
nar2 
tes 
te 



-Continuación Cuadro no. 2 ••• 
Ar Ara Are Arg Aj As.Bsp Bp Ct Cg Cs~ Cb Ci Cs Cv Cd Cl Da EcuEcoEs Fu Fsp lb ftd fta De Dv Phi Pp Pb 

48 27 18 10 18 14 35 8 
47 32 26 13 --33 37 
46 37 12 18 31 
45. 16 10 12 l4 12 lS 9 63 8 27 
44 71 
43 84 

-¡2 sS-
41 32 

.. . 4!1 131 
39 

-38 
37 
36 
35 
34 21 ·aa 
32 32 

. .,t.43 
30 

.. 29 41 
. 28 

27 
26 
25 
24 
23 

.2! 

21 
20 
19 
18. 
17 
16 
15 
H 

. 13. 

12 
11 
10 
S 
8 
i. 
6 
S 
4 
3 
2 
1 

o 

50 

40 61 
-·. - . -·- -77 

40 
61 
16 
37 

25 
44 

70 

22 

92 
77 

24 

52 
i2 

59 
44 
28 29 

so 
24 

30 13 
27 31 

136 
52 
57 

44 

23 

97 

15 
9 34 19 

12 9 9 14 17 
13 54 

48 20 
8 73 9 ·9 

25 
15 

37 10 36 

39 28 
21 31 

38 22 
40 44 
39 30 25 

19 48 24 
54 

11 16 32 9 

42 

25 

49 
24 

. 40 

17· 
33 

ii 16 

9 
25 

13 19 46 29 
g· 9 21 

34 21 
50 26 45 27 
94 11 17 17 

41 
39 17 

21 24 !O 46 17 21 

19 
47 119 

10 47 10 10 42 
25 78 

9 12 

22 30 
19 

30 

241 
136 

19 

12 

14 

16 
8 

14 

24 

Po Pd Pe Oc Qg Ql Qs Qsc Qu Si -So Sa St Sp Ssp ip ii1 Tr1 Vs ff re de2 te· ai te ca gar d14 · deE 
21 48 81 10 10 

11 . -11 39 - 25 23 . 16 24 11 
14 111 17 12 

152 24 
220 

148 
.3/159 
66 124 

49 53 
69 91 

25 

. 50 
66 

221 41 
206 
300 
156 
177 
37 ·29 
84 193 
25 28 

11 45 
82 37 30 
61 

64 

24 
46 

91 

72 
31 

110 
43 
59 

156 
123 

19 13 
19 
18 

11 

17 

19 

11 

19 

23 

14 
36 24 
28 15 
36 14 
19 

43 lB 
65 

23 103 
79 

33 
15 27 113 

84 84 

75 
22 

55 

25 

39 48 
53 

14 
-15 t3 zr 

24 30 
28 40 13 16 

30 15 18 

33 16 
27 13 20 

14 44 12 
45 
38 
90 

16 13 lS 

13 

. 6 6 

12 

10 1i 
13 

39 20 38 9 12 12 

12 

13 
8 8 

28 

17 



CUADRO NO, 3. 

Cuadros Proaediados 
9 
t 
5 
4 
4 
3 
5 

N 3 
CX) 4 

Proaedlo de cuadros con las aisía especie doainante. Se detertinaron las asociaciones 
por el indice de siaililud, proaediandose el valor de iaportancJa de la especie 
doainante, que es el nuaero dentro del cuadro. Se elitino, de nuevo, un grupo de cuatro 
cuadros que no presentaba siaiiJtudes en su cotposicion floristica. la clave de especies 
es sitilar a la de la tabla anteriqr, 

Ph Pp Pd Po Og Aj Ar Ara Are Arg DI Os Bp Ta Hd Ct Ec Ssp Es Ch Pe 153 45 o 25 13 o o 34 o o o 13 o o o o o o o o o o O ISO 22 37 36 O H o o o 6 o o o o o o o o o o o 29 61 25 28 68 o 35 o o o o () o o o o o o o o o o ll 20 41 12 o 17 o o 8 14 13 18 18 4 8 8 20 O· . o o o o 9 49 27 o o 66 o o 10 23 22 20 o o .o o o o o o o o o 20 o o 11 o 13 72 o 17 23 o o o o o o o o o o o o o o l7 o 6 46 45 12 29 22 15 o o o o o o o o o o o o o 18 o 23 19 37 6 o o 14 14 48 o o o () o o o o ·o 13 o o 1 o o 21 o 27 21 21 o 
·• .. 
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FIGURA No. 5.Ind1ce de continuo por unidades de muestreo. De la 
tabla no. 1 (anexo Gl se tomaron los resultados de índice de 
continuo de cada unidad de muestreo, comparándolos con la 
altitud de cada uno de ellos. A continuación se enllstan las 
unidades de muestreo por la especie dominante en cada uno. 
con la altitud y el índice de continuo correspondiente. 

ESPECIES 

Plnus herrera! 
Plnus pseudostrobus 
Plnus duranguensfs 
Plnus duranguensls 
Plnus pseudostrobus 
Plnus pseudostrobus 
Plnus pseudostrobus 
Pinus pseudostrobus 

INDICE DE CONTINUO ALTITUD 

359 
371 
380 
468 
477 
520 
538 
636 

2,650 
2,675 
2,720 
2.650 
2,583 
2,625 
2,710 
2,650 
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Pinus duranguensfs 667 2,640 
Pinus pseudostrobus 689 2.670 
Ptnus pseudostrobus 718 2,602 
Ptnus pseudostrobus 779 2,620 
Pinus duranguensfs 837 2.615 
Plnus oocarpa 1,012 2,640 
Quercus glaucescens 1.028 2.650 
Ptnus oocarpa 1,056 2,540 
Ptnus pseudostrobus 1.073 2.580 
Plnus pseudostrobus -1.077 2.520 
Pinus duranguensfs 1,103 2.680 
Quercus glaucescens 1,114 2.640 
Plnus oocarpa 1.141 2.646 
Pfnus oocarpa 1.200 2,570 
Quercus glaucescens 1,363 2.475 
Alnus jorullensfs 1.378 2.520 
Plnus oocarpa 1,475 2.140 
Abies relJgtosa var. 

emargtnata 1.669 2.030 
Pihus oocarpa 1,680 2.280 
Plnusoocarpa 1.728 2,290 
Quercus laurina 1,740 2.320 
Ables religiosa var. 

emarglnata 1,865 1.830 
Quercus sallclfolla 2,008 2.040 
Buddlela parvtfolla 2,041 2,370 
Tilla mexicana 2,077 2.182 
Quercus laurina 2,100 2.150 
Quercus laurina 2,131 1,820 
Abtes religiosa var. 

emargtnata 2,198 2.030 
MeUosma dentata 2,225 2,050 
Carplnus troptcalfs 2,281 2,180 
desconocida 2 2,324 1.890 
Eugenia culminlcola 2,351 2,050 
Parathesfs villosa 2,362 1,760 
Parathesfs villosa 2,405 1.940 
Euphorbla schlechtendalll 2,425 2.020 
Eugenia culminlcola 2.457 2.020 
Clethra hartweg.U · 2.495 1,920 
Podochaentum emtnens 2,580 2,230 
Solanumsp. 2.593 2.195 
Euphorbta schlechtendalll 2,710 1.880 



5.2.1. DESCRIPCION DE LAS ASOCIACIONES DONDE HABITA EL 
GENERO Abies. 

Las asociaciones donde se presenta el género Abies en la 
Siena de Manantlán, así como el estatus de dominancia delllliSmo 
en cada uno de ellos (1: acompañante: 2: dominante), son: 

Tipo de vegetación asociación 

Bosque de coníferas 
Ptnus duranguensis -
Abies rel1giosa -
Cupressus lindleyt 

Ptnus pseudostrobus -
Ptnus herrera! -
Abies rel.fgtosa 

B. de Quercus 
Quercus glaucescens -
Alnus torullensis 

B. mesófilo de 
montaña 

Pinus oocarpa -
Quercus uxoris -
Symplocos pryonophylla -
Carpinus tropicalls 

. Abies religiosa var. 
emargtnata aff. 
Abies guatemalensis var. 
jaliscana - . 
Pinus oocarpa -
Carpinus tropicalls 

1 2 

X 

X 

X 

X 

X 
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----- -

Parathesis villosa -
Cestrum sp. -
Quercus glaucescens X 

Parathesis villosa -
Euphorbia schlechtendalii -
Dendropanax arboreus X 

Eugenia culm1nicola -
Carpinus tropicalis X 

5.2.1.1. BOSQUES DE CONIFERAS 

5.2.1.1.1. Asociación Pinus duranguensis - Abies religiosa -
Cupressus lindleyt 

Asociación restringida al limite superior de la Sierra de 
Manantlán, entre los 2,640 y 2, 720 msnm, principalmente en el sitio 
denominado Las Capillas, donde se encuentra más localizado. 

Se desarrolla en sitios protegidos de las fuertes comentes de 
aire, con exposiciones oeste, noroeste, norte y noreste que son las 
más comunes para esta asociación. Debido a la altitud se presentan 
temperaturas bajas durante todo el año con heladas frecuentes en el 
invierno. · 

Las pendientes son regulares y van de 25 a 55%. El análisis 
de los suelos reveló que son de tipo alUVial con origen in situ: su 
profundidad es hasta de 85 cm. y de color café fuerte 
correspondiendo a suelos franco-arcillosos; la rocosidad es mínima 
y la pedregosisdad varia alrededor del 500AI . Se presenta erosión 
laminar y un mantillo orgánico. de O a 4 cm de profundidad. La 
acidez es ligera y la materia orgánica de los horizontes A y B es de. 5 
a6%. 
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Las especies que dan la característica a esta asoCiación son~ 
duranguensis, Abies religiosa y Cupressus lindleyt, por estar restrtngidas 
las tres especies a esta zona que es la más alta de la Sierra. Las espeCies 
con mayor valor de :Importancia son: Pinus duranguensis, Quercus uxoris 
y Pinus oocarna. En el estrato arbóreo aparecen como acompañantes~ 
torullensis, Abies rellfliosa, Cupressus lindleyi y Quercus laurina; otras 
espeCies que se presentan ocasionalmente son: Tenstroemia prtnglei, 
Quercus candicans, Cestrum sp. y Phoebe pachypoda. Pinus oocarna es un 
elemento :importante pero su presencia parece obedecer a causa de su 
condic1ón como invasora debido a talas prolongadas. 

El estrato arbóreo llega a los 30 mts. pero a causa de explotaciones 
más o menos recientes e intensas, hay sitios con arbolado joven menor a 
10 mts. y mayor densidad. Un segundo estrato arbóreo que en ocasiones 
se presenta es el formado por 
Alnus forullensis, Cestrum sp. y Arbutus xalapensis, menor de 10 mts. El 
estrato arbustivo está pobremente representado y en algunos sitios 
corresponde más a situaCiones de disturbio. La especie más común es 
Satureia macrostemta. El estrato herbáceo es nulo y solo algunas espeCies 
aparecen en lluvias, principalmente Lupinus sp. 

Las perturbaCiones causadas por tala e incendios han permitido la 
aparición de espeCies invasoras: pero aún así hay muchos sitios donde los 
renuevos de las tres espeCies dominantes son abundantes y vigorosos, 
sumando además la ausencia de ganado lo que favorece el desarrollo de las 
plántulas, notándose en la mayor densidad de aquellos lugares donde la 

. altura del estrato y el área basal de los individuos indican una población 
coetánea y joven. 

Dentro de esta asociaCión se encontraron tocones de coníferas de 
hasta 1,30 mts, de diámetro, mientras que el máximo de los árboles en pie 
es de 0.64 mts. La abundancia en los sitios más maduros tiene una media 
de 20 individuos y en los más jovenes cerca de 50 árboles.El promedio de 
individuos por hectárea es de 1,200; la cobertura relativa fué en general del 
100% y en un caso del 200%. La máxima diversidad de espeCies arbóreas 
por cuadro es de 7, siendo entre 3 y 5· lo común; el total de las especies 
muestreadas fué de 12. 
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La afinidad geográfica de la flora presente en esta asociación es 
determinantemente holártica. 

5.2.1.1.2. Asociación Pinus pseudostrobus - Ptnus herrera! -~ 
religiosa 

Asociación propia de montaña en condiciones climáticas 
mesotermales: se presentan aquí algunas especies de Quercus con hoja de 
consistencia suave y tamaño medio y pequeño; tanto Pinus como Quercus 
desarrollan un alto porte. En conjunto no presenta la característica de 
caducidad aún cuando Quercus en particular sea caduc:lfolio. 

Se encuentra esta asociación en la parte este de la Sierra de 
Manantlán, entre los 2,580y 2,710 msnm. con una presencia homogénea 
en los lugares llamados El Guízar y La Lupe. Las exposiciones que prefiere 
son este y noreste pl1ncipalmente. otras son: surestef. sur. noroeste y 
oeste. Las pendientes son irregulares con suaves lomerios entre el 1 O y el 
35%. 

Durante muchos años esta zona fué explotada por dos aserraderos 
ya desaparecidos pero que dejaron zonas desmontadas. troncos tirados y 
sin aprovechar. áreas perturbadas favoreciendo la aparición de incendios 

. y vegetación coetánea. 

Las especies indicadoras y de mayor valor de importancia de esta 
asociación son: Ptnus pdeudostrobus. Ptnus herrera!, Abies religiosa y 
Alnus Jorullensis. Como acompañantes están Quercus uxoris y Quercus 
laurina. Arbutus xalapensiS solo se presenta ocasionalmente. 

El estrato arbóreo alto mide entre 15 y 25 mts. relacionado con los 
aprovechamientos intensos: hay algunas prominencias de 30 o más metros. 
entre indiViduos de Quercus uxoris, Pinus herrera! y 
Abtes religiosa: el estrato arbóreo bajo mide de 5 a 10 mts. El estrato 
arbustivo está relacionado con perturbaciones causadas por desmonte e 
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incendios: las especies más conspicuas son: Podochaenium eminens, 
Trigonospermun melampodioides y Eupatortum coll:inum. El estrato 
herbáceo está casi ausente. salvo, en época lluviosa cuando se presentan: 
Salvia mexicana, SaMa sp., y Fuchsia sp. 

La abundancia promedio es de 20 a 30 individuos por muestreo con 
presencia escasa de renuevo, tal vez por los incendios frecuentes. El 
número promedio de individuos por hectárea es de 880. La cobertura 
relativa del dosel varia del lOO al200%. La diversidad de especies arbóreas 
es escasa, entre 2 y 4 por muestreo, siendo la máxima diversidad de 5 
especies; el total de las especies que se muestrearon fué de 7. 

La aftnidad geográP...ca es holártlca en la totalidad del estrato 
arbóreo; Eupatortum collinum es de afinidad neotropical, el género Salvia 
es cosmopolita y Fuchsia sp. se relaciona con la austral. 

5.2.1.2. BOSQUE DE Que:rcua 

5.2.1.2.1. Asociación guercus glaucescens- Alnus 1orullens1s. 

La ubicación de esta asociación está rest:ringida a la zona llamada 
Neverías. en la parte central de la Sierra de Manantlán; hasta su limite con 
Las Capillas en donde se mezcla con la asociación Pinus pseudostrobus -

· Abies religiosa aff. var. emarginata-Cupressus lindleyi, formando una 
ecotonía. La altitud varia de 2,475 a 2.650 msnm y las exposiciones son 
este y noroeste, con pendientes regulares entre 30 y 60%. 

Las especies dominantes son guercus glaucescens, Alnus 
torullensis y Abies religiosa aff. var. emarginata. En las mayores altitudes 
acompaña esta asociación Pinus duranguensis, que más abajo es 
remplazado por Pinus oocaroa. Mientras que Cupressus lindleyi y Arbutus 
xalapensis, que también son acompañantes en sitios altos. no muestran ser 
sustituidas por ninguna otras. 
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Conforme desciende la altitud Quercus uxons va disillinuyendo su 
frecuencia y densidad en favor de Quercus glaucescens que no se presenta 
a mayores alturas. Phoebe pachypoda solo se presenta ocasionalmente en 
la ecotonia de las partes más altas. La diferenciación de los estratos aquí 
como en las asOCiaciones anteriores. representa más las explotaciones a las 
que ha sido sometido el bosque e incendios sucesivos. que a condiciones 
naturales; así encontramos en general un estrato arbóreo que OSCila entre 
los 20 y 25 mts., con algunas eminencias de las especies de Quercus, entre 
los 30 y 50 mts. En las ecotonia el estrato arbóreo alto está alrededor de los 
20 mts. representaddo por Quercus y Alnus. el estrato arbóreo bajo es de 
5 a 10 mts. de altura con una densidad total hasta de 142 individuos 
jovenes, correspondiendo el 20% a P1nus duranguensis, el 26% a Abies 
religiosa a:ff. var emarginata y el 34% a Cupressus lindleyi. 

Los estratos arbustivo y herbáceo se presentan esporádicamente y 
las especies son las mismas que a mayor altura: Eupatorium collinum, 
Podochaenium eminens, 'D1gonospernum melampodioides, Lupinus sp. y 
Satureta macrostema. 

Para los sitios maduros en general se aprecian indMduos con 
diámetros bastante grandes, habiendo algunos ejemplares de Quercus 
glaucescens de 1.30 a 1.50 mts. de diámetro. 

La cobertura media es de 115% en relación a la superficie 
muestreada, siendo para las especies de Quercus las más amplia. 

La máx1rna diveiSidad de especies es de 4 a 6 generalmente y de 9 
dentro de la ecotonia; el número total de las especies arbóreas registradas 
dentro de los muestreos fué de 12. La densidad por cuadro fué de 11 a 17 
individuos, lo que representa una cantidad de 572 árboles por hectárea. En 
la ecotonia la densidad fué de 142 individuos por cuadro, calculándose un 
promedio de 5,680 por hectárea. 
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5.2.1.3. BOSQUE MESOFILO DE MONTAÑA 

5.2.1.3.1. Asociación Pinus oocama - guercus uxoris - Symplocos 
pryonophylla - Carptnus tropicalls 

La gran diversidad en la fitocenosis que presenta esta sociadón la 
caracterizan como conjunto floristlco de una ecotonía del bosque mesóillo 
de montaña, con algunos elementos importantes del bosque de Quercus y 
PlD.us. Se ubica entre los 2,040 y 2,290 msnm, bajo condiciones de alta 
humedad y en laderas protegidas en exposición noroeste y norte de la 
Barranca del Escobedo y TieiTitas Blancas: contrasta un solo sitios de 
exposicón sur sobre un parteaguas en la misma barranca donde las 
especies dominantes son Ptnus oocarpa y y las especies propias del bosque 
mesófilo aparecen como acompañantes, en este sitio la diversidad de 
especies es menor, así como su densidad. 

Las pendientes son regulares y varían del 25 al 40%; los suelos 
donde se desarrolla esta ~ctación sonde origen in situ; la rocosidad y 
pedregosidad son nulas; y la susceptibilidad que presenta a la erosión es 
mínima. Al análfsfs del suelo, éste presenta cuatro horizontes de 12. 15 y 
47 cm. los tres superiores en orden descendente. El color varía de rojo 
amarilloso a café roj1zo, de textura franco arenoso y franco arc1lloso y 
11geramente ácidos; el primer horizonte contlen 5.6% demateria orgánica y 
un alto contenido en calcio. 

Las especies dominantes que caracterizan a la asoCiación. son: 
Pinus oocarna. Quercus uxoris, Symplocos pryonophylla, Carotnus 
tropicalis, Cestrum sp. y Abies religiosa var. emargfnata, en orden 
decreciente. Las especies acompañantes son: Meliosma dentata, Parathesis 
villosa, guercus glaucescens, Euphorbia schlechtendalii y ~ 
torullensis. Las especies ocasionales que se encuentran aquí, son: Quercus 
laurina, Clethra hartwegii, Solanum sp., Quercus salicifolia, Xylosma 
flexuosum, Quercus candicans, Quercus scvtophylla, Cleyera tntegr.lfolia, 
Miconia albicans, Tenstroemia prJnglei, Ost:Iya y1rgtniana, Comus diseiflora 
y Dendropanax arboreus. 
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La estructura vertical está dividida en un estrato arbóreo alto de 20 
a 30 mts. llegando a veces hasta 45 mts., que representa el 10% del total 
de los individuos; los representantes de este estrato son guercus spp. y 
Carninus tropicalis; la cobertura relativa los convierte en individuos muy 
conspicuos llegando en ocasiones a que un solo individuo cubra hasta el 
80% de la superficie muestreada. Hay otro estrato arbóreo medio de 10 a 
20 mts. con una abundancia relativa entre 25 y 30% del total de individuos 
muestreados: las espectes más comunes de este estrato son: Ostrya 
y1rginiana, Dendropanax arboreus. Symplocos ptyonophylla, Pinus oocarpa 
y Abies religtosa aff. var. emargtnata. El estrato arbóreo bajo es el de mayor 
densidad presentando alturas que varían de 3 a 8 mts. Los tres estratos 
no siempre son muy claros en sus límites ya que las ramas de los estratos 
medio y superior se sobreponen hasta cubrir del 100 al 300% de la 
superficie muestreada. El estrato arbustivo es nulo y el herbáceo poco 
abundante y representado por las siguientes espectes: Salvia mexicana, 
Crotalarta longtrrostrata y pteridium aguilinum. Se presentan bromelias y 
lianas en gran cantidad. 

En los casos donde ha habido explotaciones esta no ha sido muy 
intensa. tampoco existen rastros de incendios muy probablemente por la 
cantidad de humedad que se mantienen durante todo el año bajo el dosel. 

La densidad total varia notablemente entre dos cantidades, relactonadas 
directamente con la presencia de las espectes Parathesis villosa, Cestrum 
.m:, y Euphorbia schlechtendalii del estrato arbóreo bajo: para la mitad de 
los sitios muestreados la media es de 18 individuos por cuadro y 434 por 

· hectárea; la otra mitad. con la presenCia de las especies mencionadas· 
anteriormente, es de 94 por cuadro y 1.560 por hectárea. La diversidad de 
espectes arbóreas muestreadas fué de 7 a 13 en cada lote. siendo 25 el 
total de las especies muestreadas. 

Individuos de los géneros Quercus. Carplnus y PinU8 son los que 
alcanzan mayor diámetro de tronco, siendo entre .80 y 1.00mt los máx1mos 
medidos. 

El 64% de los elementos florístlcos son característicos del bosque 
mesótllo y el 20% es propio del bosque de encino. A los 2,040 msnm se 
localizó la especie Xylosma flexuosum que Rzedowski y McVaugh (1966, 
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p.22) clasUlcan como un elemento de la vegetación secundaria proveniente 
del desmonte de un bosque tropical subdeciduo. el cual se presenta en 
altitudes máximas de 1,500 msnm. 

Las afinidades con los reinos fltogeográficos son variadas: los 
géneros Plnus. Quercus. Carplnus. Ables. Alnus, Ostrya y Comus son de 
afinidad holártlca. Parathesls, Xylosma. Tenstroemla y Dendropanax 
pertenecen al reino pantropical. El americano-asiático está representado 
por Cleyera. MeUosma y Clethra. Al neotropical solo se relacionan 
Cestrum y Mlconla. Por último las cosmopolitas y subcosmopolltas son 
Euphorbla y Solanum. 

5.2.1.3.2. Asociación Abies religiosa var. emargtna.ta atr. .a:_ 
guatemalensis, var. jaliscana- Pinus oocarpa - Carpinus 
troptcalis 

Esta asociación se localiza entre los 1,890 y 2,030 msnm en los 
lugares conocidos como Capada del Huiscorol. El Escarbadero de los Toros 
y La Cumbre; las exposiciones son noreste y sur y las pendientes presentan 
poca variación entre el 20 y 40%. Los sitios se encuentran en cañadas 
protegidas y con algunas perturbaciones causadas por la tala. Aún cuando 
la dominancia de Abies religiosa var. emarginata es notoria, esta asociación 
no puede considerase como propia de un bosque puro ya que contiene una 

. gran diversidad de elementos pertenecientes al bosque mesófilo de 
. montaña y otras del bosque de encino-pino, por lo que se le considera.como 

el primero de ellos. 

Las especies dominantes del estrato arbóreo alto son: Abies reUgiosa 
var. emargtnata aff. Abies guatemalensiS var. jaliscana. Pinus oocarpa. 
Quercus glaucescens, Carpinus tropicalis: entre las acompañantes 
aparecen: Quercus uxoriS, guercus candicans, Clethra hartwegu y Persea 
hintonU. 

En el estrato arbóreo bajo se encuentran en orden decreciente de 
dominancia: Euphorbia schlechtendali, Cestrum sp .. Parathesis vUiosa, 
Oreop~ echinops. Xylosma flexuosum, Eupatorium collinum, Caliandra 
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grandtflora y Solanum sp. En el estrato arbustivo se presentan Rubus sp. 
y Trtgonospermun melampoidiotdes, este último considerado como 
indicador de áreas perturbadas. El estrato herbáceo es pobre 
encontrándose algunas veces Zea diploperennis. 

Los renuevos de .Ables y Carplnua son abundantes en toda el área. 
principalmente en los sitios donde los componentes del bosque de encino
pino dom1nan sobre los del mesófilo. 

El estrato arbóreo alto está compuesto por un dosel de 25 a 30 mts 
de altura con presencia de algunas eminencias de más de 45 mts. de las 
especies Abtes religiosa var. emargtnata y Quercus uxoris; el estrato 
arbóreo bajo mide entre 5 y 10 mts. que además de las espeCies que no 
desarrollan más altura, se mezclan con individuos jovenes del género 
PID.ua. La cobertura es mayor al 300% de la supeñicte muestreada siendo 
el dosel bajo el más denso así como el de los árboles de mayor porte. 

La densidad absoluta fluctúa alrededor de 50 individuos. la 
densidad media por hectárea es de 854 individuos y la diversidad es de 19 
espeCies diferentes. 

Las explotaCiones forestales aunque reCientes han sido poco 
intensas por lo dificil del terreno en la mayor parte de los sitios y por la 
presencia de espeCies no comerciales: tampoco hay indicios de incendios 
fuertes ni frecuentes lo que ha favorecido el crec:lmiento de los renuevos. 

El36% de las especies son de origen holártico; el 24% corresponde 
al neotropical, el 17% al pantropical; el americano-asiático y el cosmopolita 
están representados por 11% para cada uno. · 

5.2.1.3.3. Asociación Parathesis villosa - Cestrum sp. - Quercus 
glaucescens 

Esta asociación se encuentra bien definida en una franja formada 
por una barranca húmeda y protegida, de exposición noroeste y· con 
pendientes que van de 24 a 57%, a los lados del arroyo Manantlán; de los 
1,760 a 1,880 msnm y con una longitud aproximada a 1.5 km .• se ve 
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intem.unpida en los limites superior e inferior por los desmontes, y a los 
lados por la parte más expuesta de la barranca en donde el bosque de pino 
es dominante. La rocosidad y pedregosidad es alta debido a los 
escurrlm1entos rápidos del arroyo y a la alta susceptibilidad a la erosión. 

A pesar de que es un bosque de mediana altura, el sotobosque. 
denso de árboles bajos domma por la densidad y frecuencia con que se 
presenta. La especie que alcanza mayor dominancia es Parathesis villosa. 
con amplia diferencia le siguen Cestrum sp., Quercus glaucescens y 
Carpinus tropicalis; como acompañantes están Quercus laurina, Abies 
religiosa var. emarg1nata a:ff. A guatemalensis var. jaliscana, Persea 
hintomt, Clusia salvini, 
Ostiya virginiana y Dendropanax arboreus.- Fuera de los muestreos se 

detectó la presencia de Juglans mat or var. glabrata y Eugenia culminicola. 

El estrato arbóreo alto es de 20 a 30 mts y está formado por unos 
cuantos elementos de los génerosPersea.Ables. Quercus, Ostrya, Phoebe, 
Styraz y Carplnus: el estrato arbóreo bajo y el arbustivo for.:nan un 
continuo de 3 a 10 mts. entre las especies Cestrum sp., Parathesis villosa. 
Tenstroemia pi1ngle1, Euphorbia schlechtendalii, Solanum sp., 
Podochaentum emtnens, Conostegia volcanalis, Miconia albicans, Clusia 
salviniii, Symplocos pryonophyla, Tilia mexicana y Clethra hartwegn, los 
úlUmos cuatro generalmente son individuos que se desarrollan en el estrato 
medio o alto pero que aquí solo alcanzan alturas que como máxima llegan 
a los 12 mts. ya sea por ser jovenes o por condiciones del terreno. 

No hay presencia de un estrato herbáceo pero es importante la 
cantidad de renuevo de ,t\bles, Carplnus y Ostrya que cubre buena parte 
de la superficie. 

Las perturbaciones causadas por el camino que baja paralelo al 
arroyo han disiminuido, ya que se ha dejado de utilizar por vehículos de 
motor. No hay indicios de incendios ni de pastoreo por el ganado. 

La densidad varía de 37 a 100 individuos por cuadro, lo que 
signiflca una media de 1,138 individuos por hectárea: la diversidad de 
especies por muestreo varía de 10 a 13. con un total de 25 especies 
diferentes. La cobertura llega a los 180% de la supe:rllcte. 
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Las afinidades florístlcas son: 28% con el holártlco, 20% con el 
neotropical, 16% con el amerciano-asiátlco, el8% con el pantropical y el2% 
con el cosmopolita. 

5.2.1.3.4. Asociación Parathesis villosa- Euphorbta schlechtendalii 
- Dendropanax arboreus. 

A diferencia de otras asociaciones del bosque mesófilo de montaña 
descritas aquí. ésta contiene un elemento dominante, Dendropanax 
arboreus, de marcada influencia tropical. 

Los sitios donde se le localiza son en la Barranca del Escobedo, 
hacia el norte y noreste de la escarpa conocida como ElAlmeal y en la parte 
alta de la barranca de Rincón de Manantlán. que regiStran alturas entre 
1,890 a 2,020 msnm, y con inclinaciones de 30 a 65%. 

La inspección del suelo en el campo reveló un eligen -m situ con 
pendientes regulares, con eroSión laminar hídrica y mínima susceptibilidad 
a la erosión; el mantlllo orgánico posee un grosor de 3 cm., con solo 6% de 
pedregosisdad y nula rocosidad. 

Los limites son de 3 a 21 cm., de 21 a 29 y de 29 a más 
correspondiendo el plimero al más superficial; los horizontes A y B 
presentan consistencia suave. En el análisis del laboratorio se determinó 
la acidez entre 6.7 y 7.2lo que indica suelos con pH neutro; la textura es 

· franco-arenoso y la materia orgánica es de 5,29% en el primer horiZonte. 

Las especies que caracterizan la asociación y alcanzan los mayores 
índices de dominancia. son Parathesis villosa, Euphorbia schlechtendalii 
y Dendropanax arboreus en orden decreciente; le siguen en ese orden 
Cestrum sp., Symplocos longipes, Abies religiosa var. emarginata, 
Clethra hartwegti y Carninus tropicalis, que aparecen como especies 
acompañantes. 

El estrato alto mide de 25 a 30 mts con pocas eminencias entre 45 
y 50 mts., las especies de este dosel son Abies religiosa var. emargmata. 
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Quercus laurina, Symplocos longtpes, cwotnus tropicalis y Zynowewia 
concirma. 

Hay un estrato arbóreo medio entre 15 y 20 mts de baja densidad, 
compuesto porDendropanax arboreus, Comus disciflora, Clethra hartwegti 
y Persea hintonii. 

El estrato arbóreo bajo es de 3 a 10 mts. en donde se encuentran 
los árboles de menor porte y algunos árboles jovenes dde los estratos 
anteriores; los que se presentan en el dosel, son: Parathests villosa, 
Cestrum sp., Euphorbia schlechtendalii, Eugenia culminicola, Solanum 
§0:., Melisoma dentata, Fraxinus uhdei y Phoebe pachipoda. 

El estrato arbustivo está formado por abundantes individuos de las 
especies Xilosma flexuosum, Miconia albicans, Conostegia volcanalls, 
Eupatorium collinum, Fucshia arborescens y 
Rubus sp. El estrato herbáceo lo componen pocos elementos de Salvia 
mexicana y Circium sp. 

Los renuevos de Caminus tropicalis, Parathesis villosa, Eugenia 
culimin1.cola, 
Cestrum sp. y Eupatortum schlechtendalii son abundantes. 

No hay muchos indicios de perturbaciones ni de incendios, 
probablemente por la alta humedad que se guarda bajo el dosel. (Se 
encontró un individuo de 2 mts. de diámetro del género TWa que a pesar 

. de haber sido talado ha retoñado). 

La densidad en los Sitios es muy alta contándose de promedio con 
77 individuos por cuadro lo que s1gnlfica 1,283 por hectárea, el máximo de 
densidad fué de 102 individuos por cuadro. · 

La diversidad varió de 5 a 19 especies por muestreo, la diversidad 
total es de 23 especies diferentes en esta asociación. 

El 21% de las especies se relacionan con el reino holártico: el 34% 
presenta afinidad con el reino neotrpical; ell7% con el cosmopolüa; el 12% 
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corresponde tanto al reino pantropical y al americano-asiático y un 4% al 
austral. 

5.2.1.3.5. Asociación Eugenia culm.inicola - Carptnus tropicalis 

Esta asociación se encuentra muy limitada en la Sierra de 
Manantlán por la presencia de Eugenia culm:inicola muy localizada en ella: 
sin embargo es una especie dominante en los sitios donde se desarrolla. 
conocidos como La cumbre y El Paso del Mannero en donde llega a formar 
un bosque denso de árboles bajos. 

La altitud de estos sitios varía solo de 2.020 a 2.050 msnm. las 
exposiCiones son noroeste y norte y las pendientes son solo de 13 a 22% de 
inclinación. 

Las especies con el valor de unportancia más alta en esta 
asociación son las siguientes que aparecen en orden decreciente: Eugenia 
culminicola. C. tropicalls, Parathesis villosa, Dendropanax arboreus, 
Euphorbta schlechtendaltt. Abies religiosa var. emargtnata. Solanum. sp. y 
Symplocos myonophylla. 

El estrato arbóreo alto forma un continuo entre los 20 y 35 mts. Las 
especies que aquí crecen son: Carptnus troptcalis. Dendropanax arboreus. 
Abies religiosa var. emarginata. Cttaharexylum mocinni. Comus disciflora. 

· Quercus uxorts. Melisoma dentata y Styrax argenteus. 

El estrato abóreo bajo es un bosquete cerrado y denso entre 3 y 8 
mts. que guarda mucha humedad y en penumbra. Las ~pectes de este 
dosel son: Eugenia culm1nicola. Parathests Villosa. Euphorbia 
schlechtendaltt, Solanum sp .• Symplocos pryonophylla. Cestrum sp. 

El estrato arbustivo y herbáceo está representado por pocas 
especies y de baja densidad. Algunas son: Miconta albtcans, Conostegta 
volcanalis. Ptertdium aguilinum. Vitls sp. 
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Por la gran humedad en el ambiente debido al bosquete de árboles 
bajos crece mucho ehno sobre sus ramas, liquen y gran cantidad de epifitas 
y lianas. 

Los tocones y restos de árboles tirados indican que este sitio fué 
expuesto a una explotación, pero al parecer no fué en fechas recientes ni 
lo fué de modo intenso, ya que la vegetación se ha recuperado y no· 
presenta indicios de disturbio visibles en la vegetación en pie. 

La densidad de los sitios es la más alta registrada en todas las 
asociaciones, con una variación de 146 a 201 individuos por cuadro, 
perteneciendo a Eugenia culminicola más del 55%; y el 16016 a Parathesis 
villosa, ambas especies son árboles bajos. La media por hectárea se calcula 
en 2,880 individuos. La diversidad fluctúa alrededor de 11 especies por 
muestreo y el registro total para esta asoCiación es de 16 especies. 

La relación con los reinos florísticos es la sigUiente: 25% pertenece 
al holártico; 18% al reino pantropical; tanto al pantropieal como al 
americano-asiático corresponde un 12% respectivamente y el 6% al 
cosmopolita. En esta asOCiación se presenta como dominante Eugenia 
culminicola, que es una especie que se relaciona con la influenCia tropical. 

5.2.1.4. OI'RAS.ASOCIACIONES 

Se presentan una serie de muestreos en la zona conocida como 
Tierritas Blancas donde no fué posible encontrar relaciones estadisticas 
mediante el valor de importancia, ya que en cada muestreo los valores 
máximos correspondían a especies diferentes, resultando imposible la · 
aparición de un índice de continuo. Tampoco se asociaron florísticamente 
por el índice de s1militud; la mayoría de las especies que se repiten en 
varios lotes corresponden a especies de disturbio, corroborándose por la 
información de campo que indica una gran perturbación por desmontes. De 
cualquier manera, la importancia del género Abies es mínima en los 
árboles en pie muestreados, sin embargo este pudo haber sido uno de los 
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más explotados ya que el renuevo de Ables en la mayoría de los sitios es 
abundante. 

Las especies que aparecen en estos, son: Podochaenium emfnens, 
Eupatorium coll1num, Symplocos pryonophylla, Euphorbia schlechtendalii, 
Abies religiosa var. emarginata, guercus laurina, Clethra hartweg11, 
guercus glaucescens, Tilia mexicana, Tenstroemia pringlei, Solanum sp., 
Carpinus troptcalis, Comus disciflora, Dendropanax arboreus, Meliosma 
dentata,guercus uxorts, Ostiya vtrg1niana., Parathesis villosa, Miconta 
albicans, Fraxinus uhdei, Cestrum sp., Ptnus oocarpa, Bocconia sp., 
Fuchsia sp., Trigonospermun melampodioides, Styrax amenteus. Persea 
hintonii, Conostegta volcanalis, nex: brandegeana,· Oreopanax echinops, 
guercus scytophylla, Buddleia parviflora. 

Otros muestreos localizados entre San Miguel y Neverias, presentan 
las mismas condiciones descritas anteriormente, salvo que en éstos Abies 
reJJgiosa obtiene un valor de importancia más alto, pero no hay renuevo; el 
desmonte es también causa del discllmax que se registra en esta zona y. 
que impide identificar las sim1litudes entre ellos y haCia otras asociaciones. 

Las especies que se localizan en estos sitios, no así en las 
asociaCiones descritas anteriormente, que alcanzan alto valor de 
importancia, son: Clevera integ:rifolia, Alnus torullensts y Abies religiosa. 
Estas asociaciones se pueden considerar sucesionales del bosque mesófilo 
de montaiia en etapas serales diferentes debido a las especies que 
presentan y su diversidad, además de estar 1nfluenctadas por ecotonías del 

· bosque de Quercus en algunos casos. 

La densidad en todos los cuadros se presentó regular entre 30 y 60 
individuos; el cálculo por hectárea indica 778 árboles en promedio. 
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5.3. DEL PATRON DE DISTRIBUCION 

Al interior de las "nubes (mencionadas en el apartado 5.2) ó 
rangos de apartción, las especies pueden presentarse en alguna de 
las tres formas de distribución o dispersión internas que indica 
Odum (1982, pag. 226): al azar. uniforme y agregados (grupos al 
azar). El caso de la población del género Abies en la Sierra de 
Manantlán, muestra que existe una fuerte tendencia hacia la tercera 
de las formas (ver cuadro no. 4). 

Aún cuando la superficie utilizada en la medición no fué la más 
adecuada, los datos resultantes para el mesófilo de montaña y en 
mayor medida para el de encino se dispararon en relación con los 
índices de David y Moore y también en el de Morisita, es clara la 
forma de distribución al interior de la población: grupos agregados 
en pequeños sectores. El tamaño de cada uno, así como la distancia 
entre uno y otro grupo varía ostensiblemente, y no sólo por factores 
biológicos de dispersión de semilla, que aprece como el principal para 
la forma de asociación de este género junto con las condiciones 
climáticas y edáftcas de su preferencia, Sino también por los factores. 
antrópicos derivados de un hiStorial de preferencias para la 
extracción por lo preciado de su madera. 

Lo anterior es muy claro al observar los resultados del cuadro 
número 5 donde existen vacíos en ciertos rangos intermedios que 
corresponden a las épocas de aprovechamientos forestales en el 
bosque de coníferas y en el de encino, ya que el mesóftlo ha sufrido 
pocas talas. Las figuras 6 y 7 confirman esta consideración; además 
de que se observa que en las categorías diamétricas mayores a 50 
centímetros se concentra la mayor superficie de área basal: 95% en 
bosque de coníferas, 45% en bosques de encino y 83% en bosque 
mesóftlo. Otro factor observable es la regeneración que surge en 
muchos de los sitios muestreados donde se observa claramente la 
abundancia de la emergencia naiural (Cfr. Anaya. 1989 y Sánchez, 
1988). 
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Por los alcances planteados en este trabajo, no fue posible tomar 
los datos, pero resultaría interesante conocer desde su inicio cuál 
será la sucesión de estas zonas, donde el dosel cUfiere del plantel de 
regeneración o ésta se encuentra a cielo abierto. Aquí cabria un 
estudio tal cual lo propone Sánchez (it, pag. 16) en la aplicación que 
hace de la mat.Iiz del análisis dimensional propuesta por Zedler y 
Goff, para el estudio de sucesiones forestales de la misma zona. 
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CUADRO NO. 4. Patrones de distribución de Abies spp. Se muestra 
aqui el número de individuos (ni) que se 
presentaron en cada unidad de muestreo (no) y el 
análisis estadistico sobre el patrón de 
distribución del género Abies en cada uno de los 
tres tipos de vegetación. 

BC BMM BQ 
no ni no ni no ni 

14 o 1 S 45 2 
15 2 11 1 46 3 
51 o 12 o 52 o 

. 54 o 13 o 53 37 
55 2 16 o 
56 5 17 1 
58 o 21 7 
59 o 22 5 
60 o 24 o 
61 o 25 1 
62 o 28 2 
63 5 34 28 
64 2 35 1 
65 1 70 1 
66 1 71 1 
67 o 72 3 

73 o 

18 55 42 

media 1.125 3.23 10.5 
varianza 0.675 41.23 277.0 
indice de David 

y Moore 0.6 12.7 26.37 
desv. estándar 0.821 2.53 4.07 
limite superior 1.33 3.23 13.82 
limite inferior 0.921 l. 68 7.18 
indice de 

Morisita 2.4 52.8 444.0 
x2 esperada 23.0 206.0 86.0 
x2 calculada 25.0 26.0 B.O 
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CUADRO NO. 5. Densidad y área basal de las poblaciones de Abies spp. por rangos 
diamétricos en cada tipos de vegetación. 

1 
ENSIDAD Y D 

ARE A BASAL 

B .DE CONIFERAS. 

n 
d 

o. ind. 
ens/ha 

área basal 
a. basal/ha 

1 

18 
45 
1.31 
3.28 

B .DE QUERCUS 

n 
d 

o. ind. 
ens/ha 

área basal 
a. basal/ha 

1 

42 
420 

0.494 
4.94 

.03-.1 

12.0 
30.0 

0.045 
0.112 

34.0 
340.0 

0.085 
0.853 

B .MESOFILO DE MONTAnA 

N 
d 
á 
a 

1 

o. ind. 
ens/ha 
rea basal 
.basal/ha 

55 26.0 
53.92 25.5 
5.4 0.1 
5.3 0.1 

RANGOS DIAMETRICOS 

.l .1 .1 
' 

1.11-.2 1.21-.3 1.31-.4 .41-.5 .51-. 6 .61-.7 <.7 

1.0 o o 2.0 2.0 1.0 o 
2.5 o o s.o 5.0 2.5 o 
0.015 o o 0.37 0.56 0.311 o 
0.038 o o 0.94 1.41 0.78 o 

5.0 2.0 o o 1.0 o o 
50.0 20.0 o o 10.0 o o 

0.073 0.11 o o 0.22 6 o o 
0.73 1.15 o o 2.20 o o 

7.0 3.0 5.0 6.0 4.0 2.0 2.0 
6.8 2.9 4.9 5.88 '3. 92 1.96 1.9 
0.115 0.18 0.4 1.33 0.93 0.66 1.6 
0.112 0.18 0.4 1.30 0.91 0.65 1.6 
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No. de 
individuos/ha 

30.-h 

8 

6 

4 

2 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 
Categorias diamétricas (cm) 

< 

Area basal 
m2/ha 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

FIGURA NO. 6.A. Estructura de Abies religiosa en bosque de coniferas. 
Clave: en blanco - número de individuos por hectárea, 
sombreado - área basal por hectáre.a. 
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No. de 
individuos/ha 

340-,---¡ 

80 

60 

40 

20 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 < 
Categorias diamétricas (cm) 

Area basal 
m2/ha 

2.5 

2.0 

1.5 

1.0 

0.5 

FIGURA NO. 6.8. Estructura de Abies religiosa aff. var. emarginata 
en bosque de Quercus. 
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No. de 
individuos/ha 

26-h 

8 

6 

4 

2 

o 10 20 3Ó 40 so 60 70 80 
Categorias diamétricas (cm) 

< 

Area basal 
m2/ha 

1.6 

1.4 

1.2 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

FIGURA 6.C. Estructura de Abies religiosa var. emarginata y A. religiosa 
var. emarginata aff. A. guatemalensis var. jaliscana en 

bosque mesófilo de montaña. 
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Area basal 
m2/ha 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Bosque de 
coniferas 

FIGURA NO. 7. 

Bosque de 
Quercus 

Individuos 

Bosque 
mesófilo de 
montaña 

hectárea 
1420 

= 

lOO 

50 

por 

Comparación entre densidad (no. de individuos) y 
área basal {m2) por hectárea en los tres tipos de 

·vegetación donde se muestrearon las especies del 
género Abies en la Sierra de Mánantlán. 
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5.3.1. PATRONES DE DISTRIBUCION DE LAS 
POBLACIONES DEL GENERO Ables 

5.3.1.1. BOSQUE DE CONIFERAS 

La distribución geográfica de .Abies religiosa es la misma que 
para el bosque de coníferas que se extiende en las mayor altitudes de 
la Sierra de Manantlán. de 2. 720 a 2,580 msnm .• donde algunas 
veces alcanza un valor de importanCia alto y en la mayolia se 
comporta como acompañante. pero en ningún caso forma un bosque 
puro de Ables que es característico para esta especie en el Eje 
Neovolcánico. 

Se distribuye en pequeños grupos, habiendo ocasiones en que 
no hay presenCia de la especie dentro de las mismas asOCiaciones. 
por lo que el índice de distribución resulta en una población con 
patrón agregado. 

La mayor densidad se presenta en individuos con diámetros 
de .03 a .10 mts. por lo que el área basal total es baja; entre los .20 
a .45 mts no se presenta ningún individuo y solo unos pocos arriba 
de ese tamaño. El área basal·calculada por hectárea es de 3.28 m2. 
correspondiendo el95.4% a individuos con diámetro entre .48 y .63 
mt. lo que representa el 27.7% de la densidad total del arbolado de 
Ables. El.72.3% restante solo alcanzan el4.6% del área basal total 
(ver figura 6.A.).·Esta relación entre densidad y área basal tiene su 
origen en las explotaciones forestales efectuadas por los aserraderos 
El Gu.ízar y La Lupe. 

5.3.1.2. BOSQUE DE QUERCUS. 

La __ 4!s..trtbue1ón . de A, religiosa aff. var. emarginata en el 
bosque de encino se ubica entre el límite superior del bosque 
mesóftlo de montaña y el límite inferior del bosque de coníferas. entre 
2,475 y 2,650 msnm. No se presenta como una comunidad continua. 
sino que ocupa sitios más protegidos y menos perturbados que el 
bosque de pino. dentro de éste último no hay presenCia de Ables. El 
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valor de importancia de A. rel1gtosa aff. var. emargtnata es alto, 
después de guereus spp. y de Alnus. 

El patrón de agregación es desproporcionadamente elevado, 
con diferencias muy sign1ficativas en la prueba x2, debido muy 
probablemente a que la metodología utilizada no resulta la apropiada 
para el patrón de distribución de este tipo de vegetación. 

La mayor densidad, 78.5%, se concentra en Jndividuos 
menores a .10 mts. de diámetro sumando entre ellos ell7.27% del 
total del área basal por hectárea calculada en 4.94 m2. Mientras que 
al 2.38% del arbolado con diámetros alrededor de 60 cm le 
corresponde el44.66% del área basal total. 

El promedio de JndMduos por cuadro fué de 420. El área 
basal promedio por cuadro fué de .123m2, con un rango de O a .286 
m2 y el cálculo de área basal total por hectárea fué de 4.94 m2 (ver 
figura 6.B.). En este tipo de vegetación se observó la mayor 
regeneración detectada por la cantidad de plántulas menores a los 
rangos de medición. 

5.3.1.3. BOSQUE MESOFILO DE MONTAÑA. 

Abies religiosa var. emargtnata se distribuye geográficamente 
entre 1,830 y 2,290 msnm dentro del bosque mesótllo de montaña 
dentro de cañadas y sitios protegidos y húmedo, no habiéndole 
encontrado en el bosque de pino que ocupa sitios con mayor 
exposición y por lo tanto menos húmedos, en estas miSmas altitudes. 

Abies religiosa var. em.argtnata aff. 
A. guatemalensis var. jaliscana, solo se encontró entre 1, 760 a 1,880 
msnm en la barranca de Rincón de Manantlán que tiene exposición 
norte y solo en la franja del bosque mesófilo de montaña. 

El patrón de distribución de Abies spp. dentro del bosque 
mesófilo, señala una población muy agregada aunque no tanto como 
en el bosque de Quercus. SJn embargo la prueba de x2 Jndica una 
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diferenCia significativa sllntlar a la relación que existe en el bosque 
de encino. 

La densidad promedio por cuadro fué de 3.23 individuos de 
Ables. con un rango de O a 28. lo que da un total por hectárea de 
53.92. 

El área basal total por hectárea fué de 5.3 m2. con un 
promedio por cuadro de .318m2: el rango es de O a 1.9 m2. 

La estructura es más regular que en los tipos de vegetación 
anteriores. distribuida entre todas las categorias diamétricas. Con 
una disminución de densidad entre .20 y .40 m de diámetro. y otra 
entre .60 y .70 mts. 

El 48% de la población en la primera categoría diamétrica 
contiene solo 1.8% del área basal total: mientras que al otro extremo. 
con tamaños superiores a 70 cm de diámetro. el 3.6% de los 
individuos agrupa al30% del área basal total por hectárea (ver figura 
6.C). 

5.3.2. DISTRIBUCION POR DENSIDAD Y AREA BASAL. DE LA 
POBLACION DE Abies EN LOS TRES TIPOS DE 
VEGETACION. 

La densidad de la población de Abies por hectárea resulta 
mucho mayor dentro del bosque de encino. 420 individuos por 
hectárea: no habiendo grandes diferencias entre el de coníferas y el 
mesóftlo. 45 y 54 indiViduos por hectárea respectivamente (figura no. 
7 y cuadro no. 5). 

· · ---~~-~--~-~--:_ · Efárea--tiasai-ilor-liectárea--iíidica·Wia-diSirtilliCión ÍÍlás o 
menos regular entre los tres tipos de vegetación: 3.28 m2 para el 
bosque de coníferas. 4.93 m2 en el de encino y 5.3 m2 en el mesóffio 
de montaña (figura no. 7 y cuadro no. 5). · 
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5.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTRIBUCION Y DISPERSION DEL 
GENERO Abies EN LA SIERRA DE MANANTLAN 

Krebs (1985, pag. 23) presenta la sigUiente serie de pasos para el análisis de los 
factores que 11m.ttan el alcance geográfico de las especies: 

La especie está ausente debido a 

si no 
area inac- __ dispersión_ 
cesible si 1 no 

selección de_ conducta_ 
hábitat 1 

si no 
predación __ otras especies _ 

parasitismo 1 
competencia ·1 
enfermedad _factores fisicos_ 

1 y químicos 1 
temperatura agua 
luz oxígeno 
estructura saUxlldad 
del suelo pH 

fuego nutrientes 
corrientes del suelo 

etc. etc. 

En base a ellos se ha sistematizado la informactón obtenida en este 
trabajo relacionándola con otras recopfladas ex profeso. 
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5.4.1. DISPERSION 

Emigración del género. La presencia de esta conífera 
perteneciente al hem1sefrto boreal templado (Gola et al, pag 87 4) 
obedece prinCipalmente a los cambios cl1máticos ocurridos en el 
peñado Te:rc1arto Media hace 16 m1llones de aftas aproximadamente 
(Opto. del Interior, 1979, citado por Donahue et al, 1985, pag.4) 
cuando Ables llegó hasta el límite latitudinal sur en México y Centro 
América. 

En la Sierra de Manantlán se distribuye entre los paralelos 
1911 34' y 191138'; altitudfnalmente varia entre 1,760 y 2,720 msnm 
(a menos de 140 metros de la máxima altura de la Sierra). en una 
franja geográftca-cl1mática que ocupa la parte central y superior en 
forma discontinua. 

Dispersión de la semilla. La dispersión es anemócora y se 
produce al desprenderse del cono antes de caer éste al suelo. La 
mov111dad de la semilla está determinada por el ala formada de un 
apéndice tegumentario dilatado (Gola et al, pag, 874). El ala de las 
especies de Ables en la Sierra de Manantlán llegan a duplicar y 
triplicar la longitud de la semilla que en total alcanza hasta 2 y 3 
cm.; Weber y Clements (citados por Odum, it, pag. 230) indican que 
el grado de agregación de la población se relaciona inversamente a 
la movil1dad de las semillas. 

5.4.2. CONDUCTA 

Adaptación. Al retiro de las glaciaciones las temperaturas 
aumentaron y hubo una adaptaCión a las nuevas condiciones 
climáticas. Martínez (1963, pags. 93 y 94) propone relaciones entre 
las espeCies mexicanas de Ables, encontrando afin1dades entre~ 
guatemalensis var. jaliscana y Abies religiosa con A religtosa var. 
emargfnata a través de A guatemalensis. 
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Las tres p11meras. se encuentran en esta sierra donde su 
dJstrtbución se relaciona con la altitud (temperatura}. 

Abies religiosa [(H.B.K.) Schlecht & Cham (Ramos 46 (ZEA), DJggs 
3768-2 (WIS), lltis 2446 (WIS)] en la Sierra de Manantlán, al tgual 
que en otros sitios del Eje Neovolcánico, alcanza las altitudes 
mayores entre 2,580 y 2,710 msnm. De las otras especies Madrigal 
(1963) indica que a altitudes mayores de 2,500 metros '1os individuos 
suelen ser un poco d1ferentes" · y se han identttlcado como A. 
religiosa var. emarginata Look y Martínez, y como A guatemalensis 
var. jalfscana. Martínez, Rzedowsld y McVaugh (19Q6, pag. 73) 
añaden a lo expuesto por Madrigal (op. cit.) que '1as d1ferencias entre 
los últimos taxas (A rel1giosa var. emarginata y A guatemalensis 
var,. jaliscana) parecen ser de poca cuantia , y de no tratarse de una 
convergencia, deben ser muy cercanos. Vázquez , Martínez y 
Hernández X. (1977) ubican en Jalisco 
sólo a A. religiosa (H.B.K.) Schlecht et Cham y a A guatemalensis 
Rehder. 

Por su parte GQnzález (citada por Guzmán, 1982, pag. 73} 
identlftcó una especie de .Abies encontrada a 950 msnrn como especie 
nueva. Por último, Vázquez ha considerado que A religiosa var. 
emarginata Look et Martínez, deba elevarse a la categoría de especie 
(Vázquez et al, t990. p. 47). 

La confusión existente entre A religiosa var. emarginata y A 
guatemalenSis.var. jaliscana no ha podido ser resuelta aún, por lo 

1 que mencionarnos a las especies tal y como las apreciamos en las 
colectas, dejando el trabajo de identlftcación a los taxónomos, 
apoyándonos en las d1ferencias que también fueron cletectadas para 
la prJmer especie por Vázquez et al (1990, p. 47), quien menCiona 
colectas realizadas a los 2,000 - 2.020 - 2,200 - 2,350 y 2,650 msnm 
con d1ferencias suscpetlbles que lo hacen deCidirse por sugerir sea 
elevada a especie. 

A religiosa var. emarginata · se localizó en un área bastante 
extensa formando parte del bosque mesófllo de montaña, entre los 
1,830 y 2,290 msnm. Entre este último lim1te y el infertor para~ 
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religiosa se presentó una variación fisonómiCa en el tamaño de las 
hojas y su disposición en el eje. desafortunadamente no se 
encontraron flores o conos para su plena identiftcl¡lción, pero 
suponemos que pueda ser producto de cruzamtentos entre la especie 
y la variedad anteriores. o cambios en el fenotipo más que en el 
genotipo: en conclusión la denominamos A religtosa aff. var. 
emargtnata. 

A religiosa var. emargtnata se localiza entre los 2,580 y 1,830 
msnm. A religiosa var. emargtnata aff. A guatemalensfs var. 
jaliscana ocupa una distribución muy reStringida que obedece a 
factores d1ferentes a la altitud en relación con las otras especies, 
ocupando lo largo de la bammca Rincón de Manantlán, entre 1, 760 
y 1,880 msnm. El limite inferior de distribución está flfado por las 
temperaturas más altas, con una media anual de 18.52°C para la 
localidad de Manantlán. 

límite inferior limite superior 

-A religiosa . 2,580 
-A religiosa 

aff. var. emargtnata 2,475 
-A reltgtosa 
var. emargtnata 1,830 

-A religiosa 
var. emargtnata 1,760 
aff. A guatemalensts 
var. jal1scana 

2,720 

2,650 

2,290 

1,880 

Ind1vtduos de reproducción monoica. Este género 'produce los 
elementos masculinos y femeninos en el mismo individuo lo que 
facilita su reproducción; esto implica también que las poblaCiones 

·-··-···--·----- ___ se~ agreg~g__~._W_~c;>~o.s~ p~sentan en la_Siemt_d~ Manantlán _ 
según lo muestran los patrones de distribución. 
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5.4.3. OTROS ORGANISMOS 

Todos los ind.tviduos del género Abies reqUieren cie penumbra 
en sus primeras etapas de desarrollo, lo que le confiere la posib:ilidad 
de establecimiento en segundas o terceras etapas serales en sitios 
que han sido objeto de talas forestales, siempre y cuando exiStan 
individuos semilleros en el área. Posteriormente busca la luz entre 
las copas de los árboles que le rodean, aumentando rápidamente su 
altura. 

Las necesidades de penumbra de este género se las 
proporciona ampliamente la vegetación del bosque. mesóftlo de 
montaña de la Sierra de Manantlán con sus dos o más doseles. 
No sucede igUal en el bosque de encino y en el de coníferas donde, 
después de una tala o un incendio, pasa por alguna etapa sera! antes 
de implantarse de nuevo. 

5.4.4. FAcroRES FISICOS 
. 

Al hablar de la dispersión y conducta se indicó la latitud y 
altitud donde suele encontrarse a este género, esto implica un rango 
de temperaturas nunca superior a los 2011C como media anual y 
heladas ocasionales: se mencionó también la condición de penumbra 
al tratar sobre otros organismos como factores que influyen para que 
Abies esté presente. Estas son las condiciones de temperatura y de 
humedad que reqUiere el microclima donde crece, por esto es 
frecuente encontrarle en barrancas y cañadas sin fuertes 
exposiciones. 

Esto mismo nos lleva al siguiente factor de suelos maduros 
y profundos: mientras no exista un desmonte que ocasione la pérdida 
del suelo vegetal se seguirán dando las condiciones para que se 
mantenga la población. por lo que en topografias abruptas o de dllicil 
acceso para la extracción del arbolado, existe mayor seguridad de 
factores fisicos estables que permitan encontrar. así mismo, 
poblaciones ecológtcamente estables. 
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De acuerdo a las diferencias notables de retención de 
humedad del suelo existentes entre la parte central de la Sierra de 
Manantlán y lo observado en Cerro Grande, A rel!giosa resulta una 
especie que presenta una adpatadón a esta variable. 

5.4.5. FACTORES QUIMICOS 

Las características de un suelo maduro IlSicamente son las 
mismas que permiten un estado químico adecuado para proporcionar 
el agua y suelos minerales que requiere este género exigente. El 
análisis de los suelos muestrados siempre indican un porcentaje de 
materia orgánica y o!Jgoelementos en cantidades considerables lo que 
los hace suelos muy ricos y fértiles (anexo D). Esta variable es 
considerada como una de las principales exJ.gendas del género. 

" 
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6. CONCLUSIONES 

6.1. Las especies de Ables que se presentan en la Sierra de 
Mananilim.~n: · 

Abies religiosa 
Abies rellgiosa aff. emarginata 
Abies religiosa var. emarginata 
Abies relJgiosa var. emargtnata aff. A guatemalensts 
var.jallscana (posible especie no descrita}. 

6.2. Las ~ctaciones donde se presenta el género Ables en la 
Sierra de Manan~ ~n 9. siendo el bosque mesófilo de 
montaña el que más asociaciones presentó (5). dos en el 
bosque de coníferas y una en el bosque de Quercus. 

6.3. El género Abies se comporta como acompañante en las 
asociaciones de los limites altitudinales de aparición supertor 
e inferior. 

6.4. Ables es dominante en asociaciones de los tres tipos de 
vegetación donde se presenta. pero no en fonna exclusiva 
sino junto con otras especies. 

6.5. Abies no se presentó en ningún muestreo como bosque puro; 
sin embargo se observaron algunas manchas en el ~o 
piso que el bosque de Quercus. pero en zonas inaccesibles 
que no pudieron ser muestreadas; en éstas· es alta la 
probabilidad de mayor densidad del género. 

6.6. Las relaciones entre densidad y área basal de las poblaciones 
de Abies. presentan disrrupciones provocadas aparentemente 
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por las explotaCiones forestales. Estas mismas han producido 
cambios en las asociaCiones floristicas, presentándose 
sucesiones serales que difieren de los patrones regulares 
denotadas en la fltocensosis y en los índices de dominancia. 

6.7. Las asociaCiones representadas por diferentes especies 
dominantes dentro de la. vegetación de alta·· diversidad, 
bosque mesófilo de montaña, no corresponden tanto a 
patrones fuertemente diferenciados. sino que parecen estar 
más relacionados con la gran cantidad de especies que hay 
en ellos y que presentan. en general. ligeros cambios 
floristlcos en la biota de cada uno. 

6.8. Las técn1cas de ordenación de la Escuela de Wisconsin. no 
resuelven las particularidades de vegetación con influencia 
tropical o alta diversidad de especies. debido a los problemas 
para la adecuación de la superficie muestreada en relación a 
los patrones de distribución al interior del área muestreada. 

6.9. · Los factores ambientales que están más relacionados con la 
presencia de Abies en la Sierra de Manantlán, son: 

a)_ rango altitudinal, de 1, 760 a 2. 720 msnm. entre las 
isotermas 12oC a 16oC que ubica la zona de 
crecimiento de Abies spp. en el clJma templado C (w2), 

b) sitios poco perturbados por acciones antropogénicas, 
y 

e) suelos maduros, profundos y ricos en materia 
orgánica. 
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7. RECOMENDACIONES. 

7 .1. Realizar un estudio de regeneración poblacional de Abies spp 
en los tres tipos de vegetactón. 

7.2. Identillcar plenamente las especies y variedades de Ables que 
se desarrollan en la Sierra de Manantlán. princtpalmente: 
Abies rel1giosa var. emarg:tnata a:ff. A guatemalensts var. 
jaliscana. para darle el manejo adecuado que corresponda a 
su determinación como especie amenazada. 

7.3. Mantener sin explotaciones forestales las áreas de Bosque de 
Coníferas hasta que se regulen las nuevas generactones de 
Ables, de 10 a 15 años. 

7.4. Mantener al bosque de Quercus y al Mesófilo de Montaña en 
exclusión indefinida. por lo menos para la ex:p!otactón 
maderera. 
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9.ANEXOS 

ANEXO A. DEFINICION DE CONCEPTOS (3) 

Fttosoctologia 
Escuela de interpretación de comunidades vegetales que ut1liza · 
rigurosas técnicas di! muestreo para conformar modelos matemáticos 
que las clasifica. analiza y describe. 

Tipo de Vegetación 
Forma de designar a las clasificaCiones vegetales. que se apoya en la 
clastftcación de sus formas de vida (árboles. arbustos. hierbas. etc.); 
en la adaptación a las condiciones ambientaleS (hidróflto. xeróftto. 
mesóftto. etc.); en la posición del botón u órgano de renuevo (epifitas. 
fanerofttas. terófttas. etc.); o en la relación numérica de la 
composiCión florística (comunidades. asociaCiones. sucesión, etc.). 
que proporCionan la base para el reconocimiento de las comunidades 
terrestres más importantes. 

Ecología 
Estudio fltogeográftco (en este trabajo) de las condiciones 
ambientales que rodean a ·1as entidades vegetales de un área 
determinada y de los procesos a que dan lugar sus relaCiones. Para 
ello se siive del análisis de las formas biológiCas. las 
colecttvidades vegetales. fttocenosts. de los factores de tipo climático 
y edáft.co y las sucesiones serales entre otros. 

Geonemta 
Estudio fttogeográftco (en este trabajo) que trata . de explicar la 
distribución de una espeCie en' determinada área en base a la 
diSeminación. factores edáftcos y climáticos. migraciones, acciones 
antropogénicas y otros relacionados con la movilidad de la misma. 

3. Estas definiciones se realizaron tomando como base a los 
sigUientes autores:Margalef. 1981. pags. 13 a 27; Krebs. 1985. 147. 
148. 413 a 415; y Gola et al, 1965. pags. 1049 a 1104. 
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Epiontología 
Estudio f!togeográftco (en este trabajo) cuyo fin es el análisis de las 
variaciones genéticas sufrtdas por especies afines para establecer su 
origen común. Para ello se consideran principalmente los centros y 
focos de origen, especies vicarias, reliquias, endemismos, :flora y 
vegetación. 

Fitocenosis 
Colección de individuos vegetales totalmente autónomos por su 
ecología, inmigrados de manera fortuita y mantenidos en 
determinada estación por influencia de algunas exigenciaS 
fundamentales comunes y como resultado de episOdios de 
competencia mas o menos activos. 

Comunidad 
Es una reunión de poblaciones de flora y 1 o fauna que viven en un 
área o en un hábitat fisico determinado (biotopo): es una unidad 
laxamente organizada ya que posee características complementarias 
de sus componentes como individuos y como poblaciones: funciona 
como unidad por transformaciones metabólicas acopladas. No solo 
es una unidad funcional, sino que se presenta como una unidad de 
composición ya que conjuntos formados por grupos casi semejantes 
de especies recurren en el espacio y en el tiempo; posee la tendencia 
hacia la estabilidad dinámica, esto es, la propiedad de 
autorregulactón u homeostasis. Las características que presenta son: 
diVersidad de especies, estructura y formas de crec:tmiento 
determinadas por el predom1nio, abundancia relativa y estructura 
tróftca. 

Estructura de la comunidad 
Caracteiisticas fisicas o biológicas que influyen detei'lllinaÍltemente 
en el funcionamiento de la misma. La estructura fisica puede 
identiftcarse mediante la distribución de los organismos en su medio; 
la biológica por su composición y abundancia, los éambios 
temporales en las comunidades y las relaciones entre las especies 
(estructura tróftca), y dependen en parte-de su estructura :fisica. 
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Población 
Grupo colectivo de organismos de una especie que ocupan un lugar 
determinado en un momento específlco. Sus elementos 
fundamentales son los organiSmos individuales que pueden 
intercambiar información genética. Las caractelisticas de grupo, no 
así de individuos, que pueden utillzarse como parámetros 
poblacionales, son: tamaño o densidad, natalildad, mortalidad, edad. 
patrón de distribuCión, dispersión y composiCión genética. 

Estructura de la poblaCión 
Caractelistlca interna que puede identiftcarse-mecUante el análisis de 
su distribución o dispersión, la agregación, el aislamiento y la 
territorialidad. 

AsoCiación 
Unidad fundamental en la sociología vegetal (Ecología de 
Comunidades), caracter:lzada por la uniformidad en la composición 
~orístlca. Una asociaCión se compone de un conjunto de lotes que 
son unidades específlcas de vegetación observadas (muestreadas) en 
el campo. 

Distribución 
Existen dos connotaciones para este téilllino empleado a nivel de 
población. 
a) Distribución geográfica influenciada por los sigUientes 

factores 11mitantes: dispersión, conducta, temperatura, 
humedad, luz, factores fistcos y químicos del medio abiótico. 

b) Patrón de distribución o dispersión interna de la comunidad, 
que básicamente son tres: al azar, uniforme o regular y 
amontonada o agregada. 

74 



ANEXO B. DATOS FISIOGRAFICOS Y OBSERVACIONES DE CAMPO 

Se presenta el nombre de la localidad donde se efectu~ el 
muestreo y su número correspondiente, junto con los datos de 
exposición, altitud. pendiente y obServaciones acerca de 
explotaciones. incendios, renuevos. etc. que ahí se registraron. 

Localidad ExpoSición Altitud Pendiente Observaciones 

Cafiada del 
HuiScorol S 1,830 30% 
1 

NE del C. 
delAlmeal N 1,940 55% Una parte con 
2 disturbio. 

N del .Almea! N . 1,920 65% 
3 

Bca. del 
Escobedo w 1,890 40% 
4 

Bca. del 
Escobedo· NW· 2,040 30% 
5 

Bca. del 
Escobedo SE 2,140 40% Parteaguas. 
6 

Los ChilJllos SE 2,050 45% Cañada cerrada 
7 explotado hace 4 
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El Escarba-
dero de los NE 2,030 23% Explotado hace 3 
Toros años. 
8 

La Cumbre NE 2,030 24% Ecotono de pino con 
9 bosque mesófilo, 

renuevo. 

La Cumbre NW 2,020 13% Sitio explotado. 
10 

El Paso del 
Marinero N 2,050 22% DiSturbio. 
11 

El Cantil SE 2,150 28% Mucho renuevo. 
12 

Tierrttas 
Blancas sw 2,180 80% Cañada cerrada. 
13 

Tierrttas 
Blancas sw 2,230 9()01{, 
14 

Tierrttas Renuevo, explotado 
Blancas NE 2,180 75% hace 5 años. 
15 

Tierritas 
Blancas NW 2,195 60% 
16 
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Tierrttas 
Blancas NW 2,280 8% Cañada, explotado 
17 hace 10 a 12 

años. 

San Miguel N 2,290 25% 
18 

SanM.fguel NW 2,320 8%. Desmontado, mucho 
19 oyamel seco, con 

mucha vegetación 
de disturbio. 

Neveñas w 2,370 22% 
20 

Nevelias E 2,475 60% Todos los éirboles 
21 con mareas de 

fuego. 

Neveñas NW 2,520 35%' Fué explotado 
22 hace 12 años. 

Neveñas NW 2,520 35% Quemado el año 
23 anterior, con 

troncos tirados. 

Nevelias NW. 2,540 4% 
24 

Nevelias NW 2,570 16% Quemado hace un 
25 año, desmontado. 

Nevelias NW 2,640 14% Quemado hace un afta. 
26 
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Nevelias NW 2,640 45% Pino quemado y 
27 tirado. 

Nevelias NW 2,650 3()0;{) 
28 

Las Capillas E 2,640 60% 
29 

Las Capillas NW 2,600 25% Cedro quemado, 
30 oyamel joven. 

Las Capillas NW 2,615 28% Cedro quemado, 
31 renuevo. 

Las Capillas NE 2,645 20% 
32 

Las Capillas w 2,720 55% 
33 

Las Capillas N 2,680 58% 
34 

ElGuizar NW 2,710 25% Quemado este año. 
35 

ElGuizar E 2,670 31% 
36 

ElGuizar E 2,650 10% 
37 

ElGuizar S 2,650 15% 
38 

EIGuizar NE 2,620 3601{, 
39 
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ElGuízar E 2,580 32% Todos los árboles 
40 con plagas, 

quemado. 

ElGuízar NE 2,580 55% Quemado este a:fio, 
41 desmontado. 

ElGuízar SE 2,625 20% Quemado este año. 
42 árboles quemados 

en pie, desmontado. 

ElGuízar w 2,650 15% Quemado este año, 
43 desmontado, 

renuevo. 

La Lupe NE 2.675 20% Quemado este año. 
44 desmontado. 

Rincón de 
Manantlán w 2,020 3()0,1, 
45 

Rincón de 
Manantlán NW 1,880 45% 
46 

Rincón de 
Manantlán NW 1,820 57% Mucho renuevo. 
(El Portón) caiiada, b. de pino 
47 fuera de ella. 

Rincón de 
Manantlán NW 1,760 24% 
48 
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ANEXO C. 1\.Nli.LISIS DE SUELOS EN 5 LOCALIDADES DE LA SIERRA DE: 

Si-
ti o 

o 

!1 

A 

E 

e 

HI\NI\NTLI\N 

Claves. 

Sitios:O:El Ocote; H: CaMada del Huiscorol; A: El Almea!; E: 
aarranca del Escobedo; C: La~ Capillas. 

1: horizonte. 

T~xt.ura. Ff- franco fino; J\f - arcilloso fino; Fa - franco 
nr~nn5o; Faa - franco arcillo arenoso. 

Erosión laminar; L; erosión hidrica: H.· 

Contenido de elementos. Alto - A; Medio - H; Bajo - B; Muy 
bajo - HB. 

HO: mantillo orgánico (cm); p: pedregosidad; r: rocosidad . 

. 
tex tipo \ mat Contenido de elementos 

1 pH tu- ero- orgá- HO p r 
ra si6n ni ca N p K ca Hg Hn cm % ' 

A 7.1 Ff - 5.95 B HA A A B B .26 2 o 

A 6.1 1\f B 1.6 HB M A H B B .10 3 2 
B 5.8 Af - 3.2 B H HB H B MB - - -
e 5.6 Af - 2.2 B H HB B .B MB - - -
A 7 Fa Lfl. 5.29 B B H A B B .03 6 o 
B 7.2 Fa - 4.17 H H A A B B - - -
e 6.7 Fa a - 2.61 B M A B B B - - -
11. 6 Fa L 5.6 B B B A B B .04 o o 
B 5.4 Fa a - .34 B B B A B B - - -
e 5.5 Fa - .81 B H B A B B - - -
o 5.4 Fa - .57 B M B A· B MB - - -
11. 6.2 Fa L 5.37 B B A B B B .04 50 10 
B 6.1 Fa a - 6.08 B ·M B A B B - - -
e 5.6 Fa a - 1.59 B B B A B B - - -
o 5.5 Fa a - .81 B H B A B B - - -
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ANEXO D. AFINIDADES FITOGEOGRAFICAS DE LAS ESPECIES 
MUESTREADAS 

Se presentan las especies que aparecieron en los muestreos 
con su nombre genérico, eiQos) nombre(s) como se les conoce 
popularmente, la familia a la que petenecen y la forma que 
presentan. enlistadas por afinidades fttogeográf.fcas. Fuente· de 
consulta: Lorenzo et al, 1983. pags. 100y 101; yVázquez et al. 1977. 

REINO FLORISTICO: HOLARTICO. 

Especie Nombre común 

Abies spp. oyamel. abeto, 
pinabete, 
pinsapo. 

Alnus torullensts aile 
Bocconia · sp. sangu:1nar1a 
Carpinus tropicalis mora blanca 
Comus disc:iflora . azulillo 
Cupressus lindleyi cedro blanco 
Ostrya virginiana mora roja 
Pinus herrera! pino chino 
Pinus oocaroa pino acote 
Pinus duranguensts pino 
Pinus pseudostrobus pino 
Podochaenium emJnenes 

requesonera 
Quercus candicans 

encinO de asta 

Familia 

Pinaceae 

Forma de 
Vida 

Arbol 

Betulaceae Arbol 
Papaveraceae arbusto 
Betulaceae Arbol 
Cornaceae Arbol 
Pinaceae Arbol 
Betulaceae Arbol 
Pinaceae Arbol 

" Arbol 
" Arbol 
" Arbol 

Compositae arbusto 

Fagaceae Arbol 
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guercus glaucescens encino roble 
Quercus laurina encino colorado 
Quercus salidfolta encino 
Quercus scvto:Qhilla encino blanco 
Quercus uxolis encino ch111llo 
Tilia mexicana c111mbo 

REINO FLORISTICO: PANTROPICAL 

Calliandra grandiflora 
cabello de ángel 

Citharexylum mocinni 
Clusia salv:tn11 oreja de burro 

Dendropanax arboreus cortapico 
Eugenia culminicola alentisco 
llex brandegeana palo blanco 
Temstroemia pr:tnglei trompillo 
Xylosma flexuosum . huiseorol 

" 

fl 

" 
" 

Tilia cea e 

Leguminosa 
Verbecaceae 
Gutiferae 
(Clusiaceae) 

Arbol 
" Arbol 

Arbol 
Arbol 
Arbol 
Arbol 

arbusto 
arbusto 
arbusto 

.Araliaceae Arbol 
Mirtaceae Arbol 
Aquifoliaceae Arbol 
Ternstroemtaceae Arbol 
Flacurtiaceae Arbol 

REINO FLORISTICO: AMERICANO - ASIATICO 

Buddleia pruviflora tepozán 
Clethra hartwegii cucharo 
Cleyera integnfolia capulín de 

vtrgen 
Meliosma dentata cortapico 
Phoebe pachipoda laurel 
Styrax argenteus mamullo 

Loganiaceae arbusto 
Clethraceae Arbol 
Ternstroemtaceae Arbol 

Sabiaceae Arbol 
Lauraceae · Arbol 
Estlracaceae Arbol 

REINO FLORISTICO: NEOTROPicAL 

Arbutus xalapensis madroño 
Cestrum sp. zapotillo 
Conostegia volcanalis -

Ertcaceae Arbol 
Solanaceae Arbol 
Melastomataceae arbusto 
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Eupatorium collinum vara blanca Compositae arbusto 

REINO FLORISTICO: COSMOPOLITA 

Euphorbia schlechtendalii 
san juanete 

Solanum sp. zapotillo 
Trtgonospennun melampodioides 

tacote 

REINO FLORISTICO: AUSTRAL 

Fraxinus uhdei 
Fuchsia spp. 

NO IDENTIFICADOS 

fresno 

Symplocos longtpes aguacatlllo 
Symplocos pryonophylla garrapato 

Euphorbiaceae Arbol 
Solanacea Arbol 

Compositae arbusto 

Oleaceae 
Onagraceae 

Arbol 
arbusto 

SJmplocaceae Arbol 
" Arbol 
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ANEXO E. RESUMEN DE LOS DATOS FITOSOCIOLOGICOS DE LAS 
ASOCIACIONES DONDE SE DISTRIBUYEN LAS ESPECIES DE Ables 
EN LA SIERRA DE MANANTLAN. 

Asociación 
Máx. y mín. Promedio 
indMduos individuos 
por muestreo por ha. 

BOSQUE DE CONIFERAS 

Ptnus duranguensts -
Abies religiosa -
Cupressus Undleyi 20-50 1,200 
(5.2.1.1.) 

Pinus pseudostrobus -
Pinus herrera! -
Abies religiosa 20-30 · 880 
(5.2.1.2.} 

BOSQUE DE QUERCUS 

guercus ~ucescens -
AJnusJorulle~-17 572 
(5.2.2.1.) 

Ecotonía con Pinus oocaroa 
142 5,680 

Máxima Promedio Total 
diversidad individuos spp.por 
de spp. · por muestreo asociación 

7 3-5 12 

5 2-4 7 

9 4-6 12 

9 4-6 
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BOSQUE MESOFILO DE MONTAñA 

Pinus oocarpa -
Quercus uxoris
Symplocos prvonophylla -
Carotnus tropicalis 18 434 
(5.2.3.1.) 

Estrato bajo 94 1,560 
dominante 

Abies relJgiosa var. 
emarginata -
Pinus oocarpa -
Carptnus tropicalis 50 
(5.2.3.2.} 

Parathesis vtllosa -
Cestrum sp. - . 
Quercus glaucescens 37-100 
(5.2.3.3.) 

ParathesiS Villosa -
Euphorbia schlechtendalii -

· Dendropanax arboreus 

854 

(5.2.3.4) 77-102 1,283 

Eugenia culminicola -
Carptnus tropidd820 1 2,880 
(5.2.3.5.) 

Otras asociaciones 
(5.2.4) 30-60 778 

7- 13 

25 

19 

1,138- 10-13 25 

5- 19 23 

11 16 
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ANEXO F. Fórmulas utilizada para determinar los patrones de 
distribución de las poblaciones de Abies spp. 

52 
a) Indice de David y Moore 

-X 

52 
b) para una distribución de Potsson = 1 

..:. 
X 

ni 
e) Media X= VarJanza S 

q 

d) Indice de Morisita (IM) para la distribución (basado en 
Sfmpson) .. 

n 
Sfmpson: D = I 

1=1 

N (N-1) 

Morisita: ID = qD 

e) Prueba de x2 

x2c = qini(ni-1) 

-------------- - N 
N 

donde: 

ni(n-1) 

q = número total de cuadros 
ni = número total de individuos por cuadro 
N = número total de individuos 
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TABLA NO. l. 

¡ESPECIE 

Cuadro no. 1 

INDICE DE CONTINUO POR UNIDAD DE MUESTREO.Los 
datos de densidad, frecuencia y dominancia lárea 
basal) relativos, se sumaron para dar el valor 
de importancia (VIl . Se jerarquizaron la~ 
especies por un número aleatorio del 1 al 10, 
progresivos según sus semejanzas y agrupando en 
el mismo ·número las que contengan más 
caracteristicas comunes; lo que di6 como 
resultado el número climax de adaptación (CA) . 
Por último se obtuvo el indice de continuo para 
cada unidad de muestreo (IC) por la sumatoria de 
los productos de VI por CA. 

VI CA VI X CA: 

Carpinus t~opicalis 11 7 77 
Cestrum sp. 32 9 288 
Pinus oocarpa 39 4 156 
Verbesina sp. 12 10 120 
Quercus candicans· 20 6 120 
Clethra hartwegii 9 8 72 
Xylosma flexuosum 12 6 72 
Caliandra grandiflora 16 9 144 
Eupatorium collinum 9 10 90 
Abies religiosa var. 

emarginata 72 5 360 
Euphorbia schlechtendalii 12 9 108 
Quercus uxoris 38 3 114 
Parathesis villosa 9 9 81 
desconocido 9 7 63 

115 ESPECIES 58 INDIVIDUOS IC = 1865 
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Parathesis villosa 
Euphorbia schlechtendalii 
Cestrum sp. 
Meliosma dentata l 
Abies religiosa var. 
emarginata 

5 ESPECIES 68 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 3 

90 
25 
54 
78 

52 

Euphorbia schlechtendalii 47 
Parathesis villosa 38 
Cestrum sp. 19 
Meliosma dentata l 42 
desconocido 29 
Clethra hartwegii 48 
Fraxinus uhdei 10 
Conostegia volcanalis 24 
Phoebe pachipoda 24 
Eupatorium collinum 10 
E'ucshia sp·. 10 

¡11 ESPECIES 102 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 4 

Parathesis villosa 
Cestrum sp. 
Euphorbia schlechtendalii 
desconoci~o 
Xylosma flexuosum 
Cornus disciflora 
desconocido 1 
Carpinus tropicalis 
Meliosma dentata 1 

45 
30 
47 
53 
13 
25 
28 
39 
19 

9 ESPECIES 53 INDIVIDUOS 

9 
9 
9 
7 

S 

re = 

9 
9 
9 
7 
7. 
a 
7 

10 
7 

10 
10 

9 
9 
9 
7 
6 
7 
7 
7 
7 

re = 

re = 

8io 
225 
486 
624 

260 

2405 

'423 
342 
171 
294 
203 
384 

70 
240 
168 
100 
100 

2495 

405 
270 
423 
371 

78 
175 
196 
273 
133 

2324 
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Parathesis villosa 
Meliosma dentata 1 
desconocido 2 
Cestrum sp. 
Euphorbia schlechtendalii 
Carpinus tropicalis 
Quercus salicifolia 
Quercus uxoris 
Solanum sp. 
Pinus oocarpa 
Xylosma flexuosum 

ju ESPECIES 92 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 6 

Abies religiosa var. 

44 
18 
17 
44 
26 
40 
53 
14 
12 
22 
10 

emarginata 24 
Pinus oocarpa 75 
Quercus salicifolia 39 
Quercus candicans 55 
Cestrum sp. 22 
Quercus scytophylla 48 
Carpinus t~opicalis 38 

1 7 ESPECIES 14 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 7 

Meliosma dentata 
Cornus disciflora 
Quercus uxoris 
Euphorbia.schlechtendalii 
Clethra hartwegii 
Dendropanax arboreus 
Ostrya virginiana 
Solanum sp. 
Miconia albicans 
Symplocos pryonophylla 
Parathesis villosa 
Tenstroemia pringlei 
Tilia mexicana 
Fraxibus uhdi 

114 ESPECIES 30 INDIVIDUOS 

46 
31 
27 
24 
21 
21 
21 
20 
17 
16 
13 
13 
13 
10 

9· 
7 
7 
9 
9 
7 
3 
3 
9 
4 
6 

IC 

5. 
4 
3 
6 
9 
3 
7 

re 

7 
7 
3 
9 
8 
7 

·7 
9 

10 
8 
9 
8 
8 
7 

IC 

396 
126 
119 
396 
234 
280 
159 

42 
108 

88 
60 

2008 

120 
300 
117 
330 
198 
144 
266 

1475 

322 
217 

81 
216 
168 
147 
147 
180 
170 
128 
117 
104 
104 

70 

2172 

89 



Carpinus tropicalis 
Cestrum sp. 
Euphorbia schlechtendalii 
Parathesis villosa 
Abies religiosa var. 

emarginata 
Solanum sp. 
Oreopanax echinops 
Xylosma flexuosum 
Quercus glaucescens 
Phoebe pachipoda 

¡10 ESPECIES 52 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 9 

Abies religiosa var. 

39 
28 
39 
33 

77 
16 
17 
12 
25 
14 

emarginata 92 
Pinus oocarpa 84 
Euphorbia schlechtendalii 41 
Quercus glaucescens 84 

14 ESPECIE~ 13 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 10 

Eugenia culminicola 
Parathesis villosa 
Euphorbia schlechtendalii 
Meliosma dentata 
desconocido 
Cornus disciflora 
Carpinus tropicalis 
Styrax argenteus 
Solanum sp. 
Miconia albicans 
Cestrum sp. 

94 
30 
11 
17 
13 
36 
37 
18 
15 
17 
10 

11 ESPECIES 201 INDIVIDUOS 

7 
9 
9 
9 

5 
9 
a 
6 
6 
7 

IC 

s· 
4 
9 
6 

9 
9 
9 
7 
7 

re = 

7 • 
7 
7 
9 

10 
9 

re = 

273 
252. 
351 
297 

385 
144 
136 

72 
150 

98 

2198 

460 
336 
369 
504 

1669 

846 
270 

99 
119 

91 
252 
259 
126 
135 
170 

90 

2457 
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Parathesis villosa 40 9· 360 
Miconia. albicans 27 lO Z70 
Quercus: uxoris 28 3 84 
Eugenia culminicola 50 9 450 
Meliosma den~a~a 1 45 7 315 
Solanum sp. 13 9 U7 
Euphorbia. schlech~endalii 26 9 234· 
Abies religiosa var. 
emarqina~a 22 S· llO 

Meliosma den~ata 2 19 7 133 
Symplocos pryonophylla 16 a 128 
Conostegia volcanalis 15 lO 150 

lu ESPECIES. 146 !NOIVIDOOS IC • 2351 

Cuadro no. 12 

Quercus laurina. 113 6 678 
Ternstroemia pringlei 30 a· 240 
Ces~rum sp. 35 9 315 
Euphorbia sch1echtenda1ii 34 9 306 
Quercus glaucescens 27 6 162 
P inus oocarpa 15 4 60 
Symplocos.pryonophylla 24 a 192 
Ostrya virginiana 21 7 147 

a ESPECIES 54 INDIVIOOOS IC .. 2100 
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Carpinus tropicalis 73 
Cestrum sp. a 
Bocconia sp. a 
Fucshia sp. a 
Euphorbia schlechtendalii 21 
Trigonospermun melampodioides 13 
Miconia albicans 21 
Styrax argenteus 13 
Solanum sp. 15 
Abies religiosa var. 

emarginata 32 
Eupatorium collinum 8 
Quercus laurina. 33 
Symplocos pryonophylla 21 · 
Phoebe pachipoda a 
desconocido 14 10 
Conostegia volcanalis a 

116 ESPECIES 60 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 14 

Podochaenium eminens 
Cestrum sp: 
Phoebe pachipoda 2 
carricillo 
Ilex brandegeana 
Meliosma dentata 2 
Ostrya virginiana 
Parathesis villosa 
Eupatorium collinum 
Clethra hartwegii 

!10 ESPECIES 37 INDIVIDUOS 

79 
48 
16 
17 
19 
46 
29 
14 
13 
20 

7 
9 

10 
10 

9 
7 

10 
7 
9 

5 
10 

6 
a 
7 
7 

10 

re 

lO 
9 
7 
9 
8 
7 
7 
9 

10 
a 

IC = 

511 
72 
a á 
a o 

1a9 
91 

210 
91 

135 

160 
80 

198 
168 
'56 
70 
80 

2281 

790 
432 
112 
153 
152 
322 
203 
126 
130 
160 

2580 
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Tilia mexicana 103 
Eupatorium collinum 27 
Abies religiosa var. 

emarginata 70 
Styrax argenteus 23 
Quercus glaucescens 43 
Quercus scytophylla. 18 
E'ucshia sp. 16 

17 ESPECIES 57 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 16 

Eupatorium collinum 
Cestrum sp. 
Clethra hartwegii 
Solanum sp. 
Podochaenium eminens 
Symplocos pryonophylla 
garrapato 2 
Meliosma dentata 1 
Meliosma dentata 2 

19 ESPECIES. 57 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 17 

Carpinus tropicalis 
Symplocos pryonophylla 
Quercus glacescens 
Cleyera integrifolia 
Pinus ooc~rpa 
Abies religiosa var. 

emarginata 
Quercus uxoris 
Conostegia volcanalis 
Ternstroemia pringlei 
Alnus jorullensis 
Ostrya virginiana 
Clethra hartwegii 
Cestrum sp. 

113 ESPECIES 96 INDIVIDUOS 

17 
13 
54 
65 
64 
19 
2a 
25 
14 

12 
36 
13 
14 
61 

44 
1a 
17 
14 
44 

9 
9 
9 

8 
10 

5 
7 
6 
3 

lO 

IC 

10 
9 
8 
9. 

10 
a 
a 
7 
7 

IC = 

7 
a 
6 
9 
4 

5 
.3 

10 
8 
2 
7 
a 
9 

IC = 

824 
270 

350 
161 
258 

54 
160 

2077 

170 
117 
432 
585 
640 
152 
224 
175 

9a 

2593 

a4 
2a8 

78 
126 
244 

220 
54 

170 
112 

88 
63 
72 
81 

1680 

93 



Quercus uxoris 
P inus oocarpa 
Abies religiosa var. 

emarginata 
Quercus glaucescens 
Ternstroemia pringlei 
Quercus laurina 
Symplocos pryonophylla 
Cornus disciflora 
Solanum sp. 
Meliosma dentata 2 

!10 ESPECIES 23 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 19 

Ternstroemia pringlei 
Eupatorium collinum 
Abies religiosa aff 
var. emarginata 
Symplocos pryonophylla 
Quercus uxoris. 
tepozan 2 
Clethra hartwegii 
Quercus laurina. 
Cestrum sp. 
Phoebe pachipoda 
Podochaenium eminens 
Cleyera integrifolia 
carricillo 
Quercus scytophylla 

115 ESPECIES 84 INDIVIDUOS 

19 
82 

25 
37 
15 
30 
28 
22 
19 
21 

24 
33 

37 
36 
13 

8 
34 
45 

8 
14 
11 
19 

8 
19 

3 
4 

5 
6 
8 
6 
8 
7 
9 
7 

a 

IC = 

10 . 

5 
8 
3 
8 
8 
6 
9 
7 

10 
9 
9 
3 

re = 

57 
328 

125 
222 
120 
180 
224 
154 
171 
147 

1728 1 

192 
230 

185 
288 

39 
64 

272 
270 

72 
98 

110 
171 

72 
57 

1740 

94 



Budleja parvifolia 
Podochaenium eminens 
Eupatorium collinum 
mirtillo 
Solanum sp. 
Symplocos pryonophylla 
Cestrum sp. 
Alnus jorullensis 
Abies religiosa aff 
var. emarginata 
P inus o o carpa 

!11 ESPECIES 42 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 21 

97 
28 
17 
13 
17 
14 
15 
57 

16 
25 

Alnus jorullensis 52 
Abies religiosa aff 
var. emarginata 61 
Pinus oocarpa 84 
Quercus glaucescens 103 

15 ESPECIES 11 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 22 

Alnus jorullensis · 
Pinus oocarpa 
Eupatorium collinum 
Abies religiosa aff 
var. emarginata 
Salvia.sp. 
Quercus glaucescens 

6 ESPECIES 

Cuadro no. 23 

Pinus oocarpa 
Quercus uxoris. 

17 INDIVIDUOS 

!2 ESPECIES 9 INDIVIDUOS 

136 
37 
36 

40 
23 
28 

177 
123 

8. 
10 
10 

9 
9 
8 
9 
2 

S 
4 

re 

2 

5 
4 
6 

IC = 

2 
4 

10 

5 
10 

6 

IC = 

4 
3 

IC 

776 
280 
170 
117 
153 
112 
135 
114 

80 
100 

2041 

104 

305 
336 
618 

1363 

272 
148 
360 

200 
230 
168 

1378 

708 
369 

1077 
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Quercus uxoris 144 3 432 
Pinus oocarpa 156 4 624 

12 ESPECIES 6 INDIVIDUOS re 1056 l 
Cuadro no. 25 

Pinus oocarpa 300 4 1200 

11 ESPECIE 3 INDIVIDUOS re "' 1200 

Cuadro no. 26 

Pinus oocarpa 206 4 824 
Alnus jorul1ensis 94 2 188 

12 ESPECIES 10 INDIVIDUOS re·= 1012 

Cuadro no. 27 

Pinus durahguensis 221 1 221 
Quercus laurina. 41 6 246 
Cupressus lindleyi 40 5 200 

13 ESPECIES 22 INDIVIDUOS IC 667 

Cuadro no. 28 

Pinus duranguensis 69 1 69 
Quercus glaucescens 91 6 54 
Arbutus xalapensis 31 2 62 
Quercus uxoris 59 3 177 
Alnus jorullensis 27 ·2 54 
Cupressus lindleyi 24 S 120 

6 ESPECIES 15 INDIVIDUOS re 1028 
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Pinus duranguensis 49 1· 49 
Abies religiosa 41 5 95 
Quercus uxoris 43 3 129 
Quercus glaucescens 53 6 318 
Alnus joru11ensis 30 2 60 
Cupressus lindleyi 49 5 245 
timbre de cerro 12 9 108 
Arbutus xalapensis 13 2 26 
Phoebe pachipoda 12 7 84 

19 ESPECIES 142 INDIVIDUOS re = 1114 

Cuadro no. 30 

Pinus oocarpa 66 4 264 
Quercus uxoris 110 3 330 
Pinus duranguensis 124 1 124 

13 ESPECIES 11 INDIVIDUOS re = 718 

Cuadro no. 31 

Pinus duranquensis 159 1 159 
Abies religiosa 43 S 215 
Ternstroemia pringlei 27 8 216 
Quercus uxoris 33 3 99 
Pinus oocarpa 37 4 148 

1 
S ESPECIES 22 INDIVIDUOS IC 837 

Cuadro no.32 

Quercus uxoris 72 3 216 
Pinus oocarpa 148 4 592 
Cupressus lindleyi 25 5 125 
Abies religiosa 32 5 160 
Arbutus xalapensis 24 2 48 

5 ESPECIES 22 INDIVIDUOS IC 1141 
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Pinus duranguensis 220 
Alnus jorullensis 80 

1 2 ESPECIES 45 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 34 

Cupressus lindleyi 
Pinus duranguensis 
Abies religiosa 
Cestrum sp. 
Ternstroemia pringlei 
Quercus candicans 
Phoebe pachipoda 

42 
152 

21 
23 
19 
24· 
19 

1 7 ESPECIES 34 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 35 

Pinus pseudostrobus 151 
Quercus uxoris 91 
Alnus joru11ensis 28 
Arbutus xaiapensis 29 

14 ESPECIES 30 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 36 

Pinus pseudostrobus 118 
Pinus herrerai 136 
Alnus jorullensis 44 

13 ESPECIES 20 INDIV!DUOS 

Cuadro no. 37 

Pinus herrerai 
Alnus joru11ensis 

¡2 ESPECIES 25 INDIVIDUOS 

241 
59 

1 
3 
2 
2 

1 
2 

S 
1 
S 
9 
8 
6 
7 

IC 

IC 

IC 

1 
1 
2 

IC 

1 
2 

IC 

220 
160 

380 

210 
152 
105 
207 
152 
144 
133 

1103 

151 
273 

56 
58 

538 

118 
136 

88 

342 

241 
118 

359 

98 
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P inus. duranguensis 176 1 176 
Quercus uxoris 46 3 138 
Alnus jorullensis 77 2 154 

13 ESPECIES 23 INDIVIDUOs: IC = 468 

Cuadro no. 39 

Arbutus xalapensis 61 2 1.22 
Pinus pseudostrobus 109 1 109 
Quercus laurina. 66 6 396 
Alnus jorul1ensis 40 .2 80 
Quercus uxoris 24 3 72 

1 S ESPECIES 27 nmiVIDuos IC 779 

Cuadro no. 40 

Pinus pseudostrobus 118 1 118 
Abies religiosa 131 5 655 
Quercus laurina 50 6 300 

1 
3 ESPECIES 20 INDIVIDUOS re 1073 

Cuadro no. 41 

Pinus pseudostrobus 187 1 187 
Alnus jorullensis so 2 100 
Abies religiosa 3.2 5 160 
Pinus herrerai 30 1 30 

14 ESPECIES 30 INDIVIDUOS re = 477 

Cuadro no. 42 

Pinus pseudostrobus 245 1 245 
Abies religiosa 55 5 275 

2 ESPECIES 22 INDIVIDUOS IC =- 520 
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Pinus pseudostrobus 216 1 216 
Abies religiosa 84 5 420 

12 ESPECIES 10 INDIVIDUOS IC 636 

Cuadro no. 44 

Pinus pseudostrobus 229 1 229 
Arbutus xalapensis 71 2 142 

1 ESPECIES 14 INDIVIDUOS IC 371 
1 

Cuadro no . 45 • 
Parathesis villosa 11 9 99 
Cestrum sp. 12 9 108 
Euphorbia schlechtendalii 63 9 567 
Meliosma dentata 1 27 7 189 
Conostegia volcanalis 12 10 120 
Eugenia culminicola 9 9 81 
naranjilla 2 6 9 72 
Cornus disciflora 15 7 105 
Abies religiosa var. 
emarginata·aff 
Abies guatemalensis 
var. jaliscana 16 5 80 
Quercus laurina. 25 6 150 
Solanum sp. 7 9 63 
Phoebe pachipoda 17 7 119 
Carpinus tropicalis 10 7 70 
Symplocos longipes 11 9 99 
Meliosma dentata 2 10 7 70 
Clethra hartwegii 14 8 112 
desconocido 2 6 7 42 
Fraxinus Uhdei 8 7 56 
Phoebe pachipoda 2 19 7 133 

!20 ESPECIES 87 INDIVIDUOS IC = 2425 
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Persea hintonii 
Cestrwn sp. 
Parathesis villosa 
Miconia albicans 
Tilia mexicana 
jazmincillo 
Conostegia volcanalis 
Podochaenium eminens 
Clethra hartwegii 
Phoebe pachipoda 

!10 ESPECIES 68 INDIVIDUOS 

Cuadro no. 47 
Quercus glaucescens 
jazmincillo 
Parathesis villosa 
Clusia salvinii 
Ternstroemia pringlei 
Abies religiosa 
var. emarginata 
aff A. guatemalensis 
var. jaliscana 
Styrax argenteus 
Carpinus tropicalis 
Cestrum sp. 
Symplocos pryonophylla 
Quercus laurina. 
Ostrya virginiana 
Pinus oocarpa 

113 ESPECIES 37 INDIVIDUOS 

22 
37 

111 
31 
17 
12 
18 
14 
12 
30 

11 
11 
25 
33 
24 

32 
23 
26 
13 
16 
39 
37 
11 

9 
9 
9 

10 
8 
9 

10 
10 

8 
7 

re 

6 
9 
9 
a. 
8 

5 
7 
7 
9 
8 
6 
7 
4 

IC 

198 
333 
999 
310 
136 
108 
180 
140 

96 
210 

2710 

66 
99 

225 
264 
192 

160 
161 
182 
117 
128 
234 
259 

44 

2131 
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Parathesis villosa 81 9 729 
Solanum sp. 10 9 90 
Ostrya virginiana 35 7 245 
Cestrum sp. 18 9 162 
Euphorbia schlechtendalii 18 9 162 
Podochaenium eminens 21 10 210 
Phoebe pachipoda 2 9 7 63 
Quercus glaucescens 48 6 288 
Ternstroemia pringlei lO 8 80 
Meliosma dentata 2 14 7 98 
Carpinus tropicalis 25 7 175 
Clusia salvinii lO 8 80 

112 ESPECIES lOO INDIVIDUOS IC = 2362 
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