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RESUMEN 

En ciertas condiciones las plantas pueden utilizarse como 

indicadoras de calidad de estación, existen varios paises dond e 

se han utilizado con bastante éxito . El presente estudio se 

realizó en la Sierra de Tapalpa en un área de 825 ha, se 

muestrearon 202 sitios en forma s istemática, de 1000 m2 c/u y de 

forma circular, en los cuales se co lectaron las 3 plantas 

herbáceas y/o arbustivas más frecuentes del sitio, a las cua l es 

se les dieron valores de 1 , 2 ó 3 de acuerdo a 

que se encontraron en el sitio . 

la f recuencia en 

Para el análisis estadistico se utilizó el método del 

coeficiente de correlación del rango de Kendall, siendo éste un 

método de estadistica no paramétri ca , tomando como variables la 

frecuencia de plantas y la calidad de estación estimada 

anteriormente mediante indices de sitio , por Benavides (1987). 

También se analizaron algunos factores del medio fisico 

(a . s . n.m ., posición en la pendiente, pendiente, exposición y 

grado de erosión), utilizando el mismo método, tomando como 

variables, la frecuen cia de plantas y los factores mencionados . 

En el área se encontraron 15 especies herbáceas y 7 

4 arbustivas, 

arbustivas . 

de las cuales se analizaron 8 herbáceas y 

Los resultados de correlación de la frecuencia de 

plantas con la calidad de estación no fueron significativos, por 

lo tanto no se consideró a ninguna especie como indicadora de 
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calidad de estación. Con los resu ltados de los factores del 

medio fisico si se encontró cierta relación sobre todo con la 

pendiente , posición en la pendiente y el grado de erosión. 

También se detectó l a preferencia de alg un as especies por lugares 

sombreados , espacios abiertos o lugares erosionados. 
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SUMMARY 

In sorne conditions the vegetation could use like indicator 

of site quality, in severa l countries where it was used this 

rnethod, obtained good results. This study it was developed in 

Tapalpa Mountains, the area was of 825 ha, it worked in 202 sites 

with systernatic sarnple, of 1,000 rn 2 each one and circle form. 

In the sites it was collected 3 plants frorn lesser vegetation, 

choosing the rnost plentiful, given nurnbers of 1, 2 and 3 acording 

the frequency. 

For statistical analysis it used the method of Rank Kendall 

coef ficient, taking like variables the frequency of the 

vegetation and the si te quality (obtained frorn Benavides (1987), 

like site index) . Moreover it was analyzed sorne topographic 

factors (elevation over the sea, s lope position, s l ope, 

exposition a nd erosion degree), using the sarne rnethod, taking 

lik e variables the frequency of the vegetation and the 

topographic factors. 

It was found 15 herbs and 7 shrubs, and were a nalyzed 8 

herbs ande 4 shrubs. The results of the correlation show that 

the frequ e n cy of the vegetation with the s ite qua lity were no 

significative, for which no were considered any lesser vegetation 

like indicator of site quality. By the topographic factor s it 

was found sorn e correlation with the slope, slope position and 

erosion degree . As well were identifi ed that sorne plants prefer 

shading areas, clear areas and erosion places . 



1. INTRODUCCION 

El bosque es un recurso renovable que proporciona madera y 

otros bienes y servicios a los hogares y a la industria; comida y 

refugio a la fauna silvestre; protección a l suelo, al agua y al 

ambiente en general. Por lo tanto, es mu y importante que se le 

de un aprovechamiento racional y adecuado a su capacidad de 

regeneración y crecimiento, c recimiento que está determin a do en 

buena medida por la calidad de estación del área . 

La calidad de estación la definieron Spurr y Barnes (1982), 

como la capacidad productiva de un bosque, la cual está 

determinada por todos los factores que integran el ambiente donde 

se desar ro lla, identificados éstos, como factores climáticos, 

edáficos y biológicos. 

Existen numerosos métodos por medio de los cuales es posi ble 

determinar e l potencial productivo de un bosque, de maner-a 

general pueden clasificarse en métodos directos e indirectos. 

Los métodos directos se consideran en términos de máxima cantidad 

de madera (volúmen) pr-oducida en un periodo dado; los métodos 

indirectos se basan principalmente en la vegetación y en los 

f acto r es del medio fisico (Daniel et al. 1982). 

La ap li cación de los métodos indirectos resulta más 

económico y se realizan en la mayoria de los casos, en menos 

tiempo que cua lquier método directo, por que éstos requieren de 
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lapsos grandes de tiempo para obtener resultados. 

Dentro de los métodos indirectos, uno de los más prácticos y 

que puede resultar econ6mico, es el método de la vegetación. En 

México hasta la fecha, no se ha realizado ningón trabajo para 

estimar la calidad de estación mediante el uso de plantas 

indicadoras. Se tiene conocimiento en nuestro pais, de que 

algunas plantas herbáceas y arbustivas son indicadoras de suelos 

pobres o degradados, o bién, bosques con problemas de disturbios 

ecolOgicos; también existen plantas que sólo se encuentran en 

lugares de buena calidad, donde se puede inferir que son sitios 

muy prodLtcti vos; pero éstos reconocimientos se han hecho 

únicamente por observaciones cuando se realizan otros tr·abaj os, 

pero no con la finalidad de encontrar plantas indicadoras de 

calidad de estación. 

En el presente estudio se utiliza el método de plantas 

indicadoras como método indirecto para predecir la calidad de 

estación del Area Demostrativa Forestal Tapalpa. La calidad de 

estación del área fue estimada anteriormente por Benavides 

(1987), mediante el método del indice de sitio; y en este trabajo 

se estudian las plantas herbáceas y arbustivas relacionándolas 

con las calidades de estación. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Determinar las plantas herbáceas y arbustivas, indicadoras 

de las calidades de estación del área de estudio. 

2.2. Desarrollar una metodologia para utilizar la vegetación 

herbácea y arbustiva, como indicadora de la calidad de 

estación. 
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La calidad de estación del Area Demostrativa Forestal 

Tapalpa, puede estimarse mediante el uso de la vegetación 

herbácea y arbustiva. 



5 

4, REVISION DE LITERATURA 

4.1. Definición de calidad de estación 

El término de calidad de estación lo empezaron a utilizar 

los europeos, pero generalmente se le denomina de diferentes 

nomt)r-es, los norteamericanos por adquirir un nombre propio le 

denominan calidad de sitio, incluso hay algunos autores también 

norteamericanos que le llaman indice o tipos de localización; los 

europeos siguen utilizando éste término de calidad de estación. 

Todos los términos mencionados están relacionados con la 

productividad (en madera) en el bosque. En este trabajo 

independientemer1te del 

de calidad de estación. 

autor que se trate se utiliza el término 

Según Gola et al. (1965), definieron la estación como un 

área constituida por una forma fisiográf ica definida, o por lo 

menos, por- Ltna precisa y bien limitada modificación de las 

condiciones edáf icas e hidricas del suelo, que desde el punto de 

vista de sLt población vegetal y animal presenta condiciones 

relativamente uniformes. La estación comprende pues, el complejo 

de factores que actúan sobre una localidad determinada, en 1 a 

medida necesaria para llegar a influir sobre la vegetación 

(Bruselas, 1910; citado por el mismo autor); fisiográficamente es 

el resultado del modelado superficial por parte de los agentes 

atmosfericos y de los caracteres locales de la hidrografia, asi 

como el estado mecánico (estructura, tamaNo de partículas y 
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permeabilidad del suelo) y quimico del suelo. 

Existen 

estación en 

varias definiciones sobre lo que es calidad de 

forma concreta y clara, Spurr y Barnes (1982), la 

definier-on como la suma total de todos los factores que afectan 

la capacidad productiva del bosque u otro tipo de vegetación y 

que son factores climáticos, edáficos y biológicos. 

Husch et al. (1982), ampliaron más el término, seNalando que 

la suma de todos los factores ambientales es expresada como la 

calidad de estación. El crecimiento del árbol esta determinado 

por la capacidad genética de las especies al interactuar con el 

ambiente, en la influencia del ambiente incluye factores 

climáticos como: temperatura del humedad, precipitación 

pluvial, viento e insolación; factores edáficos como: suelo, 

caracteristicas fisicas y quimicas, humedad y microor-ganismos; 

factores fisiográficos como: pendiente, altitud y exposición; y 

factores biológicos como: competencia, inflLtencia de la 

vegetación menor e influencia de otros árboles y animales. 

Por su parte Daniel et a 1 • ( 1982) ' indicaron que la 

productividad de los terrenos forestales se define en gran parte 

por la calidad de estación, y ésta calidad, es la suma de muchos 

factores ambientales, como la profundidad del suelo, su textura, 

las caracteristicas de sus perfiles, su composición mineral, lo 

pronunciado de sus pendientes, la exposición, el microclima, las 

especies que viven en él y otros más. Estos factores a su vez, 



7 

estan en función de la historia geológica, de la fisiograf ia, el 

macroclima y el desarrollo de la sucesión vegetal. 

4.2. Métodos directos para determinar la calidad de estación 

Para estimar la calidad de estación existen métodos directos 

e indirectos y la elecci6n para implementar cualquiera de ellos 

esta en función del bosque, de los recursos con que se cuente, la 

infraestructura, la precisión que se requiera y la facilidad con 

que se pueda aplicar el método (8enavides 1987). 

Existen varios criterios para ubicar a los métodos directos 

y están de acuerdo a las exigencias del autor. 

Klepac ( 1983), definió a los métodos directos como aquellos 

en los cuales se toman medidas del incremento directamente, y los 

clasificó en cuatro grupos: tablas de incremento y producción, 

método del taladro de Pressler, 

troncales. 

Spurr y Barnes ( 1982) ' 

método de control y análisis 

los consideraron en términos de 

volúmenes brutos de madera por unidad de superficie por al'lo, 

obtenidos a partir de datos a largo plazo, mediante mediciones 

periódicas sobre rodales. 

Daniel et al. ( 1982) ' basaron a los métodos directos, 

medidos en m&xima cantidad de madera (volúmen), producida en un 
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periodo dado, siendo ésta definición similar a la presentada por 

Spurr· y Barnes. 

4.3. Métodos indirectos para determinar la calidad de estación 

los métodos indirectos que se utilizan para 

determinar la calidad de estación, están aquellos que se basan en 

información del medio, como son el clima, el suelo o 

vegetal; y tienen varias divisiones segun el autor. 

la cubierta 

Sch6nau (1986)' los dividió en métodos cualitativos y 

cuantitativos. Fanta (1983; citado por el mismo autor), los 

distinguió en factores primarios: macroclima, topografia, roca 

madre y agua superficial y son considerados independientes del 

ecosistema forestal, y factores secundarios: suelo y humedad del 

suelo entre otros, los que son considerados dependientes del 

ecosistema forestal. 

Clutter et al. ( 1983) ' los clasificaron de la siguiente 

forma: r-elación histórica especies; vegetación del 

sotobosque; y evaluación por factores edáficos, climáticos y 

topográficos. 

Janes (1969¡ citado por Daniel et al. 1982) los dividio en: 

1. Método del indice de sitio 

2. Método de la vegetación 

2.1. Plantas indicadoras 



3. Método ambiental 

3.1. Clima 

3.2. Suelo y fisiografia 

9 

Una clasificación similar a la que hace Janes (1969; citado 

por Daniel et al. 1982), es la que presentaron Spurr y Barnes 

(1982), donde consideraron a los métodos indirectos de la 

siguiente forma: 

1. Vegetación del bosque 

1.1. Indice de sitio 

1.2. Vegetación (plantas indicadoras) 

1.3. Vegetación combinada del sotobosque y masa 

arbórea. 

2. Factores del medio ambiente fisico 

2.1. Clima 

2.2. Suelo y topografia 

3. Factores múltiples o combinados (utilizando algunos o 

todos los factores precedentes, conjuntamente con la 

historia del uso de la tierra del bosque). 

A continuación se describen algunos métodos indirectos 

tomados principalmente de las clasificaciones que hicieron Janes, 

y Spurr y Barnes. 

4.3.1. Método del indice de sitio 

El indice de sitio se define como la altura que alcanza un 
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arbol bajo las condiciones del propio bosque, er1 un deter·rninado 

nümero de aNos (Spurr y Barnes, 1982). Este método depende de la 

determinación de una curva de crecimie11to en altura, en función 

de la edad, considerando una edad 

(Benavides, 1987). 

4.3.2. Método ambiental 

base a una altura determinada 

La necesidad de buscar otros métodos que no estuvieran 

basados en la vegetación, para el caso de que ésta fuera 

inadecuada para obtener una estimación razonable de la calidad de 

estación, o estuviera ausente, se tLtVO la urgencia de explorar 

algunos factores del medio fisico localmente significativos 

(Daniel et al. 1982). 

4.3.2.1. Clima 

El clima es uno de los elementos esenciales en la producción 

forestal. Pater-son (citado por- Klepac, 1983)' se dedicó a 

estudiar la ten1per·8. tura, la l 1urnedad, época del pet-iodo de 

crecimiento e intensidad de la r-adiación. Por- medio de éstos 

factores determinó la productividad, la cual la expr-esó por- el 

incr-emento medio anual total por- hect~r-ea a la edad de 100 aNos. 

La aplicación del indice de Pater-son en áreas pequeNas no 

dio buenos r-esultados. Con el paso del tiempo ha sufrido var-ias 

cr-iticas y correcciones (Weck, 1955; Par-dé, 1958; citados por-
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Klepac, 1983), ya que se ha comprobado que únicamente con base en 

los factores climáticos no es posible determinar la 

productividad. Por lo tanto además de los factores climáticos es 

necesario tomar en cuenta la fertilidad del suelo y la especie 

vegetal. 

4.3.2.2. Suelo y fisi_Qg_Cafia 

Los estudios de suelo han permitido una mayor comprensión de 

las interacciones ecológicas de todos los factores del sitio. 

White (1958; citado por Daniel et al . 1982) , mencionó que los 

factores son significativos en general, debido a la relaciOn con 

la disponibilidad de agua en los periodos de sequia. 

Steinbrenner (1960; citado por Daniel et a 1 . 1982) , en el 

oeste de Washington y Oregon, diseno un método para determinar la 

calidad, que se basa principalmente en el suelo y que explica el 

831. de las variaciones ocurridas en el sitio, que incluye 

factores como profundidad del horizonte A (que contiene 

infor-mación acerca del nivel de nutrientes), la profundidad 

efectiva del suelo y la textura del horizonte B (que refleja la 

agu¿¡,) y la altura (que refleja la capacidad de retención de 

cantidad de agua de lluvia). También currelacion6 la calidad dl~l 

sitio con sus relieves de n1odcJ que podia utilizar la fotogr·afia 

a~rea para mapear· las calidades. 
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4.3.3. Método de la vegetación 

La presencia o ausencia de una especie vegetal determinada, 

puede infel'""ir la buena o mala calidad de sitio donde se 

encuentr-a. El hecho de poder establecer una vinculación 

definitiva entre una especie y una calidad especifica, es una 

opción práctica para poder determinar en 

calidad de estación de un lugar dado. En 

forma indirecta la 

forma general los 

ecólogos emplean constantemente organismos (plantas y animales) 

como indicadores, al explorar nuevas situaciones geográficas o al 

apreciar grandes áreas. Las plantas son particularmente útiles 

como indicadores ecológicos (Odum, 1982). 

Spurr- y Bar-nes ( 1982) ' mencionaron que la presencia, 1 a 

abundancia y el tamaNo r-elativo de las diversas especies en el 

bosque, r-eflejan la naturaleza del ecosistema far-esta! del cual 

for-man parte, y a par-tir- de éste sir-ven como indicador-es de la 

calidad. 

Sch/jnau ( 1986), afirmó que el uso de la vegetación en la 

deter-minación de la pr-oductividad del bosque ha sido estudiada 

por- Daubenmir-e (1976), y concluyó que la vegetación es el r-eflejo 

de la suma de todos los factor-es o elementos del medio ambiente. 

Car-baja! ( 1982), en su estudio "Flor-istica y Ecologia de las 

Plantas Ar-venses del Maiz de Tempor-al en Ixtlahuacán del Ria, 

Jal. •1 reconoció varios grupos ecológicos, que se definier-on 
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considerando la re 1 ación de> las especies con diversos factores 

del mc>dio ambiente de> la zona agricola, tales como el pH dc>l 

suelo, y su contenido de materia organica, humedad, altitud, c>tc. 

Por otra parte Huguet (1926; citado por Carbajal, 1982), 

manifestó que si una especie se encuentra en densas sociedades, 

significa que está de acuerdo con el medio en el cual se 

desarrolla, o con algún factor de éste, y que las especies con 

requerimientos similares se reunen por afinidad. 

Tambien igual que el termino de calidad de estación, a los 

métodos de la vegetación los autores le dan diferentes nombres, 

en realidad, sólo se pueden clasificar en dos métodos: el primero 

se denomina plantas indicadoras y utiliza la vegetación "menor" 

(del sotobosque) como indicadora; y el sc>gundo que se> basa en la 

vegetación combinada del sotobosque y masa arbórea, este metodo 

los eur-opeos le denominan fitocc>nosis y los norteamericanos le 

llaman tipos de habitat, en general el método es el mismo, solo 

tiene pequeNas diferencias que se mencionan más adelante, cuando 

cada uno de ellos. En general el método de la 

vegetación establece> una relación c>ntre la productividad (en 

madera) y la vegetación del sitio. 

4.3.3.1. Plantas indicadoras 

El primero que identificó y clasi·ficó las r-elaciones 

existentes entre la cubierta vegetal y la productividad del sitio 
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fue Cajander (1926; citado por Daniel et al. 1982), en Finlandia 

en 1909. En su método hizo la suposición de que la presencia de 

ciertas especies climax en la cubierta vegetal bajo un rodal 

madL~r-o eran indicadoras de la calidad de estación. Cuando 

ciertas especies se presentaban de modo consistente en asociación 

con una cierta calidad de estación y no en otras partes, se les 

denominaba especies indicadoras. La critica que se hace a éste 

método es que la vegetación superficial se modifica al cambiarse 

el dosel superior de copas y también varia con modificaciones en 

el suelo superficial, variación que no se refleja en el estrato 

arbóreo que tiene enraizamientos más profundos. 

También Harold y Hocker (1984), seNalaron que con bastante 

éxito se emplea la clasificación de la calidad utilizando la 

vegetación 11 menor' 1 como indicador de la calidad. Se ha r-econocido 

que la presencia de ciertas agrupaciones de especies indicadoras 

caracter-izan localidades de diferente productividad. La 

clasificación está basada en la frecuencia y abundancia de las 

especies claves o de un grupo de especies en el sotobosque. Las 

plantas dominantes que se presentan sobre una localización 

representan una situación ecológica particular. Ray (1941; citado 

por los mismos autores), presentó una lista de agrupaciones de 

especies para la región del Lago Edwards de Quebec, que estaban 

ordenadas de acuerdo a su productividad. 

Spurr y Barnes (1982), por su parte también mencionaron que 

las especies arbóreas son indicadores útiles, tienen una vida 
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prolongada, la densidad del lugar relativamente no las afecta, y 

se identifican facilmente en todas las estaciones del aNo. En 

cambio las especies del sotobosque, aunque son mas propensas a 

estar influenciadas por la densidad del lugar, la historia y la 

composición del bosque en mayor medida que las especies arbóreas, 

tienen en muchos casos una tolerancia ecológica más restringida 

y pueden por lo tanto ser más útiles, como indicadores vegetales. 

El concepto de utilizar la vegetación del sotobosque como 

indicador, ha sido adaptado exitosamente a los bosques de 

pinabetes-abetos de Norteamérica, en el este y centro de Canada. 

Los estudios de Linteau (1955), 

Darnrnan (1964), Mueller--Dombois 

Rowe (1956), Crandall 

(1964) y Grandther 

(1958), 

(1966), 

refinaron y resumieron los primer-os trabajos con similares 

lineamientos (Spurr y Barnes, 1982). 

En Sudafrica Grey y Taylor (1983; citados por Schónau, 

1986), enlistaron las especies indicadoras de suelos pobres, que 

requerian fertilización de fósforo, tanto como aquellas de sitios 

favot-ables. Anteriormente Henkel et al. (1936; 

mismo autor), ya hablan enlistado especies 

citado por el 

indicadoras de 

repoblaciones exitosas con arboles exóticos de Zululand. 

4.3.3.2. Vegetación combinada del sotobosque y mapa ar-bórea 

Este metodo utiliza la vegetación dominante y codominante de 

la masa arbórea y del sotobosque. Los norteamericanos adoptaron 
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el método de los europeos, porque en Europa fue donde se inicio. 

Los norteamericanos le llaman tipos de sitios forestales o tipos 

de habitat, los europeos lo denominan fitocenosis o tipos 

fitocenológicos, incluso hablan de la Fitocenologia (Ciencia que 

estudia la comunidad vegetal). También el método del indice 

vegetal de sitio, utiliza la masa arbórea y el sotobosque como 

indicadores, solo que es diferente por lo tanto se trata aparte. 

Primeramente se mencionan los tipos de sitios forestales y 

después la fitocenosis. 

Los primeros norteamericanos que utilizaron la vegetación 

arbórea y el sotobosque fueron Spilbury y Smith (1947; citados 

por Daniel et al. 1982) ' identificaron cinco tipos de sitios 

forestales, en la Columbia Británica y la costa noroeste del 

Pacifico, poblados por árboles jóvenes de Pseudotsuga taxifolia 

(abeto de Doug 1 as) , los tipos de sitio se basar-on en la 

dominancia o codominancia de unas cuantas especies, que se 

correlacionaron bastante bien con el indice y la calidad del 

sitio en rodales de varias edades; pero para la determinación del 

tipo de sitio se 

vegetal completa. 

Daubenmire y 

tenia que prestar 

Daubenmire (1968; 

atención a la comunidad 

citados por Daniel et al. 

1982), desarrollaron un programa de tipificación de los habitats 

de la región de las MontaNas Rocallosas. Ellos definieron al tipo 

de habitat como un agregado de terrenos forestales, que tienen la 

misma potencial id ad para sostener una comunidad vegetal. Los 
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tipos de habitat incluyen la cubierta dominante de la masa 

arbórea en combinación con el sotobosque. Estos tipos de habitat 

se diseNaron a partir de estudios de la composición taxonómica de 

los rodales climax, de modo que los distintos tipos podrian 

r-econocer-se aun después de la existencia de condiciones 

perturbadoras, corno incendios, talas y plagas. Cada tipo de 

habitat contiene muchas especies que son características de él y 

con pocas excepciones la misma especie es caracteristica de 

varios tipos de habitat, por lo cual se les denomina especies 

indicadoras. Los tipos de habitat no pueden trasladarse 

directamente a sitios que estén a una distancia considerable. 

También Spurr y Barnes (1982), manifestaron que los tipos de 

habitat indican condiciones similares del medio ambiente; se 

distinguen por las combinaciones especificas de las uniones de la 

masa arbórea y el sotobosque. En algunos casos la unión de la 

masa arbórea es el determinante principal del tipo de habitat, 

mientras que en otras situaciones la unión del sotobosque es la 

más importante. Las uniones del sotobosque están compuestas desde 

1 a 25 especies, por ejemplo, la unión 

con 6 especies, la unión de Pachistima ~sinites con 24 especies 

y la unión de Xerophyllum tenax con 2 especies. 

Pfister y Arno ( 1980) ' también desarrollaron estudios de 

clasificación de tipos de habitat en las MontaNas Rocallosas de 

Montana, basados en el potencial climax de la vegetación. También 

mencionaron que estudios similares se est~n realizando en muchas 
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áreas forestales del oeste de Norteamérica. 

Klepac (1983), seNal6 que los incrementos también pueden ser 

estLtdiados con base en los tipos fitocenol6gicos, en relación a 

la comunidad vegetal o sea la Fitocenologia. Esta ciencia se ha 

desarrollado especialmente en 

8raun-Blanquet. 

el 

Gola et al. (1965), definieron 

sur y 

a la 

oeste de Europa por 

fitocenosis como una 

colección de individuos vegetales, totalmente autónomos por su 

eco logia (ecoides), inmigrados de 

mantenidos en determinada estaci6n, 

exigencias fundamentales comunes. 

una maner-a fortuita y 

por influencia de algunas 

El método de la fitocenosis de Braun-Blanquet (1932; citado 

por- ColinvaLtx, 1980), consiste en hacer descripciones detalladas 

de ciertos ejemplares vegetales, que en apariencia se ajustan a 

un patrón general. Posteriormente se comparaban estas 

descr-ipciones para encontr-ar denominadores comunes. Las 

comunidades que estudi6 ocupaban habitats bien definidos, por lo 

que utilizó estas comunidades vegetales como una medida de 

habitat, es decir como indicadores del ambiente. 

Otra experiencia al respecto se encuentra en la escuela 

moderna del analisis continuo o an~lisis de gradiente de Wittaker 

(1965, 1967; citado por Colinvaux, 1980), dicha escuela supone 

que donde no existe una barrera fisica obvia, la composici6n de 
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las comunidades se modifica en forma gradual, lo que se refleja 

en un gradiente ambiental. La mayoria de las grandes formaciones 

de plantas se traslapan entre si, y solo existen limites 

ambientales como el caso de la linea arbolada en Canadá, donde se 

demostró que la vegetación en las laderas de la montaNa se 

separaban en bandas definidas, tal como habia pensado Merriam 

(1890), donde describió con todo cuidado los principales aspectos 

de cada una de las plantas de esa región. 

Daniel et al. (1982), manifestaron que la fitocenosis tiene 

un alcance más corto que los tipos de habitat, debido a que 

Daubenmire y Daubenmire (1968), describieron un solo tipo de 

habitat para un área compues t~"J. por- dos o m~s series de suelos, 

mientras que la fitocenosis lo hace para un solo tipo de suelo; 

sin embargo las semejanzas que existen entre ambos métodos es lo 

más importante, ya que las dos utilizan la unión de la cubierta 

arbórea climax con la cubierta climax del sotobosque para 

describir la unidad. 

4.3.3.2.1. Indice vegetal de sitiq. 

El valor de la comunidad vegetal para la determinación de la 

calidad de estación, quedó demostrado por el desarrollo de un 

indice vegetal de sitio, para el Pinus palustris en Alabama 

(Hodgkins, 1960; citado por Daniel et al. 1982), donde existe la 

desventaja que hay muchas especies vegetales y una gran amplitud 

ecológica. Las especies utilizadas (árboles y plantas del 
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sotobosque) par-a el indice vegetal del sitio fuer-on las 

disponibles a lo largo del aNo, al elaborar una 

probables especies indicadoras, los 13 grupos 

muestreo se inventariaron, y cada especie obtuvo un 

lista de las 

iniciales de 

cier-to valor 

de dominancia dentro de la muestra, de la cual se calculó un 

indice promedio del sitio para cada especie. La aplicación 

posterior de éste método a una provincia fisiográfica diferente, 

demostró una menor concordancia con el indice de sitio a pesar de 

la similitud floristica de las dos provincias. 

Por lo tanto el indice vegetal de sitio es aplicable 

únicamente de forma dir-ecta a las condiciones del área del cual 

se obtuvo; cada cambio de provincia requiere una revaluaci6n de 

las relaciones existentes entre la especie y la calidad de sitio. 

Este método ha demostrado que si se utiliza correctamente, la 

vegetación puede reflejar la calidad de sitio de una zona, 

incluso en latitudes cálidas (Daniel et al. 1982). 

4.3.4. Desventajas del método de la vegetación 

A pesar de que el método indirecto por medio de la 

vegetación, es muy práctico y por lo tanto rápido y económico, en 

la determinación de la calidad de estación, existen situaciones 

en las que no es recomendable su uso. 

Killian (1984; citado por Sch~nau, 1986)' aceptó que la 

vegetación es un indicador de sitio muy sensible; además advirtió 
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qLJE:? los pur-arnente floristicos, como son los tipos de 

vegetación superficial y comunidades vegetales dan resultados 

satisfactorios solamer1te en áreas forestales naturales o poco 

a 1 ter·adas. Por lo tanto el uso de indicadores vegetales, no es 

aplicable eri tir-eas con una vegetación que ha sido cortada o 

quemada, o en áreas que se han usado para agricultura o pastoreo, 

con cultivos o fertilización intensivos. Está af irmacióri se 

coritradice cori lo expuesto por Dauberimire y Daubenmire (1968), ya 

que ellos mencionaron que cuando se hace una rodalización de 

especies climax éstas pueden reconocerse aun después de incendios 

talas y plagas. 

Killian (1984; citado por Shónau, 1986), también mericionó 

que otro 

exóticos 

caso son las plantaciones de especies de árboles 

manejados intensivamente, donde la vegetación 

superficial en una etapa temprana está totalmente sombreada. 

Reforzando lo anterior, Harold y Hocker (1984), también 

afirmaron que en localidades donde se produjeron perturbaciones 

naturales, las comunidades veg~tal~s cambian a in tet-va 1 os 

irregLtlar-es, pero donde Ja perturbación es producida por el 

hombre, estos cambios se dan más 

la naturaleza. 

rápidos que los producidos por 

Por su parte Daniel et al. (1982), sel'lalaron que el método 

vegetal que depende de la existencia de plantas indicadoras, no 

ha resultado tan satisfactorio en lugares donde la mayor 
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insolación, evaporación, sequedad superficial y perturbación 

artificial, sumados a la mayor cantidad de especies y amplitud 

ecológica, hacen imposible establecer alguna correlación entre la 

calidad de sitio y unas cuantas especies indicadoras. 

De acuerdo a lo anterior, la aplicabilidad general de la 

evaluación de la calidad de estación, mediante el uso de plantas 

indicadoras, tiene severas limitantes; está restringida a bosques 

de composición simple, con clima fria, y que no sufran algún tipo 

de disturbio ecológico. 
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5. DESCRIPCIDN DEL AREA DE ESTUDIO 

5.1. Localización y superficie 

El área de estudio cuenta con una superficie de 825 ha, y se 

encuentra situada entre los paralelos 19'''56' y 

103°51' 

1 '7"'58' 1 a ti tud 

norte y los mí~ridianos 10:S'''47' y longitud oeste 

correspondientes a la sierra de ·rapalpa. Su localización está a 

5 Km 

ele 1 

de la población de Tapalpa, Jalisco (dentro del municipio 

mismo nombre) , por la carr-etera ele terraceria 

Tapalpa-Venustiano Carranza y tomando la desviación hacia el 

r-ancho 11 El Carrizal", (Figura 1). 

5.2. Clima 

Según la clasificación de Kl1ppen modi·ficado por Garcia 

(1981), tiene un clima templado subhúmedo, con lluvias en verano 

aunque se presenta canicula (sequia de medio verano), en invierno 

también se presentan lluvias pero muy leves. La temperatura 

media anual es de 16.BºC, la del mes más cálido es de 19.3ºC y la 

del mes más fria 13.3°C, aunque se han alcanzado extremos máximos 

de 42.3°C y minimos de -5°C, la oscilación t~rmica es de 6 1
=

1c en 

general. Los meses más calurosos son mayo y junio y los más 

frias son diciembre, enero y febrero en estos meses las heladas 

son fr-ecuentes en los valles. El régimen pluviométrico se 

presenta con una precipitación media de 849 mm, el mes más húmedo 

es junio con precipitación de 169.7 mm, y el más seco es febrero 
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FIGURA 1. 1.oca11zacl6n del !Srea de estudio. (Tomado da 
eanavldea, 1987) 
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con pr-ecipi tacj_ón de 6.5 mm. Los vientos dominantes son de 

intensidad moderada, con una velocidad promedio de 8 km/h, su 

dirección es cambiante pero de manera general es de este a 

nol'"este. 

5.3. Fisiogr-afia 

La zona se localiza fisiogr-áficamente en el sistema 

montaNoso conocido como Sier-r-a de Tapalpa, que a su vez 

cor-responde al Eje Volcánico Transversal de la par-te centro-sur-

del estado de Jalisco. Su topogr-afia es sumamente accidentada, 

presenta elevaciones que van de 1,900 a 2,400 msnm. Las formas 

geológicas que se presentan de acuerdo a Or-tiz (1980; citado por-

Gómez y Chávez, 1984) ' son: crestas con laderas escarpadas, 

asociación de cariadas y pequel'!os domos, pequel'!os valles 

inter-montanos y declives ondulados y disectados. 

5.4. Geologia 

La geología super-f icia l indica una gran de 

basalto, y en menor cantidad brecha volcánica. También se 

encuentran capas de ceniza y toba volcánica, provenientes de 

con depósitos de erupciones volcánicas. Además existen zonas 

aluviones, materiales residuales, lutita y arenisca (Gómez y 

Chávez, 1984) . 
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5.5. Suelo 

Los suelos del área se ordenaron de acuer-do con las 

caracteristicas morfológicas, fisicas y quimicas en cinco 

unidades de clasificación según G6mez y Chávez (1984), y son: 

Andosol húmico, Cambisol cr-ómico, Luvisol cr-ómico, Regosol 

eutrico y Litosol. 

5.6. Vegetación 

La vegetación del área de estudio según Benavides (1987), 

está formada por bosque de pino, pino-encino y pino-hojosas. El 

mayor porcentaje, en orden de 84.8X corresponde al bosque de pino 

y el resto a las latifoliadas. El género Pinus está representado 

en orden de importancia po~ cobertura de área por las siguientes 

especies; Pinus michoacana cornuta Martinez, con un 67/.; el Pinus 

oocarpa Schiede con 13X, y el Pinus leiophylla Schl. et Cham., 

el Pinus pseudostrobus Lindl., y el Pinus douglasiana Martinez 

con un 4. 8/.; también se encuentra el Pinup lumholtzii Rob. et 

Fer. pero en forma muy aislada. 

El Pinus michoacana cornuta Martinez, esta distribuido por 

toda el área formando masas puras o en asociación con los demás 

pinos. El Einus oocarpa Schiede. se localiza generalmente en 

zonas de más baja calidad, sobre suelos más pobres y tendientes a 

er-osionar-se. El Pinus leiophylla Schl. et Cham., está asociado 

con el ~inu~ michoacana cornuta Martinez, en las mejor-es 
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calidades. El Mart.inez, y el 

pseu_dosJ;rgbus Lindl., se localizan en manchones bien definidos y 

puros, per-o las dos últimas especies y el Pinu!'!_ leiop!:!YJ.lE_ Schl. 

et Cham. r-epresentan un porcentaje menor y distribución más 

restringida (Benavides, 1987). 

De las latifoliadas los géneros más importantes son los 

y La vegetación herbácea y arbustiva se encuentró 

distribuida por toda la zona, observándose con mayor- frecuencia 

en los claros del bosque y en áreas que han sufrido algún tipo de 

disturbio ecológico. 
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b. METODOLOGIA 

El presente trabajo se realizo en coordinación con el 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, 

en el Ar-ea Demostrativa Forestal Tapalpa. La finalidad de éste 

estudio fue encontrar- alguna relación de las plantas herbáceas y 

arbustivas del irea con las calidades de estación que estimó 

8enavides (1987); para tal fin se efectuó la colecta de plantas 

en los sitios que habia levantado 8enavides (1987). 

8enavides (1987), estimó la calidad de estación en el Area 

Demostrativa Forestal 

(altura que alcanza un 

Tapalpa, con el método del indice de sitio 

árbol bajo las condiciones del propio 

bosque, en un determinado n0mero de aNos, Spurr- y 8arnes, 1982), 

mediante 25 análisis troncales de Pinus michoacana cornuta 

Martinez y 6 de Pinus oocar-pa Schiede, utilizando el modelo 

matemático de regresión no lineal de Schumacher, la fórmula es la 

siguiente: 

In H = a + b (1/E") 

donde: In H = logaritmo natural de la altura 

E = edad del sitio 

a, b, k = parámetros del modelo, para ser ajustados por 

regresión 

La constr-Ltcción del sistema de curvas fue de tipo 

polimór-fico y se utilizó la curva guia para representar- la 
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tendencia promedio de la cual parti6 todo el sistema de curvas. 

Se determinaron 3 curvas para obtener las calidades con un 

intervalo entre ellas de 6 m, a una edad base de 45 arios y 

utilizando 1 a edad a la altura de 1.30 m, (Figura 2). Las 

calidades de sitio determinadas en el área fueron 3 y son las 

siguientes: 

Calidad J, denominada como excelente y corresponden a ella 

todos aquellos árboles arriba de 28.89 m, de altura. 

Calidad ll, denominada como buena y corresponden a ella 

todos los árboles en el rango de 22.89 a 28.89 m. 

Calidad lll, denominada como regular y corresponden a ella 

todos aquellos árboles por abajo de 22.89 m. 

Las calidades de estación regular y buena fueron las que 

ocuparon mayor porcentaje en la zona, la calidad regular ocupó el 

441., la calidad buena el 431. y la calidad excelente ocupó sólo el 

13/. (Figur-a 3). 

El trabajo se realizó en dos etapas, la pr-imer-a etapa fue la 

de campo, en la cual se hizo la colecta de plantas. La segunda 

etapa fue la de gabinete, esta incluye la clasificación y 

descripción de las especies colectadas, an~lisis estadisticos e 

interpretación de los resultados. 
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FIGURA 2. Curvas da calidad de estacicSn para el Area Demostrativa Forestal 
Tapalpa. (Tomado de Benavldes1 1987) 
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FIGURA 3. Distribución de las calidades de estación en porcentaje 
en el Area Demostrativa Forestal Tapalpa. 
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6.1. Trabajo de campo 

El diseno de muestreo fue el que realizó Benavides (1987), 

ya que se muestrearon los mismos sitios. El autor- eligió el 

muestreo sistem~tico, por consider-ar-lo ventajoso para las 

necesidades de su trabajo, como son las siguientes: 

a) Contar con una cuadricula tanto en el mapa como en el 

La que es ideal para definir limites, ya que la 

rodalizacibn de calidades se hizo uniendo sitios homogéneos, 

con intervalos entre sitios de cada 200 m. El centro de cada 

sitio fue identificado tanto en el terreno como en el mapa, 

lo cual facilita su detección posterior. 

b) Reconocimiento del ár-ea. Con los caminamientos en el 

terreno siguiendo rumbos francos, se tuvo la posibilidad de 

conocer fisicarnente toda el área, al estar realizando las 

tomas de datos de las parcelas temporales. Con estos 

caminamientos se pudieron diferenciar áreas de distintas 

calidades, en las que posteriormente se tornarian los 

análisis troncales. 

c) El uso generalizado del muestreo y la facilidad de su 

práctica. Este muestreo es ampliamente utilizado y para sL~ 

implementación sólo se requiere de brójula y cinta para 

seguir los cadenamientos. 

Se determinó una distancia entre sitios e hileras de 200 m, 

la que proporcionó una intensidad de muestreo del 2.51.. En total 
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se muestrearon 202 sitios de 1000 m2 c/u en forma circular, los 

cuales se dividieron en 4 secciones de 250 m= c/u. 

Los datos de campo de los factores f isicos, son adicionales 

a la información obtenida por 8enavides (1987), y son los 

siguientes: altura sobre el nivel del mar, posición en la 

pendiente, pendiente, exposición y erosión. A éstos factores se 

les dieron rangos a los cuales se les asignb un valor númerico y 

son los siguientes: 

Altura sobre el nivel del mar: para este factor se tomaron 8 

rangos, ya que la altitud se presentó de 2000 a 2400 m. Los 

rangos son los siguientes: (1) 2000-2050 m, (2) 2051-2100 m, (3) 

2101-2150 m, (4) 2151-2200 m, (5) 2201-2250 m, 

(7) 2301-2350 m, y (8) 2351-2400 m. 

(6) 2251-2300 m, 

Posición en la pendiente: para este factor se tomaron 9 

rangos y son: ( 1) hondonada, ( 2) punta de cerro, (3) parte 

superior de cerro, (4) parte media de ladera, (5) parte inferior 

de ladera, (6) fondo de ladera, (7) terreno con fuerte pendiente 

(barranca), (8) inicio de meseta y (9) meseta o terreno plano. 

Pendiente: para este factor también se tomaron 9 rangos y 

son: (1) 0-101., (2) 11-201., (3) 21-301., (4) 31-401., (5) 41-501., 

(6) 51-601., (7) 61-701., (8) 71-80/. y (9) más del 80/.. 

Exposición: también en este factor se tomaron 9 rangos y 
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son: ( 1) zenital, (2) norte, (3) noreste, (4) nor·oeste, (5) sur-, 

(6) sureste, (7) sur-oeste, (8) este y (9) oeste. 

Erosión: par-a este factor 

ausente (horizonte normal), (2) 

se tomaron 4 r-angos y son: (1) 

baja (disminuye capa de materia 

or·gán.i.ca), (3) media ( hor-izonte mineral a la vista) y (4) alta 

(hor-izonte e a 

miner-ales). 

la vista o surcos profundos en hol'"izontes 

6.1.1. Colecta de plantas 

El muestreo se hizo en los meses de septiembre, octubre y 

noviembre, con la ·fin al idad de que la vegetación herbácea 

estuviera presente. Par-a la colecta de plantas se siguieron las 

instrucciones de Vela et al. ( 1982) ' se utilizaron prensas 

botánicas, el secado se hizo mediante la exposición de las 

plantas al sol, durante el tiempo de secado se les estuvo 

cambiando constantemente el papel periódico, hasta que estuvier-on 

totalmente deshidratadas. A cada planta se le asignó un número 

de ide11ti-ficación, µdr-a posteriormente con 

los datos obtenidos. 

Se colectaron todas las plantas herbáceas y arbustivas, para 

tener conocimiento de la vegetación del sotobosque que existe en 

la zona. Para la toma de datos no se hizo ninguna diferenciación 

a las plantas arbustivas de las her-báceas, pe1~0 s.i 

identificaron como tales. Tambiér1 para los ar1álisis estadisticos 
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se sepa!'al'on las plantas aFbustivas de las heFbáceas. 

la colecta de plantas se hicieron caminamientos por 

cada una de las secciones de cada sitio, anotando los nomb!'es 

comunes de las plantas; poi' sección, se eligiel'on las 3 especies 

más fFecuentes a las cuales se les diel'on valoFes de 1, 2 y 3 de 

acuerdo a la f!'ecuencia con que se pFesentaba la planta. Poi' lo 

tanto, a la planta que se encontl'ó con mayo!' fl'ecuencia se le dio 

el valol' de 1, el valol' de 2 a la planta con menoF fl'ecuencia que 

la 1, peFo mayo!' que la planta 3, y 1 a puntuación de 3, a la 

planta con meno!' fl'ecuencia que las anteFiol'es. 

Pal'a obtenel' la f!'ecuencia de las plantas en el sitio, se 

tomaFon en consideFación los datos de las 4 secciones del sitio 

correspondiente, se hizo de la siguiente ·forma; si una 

detel'minada especie se pFesentó en todas las secciones con valol' 

de 1, también en el sitio se le dio ese valol', poi' ejemplo, 

suponiendo que AFtemisia mexicana Willd, se encontFó en las 4 

secciones con valol' de 1, EFynqium monocephalum Cav. se pl'esentó 

en 3 secciones con valot- de 2 (en la cuarta sección no se 

pFesentó) y 8acchal'is thesioides H.8.K. se encontl'ó en 3 

secciones con valor de 3, y en una sección con valol' de 2; 

entonces, la fl'ecuencia del sitio fue la siguiente: AFtemisia 

mexicana Willd ocupó la fl'ecuencia 1, El'ynqium monocephalum Cav. 

la fl'ecuencia 2 y 8acchal'is thesioides H.8.K. la fl'ecuencia 3. 

Poi' lo genel'al las plantas en las 4 secciones (de un sitio), 
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con un incremento en la otra, entonces se dice que las dos 

variables estan cor-relacionadas positivamente, en cambio si el 

aumento de una variable coincide con la disminución en la otra, 

se dice que las dos variables es tan correlacionadas 

negativamente. Si no hay relación entre las dos variables se 

dice que son independientes o que no estan correlacionadas. 

Par·a éste trabajo se hicieron análisis de estadistica no 

paramétrica, porque no se contaba con valores cuantitativos que 

permitieran utilizar algún método de estadística paramétrica 

(Com. Pers. Talavera, 1989). 

Se eligió para el análisis estadistico el método del 

coeficiente de correlación del rango de Kendall (r), (Com. Pers. 

Talavera, 1989) ' utilizando la metodologia de Sidney Siegel 

(1980), en la cual mencionó que el coeficiente de correlación del 

rango de Kendall (r), es una medida de correlación que requiere 

qLte ambas variables sean medidas por lo menos en una escala 

ordinal, de manera que los objetos o individuos en estudio puedan 

2 series ordenadas, de modo que a cada sujeto pueda 

asignarsele un rango de X y Y. Por lo tanto 11 r-" dar-á una medida 

del grado de asociación o correlación 

rangos. 

El coeficiente de correlación del 

entre los 2 conjuntos de 

rango de Kendall (r), 

tiene varios procedimientos; para este trabajo se utilizó el 

procedimiento de observaciones ligadas, por considerarlo adecuado 
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a los datos del trabajo. Sidney Siegel (1980), mencionó lo 

siguiente, acerca de éste procedimiento, que cuando 2 o más 

observaciones de la variable X o la variable Y estan ligadas, 

volvemos al procedimiento para ordenar- puntajes ligados; por lo 

cual las observaciones ligadas reciben el promedio de los rangos 

que no estan ligados. La fórmula es la siguiente: 

6 
r- = 

V 1/2N ( N-1 - TX \j 1/2N ( N-1 ) - TY 

En éste procedimiento lo importante y lo que difiere de los 

demás procedimientos (del coeficiente de cor-relación del rango de 

Kendall), es el valor de "S", para sacar este valor se hace lo 

siguiente: se or-denan los números de la variable X (variable 

independiente) en forma ascendente, por 1 o tanto también cambia 

la posición en los númer-os de la variable Y (variable 

dependiente), los siguientes pasos cor-responden a esta variable; 

se cuentan todos los números mayores que el primer número 

ordenados a la derecha de éste, y se suma el número total de 

éstos, después se cuentan todos los números menores ubicados a la 

derecha del número aludido y se restan, se hace lo mismo para 

todos los números, posterior-mente se hacen las sumas y las restas 

de todos los valores obtenidos, el valor final es 11 8 11
• 

Los valores de N, TX y TY se obtienen de la forma siguiente: 

N = número de objetos o individuos ordenados según X y Y. 

TX= 1/2 í_t(t-1), y tes el número de observaciones ligadas, 

en cada grupo de ligas de la variable X. 



39 

TY= 1/2 ~t(t-1), y tes el número de observaciones ligadas, 

en cada grupo de ligas de la variable Y. 

En este trabajo el tamaNo de muestra fue muy variable, ya 

que hay plantas que se encontraron en solo 5 sitios, mientras que 

otras se presentaron hasta en 101 sitios, por otra parte al 

separar las plantas por calidad de estacibn se redujo aun más el 

número de sitios y además no se tuvo el mismo tamaNo de muestra 

para todas las especies; por lo tanto, se decidib aplicar la 

prueba de 5tudent (t) para sacar el nivel de significancia. 

De la Loma ( 1966) ' mencionó al respecto lo siguiente; en 

general se considera que un valor de r mayor de 0.5 indicá 

correlaci6n, mientras que los valores inferiores a este limite 

denotan ausencia de correlaci6n; sin embargo en muchos estudios 

prácticos, el número se observaciones es reducido (N menor que 

100), por lo tanto es indispensable disponer de un criterio que 

permita apreciar la significancia del coeficiente de correlacibn 

obtenido por el cálculo. Fisher (1960¡ citado por el mismo 

autor), ha propuesto para las muestras pequeNas, para calcular la 

significancia de r, aplicar la fórmula de 5tudent y recurrir a 

las tablas de t para sacar el nivel se significancia. La fórmula 

es la siguiente: 

t = ------------
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Si el valor- de te, es igual o mayor- que t de tablas, y con 

una pr-obabilidad de .05 se puede decir- que 

significativa. 

la cor-r-elación es 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

7.1. Clasificación y distribución de las especies herbáceas 

y arbustivas encontradas en el área. 

En total en el área de estudio se encontraron 15 especies 

herbáceas (Cuadro 1) y 7 arbustivas (cuadro 2). 

CUADRO 1. Especies herbáceas encontradas en el área de estudio. 

Nombre Cientifico Nombre común Familia 

Anaqallis arvensis L. rastrera PRIMULACEAE 

Artemisia mexicana Willd estafiate COMPOSITAE 

Cirsium oinetorum Greenm cardo santo COMPOSITAE 

Ervnqium monoceohalum Cav. hierba del sapo UM8ELLIFERAE 

Eupatorium P!Ltzcuarense H.8.K. lacotillo COMPOSITAE 

Eupatorium sp. algodoncillo COMPOSITAE 

Festuca breviqluminis Swallen cebadilla GRAMINAE 

Lobelia laxiflora H.8.K. campanilla CAMPANULACEAE 

Lopezia racemosa Cav. aretillo ONAGRACEAE 

Piquería triflora Cav. COMPOSITAE 

Piquería trinervia Cav. garra de león COMPOSITAE 

Pteridium aquilinum Kuhn. helecho común POLIPODIACEAE 

Salvia lavanduloides Kunth. salvia azul LA81ATAE 

Salvia purpurea Cav. salvia morada LA81ATAE 

Stevia ovata Willd ramo de novia COMPOSITAE 

De las especies herbáceas la familia Compositae fue la más 
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representativa, de las 15 hierbas 7 de ellas pertenecen a está 

familia; los géneros EL~patorium, Piquer-ia y Salvia, se 

encontraron representados por dos especies; las plantas herbáceas 

que se encontraron en mayor número de sitios fueron: Festu¡:-'l_ 

breviqluminis Swallen, Artemisia mexicana Willd, Stevia ovata 

Willd y Eupatoriu_m sp. 

Las especies herbáceas Artemisia mexicana Willd y Eupatoriu~ 

sp., se encontraron en espacios abiertos no sombreados; S~evi~ 

ovata Willd también se encontró mayormente en espacios abiertos, 

pero también se observó en espacios sombreados; Pteridium 

aquilinum Kuhn se localizó en lugares húmedos, principalmente en 

arroyos; s_rynqi_um monoce_Ql]_alum_ Cav. y Cirsium pinetorum Greenm, 

se observar-on en lugares erosionados; Festuc~ breviqluminis 

Swallen, tiene amplia distribución pero no se localizó en lugares 

erosionados y crece principalmente en la sombra de los árboles. 

CUADRO 2. Especies arbustivas encontradas en el área de estudio. 

Nombre Cientifico Nombre Común 

Arctostaphylo~ sp. pingüica 

Baccharis thesioides H.B.K. jarilla 

Cestrum terminale Dun. zorrillo 

Rhamnus hintonii M.C. & L.A. J. capulincillo 

Rubus ol iqq_~ermus Thorn. 

Senecio saliqnus D,C. 

Verbesina sphaerocephala var. 
5phaerocephala 

zarzamora 

jaral 

capitana 

Familia 

ER!CACEAE 

COMPOSITAE 

SOLANACEAE 

RHAMNACEAE 

ROSACEAE 

COMPOSITAE 

COMPOSJTAE 
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También de las especies arbustivas la familia Compositae fue 

la más r-epresentativa, 3 de las 7 especies arbustivas 

corresponden a ésta familia. De acuerdo al número de sitios las 

plantas arbustivas se presentaron de la forma siguiente: Senecio 

sal ignus o.e.' Rhamnus hintonii M.C. & L.A. Johnston, Verbesina 

sphaerocephala var. g;_p_haerocephala y 8accharis thesioides H.8.K. 

Las plantas arbustivas Seneci~ saliqnus D.C. y 8accharis 

thesioides H.8.K. se observaron en los claros de los bosques, 

principalmente en ter-renos desforestados; l/erbesina 

se encontró con mayor 

fr-ecuencia en terrenos erosionados; Rhamnus h:b_Q~oni.i_ M.C. & L.A. 

Johnston tiene una amplia distribución pero igual 

brev!flJ_umin_is Swal len no se observó en lugares erosionados. 

7.2. Resultados de los análisis estadisticos de la 

frecuencia de plantas en las 3 calidades de estación. 

De maner-a general al analizar- estadisticamente la 

información no se presentaron resultados significativos para 

considerar que alguna planta sea indicadora de cierta calidad de 

estación, ya que en la mayoria de las especies al realizar el 

análisis de correlación pr-esentaron valores muy b~jos, por lo 

tanto también en el análisis de las pruebas de significancia el 

nivel significativo también fue bajo, en muy pocas especies se 

encontró un nivel significativo de .05 ó mayor que éste, por lo 

cual no se consideran los resultados satisfactor-ios. 
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Del total de las especies herbáceas y arbustivas se 

analizaron sólo 8 especies herbáceas (Cuadro 3), y 4 arbustivas 

(Cuadro 4). Para considerar las plantas estudiadas se hizo de la 

forma siguiente; en primer lugar se desecharon las plantas que se 

encontraban en menos de 5 sitios, posteriormente se eliminaron 

las especies que al separarlas por calidad de estación, en 

ninguna calidad se encontraron en más de 5 sitios. También para 

las plantas consideradas para el análisis de correlación se 

siguió la misma regla, es decir, se desecharon las calidades en 

las cuales la planta se encontró en menos de 5 sitios. Se tomó 

esta decisión porque cuando se analizaron las plantas que se 

encontr-ar-on en pocos sitios arrojaban valores muy bajos la 

mayoria O, o muy altos con valor de l. 

Para analizar los resultados de la correlación de frecuencia 

de plantas (variable dependiente), con la calidad de estación 

(variable independiente), se tomaron para ésta, los rangos de 

altura para cada una de las calidades y la frecuencia de plantas 

con valores de 1, 2 ó 3 por cada sitio. Por 1 o tan to, 1 os 

resultados se presentaron or-ganizados por cada calidad, pero 

generados en base a los rangos de altura. 
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CUADRO 3. Resultados del análisis de correlación y pruebas de 
significancia de las 8 especies herbáceas, en cada 
calidad de estación. 

ESPECIE 

8rtem_ig,_ia mexicana_ Wi l ld 

Cirsium_ Qinetorum Gr-eenm 

ErynqiLtm monoceQhalum Cav. 

EuQatorium sp. 

CAL. DE 
ESTACION 

I 

J J 

J J J 

I J 

II l 

J 

J J 

I 1 I 

Fes tuca breviqlLtminis Swallen 1 

11 

1 1 1 

Pteridium aqui l inum Kuhn 1 J 

1 1 1 

Salvia purpurea Cav. I 

I I 

Stevia ova ta Wil l d. II 

1 1 1 

t N 

-0.3779 1.0798 .4 9 

-o. 1365 0.7490 .5 31 

0.0703 0.3795 31 

-0.2581 0.4627 5 

-0.1195 0.2235 5 

-0.5962 1.4852 .3 6 

0.0700 0.2977 20 

-0.2179 0.6697 . 5 11 

-0.0210 0.0840 18 

-0.2075 1.3075 . 3 40 

-0.0437 0.2803 43 

-0.1091 0.2454 7 

-o .1382 0.4627 13 

0.9486 5.1915 .02 5 

-0.6236 1.9539 .1 8 

0.0708 0.3174 22 

0.1128 0.4680 19 
-----------------------------------------------------------------

r- ::::::: corr-elacion 

t = prueba de Student 

~ = nivel significativo o nivel de significancia 

N = namero de sitios 



46 

Como ya se mencion6 anteriormente, el coeficiente de 

correlación, va a dar el grado de asociación entre las dos 

variables, de tal manera que cuando se presenta nivel de 

significancia se infiere que la relación entre la presencia de 

las plantas y la altura de los árboles es estrecha o están 

correlacionadas. Los valores positivos van a indicar que aumenta 

la frecuencia de la planta al aumentar la altura del arbolado, 

los negativos indican que disminuye la frecuencia de la planta 

al aumentar la altura de los árboles. 

En esté.estudio cuando se presentaron niveles significativos 

de .05 (esté valor se multiplica por 100 para obtener el f. de 

probabilidad de cometer error al afirmar que hay corr-elaci6r1, en 

esté caso la probabilidad es del 5'l.), o mayores que éste, se 

consideraron muy significativos ya que es muy baja la 

probabilidad de cometer error; sin embargo Jos niveles abajo se 

esté valor ( .1, .2, .3, .4 y .5), también se consideró importante 

mencionarlos porque si bien, es cierto que hay más probabilidad 

de cometer error, pero también hay probabilidad de que si exista 

cor-relación. 

En el cuadro 3 como se observa, la mayoria de las especies 

presentaron un nivel de signif icancia muy bajo con excepción de 

Cav. en la calidad I ' presentó un nivel 

significativo de .02 (el cual se menciona más adelante). 

Artemisia mexicana Willd, esta especie se encontro 
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distribuida en las 3 calidades de estación, en las calidades JI y 

lll se presentó en 31 sitios, pero se observaron diferencias en 

las dos calidades, ya que en la calidad III el valor de r es bajo 

por lo tanto no se observó nivel significativo; en la calidad JI 

presentó correlación negativa con un nivel significativo de .5 

indicando que se tiene 50/. de probabilidad de cometer error al 

afirmar que hay correlación. En la calidad I también presentó 

correlación negativa, la planta se encontró en solo 9 sitios pero 

el valor de r fue aceptable por lo tanto, se observó un nivel de 

significancia de .4 (40/. de probabilidad de cometer error). No se 

puede inferir que sea indicadora de la calidad l porque el nivel 

de significancia es muy bajo y además en 

un nivel significativo casi similar. 

la calidad II presentó 

Cirsium pinetorum Greenm, esta planta solo se presentó en la 

calidad II, no se obtuvo nivel de significancia, porque el tamaNo 

de muestra fue muy bajo (5 sitios) y además el valor de r también 

fue bajo, sin embargo se consideró importante porque solo se 

encontró en una calidad, por lo tanto se puede decir que tiene 

predilección por dicha calidad. 

Erynqium monocephalum Cav. esta hierba se encontró solo en 

la calidad III, con un tamaNo de muestra muy bajo y valor de r 

bajo por lo tanto tampoco presentó nivel significativo, también 

se considera importante porque tiene predilección por la calidad 

regular. 
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S:_LlPatorium sp. esta especie SE? encontr-6 distribuida en las 3 

calidades de estación, se observó cierta similitud con las 

calidades I y I I I , en ambas calidades presentó correlación 

negativa en la calidad I el tamaNo de muestra es bajo (6 sitios) 

pero el valor de r es alto por lo tanto se obtuvo un nivel 

significativo de .3 (30% de probabilidad de cometer error). En la 

calidad III el tamaNo de muestra es mayor que en la calidad I (11 

sitios) pero el valor de ~ ·f1Je más bajo por lo tanto presentó un 

nivel de significancia de . 5 (50/. de pr·otJabi lid ad df? cCJrnE.1 ter 

En la calidad II se encont1~6 eri 20 sitios, pero el valor 

de casi O por 1 CJ tanto no se obtuvo nivel 

signi ·f _i.cativo. 

esta especie fue de las 

plantas herbáceas que más se encontró y además distribuida en las 

3 calidades de estación, aunque el tamaNo de muestra es alto para 

las 3 calidades los valores de r son bajos por lo tanto no 

presentó niveles significativos, con 

que tuvo un nivel significativo de 

excepción de la calidad II 

.3 (30% de probabilidad de 

cometer error), el cual se considera bajo1 por lo tanto, no se 

puede inferir que sea indicadora de ~sta calidad. 

Pteridium ~ilinum Kuhn, esta planta se encontró en las 

calidades II y lll en muy pocos sitios, además el valor de r fue 

bajo, por lo tanto, no se obtuvo nivel 

calidad. 

significativo en ninguna 
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esta hier-ba se consideró de gran 

importancia en la zona, por-que pr-esentó muy 

significativos sobr-etodo par-a la calidad I, en está calidad el 

tamaNo de muestr-a es muy bajo (5 sitios) sin embar-go pr-esentó un 

valor- de r muy alto (0.9486) por- lo tanto el nivel de 

significancia es de .02 indicando que solo hay 21. de pr-obabilidad 

de cometer- err-ol'"", el cual se puede considerar altamente 

significativo, y además pr-esentó cor-r-elación positiva. En 1 a 

calidad 11 también se encontr-6 en pocos sitios (8) el valor- de ,,-

se puede considerar a 1 to, por- lo tanto, pr-esentó un nivel 

significativo de . 1 (10/. de pr-obabilidad de cometer- er-r-or-) en 

está calidad se observó correlación negativa. No se pL~ede 

pr-edecir- que la planta sea indicador-a de la calidad 1, por-que el 

nivel significativo de la calidad 11 también se 

impor-tante. 

puede considerar" 

Willd, esta especie se encontró en las 

calidades II y III con un tamaNo de muestr-a similar- (22 sitios en 

la calidad II y 19 sitios en la III), los valor-es de,,- fuer-on muy 

bajos par-a las 2 

significancia, 

calidad. 

calidades por- lo tanto no se obtuvo nivel de 

indicando que no hay correlación para ninguna 



CUADRO 4. Resultados del análisis de correlación y pruebas de 
significancia de las 4 especies ar-bustivas, en cada 
calidad de estación, 

ESPECIES 
CAL. DE 
ESTACION 

Baccharis thesioides H.B.K. I I 

I I I 

Rhamnus hintonii M.C. & L.A. J. I 

I I 

I I I 

Senecio saliqnus o.e. I 

I I 

I I I 

Ver bes in a §.Q.baerocephala var-. 
?ohaerocephala I I 

I II 

t O< 

-0.3535 0.9998 .4 

o 

0.5321 2.2659 .05 

0.0471 0.2539 

-0.1516 0.6507 

-0.6236 2.1105 .1 

o 

0.1556 1.0683 .3 

0.3560 1.4254 .2 

0.0052 0.0238 

50 

N 

9 

11 

15 

31 

20 

9 

37 

48 

16 

23 
-----------------------------------------------------------------

Como se obser-va en este cuadro también los niveles 

significativos son muy bajos, solo Rhamnus hintonii M.C. & L.A. 

Johnston en la calidad I presento un nivel significativo alto. 

Baccharis thesioides H.8.K. esta especie se encontró en las 

calidades 11 y I I I , en 1 a ca 1 id ad II presento un nivel 

significativo de .4 (401. de probabilidad de cometer error), ya 

que el tamaho de muestra asi como el valor de r fueron bajos, en 

está calidad presento correlación negativa y además como el nivel 

significativo es bajo no se puede predecir que sea indicadora de 

está calidad. En la calidad I I I la planta se presentó en 11 
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sitios pero el valor de r fue O por lo tanto no se obtuvo nivel 

de significanciaª 

Bhamnus hintonii M.C. & L.A. Johnston, este arbusto se 

encontró distribuido en las 3 calidades de estación, en la 

calidad I I presentó correlación positiva, se encontró en 15 

sitios con valor de r alto (0.5321), por lo tanto se obtuvo un 

nivel de significancia de .05 indicando que solo hay 5% de 

probabilidad de cometer- err-or-, el cual se puede considerar muy 

significativo. En las calidades II y III el tamal'1o de muestra es 

aceptable (31 sitios para la calidad II, y 20 sitios para la 

calidad III), pero el valor de res muy bajo para las 2 calidades 

por lo tanto no se obtuvo nivel de significancia. sin embargo no 

se puede predecir que está especie sea indicadora de la calidad I 

porque también se presentó en las otras 2 calidades y además con 

un tamal'1o de muestra aceptable. 

Senecio saliqnus_ D.C., esta planta fue la especie arbustiva 

que más se encontró en el área y también se distribuye en las 3 

calidades, en la calidad I se encontró 

sitios (9 sitios) pero el valor de r 

obtuvo un nivel significativo de . 1 

relativamente en µocos 

fue alto por lo tanto se 

( 10% de probabilidad de 

cometer er-r-or) y con correlación negativa. En la calidad 11 se 

encontró en 37 sitios pero el valor de r fue O por lo tanto no se 

obtuvo nivel de significancia. En la calidad III el tamal'1o de 

muestra es alto (48 sitios) pero el valor de r es muy bajo por lo 

tanto el nivel de significancia es de .3 (30% de probabilidad de 
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cometer erTor) con corr-elación positiva. El mejor nivel de 

significancia fue para la calidad J, sin embargo, no se puede 

in·ferir que la planta sea indicadora de está calidad, porque 

también se presentó en las otras calidades. 

Verbesina ~phqeroc§Qhala var sphaerocephala, este arbusto se 

encontró en 2 calidades de estación, en la calidad JI se presentó 

en 16 sitios el valor de r fue de 0.3560, se obtuvo un nivel 

significativo de .2 (20X de probabilidad de cometer error), er1 la 

calidad 111 no se observó nivel significativo. 

L_os valores obtenidos en los cuadr·os 3 y 4 en las pruebas de 

significa11cia en la mayoria de las especies son muy bajos, por lo 

tanto, no se puede inferir qL1e alguna plante\ sea indicadora de 

alguna calidad de estación. Las plantas que presentaron valores 

altos en las pruebas de significancia arriba de .05, como §_alviª-

y Rham_ous hin ton i i M.C. & L.A. Johnston, no se 

consideró conveniente afirmar que son indicadoras de la calidad 

en la cual se presentaron con valor alto, porque además se 

encontraron en las otras calidades, por otra parte se observó que 

otras plantas que tuvieron la misma frecuencia o incluso mayor 

frecuencia, arrojaron valores bajos. 

7.3. Factores del medio fisico que influyen en la 

presencia de las plantas herbáceas y arbustivas. 

Al no obtener resultados satisfactorios en el análisis de 

correlación de la calidad de estación y la frecuencia de plantas, 
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se decidió analizar algunos factores del medio fisico, para 

observar si las plantas se encontraban influenciadas por alguno 

de ellos, los factores estudiados son: altura sobre el nivel del 

mar, posición en la pendiente, pendiente, 

erosión. 

exposición y grado de 

Para esté tipo de an•lisis, se utilizó el mismo método que 

se aplicó para obtener el grado de cor-relación entre la 

frecuencia de plantas y la calidad de estación. En éste estudio 

no se separaron las plantas por calidad de estación, se tomó el 

número total de sitios por especie, se analizó la frecuencia de 

plantas (variable independiente) con los factores antes 

mencionados (variables dependientes). Se analizaron las mismas 

especies antes estudiadas, 8 herbáceas (Cuadro 5) y 4 arbustivas 

(Cuadro 6). También para este análisis se hicieron pruebas de 

significancia y también se utilizó el mismo método. 
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CUADRO 5. Resultados del análisis de correlación y pruebas de 
signif icancia de las 8 especies herbáceas con los 
siguientes factores del medio fisico: altura sobre el 
nivel del mar, posición en la pendiente, pendiente, 
exposición y grado de erosión. 

ESPECIE 
FAC. 
FISICOS 

Artemisia mexican~ Willd ASNM 0.1198 

POS.PENO. -0.1387 

PENO. -0.2938 

EXPO. o .1272 

EROS ION -0.2922 

0.0980 

POS.PENO. -0.6864 

PENO. -0.8825 

EXPO. 0.8825 

EROS ION -0.7500 

0.0465 

POS.PENO. -0.4545 

PENO. -0.0426 

EXPO. 0.2611 

EROS ION 0.5321 

Eupatorium sp. ASNM -0.2866 

POS.PENO. -0.0105 

PENO. 0.0896 

EXPO. -0.1258 

EROS ION 0.2105 

t N 

1.0023 .4 71 

1.1747 .3 71 

2.5531 .025 71 

1.0652 .3 71 

2.5379 .025 71 

o .1979 6 

1.8877 .4 6 

3.7528 .02 6 

3.7528 .02 6 

2.2277 .1 6 

2.1140 8 

1.2498 .3 8 

o. 1044 8 

0.6625 8 

1.5393 .2 8 

1.7697 .1 37 

0.0621 37 

0.5322 37 

0.7562 . 5 37 

1.2738 .3 37 
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continuación cuadro 5. 

Fe.§tucª- previqlumin.:L§.. s. ASNM o. 1992 2.0639 .05 101 

POS.PENO. o .1064 1.0647 .3 101 

PENO. 0.1689 1.7050 . 1 101 

EXPO. o .1001 1.0010 .3 101 

EROS ION -0.3745 4.0186 .001 101 

Pter-idium aqLti 1 inLtm Kuhn ASNM -0.0170 0.0760 22 

POS.PEN. o. 1630 0.7388 . 5 22 

PENO. -0.2331 1.0719 .3 22 

EXPO. 0.2080 0.9510 .4 22 

EROS ION -0.2913 1.3617 .2 22 

~ª-_]V ia Q.h!t'PUr-ea_ Cav. ASNM -0.0329 o. 1231 16 

POS.PENO. -0.1582 0.5994 16 

PENO. o .1460 0.5492 16 

EXPO. -0.0104 0.0389 16 

EROS ION 0.0273 0.1021 16 

St~y_:\._sl_ ¡:iva_ta_ Willd. ASNM -0.0232 o. 1521 45 

POS.PENO. -0.1180 0.7792 .5 45 

PENO. ·-0. 1808 1.2054 .3 45 

EXPO. -o .1778 1.1847 .3 45 

EROS ION ·-O. 0402 0.2638 45 
-----------------------------------------------------------------

Este análisis de cor-r-elaci6n también indica la asociación o 

influencia que pr-esentan los factor-es del medio fisico con la 

fr-ecuencia de plantas. Si se encuentran valores altos en el 

nivel de significancia en algún factor, se infiere que ese factor 
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está influyendo o presenta las condiciones favorables para que se 

desarrolle la especie. 

En esté análisis solo se discuten los niveles significativos 

mayor-es de . 1 (también se 

niveles de significancia de 

consideran 

.05 ó más 

muy significativos los 

altos que éste), los 

niveles de significancia menores de .1 ( .2, .3, .4 y .5), en esté 

caso no se discuten aunque si se mencionan, porque es necesario 

hacer otro tipo de análisis para saber con certeza, con que 

parámetro del factor en el cual se presenta, está correlacionado. 

8rtemisia ~exicana Willd, esta especie se encontró en 71 

sitios y está correlacionada con todos los factores del medio 

fisico, aunque en altura sobre el nivel del mar-, posición en la 

pendiente y exposición se observaron niveles significativos muy 

bajos, fueron de .4 .3 y .3 respectivamente para cada factor, por 

lo tanto, la influencia de éstos factores en la planta no se 

consider~n importantes, sin embar-go, en la pendiente presentó un 

nivel muy significativo ya que fue de .025 (2.5% de probabilidad 

de cometer error), y presentó correlación negativa indicando que 

está planta se encuentra en lugares planos o casi planos con 

pendientes del O al 10%. También en el grado de erosión presentó 

nivel de . 025' y correlación negativa, por lo tanto, indica que 

está planta se encuentra en lugares que no estan er-osionados. En 

estos dos (tltimos factores se observa cierta relación ya que los 

terrenos planos por lo general no presentan erosión. 

Cirsium pinetorum Greenm, esta planta se encontró en solo 6 
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sitios, en altura sobre el nivel del mar no presentó nivel 

significativo, en la posición en la pendiente presentó un nivel 

significativo muy bajo fue de .4, en el grado de erosión el nivel 

significativo fue de .1 (101. de probabilidad de cometer error), 

presentó correlación negativa, indicando que esta planta se 

encuentr-a en lugares poco erosionados con un grado de erosión 

bajo. En la pendiente y exposición presentó niveles muy 

significativos de .02 (21. de probabilidad de cometer error), en 

la pendiene se observó correlación negativa, indicando que se 

encL~en tra en lugares planos. En la exposición pr-esentó 

correlación positiva la cual indica que se er1cuentra en 

exposición oeste. También en está especie se observa relación 

entre los factores de la pendiente y el grado de erosión. 

Eryngium monocephalum Cav., esta hierba también se encontr-ó 

en pocos sitios (8 sitios), en altura sobre el nivel del ma1-, 

pendiente y exposición no se observó nivel de significancia. En 

la posición en la pendiente presentó nivel significativo de .3 y 

en el grado de erosión fue de . 2; por lo tanto no se puede 

que haya alguna asociación ya que los niveles 

significativos son muy bajos. 

presentó en 37 sitios, en 

posición en la pendiente y la pendiente no se observó niveles 

significativos. En la exposición y el grado de erosión presentó 

niveles significativos de .5 y .3 respectivamente. En la altura 

sobre el nivel del mar se observó nivel significativo de .1 (10/. 
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de probabilidad de cometer error) , con correlac ión negativa 

indicando que se encuentra en lugares con altitudes de 2000 a 

2050 msnm. 

Festuca breviqluminis Swal len, esta especies se encontró en 

101 sitios , presentó correlación con todos los factores del medio 

fisico, en posición en la pendiente y exposición, el nivel 

s ignificativo fue bajo de .3 para los dos factores; en la 

pendiente presentó un nivel de significancia de . 1 (10/. de 

probabilidad de cometer error), con correlación positiva 

indicando que se encuentra en lugares con pendientes del 60 al 

701.; en la altura sobre el nivel del mar se observó un nivel muy 

s ignificativo de . 05 (5/. de probabilidad de cometer error) c on 

c orrelación positiva indicando que se encuentra en lug~res con 

altitud de 2350 a 2400 msn m, también en el grado de erosión 

presentó un nivel de significancia muy alto de . 001, el cual 

indica que so l o hay . 1/. de probabilidad de cometer error, con 

correlación negativa indicando que se encuentra en lugares que no 

estan erosionados . 

Pteridium aquilinum Kuhn, esta especie se encontró en 2 2 

sitios, en la a ltura sobre el nivel del mar no se observó nivel 

de significancia , los demás factores s i presentaron niveles 

significativos pero con valores muy 

consideran importantes. 

bajos por lo tanto no s e 

Sa l via purpurea Cav ., esta planta se encontró en 16 sitios , 



59 

no se observo er1 ninguno de los factores nivel de significancia, 

por lo tanto no hay correlacibn en ning0n factor. 

Steyia gvat;e_ Willd, esta hierba se presentb en 45 sitios en 

altura sobre el nivel del mar y el grado de erosión no 

presentaron niveles significativos; en posición en la pendiente, 

pendiente y exposición se obser-varon los siguientes niveles de 

significancia .5 y .3 para ~stos dos 0ltimos factores, los cuales 

se consideran bajos. 



CUADRO 6 . Res ultados de l a n á lisis de correlación y pruebas de 
significan cia de las 4 especies arbustivas c on l os 
siguientes fa c tores d e med io f isico : altura sobre e l 
ni ve l de l mar , pos i ción en l a pendiente, pendiente, 
e x posición y grado de erosión. 

ESPECIE 

Baccha r is thesioides H. B. K. 

Rhamnus hin tonii M. C . J . 

Senecio saliqnus o.e. 

Verbesin a sghae rocegh a l a 
var . s phaerocephala 

FAC . 
FISICOS 

ASNl"I 

POS . PENO. 

PENO. 

EXPO. 

EROS ION 

ASNM 

POS . PENO. 

PENO. 

EXPO. 

EROS ION 

ASNM 

POS.PENO. 

PENO . 

EXPO . 

EROS ION 

ASNM 

POS.PENO. 

PENO . 

r t 

o 

- 0.671 4 2 . 7636 . 025 

- 0 . 1952 0.8444 . 5 

0.03 56 0 .1 511 

-0 . 0936 0 . 3988 

- 0. 174 7 1. 4194 . 2 

0.9856 46.6297 . 001 

- 0.1637 1 . 3275 . 2 

0.1189 0 . 9579 .4 

o .1032 0.83 00 .4 

- 0.1 273 1. 231 0 . 3 

- o .1940 1.8968 .1 

-0 . 2576 2 . 5571 . 025 

- o .1954 1.9110 . 1 

- 0 . 0030 0 . 0287 

- o .1366 0 . 8936 .4 

-0 . 083 1 0 . 5404 

- o . 1488 0 . 9751 . 4 

60 

N 

20 

20 

20 

20 

20 

66 

66 

66 

66 

66 

94 

94 

9 4 

94 

94 

44 

44 

44 

EXPO . - 0 .4590 3 . 3 481 . 005• 44 

EROS ION -o . 1981 1 . 3097 . 2 44 
-----------------------------------------------------------------
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Bacc!J;¡.ris ~hesioides H.B.K., este arbusto se encontr6 en 20 

sitios, solo present6 niveles significativos en dos factores, en 

Ja posici6n en Ja pendiente present6 un nivel significativo muy 

alto fue de .025 (2.5X de probabilidad de cometer error) con 

correlaci6n negativa indicando que se encuentra principalmente en 

puntas de cerro; en la pendiente se observ6 un nivel 

significativo de .5 el cual se considera muy bajo. 

Rhamnu~ hintonii M.C. & L.A. Johnston, esta especie se 

encontr6 en 16 sitios, en todos los factores present6 niveles 

significativos, en Ja altura sobre el nivel del mar y Ja 

pendiente el valor fue de .2, en Ja exposici6n y el grado de 

erosión fue de • 4; en el factor de posici6n en Ja pendiente 

present6 un nivel significativo muy alto, ya que el valor de te 

es mucho mayor que el valor de t de tablas para el nivel de 

significancia de .001 (en el cuadro 6, se puso est~ valor para 

que se note que hay significancia), por Jo tanto se puede inferir 

que hay lOOX de probabilidad que hay corr-elación positiva, la 

cual indica que está 

planos. 

planta se encuentra en mesetas o terrenos 

Senecio sa!iqnus D.C., esta planta se encontr6 en 94 sitios, 

present6 niveles de significancia en todos Jos factores con 

excepci6n de el grado de erosi6n, en Ja altura sobre el nivel del 

mar el nivel de significancia fue de .3; para Ja posici6n en Ja 

pendiente y Ja exposici6n el nivel significativo fue de .1 (10X 

de probabilidad de cometer error), en Ja posici6n en Ja pendiente 
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presentó correlación negativa lo cual indica que se encuentra en 

hondonadas, en la exposición también presentó correlación 

negativa indicando con ello que se encuentra en exposición 

zenital. El mejor nivel significativo se encontró en la pendiente 

con valor de .025 (2.5% de probabilidad de cometer error), con 

correlación negativa, indicando que se encuentra en terrenos 

donde la pendiente no es mayor del 10%. 

Verbesina sphaerocephala var. ?Phaerocephala, este arbusto 

se encontró en 44 sitios, en la posición en la pendiente no 

presentó nivel significativo; en la altura sobre el nivel del mar 

y la pendiente el nivel de significancia fue de .4; En el grado 

de erosión fue . 2; En la exposición presentó un nivel de 

significancia muy alto fue de .005 el cual indicá que solo hay 

.5% de probabilidad de cometer er-r-or, con correlación negativa 

indicando que se encuentra en exposición zenital. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8 . 1 . No es posible determinar la ca lidad de estación, con el 

método utili zado, me diante las especies her b áceas y 

arbustivas en el área de estudio. 

8 . 2 . Aunque l a e specie herbácea , Salv ia purpurea Cav . presentó 

e l mejor resu l tado para l a ca lidad I no es satisfactorio 

para poder predecir que sea indicadora d e ésta ca lidad, 

estimada en e l área por Benavides (1987 ). 

8.3 . Ta mbién Rhamnus hintonii M. C . & L. A. John ston (especie 

arbustiva ), presentó valo r a lto en l a calidad I, tampoco se 

consider a r epresentativa d e ésta ca lidad . 

8 . 4 . Las especies herbáceas Festuca breviqluminis Swa ll en, 

Artemisia mexican a Willd y Eupatorium sp ., tienen una amplia 

distribución en l a zona, se e n cont raron en l as 3 calid ades 

de estación. 

8.5 . Las especies arbustivas Rhamnus hintonii M. C . & L . A. 

Johnston y Senecio saliqnus D. C ., 

dist ribuidas en toda e l 

ca l i d a d es de estación. 

área, 

también se encuentran 

se presentaron en las 3 

8 . 6 . Rhamnus hintonii M. C . & L. A . J o hnston (arbusto) y Festuca 

breviql umini s Swa ll e n (hi erba) , tienen una d is t ribución 
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similar en el área, ambas especies no se encontraron en 

lugares erosionados. También ambas especies se presentaron 

en las 3 calidades de estación. 

8.7. Las especies herbáceas Artemisia mexicana Willd, presentó 

correlación con la pendiente y la erosión; Cirsium pinetorum 

Greenm, se encontró correlacionada con la pendiente y la 

exposición; 

cor-r-elación 

de er-osión; 

y Festuca breviqluminis Swallen, se observó 

con la altura sobre el nivel del mar y el grado 

éstas especies presentar-en un nivel de 

significancia alto. 

S.S. Rhamnus hintonii M. C. & L. A. Johnston (especie arbustiva), 

se encontró fuertemente correlacionada con la posición en la 

pendiente, el resultado indicó que se encuentra en mesetas o 

terrenos planos. 

8.9. Las plantas arbustivas ªacchari~ thesioides H.B.K., se 

encontró correlacionada con la posición en la pendiente, 

Senecio saliqnus D. C. presentó correlación con la pendiente 

y Verbesina sohaerocephala var. sphaerocephala se encontró 

corr-elacionada con la exposición. También éstas especies 

presentaron nivel de significancia alto. 

8 .10. Se recomienda realizar otro tipo de toma de información 

para las plantas herbáceas y arbustivas, en la cual se 

realice un conteo total de las plantas por sitio. 
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8.11. En el trabajo no se encontró una correlación entre las 

calidades de sitio estimadas por Benavides (1987), pero esto 

no quiere decir que no existan correlación con otras 

variables o con otra agrupación de calidades, por lo que es 

necesario realizar estudios de esta indole, que permitan 

obtener metodologias para evaluar la calidad de estación 

por medio de plantas herbáceas y arbustivas. 
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ANEXO 

DESCRIPCION DE PLANTAS HERBACEAS Y ARBUSTIVAS ENCONTRADAS EN 

LA ZONA. 

Se hace una descripción de l as plantas herbáceas encontradas 

e n el área, el orden d e aparición es alfabético. 

Anaqallis arvensis L. PRIMULACEAE 

Nombre común: " coralillo", "hierba del pajaro", *rastrera . 

Hierba tendida de hojas sésiles, aovadas trinervadas. 

Flores de 10-15 mm rojas, sobr e l argos pedúnculos. Fruto globoso 

dehiscente en forma t ransversal. Es una maleza de origen europeo 

( Sán chez , 1980). 

Artemisia me xi cana Willd COMPOSITAE 

Nombre común: "artemi sa", "ajenj o del pais" * "estafiate" 

Hierba que mide 1 m de altura aproximadamente, con las ramas 

tomentosas, cenicientas , hojas pinatipartidas, con los segmentos 

lineares , agudos de 4. 7 cm de largo, blanco afel pado en 

inferior . Inflorescencia l argame n te panicu l ada , con 

amari llentas con l as cabezuelas pequeNas (Sánchez , 1980) . 

Cirs ium pinetorum Greenm. COMPOSITAE 

Nombre común : *"cardo santo" 

" No mbre que le dá e l autor a la pl anta . 

* Nomb re que se l e dá a l a plan ta e n la región. 

la cara 

flores 

' 
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Hierba robusta que mide 70-90 cm de altura. Hojas oblongas, 

decurrentes, lobuladas, espinosas en la región floral, miden de 

13-25 cm de largo. Flores en cabezL1e las rojas cabizbajas, 

solitarias o agrupadas en corto número, en el extremo de los 

tallos, con pedúnculos de 7-20 cm, involucro subglabroso, de 3--4 

cm de alto, con las bracteas imbrincadas agudo-espinosas; 

aquenios oscuros con el vilano formado 

( San che z , 1980) . 

~_r_y_ng_ium monocephalum Cav. UMBELLIFERAE 

Nombre común: *11 hierba del sapo 11 

Hierba perenne, glabra, que mide de 

de pelos plumosos 

55 cm a 1. 20 m de 

altura. Hojas basales linear-lanceoladas, agudas, con la base 

dilatada, miden de 10-60 cm de largo por 6-25 mm de ancho, las 

hojas del tallo alternas semejantes a las basales, las superiores 

opuestas, reducidas envolventes. Inflorescencia cimosa, floja, 

con pocos capitulas o solitarios pedunculados, ovoides de 2-2.5 

cm de largo, por 1.5 cm de ancho; bracteas involucrales de 12-30, 

en 2 ser-ies, rigidas algo ascendentes, lineares, enteras o 

espinoso-aserradas, mas largas que los capitulas, miden 3-8 cm de 

largo por 3-12 mm de ancho; bracteolas lanceoladas, de 2-4 mm de 

largo. Frutitos subcilindricos, de unos 4 mm (Sanchez, 1980). 

Eupatorium patzcuarense H.B.K. COMPOSITAE 

Nombre camón: *!acotillo 

Hierba robusta, ramosa pubescente. Hojas opuestas, 

pecioladas, ovales, de cipice acuminado, borde aserrado, con 3 
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nervaduras prominentes, pilosas en la cara superior, pubescentes 

en la inferior, miden 5-10 cm de largo, por 3-7 cm de ancho. 

Cor- in1bos pedunculados terminales; cabezuelas con 35-40 flores 

blancas; involucro de bracteas lineares (Sánchez, 1980). 

Festu_g breviqlum_iD_is Swal len GRAMINAE 

Nombre común: *cebadilla 

Pasto robusto perenne de 1.30-2 m de altura, casi sir1 pelo, 

frondoso, la caNa es solitaria a veces 2, crecen junto a grupos 

de árboles, frecuentemente decumbente en la base; las vainas 

abiertas, la persistencia inferior es fibrosa; las ligulas muy 

cortas de 1.5 mm de largo; las hojas mayormente caulinas, planas 

o encorvadas hacia la punta, escabroso sobre los margenes, de 

15-60 cm de largo y 4-12 mm de ancho; panicula desgastada, 

nudosa, de 20-30 cm de longitud, con ramas inconsistentemente 

anchas la mayoria en pares, y con pocas espiguillas largas cerca 

de la punta; espiguillas aplastadas, de 1.5-2 cm de longitud 

excluyendo las aristas, de 4-5 flores muy abier-tas, el raquis 

unido de 2-2.5 mm de longitud; glumas subuladas, escabrosas al 

menos sobre la quilla (pétalo inferior), la primera de 4-5 mm da 

longitud con una nervadura, la segunda de 5-7 mm de longitud, más 

bien oscura con 3 nervaduras; las lemas son casi cilindricas 

subuladas, lisas o angulosas, con 5 nervaduras levantadas a 

intervalos, escabrosas en toda la superficie de 12-16 mm de largo 

con una arista de 8-12 mm de largo entre 2 lineas de dientes 

blancos y filiformes de 1-1.5 mm de largo; la palea de 8-11 mm de 

largo, bif idas; la quilla oscura y áspera; las antenas amarillas 
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de 4-4.5 mm de largo; el grano de 7-8 mm de largo, 

(McVaugh, 1983). 

ovarios lisos 

Lobelia laxiflora H.B.K. CAMPANULACEAE 

Nombre comon: 

*campanilla. 

"acaxóchitl", "chilpanx6chitl", 11 aretitos 11 

Hierba que mide de 50 cm a 1 m de altura, con los tallos 

lampiNos o pubescentes. Hojas alternas, angostamente elipticas o 

lineares, agudas en ambos extremos, aserrados, miden de 6-10 cm 

de 1 argo en la región floral. Flores axilares, largamente 

pedunculadas; corolas rojas de 4-5 cm de largo, marcadamente 

cigomorfas. Fruto capsular envuelto por el cáliz y los residuos 

de la corola (Sánchez, 1980). 

Lopezia racemosa Cav. ONAGRACEAE 

Nombr-e común: 11 perlilla" *11 ar-etillo 11 

Hierba erecta ascendente, pilosa con las hojas pecioladas, 

limbo eliptico-lanceolado, con la base redondeada u obtusa, ápice 

acuminado y borde crenado-dentado (Sánchez, 1980). Flores con 

pedúnculo largo y delgado, con los pétalos desiguales rosados con 

2 estambres, unidos en su base con el estilo, florece en racimos 

largos de 7-10 

(Martinez, 1979). 

cm, con las brácteas de 6-10 mm, flores rojas 

Pigueria triflora Cav. COMPOSITAE 

Hierba anual de 1-1.5 m de altura, con tallos de 5-8 mm de 

dicimetro generalmente con pelos cortos en lineas a través del 
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tallo y r-amas. Las hojas son lanceoladas o escasamente ovadas, 

de 3-12 cm de longitud, con 1-2 cm de ancho, atenuadas o 

gradualmente acuminadas, las puntas generalmente ~speras, la base 

gr-adualmente r-edondeada y finalmente cuneada, los peciolos de 

5-10 mm de lar-go; los margenes poco pr-ofundos y fr-ecuentemente 

obscuros cr-enados-serrados o denticulados con 6 a 12 dientes por 

lado. La inflor-escencia es difusa y casi sin follaje, la 

panicula es de 1/4 a un 1/2 de la altura de la planta, con 

cor-imbos en las puntas de las ramas ascendentes; los cor· imbos 

están en ramas alternas excepto en los nudos inferiores, los 

inter-nudos son de 5-10 mm de lar-go, las ramas de edad avanzada 

algunas veces parecen racimos, los pedúnculos infer-iores (más 

viejos) tienen de 5-7 mm de largo, los super-ior-es usualmente son 

más cortos; el involucro es de 2.5-3.5 mm de largo; 3 flores, la 

corola es de 2 mm de largo; las antenas son de 0.5-0.6 mm de 

largo, más grandes que los filamentos pilosos; los aquenios de 

1.5-2 mm de lar-go, lateralmente cur-veados en la base, el car-podio 

grueso aparece como lateral (McVaugh, 1984). 

Piqueria trinervia Cav. COMPOSITAE 

Nombre común: "hierba de San Nicolás", "hier-ba del 

tabardillo", *gar-r-a de león. 

Planta herbácea o subarbustiva, ramificada, glabra o 

escasamente pilosa. Hojas opuestas, angostas lanceoladas, agudas 

triner-vadas. Inflorescencia corimbosa, cabezuelas con flor-es 

blancas; el involucr-o de 4 bracteas elipticas, con el borde 

membr-anoso; aquenios oblicuos sin vilano (Sánchez, 1980). 



Pteridium fill.blilinum Kuhn. POLIPODIACEAE 

Nombr-e común: * 1' he 1 echo cornún 11 

Helecho provisto de rizomas subterr~neos, 
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frondoso que 

llegan a medir hasta 2 m, divididos y subdivididos en segmentos 

angostos; los soros en filas continuas en el margen de los 

segmentos (Martinez, 1979). 

Salvi~ lavanduloides Kunth. LABIATAE 

Nombre común: 1'cantueso 11 *salvia azul mor-ada. 

Hierba erecta perenne, que mide de 1 m o más de altura con 

las ramas y las hojas cubiertas de pelillos blancos, simples, 

glandulosas, cortamente pecioladas, con el limbo 

oblongo-lanceolado, cuneado, el ápice agudo y el borde aserrado 

hacia el extremo apical, pubescente en ambas car-as, mide 5-9 cm 

de largo, por 1-1.5 cm de ancho. Racimo terminal o axilar de 5-7 

cm de largo, no apretado, no interrumpido, con los verticilastr·os 

de 12 flores; caliz acampanulado, hirsuto, de 4-5 mm; corolas 

azules, de 5-5.7 mm de largo (Sánchez, 1980). 

Salvi~ Q.W'.:Q~rea Cav. LABIATAE 

Nombre común: *salvia morada 

Hierba erecta perenne, generalmente de 1-2 m de altura, 

frecuentemente con muchas ramas, los tallos son puberulentos por 

encima o casi lisos. Las hojas delgadas, sobre largos y delgados 

peciolos, son lanceovadas a anchamente ovadas, la mayoria de 6-12 

cm de largo, acuminadas, m~s bien redondeadas en la base o rara 

vez en forma de corazón, aserradas, grandes tramos puberulentos o 
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l.i.sa sobre la super-f .ície, un poco descolorida en la par-te del 

centro, puberulentos sobre las venas. Verticilos con ~~ o más 

flores, gener-almente apinado y ·forrnando derlsas o un parco 

in terrL~mpidas paniculas con espigas de grano; las br-ácteas 

denso y pequenas, caducas; cáliz y antesis de 4-9 mm de lar-go, 

blanquesino, algunas veces lanudo, frecuentemente pL1rpur ino, los 

dientes acuminados; la corola br-illante y púr-pura, el tubo 

cilindr-ico de 10-18 mm de lar-go; el estilo gener-almente piloso 

(Standley & Williams, 1973). 

Stevi~ ovata Willd COMPDSITAE 

Nombre común: *ramo de novia 

Hier-ba er-ecta per-enne de 0.7-1.30 m de altur-a, los tallos 

solitar-ios o muy pocos, el follaje sin asperezas hasta la 

inflor-escencia, de 2-5 mm de diámetr-o en la base, quebr-adizos y 

puber-ulentos, la parte de abajo velluda o pilosa, las r-amillas y 

pedunculos delgados blandos pilosos y conspicua.mente resinosos. 

Las hojas r-esinosas, triner-vadas y algo lisas, los marger1es 

escabrosos y las venas de la superficie de abajo con pocos pelos, 

las hojas opuestas r-ómbico-ovadas o elipticas de 2-6 cm de lar-go 

incluyendo la base del 

1.5-4 mm de ancho, 

peciolo angosto y en 

de 10-15 mm de lar-go. 

for-ma de cuna, de 

La inflorescencia 

compuesta de muchas cabezas convexas que forman una masa densa o 

separ-ada en racimos ce~r-ados; las brácteas inconspicuas; las 

cabezas de 7-9 mm de lar-go, estr-echamente sésiles; los pedúnculos 

son de 1-1.5 mm de lar-go; los filar-ios de 3.8-5.5 mm de lar-go 

lineares mas bien agudos, ver-de pálido; el color- de 1 a f 1 or-
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blanca; el tubo de la corola generalmente verde-amarillo Pªlido, 

cuando está seco, ocasio11almente purpur-ir10, la corola de 4-5 mm 

de largo en forma de embudo el tubo acampanulado, más largo que 

el tubo glandular puberulento, 

elipticos (McVaugh, 1984). 

piloso sobre los lóbulos oblongo 

Plantas arbustivas encontradas en el área, también el orden 

de aparición es alfabético. 

8accharis thesioides H.B.K. COMPOSITAE 

Nombre coman: lescobilla de monte y *jarilla hoja angosta. 

Arbusto de 1-3 m de altura, las ramillas verdes y surcadas, 

los tallos y las hojas al menos cuando son jóvenes, son granuloso 

glandular pubescente. Las hojas son muy numerosas decrecen en 

tamaNo hacia arriba y abajo de la inflorescencia la principal es 

oblanceolada a eliptica o casi linear, trinervada, acuminada, las 

más bajas obtusas de 1-5.4 cm de longitud y de 3-6 mm de ancho, 

aguda o atenuada en la base, sésil, gruesa y decurrente en la 

unión con el tallo, los margenes finos y aserrados en la punta, 

los dientes de 7 a 10 por cm, pelos duros y puntiagudos, la mayor 

parte saliendo hacia la base de la lámina. Inflorescencias con 

las cabezas pequeNas de 5-7 mm de longitud, racimos en las puntas 

de las ramas, sobre pedünculos en forma de brácteas de 2-3 cm de 

longitud, la mayor parte en pequeNos circulas o paniculas 

piramidales con pequeNas y angostas brácteas (McVaugh, 1984). 
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Nombre común: *"zor-rillo" 

Ar-busto de ramas glabras o esparcidamente pilosas en lns 

extremos. Hojas elipticas u oblongas-lanceoladas, glabr-as de 

9-12 cm de lar-go por- 2-5 cm de ancho. Cimas terminales o 

axilares; flores con el ca11z de 7-8 mm tomentosas; corolas 

amar-illas anchas de 10-15 mm de lar-go (Sánchez, 1980). 

Rhamnus hintonii M.C. & L.A. Johnston RHAMNACEAE 

Nombr-e común: *capulincillo y *negr-o 

Ar-busto hasta de 4.5 m de altur-a, ramillas pubescentes, 

peciolos de 4-20 mm de lar-go, lámina de la hoja eliptica de 

8-11.6 cm de largo y de 3-4.6 cm de ancho, base cuneada 

arredondeada, ~pice acuminado o menos comunmente agudo, el marge11 

de la hoja aserrado o dentado, con los dientes irregulares en 

tamaNo y forma, en el haz pubescente entre las venas, en el envés 

con cantidad moderada de pubescencia. Inflorescencia sésil, 

umbelas axilares usualmente 3 pedicelo de 4-5 rn1n de 

largo; sépalos 5 de 1.5-2 mm de lar-go y de 1-2 mm de ancho; 

pétalos 5 de 1 mm de lar-go; ovario usualmente glabr-o. Fru.trJ 1 a 

3 por axila, pedicelo de 6-11 mm de lar-go, elongandose después de 

la antesis, fr-uto de 6·-8 mnl de diámetro glabros o ptdJeSCf}f1lf?s, 

separándose en 3 partes al madurar- (Joh11ston & .Johnston, l'l/U). 

[lubus Qlí..9-2.'?JlE'[.)nus Ttiorn. f10EiACEAE: 

Nombre cornt..1.n: *11 zarzamora" 

Pliinta espinosa de tallos tendidos t1asta de 6 m de l~r~o; 
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~J. 5 cm tcJSC:CHJIC'rl lE-' 

F lur E:?s 

Nornbr-e comCtn: *''.:.1ar-illa 11
, 

11 jaral arnar-illo 11
, "chilea 11

, 

'
1 flor- de dolor-es", 11 hier-ba cana". 

Arbusto que mide 1-2.5 m de altura, con la corteza parda. 

Hojas sésiles, elipticas-lanceoladas, estr-echas, en ter-as o 

aserradas, agudas en ambos extremos, glabras, m.iden 3-12 cm de 

1 ar·go, por 5-15 mm de ancho. Inflorescencia cimosa-paniculada, 

con nurnerosas cabezuelas radiadas, de 8-11 mm; brácteas 

involucrales unas 8, verdoso-amarillentas, m~s cortas que las 

liguladas; aquenios flores del disco; flores amarillas unas 5 

pubescentes (Sánchez, 1980). 

Verbesina ?flDEJETOCepha:\E_ var. 2.QJ1a!?ro¡;§'.Q.IJ.;>.li'\. COMPOSI TAE 

Nombre comón: lcapitana 

Arbusto de 1.5-2.5 m de altura con el tallo de 2.5 cm de 

grueso en la base, frecuentemente libr-e de ramas en la parte 

superior, las hojas y las ramas principalmente opuestas, las más 

pequeNas con inflorescencias alternas, las ramas con 4 alas verde 

f t"ondoso, con pelos erectos ascendentes, los pedónculos densos y 

los filarias escasos, las hojas son 

arriba densamente hispidas en la 

erectos y densos de 0.5-0.8 mm 

escabrosas en la par-te de 

par-te 

de 

baja, 

largo 

con más pelos 

·f re cu en temen te 

subtrinervado con un par de fuertes venas ascendentes. Las 
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inf 1 cJrescencias ccJn pocas cabezas en 1 a cima, pariicLll as más de 35 

Cíll de altur·a y 25 cm de ancho, con gruesas y firmes ramillas con 

br~cteas anchas y frondosas, las cabezas en pequeNos grupos en 

las extr-emidades, las ter-minales son sésiles con pedlln cu 1 os 

cortos, las laterales son más delgadas y 1 argas con pedúnculos 

rigidos, las cabezas son cor-tas y anchas de 2.5-3 cm de ancho a 

tr-avés de los r-ayos extendidos, de 12 a 15 mm de ,-,lto en 1 a-:::; 

flores, los r-ayos de las flor-es son de 8 a 11 pistilados, las 

ligulas de amar-illo br-illante; el estilo de 1.5-2 mm de largo, 

las flor-es como discos de 30-70, las corolas amarillas lisas o 

con pocos pelos en la base, los lóbulos agudos, los aquenios del 

disco aovado, los rayos de los aquenios en tr-iangulo 

fr-ecuentemente amar-illentos (McVaugh, 1984). 
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