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I. RESUMEN 

La flora de musgos de la Sierra de Pachuca, Hidalgo, incluye 

169 especies y variedades las cuales. se agrupan en 90 géneros y 

28 familias; la mejor re?resentada es la familia Pottiaceae. Del 

t:otal de especies determinadas 117 son nuevos registros. para la 

Sierra de Pachuca, por lo' que se considera que nuestro estudio es 

representativo de los musgos del área. 

Ce acuerdo al análisis de su distribucifn por tipos de 

ve.getaci6n, se encentró que el botique de g_~ es el c:ue posee 

un mayor número de especies, siguiéndcle en orden decreciente los 

bosques de Abies, Pinus, Abie~-gue~~· Juniperus, Pastizal y 

Matorral. Con respecto al sustrato, la maye.ría de las especies de 

musgos crecen sobre suelo; en menor grado uno& son epifitos y 

et ros ·habitan, las rocas. 

Las especies de rn\lsgos ~w ngruparon en siete elerr.entos de 

distribucifn geográfica; tales eleir.entcs sen: Airtplia 

, México-Norte de Sudamirica, Mixico-Ncrte de 

. Mixico-centrcamir ica-Anti llas, Endimico, · Bicé~trico 

el.· 

~e~plazareientc.s al ti tudir.ales. durante 

·.puente~ •ir:terc()nt.inentales 
·,' ~· 



II. INTRODUCCION 

1) Antecedentes 

Los primeros estudios sobre los musgos se realizaron 

aproximadamente después de 1576 en el Viejo Mundo. Entre los más 

significativos se pueden mencionar los que siguen: 

En 1741 el profesor Dillen escribió acerca de la historia de 

los musgos; las coleccicnes de ejemplares de esa época, sin 

embargo, carecen de datos adecuados. En 1729 Michelli observó 

algunas estructuras sexuales de diferentes especies de musgos; en 

1782 Hedwig hizo un estudio sobre el desarrollo, estructura y 

función de estas plantas. Más tarde, Hofmeister en 1851 escribió 

sobre el ciclo de vida de los musgos, mencionando que constiJ de 

la generación gametofítica y la generacién esporofítica. En el 

último siglo se han estado realizando estt:dios de tipo fisiológico 

.y genitico~n plantas vasculares, pero en las dos últimas dlcadas 

muchas de estas técnicas han sido adaptadas para la investigación 

en musgos. Así se han realizado grandes avances en el 

la fisiología, genética y biología de estas 

forma que .la briclcic;ía se está convirtiendo en un 

dentro. de la botánir:"a (!Uchar.dson, 1981). 

desar.r.ollando ·en 'i'ª íses que 

ae las 

estudio •. , 

mínima y 



(Delgadillo, 1982). Los ti:abajos de Müller (1848-1851, 1874) han 

si.do importantes a este respecto, debido a que contienen 

descripciones de numerosas especief! nuevas. A finales de dicho 

siglo el conocimiento de la flora briológica mexicana fue 

suficiente para per~itir H Bescherelle (1872) describir o listar 

más de 375 especies. 

A principios del siglo XX apareció un número importante de 

publicaciones cerne resultado de trabajo de campo en la parte 

central de México y otras áreas. Thériot (19311, basindose en los 

trabajos de .l\rséne y Amable, esU.mó que el núrnero de especies de 

musgos en México eran aproximadamente de 700. Las investigaciones 

de los siguientes 20 años fueron recopiladas y disc11tidas por 

Crum ( 1951) qui.en enlistó 836 especies y variedades para el país. 

Actualmente después de la publicación de más de 200 

contrih'JCiones sobre musgos mexicanos, se estima que hay 

alrededor de 1200 e!!pecies y variedades conocidas para la 

República (Delgadillo, 1982), espP.rando que r:on la publi.cación 

<:],el Manual d<-MUsgos Mexicanos preparado por Sharp y colaboradores 

enriquezca el niímero de especies para Méxko (Sharp, 1977); 
. . . ·- . . 

, ·importancia, por estas razones, .. fomentar la 

~e trabajos _que'' ay~den al conocimiento de la flora de. 

.·: ' 

posteriormente abordar temas 

'1\usgcs. mex'ica.nos. Por ello 

H~var a cabo un estudi.o en el ciu".! no .sól~ 

de la Sierr¡i de Pachuca, sinÓ· · 

o~tos aspt;!ctos co'~oel de fa distribución . . . . ' . . . 

di.f~¡:entes Ú.pos de ve9etad6n. 



La zona presenta di~erentes condicioneF climáticas y 

ambiertales GUe conllevan al establecimien~o de muchas cornunida~es 

vegetales en las cuales pode~os detectar diversos patrones de 

comportarnient0. La Sierra de Pachuc~ ha sido bi~n estudiada desde 

el punto de vista florístico y pririci¡:>almente.en lo referente u 

sus plantas vasculares, pero hasta el presente poca atención se 

le ha dade> a las plantas no vasculares, en particular a los 

musgos. Esto quizá se deba al tarnafio tan pcquefio que los 

caracteriza~ lo que hace mis difícil su localización en el campo 

y su determinación en el laboratorio. 

Los únicos report~s de musgos que se tienen hasta la fecha 

para la Si~rra de Pa~huca son las citados por Crum (1951), en el 

que hace una recopilación de; las especies de musgos reportadas 

hasta entonces en tocl.1 la República Mexicana y en el ct1al cita 32 

.especies para la Sierr.a de Pachuca; entre los colectores que han 

v.isitado la zona se citán a Pringle, 1908; Lyonnet. 1926-1927; 

Sharp, 1944 y Martínez, 1944-1945. 

Después de 1951 varias personas colectaron representantes 

de .95· especies de musgos para la Sie::::a de Pacl}uca: García. en 

,Pompa en 1968, Rzedowski en 1969 y l975, Cruz en 

y Thor.rburgh en 1973, .um y Conrrad en .1974, 
' . . 

, Viv.;s. en 1979, Johansen y Mojicc .. en 1981 y 

hasta la fec~a. En, ~atal t\ab

0

ía 

pára la 



2) Objetivos 

Debido al escaso conocimiento que se tiene acerca de los 

musgos que habitan la Sierra de Pachuca se fijaron tres objetivos 

básir.os: 1) La elaboración d'? un listado florísti.co de mt•sgos, 

2) El análisis de la distribución por tipos de vegetación de las 

es~ecie5 de musgos encontrados en el área de estudio y 

3) Complementar el conocimientc de la dist~ibuci6n de las 

especies de musgos del Val le de México. 



III. METODOLOGIA 

La primAra parte del trabajo consistió en la ubicación y 

delimitación del área de estudio, ssgan lo establecido pcr Medina 

y Rzedowski ( 1981). 

Posteriormente se llevé a cabo una rccopilacién bitliogr~fica 

sobre los musgos del 5rea de estudio, se preparó y complementó un 

catálogo de especies ccn los datos de eje~plares de óstos en los 

herbarios de MEXU y ENCB. 

Con estos aptecedentes se procedif a rAalizar el trabajo de 

campe y de l~boratorio. 

Trabajo de Campo. Consistió en la cxploracié.ri y colecta en 

los diferentes tipos de vegetación ccmprundidos ec el irea 

haciende recorridos en distintas zcnas de la Sierra, o bien, 

explorando en lccalidados especificas. 

Tanto para los recorridos coma para las visitas locales si= 

empleó _el crite.':"io de elq:lorar y colectar los musgos en tcdos los .. 

mic_rohabitats. 

La colecta_ se efet::tuó entre Julio de 1984 a Maye d.;: 1985; 

r:eaUzaron 27 recorridos ér .. el_ campo 

cuales' pcdelt\OS. e itar: Presa. Jiiramil.lo 

de 

do ~nti.a, ·Mimosa y 

(Bc.sq1.:es. de 



(Bosque de Quercus), Siert:a de 1.1s Nuvaj as (Bosques de Pinus y 

Quercus), alrededores del Cerro de 1as Ventanas (Pastizal). 

El área de estudio se visitó en diferentes épocas del año, 

colectándose 904 ejemplares. Para cada ejemplar se obtuvieron les 

siguientes datos: NGwerc de colecta, fecha, localidad, altitud, 

tipo de veg~tación, humedad, iluminación, sustrato, asi come 

otservaciones especificas relativas a la Flenta y al lugar de 

colE'cta. 

Tr.abajo de Laboratorio. En primer lugar se llevó a cabo el 

secado del material colectado y posteriormente. se determ.l.nó con 

la «yuda . de revision<:s taxonómicas y rnanuales pert inent.es. Entre 

las referencias relovantes podemcs citar las· de Bartr.an. ( 1949), 

Cru~ y Anderson (1961), Grout (1926-1940), Rander (1972), Ochi 

(1980), Buck. 11983) y Delg<ll1i.llo (1973, 1975). 

Las determinacicnes se confirmarc·n por ccm¡:;1n;;.ción .cor. 

de Íos hr:;·rbar ios EN'CE y t-:EXC. E'ste trabajo se realizó en 
. . 

laboratorÍ.~s d~ Bdofftas de la Escuela Nucionül de Ciencias 

Ins
0

Ütuto de Biología, u .. N.A.M. 

y etiquétádoscon 



IV. DESCRIPCION DEL Allf!.t\ 01!; ESTUDIO 

1) Localizaciór. y Delimitación 

Las caracteristicas que se ~encionan a continuación provienen 

de los trabajos de Medina (1980) y Medi:1.:i y R;:cdowsf;i :1981). 

La Sierra de Pachuca ccnetituye el limite norte del V~lle de 

11.éxicc· (Mapa 1); se localiza en la porción CEl'.tro-ot iental de la 

República Mexicanu y en la parte centre-meridional clel Estado de 

Hidalgo, aproxiíl'.adarr.ente a urios 100 km al NNE de 1<1 Ciudad de 

Mixico. Su limiLe hacia el norte est& ccnstituido por el 

parteaguas de ln cuenca del Valle de Mixico y hacia el sur est& 

limitada de forma arbitrarta por las carreteras Pachuc~-Tulancingo 

y Pachuca-Actopan. Ue esta minera se define ana &rea de 

aproxitnadamen te 2 O O km2 (Mapa 2) . 

El área descr.ita -..s un macizo montañoso ccn una orit;ntación 

. N~l:-SE qu0 se encuentra en el borde septentrional del Eje 

Neovolcánico, muy cerc:<i' de la Siena Madre Oriental y altitudes 

'<q1ie' flÚctúan d<?sde los 2400 m. s. n. m. hilsta lo~ :1050 .m. s. n. m. ···. . . '. ·, . . . 

de, Pachuca ¡?.i:ob?.blcmen.te !lmergi6 del rr.air <. · Un<"S 

abrox:Ür.ada~nnte hace ,70 millones 4e añoe. 
1980) consioera que .desee el·· 

·ae 



define cambi~n siete fas0s de vulcanismo para todo el Valle, 

desde el Oligoceno hasta el Pleistoceno, ubicando el erigen de le 

Sierra de Pachuca en la carta fase (Mioceno) hace ~nos 25 millones 

de añcs. 

3 l Fisiografía. 

En el irea de estudio se encuentran las siguientes clases de 

superficies topogrificas: 

a) Superficie erosionada hnstft la fas~ de madurez avanzada o 

de senectud, extendida hacia la cresta de la Sierra de Pachuca y 

declinando suaverr.er,tc t1acia los lacios. 

b) Pendientes erosicnaC.as juve>nilmente en todo el flanco sur 

de la sierra. 

e) Superficie construccional y relativamente poco erosionada 

.de l~s partes infericres de la Cuenca de M6~ico. La superficie 

topográfica más antigua es la que se localiza en la zona de 

pachuca-:-Las Ventanas y la zona sur de Real dcl.Mcnt~-sur de 

En .;iicha superficie !'?ldsten yalles a(lchos. y lomat': 

uunut!<>ue1:;. qm~ se inte~ru:i•per; pcr peñascos que han sopm;tado el 

:,así: ,coQo pcr · c:añ<:>n~~ o barrancas jóver.es .. que· se 

la .erosi6n remohtante ... 

es de procedencia volcá~ica 
bas~l~o, p~ed<lminando: · 
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4) Hidrología 

Dentro de los principales rios que drenan hacia el seno de 

la Cuencia de México encontramos al río' Las Avenidas. que nace en 

el extremo norte de la Ciudad de Pachuca, al pie de la Sierra, 

donde varios arroyos permanentes y temporales convergen en una 

sola corriente. Por el sureste de la misma ciudad llega el río 

calabaza:;<, q11c al igual que ('l ante:-ior se forma mediant8 la 

afluencia de varios arroyos que bajan de la Sierra en puntos 

situados al f,;NE de la Ci11dad de Pachuca. 

5) Cl imatol09ía 

El clima del área de estudio es muy variable debido a la 

exposición e influencia de las roasas de aire frío p>:ovcniente13 

del nor.te y noroeste, así como il las diferencias de alt:it.ud. J,as 

temperaturas medias anuales fluctúan entre 10° y l4°C y las 

mínimas extrema!l entre -6° y -9°C. 

partes altas de la S.i.erra, por encima de los. 26SO m 

el ima es de tipo Cwb, templado-hú111edo y en las 

2650 ·m, este es del gnipo de~los 

la clasiflc.ación ·de I<Oppen 

vertiente norte 

' ' . . ,~ . ·, ' . . •' . ' . . 

ia ór.ientaL La precipitación 



6) Edafología 

Los tipos de suelos presentes en el área de estudio de 

acuerdo a la carta ed~fol6gic& 1: 250000 del DETENAL son: 

Hacia el NW de la Sierra de Pachuca encontramos el Regosol 

dístrico como suelo dominante y Cambisol húmico, como suelo 

secundario. En los alrededores del cerro de Las Ventanas y Pueblo 

Nnevc se encuentra como suelo dominante Cambisol húmico y suelo 

secundario Litosol. Hacia el NE de la ciudad de Pachuca se 

localizan los suelos Feo~em b5plico como dominante y el Litosol 

corno secundario. Al E de Mim~ral del Monte y alredi:?dores de 

Tezuantla estfin situados Luvisol crómico como dominante y Cambisol 

erítrico cowo secundario. En J.os alrededores de Nopali llo se halJ.an 

como suelo domir.ante el Andasoi 6cdco y el Andosol mélico cerno 

secundario. Par_ último, en la zona denominada Sierra de las 

Navajas se -encuentra el Lito.sol como dominante y el Feozem háplico 

de los.suelos se han descrito.en el 

' '., 

<le tipos de. 



a) Bosque de Abies 

Esta comunidad se caracteriza por la for~a cónica de la copa 

de los principales árholes, formando una cubierta densa y siempre 

verde de 20 a JO m de alto. En general se presenta en masas puras, 

pero también se enc•1rrntran otros árboles como ~!;'leudots~ 

macroleeis, Quercus rugosa, 9_:. laurina, ~ressus lindleyi, 

C. benthamii, Arbutus glandulosa y ~~ xalaecnsis. 

Los arbustos más abundantes son Sen~i:.:_~~ angustifoliu~, 

Este bosque predomina en la porci6n occidental de la parte 

alta de la Sierra de Pachuca a unos 2800-3050 m donde la 

precipitación media anual e':l m.fis o menos de unos 1000 mm y es 

escaso hacia sus porciones orientales. 

b) Bosque de Quercn~ 

Este tipo de bosque presenta gran variación, tanto en su 

.fisonomía como en su. composición florística. Se presenta sobre 

laderas a altitudes de 2650-3000 m con precipitación media anual 

a. 1000 mm •. Algunos enc.inos se ubican en los alrededores de 

aJcan;¡wndo una altura hasta de 3~¡ m formando un bosque. 

~pifita•. Ta~biinhay encinares bajos, casi 

COn"Un sotobosque ri.co en plantas 

los encinares son" 

9· crassifolia. 
. ' . ' . . 

. . ;: .· ·· .. 

son entre otros Juniperus:' 



Pinus spp. 

El estrato arbustivo comprende pluntas como Ceanothus 

En el estrato herbáceo se halla predominantemente Penstemon 

kunthii, !'.:~~rnranulat.l!~· Begon.~-~ 2:ilcilis y otras. 

c) Bosque mixto de Abies y Quercus 

Este tipo de vegeta'ción, la cual entremezcla coníferas y 

angiospermas arbóreas se desarrolla en el sector noroeste de la 

Sierra, la porción 1~ás húmeda que alcanza su mejor expresión en 

los alrededores de El Chico. Este es un bosque que alcanza una 

altura de 25 a 35 m por lo que ea muy denso y rico en epifltas, 

especialmente sobre Querc~. 

Las especies 1n.'is f:::ecuentes dentro de esta comunidad son 

Quercus affinis y Q. glabrescens, además d(> presentarse 'otros como 

Q. crassifolia, Arbutus gla11.~, A. xalapensis. 

El estrato arbustivo está constituido por Juniperus 

senecio.albonervius, Cestrum benthamii entre otras. 

herbáceas están· Spigelia longiflora, ~alvia patens. 

helechos, dentro de las epifitas sobresalen 

de ,·hel~chos, tal~s como Polypodium ma~tensii, P. plebeiúm, 

como Tillandsí~ vi~lac~;· 

zona se caract,erizan pÓr i;us copas 

.la' corteza de los 



Sierra de Pachuca, principalmente en ia Sierra de Las N~vajas. 

Los bosques dP. Pin~ que se establecen en los alrededores de El 

Chico se sitGan por debajo de los 2750 m h~cia el sur y 2500 m 

hacia el norte. 

El bosque de Pinus es algo denso pero generalmente es 

abierto, de 8 a 15 m de alto; en la mayoría de los casos se 

observan huellas de fuego sobre sus troncos. El pinar que ocupa 

grandes sup(?rfi.cies en la zona es el de Pinus ~udi~ que a veces 

se acompaña por !'_inus te~ote. En agrupa-: iones J.i sladas se 

encuentra Pinus patula y P. montezumae; Alnus firmifolia es más 

frecuente en el pinar que 9uercus spp. y ArbutuE_ spp. 

Frecuentemente se observ3n en las ramas de los pinos plantas 

parasitas c.omo Arceut~_!>ium CJlobosum y A. vaginatum. 

Los arbu!'Jtos de los pinares no están muy desarrollados, en 

cambio dentro del estrato herbáceo abundan las gramíneas altas, 

.sobre todo Muhlenb~rgia, Stipa y Festuca. 

Es .un bos.que caracterizado pc;ir ser m1.1y .abierto y bajo,· 

ápr?iimadaménte de 3 a S m de altura, se localiza en la pár.te triás 
';):,:»:.;· 

i'_{/::. ·. .s~~á d~. l~ 'sien a de· Pachuca. Posiblemente. puede ser: ·.esta una 

;~i.é;);}~·{·;~j~Lfn~·~f·ª:>•s;f~~ll~~ia. de las que se e.stablecen rlespués de· la 

~;;~}j,,)/ ·:'díú!~ru~~ió~. del': bó.~;que primario,. 

•:;'~~~~~;;~i!~~11~:~~=~:· ::::::::·:~:·::~,::º;::::::¡::. . 
/,' .. º uvafdía;~lo11ij.ifloi:á~: '. Zalúian~.au~ústa· y. otros•.-: én~re las_.· 9lantas 

;{!~~~~:1r;;; r~éa . . 

., . ;. '7~:.¡ ' :·¡~ ·:.~>' . ,, .... 
:_:·.-<· .'_._. .. ~ ·.~\¡:' •':'' .··'·" .· .. 
::-\:~_:·:,!:.·.·~.·.·: - ' 

·.,•: ':·_ i }. - -."•,_y·>~· ~-\·."~ 
<c'.:~~:i/; ·.J"; .; •:.:~.~ ·~·' :.:;,•), .::\ ~ .. _'; 

.',\;'.>'<·::.• .~-:J~:·;;,.:··· i:;,; .···:-,.•;_ \'; ' 
-;-:.¿~t¡~i\~;~~~~~,;!H,~{t[;~º~;¿;: ;::;/f~::,_~:-~tl;::~---~~1~-f ,;~;-~::~ ~:;_~ ;;:,_:; ~- ::·. 



f) Pastizal 

La vegetación herbácea en la que prevalecen gran n6mero de 

gramíneas se localiza en sitios poco inclinados de la parte alta 

de la Sierra, específicamente en medio del bosque de Abies. Estos 

pastizales existen debido al lento drenaje del suelo y muy 

probablemente a que la influencia del hombre amplió su extensión 

primitiva; la altura de las plantas en el pastizal a menudo no 

excede de 30 cm; ademAs de les gramíneas están presentes muchas 

otras plantas herbáceas, algunas de flor0u vistosas como 

Pote!!tilla ~!".<!!cans; entre las gramíncils tenemos a ~~!:_!_'.{_~_<!, 

Agrostis, Q.~E~i'l.lllPs_la y '.:1'.!:".!.~c_:ll)ll_l · 

q) Matorral de~~!..!.~· ~i~~a. y ~~luzania 

Este tipo de vegetación se presenta en altitudes menores a 

los 2700 m con precipitación media anual al1:ededor de los 500 mm. 

Es un matorral abierto con estrato herbáceo ausente durante la 

época seca _del año; se desarrolla en condiciones de aridez, siendo 

las especies dominantes 2_Euntia ~~tacantha, ~~ni~ augusta y 

·Mimosa biunci~er~. En cuanto a los árboles y arbustos principales, 

~deni~s de lOl;l antes mencionados, existen ~torium ~inosarum, 
.,,, 

l()ngiflor~, · !!~ temiflora y Senecio praeco~ 



V. HESULTADOS Y•DISCUSION 

Las Tablas l - 4 agrupan los resultados de nuestro estudio. 

En la Tabla l se enlistan las especies encontradas en la Sierra 

de Pachuca, su distribución por tipos de vegetación, asi como los 

nuevos registros para la zona de estJdio; sólo se cita un ejemplar 

por especie. 

Los ejemplares representan 169 especies y variedades de 

musgos ~ue se agrUpan en 90 góneros y 28 familias. De acuerdo con 

los datos de la •rabla J., el bosque de Querc1:1~ es el c¡ue presenta 

una mayor diversidad floristica, siguióndolu en orden decreciente 

los bosques de Abies, ~inus, ~i~_:>.-91:1.«:?rcus y ~!J!~rm~, el 

Pastizal y el Matorral de Qe_unt:l:~· ~~~sa y ~;3,luzani_?.. 

Las diferencias flor.í.sc.icas pueden deberse a factores del 

ambiente pecul iarcs a cada tipo de vegetac fón. A continuación se 

discuten algunas condiciones que pueden modificar la riqueza 

floristica en esas &reas. 

El bosque de Q~c:!cus presentil condiciones que son favorables 

para el crecimiento de los ~~usgos. Su desarrollo sobre suelos 

profu.ndos ly aún en suelos someros de terrenos roco~osl permite 

la acumulación de hojarasca y materia orgánica (Rzedows)<i, 1978); 

lósbosqúes cerrados la pequeña oscilación· de la temperatura y 

el establecimiento de musgos sobre suelo 

parte de los ejemplares 

este bqsqlle crecían sobre suelo ('fabla 2). Debem.os 

que la perturbación.por agentes 

por act.ividades lmmwas pueden 



incrementado las superficies cd~ficas ~isponiblcs par~ ucupación 

por los musgos. No es posible saber por ahora si este hechc ha 

influido sobre el número de '"spccies rén este bosque, o bic;n, sólo 

en su cobertura. La comunidad del bosque de guc_i::~~~ contiene 

numerosas epifitas, entre las cuales se encuentr~n los musgos; la 

'!'abla 2 muestra que en comparación con los otros tipos de 

vegetación el número de especies epifitas es más alto en los 

bosques de Quercus. El número de musgos encontrados sobre rocas 

es semejante al de otras comunidades aunque no son tan abundantes 

como en el bosque de Abies. 

El bosque de Abies está c•.:mfina<lo u laderas de cerros 

protegidos de la acción de los vientos fuertes y de insolación 

intensa y en ocasiones se limita a ca~adae o barrancas más o 

menos profundas, lo que permite que la humedad se conserve 

(Rzedowski,.1978). Esta circunstancia provoca que el est~ato 

rasante albergue numerosos musgos, aunque en menor diversidad que 

en el. bosque de Quercu~. En la 'l'abla 2 se observa que los musgos 

del suelo ~e encuentran err mayor proporción que sobre los irboles 

y" rocas. T::n este ti·po de vegetación hay numerosos af loramie:1tos 

rocosos .que tal vez son responsables de que haya un· número mayor 

de musgos sobre este sustr<ito que en las otras 

admitían la ,Presen.cia de otrqs 

cr7-::ían principalment~ ~os 

Pinus secreta resinas· qué .,.· 



'l'ADL/\ l. Lit;tado floristico y distribuc:.i6n de 111u,,qos por t·ipos de· veqcli1Ci611. !\ ~Bosque de 
Abies 1 B º' Bosque de 1\1.Jics - Qucrcus, C ·- lJOS<jU(: de Quc1·c11s, [l -, l.l<JS(jllC de l'inus, 
1~·= l~os~uc c.k-- ~~~!!~~~·~' ·r :.• PMtíZñl, l1 ~~ Moto1ra1.· 1{,~iJoft"cs nuevos pur·a ia-z·or,u 
( * ) . 

Especie ,\FlCDEFG 

~· 

+ + + + 
+ 

+ + + 
+ 

+ 
+ 
+ .¡. 

+ 

+ 
+ + 

+ 

+ + 
+ 

+ 
+ 

+ -~ + + 
+ + 

+ .¡. + + + 
+ + .¡. 't 

Espccimcnes/Rcfercncia 

Alfare s CasLillo 241 
JO-/ 
/\lfi1ro 165 
Stiaq> •Jt al. 1801 
Alfa1·u ~ Ca~tillo 82 
232 
J05 
l 2 3 
1íl fon• 36~ 
Alfrtro & Castillo 156 
C1st1 llo 128 
2~1 
/\lfaro 1 castillo 304 
Castillo 78 
/\!faro & Castillo 222 
Alfaro 378 
Orcutt: 3545 (Crum, 1951) 
Sharp 825 (Crum, 1951) 
Castillo 36 
Alfara 397 il 

Sh111:p el al. 79 
Sharp 797 (Crum, 1951) 
Alfara & Castillo 114 
Castillo 315 
L~·onne t 1581 
/\lf aro 6 2 5 
Castillo 9 e 
Alfar~~ Castillo 163 
Alfara & Castillo 278 

96 
250 
Shnt·p 816 



TABLA 1. Continuación ... 

A ll C D E F G EspecJ.rnenes/íl.t~f oreqc i a 

• !l!'..:Y!!!!!... ~.!.!.'!.r:~!_er~. Schwaag r. + + ·,· + + Alfa ro & Castillo 85 
~Y!!!-~ap:i:_l l_al;'_e_H0dw. Orcutt 6962 (Crum, 19$1 ) 

* !1.r..Y.~m-~!.Y...!'..l!r_i;i!,or~11. (l(indb. i Sycc: + r .. lfaco & r.iJSti 1 lo 6(1 
!l!'.)'Ul_ll_.!.m1~!en.!)c:re_l!.ii B. s. e. :3har:p C\.: al. l 790 (O:.:h i, l'HlO) 

• !J':":i.11.f!l ..1'!'.'~~-'?Ell'!' Sch i mp . Castillo 44 
Tl!.Yl!'!'~ '!'._~ ~!ar~~i i. :;¡¡¡¡ rp. ::iirnrp 824 hlSharµ, 1 'JfJ j) 

* n:c,y_~ __ '..c_>IJu:;_t: u~t ll<1mp. + Al faro 627 

* J:1.9'U.'!'. r.<;>.l;lo:;um (ltedw. l Gll<:'rtn. + 6Hl 
~~rn~l'..l}.!.1_m 7'1T~s>P.l!Y~.~.11.n: t ar 1 ci.) J. Lan':}t:. orcut.t (i/43 (Crum, 195 l) 
Ca,!!\~):'A_l.!!!!!_!1_inp~~l!JU'!! (ll~id.) MJLt. ·e Alfan) & Cai:;t il lo 292 

• campyl.opus éíinsmani (C. Mucll. )Mi.tt.. + Alfa ro 33'.i e 
* ~-~!~pj(oJ;>~~- ~f/_<'!9}J~-- ( !lr .lll.) Entch. & Schin;p. /\lfaro & Cnsti \lo 11 ll 

~~~p_ylopu~_e1:!_1f~!. Erid. ~· 7 + 233 
• ~-~rn~YJOP~~ .~Í..:.-.S.~l;.l.1!'!,>~E.! Mi J c'i". + Casli U.o 266 

1'J • ~~!~~-2d!J.n _p_11:.pt1rc11:: ( 111'.:d•'. ) cr.L d. 82 
o 

• Ceratoclon st.c11ocarpus B. S. r;. + /\lfaro 38fl 
* cryj_:.h_¡;~~:it?füúi~ei- ¡;cr: in·r.. e ~ 1k: »h. + + Alf<11:0 & Castillo 20.9 

<;E>'.e!;!!~';'.':...:!':.t:.;,E~"~.t:!! BeHCh. Mart í110z 1945 (Cn11n 1 l95l ) 

* ~!:!!?.~!.!,d~~phu~-· ~~!_1:119~ ;_ ~!1_!':¡>.lJ_S 1 l'.:clrc:. l Elartr. + + Alfa ro & C<:n.1 llo 112 
ocamatodon convolut.m; ( llr i ó.) Crout ~ Alfdl'O 4 51 a 

• Dicrañ·úiri--'f-rag(;11iirii-í!cc~1". + Ca s ti l.l u 264 
-* ñlcra1iüiiiít:'1 9laüñi-·(,. i·~ud i. + + Alfilt:'O 1143 

* .i_füíifüéiª~ñ ~~.sl:r~x~~i~c ¡ Hook. ti Gr0v, l Zand. 
'. '. · var. au~tr;~J.1sj;i~. -1· + + 1· Alfa ro & C¡¡stlllo 255 

• ~j~,1,!10~~, Í!!2!=~~~at?Ul!'~ª!'u:! Carc1. -~ AJ foro e, Castillo 230 
• -~~Y."!?~~J~.~.Y<?.!~J:.1_1_:1 ( C¡ir,d.) 1\i J1 t<trn,; ·r + 137 
* ~~X!!12~qi:i_E_1:\!.~.tl':1~tl~.~!2.!'..'.._'.!E,!'9_i_g;i ( Schl '~ 1ch. (-!Y. 

. : _. ·. Hook. & _Grev.) Z¡¡nd. - + " + + .. + + 212 
· * Di<;\~92!.1 _r._i<J.~d~!.t!!;__~~;... ~.~ntl?~q~h~~'! ( Sch irr.p. i:x 

· -- - e. Muel t.) Zil11 . ·j· + 1 C<1.sti.Uo su 
plP,:tniodC)_!L !]92·9.!!~.!1~ l'e~1~·. v¿1r. ~ + + + + Alfa ro & Castillo 188 
o"ld)'.111Q~~!..1_y~.n.~·11 i,!!_ ~~.:....!...l!!..!E~ ( Hr,1·r sch. lr 

* ~~.?1:.YP._~~--~i.E!!.t"~ 
Spreng. ) ::and. ... 26'J 

llcdw. + + + 154 



TABLA l. Continuación ..• 

Especie ABCDEFG 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ + 

+ 
+ + 
+ 

+ + 
+ 
+ + 

+ + 
+ + 

+ + 
+ 

... + + 
+ 

+ 
+ + 
... 

+ -r 

Es¡;ccímencs/R(' fe rene ia 

L\c>nnel l'.:78 
Alf,1ro 504 
C;istillo 77 
Alfara & Castillo JJC 
j.j[j 

277 a 
C'ilstillo 151 
2.l 4 
Alfara & Castillo 176 
('cistill o 327 
l•lf:Jl'O 509 
14 9 
Alfaro & C~stiJlo 24~ 
l89 
Fr rnylc 10628 
Alfara s Castillo 303 
Vi.vas 100 
Alfara & Castillo 121 
Alfara & Castillo 205 
,\lf.a~~o ~:54 

St.u!.F t:t i·Jl. 81 
~·tirt ír.ez :'\-1 
Crcu~l G684 (Zander,1977) 
Alfara & Castillo 116 
2 ~j ~ 
sratf· en ¡n·ur.1, l 9Sl l 
Alfara & Castlllo 130 
l {J(j 

(;1c1•tl 750 (Ci-uu, 1~'51 l 
Alfara SlO 
631 
Ciirdonas lfi81 
Alfaro & Castillo 97 



Tl\ll!,I\ !. Contlnuacj ón •.• 

A 8 C D E F G 

Leptodont:.ium flcxifolium (Dicks. ex With.) llump. + + 122 
~pto~<)_i!TI"ij~ ~_!;ic~J_oso~~G '!~~E.: ~~':lE~ra_!:!!.1:1 

(Caro:.) Zand. 124 
I,~J:l.!: 9<!~'!.':: ! 11..11!.._vi_~!(s~_!~~oi <!~ (P. Beauv.) Wijk. ¡; 

Marg. Vil t". '~l!l[!hurcurn + + + + 84 
• I~~p"'~~-ºi:1 .. !}um .. vi !:.!E.~l.~tioid~:; (P. Beauv. ) W1jk. ~~ 

Marg. var. v 5. liculosoides Cilstillo 95 
* Lcskea an9uslata 'fa~·j. + + /\l fill'O & Ccii;l' l l lo l94 
* ~~ª~'Eij~~i.i~ ~.riP.f8!:111J<:~ f!arr.p. + 31 5 
".Leuco 011 curvirostris f'!ilmp. Cil,;tillo ~l 

* ~!fütii,~r!jíá~ñiex}~ .. rff· (Bes<" 1;. ) card. + + Al faro 552 
• Mncrocoma orthotrichoi des ( Haddi ) l'Ji j r.. t ~:arg. Ci11:dend!i J 6 J'J 
* i·fii-éróCorña-tclilie'"l110cík-:·&-Grev. J Vitt subsp . 

.............. - •. ------- ·-- su.llivantii (C. Muell.) vi.tt: + + + Al faro & Ca~tillo 86 

·~ Mtlt.eodum illccebrum Sull. + -·- 102 
N • ~TI:Jffh,F.~~d~_.,S'!~Ylocarpa ( Hook. & W. -1\rn. ex 

1.:1 ·· ·. . · · llook.) M.itt. + Cnst i Uo 75 
~ Hiel ichhofcria. sliiedéana C. 1-!t..ell. i\lCaro 624 
., MHtéñoEfiaiññ:lúñ\'rer¿rans-(Hcctw. ¡ carel. Johanzcn 2 

iiíirüíññiarqI'ñíltüm-CZw u.-:¡ P. ncauv. + Alf dro & Castillo l57 
* .~§eJ:¡:m·-e§!10ci.fa!.a_na _ (C• Muell. ¡ Théi:. Shur.p ut al. 1764 

Hor:l.llfa stenot:heca. fTfier.) Zand. + Cüstillo 21 
* t&'k<;ra-·c:fíl.orocauiTs e. Mur,,11. + + ¡. -t· 111 faro & C11st i lln 01 
· .. ~~e~~t:iréñi.f!;°§r~. e'. Mucll. + + + + Castillo 49 

.. t Q!l¿!i';!tr~,!$l!!!Ll!~!fl!!l~ or.i<.l. .¡. 141 
2r.Y.!2.li.~~~~.::.Eic!!_oY-.,l))".llU01 Sch i.mp. ex e. MuclL + + + + l\lf aro & c .. ";t. ¡ 110 88 

'* Q.l!Y!!~l!~f!!!}UU!?~-~ (Hook. & Tayl.) A . • 1. E. 
... ·:··,.· var'.:tenuirostris + + 227 

• 1'.!!Y.!:i.~~!_trium_:pri~o~me (lledw.¡ Harnp. + C¡;sti llo 129 

* J.>ilotn.chella f ex1.lis ( Hcdw.) Aongstr. .Johansen 3 b 
*· Pi,ii9~oiii!!!Y-:m"clf~~iíiií l Hedw. ) ·r. Kop. + Alfa ro & C:üHtillo 203 
* f l~g_~om!;lli!~h.YjCh~~!!.2!.:\I!'! ( Hcok.) .T. )(Op. .L 220 

1>leuri<hwn .subu atum ( Hectw. ) Hebenn. + Alfaro 387 
~~§'to~~)ef.[;Í!!lH~r.?.!!I.! ( Br id . ) L i ndb. ~ l~asti llo 122 
!-'º90!)!ltwn'~Olll2_f!~ (e; .Miioll.) Mitt.. Sharp c.i: al. 68 



TABLA l. Continuación ... 

* ~~~~!,_l!m._cu!lp_i_~¡¡l_',!J~ Buscli. 
* !'º9.2!J~tu111 ~p_lopcl111~ (C. Muell. ) Par. 
* l'ogonal.um rohust um Mí t t. 
• iioh ú,I "C:iuC!a --¡-¡,,;-;-j¡,. l 1.' '"i1,. 

i;oTiTiii eiOni_ata 11u11w. 
Í'oh i ia -C:lür"iit.cdl<tnil ( r.. Muc• 11. J Sllé111 

* PO lyí:iidiastrinií· tiincllum (e. Mue U.) G. sm. 
• l>ólyfrºí_éh~~~)_ú1iipZ,fI!~lli!)-11"t1w. 
• l'riondon dcnsus (llech1.) c.· Mlwll. 
• f;fieüClocroiisIC!fun1 11urcum (u.ir t l'. J zand. 

rsfiuéfociousléliííiñ rnpliéntum (Tciyl.) z,ind. 
f.~y~ti~'~!-~i!\!'!'~.cyüñ<!!~~f!~iü._m (C. Muull.) Pal-. 
!'!:Y~~º'!'...!!:l"J_l!!'1 l~~E~_!l~l:_!:!"L~ (e. Mue 11. ) Schi mp. 
!'Y}ªlf!J,.~JJ/!_!l!!!?~~il (ll. :J. G.) Ando 
nocomU.riwn cr.Lspulum (lfook. f. & lhls.) Dix. 
Raéo(l'i füm--i'Oiñei'lfós·uiñ-- ( lltJdw. 1 ur id. 
lúiiiííowciGiia"''fiúií.lx·(1i"dw.) u. s. a. 

•· ~ti_¡¡(ltiJCi§~~ih.i_:iiji,.E~.!.<J!~ (limo¡;.) Deot11. 
!lh.~x~e.llY!J.un:i .. fl~.!>_n~_9~u111 (Mí lt. ) llilp. 

• llhYf1C:h~11lic.9'1-~" P.~.!-~h~!-~~~~ ( l!edw.) Holiins. 
1~_t1y!'lct1,9!!_!:!:.!!~_l!IJ! .•. !:!~-'!E..~~f>!!I!"! ( '!' 11y1 • ) J acg. 

• llhYi:t<:hc_?O.l~<]_!_l!J!l.~l'.'!~ •. ª!:.I!'!! ( l!<.Jdw. ) Jaeg. & Savei:b. 
* ltlJ)'.~~·~.!IJ.".!...f~~-ªUll!__ ( Heflw. ) K i ndb. 

. ~??.C.~ .!::.~l."J'.S.~.i:' •. Y.~.:. É9!!!:".2.~~~~ ( Ueuch. ) l.luck & Crum 
· • l{u1.ea- chryuea .riesoh. var. ch1·yuea 
• ~i;ii~~·~º.e.h"Yf§ii fl~!'..J.~g91iumT Mitt. 

~!!~.':!C.E()~'!~q_1~!,1.~p_1_!:1!1.!!.io~ D. S. G, l Manul'l 

!?Y.~'l.>!2Pl!~r!~Y~9i!~ªE2 (llook.) l'lijk. & Marg. 
• ~t<;1~e;;}~! ~i!. l?E.~EÚ.<!'l9!! ( lll!d\./. l Hobins. 
*·Tftul!hlllo··dellcatulum. (lledw.) B. s. G. var. 
-·~--.. -.. -·--:-.---:----:- Jl2:[UVÜlllum (Mitt.) CL"um 

• 'l'hudhi111 nhillbcr.t!i J,im¡,H'. 
~r!.~T~_filiñ1:j§~ifü.ti§:::-·ca r d • 

' . 

/\BCDEFG 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
·f 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

,. 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

·f 

+ 

E~~)ec ímcncs/nef t?rc11c: ia 

l1lfi1ro & CasLi l lo 21 l 

Cál·denas l 5tHl 
CilSt.ilJ(> ·n 
Pr i ngl<' ! OC1! 3 
l'11st i l lo 290 
Al f t.1ro 59f) 
id f:.¡·u & (.';¡,;\ i l lu 12G 
Cdst l 1 lo IOB 
AJ t .-.ro •l •l 6 1 • 
Alfnru' CaHL1llu 27J 
\li•;ac: lU 
"1 taro .1 C<1o;l .i 1 lo 101 
93 
ShuJ.p (:l. .11 ·12 d 

Alfaro 1 C;iHtillo 17U 
144 b 
95 b 
200 
!lhnrp et· ,,¡, lHl.l 
Ciírdond!, 1 r,9 J 
Mojicél J e 
Alfdro 1 CaHL1llo HJ 
Castillo 131 
Id (<1ro fdJ 
,¡ l r.11·0 e. c. u; 1: i 11 o I 4 l 
Sh"q' et ul .16lr/ 

(1•1i11111VJ l 1)"/ l) 

f\Ua1u & t'.i;;tlllo 14.l 
fjh;.i(p ot .J 1 J.(¡'J 2 

Ciitdenw; ! l·H> 
Aliara & CüH!1llo 7U 
.JCllHlll~!!ll & Mci} k.i l .1 " 



'l'ABLI\ l. Continuación .•• 

Tinuniella anomala (lli·uch & f3ch.imp.) I.i111pr. 
'rcfrtdla-forf'üciári tfledw. ¡ 1.imor. 

~ ~·c)d.ü i-~~ <iiñpt1fª] iiª-e~ (e, Mue 11 : l nro t 11 • 
1'oüula frag1l ls 'l'ayl. 
foi:foi.a -otifoiiisslma (e. 11ueii. J Mit t. 

• i'§rt:uJ~:=.9~rf.?~ñ.s~~-··1·t1y1. 
!r:_icmo!1~:9..m,~•"! _~~~~~l'.~9.~~!.';m.l llruch. 

* !!:JEhºll~~l_l]_U".~ <.:r.~sp1,1~1_11 Bruch 
* Wc itrnla controvcrna lJl;)dW. 
• *.Y.9.~~~-~3!.'!mpyJ.~~Y.!.:! ~1:1 e . Mue 11 . 

?>:l9~d.2_n_. !_1_~_!>.1_111a!l.i:!.~ Sch imp 
-ªY9'?~?E.__~_l¡l.t_:~.rf'?~~!! J!oOk: • 

* ~>'9.9~9.!!Y!".1~:1.!'.!l_~lfl-~:! (Dícks.) llrid. 

1\ 13 C O E F ¡; 

+ + ·!· + 
+ 

+ 
... ·t 

+ + .,. + + 
+ 
+ + 

+ 
+ 
+ 

+ i· 

+ . > 

77 35 90 57 J9 24 lH 

l\l í..1 ro ¡,. (.'¡¡¡;ti l lu ] l.J 
Cfird<±n .. 1~J l 674 

. t1lLiro & c,i:;ti 1 l<> :11>G 
284 
197 
20·1 
ne 
1\J Í<ll'O J '/'.) 
c.lrde11üs l)l) 4 
l\lfaro & C;";t i l lo l!ll 
Sh11rp 5 l (; (Cn1m, LY'i l ¡ 
Al Ci1ro & C.istilJo l:J"/ 
265 



'l'ABLA 2. Número do cspccJ es dt:! rnu¡;gos poi.- sustrato en C<lda tipo de vcgetuc.i ón. 

-1'-' 
. Ul 

.f 

ti 13osqu~ de 'Ab,j._~~· B " Bosque de ~t:Ji~~ - QU.~rcu~, C = Bosque ck~ Quc~!!_S, 

D Bosgtw de ~~~~~, E Bosque de ~':.!.!1!P~~~. 

Sustrato A e D 
"' 

G 

Suelo Gl 41 15 10 14 

íloca 24 19 11 11 5 6 

Epífitos 28' 21 33 19 11 6 3 

' ' 
·~::::=:=:::~~~==;;.r:=.=.;::6.:;~;;;:;"';:=c;i::;::;~~.~~=~?=;;;~•·:a:=c===:::=:==i;;:::;:::::.==':::===::;=:~=:::;=:.::.====i=~-==!.!"=:;:.;:::::=.=~.:~; 



el número de especies que crucen sobrr suelo es casi el mismo en 

los bosques de Pinus que en Jo,; dp AJ:!.i.~l! t<d vez ;:>ot-guc en los 

pinares visitados existían hondonadas y s¡t1os protegidos {en les 

afloramientos de obsidiana) en les cuales se cncontraror Jos 

rn:sgos. 

El bosque de Abies-Qucrc~~ se ¡::iresenta en la porción más 

húmeda de la Sierra, por lo que se uspcraria que su flora de 

musgos fuera más diversa que la del bcsque ¿e Pinus el cual se 

encucr:t::a en la ¡:·orcién más seca (l·!ed.ir:a & Hzedm;ski, 1981). El 

comportamiento que se obeer~L en la Tabla 2 puede deberse a que 

los bosques de ~ies-Quercu~ visitados se hayan en condiciones de 

alta ¡:ierturbaci.ón, lo cual ocasiona una disminución en el número 

de hábitats para los musgos; por otro lado, estcs bosques están 

limitados en cxtensi6n, es decir, ocupan una porcifn muy pequeíla 

en el área de estudio. Les dates de la Tabla 2 inCiicen q1.1e la 

Freferencia de les m~sgos hacia los tres tipos de sustraio es ffiis 

o menos hcmog6nea en este tiFO de veget&ci6n. 

El bosque de !1!-f!.!perus es generalmente abierto y se le 

so.bre suelos poco profundos y pedregosos (Rzedowski;l978 l. 

Son raras otras especies .arbóreas, lo que provocá i.ma disniinuc,ión 

en el· ep1fittsn.o; Ld~dc .i;ue esta vegetnción es más bien de zonas 

: de .hilmédad hace que los musgos tengan menor 

de las. especies .de musgos se 

\:11'· suelo·.('l·ablá 2) primoi:cÚalmente bajo las 
' i . . . . ' . . . - . . . 

'¡¡l:boles. de<J~nipe.tus en. donde. se conserva m~jor· l~ 

plilnas 



liget«Jmente onc!uL1di1 y, con menor frecuencii1, sobre declives 

pt·onunciados (nzedowsl.-.i, 1978); .está m.'is !iujcto d la pet·turbación 

tanto de animules come Jcl hc1nb1·e y cont.ieno pocas especies de 

musgos. Da¿o que el Pastizal es una comunidad abierta, está sujeto 

a bruscos c.:.mbios climiiticos que son desfuvot·ables para el 

establecimiento de muchos ~usgos. Por su topografía y 

caracteristicas ambientales en esta comunidad lo~ musgos abundan 

scbre suelo y, en menor proporcién, soorc árboles (~un_!P..~~~) y 

rocas (Tabla 2 l. 

Por Gltimo, en el Matorral la diversidad de musgos es baja 

dado que se presenta en la zona mis seca de la Sierra en la que 

la humedad atmosférica es mínima, lu insolé«:-ién es intensa, la 

evaporaci6n y transpiración alcanzan su Villor miximo y el 

contenido en materia orgánica es bajo (Rzedowski, 1Y78). Todo 

esto y la perturbación ancropog&nica parecen ¿~terminar la 

ausencia ee árboles, por lo que el epititismo es casi nulo (Tabla 

2). Aqu.i abundan las plantas suculentas de hojas arrosetad~s y 

aquellas plantas gue soportan los cambios bruscos de temperatura 

'yhumedad; solo.ciertos musgos habitan estas zonas y su 

diversidad es reducida; La Tabla 2 muestra que la mayoria de .. les 

'.J!l¡;_S9os crecen sobre suelo; en ausencia de otro: sustrato 

lugat'es en ~~1 qu~ ~a temperatura y humedad son. 

ccrn~ abajó de ~9~wes y junto a plarltas que {os 

óbsei:var 4t1e mµchas e~p~cies s?lo · 

veg~t~6ió~.i.Ha~·-· 22·:e~petfos ~ll~· par~ce,n. 
de'· &;i~s,~ ·· 



al Pastizal. En cambio, exislen 5 taxa ~ue se distribuyen en 

toa.os o casi todos los tipos de vc9ct.:ición: ~~Y~--~~_9_!:nt.~~· 

ciliata y Timmiella anomal'!· La clistt·ibución del ::esto de las 

especies se comparLc entre 2, y hasta 5 tipos de vegetación; 

tal es el caso de !'.!!t:ost:J:!~~-~!1 ~~~dotus c1ue está en bosque de 

Abies y en bosque a.~ Querc~; 0ndbergia ~~-~-~_na se localiza en 

bosque de Quercus, bosque de JU!!__~perus y Matorral; y Ptychomitrium 

lepidomit_rium c.1ue se localiza en todas las comunidades excepto en 

bosque de Juni_EeruE_ y el Mutorral. 

El comportamiento que siguen las especies de acuerdo a la 

distribución por tipos
1
de vegetación, se debe tal vez a factores 

ambientales como humedad, t~Jmperatura, sustrato (que varía en 

cada .. comunidad vegetal), así como a las carc:cteristicas p:r.;opias de 

cada especie debidas a la presencia de estructurns tales. como 

papilas, !amelas, pe.los apicales, disposiciEn de hojas, formas y 

ta~afios de cilulas, etc., que permiten la adaptación de estas 

·a uno o más tipos de vegetación. Se ha visto, por ejemplo, 

es muy importante p<Ara la realizaciónae·lcs proceses 

los musgos'. por lo sue ellos desarrollan 

permiten una ¡¡1ayor retención de agua 

briofitas. en común pon otras .plantas 

. sitios donde abunda el <HJUa, 

resÚt,ir largos pedodos •de ~ec;uía 

E!x1stencia poir.l: lohídric:a ..• 



adaptación vascular y poseen un sistema de conducción eficiente 

de agua sue les permite mantenerse en su hfibitat natural de 

acuerdo al agua disponible en el sustrato. La conducción del 

agua es necesaria aGn en aquellas briofit<ls sue crecen sobre 

sustratos impermeables y que ~e~enden de la lluvia para su 

suministro de agua (Proctor, 1984). 

Hasta la fecha no ha habido estudios de índole fisiológico 

que comprueben que las adaptaciones observadas en otros paises 

también están presentes en nuestros taxa. No obstilnte, es 

probable que en tirminos generales así ocurra con ciertils 

estructuras; por ejemplo, en algunos musgos endohidricos tales 

cerno Polytrichum, hay adaptaciones elipecíficas para evitar la 

pérdida de agua; la lámina marginal se dobla sobre las lamclas; 

.posteriormen~e la hoja se puede doblar completamente a todo lo 

.largo. Estos movimientos se deben el hinchamie1ito de las lamelas, 

dando,corr.c resultado que 111s hoJaS se dol::len hicia atrás cuando 

perc:· en condiciones de sequía 1.as hojas. tienden a abrazar 

retardando así la pérdidá de agua (Richardson, r981; 

En los ambientes de ia Sierra de 

subsiste en sitios 

y· abrigados de los bosques de.Abies y 

en l~s musgos ectohídrlcqs 
.. :_· ,-.·. - ·- - . ' 

de ·es true turas · capilaras.: 
; -'_' ~'. - _. - ~· .. 

rizoides y parafil.Í.os, hOjas 

hC?já~, intersticios entre ia 



y surcos cn~re pliegues y aristas de hojas y tJllos. Sin embargo, 

es peligroso generalizar ilCerca de ln función de cualquier tipo 

de estructuras mencionadas. Asi, las bases unvainantcs juegan un 

pa1Jel en la conducción de aqua en las ~-º.!Y_t:rir,:~~~~~· pero 

probablemente no en ~~~tr~chu~ ~-ii_P.:!l:.1:.il_C:~-~!! lfledw.) ll.S.G. Los 

par&filios son el principal elemento para una capilaridad 

B.S.G., pero los parafilios de otros musgos no sirven para esto 

\Proctor, 1984). En las especies con hojas [ucrtcme~te cóncavas, 

el agua es retenida en la concavidad por un tiernpc, y se absori::e 

por capilaridad (Proctor, 1982), por ejemplo, l~!!_!=~j._on ?_~br~vi~tus_, 

9.l!~~':IE· 

Las !)ütJilas de J.¿¡s pilrcdes de 1<1 célula forman un rasgo 

conspicuo en muchas hojaB de musgos (Pottiaceae, Encalyptaceae y 

llcdw.i.gi.aceael, frec1Jentemente estas pu2ilas y mamilas estún 

hÍertcmente cutinizadas y son importantes, ya que provocan una 

absorció~ capilar ~&pida del agua en las hojdSc Estas estr~cturas 

conspicuas y frecuentemente complejas en les 

d!!t:Jec;ación períodic<.1 como podría ser. el caso _de 

·se epcuentran. en. el Matorral de 1<1 Sierra de 

exhiben ctÚulu~. hiaHnas muertas y vacías. 

ias cu~les poseen frecuentemente poros 

al1úacenamiertc y/ó conC.ucción del água. 

Póttiaceae 



-.· ,·· 

adaptaciones para l~ economia del agua. La presencia de los pelos 

apicales permite c:ue haya una menor absorción clf' radiación solar 

y u~a disminución en la evaporación d~l agua. Experimentos sobre 

la pérdida de agua en plantas con y sin pelo apical han mostrado 

c_¡ue éstos reducen la pérdida del agua aprc~·rn.ad211•.ente en un 35% 

Muchas de las briofitas carecen de un ~Jstcma exlPrno de 

capilaridad continuo; en ellos la conducción del agua periferial 

puede ser interna probablemente a través de las paredes de la 

célula (Proctor, 1984). En especies no papilosas de hábitats 

expuestos se ha observe.do que ¡:oseen paredes celulares m.is 

gruesas, mientras que las especies papilosas muestran paredes 

'celulares delgadas como son '.!'_C>~.t:ul~ spp. y !,'!_!!ca!_w_ta spp. 

(Proctor, 1982). 

En los musgos en general existe la tendencia a forntat' 

carpetas, lo que provoca que el grosor de la capa de ai:e sobre 

las·plantas aumente, retardándose la pérdida de agu.:i (Richardson, 

1981). 

El patr6n de arreglo de las cilulas.en. la hoja, es import:<lnte 

distingu~r las especies· de musgos y parece t~~ner signiflcaáo 

1984). Las células.de las 

la desecaci6n son generalmente pequeñas o 

v· .. ut!.Luaua:., , con contenidos de11sos y pequeñas vacuolas ¡ 

s~l.án\ente!la ~itad de su vblumene~ 

1984 ),; En los ambientes de 1a 
... ·: . ' 

de Q:unipc!.~ y él Mato.r7a1, 

-~-- E._:ijidulusvá,r. 



Se ha visto suc los musgos dp hábitats secos ilprovcchan el 

rocío de las primeras horas del dia para llevar a cabo la 

fotosíntesis; el período. fotosint6tico es breve y se suspende 

cuando la radiación solar es intensa y se reduce la cantidad dn 

agua (Richardson, 1981). 

La familia miis representativa del iirea de estudio es la 

Pottiaceae (Tabla J). Las especies pertenecientes a esta familia 

poseen estructuras que les permiten adaptarse a una variedad de 

comunidades vegetales. Esta familia es la que presenta una mayor 

distribución y variación en la zona, ya que algunas especies 

poseen papilas sobre las láminas de las hojas; los intersticios 

entre estas estructuras proporcionan una forma de conducción 

capilar de agua; es probable que estos mecanismos operen en 

es;?ecies como Rhex~x_!lum ~ubnigrum y ~¡:todontium fle~olium; 

la presencia de un eje central en los tallos, que b5sicamente es 

un slstem~ interno de conducción de agua lo presentan 

spp. y !!,eissia ~~ro~: las célul¡¡s 

de ulgunas especies de esta familia poseen 

o conducen el_ agua; la presencia de pelos. 

de radiación solar y permiten 

.lo presentan Grimmia piliféra 

caractef isticas ecológicas de los .... · ... · . . . . . ' 

se in~~ntó dote¡:minar i~ riqueza 

la flora, 



'l'Al3l,J\ 3. Lista ch! fana 1 i.ils de.~ musc¡os :nc:scntcs en el :11·p;1 de 0;studio y nümci:o de 

especies en ~ad~ un~. 

L:rnn 1 i a ti Cunero de eHpec ies Fr.un1 l ia Número de e::>pecies 

Pol ti ace¿tc ,10 Cryphaceac .¡ 

l3ryf1ceae l 'l Di t r.i chaceac J 

c;r immiaceae 12 Mni,1cea(' 3 

[)icr¿snacl!é\e 11 Lcucodontaccae 2 

ürthol r ichilce¡w 'i Scmutopllyl laccac 2 

Urachytheciace¡¡c 9 
\,J 

Fabron iaceac 2 
l·J 

I>olytrichaccae 7 Fi:;sidentacl.?ue 2 

LesKe·aceae 7 Neckeraceae 2 

Ente, don 1: accac 6 Meteot' ice a e 2 

l!edwig iaccae 6 Encalyptaceae 1 

Llc.1rtramiac:e<1c 5 Hacopi laccae 1 

Uypnaccac 4 Prionodontacea.e l 

l'unariaceae 4 Hylocomiaceae 1 

Arnblystógiaceae 4 Pterigynandraceae 1 

'l'ct:al de familias 28 

""."·.•: 



límites del Eje Neovo1c6nico y que el estudio de su flora pueda 

a?ortar datos fitogeogr5ficos relativos a óste. De las 169 

especies y variedades de musgos que se enli!tan, 117 son nuevos 

registros para la Sierra de Pachuca (~'abla l); c.:ibe señaLlr que 

los registros de 42 de &stas se obtuvieron de la literatura y 

material de herbario. 

Aunque los musgos del 5rea de estudio parecen estar bien 

representados en nuestro muestreo, debemos indicar que existen 

localidades de difícil acceso que por la topografía de la Sierra 

no pu1ieron visitarse, por lo que los musgos presentes en estas 

zonas•pueden enriGuecer en el futuro el listada floristico. pcr 

otro: lado tambi&n debemos seHalar que es necesario extender el 

período de muestreo para incorporar organismos Ce vida efímera que 

no astan representados en el listado actual. 

Por su distribuci6n mundial los musgos de la Sierra de 

Pac,huca se pueden dividir en siete elementos fitogeográficos 

{Tabla 4). El primero de ellos es el elemento de amplia 

·distribución; incluye 71 especies que se distribuyen en vari,os 

,,: conti11Émte,s., Las, especies cosmopolitas pertenecen a este elemento 

f'' , ··y e~~~n representadas por ~·,,argentcum, ~dwiqia ciliata, 
,: ;·e~·'. _; ' .. : '. : .· : . . .. • - : ; ·... . ,· • . . 

;/_·::'>·:;.,P,0,i)'.trfoh~jun~perfo~ y Ti:iChdstolll~m ~rachy~~ntiub. 
,:; >'. ,; ' · · ·, El .e fomento Méxic:o.:.Nor,te ele sud~mério~ agrupa a 35 esp8cies 

t~f(;.}!~:!;n~ait5;,~i1:b,:~14aif~~;d~ .. 1k~epú~1i9a Méxicaná h~sta Perú,,· Boli~fa 'y, 

~·· • · · '>~hnq~~ ·~~ ~c*siÓ,r;~~ •se e,xtiendEl hacia lu9a;ef del sur 

6nidó~ .. ( dh::6Üná del Noi:'te 1 .. Tennesse~·. ,, NÍ.iovo Méxi.co, ",," 
·. -::, - ·, ... ' <·\ ·- .. " .· ... ·'·· .·- ·. ' . : :.• ·. . ' -._. : - . ' ; " 

,::~~~€~·J~,~~~Q~1.;,'.2··.i"~.~,·~·:º?~·¡: ·.com~· •. en', la:, d~'s,t.~ i~uc'l'ón ·,•. cte ,, 
'h ::1:1uiu•;sUbnl.2rum ,y ~P:i:ssiacna: ásplenoides' o nas ta 

·;'_f.~::~,~~·~;J~~ÚEJ~afi~i ~~iltin'e'h~e::#e~ºfci~·nf.l · (Í~·1as.· 'buan .F;rn~h4e2; . 
. "-0 - ·,:•::":,¡· .1 :· .. \;' ' ' " ' , / '· .... < .34.· ~ • 

. ¡;:_' <'.,-:_.; 

lli\~)~~,Af '~I ;,,.:' \,," ;, .. 



TABLA 4. Cler.icnt.o;,; fi.•:oqeográficos en lu floi:a de musgos de la 

Sie~ra de Pachuca. 

Elemento de Ampliu Jistribuci6n 

~_lyst~si_um v~rium 
Amphidium_.Eyaticarpum 
Anoectangium aesti.vwn 
Anomobryum filiforme 
Anamodon attenuatus 
Bartramia ithyphylla 
nartramidula cernua 
Brachythecium plumosum 
~~~ythecium cf. salebrosum 
Br:auni.a.secunda 
Bryoerythro~lum inae~alifolium 
Br;roerythE5?E!!Y.llwn i~2@ 
Bryoor.Y!:!:1roe!!l'..!.lum i:ecurvirostrum 
BryohaploCladium microphyllum 
Bryum argenteum 
nryum billaréHerl 
_!!EY.um . capillare 
Bryum muhlenbeckii 
Bryum · rob\:1stum 
arxum roseum _ . 
campx:li Ulll . chrysophy 11 um 
· Cam_Eyfiµm hispi.dülum · 
. Carnpr._lopus _· frac¡iiis 
CanipY,lopus: pibfer :_ 
~amey;10 us cf ./scnimperi. 
cerato : .ur ílix:eua-: · · 
Cerat : stenocirpus 
DEl'$lla n.;.convo_ utus , , 
'oicr_!!num<'fragetráte '':> _. ·__ _ .. . .. :.. ·· 
;·g.i.~~~on •aus~ral.a!liae var. · australasi~ 

, .. Of ~odQ'ñ't"ri9~dulus:var.:;!¡.E_ªc11is;·.:•· 
· .•._ · Dl-dY!!9don -d9i:Ciulus- vai::;. 1cmaa0pl\ila · 

· · ·.. :, Diil~odon ·rl21d1,ttus var.; -nqldulus 
·· · ,; c·oidP!oíiOn:,~Jl~s 'IT,ar: luri~~ . 
·. ' . .-Ericitl~ta.;.1,cill~ta' .·.· . · 

·;:_-~ ...... _º_•~-~_1,:6~gi;~e~dca .• 
. "·;Gr-1-.mni.a ('ª t;lnis_.-'· · · -·. 

'•.-,',Gdmm'l.a"apocarpa_... · 
· ''"Gt iill!nÍil·dncur.l/a .

ifr"rmmia ; ov aíis. ': •; 
· · ,_ .. Gd~"Ia-~tRCffOpt\yÜa 



TABLA 4. Continuación ... 

Elemento de Amplia distribución 

Gymnostomum aeruginosum 
Hedwigia ciliata 
üedWigidi.um integrifolium 
Hypnum cueressiforme 
Leptodontium flexif olium 
Leptodontium vi ticulosoides var, v!_t:.!~l.1.!~5-~:~~~ 
Mielichhoferia Ci\!t!e_ylocarpa 
Mnium marginatum 
Orthotrichum diaphanum 
Oxystegus tenuirostrls var. tcnuirostris 
Physcomitrium pyriforme 
Plagiomnium cuspidatu.m 
Plagiomnium rhynchophorum 
Pleurochaete squarrosa 
Pohlia .crúda · 
Pohliaelongata 
Polytrichwn junipérinum 
Racomltrlum ... orispulum 
Rhabdowelsia fuqax. 
Rhynchostegium.pulchellwn 
Rhytidium ·•• rúgosum 
'Stokes1ella:praeionga 
Ti111111ielfa anOlliaia . • 
Tortela.:tortuosa ·. · 
·'.?Ortula,fragllis .. · 

·. '.filchostomma··brachydontium. 
•Trichostoml'ÍÍn··cdseulum 
.We'Is¡¡¡ia •contr~wersa 
·zl'Jódon .. obtu31foll:us•.··• 
~odon virhUsslmus 



TABLA 4. continuación ... 

Elemento Mixico - Norte de Sudam~rica 

Aloinella catenula 
AñiiCOITaTaeV:[Sphaera 
Anomobryum pro.stratum 
Bra~~~um systylium 
Braunia plicata var. cancs~~E 
Bryum proce!:'~ 
Drywn richard~J.i: 
Campylopus chrism~E.!.!: 
fEIEhaea eo~ycar~ 
Dieran~ fr19idum 
oidymodon revolutus 
Entodon jamesonii 
Entosthodon acidotus 
Fabronia ciliarrs-Yar. wrightíi 
Fabr<;>nia macrOT:ileeharís- -
Fissidens asplenol.des 
Ílolomitrium.flexuosum 
Hypnum <1lllabile · 
Leptodontium.brachyphyllum 
~todontium viticulosoides var. exaspe~!l!!! 
Leskea angustata 

. Monm.a ehrenb7ágian~ 
~natum·cuspi atum 
Polytrichastrum tenellum 
Pseudocrosidium replicatum 
Phaehidor:rhynchium·lÍndI9Ii 
Rhexoehyllum subnigrum . · -

. nhynchostegium scarioswn . . 
·· Rozeachrys~a.var,:··bourqaeana 
Rozea 'chrysea V'ar .. : chrysea 
§?!!aerotheciella·ei~ 
Tfü1idiÍllll deHcatulum ·Val:'. peruviaiium 

:.Tortula,aci$idlaceae-
' .. Tortula ··~1t0ei'lsrs--' 
.. zY90don liebmannii 



TABLA 4. Continuación ... 

... \·/· .. 
" ':·~~:· '>.. '; - . 

;~~~-~:~ . . ., 

f.~~:~:·/:;:';.:/->. -
~t:}~·:-;.\·. 
:;·i~l-< ,:,\-. 
:~~Y!k:::./-:. ,. 

;!lemenlo !-léxico - Norte de Cent:·oamér ica 

Aloina hamulus 
Bartramia microstoma 
Brachythecium stereopoma 
Braunia ?)j\íarrulosa 
Ctenidiadelphus cilindricarpus 
Epipterygium rnexican~ --
Funaria apiculatdpilosa 
Grimmia arizonae 
Horridohypnum me:Xicanum 
Leucodon cryptotheca 
Leucodon curvirostris 
Lindbergia mexicana · 
Neckera chlorocaulis 
Neckera ehrenbergii 
Orthotrichum pycnophyllu~ 
Poqonatum comosum 
Pogonatum leptopelma 
Pohlia oerstediana 
Pseudocrossidiurn. aureun1 
Ptychom~tritun cylindrothecium 
Ptychomitrium lepldomitrium 
Sematophyllum sericifolium 
Thuií:írum robustum 
Tortula·obtuslssíma 

Elemento México - Centroamérica - Antillas 



TABLA 4. Continuación ... 

Elemento End6mico 

Elemento Bicintrico 

~!!.~~!P~ia ~rient!,liS 
GLimmia eilífera 
I..eptcdont1um~i~?li~eE_um 
Macrocoma orthotxichoides 

· ~~croEOir.i[!:_~nu~ .·su!)~. sÜ!_!.~ vantii; 
Prionodon,densus 
~Iaisiella falcata. 
~_biee_haris---viiq:lñat':' 

Elemento Ncrteamcricano 

· .. ,. 



.Argentina) caro en el caso de ~~~~-~1!11 y ~}:_~c_!'iri~_E:ii~· 

El elemento M~xico-Norte de Centroam6rica incluye 24 

especies que se distribuyen dc!-ide México hasta Honduras; en 

ocasiones este patrón puede abarcar el SW de Estados Unidos 

(Texas y Nuevo México) como en ~indbergia ~~~ica~~ y Tortula 

~btusissima, o llegar a Costa Rica como en ~!:'._cke~~---~renbe~~ y 

!!_eckera chlorocaulis. 

El elemento México-Centroamérica-Antillas comprende 15 

especies¡ aunque a veces puede extenderse a partes del sur de 

Estados Unidos como •rennessee y Texas (Homalothecium ~ides), 

por el otro lado también puede llegar a Br<1si 1, Colombia y Andes 

como en L<?ptodont_~~!1.1. viticu~osoi~~~ var. ~,.!EhuE~ y Thuidi~ 

~-ilibertii; Brl'.E!.ll_!°l~Y!ic:_tl ianum se extiende hnsta Chile, Paraguay 

y norte de Aegentina. 

r:l elemento Endémico posee 9 espcc1cs exclusivas de México. 

El elemento Bicéntrico, con 8 especies, se distribuye entre 

dos continentes, principalmente el Americano y el Asiático; como 

ejemples de éstus se encuentran filltnbl.~e,!!!'!E.is va9inata y !'.tlaisiella 

~falc•ta; en ocasicnes las esp0cics se pueden ccmpartir entre los 

écnt'inente.s Amer.icano y Africano, por ejemplo, en el. caso de 

~~~~ntiunt ~pituli9erum y Prionodon densus. 

con 5 especies, se extiende desde 

centro de M&x.ico, pero puede 

extenderse. hast.:i Costa 



Estados Unidos pero puede presentarse en M6xico, Costa Rica, 

Nicaragua y Cubc. 

Como se ~encion6 antes, la Sierra de Pachuca se localiza 

entre los límites del Eje Ncovclcánico, pcr lo que se piensa que 

la flora de ambos lugares ha estado sujeta a los mismos eventos 

históricos. Tales eventos han afectado las tasas de migración de 

taxa. La hi~6tesis sobre el origen de la flora mexicana por 

migración de taxa de otras latitudes ha sido claramente 

estableci¿a por Rzedowski (1962), quien explica que hay evidencin 

de que México ha sido sitio de migración de floras y faunas de 

norte a sur y de sur a norte. Por esto, los elementos descritos 

anteriormente son quizá el resultado de migraciones 

y desplazamientos altitudinales ocurridos durante varias épocas en 

México. La siguiente discusión sólo puede ofrecer explicaciones 

provisionales para la distribución de musgos en la sierra de 

Pai::huca. 

De acuerdo con Delgadillo (1979) en su estudio de la flo~a 

de musgos del bosque de Liquidambar, las altas montañas del este 

de México han estado abiertas a la mi9ración de plantas a .lo largo 

de,l tiempo;. la presencia de diversos elementos de amplia 

distribución; part:icularme?te aquellos bi y tricént::icos presumen 

.úna. dispercfón y migracién antigua hacia México, Aunque algunas 
'; ,:., ' .. 

especi~~·pudieron haber llegado en tiempos recientes parece 

.· in\p.i:o~a6ie. que las especies de ain¡:;lia distribución· sigan este 

Estas consideraciones se pueden hacer extensivas 

de amplia distribución en la Sierra de Pachuca; 

de ir.terés· proponer una hipótesis sobre la ma~era 

~ 41 -



de como se realiz5 el intercambio floristico dentro del elemento 

México-Norte de Sudamérica; este pudo haberse llevado a cabo a 

través de Centroamérica. SegGn Thorne (1973) la liga florística 

ent.re Sudamérica y Norteamérica es muy fuerte pues este puente, 

de anchura adecuada, topografía, clima y sustrato variable y una 

gran actividad histórica de emergencia y submergencia ha 

facilitado el intercambio de plantas. Los que han colectado en 

las partes altas del sur de México o América Central pueden 

atestiguar sobre la mezcla de taxa de plantas y animales del norte 

y sur de América: De las 228 familiiis fanerogámicas en Sudamérica 

201 se representan también en México y Norteamérica y 7 más se 

encuentran en Panamá. 

Graham {1972) dice que es posible que el principal 

intercambio flcristico entre México y Sudamérica y viceversa se 

llevó· a cabo en el Plioceno-Pleistoceno; Raven y Axelrod (1974) 

mencionán que el puente centroamericano parece haberse cerrado en 

el· Plioceno. En Bowers ( 1970) se indica que este puente estuvo 

.sumergido desde el Eoceno hasta el Plioceno y la migracién de 

planté).S pudo ,haber ocurrido de sur a norte o viceversa antes de 
. . 

la inundac.ión: del. Eocenc. Por le- anteriorment.e discutido se puede 

. pén~~r 'que las especies de musgos en lé\ Si.-;rra. de J?achuca tam}?ién 
. . ' ,: '. . . . . . : . ~ ' . ' 

>;·., 
'.::'~)·: 

.f{ ..... ·,. (!~i.gr~f'~~ ii Mé,~~co a· partir del. Plioceno. 

;~·:;: <)'~·:. }"; ;ri~ ac~Qr'd,o c~fl ~zedÓ).lsld ( 1978 ¡' existe una gran similitud 

:.};; :•, : ;; .• entre .. la flora del· sur (je ~~Xico y la d~. !Ímérica Central ya que 
.:·~i:~:-,>"· ,:;/,"::·., '·.· . . - . : . . .. 

r~;j·:,,. :;·)f?~~~~;~~~- ,Co~ti~~ld.:t~ · fisiÓgráfica, · cÚm.!ití~a y, porística, 

i~f>i.)V ·,,:~r~ncipalm'énte entre Chiapas y Guatemala. Lo mismo ocurre con 

~'ii,.">'.;; +~~fas·o):epúbli.cas c~ntroamericanas, ya que las variac.i,on.es 
Ét)~·~{;;)t,:·t[ ,'i ·: . ---. ¡'. 
~tF//: ": ~--\;.: 
.:ft?, ~\ :·; ;::/'-\-.: . 

~l~f!i~:;~.,~:': 
••·,~e'._.¿,.;::;,. ,}\;.~~-·{;,~/;·,~~ 
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florlsticas son graduales y paulatinas excepto.a nivel de la 

depresión de Kicaragua, la cual separa las altas monta~as de 

Costa Rica con las de Guatemala, Honduras y El S¡¡lvadc.r. Esta 

discontinuidad explica el patrón de distribución del elemento 

México-Norte de Centroamérica. 

El arco antillano puede ser ccngiderado como la ruta de 

migración entre México y Centrcamérica. De acuerdo a Bowers 

(1970), durante el Eoceno hubo conexión entre las Antillas y 

Centroareérica. Parece ser que la rr.igración dentro del elemento·· 

México-Centroamérica-Antillas s0 dió después del Eoceno medio, 

cuando la región del Caribe alcanzó su aspecto tr.oderno (frceland 

& Dietz, 1971). 

El elemento Endémico en México puede :;er explicado por 

mecanismos genéticos peculiares il cada.especie. Sin embargo, para 

un grupo de .aspecies la presión selectiva está dada por la 

int~racción co~ los factores ambientales (Delgadillo, 1971). 

La disyunción de especies e1: el elerr.er.to Bicéntricq en. el 

.. que· se comparten plantas entre dos ccr.tinentes, por un iado 

· ~entre,el Continente Americano y el Continente Asiático. (for 

éjemplo/~ngstroemia ~rientalis) y p9r otro, entre el Continente 

>,: ,.·:; 

:;' ' · · •· . la: ~epar'ació'n · continentaÍ propue~ta inidalmente por W~gener<'rin 
:: ' 1915. (Wegeri~r, 1966) o c~molo e~pÜcá Ú teotía de TectÓrii~a d~ 
~;'.;:{,:'• ,••. 'Pt;casiprop~~~;a'.'por: ~k~rizie·· ci9'7oi:. .. ···s~gún éstos, .. iél s~pa~~6i§n 
0?.\, .. ·. : cBittin~nt~i' Liµdq·h~ef$~:·<ia"a,q dés¡>\16$ :deFTerciario· ~<!rato~ Antes 

'~]e;<,~ ..• ~~;.•E!s~a' ~~par~~f6~ ~~bh9~;·:~ai~:.~¡\~~rqn· estar presímt~~.e? áie~s 



cen:2nas. La deriva continental ;iuede ¡:roi.c:?er una explicación de 

la distribución de especies ahora cisyuntas c>ntre América-Asia y 

América-Africa. 

De acuerco a ~:ckenzie (1970) el acopl.:uriertc de l\mérica del 

Sur y Africa es especialmenLa convincente y muestra que los dos 

continentes han permanecido inde~ormadcs intcrnamenle durante 

todo el tiempo que el Atlfintico Sur ha estado cnsanch5ndose. Por 

otro ladc· Raven y AY.elrod ( 1974) discuten que de a:::uerdo <"! l.:i 

geología de la regi5n y a los movimientcs relativos de las placas, 

Sudamirica ha sido mfis accesible a la migración con Africa q~e con 

Norteamérica. 

Sharp <1966) hace referencia a !as afinidades florísticas 

entre el este de Norteamérica y el este lir! As L:i, enfatiza la 

existencia de relaciones muy inarr:adas entre la flora del este de 

Asia y la de México; cita numerozos ejewplos de género y especies 

comunes.entre ambas áreas, tanto a nivel. de fanerógamas, como de 

pteridofitas y briofitas. Sharp (1966) postula que una parte de 

la flóra nctual de México se originó en Asia o en el norte de 

en el que 1 os elementos oi· iginar ios de Asia migraron a 

t~avés de ~lask~ en el cretácico y en el Terciario; 

po$terior111ente fo·s climas f~íos d.e fines del Terciario y del 

extingüieron casi toda esta flora en grandes 

y sólo en México pudo sobrevivir un 

su trabajo de rr.usgos alpinos da Méidco; 

especies de.nt.ro .del elemento norte 

d~··f'\otteamérica. El consider.a el 



Pliccenc como el periodo más probable de migración debido a los 

cambios climáticos ce ese periodo. 

Fensamos que la distribuci6n de las especies del elementc 

Norteamericano de la Sierra de Pachuca tarnbi6n tuvieron como ruta 

de migraci6n a las montafias del oeste de Nortearn&rica, debido a 

que por s& cercania, esta flora es una extensi6n de la del Eje 

Neovolcinico y FUdo estar sujeta a los mismos mecanisrros de 

migracién. 



VI. CONCLUSIONES 

- Se elaboró el listado flor!stico de ~usgos de la Sierra de 

Pachuca el cual engloba 169 especies y variedades. Estas se 

agrupan en 90 géneros y 28 familias. 

- Por su distribución pcr tipos de vegetación, los musgos se 

encontraron en mayor número en el bosque de 92:!~· disrr.inuyendo 

en los bosques de Abies, ~· Abies-Quercus y Juniperus, 

Pastizal y Matorral. 

- De acuerde al sustrato, la mayoría de las especies se 

encontraron scbre suelo y en menor grado comc.epífiLrn. y 

epilíticas. 

- La familia Pottiaceae fue ln mejor representada en la zona 

de estudio con un total de 40 et;¡,:ccies. 

'"' Del total de especies y variedades de musgos listados~ 117 

registros para la sierra de Pachuca. 

las especies de musgos 

siete ·.eleme.ntcs .• fitogeograficos .(Amplia 

, Rnd~mico, 



- Con la elaboración del listado florístico se complementó 

el conoci~ientc de la distribución de las especies de m~sgos del 

Valle de México. 
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APENDICE 

Lista de localidades y fechas visitadas en el transcurso de 

este trabajo para obtener ejemplares botfinicos de referencia en 

la Sierra de Pachuca. 

Localidad 

2 km al N de Presa 

Jaramillo, El Chico 

6 km al SE de Tezuantla, 

Peñas Largas 

1 km al S de Tezuantla 

Crucero Casas Quemadas 

3 km al NW de Nopalillo, 

Epazoyucan 

10 km al.N de Pachuca, 

Mineral· del Monte 

14. km al N de Pachuca, 

de NopÚillo, 

Fecha 

Julio 9, 1984 

Julio 10, 1984 

Julio 10, 1984 

Julio 10, 1984 

Sulio 11, 1984 

octubre 6, 1984 

Noviembre 2, 1984 

Noviembre 17, 1984 

Número de colecta 

Alfare y Castillo 

77 - 123 

124 - 204 

205 - 237 

238 - 274 

275 - 317 

Alfaro 318-360 

Castillo 1-54 

Alfara 361-384 

. Cast~llo 55-:81 

AÍfaro ~85-4 06 



Localidad 

16 km al N de Pachuca, 

El Chico 

5 km al E de Pachuca 

3 km al N de Pachuca 

Crucero Casas Querr.aeas 

Cruz de los Negrcs 

18 km al N de Pachuca 

Cruz Grande, El Chico 

.4 /5 km al NW de Pachuca, 

'.--El Cerezo 

de Pachuca 

NW·deKopal.Ülo, 

Fecha 

Diciembre 23, 1984 

Enero 12, 1935 

Enero 12, 1985 

Enero 12, 1985 

Enero 12, 1985 

Enero 12, 1985 

Abril 29, 1985 

Abril 29 1985 

Abril 30, .1985 

Numero de colecta 

Alfara 431-445 

Castillo 128-133 

Alfara 446-451 

Castillo 134-144 

Alfara 452-459 

Castillo 145-152 

Alfara 460-476 

Castillo 153-176 

Alfara 479-493 

castillo 177-190 

Alfara 494-503 

Cast~llo 191-198 

Alfara 504-523 

castillo 199.-2Ú 

J\Uaro' 524·S35 

Castillo 214-223 

Alfa.ro 536-567 

.. Alfaró 



Localidad 

3 km al SE de Nopalíllo, 

Epazoyucan 

Cerrc de las Ventanas, 

El Chico 

2 km al S de El Chico 

11 km al N de Pachuca 

Pecha 

Abril 30, 1985 

Mi1yo l, 1985 

Mayo l, 1985 

Mayo l, 1985 

Número de colecta 

Alfaro 590-594 

Castillo 284-289 

Alfara 595-609 

Castillo 290-307 

l\lfaro 610-634 

Castillo 308~327 

Alfara 635-643 

castillo 328-337 
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