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ESTUDIO DE UNA POBLACION NATURAL DE LINALOE (Bursera aloexylon) 
EN CHA!..TCINGO, GRO. . 

INTRODUCCION 

Las artesan!as han sido a trav~s de la historia de nuestro 

Pa!s una.expresi6n cultural de los diversos grupos étnicos que 

lo conforman. 

En Mlix.ico, la mayor!a de los programas forestales, cuando 

iós hay, .est&n dirigidos hacia··la• maderas preciosas,. abandona~ 

do la rica variedad de recursos naturales, principalmente vege

tales, que ce usan como materia prima para las artesantas (GDEAC, 

'1986). 

El uso de los recursos natural~s como materia prima para 

las artesan!as ha sido·· intenso hasta nuestros d!as, aunque . algu

nos de ellos corren peligro de extincicSn dt!b.ido a la sobr.eexplo

taci6n, al aiánejo inadecuado del -dio natural donde viven y a 

la fa~ta de programas gUbernamentales de conservaci6n y manejo 

de los mismos. 

~ aqu! la importancia de conocer .tanto las condiciones do~ 

de se desarrollan las poblaciones naturales, ~~mc)el proceso de 

transformaci6n, para poder conservar, por un. lado, el acer~o. c11!. 

tural y por el otro, la economJ:a de.cada re9i6n. 

Para .iniciar un estudio de esta naturaleza, se cont6 con la 

eolaboraci6n de FONART (Fomento Nacional para las Artesan!as), 

para conocer cuales artesan!as est&n en franca disminuci6n debi

do a la escasez de materias primas para elaborarlas. 

-Uno de los problemas m4s serios se encontr6 en las artesa

n!as que se elaboran con la madera de un copal conocido como 

•1inaloe" (Bursera aloexylon), el cual es cada vez mas dif!cil 
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de encontrar en los al.rededores de Olinal.á, Gro., ·cuyos pobl.ad2_ 

res son artesanos que se dedican a su util.izaci6n. como una co~ 

secuencia de su escasez, su precio se ha ido el.evando en la mi~ 

ma proporci6n en que aumenta la distancia para col.ectar J.a mat~ 

ria prima. Esto ha provocado que muchos artesanos sustituyan e~ 

ta madera por pino, tecomaca, ocote, cuajiote bl.anco y copal. 

La madera de estos árbo.~es se pica más rápido y no tiene el ar2 

ma característico del linal.oe, J.o que disminuye la calidad de 

la pieza artesanal y por l.o tanto loa compradores ofrecen pre

cioii m4s bajos. 

Antecedente• 

El linal.oe es·un árbol que no adlo ha sido explotado para 

las artesanías, sino tambi6n para la extraccidn del aceite ese~ 

c:i.al que ·se util.izaba e~ la elaboraci6n .. de perfumes, jabones, 

cosm~ticos, cremas, lacas, barnices, pinturas e incl.uao en med! ., 
cina (Sequra, 1941). 

La explotaci6n del aceite se real.izaba en el. Estado de Gu~ 

rrero y se remonta al sigl.o pasado hacia 1867. Durante m4s de 

cincuenta años, Mfxico fue el 6nico productor del mismo, dicha 

producci6n se exportaba a Europa; principalmente a Francia, J:n
qlaterra y Al.einania; en Am45rica; a los Estados Unidos (Rodr!guez 

y Toledo 198l.) y en la RepQblica Mexicana a la Ciudad de Mfxico, 

Guadal.ajara, Puebla y Monterrey (Sequra, 1941). 

En 1910 l.as compañ!as productoras de té en Inglaterra, au

fr~eron una crisis muy fuerte en su econom!a, ·y como consecuen

cia de ello, l.os inqleses manifestaron un qran interfs por el 

aceite esencial de linaloe. Por este motivo enviaron dos espe

cialistas a estudiar la bioloq!a y ecología de este árbol y as! 
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de encontrar en los alrededores de Olinal!, Gro., cuyos poblado 

res son artesanos que se dedican a su utilizaci6n. Como una co~ 

secuencia de su escasez, su precio se ha ido elevando en la mi~ 

ma proporci6n en que aumenta la distancia para colectar la mat~ 

ria prima. Esto ha provocado que muchos artesanos sustituyan e~ 

ta madera por pino., tecomaca, ocote, cuajiote blanco y copal. 

La madera de estos !rbo_+es se pica m!s rápido y no ti.ene el ar2_ 

ma caracterlsti.co del linaloe, lo que di.sminuye la cali.dad. de 

la pi.aza artesanal Y.Por lo tanto los compradores ofrecen pre

ci.oa mas ba:to•. 

Antecedente• 

El linaloa es·un árbol que no s6lo h& si.do explotado para 

las.artesanlas, sino tainbi.6n para la. extracci.6n del acai.te •••!!. 
c~ai que·ae.utili.zaba en la elaboraci.6n da perfUID8S 1 jabonas, 

cosm6ti.coa, cremas, l.acas, bárni.ces,·pi.nturas e i.ncluao· e~.medi. . . . ·;;:• ·' -
ci.na (Segíira, 1941). 

La explotac:l.6n del aceite se real:l.zaba en el Estado de Gu!!, 

rrero y se remonta al s:l.glo pasado bac:l.a 1867. Durante m&a de 

.cincµenta a.~os, M6x:l.co fue el Cínico productor del mi.amo, dicha 

producc:l.6n •• exportaba. a Europa1 pr:l.nC:ipaltileiite a· Francia·, xn

glaterra y Aleaian:l.a; en Alll6rica; a los Estados Unidos (Rodr1guez 

y Toledo ·1981) y en la Repdblica Mex:l.cana a la Ciudad de· M6xico, 

Guadalajara, Puebla y Monterrey .(Segura, 1941). 

En 1910 las compañlas productoras de t6 en Inglaterra, su

fr~eron una cr:l.sis muy fuerte en su economla, y como consecuen

cia de ello• lo_s ingleses manifestaron un gran inter6s por el 

aceite esencial de li.naloe. Por .. este moti.vo enviaron dos espe

cialistas a estudiar la biologla y ecologla de este árbol y asl 
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conocer las posibilidades de su cultivo en la Xndia. 

DespuAs de dos años decidieron llevar semillas a Bangalore, 

Xndia, y en cinco años obtuvieron semillas de los 4rboles nue

vos. De esta manera lograron abastecer casi todo el mercado Eu

ropeo y desplazar a los productores mexicanos. 

En la actualidad existen grandes plantaciones de este 4rbol 

en diferentes regiones de la Xndia que se dedican a la extrae-

. ci.6n del aceite y a su comercializaci6n (Rodrtguez y Toledo, 

1981). 

Cabe mencionar que en la Xndi.a s6la utilizan la• seadllas 

en l.a desti..1.aci6n, mi.entras que en M6xi.co se cons.ideraba que el 

acei.te obtenido de las semi.ll.as era de llial.a cali.dad y se pagaba 

ma~ barato. El..m4s cotizado era el obtani.do de la.madera, l.a. 

·cual era:tratada previamente unos.mese• antes de.cortar el 4~;.. 

bol -diant.e él proceso ·conoci.do como •cal.'a• ,· ••to se bacta. para 

que l.a producci6n de aceite aumentara, pero 1.mpl.1.caba un trabajo 

adicional. LOs al&lllbiques eran rGsti.co• y en general la 1.nfraes-

tructur~ era m~e rudimentaria qua en la Xndi.a. 

······LO-anteri.or. trajo ... colllQ. c;o~sec_ue.ric:.:l.~. c¡ue el. -rcado mundial 
.. -.~,) ::··:.. 

fuera dold.nado poco •.poco por la Xndi.a y en 1949, M6xi.co ya ca-

llÍi no exportaba ace1.te y su comerc1.o s~lo se establecta en el 1.n_ 

ter1.or de la Repdbl1.ca (Rcidrtguez y Toledo loe• cit.) •. 

·Actualmente la producci6n del aceite es mtni.ma y se 11.1111.ta 

a las zonas de Chiautla y Huachi.nantla, Pue. Se vende a los art~ 

sanos de 011.nal&, que lo usan para aromatizar las cajas y baGles 

hechos con otras maderas que no·son de 11.naloe. 

El ace1.te tambi~n tiene un uso medicinal extendi.do, y es 

utilizado como remedio: para las neuralgias como cataplasma, para 
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el piquete de alacrán (6 gotas en un vaso de agua) y como sahu

merio. La corteza del árbol se usa como incienso. (Anónimo, 

1940) • 

En Olinalá la producción de artesan1as hechas con linaloe, 

se ha mantenido durante muchos años, quizá desde antes de la 

conquista;. pero la sobreexplotación del recurso y la falta de 

conocimiento para su regeneraci6n, provocaron que desde hace más 

de treinta años ya no exis.ta este 4rbol cerca de la población. 

Por este motivo los artesano~ tienen que conseguir la.mader~ en 

Ixcamilpa, Pue. (a una distancia de aproximadamente 120 Jcm), y 

aal poder hacer las cajas y ba6les con ese aroma tan peculiar 

que lea da el linaloe. 

El 90% de la econom!a familiar en·o1inal! está basada en la 

producción' de artesan1as.de diversos tipos; de· ah1'ia· importan..; 
. . ' , 

cia que· tiene .la obtenci6n, no s6:Lo de la madera 0 sino .. tambi~n 

de las dem&s materias primas que se requieren . .'en el desempeño 

de ia actividad artesa.nal ~ 

Actualmente las v1as. de comunicaci6n que llegan a Olinal! 

provenientes de diferentes poblados, han favoreciao el comercio 

con el reiiíto. de· la rep6blica y 'los artesanos ·vendan BUS· produc

tos en Chilpáricingo, la Ciudad de M6xico, y otros· estados de la 

RapGblica. Es famoso el d1a de mercado del tercer viernes de 

cuaresma en Tianguismanalco, Pue., donde se reGnen una gran ca~. 

tidad de artesanos, casi· todos provenientes de Olinal4. AdemAs, 

tienen la oportunidad de promover sus artesan1as en exposicio-

nes que se llevan a cabo en .eventos regionales de diferentes 

partes del Pa1s. 

Gran parte de las artesan1as se venden en Olinal4 ya que 
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hay muchos visitantes que son atraídos por estos trabajos. Alg~ 

nos extranjeros llegan a 1a comunidad a comprar una gran canti

dad de piezas para exportaci6n. 

Otra forma de vender sus artesanías es por medio de FONART, 

existe un grupo de artesanos que entrega trabajos per!odicamente 

y sobre pedido. De aqu! se distribuyen a las diferentes casas 

que tiene FONART en 1a Ciudad de ~xico, a las casas de artesa--

n1as de 1os diferentes estados y otras son destinadas para expo~ 

tacU5n. 

El hecho de que exista un mercado tan amplio, :l.mplica una 

gran producciC5ri y por lo tanto una mayor explotaciC5n del 4rbol.. 

1.o que se traduce en una grave disminuci6~ del recurso y una. po

•ibl.e desaparici6n total.. 
. .· 

El Recurso ~atural 

El lirialoe es Ú~a especiet!pica:del.bosqué trop1.cal_caduci 
:.. . ' ·.· ', .. -

folio, tipo de ·. veqetaciC5n ml:Íy abundante en Guerrero, . la cual· ti~ 

ne una extenci6n de 244,000 ha. (Silvicultura 1978) y ocupa gran 

parte de la Cuenca del Rf.o Balsas. 

La deatrucci6n de estos bosques por tal.a o por incendio, da 

1.uqar a la .f~~ci6n de· áso-éiáciOries secundarias, -principal.-nte-

1.equminosas esp~nosas o de suculentas qué con el tiempo son d~ 

. nadas por· arbustos espinoaos. Si la acci6n destruct~_ra del_ .. hoiDbre 

persiste1 se desarrolla un tipo de veqetáci6n donde dominan 1.as 

compuestas y finalmente las gram!neas que llegan a cubrir cerros · 

enteros (Miranda 1947). 

Dado este proceso, provocado por la sobreexplotaciC5n del be~ 

que y la transformaci6n de este para actividades agr!colas y gan~ 

deras, la superficie estimada tiende a disminuir considerablemente. 
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La tala· inmoderada provoca cambios drásticos tanto en la 

composici6n de la flora como de la fauna y muchas de las espe-

cies tienden a desaparecer: ~sto a su vez, trae como consecuen-

cia cambios ambientales y activa la erosi6n del suelo: las con

secuencias de ello no s6lo afectan al ecosistema, sino que tam

bi6n tienen implicaciones econ6micas y sociales. Por esto es :l!!! 

portante utilizar. adecuadamente el. medio ambiente y los recur-

sos naturales integrándolos al ciclo productivo, incluyendo 

pr4cticas de éonservaci6n. 

En los lugares donde la agricultura y la gandería no repr~ 

sentan alternativas reales de vida, debido a que· el suelo es 

muy pedregoso o árido y las condiciones clim&ticas adversas, las. 

posibil.idades de que l.os cultivos o los pastos se desarrollen 

• adecuadamente son muy remotas. Existe la opci6n -si se trata de 

una comunidad con cierta cultura ·artesanal-. de usar los recursos 

naturales de los bosques, selvas o matorral.es para obtener las 

materias primas que les permitan fabricar diversas piezas artes~ 

nales. Pero para ello es necesario cierto conocimiento en cuanto 

a la regeneraci6n de cada especie, aplicar pr!l.cti.cas· de manejo y 

culturales para su uso permanente y soátenidc),. y .i>ór lo 'tanto p~ 

ra su conaervaci6n. De esta manera, el recurso no se agota y los 

pobladores pueden incrementar . ra producc16n. de sus artesanías 111!!. 

jorando la econom!a de la regi6n~ 

Por otra parte, las artesanías constituyen uno de los pocos 

ejemplos en donde el. val.or agregado de la transformaci6n de l.os 

recursos queda en el campo. (GDEAC, 1986). 
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Descripci6n de la Especie 

El linaloe se encuentra distribuido ampliamente a todo lo 

largo de la cuenca del R1o Balsas, en una extensi6n de aproxim~ 

damente 20 km a cada lado del r1o y abarca los Estados de Gue-

rrero, Puebla, Morelos, Michoac,n, Colima, Oaxaca y Chiapas en 

bosque tropical caducifolio (An6nimo, 1940). 

Crece en pendientes muy pronunciadas a una altitud entre 

500 a 1000 m.s.n.m. en suelos rocosos de or1qen volc!nico y en 

conglomerados. 

Este 4rbol pertenece a la familia Burseraceae y su nombre 

, ci.'ent!fico es Bursera. aloexylon (shiede ex Schlecht.) Engler y 

tiene las siguientes caracter!sticas: . 

Alcanza una altura de 5-7 m y un di&metro_ de 20-50 cm, el 

.. tronco.es leños~ de corteza delgada de color qris rojizo, no ex

foliante, presenta conductos resin!feros de los cuaies ém~na un· 

latex qrososo y fraqanté. 

Las hojas son compuestas, miden de 6.5-12 cm de largo y de 

3.5-7 cm de ancho, con 2-5 pares de fol!olos, el terminal mis 

·grande que .los __ la,terales, el haz es qlabro en la madurez y esp.!. 

. é::iadamente velloso en el env~s; las alas del raquis 'midéñ haatci:· 

5mm de ancho, enteras, peciolos de l.2-2.7 cm de larqo; fol!olos 

laterales el!pticos de 1~4-2.5 cm de largo y 0.9-l.5 cm de ancho, 

base obtusa, &pice obtuso o redondeado, marqen profundo, grueso 

y obtuso.arredondeadamente, crenado-dentado con cerca de 6 dien

tes por lado, el terminal mayor, oblanceolado y agudo en ambos 

extremos. Xnflorescencias paniculadas de l-5.cm de larqo, con 

3-4 flores; fl.ores tetr4meras; c'liz .con los ll5bulos triangula

res de alrededor de 0.7 mm de largo y 0.5 mm de ancho, verdes, 
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con pelos glandulares capitados¡ p~talos oblanceolados a el1pti

co-oblanceolados, de alrededor de 3.6 mm de largo y 1 mm de an-

cho, ligeramente capitado, pilosos. Drupas bivalvadas obovoides, 

algo comprimidas, glabras, de 0.9-1.1 cm de largo y 0.8 cm de an 

chci, pedicelos de alrededor de 1.3 cm de largo¡ endocarpio lenti 

cular. de alrededor de. O. 5 cm de largo y O. 65 cm de ancho, con el 

ps~udoarilo anaranjado, cubri~ndole la mitad. inferior. (Toledo, 

La floración se da en los meses de mayo a junio y la fruc-
. . ... . " . 

tificaci6n de .julio a septiembre, ésto depende de la localidad 
. '""'"· ,_: ·-' ~ ... :., .... _:._~ . ". . .. 

en que se· encuentre,:, debido a ias . pequeñas fluctuaciones clim~-
,·, •• • ••• 1 • ·,,··.. , •• ' 

ti:cas. Déspu~s de esta etapa el ~rbol.piérde las hojas y rever

dece.cuando empiezan l~s lluviaá; 

La pól{nizaci6n'es.por insectos y la dispersión posibleme!!_ 

te se· lleve a cabo por medio de av:es que comen el fruto -copro-

dispersión- (Segura, 1941). 

La distribución del linaloe como ya se mencion6, est~ res

tringida en forma natural a ciertas regiones occidentales del 

Pa1s, pero debido a la sobreexplotaci6n d.e la que fue .objeto 
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hace m4s de medio siglo, y a la tala inmoderada de los bosques 

por los a9ricul to.res, ganaderos y artesanos, la especie se en

cuentra limitada a zonas cada vez m4s reducidas. 

Por lo anterior, los estudios autoecol69icos nos permiten 

hacer una evaluaci6n de las poblaciones naturales, determinando 

aquellos factores que obstaculizan la reproducci6n y sobrevive~ 

cia de la poblaci6n, lo cual permitir4 dar alternativas para su 

conservación y uso sostenido. 

º? ~studiopoblaéional del lináloe, penl1,te conocer las c~ 

racter1sticas·de.cada individuo y la manifestaci6nde cada una 

de. ellas ·d~ntro del.· 9rupo, as1 como las interacciones de la po

blaci6n y el medio que la rodea~ 

AdemAa, se puede observar el tipo de distribuci6n de los i~ 

dividuo.a en un &rea determina~a; aia1 como el. ti~· de crecimie_nto 

de ia P'?bla.c:.1611 Eln w1 i>.edodo . de tiempo dado, . lo cual va a depe~ 

der de. 1a ~litructura de edades córrespondiente· (SarUJch&n, 1987) ~ 

OBJETIVOS· 

J:dentif icar las localidades que adn sostienen una poblaci6n 

abundante de linaloe. 

Estud~~:W:,.,~~~~.°.~--~':":.1.~~ !".~~~~!=:~s -~~~!~!=li~~<l!fi!f! .. en al:quna ... de 

estas· locaU,dades, que permitan evaluar el estado del recurso. 

conocer el proceso·de- transformaci6n del r~curso, desde la· se

leccic5n. de1 ~rbol.hastala terndnacil5n'de la.pieza artesanal. 

Evaluar el· potencial de regeneraci6n y renovabilidad del recu!: 

so en la poblac115n natural. 

- Proponer algdn mecanismo para la propa9aci6n de la especie. 
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FISIOGRAFIA 

La zona de estudio se localiza en el Ejido de Chaucingo, 

cuya cabecera municipal es Huitzuco, Gro., a 18°17' latitud'no~ 

te y 99°07' longitud oeste, con una altitud de 830 m.s.n.m. 

De acuerdo con Raisz (1959), está situada en la subprovin

cia denominada Cuenca del R!o Balsas, que forma parte de la pr2_ 

vincia fisiográfica Sierra Madre del Sur. Dicha cuenca es una 

regi6n bien delimitada que muestra afloramientos de rocas, las 

cuales abarcan desde el paleozoico hasta el cuaternario. Tiene 

una direcci6n este-'"oeste y el desague de la cuenca.es por medio 

del r!o.Balsas, que'corre hacia el poniente y. desemboca en el 

Oce4no Pac1fico. 

Lageomorfolog!a del área var!a de acuerdo al tipo de ro

cas aflorantes, as! por ejemplo, en la porci6n ócciidental de 

Chaucingo. la topograf!a está formada por cerro.a altos de fer-· 

mas redondeadas, esto debido a las rocas calizas y margosas que 

se disuelven por la acci6n de las aguas de lluvia ricas en C02~ 

Al orienbe de Chaucingo, se observan formas tópogr4ficas de me

setas escalonadas, algunas de ellas ligeramente inclinadas, 

constituidas por rocas volc4nicas del te~ciario. El 4rea de es

t~dio quéda dentro de esta segunda unidad
0

qeomorfol6qicÍl. 

El sistema hidrol6gico en el 4rea es de tipo dendr1tico. En 

general se trata de arroyos de rAgim~n intermitente, siendo to

dos ellos afluentes del Rio Amacuzac. 

El R!o Amacuzac tiene su direcci6n hacia el sur hasta en= 

centrar el R!o Mezcala, el cual, aguas m4s abajo cambia de nom

bre a Balsas. (Comunicaci6n personal de Rodolfo corona 1986). 
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GEOLOGIA 

En el. área en la cual. se realiz6 el presente estudio, aflo

ran rocas volcánicas fuertemente fracturadas y alteradas por in

temperismo. 

Hacia la porci6n superior de la local.idad se observa que la 

roca consiste principalmente de cristales de pl.agioclasa, poco 

cuarzo y escasa piroxena de col.or.verde; los cristal.es cuyo tam~ 

fio var!an de uno a 4 mm están inmersos en una matriz criptocris

talina color rojizo a morada; la textura de la roca es porf!dica. 

Hacia la porci6n inferior de l.a l.ocal.idad, l.as rocas son de com-. 

posici6n simíl.ar a l.as ya descritas, variando s61amente en que 

~stas tienen una textura fluidal.. De acuerdo a su composící6n m_! 

neral6gíca .• se cl.asifican como andesitas. 

La unidad volcánica de esta regí6n sobreyace en rocas cali

zas más antiguas y su cima corresponde a una superficie de ero

si6n fuertemente disectada por corrientes fl.uvíal.es·. 

Con base en sus caracter!stícas 1itol6gicas y posicí6n éstra 

tigráfica; estas rocas pueden correl.acionarse con parte de la An

desita Blienavista descrita.en áreas contiguas por Fríes (l.960), 

Csérna y Col.. (l.980) y con l.a formací6n Chaucingo en el. 4rea de 

Ol.inal.4, Gro., des·crita por Corona (1985). 

La edad de estas rocas segdn los autores mencionados corre~ 

ponde al. Terciario medio (aproximadamente 35 millones de años). 

CLIMA 

El. cl.ima de Chaucingo, corresponde al tipo AWo" (W) (i')g. 

(segdn el. sistema de Koppen modificado por Garc!a, 1970) Cál.ido 

subhdmedo, el m4s seco de los subhlimedos -con un cociente P/T 
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(precipitaci6n total anual en mm sobre temperatura media anual 

en ºCl menor de 43.2- con lluvias en verano y un porcentaje de 

lluvia invernal menor de 5% de la anual. Con poca oscilaci6n 

térmica (entre 5° y 7ºC.) Marcha de la temperatura tipo Ganges 

(el mes m4s caliente del año es antes de junio). Temperatura 

media 24ºC y precipitaci6n media 1000 mm. 

SUELOS 

El suelo en la zona de Chaucingo está formado por Litosol, 

Rendzina y Regosol calcáreo .con una textura media de limo, sie~ 

do la Rendzina y el Regosol de menor importancia en cuanto al 

porcentaje en que se presentan. 
• 

Litosol.- Son suelos'que se encuentran en todos los climas 

y con muy .diversos tipos de .vegetaci6n. Se car·ac;terizan por te

ner una profundidad menor de. 10 cm hasta la roca, tepetate o·c!!_ 

1iche. Se localizan en todas las sierras del Pa1s en mayor o m~ 

nor proporci6n¡ sobre laderas, barrancas, lomer1os y algunos t~ 

rrenos planos. 

Presentan caracter1sticas muy variables en funci6n del ma

teri.al. 'de'origeri. E1 riesgó de erosi6n depende de·la topografta 

y la veqetaci6n del lugar, as1 como del clima •. 

El uso, de estos suelos depende principalmente de la veqet!!_ 

ci6n que los cubre. En bosques templados y bosques tropicales 

se hace un uso forestal¡ en aquellos que presentan pastizales 

o matorrales, se puede llevar a cabo alqfin pastoreo m4s o menos 

limitado y en algunos casos se utilizan con rendimientos varia

bles para la agricultura, sobre todo de frutales, café y nopal. 

Este uso agrícola se encuentra limitado por la falta de suficie~ 

te agua y por el peligro de erosi6n que siempre existe, ya que 
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son suelos muy someros. (Carta edafol6gica. DETENAL, 1979). 

VEGETACION 

Se trata de un bosque tropical caducifolio Rzedowski, 

(1978). Se localiza en regiones de clima c~lido y con especies 

arborescentes que pierden sus hojas en la ~poca seca del año. 

Se desarrolla entre O y 1900 m de altitud, con una temperatura 

media anual de 20°C a 29ºC y una precipitaci6n media anual de 

300 a 1800 mm. 

Este tipo de vegetaci6n en estado natural o de escasa per

turbaci6n, es por lo general una comunidad densa. Su altura va

ría de 5 a 15 m, los árboles que la constituyen forman un dosel 

de altura uniforme. Las copas de las especies dominantes son 

convexas o planas y su anchura es igual o mayor a la altura de 

la planta. El diaitletro de los troncos no sobrepasa los 50 cm; 

estos con frecuencia son retorcidos y se.ramifican a corta alt~ 

ra o_ casi desde la base. Muchas especies tienen cortezas de co

lores llamativos y superficie brillante, y en algunos casos se 

llega a desprender. El follaje es en general verde claro, pred~ 

minando las hojas compuestas (Loe. cit., 1978). 

Dentro de este 'tipo de vegetaci6n Miranda (1941), hace"l.a 

descripci6n del cuajiotal. como un bosque cerrado, formado por 

Arboles de poca al.tura •. Los árboles dominantes suel.e~ ser espe

cies provistas de canales resinosos o vasos l.atic!feros. 

En el cuajiotal se intercalan los copales como el linaloe. 

Las especies arb6reas que cubren mayor espacio, pertenecen a 

los g~neros de Bursera spp. 'e Ipomea spp. y al.gunos individuos 

de l.a familia anacardiaceae. Se intercalan tambi~n ejemplares 
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de Agave spp. Opuntia spp., Lemairocereus spp., leguminosas en 

el estado arbustivo y son poco frecuentes las gramíneas. 

METODOLOGIA 

Para seleccionar el área de estudio se realiz6 un recorri-

do a las localidades reportadas para la especie en los herbarios 

MEXU, FCME y XAL, as! como las que menciona Toledo (1982). Los 

lugares visitados en Guerrero fueron: Chaucingo, Atenengo del 

R.!o, xalitla, San Agustín Huapan, San Andr~s, San Francisco Soin!!_ 

tlán, Mezcala, San Juan Tetelcingo y Tepecuacuilco; en Puebla: 

Ixcamilpa y C.hiautla. (Fig. 1). 

En el Ejido de Chaucingo fue en donde se encontr6 mejor re

presentada la especie. El estudio se realiz6 en un cerro a 3 km 

del poblado, en la ladera NE con una pendiente de 25° y una alti 

tud de 800 a 820 m.s.n.m. 

una vez delimitada el área, se realiz6 un análisis de dis~ 

tribuci6n y frecuencia, para lo cual se seleccion6 un área de 

·2,2so m2 (debido a que los individuos se encuentran más concen

trados en esta secci6n de la ladera. Esta superficie se dividi6 

en nueve· ·cuadrantes" de 10 x 25 m cada uno. En total·,.' se locali

zaron 67 individuos de linaloe. (Fig. 2). 

Se levant6 un censo, se marcaron los árboles y se hizo un 

mapeo par~ conocer el tipo de distribuci6n de la poblaci6n. 

Posteriormente se tom6 la medida de d.a.p. (di4metro a la 

altura del pecho) de cada árbol y el diámetro de las plántulas 

(a estas dltimas con un vernier). 

Para conocer el incremento del diámetro de cada árbol en 

un año, se colocaron cinchos de metal en árboles que tuvieran 

un d.a.p. mayor de 10 cm, (Klepac, 1983). 
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Posteriormente se tomaron muestras de los árboles con un 

taladro de pressler para estimar la edad. El conteo de los ani-

11os se realiz6 con un dendr6metro, que consta de una p1ancha 

que se mueve por medio de un tornillo graduado, cada vuelta mar 

ca una unidad y tiene un contador; esto se conecta a una compu

tadora que registra 1as medidas de cada anillo y 11eva el conteo 

de cada muestra. La·s Í!luestras deben de estar lijadas y para re

saltar los anillos se les pone g1icerina. Las mediciones se ha

cen a partir de 1a médula y se termina en la corteza. De esta 

forma se puede conocer la edad y el incremento anual de cada ár 

bo1. 

Además del diámetro, se midi6 la altura de cada .árbol por 

medio de una esca1a telesc6pica. 

Por otra parte, se seleccionaron 10 árboles del área de es 

tudio con e1 fin de medir su cobertura por medio de radios, que 

se establecieron tomando e1 tronco como centro hasta el límite 

de la copa en varias direcciones. Estos datos se usaron para h~ 

cer 1os esquemas correspondientes y sacar e1 área de cada copa 
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por medio de un planímetro. (Fig. 3). 

Para hacer la eva1uaci6n de la biomasa, se colocaron deba

jo de los 10 árboles antes mencionados trampas de 1 m de perím~ 

tro, hechas exprofeso con tela plástica de mosquitero y alam-

bre galvanizado. El número de trampas por árbol fue distinto de 

acuerdo al tamaño de las copas. Se colocaron un total de 40 tram 

pas. 

La intenci6n fue poder capturar flores, frutos y hojas, para 

hacer un análisis estadístico., relacionar el área de la copa de 

cada árbol con el peso seco de las hojas y cuantificar la canti

dad de flores y frutos. Dependiendo de la edad, se esperaba que 

los árboles destinaran diferentes cantidades de energía al crecí 

miento, desarrollo del follaje y a la reproducci6n. 

P.or último se realizaron colectas de l.a comunidad vegetal 

acompañante de la poblaci6n en estudio. Dichos ejemplares se de

positaron en el herbario de la Facultad de Ciencias de la U.N.A.M. 

(FCME). 

Para conocer como se lleva a cabo la germinaci6n en forma na 

tural, se hicieron cuadros de .1 x 1· m colocados al azar, dos en· 

cada uno de los nueve cuadrantes. Al terminar la época de produc

ci6n de semillas, éstas se pueden cuantificar en cada secci6n y 

posteriormente hacer una relaci6n del número de semil.las con el 

número de pl.ántulas. 

Para saber que condiciones son favorables en la germinaci6n 

del linaloe, se colectaron semillas y se sometieron a cuatro tr~ 

tamientos con un testigo. Se usaron cajas de Petri y arena de 

río lavada. En cada caja se sembraron 10 semillas. 

Las semillas del tratamiento A se pudieron durante un minu-
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Areas de las copas de los árboles de Bu/l.6eh~ a.f.oexylo1t 
seleccionados para estimar la biomasa. 

Arbol. 42 
A= 33.2 m2 

Arbol. 26 

A= 23.7 m2 

Arbol. 27 

A= 23.Sm2 

Arboles 9 y 2 
A== 6.5 m2 

Al:bol. 15 

A= 52'.B m2 



Fig. 3 (continuación) 

Arbol. 62 
A= 36.2 m2 

Arbol. 60 ~ 
A= 53.5 m 

- 20 -

Arbol. 61. 2 
A = 52.4 m 

Arbol. 48 
A=7.sm2 
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to en ácido sulfUrico concentrado antes de sembrarlas. 

El tratamiento B consisti6 en poner las semillas en ácido 

clorhídrico concentrado durante un minuto antes de sembrarlas. 

En el tratamiento e se' pusieron las semillas a hervir en 

agua destilada durante un minuto y luego se sembraron. 

Finalmente las semi.llas del tratamiento D, se pusieron en 

agua destilada durante 24 horas y despu~s de este tiempo se 

sembraron. 

En cuanto al testigo, s6lo se sembraron las semi.llas en la 

arena. 

Se hicieron cinco repeticiones en cada caso. Todas las ca

jas se colocaron en una estufa a una temperatura promedio de 

27.5ºC y con una humedad media de 78.5%. Se regaron con 5 ml de 

agua destilada cada ocho días. 

En cuanto a la regeneraci6n por medio de estacas, se selec 

cionaron dos sitios, uno dentro del área de estudio en el cua

drante nllmero 2 y otro cerca del lecho del río. Se plantaron e~ 

tacas de cinco grosores diferentes, haciendo un total de 25 es

tacas en cada lote, esto se llev6 a cabo en agosto de 1984. Ade 

más a cada una se le pusieron unas marcas a 30 cm del suelo, 

para medir el perímetro y en un año volver a medir en el mismo 

lugar y saber cuánto crecieron. 

Análisis ·Estadísticos 

Para conocer el tipo de distribuci6n de la poblaci6n se em

plearon dos m~todos estadísticos: el de Morisita y el de Poisson. 

Con el fin de obtener da tos mlis precisos, se .subdividieron 

los nueve cuadrantes originales, cada uno en dos y se obtuvieron 

18 lotes. 

.1 
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1. - INDICE DE DISPERSION DE MORISITA. 

Este índice nos dice que la probabilidad de que cualquier 

par de individuos estén en el mismo cuadro es: 

Irf = ~Xi (Xi-1) 
N(N-.1) s 

Cuando I 1 la distribuci6n es al azar 

cuando I > 1 la distribuci6n es agregada 

cuando I < 1 la distribuci6n es regular 

De la f6rrnula anterior: 

s Nº de .lotes = 18 

N Nº de total de individuos 67 

X Nºde individuos por lote 

I c5 296 18 = 1.2 4,422 

Este valor es mayor que uno, .lo que indica que es una población 

agregada. Para comprobar si es significat.iva esta· afirrnaci6n, 

se usa la prueba de F. 

F 

F 

I Ó (N-1) + S - N 
s - 1 

1.2 (66) + 18 - 67 
1 l. 7 

Se tiene que para un 95% de confiabilidad se necesita un valor. 

mayor a 1.62 y F = .1.7, por lo que se puede afirmar con un 5% 

de error que la poblaci6n es agregada. 

2.- DISTRIBUCION POISSON 

Esta distribuci6n describe una población al azar cuando la 

variante es igual al promedio. 

/[ = 1 Distribuci6n al azar 
X 

f: > .1 Distribución agregada 
X 
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[' < 1 Distribuci6n regular, hiperdispersi6n. 
X 

Para obtener la varianza se tiene que: 
(X2} ffi2 

n 

fÍ= n - 1 

Donde: 

X NGmero de individuos en cada lote 

n NGmero de lotes 

r= 363 - 249 6.7 
17 

67 
3. 72 

X 18 

[ 67 1.8 
X -r.-7 

En este caso 1.8 es mayor que uno, por lo que se puede decir que 

es una poblaci6n agregada. Para saber que tan confiable· es esta 

afirmaci6n, se hace la prueba ·de x2 • 

n 
x2 ~ 

x=O 
(f - fc) 2 

fe 

Doride: 

f = frecuencia observada 

fe = frecuencia calculada 

Para calcular la frecuencia se usa la f6rmula de Poisson: 

Px"' x! 

Para calcular rn se tiene que: 

m 

m 

(nf) 
Nº de lotes 

67 -ra= 3.7 
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Se sustituye y se resuelve la f6rmula para cada caso. 

x 2 525.33 

Para 8 grados de libertad al 99.5% se debe tener un valor mayor 

a 21.96 y x2 525.33, por lo que con un error de 0.5, se puede 

afirmar que la poblaci6n es agregada. 

El análisis de los datos de crecimiento se hizo mediante 

el m!!itodo de "Dicotom.1'.as Sucesivas Optimas". 

Debido al hecho ya señalado por Ashton (1981), de que en 

una poblaci6n dada hay una segregaci6n natural de individuos r! 

pido y lento crecimiento, a que el nWllero de anillos de creci

miento estaban muy anárquicamente distribuidos, ya que no era 

posible que en la agrupaci6n de individuos coincidieran la altu 

ra, el d.a.p. y el nWllero de anillos o que por lo menos tuvieran 

una alta correlaci6n, se decidi6 hacer desde un principio la se

paraci6n. entre los individuos lentos y rápidos, trabajando con 

la tasa de crecimiento y con base en la media geom!!itrica, orde

nando a los individuos de mayor o menor crecimiento. El crite-

ria de separaci6n se bas6 en la dicotom.1'.a cuyo punto 6ptimo se 

hace donde se hace máxima la suma de cuadrados entre grupos y 

,m.1'.nima la suma de cuadrados dentro de grupos (del Amo, 1983). 

De esta manera se pudieron obtener grupos naturales de 

acuerdo al d.a.p. y a las alturas, para relacionarlos con el n~ 

mero de anillos de los árboles muestreados. Para cada grupo se 

obtuvo el coeficiente de variaci6n y se compararon entre s.1'.. 

Los cuatro grupos obtenidos en ambos casos fueron: el grupo 1, 

que agrupa a los individuos más maduros; el grupo 2, que com

prende a los adultos; el grupo 3, que abarca a los individuos 
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prereproductivos y el grupo 4, de los estados juveniles. 

A los grupos obtenidos con los datos de d.a.p., se les sa-

c6 la tasa de sobrevivencia por medio del porcentaje de indivi-

duos que murieron de uno a otro año (Lesslie, 1945). 

Para expresar esto gráficamente, se utiliz6 la siguiente 

f6rmula: 
Nx 

lx = Nº 

donde: 

lx = Proporci6n de sobrevivientes en las diferentes edades. 

Nº Número de individuos de una edad al tiempo cero·. 

Nx Número de individuos de la misma edad en un intervalo de 

tiempo (Rabinovich, 1980). 

Para cuantificar las hojas producidas por cada uno· de los 

árboles muestreados, se pesaron las obtenidas de cada trampa d~ 

rante los meses en que estos árboles l.as pierden (agosto-dicie!!!. 

bre). 

Se hizo una rel.aci6n del. número total de trampas por árbol., 

sacando el área correspondiente y extrapolando al. área total. de 

l.a copa cal.culando as! el peso en gramos de las hojas producidas 

por cada árbol. y por metro cuadrado. 

Se cont6 el número de semill.as de l.as trampas, se cal.cul.6 

el. número de semillas para el área total de la copa y las produ

cidas por metro cuadrado. 

Con el. objeto de establecer la rel.aci6n entre un año con 

l.arga sequía y otro con precipitaci6n normal., se l.l.ev6 a cabo la 

recolecci6n de hojas y frutos durante l.os años de 1984 y 1985. 

Para saber si era o no significativa, a la diferencia obte

da se le aplic6 la prueba de T. 
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RESULTADOS 

Distribuci6n de la poblaci6n 

En la figura 2, se puede apreciar la distribuci6n de la po

blaci6n dentro del área de estudio, notándose que en los extre-

mos el nGmero de individuos disminuye y de acuerdo a las pruebas 

estad!sticas se puede afirmar que corresponde a una distribuci6n 

agregada, lo cual se puede deber a varios factores f!sicos y bi~ 

16gicos como son: 

a) Tipo de terreno (pedregoso) 

b) Topograf!a (pendiente bastante pronunciada) 

c) Clima, (los cambios en el microclima y macroclima pueden 

causar alteraciones en cuanto al crecimiento y regenera-

ci6n). 

d) La poblaci6n se ve afectada directamente por la comuni-

dad acompañante, tanto vegetal como animal. La comunidad 

vegetal puede afectar a la poblaci6n en cuanto a .la comp~ 

tencia por nutrientes, espacio, luz, sustancias alelopát~ 

cas, etc., y la comunidad animal influye en cuanto a la 

depredaci6n, polinizaci6n y dispersi6n. 

riepred.aci6n. sé ha observado que los troncos son afecta-

· dos por cole6pteros y polillas, y las hojas son atacadas 

por plagas que forman agallas. 

Polinizaci6n. Se sabe que en esta especie es de tipo ent~ 

m6fila. 

Dispersi6n. Se realiza por medio de aves, pero es limita

da debido a que existe una fuente también limitada de se

millas, que a su vez se ve afectada en su producci6n por 

diferentes factores del clima, principalmente la humedad. 
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e) La alta mortalidad de plántulas también afecta el tamaño 

y la distribuci6n de la poblaci6n. 

f) Problemas en la germinaci6n de las semillas y en las pr~ 

meras etapas de establecimiento de las plántulas. 

Relaciones entre la biomasa y el tamaño de los individuos 

Con respecto a los datos obtenidos de la biomasa, se puede 

observar que en la relaci6n de altura y producci6n de hojas exi~ 

te una curva de tipo exponencial, en donde se aprecia un claro 

aumento en la producci6n de hojas conforme aumenta· la altura del 

árbol, pero llega un momento en que se mantiene aunque exista un 

mayor desarrollo. Gráfica Nº 1. 

En el caso de la relaci6n del tamaño de la copa y la canti

dad de hojas producidas, se observa algo semejante, ya que la 

producci6n de las hojas se estabiliza, no obstante el tamaño de 

la copa. Gráfica Nº 2. 

Esto se puede deber a que en cierta etapa de madurez, el 

árbol destina mayor cantidad de energ~a a la reproducci6n, mien

tras que ha llegado al l!mite de su crecimiento, o bien se encuen 

tra en un estado de senectud, lo cual depende de factores genét~ 

cos previamente determinados. 

Al.comparar la cantidad de hojas que produce cada árbol por 

metro cuadrado en dos años consecutivos (uno seco y otro "normal"), 

se observ6 que la diferencia no era muy grande, por lo que se pr~ 

cedi6 a realizar la prueba de T y se obtuvo una T menor de uno, 

por .lo que se puede considerar que la diferencia no es significa

tiva. 

La única diferencia entre un año y otro, es que en el año 

seco, los árboles no produjeron frutos. Esto nos puede indicar 
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que la poblaci6n en el año seco destin6 mayor proporci6n de ene~ 

gía para sobrevivir. Por otra parte, era poco probable que las 

semillas germinaran bajo esas condiciones de sequía. 

En cambio en el año más húmedo, la producci6n de semillas 

fue considerable y la cantidad de hojas se mantuvo igual. 

En términos generales y dadas las condiciones extremas que 

se presentan en el bosque tropical caducifolio, una estrategia 

probable es la de sobrevivir como individuos y poblaci6n, prod~ 

ciendo semillas solamente cuando las condiciones son favorables. 

En la gráfica Nº 3 se puede apreciar que en Chaucingo, Gro. 

existe una gran heterogeneidad en cuanto a la precipitaci6n me

dia anual. Esto puede explicar de algún modo el comportamiento 

en cuanto a la producci6n de semillas, que no es constante año 

con año, afectando el crecimiento de la poblaci6n por falta de 

reclutamiento. 

También es.importante señalar que el año de 1984 fue el más 

seco de los 17 años que comprende la gráfica Nº 4, en donde es 

muy claro el decremento en la precipitaci6n, sobre todo en los 

me.ses 'de julio y agosto; 

Crecimiento de los árboles 

En las frecuencias por altura y d.a.p., cuyos intervalos 

fueron marcados arbitrariamente (el d.a.p. de 5 cm de intervalo 

y para la altura de 1.5 m), se aprecia que los diámetros más 

frecuentes están entre 11.1 y 16.5 cm y las alturas más frecue~ 

tes se encuentran entre 4.6 y 6.0 m. Gráficas Nº 5 y 6. 

De acuerdo al métido de dicotomías sucesivas 6ptimas se 

establecieron 4 grupos para altura y 4 grupos para d.a.p. En las 

tablas Nº 7 y B, se da la frecuencia de individuos para cada el~ 
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se, tanto para el diámetro como para la altura. Se aprecia que 

para el d.a.p. la mayor frecuencia está dada entre 10.37 y 

21.64 cm y corresponde al grupo Nº 2 Gráficas Nº 8. En cuanto 

a las al.turas se da una mayor frecuencia en el interval.o del. 

grupo 2 que comprende de 3.8 a 6.3 m. Gráfica Nº 7. En la tabla 

Nº 5 se incorporan los datos de l.os tres parámetros usados (al.

tura, d.a.p. y número de anil.l.os), por grupo o por clase, form~ 

dos mediante l.a dicotomía con base en l.a al.tura. 

En l.a tabl.a Nº 6 se da l.a misma informaci6n pero en este 

caso tomando l.os grupos o clases por medio de l.a dicotomía bas~ 

da en el. d.a.p. 

En l.a gráfica Nº 9, se establ.eci6 l.a relaci6n entre medias 

de anil.l.os y medias de. d.a.p. Se aprecia que a mayor d.a.p., 

mayor número de anil.los, pero es importante señal.ar que tiene 

l.a tendencia a hacerse asint6tica. 

Tambi~n se hizo una relaci6n de l.as medias correspondientes 

al d.a.p. y a l.as al.turas de cada grupo, observándose que a ma

yor al.tura mayor d.a.p • ., aunque para l.os datos del. grupo l., se 

observa que el. incremento es mayor para el. d.a.p. que para la 

altura. Gráfica l.O. 

En cuanto al coeficiente de variaci6n para la dicotomía en 

altura, se puede ver que tiende a descender el. grupo 1 al 3. En 

el. grupo 4 el. valor del. coeficiente de variaci6n sube, porque 

l.a dispersi6n de J.os datos de d.a.p. es muy grande, ya que com

prende este grupo a los individuos de menor altura. Tabla Nº l.l.. 

En rel.aci6n a este mismo coeficiente de variaci6n pero para 

el corte de d.a.p., por el. contrario, el coeficiente de varia

ción tiende a hacerse mayor conforme pasa del grupo o clase l. 
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al 4. Es decir, en las clases de mayor d.a.p. el coeficiente de 

variaci6n respecto a la altura está menos disperso que en las 

clases con menor d.a.p., en donde la dispersi6n de datos de alt~ 

ra es mayor. Tabla Nº 12. 

La distribuci6n de los árboles de acuerdo a los 4 grupos 

formados tomando el d.a.p. se aprecia en la Fig. 4 que muestra 

a los grupos dispersos a lo largo de toda el área de estudio, 

sin existir agrupaciones por tamaños. 

El incremento anual de d.a.p. en los diferentes grupos, se 

puede apreciar en la gráfica Nº 11. El mayor incremento se da 

en el grupo 3, que corresponde a los árboles adultos. Al hacer 

un promedio.del' incremento anual de los cuatro grupos, se obti~ 

ne una media de 0.5 cm anuales, lo que indica que, un árbol ta~ 

dar1a en tener un di4metro de 20 cm aproximadamente en 40 años. 

Con los datos obtenidos en 1984 y 1985, se elabor6 una ta

bla de vida de los árboles, en la que se muestra la tasa de so

brevivencia, la proporci6n de individuos que pasan de una clase 

de tamaño a otra y la cantidad de semillas que produjo cada g~ 

po por metro cuadrado. 

Al graficar la tasa de sobrevivencia para cada grupo de.ed~ 

des, se obtiene que en las etapas juveniles, existe mayor morta~ 

dad que en las correspondientes a los árboles maduros. Gráfica 

Nº 12. 

Germinaci6n de semillas 

Se ha observado que la cut1cula de la semilla es muy dura y 

debe ser sometida a un pretratamiento para que su germinaci6n 

sea más rápida. Este tratamiento puede estar dado por el tracto 

digestivo de algunas aves que actúan como dispersores, as1 como 
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por las condiciones del suelo, el pH, la humedad, las sustancias 

qu1micas y posiblemente microorganismos. 

Los resultados obtenidos de la germinación en el laborato

rio, fueron los siguientes: 

En los cuatro tratamientos y el testigo, se observ6 que al 

cuarto d1a de sembradas las semillas, se desprendió el árilo. 

Las cajas que conten1an semillas tratadas previamente con 

agua, sufrieron contaminación por hongos y no germinaron (corre~ 

panden a los tratamientos e y D); en cambio, tanto las tra~adas 

con ácidos, tratamientos A y B, como el testigo, germinaron dos 

meses después de sembradas: 

Los resultados muestran que las semillas que fueron somet~ 

das a ácidos, pudieron germinar sin dificultad, lo que indica 

que es factible la dispersión por aves, ya que el intestino de 

_estas también contiene ácidos. 

Con respecto al testigo, se puede decir que la humedad con~ 

tante es un elemento que también determina la germinaci6n. En 

caso de que exista un periodo demasiado seco después de que la 

semilla cae al suelo, las probabilidades de que germine son es

casas. 

Regeneración por estacas 

Ninguna de las estacas plantadas retoñ6, debido a que a los 

dos meses de sembradas fueron atacadas por la larva de un cole6~ 

tero, destruyendo las plantaciones. 

Otro aspecto importante en cuanto a la regeneración natural, 

es que los árboles jóvenes son más susceptibles a contraer pla

gas y morir; en cambio los adultos sólo pierden las ramas ataca

das y sobreviven. Posiblemente porque el ciclo de vida de los 
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depredadores es más corto que el tiempo en que tardar!an en de~ 

truir todo el árbol y para el siguiente ciclo, el árbol ya se 

recuperó y cicatrizó; o bien debido a que la corteza es más gru~ 

sa y no la pueden penetrar fácilmente. 

Uno de los depredadores m~s voraz es el coleóptero de la f~ 

milia Cerambicidae Chyptodes dejeani Thomson que ataca la corte

za del árbol aprovechando la cá!da de una rama o la herida even

tual de ésta; se alimenta del cambium y acaba con el árbol en p~ 

co tiempo. 

Otra plaga frecuente, es la que ataca a las hojas de los ár 

boles a manera de agallas, pero cuyo parásito no pudo ser identi 

ficado. 

Aspectos de Manejo, Culturales, Económicos y Sociales del Recur
so. 

El problema de la escasez del recurso viene afectando a los 

artesanos desde hace aproximadamente 30 años. Recientemente se 

aprobaron dos proyectos de reforestación, uno en 1980 y otro en 

1983, pero en ninguno de ellos se tuvo éxito, posiblemente deb! 

do a la falta de una investigación básica sobre el recurso. 
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La reforestaci6n realizada en el per!odo 1983-1984 se lle

v6 a cabo por parte del GObierno del Estado, la SARH y el INI. 

Además, los pobladores pertenecientes al grupo de artesanos re

lacionados con FONART, participaron econ6micamente y algunos 

con mano de obra. 

Por otra parte el INI ha inducido a los campesinos a que 

tomen bajo su cuidado algunos arbolitos de linaloe en sus pare~ 

las. 

La SARH y el Gobierno del Estado montaron un invernadero 

en Tierra Colorada en el que hab!a "10,000 arbolitos" sembrados 

por medio de semilla. Algunos de estos fueron llevados a Olinalá 

para que se plantaran en un terreno de 5 ha aproximadamente {fa

cilitado por uno de los pobladores con este fin) y en el cerro 

donde está ubicado el Santuario. Muchos de los arbolitos murie-

ron antes de ser plantados, por falta de riego. 

Además, en un invernadero de la SARH cerca de Olinalá, te

nían estacas de linaloe que tambi~n serian sembradas en estos 

terrenos. 

Lo que se pudo observar es que tanto las estacas como los 

arbolitos sembrados, no alcanzaban una altura mayor de 25 cm~ 

la profundidad a la que estaban sembrados era de 15 cm máximo. 
, 

Al momento de ser sembrados mezclaron a la tierra 150 gr de fer-

tilizante qu!mico; después del primer riego otros 150 gr del mis 

mo, con la idea de obtener un crecimiento rápido. 

Las plantaciones se hicieron antes de las lluvias y s6lo se 

regaron una vez por medio de pipa, pero no fue posible seguir su

ministrándoles agua debido a que la pipa se descompuso y no la 

arreglaron. La mayoría de los individuos murieron antes de las 
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lluvias. 

En un inicio se plante6 dentro de este estudio el segui

miento de estas plantaciones, pero se abandon6 por el depaupe

ramiento de la poblaci6n. 

Manufactura de la Artesanía 

Olinalá es una regi6n típicamente artesanal. El 80% de sus 

pobladores se dedican casi por completo a la elaboraci6n de los 

diferentes tipos de artesanías como baúles, cajas, charolas, pl!!_ 

tos, costureros y muebles (mesas, cabeceras, bur6s, etc.). El 

otro 20% son campesinos.o se dedican al pequeño comercio. 

En Olinalá se distinguen dos grupos de la poblaci6n relacio 

nados con las artesanías: los carpinteros y los que pintan y de

coran las piezas. 

El decorado de las piezas es una actividad familiar, en la 

que intervienen mujeres y niños (desde los 12 años) para dar las 

primeras capas de pintura y los hombres son los que dan el acaba 

do. 

Las diferentes t~cnicas para la terminaci6n de las piezas 
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artesanales son: DORADO, RAYADO y PUNTEADO. 

DORADO.- Consiste en pintar diferentes motivos, principalmente 

con flores. Los colores usados con ocre, amarillo y negro. La 

raz6n por la que prefieren estas combinaciones, es porque ante 

riormente este trabajo lo hac!an con hojas de oro, de ah! su 

nombre (Gutierre Tib6n, 1982). En la actualidad los artesanos 

además de usar estos colores, usan una gran gama de otros y pu~ 

den o n6, cambiar el fondo negro por blanco. Como pincel utili

zan el cañ6n de las plumas de guajolote y pelos.de gato. 

RAYADO.- En esta técnica los artesanos aplican capas de dos o 

tres colores diferentes y resaltan figuras de la.s distintas ca

pas con una espina de maguey, aunque muchos ocupan agujas 'de m~ 

tal. 

PUNTEADO.- En este caso también ponen capas de diferentes colo

res y resaltan las figuras con una aguja, pero a base de puntos. 

Esta técnica se suele combinar con la de rayado. 

Algunos artesanos también han adoptado la técnica de MARQ~ 

TERIA que consiste en hacer figuras con incrustaciones de dife

rentes tipos de madera, lo cual permite obtener diversas tonali

dades para resaltar las formas deseadas. Al terminar este traba

jo, barnizan toda la pieza. 

En el caso de las tres primeras técnicas, las piezas son 

preparadas con diferentes tierras y aceite de ch!a, del modo s~ 

guiente: 

La semilla de ch!a se tuesta en un comal de barro y se 

muele en molino de mano. Una vez molida, se amasa en una gran 

batea hasta que le brota el aceite. Toda la masa se coloca en 

un trapo y se comprime en una prensa de madera. El aceite obte-
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nido (Chamate) se mezcla con el toltle (una tierra especial) y 

se obtiene una especie de líquido espeso. Esto es lo que se po

ne como primera mano, es la base del esmalte. Con una brocha de 

cola de venado se aplica una capa de tlaltelole (otra tierra) 

con un poco de color, se trata con un bruñidor (piedra que han 

heredado por generaciones) y le sacan brillo. Después le ponen 

con un algod5n polvo de color deseado y lo vuelven a bruñir, le 

ponen más polvo del mismo color y lo pulen con la mano. As! pu~ 

den poner varias capas. 

El único color natural que usan es el negro, que lo obtie

nen de la corteza quemada del encino-roble. 

No todos los artesanos usan el aceite de ch!a, algunos lo 

han sustituido por aceite de linaza. La desventaja es que este 

último no d.1 el mismo brillo, las piezas quedan más opacas y 

las tienen que pulir con cera para coches. Los artesanos prefi~ 

ren este aceite porque no lo tienen que preparar. 

Las técnicas antes mencionadas también las desarrollan so

bre maderas como pino y linaloe, o bien sobre hules y guajes. 

El linaloe s5lo lo usan para cajas y baúles, pero muchas ve 

ces es sustituido por maderas de cuajiote blanco, copal, tecoma

ca o pino, y las aromatizan con aceite esencial de linaloe que 

compran por litro. Dicho aceite lo consiguen en Huachinantla, 

Pue., que es_ donde lo destilan. Lo obtienen ya sea de las semi

llas o bien de la madera (siendo este último el mejor cotizado). 

El inconveniente de usar otras maderas es que las artesa

nías se pican más rápido y pierden el aroma en poco tiempo, lo 

que las hace de menor calidad. Las cajas y baúles hechos con li 

naloe se consideran parte de la identidad regional. 
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Uno de los principales problemas con el que se enfrentan 

hoy en d1a los artesanos, es el suministro de la madera del 11-

naloe, ya que debido a la tala inmoderada y a la falta de pro

gramas de reforestación, la dnica fuente de 'donde se obtiene el 

recurso es Ixcamilpa, Pue., lugar que queda aproximadamente a 

120 km de Olinal& por camino de terracer1a, lo que implica seis 

horas de viaje. 

La Madera 

Las caracter1sticas peculiares de las artesan~as hechas con 

madera de linaloe, son su aroma y las vetas oscuras que presen

tan. 

Para que el ~rbol adquiera estas propiedades, se debe de 

"calar", esto es, hacer incisiones en el fuste de forma diagonal 

con respecto a la direcci6n del tronco. Estas inéisiones deben 

ser de 15 cm de ancho y 5 cm de profundidad. El corte debe ha

cerse cuidando que el borde superior de la incisi6n sea perpend! 

cular a la superficie del tronco, y el borde i.nferior en un pla

no inclinado en forma de bisel. Se hace de esta manera debido a 

que en la ~poca de lluvias no debe estancarse el agua, ya que 

esta.puede causar la pudrici6n de la madera (Segura, 1941). 

Cuando se hace la "cala" existe una perturbaci6n en la nu

trici6n del &rbol a consecuencia de la lesi6n del tallo. Esta 

perturbaci6n_intluye sobre los tejidos, de tal manera que las 

células transformar~n una parte de los materiales nutritivos 

(en mayor proporci6n de lo normal) en metabolitos secundarios 

como las esencias, que pueden almacenarse como sustancias de 

reserva o pueden ser deshechadas por las plantas a través de di 

ferentes mecanismos. Segün Altamirano (1904), este es un estado 
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patol6gico de la planta. 

Despu~s de calado el árbol, la madera cambia de blanca y 

suave a amarilla y dura, y dependiendo del tiempo que dure sin 

ser cortado, se le forman vetas de color oscuro (An6nimo, 1940). 

La "cala" se lleva a cabo en los primeros días de septiem

bre y los árboles se cortan entre abril y mayo. Algunos leñado

res hacen la "cala" en abril y cortan en septiembre. Se dice que 

en este caso no entra la polilla porque la "cala" se hace a pri~ 

cipios de l:a ~poca de lluvias. 

En J:xcamilpa, Pue., un requisito para "calar" los árboles, 

es que tengan por lo menos 20 cm de di~etro. Se seleccionan en

tre SO y 100 !rboles por leñador y de cada 4rbol.obtienen de 5 a 

10 trozos de 1.20 m. 

Todos los dueños de terrenos ejidales venden.sus árboles a 

los leñadores y dedican la tierra a la agricultura. 

Cuando llega el momento de cortar los árboles, los leñado

res contratan peones a los que les pagan por jornal. Para sacar 

la madera del monte al cami6n se requieren de bestias, que tam

bi~n se pagan por día. 

El cami6n puede ser rentado o propio y acarrea 100 trozas 

hasta Olinalá donde las venden a los carpinteros, rara vez la 

venden directamente a los artesanos. 

El comprador tiene que pagar la carga completa, aunque no 

todas las trozas reúnan los requisitos para poder saca.r los ta 

blones. 

Los carpinteros almacenan la·madera en forma de tablas. A~ 

gunos la desfleman en agua hirviendo durante una hora en tone

les de 200 lt, la ponen a secar y la guardan. Esto lo hacen para 
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que no se pique. 

Cuando se llega a picar la madera, le quitan la parte afe~ 

tada con el machete o bien hacen una mezcla de tierras, tolte y 

tecoxtle con agua y cola formando una pasta con la que la resa-

nan. 

Los carpinteros fabrican los diferentes tipos de piezas ar 

·tesanales, de acuerdo a los requerimientos de cada artesano, 

usando diferentes tipos de madera.segGn la modalidád. 

DISCUSION 

Uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos, 

fue el de la medici6n de los anillos de los árboles muestreados, 

esto debido a que, a pesar de que se tomaron muestras de dife

rentes partes del. tronco, estas no coincidían en el nGmero de 

anillos; además muchos árboles c9n un d.a.p. semejante tenían 

una gran variaci6n en el nGmero de anillos. Por lo anterior, el 

nGmero de anillos no se pudo usar como un parrunetro para eval.uar 

la edad de los árboles. 
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El hecho de que no existiera una homogeneidad en el ntimero 

de anillos se puede deber a que su formaci6n depende de varios 

factores, tales como los fen6menos fenol6gicos, la turgencia, 

elongaci6n y apertura de brotes, la elongaci6n de tallos y hojas, 

la floraci6n y fructificaci6n, además el ritmo de crecimiento en 

las diferentes etapas del desarrollo, en que las plántulas tie

nen un crecimiento lento, pero incrementado año con año. La plan

ta alcanza un máximo crecimiento durante la madurez y cuando el 

árbol es viejo hasta llegar a estabilizarse, declinando el creci

miento de los anillos. En cuanto al grosor de los anillos resulta 

que estos son más estrechos en árboles que presentan una alta de~ 

sidad o incluso pueden ser discontinuos o ausentes en ciertas 

áreas del tronco. La sombra de las ramas o la de los árboles vec~ 

nos también influye sobre el grosor de. los anillos. Además, la 

concentricidad depende de otro factor: la madera de reacci6n, ya 

que la orientaci6n del tallo no es vertical. (Fritts, 1971). 

El grosor de los anillos, también depende de los cambios en 

las condiciones climáticas tales como: La humedad -que a su vez 

está dada por la precipitaci6n y por .la textura- drenaje y comp2 

sici6n del suelo; por la temperatura y por la incidencia de luz. 

El anillo de un año en particular, se puede formar s6lo en 

la parte superior del tallo, o sea la parte del crecimiento más 

vigoroso y puede estar ausente en la base (loe. cit. 1971). 

Más de un factor puede afectar en diferentes épocas del 

año e influir en el crecimiento de diferentes maneras. 

En el bosque tropical caducifolio las condiciones climáti

cas son muy cambiantes, y ésto, aunado a todos los factores an

tes mencionados va a afectar en gran medida la relaci6n creci-
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miento- nlimero de anillos. 

Es importante señalar que no obstante la producci6n de se

millas, no se desarroll6 ninquna plántula durante los dos años 

que dur6 el estudio. Esto se puede deber al aqente dispersor, o 

bien a que las condiciones ambientales no le fueron favorables. 

Las semillas bajo condiciones de laboratorio tardaron en 

qerminar dos meses. La fipoca de fructificaci6n fue en Julio de 

1985 y no se desarroll6 ninquna nueva plántula durante 1986. 

Esto indica que la fase del ciclo de vida más delicado para esta 

especie, se encuentra en la qerminaci6n de sus propáqulos y pue

de juqar un papel importante en el estado actual del recurso, h~ 

br!a que añadir que las pocas semillas que loqren qerminar y al

canzar el estado de pl4ntula bajo las actuales condiciones de 

uso de suelo, fundamentalmente ganadero que impide que estas 

p14ntulas alcancen su madurez. 

Una consecuencia de la sobreexplotaci6n a que ha sido some

tido el recurso, se aprecia en la ausencia de poblaciones repre

sentadas por diferentes edades. No obstante el recorrido por on

ce localidades distintas, solamente en una de ellas se encontra

ron las condiciones para hacer un análisis del estado de la po

blaci6n. Resulta dif!cil encontrar en el campo plántulas y esta

dos juveniles. 

Los datos de la tasa de sobrevivencia indican que esta es 

menor en los grupos más pequeños de d.a.p., lo cual apoya la 

idea de que esta especie tiene grandes problemas en cuanto a su 

regeneraci6n natural, ya que las poblaciones actuales están bien 

representadas en los estados maduros y adultos y muy mal repre

sentadas en los grupos prereproductivos y juveniles. 
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Esta caracter!stica pone en peligro la renovabilidad de 

este recurso debido en primer lugar, a la escasez de individuos 

de edades tempranas (plántulas y prereproductivos) y a que la 

mayor mortandad se presentó en estos grupos. Esta población par~ 

ce caracterizarse por el dominio y alta sobrevivencia de indivi

duos que han alcanzado cierta edad o desarrollo fisiológico. 

CONCLUSIONES 

En Ixcamilpa existen todav!a áreas de bosque con árboles de 

linaloe, pero una gran parte se encuentra en terrenos ejidales 

que poco a poco se van transformando en zonas agr!colas, por lo 

que es muy dif!cil que los leñadores pretendan conservar algunas 

de las ramas de los árboles que cortan para despu~s sembrar est~ 

cas. Por otra parte, los propietarios se interesan en el desmon

te y en la ganancia que obtienen por vender los arboles de lina

loe que se encuentran en sus terrenos. 

En Chaucingo, existen zonas que no son desmontadas por com

pleto, pero s! las usan para el ramoneo y pastoreo del ganado. 

Esto impide el libre crec~miento de las plántulas, ya que son p!_ 

soteadas constantemente, y de esta manera, no se permite la reg~ 

neración natural de la poblaci6n. 

Es claro que no existe un control sobre el manejo de los 

bosques y que muchas especies como el linaloe están en peligro 

de extinción. Por lo menos, los artesanos de Olinalá deben dest!_ 

nar una zona accesible dentro de la cabecera municipal para la 

plantación, manejo y conservaci6n de los árboles de linaloe. 

Además, el Gobierno del Estado debe plantearse este probl~ 

ma con gran seriedad, ya que el hecho de que los artesanos no 

dispongan de este recurso, no sólo afecta a la economía regional 
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sino también a la nacional. 

Por los problemas antes señalados se debe plantear la reg~ 

neraci6n del recurso, en este caso por medio de estacas, pero 

por la experiencia que tuvimos con nuestras plantaciones, se su 

giere mejorar las condiciones en la selecci6n y manejo de las 

mismas, que segG.n Kaikini (1968) y Hartmann y Kester (1981) son 

las siguientes: 

1.- Cortar las ramas cuando no tengan hojas y esten en crecimie~ 

to. 

2.- Las estacas deben tener de.s a 8 cm de diámetro y 1 m del.a~ 

go. Si las estacas tienen bifurcaci6n en la parte superior, 

la copa se forma en poco tiempo·. 

3.- Las estacas se deben colocar en hoyos de 30 x 30 x 45 cm. 

4.- Es importante.deshierbar. 

5.- Se deben sembrar cuando empieza 1a época de lluvias para ev! 

tar que las plagas las ataquen y mueran. 

6.- Se deben escoger las ramas laterales en lug.ar de las termin!!_ 

les, debido a ~ue las laterales tienen mayor cantidad de nu

.trientes.. 

7.- Para la estimulaci6n del enraizamiento se cubren con tierra 

y se dejan en la oscuridad hasta el momento de la plantaci6n, 

o bien atando con alambre las bases de las ramas varias Sem!!, 

nas antes de cortar las estacas, para acumular carbohidratos 

en la parte superior. 

8.- Es importante escoger ramas de árboles no muy viejos para 

que el enraizamiento sea más rápido. Esto se debe a que con 

la edad la planta produce en mayor cantidad inhibidores de 

las ra~ces. 
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9.- Las estacas obtenidas de la base de las ramas, enraizan me

jor. 

Una vez establecida una poblaci6n de linaloe y en condici~ 

nes para explotaci6n, es necesario seguir ciertas normas para 

evitar que decrezca dr~sticamente dicha poblaci6n: a) Al cortar 

un ~rbol, se deben de seleccionar las ramas que puedan dar bue

nas estacas y sembrarlas segtln el ~rea disponible. b) Conservar 

los ~rboles que sean muy frondosos y produzcan una buena canti

dad de semillas y c) proteger las pl§ntulas del ganado. 

Si se toma en cuenta que el promedio del incremento. anual 

del di~metro es de 0.5 cm y se seleccionan estacas con las ca

racterrst~cas antes mencionadas, se espera que en 25 6 30 años 

un ~rbol tenga 20 cm de di~etro y pueda ser explotado. 

Nuestro Pa!s destaca entre otras cosas, por su gran varie

dad de artesan!as que se producen en casi todos los estados y 

son un distintivo de cada regi6n. En muchos de estos lugares 

las actividades artesanales son una parte importante de su eco

nom!a, ya que venden sus productos en los mercados locales, di

rectamente a los turistas nacionales o extranjerós y a diversas 

tiendas de artesan!as que se encargan de la exportaci6n de las 

piezas. 

De esta m~nera las artesan!as forman parte de la econom!a 

del Pa!s {ge~era!mente una econom!a subterr§nea) y es por esto 

que cada una de las materias primas utilizadas, deben conocerse 

a fondo para evitar su deterioro y posible extinci6n, as! corno 

para poder conservarlas en las mejores condiciones posibles. 

Esto s6lo se puede lograr al caracterizar biol6gicamente 

a cada uno de los recursos por medio de un estudio taxon6mico, 
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ya que en diferentes regiones pueden usar el mismo material, 

pero designarle diferentes nombres o bien utilizar diferentes 

especies o sustituirlas por otras cuando escasea el recurso. 

Por otra parte el conocimiento de la ecologia de cada esp~ 

cie, permite conocer datos del ambiente en que habita, sus re

querimientos, la etapa de su vida en que proporciona mejores 

rendimientos en cuanto a su explotaci6n y finalmente como se 

debe manejar para su adecuada regeneraci6n y conservaci6n. El 

uso y manejo de la especie por parte de los artesanos, también 

es un dato muy importante para poder establecer el mejor aprov~ 

chamiento del recurso. 
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Datos correspondientes al 4rea de la copa, cantidad de hojas 
producidas por cada uno de los ~rboles seleccionados para obtener 
la biomasa en 1984. 

No.Arbol. 

Area de las 
trampas en 
cm2 

Area total. 
de l.a copa 
en cm2·x104 

Gramos de 

9,2 15 26 27 42 48 60 61 62 

3217 5629 2412 3217 3217 2412 4021 4021 4021 

6 •. 5 53.1 23.7 23.5 33.2 7.5 53.5 52.4 36.2 

hojas en 22.3 119.2 27.7 62.3 70:"1l 31.9 75.5 102.u 53.9 
Cl!Lda trampa 

Gramos de 
hojas en el. 451 112uu 2721 4551 7265 992 100u5 l.334U 4852 
"rea total. 

Gramos de 
hojas. por m2 69.3· 211.8 114.8 193-7 218.8 132.2 187.8 25U.7 134 

------------~------------------~---------------------------------
Se obtuvo la media de los ~ramos de hojas producidas por metro 
cuadrado resul.tando ser de: 168.56 
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DatoS correspondientes :al área de 1s. copa., cant1.dad de hojas ~ 
semil.la.s producidas por cada uno de l.os árboles sel.accionados 
para. obtener l.a bioma.sa. en 1985. 

No.Arbol 

Area de l.as 
trampas en 
e~ 

Area total. 
de l.a copa 
en c~x10• 

Gramos de 
hojas en 
cada trampa 

Gramos de 
hojas en el. 
tlrea total 

Gramos de 

9,2 l.5 26 27 ll2 ll8 60 62 

3217 5629 2412 3217 3217 2lll.2 4021 ll02l. 4021 

6.5 53.1 23.7 23.5 33.2 7,5 53.5 52.u 36.2 

l.0.7 119 3u.6 55.5 63.6 32.8 61.7 58.7 49.8 

216 l.l.22ll 3399 ll05ll 6561l 1020 8209 76ll9 llll83 

hojas Por m2 33.3 211.u 1u3.u l.72.5 197.7 135·.9 ;¡.53,u 1ll6 123.8 

Número de 
sem:l.l.l.as en 
l.as trampas 

Número de 

6 

sem:l.l.l.as en 12 
el. área total. 

NÚmaro de 
sem:l.l.l.as 
por m2 

Al.tura m 

2 

u. 6 

322 1ll7 

3037 1llll6. 

57 61 

8.0 6. Ll 

202 288 23 150 129 

l.ll72 2969 72 1996 l.681 36 

63 89 10 37 32 

5.2 6.2 ll.0 6.6 

Se obtuvo l.a media de l.os ~ramos de hojas produc:l.das por metro 
cuadrado resul.tando ser de: l.ll6.38 
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Frecuencia de árboles por altura con interva1os de 1.5 m. 

ALTURA (m) 11 INDIVIDUOS 

0 l.. 5 10 
1.6 3, 0 5 
3.1 11.5 8 
11. 6 6. 0 20 
6.1 7.5 18 
7.6 9, 0 5 
9.1 - 10.5 1 

Frecuencia de árbo1es por d.a.p. con interva1os de 5.5 cm. 

d.a.p. 11 INDIVIDUOS 

0 5,5 11 
5.6 - 1l.. 0 10 

11. l. - 16.5 15 
i6: 6 - 21.0 1l. 
2l..1 - 26.5 7 
26.6 - 31.0 
31.1 - 36.5 2 
36. 6 - 111.0 2 
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TABLA 11.!:4 ..2 

Datos de l.os grupos obtenidos por medio de l.as d:Lcotom!as 
sucesivas Óptimas haciendo cortes por al tura.a. 

GRUPO l 

No.Arbol. Al.tura d.a.p. No.Anil.l.os 

211 9.115 26.10 27 
56 8.90 211.50 112 
22 8.50 32.116 
lil8 8;51il 12. u1· 1.9 
15 

8. "" 
. 39.12 

011 7.80 110.36 
55 7,30 l.11.611 38 
17 7.10 16.17 113 
32 7. "" l.11.611 51. 
16 6.80 ·21.611 32 
l.l. 6.80 16.87 56 
l.0 6.80 11.78 35 
07 6.80 32.72 
18 6.60 11.111 32 
25 6.60 11.77 25 
09 6.50 17. 20 21 
26 6.40 12.117 27 

.GRUPO 2 

52 6.30 19.26 29 
. 50 6.20 7.611 18 

28 6.00 20.02 111. 
51 6. 00 211.66 1111 
119 6.,0.0 19.22 32 
111 6. lil0 25.1.11 
30 6. lil0 22.83 32 
21il 5.90 21.32 22 
17 5.90 13.30 22 
21 5.80 20.85 56 
113 5.60 19.111 311 
40 5. 50 l.1.39 17 
53 5. 51il 19.112 'ª 511 5. 110 20. 05 30 
27 5. 20 17.76 29 
36 5.10 7.70 
38 5. 00 l.11. 96 28 
35 11. 80 16.23 16 
59 11.75 17.28 30 
57 11. 51il 13.59 31 
1111 11. 50 7.05 
23 11. 50 10.37 27 
Gil. 11. 50 l.5.117 115 
l.2 11. 20 l.l..80 l.1 
33 11.00 l.0. 60 25 
111 3. 80 5.75 17 
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.!1ilil,b .5. ( Cont1.nuac:!.Ó..;) 

GRUPO 3 

No.Arbol Al.tura d.a.p. No.An1.l.l.os 

37 3.00 8.91. 11. 
02 2.60 6.87 
115 2.110 3.32 
116 2.20 5.85 
13 2.20 7.92 26 

GRUPO 11 

39 1.40 2. 61. 
29 1.·30 3.89 
65 0.85 11. 80 
03 0.63 3.86 
611 0.59 2.00 
06 0.110 2.32 
66 0.33 1.60 
63 0.17 0.50 
67 0.1·11 3.80 
05 0.12 0.87 

Datos de 1.os ~rupos obten1.dos hac1.endo cortes por d.a.p. 

GRUPO 1 

No.Arbol. d.a.p. 

011 110.36 
15 39.12 
07 32.72 
22 32.116 
211 26.10 
40 25.111 
30 211.82 
50 211.66 
55 211.50 

Al.tura 

7.80 
8.00 
6.80 
8.50 
9.115 
6.00 
6.00 
6.00 
8.90 

No.An:l.J.l.os 

27 

32 
1111 
112 
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.:r..e&.ba §. (Con'Cinuac:l.ón) 

GRUPO 2 

No.Arbo1 d.a.p. Al.tura No.An:l.1l.os 

1.6 21.6LL 6.80 32 
20 21..32 5.90 22 
21. 20.8L1 5.80 56 
53 20.05 5.LL0 30 
28 20.02 6. 00 Úl. 
52 :l.9.L12 5.50 Lll. 
Ú2 19. Ll:I. 5.60 3L1 
51 :1.9.25 6.30 29 
L18 1.9.22 6. 00 32 
27 1.7.76 5.20 29 
58 1.7.28 LL. 75 30 
09 :1.7.20. 6.50 21. 
1.1. 1.6.87 6.80 56 
35 1.'5. 23 IJ..80 1.6 
1.7 1.6.:1.7 7. :1.0 Ll3 
01. :1.5. /l7 LL.50 LL5 
37 :1.LL. 96 5. 00 28 
32 1LL.6L1 7.00 5:1. 
51J. 1.LL.6L1 7.30 38 
56 i.3.59 LL.50 3:1. 
IJ.6 i.3.30 5. 90 22 
26 1.2. L17 6.L10 27 
08 1.2. 1.0 8.50 1.9 
12 1.1.80 LL. 20 11 . 1.0 1.1.. 78 6.80 35 
25 11. 7_7 6.60 25 
39 :1.1..39 5. 50 1.7. 
1.8 :1.1. 1Ú 6.60 32 
33 10.59 L1. 00 25 
23 10.37 IJ.. 50 27 
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~ §. (Continuación) 

GRUPO 3 

No.Arbol. d.a.p. Al.tura No.Anil.l.os 

37 8.91 3.00 l.l. 
13 7.92 2.20 26 
36 7.70 5.10 
50 7.6U 6.20 18 
uu 7.05 u.50 
02 6.87 2.60 
U6 5.85 2.20 
l.U 5.75 3.80 17 
65 U.80 0.85 
29 3.89 l..13 
03 3.86 0.63 
67 3.80 0.1u 
U5 3.32 2.u0 

GRUPO 4 

39 2.6l. l..40 
06 2.32 0.u0 
6U 2.00 0.59 
66 1.61 0.33 
05 0.87 0.12 
63' 0.50 0.17 
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F~e~uencias por aitura tomandc en cuenta los grupos obtenidos por 
medio de ias dicotom!as. 

ALTURA lm) lt INDIVIDUOS 

GRUPO 1 9.u5 - 6.U 17 
GRUPO 2 6.30 - 3.8 26 
GRUPO 3 3.00 - 2.2 5 
GRUPO u 1. U0 - 0.12 10 

Frecuencia por d.a.p. tomando en cuenta ios ~rupos obtenidos por 
medio de ias dicotom!as. 

d. a. p. 11 INDIVIDUOS 

GRUPO 1 IU!. 36 2u.50 9 
GRUPO 2 21. 6U 10.37 30 
GRUPO 3 8. 91 - 3.32 13 
GRUPO u 2.61 0.50 6 

Re1ación de ias medias obtenidas de1 d.a.p. para cada ~rupo v ias 
medias de1 número de ani11os. 

GRUPO 1 
GRUPO 2 
GRUPO ·3 

d. a. p. (cm) 

29.99 
15.76 

5.95 

# An111os 

36.25 
31. 50 
18.00 

Reiación de ias medias de1 d.a.p. 
ia aitura. 

de cada ~rupo v ias medias de 

d.a.p. (cm) ALTURA Cm) 

GRUPO 1 29.99 7.1190 
GRUPO 2 15.76 5.858 
GRUPO 3 5.95 2.673 
GRUPO u 1.65 ei.500 



s!ntes:Ls de 
datos con 
tabl.as 5. 

GRUPOS 

1 x 
c.v." 

2 x 
c.v." 

3 x 
c.v." 

4 x 
c.v." 

57 -

los puntos º .. "t irnos de l.s.s d icotomias para aJ. tura.. 
J.os que se obtuvieron estos cortes provienen de 

CORTE EN ALTURA 

d. a. p. (cm) ANILLOS ALTURA (m) 

20.9224 34. 46 7.41 
47.28 32.59 

15.8873 29.43 5.27 
35.089 36.68 

6.5740 18.50 2.48 
32.69 * 

2.625 •• 0.59 
54.42 

Los 
l.a 

* No se saco ei coeficiente de variación por tener soiamente 2 
:Lnd:Lv:Lduos. 

*"' El. grupo 4 no t:l.ene da.tos de an:l.l.l.os porque su d. a.. p. n'o l.l.e~ó 
al tamaño necesario para sacar ia muestra. 

s!ntesi.s del.OS puntos Ópti.mos <1e l.as di.cotomi.a.s para. <1.a.,p •• Los 
datos con ios que se obtuvieron estos cortes provienen de 1a 
tat>l.a 6. 

GRUPOS 

1 x 
c.v." 

4 x c. v." 

CORTE EN 

ALTURA (m) 

7.49 
17.75 

5.858 
18. 04 

2.673 
68.18 

0.50 
94.25 

<1. &. p. 

AN:tLLOS <1. a.p. (cm) 

36.25 29.9867 
22.32 -------
31.50 15.7563 
35,41 -------
18.00 5.9508 
34.22 

** 1.6517 

**El. grupo 4 no ti.ene datos de ani.l.los porque su d.a.p. no llega· 
a1 tamaño necesario para sacar 1a muestra. 
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Media del incremento anual del d.a.p. 

GRUPO 1 
GRUPO 2 
GRUPO 3 
GRUPO 11 

0.311 cm 
0.45 cm 
0.82 cm 
0.38.cm 

Datos obtenidos por medio de las medias tomadas del d.a.p. en 
1984 ll 1985. 

Tab1a de vida pa~a eurmer& a1ogxv1on con .un tota1 de 58 
individuos 11. una duración de 1 año {19811-1985). 

No. de Estadios 1 2 3 

Oiametro {cm) 110.36-24.5 21.611-10.37 8.91-3.32 2.61-0.5 

Tot&l de individuos 
en 19811. 9 

Tasa de sobreviven-
cia % 100 

No. de individuos 
vivos en 1985. 9 

Proporción que pasan 
a la aisuiente clase % 0 

Proporción que permane-
ce en la misma clase % 100 

Tot&l de individuos 
en 1985. 9 

No. de semillas pro
ducidas por m2 411. 611 

30 

96.6 

29 

0 

10111 

30 

62.59 

13 6 

84.6 50 

11 3 

9.1 33.3 

90.9 66.6 

11 2 

0 0 
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Tasa de sobrev~vincia en ios di~erentes ~rupos. 

ix • Nx/No Donde Nx 
No 

Número de sobrevivientes en i985. 
Número de ~ndividuos en i984. 

TASA DE SOBREVIVENCIA 

GRUPO i 
GRUPO 2 
GRUPO 3 
GRUPO 4 

i 
0.96 
0.84 
0.5 
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GRAFICA 1 
Relaclón de la Blomaea y la Altura 
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GRAFICA 2 
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PRECIPITACION ANUA.L 69/85. 
GAAFICA N0.3 
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AÑOS 

PRECIPITACION PLUVIAL COMPARADA 
GRAFICA N0.4 
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GRAFICA 5 
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GRAFICA 6 
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GRAFICA 7 
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GRAFICA 8 
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GRAFICA 9 
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GRAFICA 11 
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GRAFICA 12 
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Apéndice Lista Flor!stica del área. 

FAMILIA GENERO 

l\Illaranthaceae Gomplvr.e.na. 
Apocynaceae stemmade.n.út 
Apocynaceae steimia.de.n.út 

Burseraceae Bwueti.a 

Burseraceae BWL6eti.a 

Apocynaceae The.ve.t;ia 

campanulaceae Lobe.Ua. 

Commelinaceae Ane.Uema 
Commelinaceae Comme..Una 

COropositae Me.l.ampod.úun. 

Compositae Me.l.ampod.úun 

Compositae Sanv-Ua.Ua. 

Compositae T.uhon..ia.. 

Compositae Unn.<.a 
Cyperaceae Cype.JZ.U6 

Gr~eae Ce.nc.hluu. 

Gramineae Se.:t:aJú4 

Julianiaceae JuU.an.i.a 
Leguminosae ACllCÁ.4 

Leguminosae CQu.a.i.p.in.i.a. 

Legumino.sae Haematoxytum 

Le~nosae Ind.i.go6eJta. 
Loasaceae Me.n:tze.Ua. 

Mart:yniaceae Mtvi:.tyn..i.a. 

Moraceae Vol!.4.te.n.ia. 

Verbenaceae Upp.i.a. 

ESPECIE 

de.c.wnben.s Jacq. 

obovc:t.ta (Hook. & Arn.) Schum. 

sp. 

al.oe.xylon (Shiede ex Schlecht.) Engler 

glUUld.l6ol.i.a. (Schlecht.) Engler. 

ovahl. (Cav.) A. oc. 
sp. 

agllen6.U Standl. & Stegerm. 

eltec.ta f. candi.da Standl. & Steyerm. 

cU.vtVúc.a..tum (L. Rich. ex Pers.) oc. 
gJutc.lte. Leas. 

pJwc.umben.6 Lam. 

:tuba.e.60~ (Jacq.) Cass. 

4che.de.anum (Lesa.) Olorade y Torres 

heJrma.phlwd.l:tu.6 (Jacq.) Standl. 

e.clú.na:tu.6 L • 

ma.cJL04.ta.c.hya. H.B.K. 

a.d.6;t;¡¡.inge.n4 Schlecht. 

coch.U.a.c.a.n.th Huml. & Boppl. 

pu.lchellltbna. (L. l swartz 

sp. 

sp. 

a.4 peJta. L • 

annwt L. 

d/ta.kena. L • 

a.tba. (Mill.) N.E. Browne ex Britton & 

Wilson. 
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