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JNTRODUCCiON 

El conoc imiento de la v egetación en nuestro pais dista 

mucho de se r perfecto y queda aún much o por h ace r, tan só lo en 

los aspect os descripti vo s cartográficos de la misma 

( Rzedo ... sk1, 1977 > , de ah i que la mayor pa r te de los estudios 

que s2 ~an h ech Q , se han a v ocado al análisis de t ales o cuales 

c ara c: ter-1sticas de especies o gé ne ros en e sp ecif ic o, pe ro no d e 

los una manera d e tallada o integral, por lo que a 1 genera r 

reportes de los trabajos mencionados, las ex periencias obteni d as 

quedan dispersas e incompletas en lo extenso de la literatura, de 

tal suerte que el conocimiento conjunto de alguna especie o 

comunidad n o se detenta como tal, en muchos casos. 

En esta situación se encuentra el Ahuehuete , sobre e l cual 

e ~i sten una serie de traba j os, que se encuentran espaciados en el 

ti empo y esp arcidos, por lo que los cono t:i mie ntos int~g rales 

so br e e ste á rbo l que fue tan i mportant~ en l a antigued~d y q ue 

e n la actual i dad se t1tiliza poc o , no son amplios. El ob j etivo 

pr- inc ipal d e ~ sta tesi s ~ es el de re~lizar lJn est LJdio 

de esta espec ie para a pa rt i r de revi s i ón 

bi b l i ográf2 ca y de t e rminac1one s c a mpo .'3 l g un as 

ca r ac te;-ist i c a s auto y s ineco lógi c as d e ia esp e = i e c: u e s:-:1ó ns 

un docu iT.e n tc. q u e p ueda se r ... 1 l r es t udios 

r.1 o ster ~ores , '/ con t ribuir a~ me j o r co~~ci m i ento de l ~ f l o ; -~-

mex j c.~na. 



ANTECEDEN ~-~ GENERALES 

A la llegada de los m1s1oneros a la nueva Espa~a, se dieron 

la ta cea de evangelizar a los indigenas. y también realizaron 

recopilaciones de los conocim1entos que poseian los nativos y de 

los l- F ,- Li ¡-SOS naturalr.?s con los que contaban. En estas 

recopilaciones hacen re-fecencia acerca de un árbol muy 

parecido ahora sabemos que no se trata de otro 

que del Ah1JehL1ele. 

Uno de lrJs primeros estudios que se r·ealizaron sobre el 

Ahuehuete en este siglo fue el de Reiche (1914) que en su 1'Flor-t3 

E><cursoria en el Valle de México 11
, hace una descripción 

taxonómica del Taxodium mucronatum Tenor e 1853). 

Martínez ( 1937)' en su catálogo ele nombres vulgares y 

científicos de plantas mexicanas, hace mención de esta especie, y 

esbciza su distribución en la República. Añcis más tarde en 

1963 presenta el estudio más detallado que se tenia dE? l 

~n este no solamente trata su taxonomía~ 

sinu que también mer,ciona nombre-.= vulgar e~~,; distribuciór 

geogréfica, algunc>s aspectos de su biologi~ ·¡ usss. 

( 1978)' mene 1 o n.-1 que es con 

trec1~2nc1a la especie domina~te en les bosques de gale~ía. Estos, 

se t::orne: un encuentr-ar: 

92'~} ', esti:n•_.Jla•; la 

p ¡-Dji...JCC i ór'1 f}oral c1J211dc se aplican - • c'·:'!la ~'><c'iqena, esto lo 

ente Qtf"""CJS. 



Wood, 1980; Piña y Muñiz, 1981; Atkir,son, 17'85 

siguit:~ntes 

Phloeos1nus taxodiicolens wood, varias especies de los 

géneros Aphe~nehus , Psylenchus asi como representantes de 1 a 

superfamilia Scolyto1dea. 

De l 3 Paz 119811, presenta un estudio anátomico 

nader a del Ahuehuete, mencionando usos actuales y 

potenciales, en función de las caracter~sticas de ésta. 

Pat1ño 119831, refiere porcentajes de germinación y 

de semillas que se obtiene por kilogramos de éstas. 

de la 

algunos 

número 

Villac1s 119861 y Cabrera 11988), hacen referencia a las 

propiedades curativas a partir del cocimiento de las hojas y 

también de la corteza. 

Como se puede apreciar, la información que se ha generado 

en torno al Ahuehuete ( Taxodium mucronatum Ten >, se encuentra 

de una manera muy dispersa y espaciada en el tiempo, además de 

1 a falta de trabajos de índole sinecológica o autoeculógica, 

especificas al bosque de galería. 

ANTECEDENTES SOCIALES 

ANTIGUEDAD 

país. 

En cuanto a la antiguedad que tiene el ahuehuete en nuestro 

mediante estudios de los depósitos de las diferentes eras 

se han hecho registros de polen de Taxodium mucrq.:!)atum datantes 

de hace aproximad~mente 71'000,000 de años, esto es, desde la era 

Terciaria o Cenozoica; tales estudios palino1ógicus fueron 

realizados por diversos autoras <Rzedowski, Vela, y Madrigal, 

19771. 
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El Ahuehuetro. no sólQ era estimado por los indios que 

poblaban el 'Ja· lE· de Méxi·=o puc su bc·l Jeza, Vd que lo 

como árool de o;ombra y en los jard1nc-:is reales, 

especialmente lt:.-i XC •C:O Cha:'u l tepec Ma1-t:íne2, )963); 

tamb1én i-epr·esentaba Q¿·ntr e su ir. i to l 111_¡ :í. a un <:, lITTbc; l O de 

segur ida.1 y protecciór de aLuerdo con el Códice udela citado 

por 1985). f n la leyenda se preqona que uno los 

soles cosmogónicos terminó con un gran di uv10 y sólo '~.al vó 

una pareja que se escondió en un tronco at1uecado de Sab l no. El 

Quetzalhuehuetl o "Sabino Precioso", era uno de los arboles que 

marcaban los rumbos del universo y el conectado con el oeste. 

Como es árbol de tierra fria se decía que las gentes nacidas por 

ese rumbo serian grandes guerreros y cazadores. Como este árbol 

simboliza la seguridad y la protección, los padres de fam1l1a y 

los gobernantes debían ser como él. 

USO MEDICINAL 

Los antiguos mexicanos conocian las cualidades mecJ1c inales 

de este árbol, de acuerdo con Niembro ( 1986>, la resina ácr1da 

que mana del tronco fue utilizada pard curar Ulceras, 

enfermedades dermatológicas, artritis ur1ca y cefalea. 

Además i a infusión que se obtiene del coc1m1ento de la 

corteza se utiliza en medicina casera como emenagogo Cest1mula o 

favorece la aparición de la menstrua l/~,ni y diur&t1co~ y el 

las hojas como resolutiva. V1llacis <1986>, reporta además o tr-o 

uso medicinal que le daban los antiguos indigenas. mediante el 

cocimiento de las hojas para curar heridas. 

4 



ETIMOLOG!A 

Por otra parte, Martínez (1963l, cita que los antiguos 

mexicanos lo llamaban" Ahoehoetl porque suele nacer junto a las 

riberas de los ríos o junto a las corrientes de agua, y aunque 

mucho se ha debatido acerca de la etimología de la palabra, la 

acepción más aceptada es la de"atl" agua y "huehue" viejo, que en 

Nahuatl qutere decir "Viejo del Agua", atendiendo al hecho de 

los sitios en los que se asienta esta especie y a su 

longevidad; con esta acepctón también coincide Aguilera (1985). 

Sus nombres comunes son los siguientes: Ahuehuete, Sabino, Cedro, 

Penhamu, Jauoli, Chuche, Ahuéhetl, Ahoehuetl, Boch i l, Jahuoli, 

Jahuol í, Matéoco, Nac i ño, Pénhamu, Quitsincui, Tnuyucu, T-

nuyucul, Yaa-yitz, Yaga-chichina, Yaga-guichi-cina, Yagachiciña, 

Yaga-quichi,Yaga-quichiciña, Yucun-datura, Ndoxinda (Martínez, 

1937). 

5 



,:¡f\: EC:l_L)F.'N ~E~~ 

La des~ripción que a continuación se real1:a esta hecha con 

base a lo-e~ siguientes autores: Martinez, 1963; Vazquez, 1963; 

Lit t le, i 98~5:; Rou,-:_gu<?z y P.Jrras, 1985 y Gómez, 1986. 

El A~:tiehut-::-te fJCJSC)e u11a c.: opa muy amp 11 a e irregular" 

conforrndda por rJíanLJes, ful-?rtes, extE'nd1das y poco 

levantadas, por- lo que la forma de la copa t~mb1én pudr1a ser 

definida como ancha y abatida. 

Fuste 

Su tronco es grueso, presentando su base dilatada desde 

donde se despliega, hasta la copa, formando contrafuertes o 

apoyos, por lo que la superficie muestra abultamientos 

irregulares [tortuoso), asi como hendiduras de diferentes medidas 

y profundidades. Tambié1< frecuentemente presenta bifurcaciones o 

bien trifurcaciones, aunque no es raro encontrar ejemplares con 

un numero mayor de separaciones desde la base que dan la 

ap¿¡¡- ienc ia de otro tanto número de individuos. pero que se 

unieron por el tronco. Esta apariencia se basa en que cada una de 

tales divisiones se desarrolla y ramifica como si se tratara de 

arboles independientes. La corteza es de color pardo grisácea en 

la capa superficial, y en la capa inmediata que le sigue 

hacia el interior, posee un -o•or moreno rol za. Dada la fac1l 1dad 

con la que se desga.1-rar • el fuste presenta amtJas 

colorac1011es. respecto Martinez( 1963), manifiesta que la 

corteza es suave y se d~sgarra en tiras longitudinales más o 
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me nos entrelazadas y de estructura f ib r o sa , po r lo que no s o n d• 

eKtrañar las tonalidades mencionadas, ya que , s e a por la a cci ó n 

mecanica del viento, ramas, o bien por vandalismo, la superfi c ie 

de la corteza no presenta una colorac i ón homogénea; por 

último, es rugosa. 

Raíz 

Su sistema radical, se extiende hacia la periferia del 

árbol a distancias relativamente grandes, no importando que un 

buen porcentaje de éstas se encuentren inmersas en el agua. En 

este punto diversos autores coinciden en mencionar que una de las 

diferencias notables entre Taxodium distichum 

es que e l primero, encontrándose en 

y Ta xodium 

ambientes mucronatum, 

inundados, emite de la raiz protuberancias cónicas de madera 

esponjosa" de diferentes dimensiones, tales protuberancias son 

llamadas neumatóforos que de acuerdo con Lanzara y Pizzeti 

sirven para suministrar aire a las raíces. Moreno [1979), 

[ 1984]' coincide en señalar que los neumatóforos ayudan en la 

aireación de las plantas, además de que se trata de ra í ces 

ep i geas y geotrópicamente negativas. S i n embargo , autores 

como Mi l l er [ 1 978] , mencionan que aún se desconoce su func i ón, 

pero que se atribuye a la aireación. 

Cozzo [1976), opina que, en apariencia, la notable 

adaptación de Taxodium distichum y Taxodjum mucronatum a los 

suelos anegados de agua dulce, se debe a su tolerancia en c uanto 

a sus neces i dades respirato r ias mediante la emisión de 

protuberancias radicales de hasta 50 cm sobre el piso. Asi 
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mismo, menciona que Taxodíum mucronatum en comparación con 

TaxoQ_U¿~ dístíchum forma menos neumatóforos y que retiene su 

follaJe casi en su totalidad durante todo el año. 

Daubenmire 119821, considera que existen muchas plantas 

tales como ~' Salix, Taxodium, etc. que no son afectadas 

por la escasa ventilación en ambientes anegados, ya que por lo 

general prolongan sus raíces muy por debajo de la capa freátíca. 

Altura 

Su altura total promedio es de aproximadamente 30 m, sin 

embargo no es raro encontrar ejemplares de 40 m y de hasta 

algo más de 50 m de altura. En cuanto a su perímetro, es muy 

variable y va desde 0.9 m hasta 42 m en el exponente más grueso 

del mundo, el árbol del Tule CHugh, 1987; SARH, 19891. 

Rami ! las 

Las ramillas primarias extendidas o colgantes 

moreno algo ceniciento, las ramillas secundarías 

de color 

alternas 

colocadas a uno y otro lado de las ramillas primarias. las 

ultimas ramillas son alternas, de color rojizo, colgantes 

angulosas y glabras. Suelen medir de 10 a 16 cm de largo y son 

las que sustentan a las hojas. Estas ramillas caen en diciembre y 

enero en el Valle de Mexico 1 y se renuevan rapidamente en 

febrero CMartinez,19631. Zanoni (1982>, menciona que las ramas 

foliosas son de dos tipos: las persistentes y leñosas, y las 
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anualmente decid u as, herb.ácea s 

Martínez <1963 >, pr esenta e l dibuJC de ur- cor t e t r 2 nsv.;:;;ir~; al 

practicado a la mi tad de una ramiila, lla.c iend o descrip ci ó n 

de los element o s anatómicos observado s <F i g. >. 

1 

2 

3· 

6 

5 

Fig. Corte transversal de 
2> Corteza externa, 3) Corteza 
esclerificada, 5> Zona liberiana, 
<Martínez, 1963). 

una ramilla 1) 
interna, 4) Zona 
6> Zona leñosa, 

Epidermis, 
denominada 
7> médula. 

La epidermis, está formada por una capa de células uniformes, de 

pa~edes delgadas. La Co r teza externa, está representada por u n a 

capa de células irregulares, aproximadamente de igual tamaño que 

las de la epidermis. La Corteza interna, e stá formada también por 

células irregulares, pero mayores. En esta zona se observan los 

canales resinífero s (se i s canales>. La zona denominada 

esclerificada , l~ constituy en células irregulares de paredes mu y 
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g~·uesas. -ªzona ]iberiana, está conformada por células peque~as~ 

en serie·~ radiales . La zona Le~osa , tiene SLt~ cPlula.s 

arregladas en secc1ones desiguales~ separadas en algunos lugai-~s 

para dar paso a los rad~os de la médula La médula. tiene forma 

estre l lad2; y está constituida por células es·féricas, grandes las 

de la región central y peque~as las de la periferia (Ma1tinez, 

1963). 

Hojas 

Haciendo referencia a las hojas, el mismo autor c1ta que 

son de color verde obscuro, lineares, rectas o muy 

levemente falcadas, convexas en el haz, de ápice agudo y 

hialino, y de borde entero; la base es abrazadora en la ramilla; 

son alternas, en numero de 40 a 55 a cada lado de la ramilla, y 

están colocadas dísticamente; miden de 10 a 22 mm 

más comunmente de 12 a 15 mm, por casi mm 

una hendidura longitudinal poco visible Presentan 

superior, una cresta baja en la inferior. Existen 

de 

de 

en la 

largo, 

ancho. 

cara 

estomas en 

ambas caras, dos hileras en el haz y cinco o seis en el envés, a 

cada lado de la cresta. 

Little (19851, refiere que las hojas miden .de 6 a 12 mm de 

largo, acomodadas en dos hileras. pectinadas. ramillas delgadas y 

flexibles de color verde obscuro; tornándose amarillentas o cafés 

cuando ocurre la muda de hojas. Durante ia primavera brotan las 

hojas nuevas. 

Martinez ( 1963)' le distingue los siguientes elementos 

<Figs. 2 y 3 l 

La epidermis: formada por células uniformes y de paredes 
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delgadas, interrumpida arriba por dos hileras de estomas aba.)O 

por cinco o seis, a cada lado de la cresta . 

La subep1dermis es escasa, pues solamente se distinguen unas 

cuantas células en la región media superior, otras en los 

extremos laterales y otras en la parte inferior. 

El tejido de empalizada: Está formado en la cara superior 

por dos capas de células alargadas, y por una en la inferior; 

tiene abundantes gránulos clorofilianos y se extiende por toda la 

cara superior y la inferior. 

El teJido lagunoso: Formado por células irregulares, de 

contorno sinuoso, hay solamente un canal resinífero, situado 

abaJº• en la región de la cresta, sobre unas células epidérmicas. 

El cilindro central: Está limitado por el endodermo, 

formado por una hilera de unas 24 células de paredes delgadas. La 

zona leñosa ocupa la parte superior y está formada por 

gruesas, y la zona liberiana por células pequeñas. 

Fig. 2 Sección transversal de una noja de Ahuehuete. el 
el Canal resinífero <Martínez, 1963l. 

1 l 

células 

Estoma; 



Fig. 3 Detalle de la 
Ahuehuete. tl Tejido en 
resinífero; e>Epidermis 

Flores 

El Ahuehuete es 

sección transversal 
empalizada; ll Tejido 
<Martinez, 1963>. 

una planta monoica, 

de una 
lagunoso; 

en la 

hoja de 
c) Cana 1 

cual la 

polinización y la fertilización ocurre durante el transcurso de 

un a~o IMartínez, 1963>. 

De acuerdo con Reiche (1914>, en este las flores 

masculinas poseen de 6 a 8 esporofilas, cada una con 5-8 

saquitos polinar1os en la cara inferior, las flores femeninas 

subglobosas de pocas hojas carpelares, cada una con dos óvulos en 

la base. Na son 11975), apunta que poseen cono-::, o estróbilos 

femeninos y masculinos. Las flores masculinas están agrupadas en 

espigas racimosas, y cada una está formada por un amento subsésil 

de unos 3 mm, sostenido por una escamita y protegido por brácteas 

anchas, ovoideo-triangulares, colocadas a i c"dedor de un eje 

central y que llevan una glándula dorsal de resina 

aromática. Hay de 4 a 6 saquitos globosos y uniloculares, que se 
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abren por una hendidura longitudinal y que contienen granos de 

polen globosos y muy pequeños. 

Las femeninas son proporcionalmente más escasas, y se 

encuentran en las ramillas gruesas correspondientes al año 

anterior <Martínez, 1963). 

Las flores masculinas producen espermatocitos inmóviles, los 

cuales llegan al gameto femenino por medio de tubos polinices. 

Segun Martinez <1963>, las flores masculinas y femeninas aparecen 

en febrero y marzo madurando los frutos en el mismo año, en 

meses de agosto y septiembre. 

Frutos 

los 

Los frutos son ovales o subovales, a veces casi globosos, 

duros y arom~ticos, de color verdoso, en ocasiones con tinte 

azul oso, erizados de cortas puntas aplanadas; tienen gl~ndulas 

resiníferas en el interior. Son casi sesiles y miden generalmente 

20 mm de largo por 17 mm de ancho los de forma suboval, y de 16 a 

17 mm de largo por 15 mm de ancho los globosos. Se componen de 

unas 20 a 28 escamas trapezoidales, rugosas, con vejigas 

resiníferas en su cara interna. Las escamas est~n colocadas en 

torno de un eje, y cada una de ellas protege una o dos semillas. 

Polen 

En cuanto al polen, Ludlow y Ayala (1983), acotan acerca de 

asociación, polaridad y simetría, del grano de polen que 

la 

la 

asociación es eumonada, la polaridad es heteropolar y su simetría 

bilateral con abertura monoporada, el poro con papila cónica 

conspicua. Diámetro del poro 5.36 µm, grosor de la papila 2.4;.cm. 
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La exina cercana a la abertura escabrosa. Al microscopio 

electrónico de barrido se observa hendida, e><cepto el poro 

papilado que es prominente. 

Exina: se><ina O.Bµm, nexina 0.8µm. 

Ornamentación de la e><ina. al microscopio electrónico de 

barrido <mebl, en la zona distal rodeando al poro papilado, es 

lisa con microverrugas heterogéneamente distribuidas, el resto de 

la e><ina es escabrosa con microverrugas distribuidas también 

heterogéneamente; en la parte proximal central están 

concentradas, fuera de esta zona están dispersas. las verrugas 

de m•yor tamaño miden 1.ój.lm. 

Su perímetro en vista polar: Es irregularmente circular. 

La relación eje polar/eje ecuatorial <ple>. es 0.83 ltiene 

un rango de variación de 0.79 a 0.90). 

Forma: En vista ecuatorial, el promedio se encuentra en 

subesferoidal suboblado, aunque también se puede observar como 

oblada a subesferoidal, oblada esferoidal ver Cuadro 1 según 

Ludlow y Ayala, 1983 l. 

lc~~d-;=~--~~-~-~-------Med i-;~-~-~~-~-~t ru~ tu~------------

1---------------------------- -------· ··------ -----·---- --·--·--·- ···-·- --------·--

! Vista Ecuatorial 
Eje Ecuatorial Mayor 
Eje Polar 

Vista Polar 
Eje Ecuatorial 

L ______ -------

X 
<µM> 

35.4 
29.4 

35.3 
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Rango 

16.8 
10.4 

B.O 

Desv. 
Típica 

4.7 
2.9 

2.6 

Coef. de 
Variación 

('l,) 

13.2 
9.8 

7.4 



Semillas 

Martinez ( 1963)' menciona que debajo de cada una de 

escamas que conforman a. los conos se encuentran de a 

semi 11 as, y que ~stas son irregulares, angulosas y agudas. 

numero de 22-<tO, incluyendo en esta última 

pequeñas e infértiles que se encuentran en el ápice y en la base, 

y oue miden aproximadamente 9 mm de largo por 5 ancho, 

mientras que Little 119851, menciona que debajo de cada escama s2 

albergan 3 semillas angulosas y que miden 6 mm de largo. 

Cozzo ( 1976). refiere que en un kilogramo de semilla hay 

aproYimadamente 50,000 con poder germinativo del 60 al 70 % 

Niembro ( 19821, reporta 

presentan una forma angulosa, aguda,irregular, de unos 8 a 9 mm 

de largo. La testa es de color castaño, lisa, lustrosa, coriácea, 

formada 

grosor 

El 

color 

por dos capas, aproximadamente de 0.5 mm a 0.7 mm 

embrión 

crema y 

es linear o ligeramente curvo, 

colocado longitudinalmente en el 

cilíndrico, 

de 

de 

de 

la 

sern i l 1 a. Los cotiiedones, son mucho más cortos que la radícula. 

Esta es superior y dirigida al micrópilo. Las semillas 

presentan abundante endospermo, haploide, externo, carnoso, 

graso. color crema y opaco. 

Patiño et ª1_. (19831, refieren que la época de recolección de 13 

semilla es en el mes de septiembre y que dicha Ob':::.Prvac ión se 

realizo en el Distrito Federal y Oaxaca. 
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obtenidos en cuanto al 

¡.....··.:..r- ~J -;ni (;3C i ón almacenar las semillas 

ene 11t1 10 · 'Ci' .F•r1te: ~-LH"::?t]o de un dlmacenamienta en latas 

du1 .-1nt. p,_,,-centaje inicial de ger-minación, que fue de 

50 :; .. 1.:- d2l aima:::enamiento se i-edu 3o al 12 %. El numero 

rJe sern' 11 ci.S ;~o ~i agr-ama para el Ahuehuete considerando tres 

el alto, 79 517; teniéndose un 

pcomedio de 1~•') ~_j21 '?emilla.s po:- K:ilogramo. 

CARACTERISTICAS DE LA MADERA 

Se tomaron de Paz y Olvera r1981)~ 

Macroscópicas: La albura presenta un color- blanco cremoso 

en la madera temprana, y castaño muy pálido en la tardía, el 

dur-ámen tiene diferentes tonalidades, rosa, verde crema y 

castaño rojizo, tanto en la madera temprana como en la tardía; no 

tiene olor ni sabor característicos. Brillo bajo a mediano; 

veteado suave; textura fina; su hilo es recto. 

Ani ! los de crecin1ie1·1to poco marcados 9 delineados una 

banda obscura de madera tardía y una banda de made¡-a 

temprana; su anchur-a es heterogénea, la transición de temprana a 

tardía es gradual . l_os rayos no se distinguen a simple Vi Sta; 

canales resiniferos ausentes. 

M1croscópjca.s: Las traquéidas son lci:-gas, con diámetro 

de lumen mediano y gi-osor de 1~ pared muy delgadc en 

la mader·a temprana~ y de d1ámetro tangericial del lum2n mediano y 

·:j!OSOI )¿ made(a tardía; sus c;i.ras 

radiales una de 
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puntuaciones areoladas; los rayos son de ti ¡JO 

numerosos y muy bajosj son uniseriados y no r.:resentan e ;,1dl(:s; er1 

de cruzamiento se ven de 1-4 puntuaciones de los campos 

taxodioide; no presenta traquéidas de rayo; parénquima axial, 

presente ver Cuadro 2 >. 

Otras caracteristicas: Blanda y débil, de buen pulimento. 

Usos Actuales: En puertas, marcos, cajas y canastos, 

muebles, muelles y construcción en general. 

Usos Sugeridos: Decoración de interiores, incrustaciones, 

articulas tallados, artesanías, marcos para cuadros, mangos para 

cepillos. 
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Ca1·1a l •·~?~.~ l .. on:J i \,;ud inales. 

Tr·aqLH-?ida.s . 
t_ongitud (e~ mic1-as> 
L.3.1 - gat;;. 

la madera de Taxodíum 

numero por ausentes. 

x= 3609, inimo: 2620, md><-:.1;'¡1), 5133. moda 3607, 15.6 

D:iémetr l 

X ~ 29 
Mín. 
Max. 
Moda 

cr 

21 
39 
29 
1. 41 

Grosor de la Pared en (micras) 

Madera Temprana 

Muy delgado. 

X = 4 
Mín. 
Máx. 
Moda 

u 

Rayos 
Num<oro 

4 
4 

5 
o.o 

por IT'm 

Numerosos. 

X = 7 
Min. 7 
Max. 8 
Moda 28 

u .48 

en m1cr-as ) • 

Mader·a Tardía 

X = 23 
Mín. 
Max. 
Moda 

O"'" 

18 
28 
24 
1 .02 

Madera Tardía 

Delgado. 

X = 5 
Mín. 4 
Máx. 7 
Moda 6 

() o . o 

Altura (en micras) 

Muy bajos 

X = 139 
Mín. 30 
Ma x. 396 
Moda 1 \3 

() 2'-t 

Tipo y Num~ro. Taxod1oide y de 1 a 4. L 
Campos de Cru7am1ento. 

~------- - ---·· --·-···---------·------- --------------
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CLASIFICACION BOTANICA: 

REINO : 

DIVISION 

ORDEN: 

FAMILIA: 

GENERO: 

Plantae 

Pinophyta 

Pinales 

Taxodiaceae 

Taxodium 

ESPECIE: Taxodium mucronatum Tenore <1853> 

El género Taxodium se deriva de las raíces etimológicas 

griegas Taxos <Tejol y Eidos <Asemejarse), lo que significa que 

posee el aspecto de un árbol europeo llamado Tejo. Su nombre 

literal es" Parecido al Tejo" C Martínez,1963). 

El Taxodium mucronatum Ten., < Ann.Sci. Nat. Bot. Ser 3, 

19:355, 1853> cuenta con las siguientes sinonimias: 

Taxodium mexicanum CarrierR, Trite Gen. Conif. Ed. 

1855. 

Taxodium montezumae Decaisne, Bull. Soc. Bot. 

1:71.1874. 
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ANTECEDENTES ECOLOGICOS 

Posee una distribución que va desde el sur de Texas, a lo 

largo del Rio Bravo, Sonora y Tamaulipas hasta el sur de la 

República Mexicana llegando hasta Guatemala. La altitud a la que 

prospera es de hasta aproximadamente 2500 msnm, en varias partes 

de nuestro pais ( =anoni, 1982>, mientras que Rzedowski y Equihua 

(1987) apuntan que su distribución altitudinal va desde cero 

hasta 2400 msnm. (fig. 4 ). 

Lo anterior se corroboró con la revisión que se hizo en las 

muestras de herbário, ya que la altitud a la que fuerón 

colectadas quedo incluida dentro de estos limites. 

FICHAS DE HERBARIO REVISADAS 

ESTADO <Localidad> COLECTOR ~ DE COLECTA HERBARIO 

Lousiana, Sta te S.L. Hatch 4369 MEXU 

Texas 
Río Grande R. Lonard 3190 MEXU 
Comanche Spring Lindheimer 1198 MEXU 

San Luis Potosí 
Mpio. Cárdenas J. Rzedowski 24508 ENC8 
Mpio. Cd. Valles D.M. Johnson 3426 MEXU 
Mpio. de Cárdenas Takaki s/n MEXU 
Mpio. Ria Verde F. Medellin 1327 MEXU 
"La Fortuna 11 L. Vela 568 INIF 
Mpio. San Antonio J. Alcorn 3249 INIF 
Mpio. de Cárdenas Takaki 11164 INIF 
Santa Maria del Ria G. Gonzalez sin INIF 
Estado de México 
Jilotepec M. Martínez 3500 MEXU 
Texcoco A. Vargas 880 MEXU 

M. Martínez 12 MEXU 
E. Matuda 30102 MEXU 

Naucalpan X. Madrigal 3888 MEXU 
Tonatico A. Pineda 1174 INIF 
Naucalpan J. Rzedowski 31672 ENCB 
Texcoco &. Espinosa 615 ENC8 
Texcoco A. Hernández 675 INIF 
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ESTADO <LOCALIDAD > COLECTOR !!. DE C:OLECT A HER~c,_- .. T C1 

Ch alma A. Ma>< s in lr< 
Texc:oco s. Koch 7566 ENCB 

DISTRITO FEDERAL 
"San Angel" R. Carbajal 21 ME \d 
" Co y oac:an" J . Castonera 59 ENC::' 
"Chapultepec" R. Carbajal 32 ME ;.: J 

PUEBLA 
Zoquiac F . Gonzalez 1241 7 ME XU 
Pueb l a M. Marti.nez MATMl 17 ENC E! 
Atlixco R. Weber 840 INIF 
Jolalpan E . Guizar 1387 MEXU 
Caltepec P . Tenorio 3850 MEXU 
MORELOS 
Tepoztlan M. Ortíz 71 MEXU 
Jiutepec J. Bon i lla 87 ENCB 
Cuernav aca M, Martinez T3 MEXU 
Tehuixtla G.L. Atmar 58 MEXU 
Temixco R. Palacios s/n INIF 
Tepoztlan F. Sanchez sin INIF 

OAXACA 
Huajuapan de León P. Tenorio 11740 MEXU 
Tamazulapan J. Rzedowski 19686 ENCB 
Teposcolula o. Lorence 4827 MEXU 
Santiago Nindichi A. Flores 101 ENCB 
TlaY.iaco A. Garcia 242 MEXU 
Zapoqui la P . Tenorio 6794 MEXU 
Camotlan H. Bravo s/n MEXU 
Huajuapan de León s. Bartolomew 3027 MEXU 
"E 1 Tul e" A. Rezwnicek 68 MEXU 
So la d e Vega J . Davidse 9650 MEXU 
·Oa xaca A. Saynes 19"8" INIF 
San t o Domingo R. Vazquez 8 INI F 
TamaZL.:lapan L. Vel a 1 619 INIF 
Sola de vega H. Hernández s i n ENCB 

CHIAPAS 
v . Carra n za. R . t-l. L a u g hli n 169:3 MEXU 
8 oc:h" l J. Hansen 1650 MEXU 
Soyei 1 a f'4. Ma gaña 289 ME XU 
"L.a C!1acona '' F • Miíanda. 7229 ME XU 
8e rr·i.ciz áb5 } F . Mi ra nda 64 7 6 MEXU 
San Cr-i stóba l de:: 

1 as r. .2.S. c~ ·-::..; D.'.':::. 81-~·e d lov:? 236lH.:.i ME )~U 
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E '3 T P>_r:D .~J:;:.~_f~.t3.. L 11.l_ 0 Jl_L COLE~_IJ:J_E_ lt DE COLECTB_ HERBARIO 

Berr r;zab¿.l. O.E. 81-eed lave 30408 MEXU 
;-Jcc:h ¡ l X. Madrigal 478 INIF 
Pa1-;t·.,::-pec A. Pineda s/n INIF 
Soya.:,, D.E. Breedlave 6552 INIF 
Bochil O.le':. Breedlave 12071 INIF 

SD<'-JURA 
Lo,,; Cedros sin MEXU 
San Pedro l~. Janes 2921 INIF 

SINALOA 
San lqnac io 179 MEXU 
"Ea.~~1-ecitos\I E. Martí.nez 4120 MEXU 
Los Mochis A. Car tes 3252 MEXU 

JALISCO 
11 La Barranca" ". Eiten 157 MEXU 
Atotonilca J. Rzedowski 16340 ENCB 
Guadal ajara L. M. Villareal 100 ENCB 

MICHOACAN 
Zamora Dr. Altarnirano 1525 MEXU 
Tangancicuar o A. Lot 11 73 MEXLI 
Maravatí.o J. Rzedowski 34403 ENCB 
Morelia X. Madrigal 3258 MEXU 
Uruapan 3363 MEXU 
Maravatio R. Torres 320 MEXU 
Uruapan X. Madrigal 2940 INIF 
Uruapan X• Madrigal 4720 INIF 

GUERRERO 
Taxco J . Janes 226 19 MEXU 
Iguala J. Freeland 56 MEXU 
Iguala R. Bell i7015 !Nff 

NUEVL LECN 
Monterr·ey !"i. T Muei ler- 1303 MEXU 
Nuevo León ~¡ . Manning 53192 MEXU 
Monterrey s. White 4 4 MEXU 
Hua. l <3.hu i ses F. Torre~~ 968 MEXU 
Río Ramo';; \/ ~ Roybal 94l¡ MEXU 
"El Cer·cad0¡ ' l·L Hes·:. s/n MEX.U 

Lina res /\ , .. , ~ --
~ - sna~-- 45784 i"'1EXU 
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ANTECEDENTES HISTORICOS 

ARBOLES NOTABLES 

Leis Ah•_•ehuE·tes son arboles que han estado 

nuestra historia~ desde Ja ~poca precortesiana. 

muy 

los a.·1-boles notables se encuentra el llamado de '~La 

el 1 l ante, 

del conqL1 istado1- cuando a :"3US huestes 

al huir del e j~·-c i te. que amen~~~-:aba. CCif'I 

los espa~oles huyeror1 en di: ecci~n al se~oric· 

T,_-.;cuba y Cort~s al mirar el estado tan lamentable en el que se 

enco1it1-aba lo que quedaba de su ejercito, en su 

pi-o ,-1-ump i. b a llorar al pie de este ~rbol, el cual se encontl-abd 

en el lugai- ahc.·1-a coneocido como Popotla. 

e ~is. le a pesar de los rndltiples esfuerzos que se hicieron par a 

de personas. 

más 

1-econoc idc.s. tal vez 

ccmo po~- ejemplo~ lei~; dc.:.•l 

c!e l Netzahualcoyotl, del 

oe 11 Leos Ahuehuetes 11 en Azcapertz\.::..lcci~ deln Ahuehuete de 

Tacuba 11 ~ del en el Bcsque de y Citt üS 

Rami:i-ez ( 1976) . realizó 21 estudio del Ahuehuetf2 qut-~ se 



encuentra en el poblado de tulancingo, Oaxaca, éste árbol es 

notable par las dim~nsiones que presenta: 

Altura 
Perímetro 

26.45 m 
29.20 m 

Y le calculó una edad aproximada de 1040 años, de aceptarse 

la hipótesis de que se trata de un solo fuste. 

Sin embargo, no queda lugar a dudas que el más fámaso de 

todos nuestros Ahuehuetes, es el que se yergue en la población de 

Santa Maria del Tule, muy cerca de la ciudad de Oaxaca. 

Este árbol ha sida inspiración y motivación de leyendas, así como 

para emprender jornadas de reforestación , leyendas como la que 

menciona Campos Ortega <citado por Gómez, 1940l, de que el árbol 

del Tule fue plantado par Quetzalccatl (dios de las mexicanos, 

dueño del aire y de los fenómenos atmosféricas) can el fin de 

reconocer el camino seguido desde la casta hacia el interior del 

país, y poder regresar en casa necesario, can la esperanza de 

encontrar un barco que lo reintegrara a su p~tria, y para fundar 

esta teoría se asienta que Quetzalcaatl posiblemente fue un 

asiática que naufraaó en las costas de América, dotado 

de excepcionales condiciones y de una capacidad tan amplia que 

supo relacionarse e influir al puéblo azteca. Inclusa también 

se le adjudica la siembra del Ahuehuete que se encuentra en 

Atlixco, Puebla, como otra mojonera, que marcaba la ruta de su 

peregrinar hacia el centro del pais Ing. Leyva, com. pers., 

1992). 

Gómez <1940), menciona que para el año de 1522, cuando las 

huestes españolas capitaneadas por Hernan Cortés, fundaron la 

ciudad de Antequera, hay Oaxaca, existia entre el árbol del Tul e 

26 



y el nieto de éste, un pequeño adoratorio, que fue sustituida Ge 

la pequeña capilla que ahora existe. 

Nota del autor: Gomez <1940) tal vez se refería al 

del Tule y su hijo, por la ubicación que describe, dado qcti:~ el 

árbol mencionado como su nieto se encuentra muy distantP 

efectivamente la iglesia de Sta. Maria del tul e se enct..íc::-ntr~~ 

entre estos árboles. 

Esta consideración de construir un adoratorio, por los antiguos 

de la región, se basa en que desde entonces, las dimensiones con 

las que contaba el árbol eran totalmente fuera de lo común, ya 

que de acuerdo con el sacerdote jesuita Bernabé Coba <citado por 

1987)' el árbol tenía de perímetro 26 varas, que Iturriaga, 

realizando el cálculo al sistema de medidas actual tendría un 

perímetro aproximado en su base de 21.71 m, y también menciona 

v1scicitudes como el hecho de que un rayo lo despojó de la mayor 

parte de sus ramas, y que se mantenía vivo aún, este relato 

de hace aproximadamente 360 años. 

data 

Se explica facilmente la curiosidad que este árbol despertó en 

personas como el Barón de Humboldt, García Cubas. Caciano 

Conzatti, Campos Ortega, Maximino Martinez y otros para llevar a 

cabo trabajos de indole Científica, como su descripción, 

ubicación, etc. 

Hacia el año de 1882, Manuel Ortega Reyes, reporta que Don 

Juan N. Bolaños le midió un perímetro de 38 va~as <31.73 ml, así 

mismo, que el párroco de Tlalistac realizó dos mediciones del 

árbol en el mismo sitio en un periodo de 5 años y encentro 

vara <41.8 cm) de diferencia. 
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F··i_ndlment Ortega (1882), realizó una medición del perimetro 

y le determinó ·;:s.2'', "' 

P~ctualmente, d0 acuerdo con las mediciones que le hizo 

Secretaria de f-'1qric _tltura y Recursos 

dimensiones ~ue presenta son: 

Al tu:· a 
Perímetrc.J 
Volumen e~t i mado 

Peso est i ;,•delo 

40 rn 

42 m 
3 

705 m 
c:J09, 020 kg 

Hidraúl icos, 

la 

las 

Asi mismo, se le calcula una edad aproximada de 2 000 a~os. 

Debido a estas caracteristicas, aparece en el libro de los 

Récords Guinnes de 1986, no por su altura, pero si por su 

perimetro y volumen; incluso Rzedowski y Equihua 119871, no sólo 

lo consideran corno el árbol más grande de México, sino que 

probablemente el vivo más corpulento del mundo. 

Diversas publicaciones, enciclopedias y libros especializados, 

lo mencionan como el árbol más "grueso" del mundo (Hugh, 1987). 

VALOR NACIONAL 

El Ahuehuete E'S proclamado " Arbol Nacional de México" por 

votación popular en el año de 1921. La convocatoria fué 

auspiciada por la Escuela Nacional Forestal !Anónimo, 19231. 
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OBJETIVOS 

- Integrar los conocimientos que se tienen sobre el Ahu~huete. 

Determinar algunas características auto y 
Taxodium mucronatum Ten. en el área de la 

Maria Sola de Vega, Oax. 

29 
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Mi:':TODOLCJG I A 

Con el r·opósito de alcanzar el objetivo planteado, se 

dividió E.'!l dt\S i,_ases: Una de acopio de información, y otra de 

campD. 

TRABAJO DE ACOPIO DE INFO~MAC!ON 

Con 1dl cd:J_j~.?Lt) de? h2 c•r acopio de la mayoí cantidad posible 

de bibl iogrdFiil i-eferente al ?\huehuete ( Taxodium rnu.s;:.~tum Ten.) 

y/o la V!::-qetar:::: i ón ripar1a se recurrió a las fuentes 

información de institui-_iones como La Escuela Nacional 

Estudios 

Facultad 

México, 

División 

Ct1apingo, 

f-'1<Jfesionales Iztacala, Instituto de Biología y de 

de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma 

asi corno en las de la Biblioteca Central y en la de 

de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma 

Colegio de Postgraduados, del Centro 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias (5ARH) y 

de 

de 

la 

de 

la 

de 

de 

del 

Instituto Mexicano de Recursos Naturales Renovables. En cada uno 

de estos lug<..>res se hizo una revisión de sus ficheros a fin de 

local izar aquellos escritos que tuvieron relación con los temas 

de interés. 

También se realizó la revisión de publicaciones periódica'; 

como Ciencia Forestal, Boletín de la Sociedad Botánica de México, 

Boletines Técnicos y Divulgativos del CIFAP, Bioscience, Biotica, 

Advances in Ecological Research, American Journal of Botany, 

Forestry Abstracts, etc . con el mismo objetivo. 
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En herbarios de diversas Instituciones, como el 

Instituto de Biología de la UNAM IMEXUI, en el de la Escuela 

Ciencias biológicas del IPN <ENCBI, el del Centro d 

Investigaciones Forestales y Agropecuarias de la SARH IINIFI. ~~ 

hicieron revisiones de las muestras de Taxodium muc1-onatum Ten ~ , 

con el propósito de complementar el conocimiento 

distribución de esta especie en el pais. 

Finalmente la información mencionada se enriqueció mediante 

entrevistas sostenidas con personas familiarizadas en algún 

aspecto con el Ahuehuete, como campesinos e hierberos. 

TRABAJO DE CAMPO 

Ubicación de la zona de estudio 

Por cuanto toca a la fase de campo, La delimitación de la 

zona de estudio se efectuó mediante recorridos de campo, 

consultando cartas topográficas, hidrológicas de aguas 

superficiales y revisando bibliografía de diversos autores. 

El trabajo de campo se realizó en el estado de Oaxaca, en 

un lugar cercano a la Población de Santa Maria Sola de Vega, 

el Distrito de Sola de Vega. 

El acceso al lugar referido es como sigue: A partir de la 

ciudad de Oaxaca, precisamente por la carretera Oaxaca-Sola de 

Vega, en el kilometro 77 se toma la desviación a Sta. Maria Sola 

de Vega, el tipo de camino es brecha transitable 

secas. Al 11 egar a la población mencionada, 

aproximadamente 10 kilometros se encuentra el 

en época de 

se continúa y 

área conocida 

como "La Cañada", que es precisamente el lugar donde se realizó 

el estudio. 
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El de1 r-io en el que se realizo el trabajo es ºRío 

Gr-i?.:··,de'', y _ .. ta de uncl. corriente permanente, de una 

profundidad vari•hle que va desde 15 cm hasta metro en algunos 

lugd.ces, no es muy ancho, pues lo más que se le llegó a medir 

fuerón 6 metros, pero un general es angosto. Cabe mencionar que 

en donde lo perfniten las condiciones topográficas se realizan 

diferentes actividades a lo l.:; c-go del río, 

agropecuarias y de transporte. 

De acuerdo pláticas sostenidas con los 

mencionan que el '1 Sabínal ,, se encontraba en mejores 

básicamente 

lugareños, 

condiciones 

antes de que la brecha se abriera para que circularan camiones de 

mayor tamaño, con todo y las actividades agropecuarias. 

Delimitación de las comunidades estudiadas 

Debido a que el tipo de comunidad en estudio se localiza 

en áreas bien definidas y muy rEstringidas, el juicio substancial 

se fundamentó en recorridos de campo y considerando el grado de 

disturbio en las zonas mencionadas. 

Se estudiaron y compararon tres comunidades de bosque de 

galería con distinta nivel de perturbación par el hambre alto, 

medio y bajo ) , donde Taxodium mucronatum es el principal 

componente. 

De cada comunidad se obtuvo la siguiente información: 

1) Del área en la cual se localiza la corriente de agua que 

sustenta a las comu1-1ídades: Ubicación 

topografía, c 1 i ma, hidrología, suelo, 

socioeconómicos. 
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2) Del sitio donde se desarrolla la comunidad vegetal· 

Pendiente, altitud, rocosidad y profundidad de suelo. 

2.ll De los Vegetales 

Herbáceas.- Colecta botánica, determinación, cobertur-a, 

especies o géneros dominantes por cuadrante. 

Arbustivas.- Colecta botánica, determinación, cobertura, 

especies o géneros dominantes. 

Arbóreas.- Colecta botánica, determinación. A cada árbol se 

le midió altura total, altura del fuste limpio, diámetro a 1. 30 

m de altura, diámetro de copa y grado de ocupación de epifitas o 

parásitas en el individuo. 

Epifitas.- Colecta Botánica, determinación, evaluacion de 

nivel de ocupación en el árbol. análoga a la utilizada por 

Hawksworth <1977>, para la evaluación de muérdago en coníferas. 

Parásitas.- Colecta Botánica, determinación, evaluación de 

nivel de parasitismo (idem que para epifitas). 

Método de muestreo 

Las áreas se seleccionaron en forma dirigida siguiendo el 

grado 

objeto 

de disturbio que mostrara la vegetación riparia, 

de que el muestreo se realizara en las áreas 

como de alto, medio y bajo nivel de disturbio. 

Se toma este juicio debido a que se ajusta 

con el 

definidas 

a las 

condiciones presentes en las áreas, considerando lo referido por 

Granados y Tapia (1983): "La elección de las zonas de muestreo 

debe ser realizada tomando en cuenta las características en que 
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se encuentran l .=::s ,--ornur1idades vegetales 11 
.. 

Aho1-a biE'r1 , Je acuerdo con Franco et ai. (1985) existen dos 

escuelas ecológl c as e n cuanto a la forma de colectar los datos de 

campo .. 

Una de el las, denominada semicuantitativa o Braun-

Bl2nl<etiana q11e ,;urg1'' en Europa Central, estima los parámetros 

comunitarios d aCtH?T"dO ,.;i una f.:; · 0_:::,ca 1 a arbitraria de números 

ascendentes. 

La otra t~ndencia lFscuela Americana), trata de asignar un 

valor preciso y dimensional a cada uno de los parámetros 

cuantitativos de la comunidad. 

Uno de los métodos más utilizados por la Escuela 

Cuantitativa es el denominado Método del Cuadrado" que permite 

determinar con precisión la densidad, cobertura y frecuencia de 

las especies dentro de la comunidad y, con base en esos datos, 

destacar la importancia relativa de cada una de ellas. 

El Método del Cuadrado no necesit~ de áreas en forma 

cuadrada, sino que pueden emplearse áreas en otras formas 

geométricas que delimiten una superficie constante y conocida 

rectángulos, círculos, etc.). 

El plano circular se utiliza. preferentemente para terrenas 

planos con vegetación más bien escasa. El plano cuadrado se usa 

también para terrenos planos, pero con vegetación más abundante y 

el rectangular en lugares donde se presentan gradientes 

ambientales bien definidos. La colocación y número de los 

cuadr-ados con qup se va a muestrear puede hacerse en 

sistemática o bien al azar. 
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Tomando en cuenta lo anterior, para obtener la 

caracterización cuantitativa, se muestreó de acuerdo al métoJo de 

área por cuadros, que al decir de Granados y Tapia ( 1983)' es 

aceptado por muchos ecólogos el uso de cuadros estandarizados de 

10 X 10 m para caracterizar y cuantificar a la vegetación 

arbórea, 4 X 4 m para arbustivas y X m para herbáceas, 

acomodándose en cada sitio los tres cuadros coincidentes en un 

vértice <el izquierdo inferior con respecto al rumbo seguido) o 

bien concéntricos. 

Para el presente trabajo, tomando en cuenta las 

características del estrato arbóreo, en cuanto a sus diámetros se 

refiere, así como los factores de perturbación en 

comunidades, se utilizaron variantes de este método, como son 

El uso de un rectángulo para el estrato arbóreo de 20 x 10 

C200 m
2
l, para el arbustivo 8 x 4 m(32 m

2
l y finalmente 8 x 1 

<8 m
2

> para el herbáceo. 

las 

m 

m 

Acomodándose para cada sitio los tres, coincidiendo en el 

vértice izquierdo inferior, con respecto al rumbo seguido ver 

figura 5 >. 

Estas variantes al método de muestreo por cuadros se 

concibieron con el fin de captar la información referente a la 

vegetación lo mejor posible debido a los siguientes factores : 

Se utilizó el rectángulo con las dimensiones dadas 

anteriormente, por los diámetros tan grandes de los Ahuehuetes, y 

para amoldarse a la distribución espacial del bosque de galeria, 

a lo largo de los rios; en cuanto a los arbustos y herbáceas se 
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oeflnió que el muestreo se adecuara considerando los factores de 

d is t _1rb io que c1ás les influ¡/en, como son actividades 

agropecuarias vio la implementación de caminos rurales a un 

costado de las riveras del rio. Para el efecto, las unidades 

muestra les rectangulares y perpendiculares al cauce del río se 

dividieron en l¡ 2 suburidades muestra les (herbáceas y 

arbustivas respectivamente), para poder hacer comparaciones en 

las variables obtenidas a lo largo de un gradiente de humedad, 

que se reduce al alejarse de la orilla del río, tanto por 

menguarse la humedad del suelo conferida por el cauce, como por 

abatirse la cobertura de copas. Se consideró que de esta forma se 

podría establecer cúal era en realidad la vegetación riparia 

característica y cúal era invasora propiciada por los agentes 

transtornantes mencionados al compararla con malezas agricolas y 

especies forrajeras adyacentes. 

--------- 20M --------

-4M-
.. 1 .... 

l 
¿ ---o 
ro 

!{ • ¿ 
N 
1 
~ ~ 

RIO ---------
Fig. 5 .Variante de los cuadros de medición 
parcela o área. Ese. 1:200 
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Se levantaron un total de 20 sitios por condición e 

disturbio, distribuyéndose 10 sitios en cada una d= 1 <;e; 

riveras, por lo que se levantaron un total de 60 sitios o 000 

2 
m en total por las tres condiciones de disturbio. Se siguió un 

esquema de muestreo sistemática, can base aleatoria. Los sitio'~ 

se ubicaron de una manera alterna, esto es, un sitio de 200 m2 
se 

levantaba y el próximo na, de esta manera 

completar el número de sitios fijado ver Fig. 6 >. 

Por ú 1 timo, los 10 metros que tuvieron de ancho las 

unidades de muestreo se tomaron a partir de la orilla del ria. 

Cabe mencionar que el criterio que se utilizó para definir 

el grado de disturbio se basó en comparaciones de la diversidad 

floristica y apreciaciones de la biomasa vegetal existente, y ia 

accesibilidad al área, así como el uso que se daba a los terrenos 

contiguos al río. 

Una vez definidas las unidades de muestreo y habiendo 

localizado y catalogado las áreas de trabajo se procedió a ubicar 

los transectos. 

Establecidos el transecto y las unidades de muestreo, se 

procedió a realizar las evaluaciones para sitio y veget0ción como 

se mencionó anteriormente. 
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RIO 

~ MUESTREADO 

~ NO MUESTREADO 

Fig. 6. Alternancia de los sitios de muestreo 
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MATERIALES Y EQUIPO 

El equipo y los materiales empleados para la toma de datos 

fueron: Un cordel para delimitar las dimensiones de las unidades 

de muestreo; estacas para delimitar sitios, ubicándolas en los 

vértices; flexómetro de tres metros, así como cinta métrica de 30 

metros para la medición de diámetros, coberturas, etc., prensas 

para colecta de material botánico; brújula para orientación; 

clisímetro <medidor de pendientes>; altímetro (Haga> para la 

obtención de alturas de los árboles y longitud de fustes limpios, 

altímetro para determinar la altura sobre el nivel del mar·; 

vernier de plastico para medir los diámetros de renuevo, 

arbustivas, etc.; pinzas para podar con el objeto de facilitar la 

colecta del material, además de evitar da~os a la vegetación al 

efectuar los cortes límpios; formatos de campo para 

toda Ja información que se generara ( ver anexo >; 

registrar 

libreta de 

campo para realizar anotaciones, dibujos, etc.; lápices, lápiz 

graso para marcas de identificación y no existiera confusión en 

las muestras botánicas obtenidas; bolsas de hule; etiquetas para 

colgar; tabla para apoyo, chaleco portainstrumentos, pnla recta, 

fT'achete, 

auxiliar. 

cámara fotográfica, vehículo para traslado y personal 

UBICACION FISONOMICA DE LA VEGETACION 

La Fisonomía es el fenotipo, el aspecto físico que en una 

comunidad puede ser notado a simple vista (Rodríguez, 1984>. 

Con el apoyo del criterio de formas de vida, esto es, la 

estructura que presenta una especie producto de las condiciones 
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ambientales y estratc'gias adaptativas ( Granados, 1984)' se 

confeccionar~n esqueinas de formas de vida para las plantas de la 

comunidad, ml<5(1HJS que sirvieron para elaborar esquemas 

fisonómicos característicos en los diferentes casos. 

TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

Lista Floristica 

Está basada en colectas realizadas en las comunidades. E 1 

material colectado, fue secado, herborizado, determinado e 

introducido al herbario de la División de Ciencias Forestales de 

la Universidad Autónoma de Chapingo bajo la supervisión del 

Enrique Guizar Nolasco encargado del herbário de la DICIFO. 

Formas de vida 

Como ya se habia mencionado, éstas se idearon con 

M.C. 

en 

la observación de las principales características morfológiccas de 

la vegetación (ver Fig. 7 l. 

Esquema Fisonómico 

Considerando las foi·mas de vida se re al i zar o n esquemas 

sintéticos para cada nivel de disturbio en la comunidad. 

Análisis cuantitativo para cada nivel en la comunidad. 

La información generada al hacer el levantamiento de los 

sitios de muestreo se y analizó para obtener los 

siguientes 

coberturas, 

parámetros: 

procesó 

Densidad, frecuencia, áreas basales, 

valor de importancia, índice de diversidad de 

distribución espacial, horizontal Shannon-Wiener, 

intraespecifíca, análisis de asociación interespecífica V 

finalmente el nivel de la asociación. 
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1 
Ahuehuete 

Arbustivas 

....,. ~ 
Epíf itas 

! 
Pinus sp. 

HUllL 
Herbáceas 

Cu~ 
Agrícolas 

2= 
Encino 

Gr ami neas 

Casas 

Fig. 7 . Esquemas correspondientes a las formas de vida. 
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Pste --especto Franco, et tl. ( 1985>, definen algunos de 

est( parámetros de la siguiente forma: 

Al Densidad.- Número de individuas de una especie por 

unidad de área. 

Bl Densidad r~lativa.- Densidad de una especie referida con 

respecto a la densidad de todas las especies del área. 

Cl Frecuencia.- número de muestras en las que se encuentra 

una especie. 

Dl Frecuencia relativa.- Es la frecuencia de una especie 

referida con respecto a la frecuencia total de 

todas las especies. 

E> Dominancia.- Es la cobertura de todos los individuos de 

una especie, medida en unidades de superficie. 

F> Dominancia relativa.- Es la dominancia de una especie 

referida con respecto a la dominancia de todas las 

especies. 

El valor de importancia de cada espe<:ie, se obtiene sumando 

los valores relativos de la densidad, dominancia y frecuencia, y 

nos proporciona información acerca de la influencia de dicha 

especie dentro de la comunidad; este valor varia de O a 300 para 

el total de la comunidad. 

Granados y Tapia ( 1983 l , resumen lo anterior 

siguientes formulas: 

DENSIDAD 

DOMINANCIA 

Número total de individuos 
Area muestreada 

Cobertura de copas Q_ área basal total 
Area muestreada 
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FRECUENCIA Nú~ de cuadros en los que aoarece ~~- ~~?~~
Número de cuadros muestreados 

La suma de los valores relativos de estos par·ámetros da el 

valor de importancia <VII para cada especie y se calcula c1e la 

siguiente forma: 

DENSIDAD RELATIVA <DR> =Densidad de una especie x 100 
Suma de la Densidad de todas las especies 

DOMINANCIA RELATIVA <DOR> = Dominancia de una especie x 100 
Suma de la dominancia de todas las especies 

FRECUENCIA RELATIVA <FR> =Frecuencia ~una especie X 100 
Suma de la frecuencia de todas las especies 

VI= DR + DOR + FR 

Como ya se había mencionado, este valor varía de O a 300 

para cada especie dependiendo de su influencia en la comunidad. 

La suma del valor de importancia de todas las especies de una 

comunidad siempre es igual a 300. 

Cabe mencionar que, en el presente este 

procedimiento se utilizó únicamente en el estrato arbóreo, ya que 

por sus características de crecimiento se pueden cuantificar los 

tres parámetros mencionados para cada individuo, no asi 

todos los componentes de los estratos arbustivo y herbáceo, para 

los cuales, sólo se cuantificó la frecuencia y la dominancia 

cobertura ) ' por lo que en los c2lculos se obtiene un valor 

máx i :no de valor de importancia igual a 200, siendo análogo al 

valor de 300 1 en cuanto al valor de importancia de las especies. 
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Aú n más ~ ~ sb l do a las v a ri a1,tes del mé t odo de muestreo por 

man fe:jC..:Hja ··~: anter i 'Jrment ::: , la cober"tur· a total obtenida 

ta rito paTa las especies arbu s tivas como herbáceas, promedió 

según el número d e subunidades de muestr ee en los que se 

distribuyeren, esto es, entre dos para los arbustos y entre 

cuatro pa r a las herb ~ceas y este p romedio f ue el utilizado para 

realizar l o s cá l C iJl o s~ 

El r álcul del c l1 efi c ient2 de a sociació n ( índice de 

asociación int~respe c ifi c al se hizo como refiere Simpson 11960), 

con el uso de una tabla de contingencias 2x2. lver Fig. 8 en 

la que se comparan d o s esp~cies. 

ESPECIE ~ 
ESPECIE '!_ PRESENTE AUSENTE 
PRESENTE SITUACION a SITUACION b 
AUS ENTE SITUACION c SITUACION d 

Fig. 8 Tabla de c ontingencia <Simpson, 1960) . 

En la cual se presentan cuatro posibles situaciones al 

realizar la comparación en cada una de nuestras unidades de 

muestreo, y estas son: 

En donde ambas estén presentes <a), donde " y" esté presente 

pero " x 11 no ' b) , donde "x " esté presente pe r o " y " no 1 c ) y 

fina lmente donde ambas es tén ausentes ldl. 

Basándose en la hipóte s is de independencia de las especies 

que se estan compa1· ando, J os valores esperados se comp ara n con 

los v alores o bten i dos en cad a situación <a,b,c,d,J mediante u nrl. 

prueba de "Chi" Cuad r ada aplicando l a sigu i ente ecuaci ón: 
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nCad-bc >2 _______ _ 
Ca+b)Cc+d)Ca+c) Cb+d) 

n= Número de unidades de muestreo 

El valo r obtenido se compara con el v alo r de t.3bla de "Ch . 

Cuadrada con un grado de libertad como lo refiere n Símpso n e t ª._!_ . 

( 1960, ci tado por Krebs 1978 ), y a un 95% de confianza co mo io 

mencionan Franco et ª1_. C1985>. 

Dicho valor de tabla es de 3.841, si el 'la lar de x2 

calculado es mayor a éste, se rechaza la hipótesis nula de l a 

distribución independiente, y se puede inferir que e xiste 

asociación; por el contrario, si el valor de cálcul ado es 

menor, n o se rechaza la hipótesis nula de la distribuc ión 

independiente, luego entonces no existe asociación. 

Por medio de esta prueba se conoce si existe o no 

asociación, ahora bien para saber la fuerza con la que se 

presenta entre las dos especies comparadas se utiliza el 

Coeficiente de Asociación definido por: 

V= ad-be --- -- -----t/2 
( <a+bl Cc+d) Ca+c ) Cb+d)) 

Este coeficiente varia desde menos l hasta más 1 y es igual 

a cer o cuando no hay aso c iación CKrebs , 1978 ) . 

Distribución esp acial h or iz on t al i n t raespecifica. De 

acuerdo con F r anco !E1. 21_. (1 985) , al estudiar la distribución 
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de s ,,.1.<:: ... /~~._.1 uDs de una población, es necesario tener 

o -.j ic iones .Je espr3Cio habitables por los 

orq 0··nismo '/ª qur:= ?sto se pueden observar dos 

1. - Cuando 105 organísrn·:Js están confinados a sitios 

habitables e'_:;pecíf.icus, se nice que el espacio habitable es 

discontinuo o discreta. 

2.- L:L!a.ndiJ todo el h,_1b1 tat ofrece condiciones apropiadas 

para Ja cons ider-a al espacio 

habitable como c•:intinc10. 

Con base en lo anterior, cuando menos para el segundo 

comportamiento, es posible explicar la disposición espacial al 

azar, ya que se considera que todos los puntos en un espacio 

habitable tienen la misma probabilidad de ser ocupados por un 

organismo, y además que la presencia de un individuo en un cierto 

punto en el espacio, no afecta la ubicación de otro, siempre y 

cuando no compitan por el mismo espacio de crecimiento. 

En la disposición uniforme, aún cuando el sustrato o medio 

físico fuese constante, los individuos muestran entre sí una 

interacción negativa que toma la forma de competencia por un 

cierto recurso, que puede ser el espacio propiamente dicho o el 

alimento. 

Por último, cuando se presenta una interacción positiva 

entre los individuos de una población se observan agrupaciones o 

núcleos más densos de individuos dentro del área donde se 

distribuye la población. 

46 



Entre los métodos desarrollados para estimar la 

distribución espacial de las poblaciones se encuentra razcr-, 

varianza/media, que evalúa el grado de agr·egación o 

amontonamiento. 

Para una distribución al azar, la varianza es igual a la 

media. En ca~b10, para una distribución agregada, la varianza es 

rrayor que 1 a media. En caso de que exista una distribución 

uniforme. !a razon varianza I media tiene un valor menor de 1. 

Indice de diversidad ecológica. Franco ()985), 

refieren que una comunidad es mas compleja mientras mayor sea el 

número de especies que la compongan y mientras menos dominancia 

presenten una o pocas especies con respecto a las demas. 

A la característica de las comunidades que mide ese grado 

de compleJidad, se le llama diversidad. 

EKisten una gran cantidad de índices que estiman esta 

car·acter íst ica, uno de los mas utilizados es el de Shannon-

Wiener: 

5 
H' - .~<pi) Clog2 pil 

1:1 

Donde: 

H' Indice de diversidad (bits/individuo) 

S = Número de especies 

pi Proporción del número de individuos 
con respecto al total <ni/Ntl. 

de la especie 

Al empleo de el logaritmo base dos, refiere KrebsC 1978 >, 

qu~ dado que sus unidades, los bits o dígitos binarios esto es 

basaoos en el uno y el cero ), son preferidos por los teóricos de 

'+ 7 



información, debiao a q1_.1e se fac ; lita el manejo de la misma. 

Uno de los motivos pni- los que este indice se usa más 

frecuentemente se debe a que engloba los dos componentes de la 

diversidad: Número de especies y la Equitatividad o uniformidad 

de la distribución del número de individuos en cada especie; de 

acuerdo con lo anter-ior, un mayor número de especies incrementa 

la diversidad, y además, una mayor unifor tdad tarnbien lo hará. 

La equitatividad de la d1str ibuc1ón para una 

puede medirse comparando la diversidad obser~ada en ésta 

diversidad máxima posible para una comunidarJ t1ipotética 

mismo número de especies. 

Puede demostrarse que cuando pi 1 /S para 

alcanza la uniformidad máxima <Franco~_!._-ª..!.-• 1985> 

Donde: 

H'máx. 

s 

H' máx. 

Diversidad bajo 
equitatividad. 

Número de especies. 

condiciones 

toda 

de 

comunidad 

con la 

con el 

pi' se 

máxima 

La equitatividad se define entonces <Franco~-ª..!.·• 1985) 

E ___ ti __ _ t! 
Log2 S H máx. 

El indice de Simpson C1949l tiene un significado biológico 

más claro que el de Shannon-Wiener, ya que se basa en el hecho de 

que en una comunidad biológica muy diversa, la probabi 1 idad de 
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que dos organismos tomados al azar sean de la misma especie, d~hE 

ser baja; cumpliéndose también el caso contrario, esto e3, q.~ la 

comunidad sea poco diversa, la probabilidad de que al tomar dos 

individuos al azar, resulten de la misma especie, será alta: 

D 

ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS COMUNIDADES EN CONJUNTO 

Para este análisis se calculó la similitud florística, por 

medio del Coeficiente de Similitud de Sorensen <1934l, 

uno de los mas utilizados y se expresa como sigue: 

__ ?.l;__ X 100 
a + b 

En donde: 

a= Número de especies en la comunidad 1 
b= Número de especies en la comunidad 2 

que es 

c= Número de especies que se presentan en ambas comunidades 

Finalmente se contabilizó el renuevo de arbolado que se 

encontrara en los sitios 200 m
2 

, con el fin de evaluar su 

densidad, cobertura y frecuencia. 
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RESULTADOS 

EL AHEn DE ESTuu,o 

Localización 

El estudio sinecológico se realizó en el Estado de Oaxaca, 

que se localiza en la porción sur de la República Mexicana, 

colinda al norte con los Estados de Ueracruz y Puebla, al este 

con el Estado de Chiapas , al sur con el oceano Pacifico y al 

oeste con el Estado de Guerrero. 

La superficie total de la entidad es de 93 452 y 

encuentra ubicada entre los 140 39' a isº 42' de latitud norte 

los 930 53' a 980 32' de longitud oeste 

1985). 

CFig. 9 <Anónimo 

se 

y 

El área especifica, se ubicó en el Distrito de Sola de Vega 

entre los l60 30' a 160 40' de latitud norte y los 970 00' a 970 

15'de longitud oeste . 

Dicho 

Nochixtlan, 

Distrito colinda al norte con el Distrito de 

Zaachila, al este con Zimatlán y Ejutla, al sur con 

Miahuatlán y Juquila y al oeste con Tlaxiaco, Silacayoapan y 

Jamiltepec CFig. 1 o ) . 

Geológia 

De acuerdo con la carta geológica de la región ( INEGI, 

19E7J ésta se formó durante el Mesozoico, específicamente en el 

Cretácico Superior. 

En cuanto a su lito logia, está formada de 

sedimentarias y volcanosedimentarias en una asociación de 

y arenisca. 
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TABASCO \ 

-71'ªº 
¡ 1 

i--l-~7!'/;l-ft'flfh4"1'flfhl-ft'#fh'T!'fft'Y;'T!'/lf/;71liJ----j1 17• 

99•30' 
1 

__ __J15• 
99• 98º 97• 96° ... 93' 

Fig. 9 Ubicación geográfica del estado. <Anónimo, 1985) 
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..... ------ ----·· 

)0 95• 

w ~~~~;~~HUACA 
03~ CU!::ATLAN 

04 ·CHOAPAN 
os~EJUTLA 

06- ETL'"-
07·HUAJUAPAN 
08:-IXTLAN 
09-JAMILTEPEC 
10 - JUCHITAN 
1 l -JUOUIL A 
t2 · JUll..TLAHUACA 
13-MIAHUATLAN 
/4 - MiXF.: 
15-NOCHIXTLAN 
16,0COTLAN 
1 7-POCHUTLA 
1 6 - SiLACAYOAPAN 
19.- PUTLA 
20.-SOLA OE VECA 
21,TE>IUANTEPEC 
22, TEOT ITLAN 
23-TEPOSCOLULA 
24·TLACOLULA 
25- TL AXIACO 
26-TUXTEPEC 
27-VfLLA ALTA 
26-YAUTEPEC 
29-ZAAC.HILA 
30-ZlMATLAN 

Fig. 10 Ubicac i ón especifica del área de estudio. <Anónimo , J 9 85l -
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La fórmula geológica de la región es la siguiente: 

Ks < lu-ar) 

Secuencia ritmica de lutita y arenisca. Depositada en un 

medio marino de aguas someras. Presenta estratos de 5 a 40 cm d~ 

espesor. Las areniscas son de color gris claro con tonos pardo 

claro y ama~1llo. 

Suelos 

El tipo de suelo que predomina en el área es litosol y en el 

río es aluvial y posee una profundidad promedio de .50 m. 

Clima 

De acuerdo con el IG de la UNAM la fórmula 

climática que le corresponde al área de trabajo es: 

AWo < i' l g. 

Es decir el grupo de clímas cálidos húmedos 

media del mes más fria> lBO C l. 

(temperatura 

Al área de estudio corresponden la isoterma de y la 

isayeta de 800 mm anuales. 

Dentro del tipa y subtipo le corresponde el más seca de las 

climas cálidos húmedas can lluvias en verano, con un cacierte P/T 

<precipitación total anual en mm, sobre la temperatura media 

anual en ºe>. menor de 43.2. can poca oscilación térmica entre 

entre 5 y 7°c. además el mes más caliente es mayo IF·g. 11 
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ALTITUD 

La altitud promedio en el ~rea es de 1610 msnm. 

Hidrólogia 

De acuerdo con INEGI Cl988>, el área de estudio 

comprendida en la región hidrológica no. 20 "Costa Chica-Ríe 

1)eíde' 1
, y se considera la más importante p~r su extensíór.; C:.'._.i. 

parteaguas se extiende en la sierra al este de los de los '.)21 les 

de Oaxaca, y al sur por la serranía que atr-aviesa en forma 

longitudinal el área. La constituyen tres cuencas en forma 

parcial: Río Atoyac-Paso de la Reina, Río Atoyac-San Pedro 

Juchatengo y en forma parcial, Río Atoyac-Oaxaca de Juárez, Río 

Sordo y Río Yolatepec; La cuenca del Río la "Arena" y otros, se 

localiza en el suroeste, y abarca la zona costera, comprende 

parcialmente la subcuenca Río 

o Grande. 

La Arena y La cuenca Río Ometepec 

La zona posee un coeficiente de escurrimiento de 10 a 20%, y 

se considera como erodable. 

Es precisamente en el ria grande en donde se realizó el 

estudio. 

Vegetación 

Por observaciones directas, el tipo de bosque dominante en 

donde se realizó el presente trabajo, es de Pino-Encino en las 

partes altas y medias de los lomerios; en las partes más bajas y 

una gran extensión con bosque tropical caducifolio en las 

llanuras y prominencias menores, casi llegando al río, se 

encuentra la asociación Encino-Enebro, hasta finalmente llegar al 
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=q dra w~!er;a, do~inado totalmente por el Taxodiurn mucronatum 

a 1 a :, ,- i l 1 a ,je i - i o . 

Fc3U?id 

El principal criterio que se tomó para citarla, fue el de 

las referenci2s de lugare~os, ya que al decir de el los 

~.~ br~cha para el pase. de los camiones 

-~~r1a se h~ irjc en su ~~.1yoría, dejándose ver muy de 

vez ardillas gr· i ses 

<Scirius Tlacuache ( Didelphis_ 

Según (:omentan, har~ aproximadamente unos 20 años 

todavía se podían encontrar, Venado Cola Blanca Odocoileus 

virginia!"_!§_), Zorra Gris CUr~on cinereoargentusl, Coyote CCanis 

l.Ej:ransl, Cacomixtle (Basaríscus astutusl, entre otros. 

En observaciones de campo en el río, se encontraron peces 

ranas Anuros ) ' Cangr-ejos CBrachiopodosl entre los más 

conspicuos. 

En cuanto a las aves, entre las más comunes estan los 

Aspectos Socioeconómicos 

La principal actividad económica en esta área es la 

agricultura, siendo el cultivo de maíz el que más se realiza y en 

segundo término la alfalfa, la proporción en que se cultivan es 

de 80 % maíz y 20 % alfalfa, algunos agricultores combinan el 

cultivo del maíz con el de frijol, aunque son los menos; a 

pregunta expresa señalaron que toda la producción es para 

autoconsumo. 
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También existe la actividad ganadera, ª'-"""1" _ 2 

pequeños rebaños principalmente , esta ac t :~ './:: ~-'·::1 

generai1zada. 

La población más cercana es la de Santa Maria Sola de 

enla cual se realizan actividades comerciales 2 nivel de peque~as 

tiendas, ya que por su relativa cercanía a la ciudad de Oaxaca 

aprox. 100 km>, la gente hace el viaJe hasta la e iudad para 

transacciones mayores. 

Otro aspecto a mencionar, es el hecho de que para poder 

realizar estudios que no sean los básicos, los jóvenes tienen que 

ir a ia ciudad; una vez que los concluyen ya no regresan su 

lugar de origen debido a que no existen fuentes de empleo. 
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\\J l ve 

una g·-a..n CCLitJd.Ciór--¡ ic0l s~.tic por lr-:. vegetac1ón~ con pocas señales 

de disturbio~ al menos eciente, u~ accesc r11ás dificil, por el 

cual los otros usos del suelo se restritigen. 

El ·1alur de ~mportancia .~ 1-1i·.1el de estrato arbóreo fue el 

siguiente Cd0 rnayo~ a menor ver cuadro 3 ) : 

Hedaosmem mexicanum. 

Facilmente se puede apreciar la influencia del Ahuehuete en 

la comunidad puesto que porcentualmente hablando casi es de un 

80%, siguiéndole el Enebro con 12.89% y el resto lo hacen las 

otras dos especies muestreadas. 

Por lo que dado su gran cobertura que presenta el Sabino , 

las condiciGnes ambieritales luz, humedad, etc .. ) 

bajo ésta, son muy estables y por consiguiente el desarrollo de 

la vegetación riparia es adecuado. 

En cuanto a la (Ch ir i mo 1 1 a) • si se 

considera su baja frecuencia y su distribución se puede i nfer i i-

que ésta es plantada por los lugare~os. debldo al beneficio del 

fruto que de ella se obtiene . 

En el estrato arbustivo sólo se encontró Senec10 deppeanus. 

En el estrato herb~ceo se encuentran las siguientes especies 

(de mayor a menor valor valor de importancia>: f\Jeugoezia Sp"' 

Adíantun andicola, Thel'r'Pterís kuntii, tfydroc_Q_i_~_ mexícana, sir, 

identificar no. Asclepias sp., Eleocharis sp., Cardamins sp . ~ 

Plantago hirtella, s1n identifica: no ~ 3 
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liliaceum, Eupatoríum sin identi~1car ~o. 2 

Eupatorium sor·didur.-1, Diphysa floribunda y Crucea_ coccine' 

CUADRO 3 . VALORES DE IMPORTANCIA 
1-----------------------------------------------·-» 

NIVEL: POCO PETURBADO 

ESTRATO: ARBOREO 

ESPECIE 

Taxodium mucronatum 
Juní1;1erus flaccida 
Annona cherimola 
Hedao~ mexicanum 

ESTRATO: ARBUSTIVO 

VALORES RELATIVOS (%l 

DENSIDAD DOMINANCIA FRECUENCIA 
74.76 98.39 64.54 
15. 15 0.94 22.58 
6.06 0.44 9.68 
4.00 0.22 3.23 

-------
100.00 100.00 100.00 

VALOR DE 
IMPORH\N. 

237.69 
38.68 
16. 18 
7.45 

------
300.00 

Senecio ~anus <uníca especie> VI 200.00 

ESTRATO: HERBACEO 

ESPECIE VALORES RELATIVOS (%) VALOR DE 
DOMINANCIA FRECUENCIA IMPORTAN. 

Neugoezia sp. 19.98 10.87 30.85 
Adiantum andicola 17.35 10.87 28.22 
Thel1'.12teris kunthii 14.61 9.24 23.8~ 

H1'.drocot1'.le mexicana 11 . 19 10.33 21 .52 
s/identificar no. 1 8.33 9.78 18. 11 
Asele~ sp. 7.53 9.78 17.31 
Eleocharis sp_,_ 6.51 9.24 15.75 
Cardamins sp. 3.31 8. 15 11. 46 
Oxalis latifolia 2.97 8. 15 11 . 12 
Plantago hirtella 2. 17 5.98 8. 15 
s/identificar no. 2 2.05 3.26 5.31 
si identificar no. 3 2.63 1 .09 3.72 
Geraníum l i 1 i ac eum 0.80 l. 63 2. l; 3 
Eu12atorium sordidum 0.34 0.54 0.88 
Di12hisa floribunda o. 11 0.54 0.65 
Crucea coccinia o. 1 1 0.54 0.65 

------ - ------ ------
100.00 100.00 200.00 
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:·: 1 5 : . a i ;-·a -:: ·i·~ .. ¡:: e-c! e 7 ;~u0 · •-Psen ta r1 porr:. e r.t.:J jes muy alto s 

·?'s (.H? l c-1 c :illa m1s: ~·!a de la coi- r ie nt~ . tal es el 

como sp, Adiantum 

s / i r:ent i f~c ~ r no. ~idrocotvle mexj.car.a ,~, Cardamj n~. sp. por lo 

que 1 nt·e r· ~ r q u e son car- a c te ¡-\ s t i cas bosq u e rlf• 

por e l co n tr a r io especies como Dip hv sa f lo;- i bun d_i!_ • 

Eu pa..tar 1u:~ son esp ec ies QuP 

frec u encia es muy ba j a. y s e cons1oera que no p ertenec en a 

tipo de vegetación, ad emás de que especies com o 

~unJ;_h ii poseen una gr a n cobertura a un d1sta n c i d m1 e nt o dP 8 m c~n 

ad e lante por lo que t amb ién se excluye de l a vegetac i ó11 r·iparia 

ver Cuadro 4 y Fig. 12l. 

La distribución horizontal para Taxodi\-'m n:iu cr::.~!2~_tum 

uniforme, mientras que 

es agreg ad a. 

La distribución que presenta el Ahuehuete, era Ja esperada 

dado 

por 

que se consideraba que esta especie no fu e plantada y que 

Aún consiguiente de acuerdo con Franco e t ª1_. ( 1985)' 

cuando el sustrato o medio físico fuese consta nte, l os individuos 

muestran entre si una interac c ión negativa q u e to ma la forma de 

competencia por cierto recurso", en este caso interac c ió n 

:-regat i va es por el esp ac io tomando en cuent a \ CJ S diámetro s 

enormes que desarrolla esta e s pecie. 
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1 

! Cuao r c 4. 

s ubwnidad de muesr r·eo 

Est rato He r báceo 

Ni vel~ Po co pertur bado 

E S P E C l E 

l.- Adiantum andicola 
2.- s / identificar no. 
3.- Neuqoezia sp. 
4.- s /i de nti ficar no. 2 
5.- Plantaqo hirtella 
6.- Eleocharis sp. 
7.- Asclepias sp. 
8.- Oxalis latifolia 

SUBUN!DADES DE MUESTREO 

2 

11 .so 11 .so 
a.so 4.75 

16. 00 14 . 7S 
1 . 25 1. 75 

2.25 
2.00 7.SO 
3.7S s.so 

0.25 
3.00 9.25 

o.so 
5.50 

3 4 

8.00 6.75 
4.SO 0.7S 
9.7S 3.SO 
1. 00 o.so 
1 . 25 1 . 00 
5.2S 
4.2S 3.00 
1.75 4.50 
5.50 6.75 
0.25 1 .50 
5.75 25.50 

9.- Hydrocotyle mexicana 
10.- Geranium l..LJiaceum 
11.- Thelvpteris kunthii 
12.- Cardamins s p. 
13.- Diphysa f l o ;ibunda 0 . 2 5 1 
14.- Eupato;ium so r didum <). 25 0.50 
15.- Crusea cocc inea 0.25 J 
16. -s / iden tifica r no. 3 1 .50 4.2S ..___ _____ _ 
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Fi g . 1 2 Cobertura de especie s h erb áceas. Nivr\ [' O ' ,-, 

pe 1- tur-bado~ < Nota 1o~; n úme ros corresponden a los que tirnen ! ._,..,.., 

e sp ec i es en e l c ua dro lt). 
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J E' d1str,bución 

><o11·--e ijf? ~ i~nte forma: Dudo que el área 

cc r;d. ;Jc:il (\huehuete F.:s 1nuy grande~ las otras especies 

quecJ,:;jn a peuueños espac icJs que no son ocupados por 

é·:.;t0 " bien> donde la luz no es inteíceptada. por las ramas. 

Con la p .eba cJe Ch i ·-cuadrada coeficiente de 

asociación) en e} t::ist• a.to arbóreo '.'.Je enco11tró que el Ta~odiurn 

mucr· onatuíl}_ r·10 µr·est-::ntd ,::,.socia.ción con ninguna de las otras tres 

espPcies preS(·.:>nte'.:;; exic.-;tiendo u 11icamente asociación positiva 

entre flnno~ cherimDla v Hed-ªg__srn~ mexicanurn. En lo que concierne 

al estrato ar-bustivc el Senecj_g_ deppeanus es la única especie 

existente. 

En cuanto al estrato herbáceo se presentan diferentes grados 

y tipos de asociación entre 14 de las 16 especies presentes, en 

2 no presenta ningún grado de asociación, n1 siquiera entre 

el las, dichds especies son: Adianturn andicola \ Neuqoezid sp. 

<ver cuadro 5 

La diversidad se analizó sólo en el estrato arbóreo, debido 

a que no se contaron el n11rner·o de individuos tanto en el 

arbustivo como en el herbáceo ver cuadro 6 

Se encentro que para esle nivel de perturbación la 

equ1tat1vidad es media mientras que el índice de S1mpson 

mostró una posibilidad media tendiendo a la baja 

La cobertura promedio de copa por especie arbórea se da en 

el cuadro 7 
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E5 trato: Arbór eo. 

~,~x 0r'1u n M.u o:: r ::in ri t u n 
~ -~er1 r·o la 
ci. QíJOC1 00 ~iño~e,., 
O. 000000 O . ílüOQIJ(I e . fi·'.1 0000 

[ !;trñto : Admst.ívo 

!n<:':'.1 C.J1"lUl'1 

J:'.:: ~rieru~ ~ 

l. <:; e n f'~' l O d cpp'~2 n u5 {ú :-,i~i! e s~ecie ~resente) 

Estrato: Herbáceo 

l. Adia~tUM anc:I i cola 
2. o. 000000 fJO l DEt-: ;'IFICAD.; . l 
3. o.º·ººººº o.ºººººº ~ sp . 
4 . o.ºººººº -0 . } 4')470 o. oooc:: oo :•0 J['[t\'TlflCADA • 2 

o . 000000 -O .057 160 IJ. 000000 o.~ 72 639 ? l ant'l30 liirt.el1a 
ó. r.. 0000 00 - O. 14 0020 0000 00 o. 275009 O. 18 2953 Eleoc'laC'iS 

. ~ . oc oooo -O . 07647(1 o. (10000 0 - o. 035(')4 3 -O 207 5 lo -:u:o96TIO 
B o.º''º.'ºº o l 9 4 :i 50 o . ºººººº -O . 6 ?9940 -O. 522 ?JO o.oeos45 

g. o. r.0000 0 o 0 7 t;..:70 o. ºººººº o. l '5. 0287 o. 25 3628 o. 5461 1 8 

) o. o. oooono -O . 32()/ }0 o . 0(10000 o . 3 )6 l: 2 o . 37 99 8 0 -O . 21 5680 

ll. o. ('00000 - O. 1400 20 o 'ºººººº -O . 6~ 1 680 -O . 179980 -0. 1 76470 

l ~. (J . CCOO!J O e 11)71150 o . 0 (10000 - O . 377960 -O . 0 58 0 20 -0 . :? 42530 

11. o . 0000 00 o . 0 16471 ºººººº o ~50'138 o. 2075 1.0 o 9637 3 0 

14 o . (1800 00 o . 0/6."7 1 . ºººººº o } 50J ~ 8 o. 20 75 14 o. 96?730 

15. o . GOO OOíl -O . 688240 o.ººº ºº º o . 3 ó0 ' 38 o .20 7514 o. 096 3 7 3 

}Jj. o. ººººº'' -0 . ~ 44~44 o ooncio o o l 4 5 ·178 o 301511 o. J 4007 8 

... 

sp 
Ascleoi as sp . 
0.397 359 Oxalis latifolia 

-0.05263 0 ~32450 ~drC1cOt~ rnex1ca!J...! 
-0.5·16110 -0.72 76 00 0. (.196373 Ger an ium l i! i 3c ~um 

-0.546 1 18 O. 727606 - O OCJf> 3 7 (1 ~fiBO ·~tieJvpteris ku n thi i 
- O 1324 5 0 0.46666 fi - 0 .132 4 3 0 - 0. 080fl40 0.40 ~ 2 26 C~s sp. 

.052631 -0.3973 50 0.05?631 - 0.09 6370 O 5~ 61 1 0 -O 39 135 !:'i p hvsa flodbun C:i1 
0526 31 -0.397350 o 051631 - o 096 3 70 -0.546110 -0.39735 l .0 00000 Eupator1uri so rdidu 

.052631 -O 397 350 OS~é31 0.54 6118 O 096'.?7 3 -0.39 7 35 -O 052 630 -0.0525 30 ~ ~ 
O 076471 -0.1924 50 íli6·l7l 0.3267 32 O . l-100:?!3 -0.19 :2 ..;S 0.076 ·170 -0 .076 4 /0 O 6B fl24 7 .\'0 

Cuadro 5. Tabla de significancia de asóciación. Los valores numéricos son el coeficiente de 
asociación. 



Cuadro 6 . EQUITATIVIDAD 

NIVEL: POCO PERTURBADO 

ESTRATO: Arbóreo 

ESPECIE 

Taxodium mucronatum 
Annona cherimolla 
Hedaosmem mex1canum 
Jun1perus flaccida 

H máx. = log2 4 
H máx. = 2.0000 
E 1.1585/2.0000 
E 0.5793 

o~ 1 -

N 

7Lr 

6 
4 

15 

99 

1-0.5871= 0.4129 
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Pi 

0.7475 
0.0606 
0.0404 
o. 1515 

1. 0000 

0.3139 
0.2451 
o. 1870 
0.4125 

1. 1585 



a dt::' was de especies a1-bóreas 

urnt: -i UR@ COBERTURf'.'1 COBERTURA COBER. 

1-92"".od ium ::__c:__u(__:~_e;:-~1-ª.J_~_'.i'_ 

A!-2nona ~~L _i :~;1_:J__ª-

Hec;1 ao smem ~_s._~ i e a n~-
Jur11 p er us flaccida 

fJH~L ITI 

L¡.QC/2 ~ 625 
to0.875 
8. :-)()(_) 

21+ .87'.'i 

PRCJM. PO~ 
SITIO m 

2'14 .631 
3.0437 
0.4000 
\ .2437 

PROM. ººs POR 
AR BOL m Ha 

66. 117 0.489 
1o.146 0.006 

2. '='ºº 0.001 
1 .658 U.002 

2 
La caber-tura de a1·bust(1S ·'S mínima m as1 como 

su frecuencia cJe 0.15 ~; ~nicamente se encontro un3. especie 

Senecio deppeanus. 

Para el estrato herbáceo las coberturas y frecuencias de 

mayor a íl1enor cuantia son como sigue ver Cuadro 4 ): Neugoezia 

2.2.• Adiantum andicola. Thelypteris kunth1 ,, Hydrocotyle mexicana. 

s/identificar no. , Aselepias 2.Q• Eleochar1s 2.P.• Car-dam1ns §P-.• 

Oxalis latifolia, s/identificar no. 3 , Plantago h 1 r· te 11 a, 

s/identificar no. 2 Ger®_ium 1 i l iaceum, Eupator 1 um sordidum, 

En cuanto al nivel de ocupación, por la epifita Tillandsia 

fasciculata, en el arboladu de Ahuehuete, de a la 

cuantificación mencionada en el método, la calificación es de 6, 

esto es, el máximo valor. 

Esto es de gran importancia ya que si bien no se considera 

a la Tillandsia fasciculata como parásita, s, est~ afectand~ ai 

arhclado por lo menos indirectamente, s1 se considera que es tal 

su dens1dad, que ocupa espacio que deberia ocupado por 

~)e j as\ disminui1- superficie foliar, le afecta al 

desarrollo y vigor d0l ~rbol. 
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las 

es ~je u1-1a ii'dnera homogénea, esto es, que lo 

1T:1smo se dsienta en las ramas bajas que en las altas, que en la 

éstas; otra observación es que no se encontraron 

ejemplares ~e esta Bromeli2cea asentados en el fuste. 

El r·enuevo encontrado, fue muy escaso" teniendo una 

cobe~tura y frecuencia muy baja, a continuación se mencionan las 

especies locaiizadas, de mayor a menor cuantía, ver cuadro 8 ): 

Juniperus fla_c_s;ida. Annona che1-imola y Taxodium mucronatum. 

Cuadro 8 Cobertura y frecuencia de renuevo del arbolado 

ESPECIE C~BERTURA 2 FRECUENCIA 
M I 200m ~;. 

Juniperus flaccida 0.02550 0.55 
Annona cherimola 0.00478 o. 10 
Taxodium mucronatum 0.00060 0.05 

En cuanto a la distribución diamétrica que presenta, el 

arbolado de Taxodium ~natum, se puede inferir que si bien es 

cierto que la esperanza de vida de esta especie es muy alta, y 

por ello podria considerarse que la población es estable por lo 

menos actualmente, de no operarse un cambio en la situación 

actual escasez de renuevo y arbolado joven de clases 

diamétricas bajas) es posible que en un futuro cercano ésta ya no 

sea autosostenible y pueda tender a de~aparecer, con todos los 

efectos adversos que eso implicaría y por consiguiente la 

desaparición de la comunidad como tal ver Fig. 13 ). 
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Fig. 13. Cr.:Ífica que mur>stra L1 distribución diarn1;tricu d1~l arholaclo 
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, __ (}':'", sinteticos se muestran en las 

y ti_2nen las siguientes características: 

E. l esquecoa 1 4 es representativo de la comunidad con nivel 

poco pertur-bado, y estan representadas las especies arbóreas, 

arbustivas y herbáceas más conspicuas. 

En e 1 esquema l =· se muestra~ el uso del suelo en general., 

en el área referida. 

Existen especies arbóreas que no estan registradas en p l 

muestreo debido a que no e~istió su presencia de las 

unidades de muestreo, sin embargo dado que por observaciones de 

campo se percató de su presencia aquí se manifiestan estas 

especies Salix sp. y Erithryna sp. 
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Se ca ~ideró este nivel al área que en sus marger1es E:-,,: J. st e·--, 

usos oecuar ; 0s :estabulación de ganado!, pero que su accesc.. es 

limitado, considorandose corno zona de paso. 

El valor de importancia a nivel de estrato arbóreo fue el 

siguiente de mayor a menor, ver cuadro 9 ): 

También en este nivel de perturbación, el Ahuehuete muestra 

un valor de importancia muy alto en relación a las otras especies 

ya que posee un porcentaje de importancia de 86.7, siguiéndole 

Annona cherimola con 11.56 y finalmente Hedao~ mexicanum con 

un porcentaje de 1.6 

Por lo que las condiciones ambientales, deben ser muy 

similares a las existentes en el nivel poco perturbado. 

En cuanto a la Chirimolla Annona cherimola>, al tomar en 

cuenta su dominancia y su frecuencia y aún más su distribución, 

hace pensar que es introducida a la comunidad por la razón ya 

mencionada anteriormente. 

En el arbustivo de mayor a menor valor de importancia> 

Senecio deppeanus, Vernonia deppeana y Cestrum lanatum. 

Los valores de importancia de las especies mencionadas son: 

61 . 196. 32.825 y 5.979 respectivamente, como se aprecia el 

porcentaje de importancia del Senecio deppeanus es muy alto, cabe 

mencionar que en observaciones de campo este arbusto presenta una 

frecuencia muy alta en toda el área. 

72 



CUADRO 9 . VALORES DE IMPORTAN21A 

NIVEL: MEDIO PETURBADO 

ESTRATO: ARBOREO 

ESPECIE 

Ta><odium mucronatum 
An~ cherimola 
Hedaosmem mexicanum 

ESTRATO: ARBUSTIVO 

ESPECIE 

Senecio deppeanus 
Vernon1a deppeana 
Cestrum lanatum 

ESTRATO: HERBACEO 

ESPECIE 

Adiantum andicola 
s/identificar no. 
Hydrocotyle mexicana 
Neugoezia sp. 
Thelypteris kunthii 
Plantago hirtella 
Asclepias sp 
Panicum biglandularis 
Oxalis latifolia 
slidentificar no. 2 
Cardamins sp. 
Eleocharis sp. 
Geranium liliaceum 
Phylodendron sp. 
Senecio sp. 
Rorippa nasturtium 

VALORES RELATIVOS <%> 

DENSIDAD DOMINANCIA FRECUENCIA 
88.64 98.11 74.07 
10.23 1. 82 22.22 

1 . 14 0.06 3.70 
-------

100.00 100.00 100.00 

VALORES RELATIVOS (%) 

DOMINANCIA FRECUENCIA 

55.725 66.667 
43.428 22.222 

0.847 11.111 
------- --------
100.000 100.000 

VALORES RELATIVOS (%) VALOR 

VALOR DL: 
!MPORTf~N. 

260. g··_,,-, 
34.270 

4.900 
------
300.00 

VALOR DE 
IMPORTAN. 

122.392 
65.650 
11.958 

--------
200.000 

DE 
DOMINANCIA FRECUENCIA IMPORTAN. 

20.24 13.99 34.23 
20.35 12.59 32.94 
11. 71 11.89 23.b~ 

12. 14 11. 19 23.33 
11 . 16 7.69 18.85 
3.50 9.09 12.59 
4.38 7.69 12.07 
7.33 2.80 1 o. 13 
1. 75 6.99 8.74 
2.52 3.50 6.02 
1.64 4.20 5.84 
1 .53 2.80 4.33 
0,55 2. 10 2.65 
0.44 1. 40 l. 84 
0.22 1. 40 l. 62 
0.55 0.70 1 .25 

------ --------
100.00 100.00 200.00 
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1: i: 0:i ;·~!;"..:. oé.t.-: r~o .;2 f·?!"""\ Cu e nt ran la s siguientes eo:~p ecies 

( d e may o r ~ me n fJr valor> 

s/identif1car no. Hydrocotyle 

me xi c.:ana. Neugo~"--ª. sp.,Thelypteris kunthii, Plantago hirtella. 

latifolia. sp ~ ' Panicum biqlandularis, Oxalis 

s i identifi c ar no . 2 , Card a mins sp., Eleocharis sp. Geranium 

l.!..!J.ilceum, Ph vla dend r on sp .. Senecio sp~ y Rorippa nasturtium. 

E n r- 2fe ¡ ·enc i ~~ a l estrato las especies c omo 

Adiantum a ndicola. s/identifica r· no. 

Neugoezia sp., poseen un alto valor de importancia y también una 

dominancia de las mismas caracteristicas ya que los valor-es 

obtenidos en las subunidades de muestr-eo se mostraron elevados no 

impor-tando el gradi e nte de humedad, ya que a lo la r- go de las 

mencionadas los v alores se mantenían altos. 

Por otro lado, especies c omo Eleocharis sp. van aumentando 

su dominancia a medida que se alejan dela orilla del í ÍO 1 

finalmente en especies como Phylodendron sp.,su aparición es muy 

espor-ádica y con una dominancia muy baja, por lo que se puede 

considerar que no es parte de la v egetación del bo s que de galería 

ver Cuadro 10 y Fig. 16l. 

La distribución horizontal, para Ta xodium mucronatum V 

Hedaosmem mexicanum, es u.ni forme, mientras que para Annona 

cherimola es agregada. 

En este nivel de perturbación, nuevamente se encontró que el 

Sabino posee una distr-ibución uniforme y por consiguiente se 

consideran las mismas razones que para el n ivel poco perturbado, 

esto es, en cuanto a l a interacción negativa propiciada por la 

necesidad de espaci o de esta especie. En cuanto a la d is tribución 
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::~uadro 10~ Cobertu~a pc r especie C%) para la muestra (40 m2
J por 

subunidad de muesti-eo 

Es ti-ato Herbáceo 

Nivel: Medio perturbado 

E s p E e 1 E SUBUN!DADES DE MUESTREO 

2 3 4 

1. - Adiantum andicola 21 ·ºº 10.25 9.75 5.25 
2.- s/identificar no. 14.50 13.50 11 . '.SO 7 .oc, 
3.- Neugoezia sp. 12.50 7.25 5.25 2.25 
4.- s/identificar no. 2 o.so 1 .25 1.00 3.25 
5.- Plantag_o hirtella 0.25 2.00 2.25 '.3.00 
6.- Eleocharis sp. 0.50 0.50 2.50 
7.- Asclegias sp. 2.00 2.50 1. 75 3.75 
8.- Oxa 1 is latifolia 0.75 0.25 1 .00 2.00 
9.- Hi!'.drocoti!'.le mexicana 8.75 7.50 6.00 4.50 
10.- Panicum biglandularis 3.25 6.75 6.75 
11.- Phl!'.lodendron sp. 0.25 0.25 
12.- Geranium li_liac.eurn 1 .25 
13.- Rorigga nasturtium 0.75 o.so 
14.- Theli!'.gteris kunthii 0.25 3.75 11. 50 9.25 
15.- Senecio sp. 0.50 
16.- Cardarnins sp. 1 ·ºº 
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ercl u:i1fo1-me, sin efT•bargc; c_>l valor obtenido (CJ.9r-i7) esto eo;:,, m.._Jv 

cercano a i, definiría una d1stribución al azar, que de u:_up1-cj,1 , 1 

observaciones en Lampo =;e ajustar·ia más a la ~eal1dad. 

Para la Ch ir i mol 1 a ( é'\nnona cher i_mo}E.) , 1 a d1st1-ibuc1ón 

agregada, con lo que se ter·mina por confir-mai- que esta E'Sflt_-31. lL' ,,~ 

plantada y se aprovechan los espacios libres para su cultivo. 

Con la prueba de "Ch i cuadrada 11
, ( Coef i e 1 e1·1t(--. \iC 

asociaciór), en el estrato arbóreo se encontró que [' ·:-.: l :_, t_ ... , 

relación ni positiva ni negativa entre ninguna de 

presentes, que son Taxodium mucronatum. Annona 

Hedaosmem mexicanum; en lo concerniente al estrato a1·bust1vo, ''" 

existe asociación en ninguna de las tres especies encont1 dc~,1s: 

Senecio deppeanus. Vernonia ~peana y Cestrum lanatum. 

En lo referente al estrato herbáceo, se pr·esentan d1fere11tes 

grados y tipos de asociación en 15 de las 16 

presentes, la que no presenta ninguna asociación es Ad1antum 

andicola ( ver cuadro 11 ) . 

Como ya se había mencionado, la diversidad se analizó sólo 

en el estrato arbóreo, y en este nivel de perturbación se 

encontró que la equitatividad es baja, mientras que el índice de 

Simpson mostró una posibilidad igualmente baja ver cuadro 12 ) . 

La cobertura promedio de copa por especie es la sigu1en1:E~ 

cuadro 13 ). 
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N.i.vel: Medio perturl)aclo 

Estrato : Arl)Óreo 

l. Taxocium mucronatum 
2. 0.000000 Almona chedmo\a 
3. 0.000000 0.350000 Hcdaosmem me~icanum 

Estrato: Ar~ustivo 

1. Sen,,ci o deppeanus 
2. 0.327330 Vernonia ñepoeanus 
3. 0.350440 0.076500 Cestrum lanatum 

Estrato: Hert:x)ceo 
1. Adiantum andicola 
2. 0.000000 NO IDENTIFICADA# 
3. 0.000000 0.666666 Nc.uc¡oecia sp. 
4. 0.000000 0.192450 0.000000 NO IDENTIFICADA# 2 
5. 0.000000 0.~54256 0.15724, 0.42)659 Plantago ~irtella 
6. 0.000000 0.192450 0.000000 0.?00000 0.<!:?3659 Eleoc'iaris sp. 
7. 0.000000 0.368513 0.301511 0.?90\29 0.179106 0.058025 f.:sclepias sp. 
e. 0.000000 0.000000 0.000000 -0.346410 0.314~80 -0.346"10 0.301511 Oxalis latifolia 
9. 0.000000 -0.140020 0.140028 -0.727600 -0.30R250 -0.0808~0 -0.098510 0.140028 HyC:rocotvle tnf'Xican.1 

10. 0.000000 -0.509170 -0.666666 -0.288670 -0.~19310 0.000000 -0.552770 0.000000 0.210042 Panicum pi_g_l_cl_nnu\Jris_ 
11. 0.000000 -0.114444'1 -0.250000 -0.197'150 -O. \048?0 -0.1924SO -0.033500 0.000000 0.250000 0.000000 íl'v\,1c'"ndron sp. 
12. 0.000000 0.140028 0.210Ql12 -0.2"/S30 0.308257 -0.2425~0 0.098513 0.140028 0.176470 -0.2100·10 -0.32G73:> Gc>r,1nium litiareum 
13. 0.000000 0.764710 0.114707 -0.132450 0.168345 0.132450 -0.207514 -0.229410 0.096373 -0.11<'1700 -0.076"70 0.5"6118 Rori•101 nJs'.''r'.ium 
14. 0.000000 0.368513 0.552770 -0.174070 -0.031600 -O.l7~070 -0.191919 0.100503 0.182953 -0.552770 -0.362510 -0.098'013 ~1'1 Tii<'',·-..,:r>ris \'.\l•','.hii 
15. 0.000000 0.111111 0.166666 -0.192450 -0.45<'1250 -0.192450 0.301511 0.333333 0.140028 -0.166666 -0.111111 -0.1<'!0020 -0.076470 o.=,_l'il_l_S·"""~'" se. 
16. 0.000000 0.218217 0.054554 -0.3'1-7960 0.027875 0.377964 -0.285110 -0.218210 0.275009 -0.0St~c,o -0.218210 -0.275000 -0.lSO:ao O.lS]522 0.2'8/c C1: .. 'i~'_::·' sp. 

cuadro 11. Tabla de significancia de asociación. Los valores numéricos son el coeficiente de 
asociación. 
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co 

Ni.ve!: r-t~dio ¡x-rturl?.:ioJo 

F:.tr.1to Ar•i.r·~ J 

t. Taxrir1i11m ri1:•:ron.:1tuM 
2. o.oooor_;~¡ ~ri~ ·:., 
1. 0.000000 Ü.350000 1i~!.)~·:;-rr:,_:1 ~~:::.:.~ 

E.:.trato: Ar~ustivo 

1. Senr:-r:-i0 denonilnus 
2. o::32füo~a {lf'.'on<?·,n•r·.o; 
3. 0.350'140 0.076500 Ccstrum l.Jn,1tlJm 

Estrilto: Hl':'rh/1r::r-o 
1. /v\i;¡n~.urn ;¡n-!icnt:1 
2. 0.000000 r10 IOE!'rrrFICADA ~ 1 
3. 0.000000 0.666666 N•!u1or-'_"J_]. sp. 
4. 0.000000 0.1921150 0.000000 NO JD2.ílFTC.\DA. # 2 
5. 0.000000 Q.1'54256 0.1577'17 0."21f)":9 Plarit;ino l-iirt.~ll<1 
ó. 0.000000 0.1921150 0.00000() 0.700000 ~ ~ris sp. 
7. 0.000000 0.3G8513 0.301~dl 0.'?90129 0.179106 0.05802'j .A..scle;')ias sp. 
e. 0.000000 0.000000 0.000000 -0.3<16.110 0.31"1<"'80 -0.346.::110 ~ OXulis tat.ifolh 
9. 0.000000 -O. 140070 O. 1400?8 -O. 727600 -O. 30A~50 -0.0808<':0 -0.01?8'1 !O O. 1·~002~tvle rn<":<ic::in 1 

10. 0.000000 -0.509170 -0.666666 -0.200670 -O.i'l9110 0.000000 -0.552770 0.000000 0.2100.1:: P.1nic1~ \:l_i_g_Lrn-:_:_l__!_I_'__:: 
11. 0.000000 -Q.:1.d44'14 -0.250000 -C.197~50 -O.lQt181Q -0.19:?""i0 -o.o:~soo 0.000000 0.250000 O.Ol)OOOO !l:.Y' ··-:..:.J·_::.'~ ·;r. 
12. 0.000000 0.140028 0.210012 -0.2":''i30 O.JOA7<i7 -Q.2t125'.10 0.008')13 0.1'10020 0.176·170 -0.2100'0 -0. 1.:11'71' L'··~ \!1i·~1" 1 
lJ. 0.000000 o. 764710 o.11.t707 -0.132<150 o.1603'15 0.112.iso -o. ::01s11 -0.229..;10 o.o9G373 -0.11.11ol -o.o-r,.·-o ()~;- 1¡: !il -
M. 0.000000 0.368513 Q.5527í0 -0.17'1070 -0.031600 -0.17~070 -0.191919 O. lOOS03 O. l8::''J53 -0.'3')'.?-;'70 -O. ' 1i:' "·'.n -o.n•1n·:1 J 
IS. 0.000000 Q.111111 0.166666 -0.!0:?J'JO -Q,115<12~0 -O.t<J2ll')Q 0.:?01511 0.333333 O.lll002U -O.t66U~r) -O.!!'!!: ·O. lJ) 
16. 0.000000 0.218217 0.054554 -0.377960 0.0?7875 0.377964 -0.285~10 -0.218210 0.27'1009 -0.0':.·'':'.".:Q -O. ':iL'lO -O .. '.":''.i":1.'i1 -'L' 

Cuadro 11. Tabla de significancia de asociación. Los valores nu.i1~r1cos :.;on c'l cc,cl~c:h'll'.: 

CJsociación. 



EQUITATI"JIDAD 

NIVEL: MEDIO PERTURBADO 

ESTRATO: Arbóreo 

ESF'ETIE 

~~o;__:;".~ n rT•l ~-~--;~Q__0-ª-tum 

·~ ::11~- --~·--=----~L· l l 2 

tf~~_i;_sm~:: i!:_:2_:_:_J . ..=~ 

H m.!i.::. = 1 e 92 3 
H rná;:. = 1.5849 
E 0.564411.5849 
E e C.35bl 

N 

78 

88 

F' i 

o" 8l3f::_t~ 
o. 1023 
U.01 l't 

1.0000 

n= 1 - 1--10.8864
2

+0.1023
2 

Hl.0111+
2

) 

1-0.7963~ 0.2037 
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En cuanto al nivel de eicupacl. é·n~ po i- 1 3 epifi t .!:·1 -:'._~Lj_J .. f..1 .... _ ... -.~ .. J .: 

fasciculata. en el arbc·lado de 2huehuete .~ 

cuantificación mencionada, la calificación es de 5. 

Al igual que en el nivel anterior, la ocupación as sever ~ y 

p o r consiguiente la problemática ya se~alada tamb in se presenta 

e n Este .-.i-.. .. ~l. L a distribuciC·n er1 la ocup~"'·:: ié• n t: ·~. mu y s iiT1]_J .:.1·,-, 

dado que ocupa toda la copa, sin discriminac ión, es 

mi s mo se ~sienta e11 las ramas chicas que en las grandes o si sc1n 

1 21 s ~AJBS o las altas asi como en toda la 

c ::0 .lt1núa cr0 n la mis,..,a conducta de no establece1-se en el fuste. 

El renuevo que se cuantificó, es muy poco por lo que la 

cobertui-a y su frecuencia fueron muy bajos, a c onti~uación se 

enlistan por orden de mayor a menor ve1- cuadro 15 ) : 

c: hei- imo la, ~accha1-i.s heterophylla, Fraxinus sp.' Ta ;.:odiL1m 

!!l.~!.~Tº"ª_tum, Hedaosmem roe >:icanum, Juniperus flaccida y f.J...!Jld§. sp. 

Cuadro 15 • Dominancia y frecuencia del renuevo de arbolado 

ESPECIE 

Annona cher i mol a 
B.;1cctL011·is hete1-ophyl la 
Fra"<inL1s sp. 
Taxodium mucronatum 
Heda~ me>,icanum 
,lunipe1~ flacf: . .Jda 
~sp. 

DDMIN~NCIA 
m 

0.0536 
0.0060 
0.0050 
0.0037 
0.0019 
0.0120 
0.0007 

FRECUENCIA 

t">. ~·O 

0.20 
o. 15 
o. 10 
0.10 
ü. 10 
0 .. 05 

La distribución diamtrica nos muestra que la población de 

Ahuehuetes, considerando la esperanza de vida de la especie e s 

estable por el momento, si~ embargo, lo id e al seria que 

una mayor abundancia de arbol ~do joven, con el objeto de asegura r 

su permanencia 1 ver Fig. 171. 
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Fig. 17. Gráfica que muestra la distribución diamétrica del arbo la d o 
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Fig.85 . Esquema fisonómico sintético. Nivel medio perturbado . 
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Nivel muy perturbado 

Se le denominó asi~ al.ár·ea en la cual a las má1-gei1es del 

rio se realizan todo tipo de actividades agropecuarias, 

vehicular, además de la existencia de asentamientos humanos de 

tc•do tipo habitación, comerciales, terminales de autobuses etc. 

por lo que el grado de perturbación es muy alto. 

El valor de importancia a nivel de estrato arbóreo es de 300 

para la única especie encontrada Taxodium mucronatum; en el 

estrato arbustivo sólo se tuvo a Senecio deppeanus aunque con una 

frecuencia muy baja <0.15 Y.>. 

Para el estrato herbáceo se tienen las siguientes especies 

de mayor a menor valor < ver cuadro 16 l: 

si identificar no. 3, 8e1-ula sp., Crucea coccinea, Geranium 

.l!..!..i~· Asclepias sp.' Parthenium hysterophorus y 

º-.c1.~rata. 

Como característica es que la vegetación de este estrato no 

se presentó en la orilla del rio regularmente sino que se 

distribuyó de una forma azarosa Además que se constató su 

presencia en las zonas aledaAas a cultivos, asi corno al camino , 

lo que se considera que no es vegetación riparia, sino 

especies como Geranium liliaceum y Crusea coccinea se 

podrían considerar corno relictos de la vegetación riparia, ya que 

stas sí se colectaron anteriormente en los otros niveles de 

pe1- tur·bac i ón ver Cuadro 17 y Fig. 201. 

La distribución horizontal para Taxodium mucronatum, es al 

a~ar. Como resultado de la fuerte presión a la que está sometida 

la población de Ahuehuetes por los fáctores mencionados 
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Nivel Muy perturbado 

E S F E C I E 

{11-l1ustivo 

E S P E C I E 

He1-báceo 

E S F' E C l E 

s/identificar no. 3 
Be1-ula sp. 
Crusea ~.:o ce i ne_ª 
Geranium liliaceum 
Asclepias sp. 
F'ai-theniLtm b,ystei-op~ 
I?i.;tens odeoi-ata 

(única especie) V.I. 300.00 

única especie 1 V.I. 200.(;0 

VALORES RELATIVOS 1%) 
DOMINANCIA FRECUENCIA 

'.'i';LOP DE 
IMPURTI"·~ . 

60.50 =.11 .85 l 1C: .35 
15.5;~ ; .'d C?::1. O<> 
1 1 .43 7.41 1~3.Bt+ 

6.24 1 1 1 1 17.35 
3. 12 1 1 1 1 l ·+ . 23 
2.08 7. lfl t:_;l "L+C/ 

1 .09 3.70 lJ-,, ?L¡. 

87 



Cuadri:i 17. Cc•bei-tti.¡-f?!.. pece especiE:·· 

Estrato Herbáceo 

N1v~l Muy perturbado 

C: :' F E: C E SUBUNIDADES DE MUESTREO 

2 3 4 

1.- l"\scleQias sp. 0.50 
2.- ~~¡:;aq¡!.Hll lil1aceum 0.80 0.80 
3.- Ci-u~ ~~~el nea 0.80 1 ·ºº 1 .oo 
'+. - s/ identifica}- no. 3 4.80 '+ .50 2.5 -'+ .80 
e-_,. - f'a1-theniLl(T1 h~ste1-o¡¿ho1-us 0.30 0.30 
6.- Berula sp. 1. (l(, 0.80 2.00 
7.- Bidens c.:•_Q_c.1-ata 0.3(1 
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Fig. 20 . Cobertura de especies herbáceas . Nivel mu y perturbado . 
( Nota : Los números cor r esponden a los que tiene las espec i es 
e n e l cuad ro l 7l . 
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' ·'" t e· 

en 

ambienta.les 

de :·-· L• .• nedad ·J1smir:U '/ E- i-·on, y en CC•nt ,- iW 3 1'' t e 1 é.1 ~ - u::: l n ·~1 s J. cJ ~~. ;_) 

se ·.' e r 1 ~. fec tados poi- ··.'•--:?QE·:·-,:~•- t . J Ó 11 

de fue d<?sp l azadc.. Ct t c a q ue~ 

esas ciF: 

deb 1 de· que solo se enconti-éo al Ahuf"'tiuete, lo 1111::.::: 

por sólo 1 ,, 

F'a1- a 

La cobertura de copa quedo como se muestra en el c:1_1adro 18 

L -

ESF'FCIE 

Cuad r o 18. Cubertura de cop a s 

COBERTUR~ 
TOTAL m -

2977.825 

COBEF:TURA 
F'RDM .. PO~ 

SITIO m 

148.8912 

COBERTUF:,.; 
F' F:ü~1. F-·O~ 

ARBDL m 

1 t d - . ,- b · t- -- e 1-,- ~ •• . • · .. ·.·· .•.. ·.,·. ("J'·' ·.1 1 '~ / ~~_ 2""' 2 CD3er u~a ~ d .. LIS ~ 1 ~ S ílll_~y ·-dJ<~ r • ~ 1·1 

depDeanus. 
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:-::: ·' a menor 

uantia ver cuadro 17 ) : s/identificar no. 3 Berula s;p., 

Crusgg¡_ coccinea, Geranium liliaceum, Asclepias sp.' Parthenium 

hysterophorus y Bidens odorata. 

En cuanto al nivel de ocupación, por la epifita Tillandsja 

fasciculata, en el arbolado de Ahuehuetes, la calificación es de 

5, esto es, el grado de ocupación es severo, y las; 

características de ocupación son similares a las mencionadas; en 

los dos niveles anteriores, asi corno sus repercusionQs; en el 

desarrollo del árbol. 

Existe .;_lgo de ocupación por las enredaderas Rhus radicans 

y Saqoretia elegans. 

El renuevo que se encontró fue de la especie Taxodjum 

y aunque fue en un número mayor densid.ad 0.0016 mucronaturn 

m2 /200m 2 , debido a su pequeño tamaño la cobertura fue muy baja, 

la frecuencia fue de 1.4 'l.. 

La distribución diarnétrica también refleja, el grado de 

disturbio como se puede apreciar en la grafica de la distribución 

la cual denota sólo la existencia de arbolado adulto, a pesar de 

que precisamente en este nivel de disturbio fue donde se 

encentro renuevo de Taxodium mucronatum con mayor frecuencia, 

pero dado que existe demasiada presión antropomorfa, el CtilnUEi'VO 

es bastante probable que no se desarrolle (ver Fig.21 ) . 

Aunado a lo anterior, todo el arbolado en general presenta 

graves daños, incluso de oquedades que pasan de lado a lado 

fuste, asi como también se distinguen hue!las en su interior 

al 

de 

que le prenden fuego continuamente para lograr este fin, aunque 

el objetivo es netamente vandálico. 
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r:1 ·,-, Muy [Jrrturh,HJü. 

1 I_ ¡ .lt(J; f1ft\C,Jf('Q 

~::ocJ. •J:n •n1Jt_·ron.1t {es la únira espccil• exi~t1•ntc) 

!-.·.':-.;to: Arbu';tivo 

~~~ (!·~ loi Ú:ll<.'.l e~pr>Cl<.' <':-~1:.t.•_:1!1•) 

l:.'.;t_r,·1to: H!~rb<lceo 

1 ;r-L••p1as sp. 
7. o. 24 35114 G(~r.1ni~1:-i liliaceu~ 

f) 126 7"~:? 0.16666 C~\lSQi't r- -1 r.(•a 
~o. J JFJ i 20 0.05455 ~4;-47~0 IDEN I FIC,\;},\ #3 

'J. -O. l 40()20 0.2'iOOJ - o - l l 1111 o. 2182 7 P'lrthPni·:;., b..!:..'.:..IS~~ 
G. _r) 140020 o. 16666 - o. 111 l l l 0.2192 
7.-0.096370 - 0.11470 - 0.076•170 o. 150 l 

7 - Ü , l J ] J. i l [if' L U l ,'I S p. 
7 - 0.076~70 CJ:"6882•l7 GiC:,_•n:; ~I~ 

Cuadro 19. Tabla de significancia de asociación. Los valores num&ricos son el coeficiente de 
asociación. 
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Fig.21 . G·ráfica que muestra la distribución diamétrica del arbolado 
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ANAL13IS CUANTITATIVO DE LAS COMUNIDADES EN CONJUNTO 

Al realizar u na ~ omparaci6n de los diferentes parámetros 

medidos en cad~ uno de los tres niveles de perturbación se 

encontró lo siguiente: 

El valor de importancia del Taxodium mucronatum, no sólo fu• 

el más alto, s ino que a demas superab a y con mucho a las otras 

especies a1·bóreas presentes, ya que al calcular ir! porcentaje d• 

i mportancia par a cada una de ellas, resultó que el máximo valor 

obtenido por estas especi~s en suma no superaba el 20%. 

Es significativo ~ l hecho de que e n las comunidades poco y 

medio perturbadas ml número de individuos muestreado fue muy 

si milar, 74 y 78 respectivame nte, mientras que en el área muy 

perturbada solo se contabilizaron 25, esto es , el número se 

redujo a un tercio, con lo que queda de manif i esto que a p•sar de 

lo v i gorosa y longeva que es la espec i e, ante la presión humana a 

la que está sujeta ti e nde a desapare~er. 

En el estrato a r bustivo la especie ~ue se presentó en los 

t r es niveles de d isturbio f ue el fu?.!l~Ct.Q.. d_eppeanus_ , además con el 

valor de importancia más al t o, por lo que s~ podría P•nsar que 

esta especie es inv asora y a que se presenta en la6 

de las tres áreas men~ionadas. 

inmediaciones 

Para el estrato herbáceo, existe una g ran similitud entre 

las especies muestreadas en los niveles poco y medio perturbado~ 

y no solamente por las especies sino que también por el n~mero de 

éstas; por el contrario, en el área muy perturbada, además de que 

el número de especies es mu y bajo, tres de ellas 

propiamente al bosque de gal e ría ya que e s tas 
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desde las i~1mediaciones del área contigua 

malezas de los cultivc1s agrícolcts adyacentE'S '~ quE· estár-1 c,_¡,p,.:::i.cictc1 

el espacio que dejó la vegetación riparia. 

La distribución el P1hu1.?l·1uE· te 

u¡·11forme para los niveles poco y medio pe1-tu1-bados y 2za~os2 par-2 

el muy pertL1rb~do esto se e}:pli.ca de la sigL11ente manera: !5i 

tomet da. 

poi- el espacio que necesita para su desarrollo la especie y su 

aparente intolerancia a la sombra, se concluye que la estabilidad 

de la pcblac1ón se mantiene y sólo hasta que algón árbol muera y 

se desintegre por lo menos parcialmente dejará espacio para que 

se pueda establecer otro, pero mientras eso no ocurra nei habrá 

lugar, ni luminosidad para otro individuo. 

Mientras que en el nivel muy perturbado, debido a la presión 

humana y a que las condiciones para el mantenimiento de su 

no son las ideales, al µerecer un árbol, ¡a pesar de que 

esp2,cio no se puede establecer otro pee tur· bac íón 

r.H:?tlC lo nada, empezando a generarse Ltna maycrr en el 

y asi sucesivamente hasta qLle f i.i1almente 

qLJedando restr·ingidc• a peqL1e~2s ái-eas donde el acceso .. .,. di-fícil 

'i que la 

est,: t 1 pe de áre~s de acceso dificil puede poi 

b :..t.'n :t en lo que coe-fic ie(1l~e 

independiente de las otras especies de árboles. 
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Así mismo. cuen t a c on un mayor vigor, como lo demuestra el 

hecho de que a pesar de que el árbol pueda sufrir daños severos 

en el fuste, éste continúe con su follaje verde, como si nada l• 

ocurriera, situación que la 9ran mayoria de los •rboles no 

soportarían. 

Para el estrato arbustivo tampoco existe asociación •ntre 

las especies que se en.contraron en los tres niveles; por lo que 

también son independientes ent1·e ellas y se puede inf•rir que 

estos se establecen únicamente donde la dominancia del Ahuehuete 

es menor. 

En el estrato herbáceo como ya se mencionó existen 

diferentes grados y tipos; de asociación, en todas las especies 

presentes y son muy similares las comunidades de poco y medio 

nivel de per turbación, por el contrario en el nivel muy 

perturbada solamente vegetan 7 especies mientras que en las otras 

son 16 especies las que existen. 

La diversidad en el arbolado mostró que exist• una 

equítatividad media tendiendo a la baja, debido • la dominancia 

del Ahuehuete y al bajo número de especies presentes en menor 

medida. 

Por cuanto a cobertura se trata, sus valores son muy altos 

en los tres niveles de perturbación indica la gran influencia 

que tiene el ahuehuete en estas comunidades. 

En contraparte como muchas de las a~~ustivas requieren de 

mayor cantidad de luz para su desarrollo, su cobertura es muy 

baja, en cambio las herbáceas encontrándose en condicione& 

ambientales muy estables presentan coberturas, también muy altas 

y lo que al parecer motiva una distribución de las especies es el 
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gradiente de hu medad para su distribución ya que existen especies 

que su mayor cobertur ~ l a tienen junto a la corriente del aQU& y 

va disminuyendo conforme se aleja de ésta, asi como algunas otras 

se mantienen a lo largo del Area cubierta por los Ahuehuetes, y 

otras 

agua. 

solamente se desarrollan en las áreag mAs alejadas del 

Los niveles de ocupación de la epifita Till1nd1i1 

fasciculata en las tres áreas, se re9istr1n como severo•• por lo 

que por las razones ya mencionadas anteriormente, se considera 

que a pesar de no ser una planta parásita, si le prodigan un 

debilitamiento al árbol aunque este sea de una manera indirecta, 

por lo que no se le debe de considerar inofensiva para el 

arbolado. 

Como ya se habia mencionado, el renuevo fue muy poco 

frecuente en los niveles poco y medio perturbado• y m•• frecuente 

en el muy perturbado, sin embargo en los dos primeros por falta 

de espacio y/o luz y en el tercero por la presión tan intensa a 

la que esta sometido, no se establece o , desarrolla éste, por lo 

que la alternativa podria ser que la semilla se colectara y se 

cultivara en viveros, de esta forma se aprovecharía y se tendrian 

plantas disponibles para la eje~ución de 

reforestación en estas áreas. 

En la distribución diamétrica presentada en los tre& nivele& 

nos muestra que el arbolado es adulto en su mayoría y que por 

ende es inestable. En el tercer nivel, en el cual ya presenta 

sintomas de empezar a retraerse, al grado que incluso su 

distribución espacial ha cambiado, por lo que se hace necesario 
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prott::;:;¡er las á_r-E,as pocei y medio perturbada·=: par-¿( e,, 1_~::_:-i_·r 

c:igé'.n de te i- i C< ,- ;:?. n do • así mismo que el ái-ea mu.y 

se pier-~a tot ]_m?nte. 

La 

p·c--"1 t 1 . .l1-ba.c1ón pocc' :.; mc:d1c1s En c·i-den descendentt2 les sii}'--lt-?n p· r~1 

finalmente el medio 

perturbado.Ccuad1-c1 no 20 ). 

Comu se puede apreciar en el cuadro, los valocc·s Ci8 c,;ste 

coeficiente no son altos en casi todos los casos y se 

considerar como medios tendiendo a la baja. 

Esto se debe básicamente a que tienen un de 

especies en común, por lo que puede considerarse las 

muy similares, pero afectados en distinto nivel. En contra 

la similitud con el nivel muy perturbado es bajo, si se considera 

que las condiciones ambientales originales han cambiado Lanto que 

inr.:!uso va no soportan el mismo tipo de vegetación, lo que Sf? 

dE~nota de inmediato por la presencia de mayor cantidad de luz 'y 

temperatura, pero la humedad es más baja. 

En tanto que el nivel medio '/ muy 

la similitud es más baja, esto se debe a que en el 

1 C1 dife·r-encia 

entre el 11ume1-o ·je especies es L1n poco mayoi-~ de ahi que 

la disimilitud. 
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Cu.3.drei ¿e:)ª Mat1-íz de ~:.imilitud-disimilitud en·~_·,- 1·:J 

perturbaci¿1n. Los valoi-es están e:-:presados porcent\_1\lmcn~~-

o 
o o 
A < o 
< lll A 
lll p:; < 
p:: p lll p E-< p:; 
E-< p:; p 
p:; ~ E-< 
¡.:¡ p.. p:; 
p.. µ:¡ 

A o p.. 
::> o H 
E-< (.) A >-< 
H o µ:¡ ::> 
,_:¡ p.. ~ ~ 
H 
l: ,_:¡ ,_:¡ ,_:¡ 
H ¡:,) ¡.:¡ µ:¡ 
Ul > > > 
H H H H 
A z z z 

§ NIVEL POCO PERTURBADO 25.58 60.00 
E-< 
H NIVEL MEDIO PERTURBADO 7'1 . .12 74 .19 ,.J 
H 
l: 
H NIVEL MUY PERTURBADO 40.00 25.81 
Ul 
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USOS LOCALES 

Como ya se había mencionado, el uso que se le da e~ l~ 

actualidad está muy restringido. A nivel mundial se está 

utilizando para forestar áreas inundadas con el objeto de 

resecarlas <Cozzo, 1976), a nivel local a pesar de que estudios 

de la madera indican que puede dársele una gran variedad de usos, 

en la práctica es diferente por ejemplo, Paz y Olvera (19811, 

mencionan usos potenciales para fabricar puertas, marcos, 

cajas, muebles y construccion en general. Los lugareños mencionan 

que no es una madera muy resistente como para la construcción, ya 

que esta muy "bofa", según sus propias palabras; otro uso que se 

le da es en la fabricación de muebles, pero como es un poco más 

caro que el pino, la gente no quief~ p~garlo y si a esto se le 

añade que la explotación del Ahuehuete no esta reglamentada, el 

uso se restringe aún más. Comentan que cuando se llega a caer un 

Sabino, lo aprovechan normalmente para autoconsumo , utilizándole 

como combustible, ya que si alguien se anima a hacerlo tabla, le 

es muy difícil venderlas, además de que lo pueden infraccionar 

las autoridades forestales por no tener documentación. Por 

último, algunos aseguraron que también la utilizaban para 

manufacturar timones para el yugo de la yunta. 

A pregunta expresa de que si lo utilizaban como medicina, la 

mayor parte contestó que no, únicamente los más ancianos le 

reconocian como medicinal, aunque su uso no es muy frecuente. 
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CONCLUSIONES 

Haciendo referenci8 a los resultados obtenidos en la presente 

evaluación, se desprende que las condiciones del Bosque de 

Galería en general no son buenas, puesto que aún el área 

denominada corno de poca perturbación, muestra síntomas de estar 

en retroceso, y lo que es peor, existen áreas distribuidas por 

todo el Estado en deplorables condiciones. 

ESTRATO ARBOREO 

Corno prímer punto, se tiene que casi sólo existen Rn la 

comunidad árboles adultos como puede apreciarse en las fiO•· 12, 

16 y 20 ' y donde se denota que ésta no es continua, y que a 

pesar de que la especie es reconocida corno longeva, 

tiempo en que la población pueda desaparecer y puede no haber 

renuevo ni árboles juveniles que sustituyan a los árboles que por 

su edad o por su derribo fenezcan y sean extraídos del área. 

Esto se puede observar, en las distribuciones diárnetricas en 

los niveles poco y medio perturbados. En el nivel muy perturbado 

a pesar de que existe un número un poco mayor de renuevos, 

éstos, en las difíciles condiciones que prevalecen en el área, 

di~ícilmente sobrevivirán a las primeras etapas del desarrollo 

debido entre otras cosas a la nula protección y estar expuesto a 

ser pisado, comido o sencillamente no tener un lugar adecuado 

para crecer, con lo que se perderá el mencionado. 

Una observación, es que el renuevo aparentemente se asienta 

con más exito en las orillas del río y en donde esté despejado, 

sin vegetación y sin sombra; éstas podrían ser las razones por 

las que se encontró renuevo en el área muy perturbada, y nada o 
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casi nada en las otras áreas que cuentan con vegetación 

sombra. Esto se puede explica fácilmente considerando que 2l 

ahuehuete aparentemente es intolerante a la sombra, 

que la competencia por el espacio es alta. 

De acuerdo con los valores de importancia calculados, el Taxodium 

mucronatum posee el mayor, de ahi que la influencia de éste en 

la comunidad sea determinante para que prevalezcan las 

condiciones de relativamente baja temperatura, elevada humedad y 

penumbra bajo sus copas, para que siga estableciéndose la 

vegetación riparia y queda evidenciado esto por su distribución 

espacial uniforme o al azar a lo largo del transecto. 

El coeficiente de asociación muestra la independencia de el 

Ahuehuete respecto a las otras especies arbóreas presentes. La 

relación entre altura y fuste limpio no existe, siendo 

indiferente encontrar árboles muy altos con el fuste limpio muy 

pequeño o vicéversa. 

El grado de ocupación por epifitas es elevado, ya que de 

acuerdo a la valoración dada en el método, la calificación 

oscila entre 5 y 6. Y como ya se habla mencionado a una mayor 

ocupación por esta planta habra menor área foliar para el 

Ahuehuete, con lo que le procura, aunque sea de manera indirecta 

un abatimiento al vigor y a su desarrollo. 

ESTRATO ARBUSTIVO 

Se podría considerar que los arbustos localizados durante el 

muestreo, 

galería, 

no son de la vegetación característica del bosque de 

lo anterior se basa en el hecho de que la frecuencia y 

cobertura registradas, son bajas y que la distribución presentada 
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es agreg2da. wn2 observación realizada en campo es que los 

arbustos regularmente se localizaban en los últimos cuatro metros 

del lado externo de la unidad de muestreo, en las •reas más 

alejadas de la corriente, y en donde la sombra del dosel arbóreo 

era menor. 

La especie que más abundó fue Senecio deppeanus. 

ESTRATO HERBACEO 

En cuanto al estrato herbáceo, las especies no presentan 

asociación en general, los valores varían desde positivos hasta 

negativos, con lo cual se denota que existe en la comunidad una 

gran dinámica, solamente hay una especie que no presenta relación 

de ninguna clase con el resto de las especies presentes y esta es 

la especie Adiantum andicola, y presenta un alto nivel de 

ocupación y de frecuencia, excepto en el área muy perturbada. 

Al parecer todas las especies encontradas pertenecen al 

bosque de galería, excepto las registradas en el área muy 

perturbada, como Bidens odorata, Berula sp. y Pharthenium 

hysterophorus, ya que no existen en las áreas de menor 

perturbación registros de éstas, por lo que se considera que no 

pertenecen a la vegetación riparia, además de que se pudo 

constatar su presencia en las zonas contiguas y que éstas no se 

asentaban en la parte más humeda del área, esto es, a la orilla 

del río, sino que su distribJción iniciaba aproximadamente 

despues de los 6 m de distancia de ésta. 

Estas observaciones Y· cuantificaciones no pretenden en 

absoluto ser definitivas, y sí que se consideren como un primer 

paso para el estudio ~e la vegetación del Bosque de Galeria. Con 
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la adquis i ción de u 1·, m~ yor conocimient c d E 

g_~. su pr e,+ i ·,' 

e ons e f· ·1ac i é1 n 

e ><p l C• ta c 1 C•n se encuentcan en u n 

área s de este tipo Qu e aún existen. 
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RECOMENDACIONES 

1.- Considerando que, las áreas de Bosque de Galería cada 

vez son más escasas en el Estado y que las pocas existentes 

muestran niveles muy altos de perturbación, 

realizar una labor de concientización con los habitant•• d• lo• 

ejidos o comunidades en Jos que queden enclavados esta• Areas, 

que entiendan la importancia que tiene la vegetación en los 

cursos de los rios para su conservación, •n prim•r& in•tancia 

para evitar el derribo del arbolado y en segunda al pa•torao. 

2.- La implementacióD de viveros, en lo• cual•• •• produzcan 

los Sabinos con el objeto de repoblar las margenes que así lo 

requieran, que se instauren programas de recolección de semilla y 

recorrer las áreas para ubicar el renuevo, y de ser necesario 

transplantarlo a envases para lograr su desarrollo óptimo para 

finalmente plantar el arbolito en esa misma ~rea. 

3.- Acudir a las autoridades gubernamentales o municipales 

así como instituciones educativas para, la implementación de 

programas de prutección integral que vayan desde la expedición de 

decretos que nombren a estas áreas de reserva ecológica por su 

alto valor científico y escénico, y de esta forma darle un uso 

controlado a estas áreas, que como ya se mencionó, son cada vez 

más escasas. 

4.- Que las áreas sujetas a investigación, sean estudiadas 

más ecológicamente, esto es, de una manera más integral con el 

fin de llenar los vacíos y/o complementar los conocimientos que 

existen de nuestra flora. 

108 



Anexo 

LISTA FLORISTICA 
y 

FORMATOS DE CAMPO 
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F<: 1rnATO: I 

.CARACTERI ZA CION DE LA ZONA 

NI VEL DE PERTUR BACION---------------------

VEGETACION CIRCUNDANTE A LOS SITIOS DE COLECTA ( DESPUES DE L AREA AG RICOLA ) 

USO S INMEDIATOS A LA RIVERA ( AGROPECUARIO, FRUTAL, AGOSTADERO,HAEITA CI ONAL ) 

OBSERVACIONES 

LEVANTO FECHA. ____________ _ 



FORMATO [ I MUESTREO VEGETACION RIPARIA 

EDO. MPO. LOC. A.S.N.M. EXP . -----
RIBERA ---- NO. DE S ITIO ----- ROCOSIDAD _PROF. DE SUEL O 

ESTRATO ARBOREO t 

ALTURA Dil\.METRO 
l'! l'! ALTURA ALTURA RENUEVO TOTAL COPA 

NO. SP OAP COPA COPA TOTAL F.LIMPIO NO. SP M i'l M 

' 

"' 

OBSERVAC IONES: 

0 
OB. 
CMS 

HOJA DE 

PEN % 

CM RIO -----

ENREDADERAS 
NO. DE A!UlOL 
ALT. HASTA DONDE LLEGAN 
SI ES LENOSA: 015E LOS .. 
PIES . 
SI ES HERBACEA: (:ONT.~R

EJES PRHi:IPALES 
(NO 01-VIDAR COí,~(J:.;l..!.l!_ 

SI EXISTEN RENUEVOS 0 
ARBUSTOS EN EL llREA DE 
INFLUF:NCIA DE LA RAIZ
MED!RLES ALTIJRA, OJA-
METRO, ESPECIE. 

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

LEVANTO: FECHA : 



Fo11.,1x1" r r r lcYALUACION UE Fl'IFITAS \' rARASffAS 

JUO 
111\'ERA 

El'lrlTA~ PARASITAS 

NO SP C F TOTAL NO SP C F TOTAL 

LE\.\.\ 1 < l: 
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SITIO NO. 

LA COPA SE DIVIQE IMAGINARIA 
Y HORIZONTAi.MENTE EN TRES 

[firó'DW'Jtio5~5~~ÁIFICAN DE 
SIN OCUPACION VISIBLE O 

EN MENOS DE LA MITAD 
DE !.AS llAMAS 

EN MAS DE LA MITAD 
DE LAS RAMAS 2 

EL GRADO DE OCUPACIG« SE 
CLASIFICA DE ACUERDO AL 
VALOR OBTENIDO EN LA SUMA: 

C.&,LIF. CLASIFICACION 
O NO VISIBLE O AUSENTE 

1 ·2 OCUPACJON LEVE 
3-4 OCUPACION MODERADA 
5-6 OCUPACION SEVEFIA 

EN CASO DE OBSERVARSE 
EPIFITAS Y PARASITAS EN EL 
FUSTE. SE AGREGA EL VALOR DE 

h~~~~r~~E¿i~~1~1iAº sJE 6) 

NO NUMERO DE"ARBOL 
C --COPA 
F ~FUSTE 

FECHA: 

2 

3 
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FORMATO IV 

SITIO 

RECUADRO 1 

COB 5/. 
SP SN 5% 

1 

OBSERVACIONES: 

LEVANTO 

ALT. 
M SP 

MUESTREO DE HERBACEAS 

RIBERA 

RECU/\DRO 2 

COB 5% 
u: 5% 

Ar_,rr. 
M SP 

NIVEL 

RECUADRO 3 

COB 5% 
1 A~r. p,T 5% 

FECHA 

1 
¡ 

HOJA DE 

,-~ ¡ 

1 SP 1 

RECUADRO 4 

C.OB. 5% ,1 A~.T. 
E'! 5% '~~T. 1 
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FORMATO V 

SITIO 

NO. 

OBSERVACIONES: 

LEVANTO: 

RECUADRO 1 

DIAMETRO DE 
COPA 

SP M N 

MUESTREO DE ARBUSTIVAS 

RIBERA HOJA DE 

RECUADRO 2 

DIAMETRO DE 
ALT. COPA ALT. 
M NO. SP M N M 

FECHA: 
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