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RESUMEN 

Se realizó un estudio florístico en el municipio de Tenango de Doria, ubicado en las 
estribaciones de la Sierra Madre Oriental, al este del estado de Hidalgo. Se obtuvo una lista 
tlorística ocho veces más extensa de la que se tenía de Tenango de Doria, según Puig (197(1), 
agregándose registros importantes para este bosque mesófilo tales como Magnolia 
schiedeana, Ostrya virginiana, Cyathea fidva, Dicksonia gigantea, Podocarpus reichei, 
Meliosma alba y Styrax pilosus, entre muchos otros. 

Muchas de las especies de este bosque son de gran importancia biológica, debido a 
que son taxones considerados como vulnerables o en peligro de extinción, además de 
endémicos a México, entre los que destacan: Ceratozamia mexicana, Chamaedorea elegans, 
Cyathea 	Rhynchostele rosii, Magnolia schiedena, Nopalvochia phyllanthoides, Psilotum 
complanatum y Symplocos coccinea; otro taxon importante lo constituye Deppea hernandezii, 
endémica de esta localidad (Lorence y Dwyer, 1988). 

En la zona de estudio se presentan una gran cantidad de elementos característicos del 
bosque mesófilo de montaña, por los que se puede afirmar que es representativa de este tipo 
de comunidad. 

Este bosque tiene una diferente composición y fisonomía dependiendo de la altitud, 
de la orientación y exposición de las áreas a la luz solar; es necesario un estudio ecológico 
más preciso para poder delimitar con exactitud las relaciones de las diferentes asociaciones 
que dominan y las diferentes características físicas del ambiente. 

Las familias más abundantes son las de amplia distribución y las propias de zonas 
tropicales y subtropicales, aunque predominan las que se distribuyen especialmente en el 
Hemisferio Norte sobre las que se distribuyen de manera preferente en el Hemisferio Sur o 
en América. 

Contrariamente a las familias, los géneros más abundantes son los que se distribuyen 
en los trópicos de América, siendo éstos en gran medida hierbas o arbustos. 

I.,os géneros arbóreos más abundantes se distribuyen principalmente en el Hemisferio 
Norte, lo cual puede explicarse en base a la historia geológica del país; una hipotesis es que 
históricamente ha tenido mayor comunicación con el Hemisferio Norte y sólo hasta el 
Plioceno se da una conexión plena con América del Sur; posiblemente uno de los factores 
más importantes que han contribuido a la formación de estas comunidades han sido los 
cambios climáticos que provocaron que las zonas boscosas se fragmentaran. 

El bosque mesófilo de montaña de Tenango de Doria presenta una mayor similitud 
florística y estructural con los bosques equivalentes cercanos dentro de la Sierra Madre 
Oriental, lo cual se debe, probablemente, a un origen común de estas comunidades. 



I, INTRODIJCCION 

1. LA RIQUEZA FLORISTICA DE MEXICO 

En la actualidad existe un consenso acerca de la gran riqueza florística que presenta 

el país; la flora fanerogámica se calcula en aproximadamente 220 familias, 2410 géneros y 

22000 especies (Rzedowski, 1991), aunque según algunas estimaciones podrían alcanzarse 

las 30000 especies de plantas vasculares (Toledo, 1988; Flores y Gerez, 1988). Esta riqueza 

florística y en general los patrones biogeográficos de la biota mexicana, han sido explicados 

teniendo como base tres hipótesis: 1) la dispersionista, donde México es considerado receptor 

de elementos de diferentes fuentes o áreas geográficas, sobre todo al asumir que se ubica en 

una zona de transición entre las regiones neártica y neotropical; estos elementos junto con 

los autóctonos forman un complejo mosaico de especies de diferentes orígenes, 2) la de los 

refugios pleistocénicos, la cual señala que la explicación última de los patrones 

contemporáneos se encuentra en los cambios paleoclimáticos del pasado reciente, y 

finalmente 3) la de la vicarianza, que propone que existe una estrecha correspondencia entre 

la historia de la biota y la historia geológica, por lo que el número de especies y su 

distribución endémica tendrían que explicarse esencialmente de acuerdo con la compleja 

historia geológica de México (Luna y Espinosa, 1993). 

A pesar de este conocimiento, es notable todavía la carencia que existe en cuanto a 

inventarios florísticos regionales completos, los cuales se hacen cada vez mas urgentes debido 

a la rápida alteración de los hábitats naturales que el país está sufriendo, lo cual se traduce 

en la pérdida de especies vegetales que, visto desde un punto de vista pragmático, representa 

la pérdida de recursos genéticos de plantas que tal vez no se tenga la oportunidad de usar y 

que pudieran haber sido de mucha utilidad. 

Otro aspecto importante de la flora mexicana radica en que además de su riqueza en 

especies presenta un gran número de endemismos, de tal forma que la proporción de taxones 

endémicos a los límites del país se aproxima a ±10% en el caso de los géneros y de ±52% 
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en cuanto a las especies (Rzedowski, 1991), 

Lo anterior hace necesario el establecimiento de lineamientos para la conservación 

basada en criterios biogeográficos: el conocimiento de los patrones de distribución de las 

especies o grupos de ellas ofrece información sobre áreas de mayor importancia florística, 

proporcionando listas de especies amenazadas de extinción por la destrucción de los hábitats 

naturales y permite evaluar las áreas protegidas en función de la riqueza y el endemismo de 

la flora que alojan (Toledo, 1988). Según Halffter (1992) la conservación de ecosistemas que 

contienen muchos endemismos, debería de ocupar el primer lugar en una estrategia global, 

ya que la destrucción de estos ecosistemas representa la pérdida de líneas evolutivas que no 

se encuentran en ningún otro sitio. En el caso de México, varios ecosistemas de montaña y 

del trópico seco estarían en estas circunstancias. 

2. El, BOSQUE MESOFILO DE MONTAÑA 

a) Generalidades 

El bosque mesófilo de montaña, sensu Rzedowski (1978), es un tipo de vegetación 

de gran complejidad y riqueza; los elementos que lo componen tienen orígenes muy 

diferentes y se presenta en forma de diversas asociaciones que frecuentemente difieren entre 

sí en cuanto a la altura, (enología y especies dominantes (LUna et al., 1989). 

Este ecosistema ha recibido diversas denominaciones, debido en gran parte a los 

diferentes criterios empleados en su clasificación; entre otros nombres asignados a este tipo 

de vegetación destacan: "Cloud forest" (Leopold, 1950); "Selva mediana o baja 

perennifolia", en parte (Miranda y Hernández-X., 1963; Gómez-Pompa, 1965; Pennington 

y Sarukhán, 1968); "Bosque caducifolio", en parte (Miranda y Hernández-X., 1963; Gómez-

Pompa, 1965; Pennington y Sarukhán, 1968); "Evergrecn cloud forest" (Breedlove, 1973); 

"Pino,Oak-Liquidambar forest", "Montane rain forest", (Breedlove, 1973; Zuill y Lathrop, 

1975) y "Forét caducifolieé humide de montagne" (Puig, 1976). 

A pesar de que la nomenclatura utilizada ha sido muy variada, al comparar las 

descripciones de cada autor (véase cuadro 1) se pueden apreciar gran cantidad de semejanzas 

en cuanto a clima, altitud en la que se ubica, fisonomía y elementos florísticos 

característicos. 



CUADRO 1. Comparación de las diferentes denominaciones y algunas caracteristicas del bosque rnesófilo de montaña. 

AUTOR NOM DISTRLBUC:ON ALTITUD 
ftrisnmi 

CLAMA FISIOGRAFIA FISONOMIA 

Miranda. 
1947 

Declive, altos de la cuenca 
del Balsas 

1 l300-31X10 Barrancas con condiciones 
fworabies de humedad 

Denso y rico en especies. abuísaxor-s trepadoras y epintas. 
Predominan elementos Zrepi:.:...ies de montar. de los carneros 

Afeliosma. Srvras, Oreopcna.e, Symplocas. Zinossiewia, Roccon:J, 
Fuchsia, Rapanea, Arrhsic. TeMS:TOCTRia. c..-117.•era. Pluxbe, 
Pronos. Cabra, Rer. 

Leopoid. 
1950 

2 Sierra Madre de Chiapas y 

Norte de Chiapas. Vertiente 

este desde Oaxaca hasta San 
Luis Potosí. Sirria Madre 

del Sur de Guerrero y 

Oaxaca 

>1520 Generalmente frío. 

muy húmedo 

Zonas elevadas o laderas Formado por dos elsrmentos distintos: el elemento mondarlo 

templado represer.tade por especies de pino-encino y otros corno 

Liquidambar, Fogus, N!vssa, Tina, Camus, etc. El elemento 

tropical representado por árboles bajos, arbustos, trepadoras,. 

hierbas y epífitas como: helechos arborescentes. Podrcorpus. 

Eqmisertirn, begonias y bromelias. 

Miranda y 
Hernández- 

X.. 1963 

3 Declives abruptos de las 
vertientes del Golfo y del 

Pacifico 

1200-25(X) Fresco. temperatura media 
< l o C. húmedo pp. >1500 

mm. Temporada seca corta o 
nula. neblinas frecuentes 

Regiones elevadas de las 
serranías. declives abruptos 

Los árboles más abundantes pertenecen a los siguientes giraras: 

Billia, ausia, Ertgelhardzia„ Meliasm.a. Orcopanaz. Pcwk,carpus, 

Saurauia, Styraz, Syrr4Ylocos. W'einrnannia. 

!dem. 4 Declives del Golfo 1000-2000 Semejante al entinar pero 
más húmedo 

Serranías orientales Los árboles pierden sus hojas en mayor o menor proporción en la 

¿poni fría invernal. El mis difundido es el bosque de 
Liquidan:bar. en ocasiones asociado con Engelhardtia. Meliosma, 

Oreopanax. Podocarpus, etc. 

Gómez- 
Pompa., 

1965 

-t Norte de Puebla. partes de 
Hidalgo. San Luis Potosi, 

Tamaulipas, Veracruz, 
Oaxaca y Chiapas 

1000-2000 Región templada. transicion 
entre climas cálidos húmedos 

y climas húmedos. pp. alta 

entre 1200-2000 mm 

Frecuentemente 354.3,i33i01335 de pinares y cecinares mezcladas 

con Remeros caracteristicos como Liquidambar. Osuya, Glrpinus. 

Magnolia. Facas. Podormrpus, Mediosma, Nvssa, etc.: son 
frecuentes los helechos arbor,s,..-m-s. 

!dem. 3 > 10(5) Fresco. pp. 2000 aun o mas Lugares protegidos. cuchillas 

o barrancos 

Arboles de los gerwross ürenuancr, tveinmania, Oecopedahon y 
otras especies que comparte con los bosques e:aducid:olio,. 

Rzedowskj. 
1966 

1 Suroeste de Jalisco y zonas 
adyir-emes de Nayarit. 

Colino y Michoacán 

800-2400 Temporada seca acentuada. 

áreas de pino-encino más 

húmedas 

Laderas a menudo muy 
inclinadas de barrancas, 

cañones y otros sitios 
protegidos 

Comunidad densa dominada por árboles de 20-30 m de alto, los 
géneros =acramisticos sea: Carpinus, Osrrya, Tilia. 

Ternstraernia. Oreopar.ar, Roncona, Comes, etc. 

Peanington 
y Sarukhan. 
1968 

3 Vertientes del Pacifico y del 
Golfo. Los Tundas 141 

Veracnrz, Triunfo en 

Chiapas, sureste de San Luis 

Potosí, Sierra de Chiapas 

1000-2500 Temperatura media anual 
<18°C. muy húmedos, 
frecuentemente expuestos a 

vientos constantes y neblinas 

continuas. pp. > 1500 roto 

Regiones montañosas de la 
vertiente del Golfo y del 
Pacifico 

Comunidad densa, normalmente no excede los 15-20 rn de alto. 
abundan los liquenes, muscos y helechos, algunos arborescentes. 
Los géneros más comunes son Oreopancx, Cavia. .ityrica, 

Rapcnea. °coreo, Weinmannia, Podocarpus. C7ed:ra, 
Gaultheria, Litro, Monnina, Saurauia, Vibra-num Ardisia. 

Eugenia. Rizara:as. Sryrar. etc. 



Ideen. 4 Sierra Madre Oriental desde 
Tamaulipas. macizo 
montañoso de Veracruz, 
montañas del norte de 
Chiapas. En !a Sierra Madre 
Occidental en Nayarit. 
Jalisco, Colima y 
Michoacán. En la Sierra 
Madre del Sur en Guerrero 

y Oaxaca 

900-2200 

mas 
frecuente 
1100-1500 

pp. 1400-2.300 mm 

temperatura promedio aprox. 
18°C, ocasionales heladas. 
fremientes neblinas 

Terrenos escarpados, por lo 
menos de ligera pendiente 

Comunidad de 25-30 en de alto, muy densa, con varios estratos 

arbóreos donde destacan: Alnus, Carpinus, Ulrurs„ Cornos, 

Liquidan:bar, .Vyssa, °sir...a, Platanus. etc. Pierden sus hojas en 

la época mas fria y no en la mas sea. Las epifitas y helechos 
mhore..,,,ii,  son caramerísticos. 

Breediove. 

1973 

5 Sur de la Sierra Madre de 

Chiapas y declives este de 
los Altos de Chiapas 

900-2200 Carecen de estación sena o 

dura pocas semanas 

Asociado a pendientes 

inclinadas 

Hasta tres estratos arbóreos y un estrato arbustivo denso. Las 
eptfitas características son principalmente bromelias, helechos y 
orquídeas. El dosel en ocasiones alcanza tan solo 15 ra de alto. 
Los árboles mas comunes son: Anária, Brundlia, Hedynmumr. 
Matudea, Meliosrna, Mosquitaxylum, Necrandra. Orropanar, 
Quercus. Piaremos, Synardisia. Turpinia„ etc. 

!dan. o Meseta Central de Chiapas y 
Sierra Madre del Sur de 
Chiapas 

2000-2900 Carece de estación seca. 
neblinas y nubes abitrielsra,s, 

heladas en enero 

Alrededor de la cresta de los 
picos más  altos  

Hasta dos estratos arbóreos estrechamente espaciados y un estrato 
arbustivo denso. El dosel alcanza hasta los 40 In. Son comunes 
los helechos arborescentes y amarrit-s las lianas, las epífitas san 
poco abundantes. Los géneros de árboles canuneristicos son: 
Abies, deer, ClUranzhodendran, Oíreediella. Oreopanax, Persia, 
Weinmannia, Pheus. Quema, etc. 

Ideen. 7 Noreste de la meseta Central 
de Chiapas y Sierra Madre 
del Sur 

900 a mas 
de 3000 

Templado con estación seca 
definida (2 o 3 meses de 
secas) 

Panes escarpadas Asociación con iniv-bss especies de árboles dtciduos y 
semideciduos. Epifitas muy comunes, estrato medio variable 
desde una asociación den,s hasta arbustos esparcidos. Arboles 
generalmente de 15-35 m. Géneros comunes de árboles: 
Brunellia, Carpinus, Cidrarcty lupe, Cetina, Camus. Cupanta„ 
Gasear, Erythrina, Frzsintts, LiqtriWarnbar. Man:anca, _';yrsa. 
Osrr,,•a, Pinos, Quercers.1117rima, a,: _ 

Zaill y 
Ladirep, 
1975 

7 Tierras altas del norte de 
Chiapas 

/463 a 
2024 

Temperatura promedio 
13.2'C. pp. 1978.7 rnm. 
Estación lluviosa de junio a 

noviembre. Templado frío, 
húmedo 

Crestas y rs,...n.di-nre-s de 
tierras altas 

Existen una eran cantidad de especies que caracterizan el dosel 
arbóreo: Podocarpas, Qucrcus. ,Vfagnalia, Persea. Pho,be. 
Bruncllia, Orempanar, Dendropanaz, Turpinia, etc. En el dosel 

arbóreo bajo abundan los helechos arborescentes (p.arlira y 

Alsophila). Las epífuas y enredaderas son también abii.stsws, 

Idern. 5 Tierras altas de Chiapas 1463 a 

2024 
Temperatura promedio 
17.3°C, pp. 1407.2 mm. 
Estación lluviosa de junio a 
noviembre. Templado frio, 
subbnmedo 

Pendiente de tierras altas El dosel arbóreo está dominado principalmente por Liquidarebar, 
Pinos. Quercus, Ternstraernia e lega. En el estrato arbóreo bajo 
abundan Saurarda, Acacia, Cornos. Psidurn y Marica. Las 
epilitas no son tan abondast,s 



Puig, 1976 8 Región de la Huasteca en 
relieves de la Siete Madre 
Oriental, partes de 

Tamaulipas. Puebla e 
Hidalgo 

800 a 
2.200 

Temperatura media anual de 
15 a 21°C. pp. media anual 
1500 a 2100 mm. Clima 
templado cálido a 
subtemplado válido 

Zonas abruptas Las especies arbóreas pierden su follaje en los meses de 
diciembre a febrero, los más secos y fríos, el bosque es duro 
pluriestratificado. Se distinguen dos estratos arbóreos y un 
arbustivo, las lianas y epifitas son alum.-hmu-s, los veneros 

característicos son: Liquidambar. Aleas, Carpinus, aethre, 
Magnolia, Ocotea, Podocarpus, Quercus, Comas, Cyathea, 
Rap‘mea, Ter.stroenria y Viburnum. 

Rzedowski, 
1978 

1 Pequeñas amas londiradas a 600 a  

2700 
Clima húmedo de altura, pp. 
1000 a 3000 mm. Neblinas 
fr."•-u,,,,,,s. Su distribución 

geográfica generalmente 
coincide con los nortes. 
Temperatura mulle anual 12 

a 23'C 

Arcas de pendientes 
pronunciadas y cañadas 
protegidas de la insolación 

Composición tloristica compleja, fisoranicamente denso, alcanza 
alturas de 15 a 35 nt. La comunidad incluye árboles perennifolios 
y caducifolios, por lo común se aprecian varios estratos arbóreos. 

abundan las trepadoras leñosas y las epífitas. Los géneros más 
ab...hl:ars son: Podocatpus, Pinas. Liquidambar. tibies. 
Quemo, Fagas. Engelhardria, C7:aeptoprelea, Stynzr. Mellosma, 
Oreopanar, Svrr.plocos, C7ethra, Iler, Beilschmeidia, Ocotea. 

lo largo de la vertiente este 
de la Sierra Madre Oriental 
(Tamaulipas, Hidalgo, 
Puebla, y Veracnu) hasta 
Oaxaca. En Chiapas en la 
vertiente septentrional del 
Macizo Central y en ambos 
declives de la Sierra Madre. 
En la vertiente pacífica con 
distribución mas dispersa 
(Sinaloa. Nayarit. Jalisco. 
Colima y 11,fichoacirM. 
Cuenca del Balsa y Valle de 

Hético 

CLAVE: 
NOM. = Nombre 
1.- Bosque mes6filo de montaña 
2.- Cloud forest 
3.- Selva baja o mediana perennifolia 
4.- Bosque caducifolio 
5.- Montane raro forest 
6.- Everereen cloud forest 
7.- Pine-Oak-Liquidambar 
8.- Forét caducifolieé humide de montagne 
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El bosque mesófilo de montaña se presenta en un intervalo altitudinal que va de los 

600 a los 3000 insnin; generalmente se encuentra en regiones geográficas con clima templado 

y húmedo, con neblinas frecuentes, tina temperatura media anual entre los 12 y 23°C y una 

precipitación media mayor a los 1000 mm, rebasando a veces los 5000 mm; la estación seca 

es muy corta o en ocasiones no se presenta (Breedlove, 1973; Rzedowski, 1978; Rzedowski 

y Palacios-Chavez, 1977). 

Este tipo de bosque usualmente se encuentra asociado a terrenos abruptos, en laderas 

de serranías, barrancas y sitios protegidos de la insolación. 

b) Composición florística 

Su composición florística es muy compleja, debido a que sus elementos, 

principalmente los dominantes, varían en los diferentes lugares en donde se distribuye. Es 

un tipo de bosque denso, con árboles entre 15 a 35 m, e incluso de hasta 60 ni de alto. 

Frecuentemente este tipo de comunidad incluye tanto árboles perennifolios como de hoja 

decidua, donde se aprecian varios estratos arbóreos, además de uno o dos arbustivos y un 

estrato herbáceo pobre o en ocasiones abundante en sitios perturbados (Rzedowski, 1978), 

En general las familias de plantas vasculares que presentan un mayor número de 

géneros en el bosque mesófilo de México son: Orchidaceae, Polypodiaceae, Compositae, 

Rubiaceae, Leguminosae, Gramineae, Gesneriaceae, Scrophulariaceae, Acanthaceae, 

Melastomataceae, Solanaceae, Euphorbiaceae y Ericaceae (Rzedowski, 1996). 

Entre los elementos arbóreos mas conspicuos o numerosos destacan los siguientes 

géneros: Alfaroa, Carya, Chiranthodendron, Cinnanwmum, Cleyera, Dalbergia, 

Dendropanax, Fraxinus, Juglans, Matudea, Oreomunnea, Persea, Pinus, Prunus, Quemo, 

Liquidambar, Fagus, Nyssa, Tilia, Corma, Engelhardtia, Meliosma, Oreopanav, 

Podocarpus, &turnia, Styrax, Symplocos, Weinmannia, Ostrya, Catpinus, Magnolia, 

Ternstroemia, Ocotea, Myrica, Clethra, Gaultheria, Monnina, Viburman, Nectandra, 

Rhatnnus, Platanus, Alnus, Beilschmiedia y Zinowiewia (Miranda y Hernández-X., 1963; 

Gómez-Pompa, 1965; Breedlove, 1973; Puig, 1976; Rzedowski, 1978, 1996). 

Existen uno o dos estratos arbustivos, cuyo desarrollo depende de la densidad de la 

cubierta arbórea, abundando principalmente especies de las siguientes familias: Gesneriaceae, 

Labiatae, Leguminosae, Malvaceae, Melastomataceae, Myrsinaceae, Piperaceae y Rubiaceae, 

entre otras. 
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Igualmente el estrato herbáceo suele ser abundante según aumente el disturbio y puede 

estar representado por especies de las familias Begoniaceae, Cyperaceae, Compos 

Fquisetaceae, Gramineae, Solanaceae, Urticaceae, Verbenaceae y en sitios mejor conservados 

se compone principalmente de helechos, musgos y selaginelas (Luna, 1984). 

Entre las características comunes más generalizadas del bosque mesófilo de montaña 

destacan la abundancia y diversidad de epífitas, de trepadoras leñosas y también de 

pteridofitas en general (Rzedowski, 1996). 

En las trapadoras sobresalen los siguientes géneros: Celastrus, Clematis, Rhus, 

Cissampelos y Solandra. Las familias Orchidaceae y Bromeliaceae son los 

representantes mas cuantitativos dentro de las epífitas, además de los helechos y musgos. Los 

helechos arbóreos son elementos característicos sobre todo en los lugares mas húmedos y 

protegidos. 

Finalmente el bosque mesófilo de montaña junto con el bosque tropical perennifolio 

son los mas diversos por unidad de superficie. Rzedowski (1996) ha estimado en alrededor 

de 2500 el número de especies de plantas vasculares que habitan de manera exclusiva o 

preferente en estos tipos de bosques; esta cantidad representa alrededor de 10% de la riqueza 

florística calculada para todo el país y su proporción estimada de especies endémicas es de 

±30% del número total de especies calculadas para este tipo de vegetación (Rzedowski, 

1991). 

c) Arca de distribución en México 

Debido a su distribución fragmentaria, es dificil determinar la superficie total que 

ocupa este tipo de vegetación en el país. Aunque puede llegar a deducirse que no llega a 

cubrir 20000 km', aunque seguramente mas de 10000, o sea entre 0.5 y 1% del territorio 

nacional (Rzedowski, 1996). 

El área de distribución en México es reducida y discontinua (véase figura 1); en la 

vertiente atlántica se localiza en áreas aisladas en el suroeste de Tamaulipas (Sierra de 

Cucharas, Gómez Farías), así como algunos enclaves menores en el centro-norte del mismo 

estado y en el este de Nuevo León, hacia el sur existe una franja angosta y más o menos 

contínua que se inicia en Xilitla, San Luis Potosí y se continua a lo largo de las laderas de 

barlovento de la Sierra Madre Oriental en el noreste de Hidalgo (Zacualtipán, Tlanchinol, 
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etc.), al norte de Puebla (Villa Juárez, Huauchinango, Acaxochitlán, etc.), Veracruz 

(t'atusa), Sierra de Zongolica, Jalapa y Volcán San Martín en los Tuxtlas), hasta el norte 

de Oaxaca (Choapan, Niltepec, etc.), interrumpiéndose en el Istmo de Tehuantepec y 

continuando en Chiapas, en el Macizo Central y a ambos lados de la Sierra Madre de 

Chiapas (Rzedowski, 1978, 1996 y Puig, 1976). 

En la vertiente pacifica su distribución es mucho mas dispersa; se encuentra en el 

fondo de cañadas y laderas del estado de Sinaloa (Gentry, 1946) y en sitios muy localizados 

de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán (Rzedowski y McVaugh, 1966), en el Valle de 

México (vertiente sur de la parte central del Eje Neovolcánico) y sólo en la parte alta de la 

Sierra Madre del Sur de Guerrero (Omiltemi) y Oaxaca existen manchones continuos de 

cierta extensión (Luna et al., 1989; Rzedowski y Vela, 1966; Rzedowski y Palacios-Chávez, 

1977). 

Figura 1. Distribución esquemática del bosque mesófilo de montaña en México (Tomado de 

Rzedowski, 1996). 
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3. ORIGEN DEL BOSQUE MESOFILO DE MONTAÑA EN MEXICO 

La distribución actual de las plantas se ha explicado a la luz de varias teorías; la 

dispersionista, por un lado, propone diferentes conexiones geográficas que posiblemente 

sirvieron como rutas de dispersión para las plantas; por otro lado, se ha propuesto la 

evolución conjunta de la tierra y la biota (Croizat, 1964), de tal forma que la distribución 

vegetal pueden explicarse como el producto de una compleja historia geológica. Se considera 

que los cambios climáticos tuvieron igualmente un impacto considerable no sólo en su 

distribución sino también en su diversificación. Por otro lado algunos factores ecológicos 

tales como el relieve, tipo de suelo, precipitación y competencia por polinizadores, entre 

otros, también jugaron un papel importante (Forero y Gentry, 1988). 

Las hipótesis dispersionistas son las que mas se han desarrollado, tanto en el 

esclarecimiento del probable lugar de origen de las angiospermas como en el de los 

elementos que han contribuido al proceso de formación de las comunidades vegetales 

actuales. Algunas de estas propuestas se exponen a continuación. 

a) Origen de los bosques templados 

Las formas leñosas deciduas templadas se originaron a partir de los tipos básicos 

subtropicales perennifolios, Según Takhtajan (1969), la flora templada evolucionó sin 

interrupción en las montañas de la zona subtropical donde formaron centros secundarios de 

desarrollo; los elementos que surgen en el Oligoceno juegan el papel mas importante en el 

desarrollo florístico, el clima se enfrió en las latitudes medias y altas, los elementos 

tropicales desaparecieron casi completamente de algunas áreas continentales y la flora 

subtropical gradualmente dio forma a la templada. 

De esta manera los bosques templados evolucionaron de aquellos de los trópicos 

húmedos los cuales, hasta el Terciario Medio, tuvieron una distribución universal como 

consecuencia de condiciones climáticas uniformes (Tivy, 1993). Posteriormente la flora 

templada evolucionó, se especializó y se enriqueció de nuevos elementos, algunas veces 

asimilando nuevo material de las floras tropical y subtropical. En el Oligoceno Medio la flora 
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subtropical comenzó a dar forma a la decidua templada en un proceso que comenzó en el 

norte y gradualmente se extendió hacia el sur. En este período las dicotiledóneas deciduas • 

predominaban claramente sobre las perennes en muchos lugares de Europa. El límite norte 

de la zona subtropical constantemente fue desplazado hacia el sur. 

En el Mioceno la flora templada ocupaba una vasta área en Eurasia y Norteamérica, 

y su límite sur rápidamente comenzó a alcanzar su actual posición (Takhtajan, 1969). Una 

de las características mejor documentadas de la vegetación del Mioceno Medio es la amplia 

distribución que presentaron los bosques templados de latifoliadas en el Hemisferio Norte. 

Estos bosques contenían taxones ahora característicos de la vegetación boscosa actual del 

oeste y este de Norteamérica, Europa (excepto Mediterráneo) y el este de Asia, pero fueron 

mas diversos que cualquiera de los tipos de bosques modernos de estas regiones (Tallis, 

1991). Sin embargo, en la actualidad la flora de los bosques templados del noroeste de 

Europa es mucho mas pobre que aquellas de áreas climáticas comparables en Norteamérica 

o Asia. Esto se ha adjudicado al cambio climático y a la existencia de una barrera transversal 

formada por los sistemas montañosos de los Alpes que impidieron la dispersión hacia el sur 

de las floras y faunas tropicales del Terciario, preeXistentes del lado en que avanzaron las 

capas de hielo. Durante la recuperación post-glacial posiblemente los Alpes y el Sahara 

sirvieron de barrera, separando Europa del reservorio de especies de mas al sur. En 

contraste, en Norteamérica y este de Asia, muchas especies preglaciares encontraron un 

refugio mas al sur desde donde pudo ser posible una migración hacia el norte en el período 

post-glacial. Como resultado, géneros comunes en bosques fríos-templados como Fagus, 

Tilia, Ulmus, Quercus, Fraxinus y Acer, están representados sólo por una o dos especies 

distintas en Europa, pero por tres o cuatro veces este número en Norteamérica; mientras que 

géneros de origen subtropical tales como Carya, Liquidambar, Liriodendron y Magnolia, son 

nativas del este de Norteamérica y sureste de China pero no de Europa (Tivy, 1993). 

Aunque pudieron haber existido variaciones regionales en estos bosques del Mioceno, 

muchos taxones aparentemente se encontraban a través de casi todo el intervalo. Entre estos 

taxones estuvieron los frío-templados, como Alnus, Betula, Carylus, Nyssa, Salix y Ulmus; 

las coníferas tolerantes al frío tales como Picea, Pintes y Tsuga; los árboles cálido-templados 

tales como Ca►ya y Liquidambar (también de amplia distribución), Cercidiphyllum y 

Glyptostrobus (ahora restringidos al este de Asia), Sequoia (ahora restringido al oeste de 
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Norteamérica y taxones subtropicales tales como Engelhardtia. Todos estos taxones (y 

muchos otros) tuvieron una distribución amplia en el Eoceno Medio y mas tarde en diferentes 

tipos de bosques. Consecuentemente es erróneo considerar a los bosques de latitudes medias 

del Mioceno como derivados únicamente del desplazamiento hacia el sur de la Geoflora 

Artoterciaria, La flora de latitudes medias del Mioceno ciertamente contenía muchos taxones 

adaptados a condiciones templadas de esta geoflora que había emigrado hacia el sur con el 

enfriamiento del clima, pero también presentaba elementos de los bosques paratropicales del 

Terciario Temprano -taxones que habían sido "dejados atrás"- y que evolucionaron in silu 

para producir nuevos linajes adaptados a condiciones mas frías que aquellas que favorecieron 

a sus antecesores del Eoceno (Tallis, 1991; Takhtajan, 1969). 

b) Origen del bosque mesófilo de montaña en México 

La explicación acerca de los patrones de distribución de los bosques templados de 

montaña en México ha sido vista, principalmente desde el enfoque dispersionista en el cual 

existe controversia acerca del tiempo en que los tipos de vegetación con afinidad boreal 

penetraron en las montañas tropicales de México (v.gr. bosques de coníferas, bosques de 

Quercus, bosque mésofilo de montaña), y de igual manera la forma en la que los elementos 

meridionales arribaron al país provenientes de Sudamérica. Se ha sugerido que en el 

Terciario Tardío la temperatura disminuyó lo suficiente sobre el sur de los E.U. para 

permitir que taxones arbóreos templados migraran al sur en las tierras altas de México, 

donde contribuyeron al desarrollo de los bosques de montaña. En la actualidad existen al 

menos 23 géneros de árboles característicos de los bosques de latifoliadas del este de Estados 

Unidos, que se presentan también en las tierras altas mexicanas con las mismas especies o 

con otras estrechamente relacionadas. Estas aparecen por primera vez en el registro 

palinológico de México en el Mioceno Medio. Ocho géneros son comunes a estas floras del 

Mioceno en México y a las floras del Eoceno Temprano del sureste de los Estados Unidos 

(Abies, Alnus, Celtis, Fagus, Juglans, Liquidambar, Myrica y U/mus), donde jugaron un 

papel subordinado en los bosques subtropicales (Tallis, 1991; Graharn, 1973). Sin embargo, 

Axelrod (1975) afirma que algunos elementos arbóreos templados podrían haber estado 

presentes en México, en conjuntos similares en un tiempo anterior al Mioceno y extendieron 
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su distribución en la región, mas que haber emigrado hacia aquí cuando el clima se enfrió; 

considera también que durante el Eoceno ya se encontraban presentes los bosques templados 

lluviosos ("Temperate !hin Forest") o bosques de niebla ("Cloud Forest"), tanto en el centro 

de Estados Unidos como en México y Centroamérica. 

Graham (1976) revela la existencia de un gran número de géneros boreales (v.gr. 

Liquidambar, Quercus, Ulnuts , etc.) desde el Mioceno en México, mientras que Palacios (en 

Toledo, 1976) señala que ya estaban presentes desde el Eoceno. 

De acuerdo con Sharp (1953), es hasta el Plioceno cuando México presenta áreas con 

suficiente altitud como para soportar una vegetación del tipo templado y, debido a que la 

mayoría de las familias consideradas como distribuidas en las regiones templadas se 

encuentran principalmente en el Hemisferio Norte, considera que muchos de los ancestros 

de la actual vegetación templada mexicana, quizá hayan llegado desde el norte en el Plioceno 

Tardío y el Pleistoceno, ya que gran parte de la flora del país fue al menos subtropical 

durante la primera parte del Terciario. Igualmente según Sharp (1966) existe una importante 

relación entre las floras del este de Asia y este de Norteamérica con la flora de México, la 

cual resalta a través de géneros con una distribución compartida con estas tres áreas, entre 

las que sobresalen Taus, Carpinus, Ostrya, Magnolia, Litsea, Liquidambar, 

Clethra, Symplocos„Styrav y Psychotria, entre otros; aun mas existen géneros que se 

comparten sólo entre el este de Asia y México-Centroamérica, dentro de estos destacan 

Engelhardtia, Talauma, Phoebe, Beilschmiedia, Turpinia, Meliosma, Microtropis, Tritunfetta, 

Saturada y Ternstroenda, por lo cual presume que, existen relaciones mas estrechas entre las 

floras del este de Asia y México. 

Lo anterior implicaría que una parte de la flora actual de México se originó en Asia 

o en el norte de América y que los elementos originarios de Asia migraron a través de 

Alaska en el Cretácico y en el Terciario. Posteriormente, los climas fríos del Terciario y del 

Pleistoceno extinguieron casi toda esta flora en grandes extensiones de Norteamérica y sólo 

en México pudo sobrevivir un mayor porcentaje (Sharp, 1966). 

Sin embargo, para Martin y 1-larrell (1957) resulta difícil que haya existido un 

corredor boscoso durante el Pleistoceno, que permitiera la migración de biotas templadas 

hacia México por lo que la mayoría de los elementos templados alcanzaron los bosques 

montanos de México al menos en el Cenozoico Medio, llegando a presentar una disyunción 

posterior de 
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sus contrapartes del norte, debido al desarrollo de una zona árida en el sur de Texas y norte 

de México en el Plioceno. Sin embargo, es probable que durante el Pleistoceno, se diera un 

intercambio biótico adicional con el este de Estados Unidos a lo largo de comunidades del 

tipo de "sabanas" o praderas a través del noreste de México y Texas gracias a una 

disminución de la zona árida, 

Rzedoswski (1966) manifiesta la importancia de México como centro evolutivo de 

elementos adaptados a climas templados. Menciona que si bien es cierto que el número de 

familias de afinidad holártica es reducido, la gran diversidad de especies resalta al considerar 

a géneros como Pino y Quercus. 

Existen también numerosos estudios que permiten suponer que los bosques con 

Liquida/0w., estuvieron ampliamente distribuidos en México, durante el Cenozoico Inferior 

(Rzedowski y McVaugh, 1966; Rzedowski, 1970). 1_,a segregación de dichos bosques en 

segmentos disyuntos y la extinción de elementos mesófilos en las montañas de la vertiente 

pacífica y del centro de México, son producto de los eventos del Terciario Tardío. 

Por otro lado, se ha observado que, al igual que algunos géneros de plantas de los 

bosques templados del este de México, existen otros taxones de animales que muestran 

patrones de distribución general que coinciden ampliamente con los del este de Norte 

América y México-Centroamérica; estos patrones muestran disyunciones similares dentro de 

esta región. 

Esto hace clara la existencia de una relación biológica entre el este de Estados Unidos 

y el sureste de México y norte de América Central, la cual quizás haya existido, para algunos 

de los taxones, desde hace mucho tiempo (al menos 50 a 60 m.a,). Esta gran relación biótica, 

implicaría una continuidad biótica mas antigua y la explicación de sus actuales patrones de 

distribución disyunta, pudiera hacerse con base en ciertos eventos histórico-geológicos o 

geográficos (Rosen, 1978) 

Para Rzedowski (1996) el bosque mesófilo de montaña, en su génesis, debe haberse 

nutrido de plantas que habitaban en la porción sur del continente laurasiático en el Cenozoico 

temprano; para él, esta hipótesis sería congruente con la circunstancia de que durante todo 

el Terciario hubo contacto terrestre permanente entre México y la parte central de 

Norteamérica, como también con la existencia de la ya mencionada liga florística entre el 

bosque mesofilo de montaña de este país y el bosque caducifolio del este de Estados Unidos. 
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Por otro lado es probable que cierta proporción de los componentes de extracción 

meridional del bosque mesófilo de montaña arribó a México en el Plioceno y en Pleistoceno 

cuando ya existía comunicación con el sur; el registro fósil indica, sin embargo, que muchos 

de estos elementos estaban ahí desde epocas anteriores, por lo que puede suponerse que su 

dispersión se realizó en forma escalonada a través de islas que probablemente existieron 

desde el Cretácico entre Norte y Sudamérica, algunas de ellas durante ciertas epocas, podrían 

haber presentado condiciones propicias para este proceso. 

También la significativa proporción de elementos endémicos permite especular que 

México, en unión con una parte de Centroamérica, ha funcionado también como centro de 

origen y radiación de la flora del bosque mesofilo de montaña. De hecho es probable que una 

parte de los que se consideran como géneros neotropicales del bosque mesofilo se hayan 

generado en México y/o en Centroamérica y después se extendieran hacia América 

meridional (Rzedowski, 1996). 

Finalmente son varios los factores que conducen a pensar que este tipo de vegetación 

existe en México desde hace mucho tiempo y sugieren que el área del mismo debe haber sido 



II. ANTECEDENTES 

Los estudios que se han realizado sobre el bosque mesófilo de montaña en México 

son varios; la mayoría de ellos son de índole florístico, siendo más escasos los trabajos de 

vegetación y estructura. 

Trabajos globales que tratan la llora y la vegetación son los realizados en la Sierra 

Madre, la Meseta Central y tierras altas del norte de Chiapas (Breedlove, 1973; Zuill y 

Lathrop, 1975; Williams-Linera, 1991), en la Sierra (le San Juan en Nayarit (Blanco, 1994; 

Tellez, 1995), en Gómez Farías y en la Sierra de San Carlos, Tamaulipas (Briones, 1991; 

Puig et al., 1983), en la Sierra de Manantlán, Jalisco-Colima (Santiago y Jardel, 1993), en 

Omiltemi, Guerrero (Meave et al., 1992), en la región de los Tuxtlas y en la región del 

Centro de Veracruz (Alvarez del Castillo, 1977; Smith-Portilla y Vázquez, 1995), en la 

región de Hunda de Jiménez, Oaxaca (Ruiz, 1995), en la porción noreste del estado de 

Querétaro (Zamudio et al., 1992) y en la región de la lluasteca (Puig, 1976). 

Algunos trabajos clásicos que versan sobre la composición florística del bosque y que 

incluyen en algunas ocasiones algunas notas fitogeográficas son los de la Chinantla, Oaxaca 

(Rzedowski y Palacios-Chávez, 1977), en Montebello y en la Sierra Madre en Chiapas 

(Carlson, 1954; Long y Heat, 1991), en el Valle de México (Rzedowski, 1970), en 

Huayacocotla, Los Helechales y Teocelo, Veracruz (Vargas, 1982; Ballesteros 1986; Luna 

et al. 1988 respectivamente), en las cañadas de Ocuilan, estados de Morelos y México (Luna 

et al., 1989), en Tianchinol, Hidalgo (Luna et al., 1994) y en Gómez Farías, Tamaulipas 

(Puig, 1989). 

Algunos otros que tratan aspectos de ecología reproductiva y de conservación del 

bosque son los de Hernández y Carreón (1987) en algunas zonas de Michoacán y los de 

Agilitar et al. (1995), Schibli et al. (1995) y Del Castillo y Acosta (1995), en la Sierra Norte 

de Oaxaca; otros más versan sobre la regeneración natural del bosque como el de Saldaña 

et al. (1995) en la estación Las Joyas, Sierra de Manantlán, Jalisco. 

Otros trabajos sobre esta comunidad tratan sobre la composición llorística de la 

vegetación secundaria, producto de actividades agrícolas como el realizado en la Reserva "El 

Cielo", Tamaulipas (Breceda y Reyes, 1990). 

Actualmente existen reportes de sitios recién descubiertos con bosque mesófilo de 
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montaña en estados donde nunca se había citado, como es el caso de Huimanguillo, Tabasco 

(Castillo et al. 1995). 

El trabajo más reciente sobre el bosque mesófilo de montaña en general lo constituye 

el de Rzedowski (1996), en el cual analiza de manera preliminar su composición florística, 

sus afinidades geográficas, así como su probable origen. 

Para el estado de Hidalgo en particular están los trabajos de Paray (1946, 1949), 

quien describió someramente los bosques de las regiones entre Pahuatlán, Puebla y Tenango 

de Doria y en la región de San Bartolo Tutotepec, Agua Blanca de Iturbide y Huehuetla; el 

trabajo de vegetación efectuado en algunas regiones templadas del este de México de Miranda 

y Sharp (1950), quienes describieron las distintas asociaciones vegetales que forman los 

bosques de las regiones de Zacualtipán, San Bartolo Tutotepec y Chapulhuacán; el trabajo 

de Puig (1976) para la región de la Huasteca, quien realizó estudios florísticos y de 

vegetación que incluyen a la Huasteca Hidalguense (Chapulhuacán, Ixtlahuaco, 

XocIticoatlán, Tianguistengo, Zacualtipán, Tenango de Doria, Xochiatipán, Tutotepec y 

Acaxochitlán), ubicando a las comunidades boscosas de estas áreas dentro de las formaciones 

tropicales de altitud y finalmente el trabajo de Luna el al. (1994), quienes realizaron un 

estudio florístico del bosque mesófilo de montaña del municipio de Tlanchinol, junto con el 

análisis de la distribución actual de las familias y géneros de las plantas citadas. 

El trabajo más importante y único para Tenango de Doria es el de Puig (1976), quien 

presenta una lista florística para esta zona constituida por 54 especies de plantas vasculares. 



III. OBJETIVOS 

-Contribuir al conocimiento de la riqueza florística y origen de los bosques montanos 

de Hidalgo y de la Huasteca Hidalguense. 

-Conocer la composición florística del bosque mesófilo de montaña del municipio de 

Tenango de Doria, Hgo. 

-Realizar una evaluación de la distribución geográfica actual de las familias y géneros 

de plantas del área de estudio. 

-Con base en la lista florística, hacer una comparación a nivel específico con otras 

comunidades de bosque mesófilo mexicanos. 

18 
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IV. DESCR1PCION DE LA ZONA DE ESTUDIO 

a) Localización y ruta de acceso 

El municipio de Tenango de Doria se ubica en las estribaciones de la Sierra Madre 

Oriental, al este del estado de Hidalgo, entre los paralelos 19° 22' y 20° 40' de latitud norte 

y los meridianos 97° 59' y 98° 44' longitud oeste. Colinda al norte con los municipios de 

Agua Blanca de Iturbide y San Bartolo Tutotepec; al sur con el estado de Puebla y el 

municipio de Metepec; al oeste con Agua Blanca de Iturbide y al este con el estado de Puebla 

y Huelmetla (Centro Estatal de Estudios Municipales de Hidalgo, 1988). 

El acceso a la zona de estudio es, saliendo de la Ciudad de México por la carretera 

federal 105, México-Tuxpan, hasta el poblado de San Alejo, ligo., en el cual se toma como 

desviación la carretera estatal 53 que atraviesa por Tenango de Doria y Huehuetla (figura 2). 

b) Fisiografía e hidrografía 

La fisiografía de esta zona corresponde a la de la región del noreste y este del estado 

de Hidalgo y está representada por la Sierra Madre Oriental, originada a fines del Mesozoico 

y principios del Cenozoico. La Sierra Madre Oriental al atravesar los municipios del estado 

recibe diferentes nombres como es el caso de Tenango de Doria, donde el relieve alto está 

dado por los cerros El Brujo, El Estribo, El Arco, Los Cerritos y El Cirio. Intercaladas entre 

estas zonas más altas existen profundas cañadas y barrancas por donde corren ríos y arroyos 

de poco cauce. 

Los cambios en la elevación del terreno van desde los 1200 m en el río Tenango, 

hasta los 2400 m en el cerro El Estribo (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, 1988) (figura 3). 

El municipio de Tenango de Doria se encuentra dentro de la región hidrológica 

'Fuxpan-Nautla, la cual cubre un área de 1111.5 km2. El aprovechamiento de los recursos 

hidrológicos de esta región se realiza casi en su totalidad en los estados de Puebla y 

Veracruz, siendo mínimo en el estado de Hidalgo, ya que afecta una superficie muy pequeña. 
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Además la topografía abrupta de la Sierra Madre Oriental hace que los escurrimientos que 

se llegan a constituir drenen hacia el Golfo de México y no hacia la entidad. Específicamente 

la zona de estudio se ubica en la cuenca del Río Tuxpan, corriente conocida en el estado de 

Hidalgo como Río Pantepec. Este río desemboca en el sitio conocido como Barra de Tuxpan 

y su cauce fluye hacia el estado de Veracruz, ya que la dirección de todas estas corrientes 

es hacia el Golfo de México (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 

1992). 

Los ríos que cruzan a Tenango de Doria son varios, entre ellos destacan el Camarones 

y Tenango, que nacen al oeste del municipio siguiendo cursos paralelos, en sentido noreste, 

uniéndose ambos ríos en los límites con el municipio de San Bartolo Tutotepec y finalizando 

en el Río Pantepec. 

El Río Agua Grande nace al sureste del municipio, en el área del Cerro El Cirio y 

sigue un curso hacia el norte hasta unirse al Río Tenango, 

El Río San Francisco nace al este del municipio y siguiendo esta misma dirección 

cruza el municipio de Huelmetla hasta unirse al Río Blanco, el cual también es tributario del 

Tuxpan. Por último el Río Cuarco nace al sur del municipio y sigue una dirección este, 

delimitando al municipio con el estado de Puebla donde se une al Río San Marcos (Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 1988). 

e) Geología 

Tenango de Doria se ubica en la provincia geológica de la Sierra Madre Oriental, la cual 

abarca el mayor porcentaje del territorio de Hidalgo y está constituida principalmente por 

rocas sedimentarias, continentales y marinas (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática, 1992). La Sierra Madre Oriental es una provincia geomorfológica muy bien 

definida con altitudes promedio de unos 2000 m.s.n.m., que consiste de plegamientos de 

rocas sedimentarias marinas, cuya edad va desde el Paleozoico al Eoceno Superior (López 

Ramos, 1982). En sus amplios afloramientos existen áreas donde es posible analizar toda la 

secuencia geológica desde el Precámbrico hasta el Cretácico Superior. 

En esta provincia se encuentra la formación Huayacocotla compuesta de esquistos 

dominantemente oscuros del Jurásico Inferior, que surge en el norte de Veracruz, norte de 

Puebla y este de Hidalgo, en las montañas que rodean al área de la Huasteca. La formación 

incluye algunas franjas de areniscas y conglomerados y unos pocos lentes de caliza, 
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La formación Eluayacocotla en el río Pantepec cerca de San Bartolo y el área de 

estudio, consiste de más de 300 m de material de coloración gris a amarillo de esquistos, 

pizarras, calizas, areniscas y unas pocas lentes delgadas de conglomerados. Se han 

encontrado aquí amonites y plantas fósiles del Jurásico Inferior (Imlay et al., 1948) 

d) Clima 

La estación de 'l'enano de Doria, tiene un clima C(m)w"b(i')g según Küppen 

modificado por García (1981) que corresponde aun templado húmedo con régimen de lluvias 

de verano, con presencia de canícula, verano fresco y largo, poca oscilación térmica y 

marcha de temperatura tipo ganges. La precipitación media anual es de 1868.6 mm y la 

temperatura media anual es de 16.7°C (García, 1981). Con base en los datos de temperatura 

y precipitación se elaboró la gráfica ombrotérmica siguiendo la propuesta de García et al. 

(1983), modificando la escala de precipitación según la fórmula P= 2T + 28 para regímenes 

de lluvia de verano (figura 4). 

Figura 4. Diagrama obrolérinico de la zona de estudio. 
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Esta región se encuentra afectada por las perturbaciones ciclónicas provenientes del 

Golfo de México que producen fuertes lluvias, ocasionando también heladas y densa niebla, 

la cual se prolonga a veces por semanas. 1_,a lluvia que a veces se presenta en otoño e 

invierno, coincide con los nortes provenientes de Estados Unidos y Canadá, mientras que los 

vientos alisios al cruzar el Golfo de México, se ven obligados a elevarse por la barrera que 

representa la Sierra Madre Oriental, saturando de humedad las capas altas de la atmósfera 

que producen lluvia convectiva de junio a septiembre en la zona (Pérez Villegas, 1971). 



V. METODO 

Para cumplir con los objetivos fijados se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

Se inició con una prospección del municipio con base en mapas (carreteras 1:400 000, 

topográfico 1:50 000) y fotos aéreas (1:80 000), a través de los cuales se eligieron los sitios 

de recolecta, procurando que fueran los sitios con vegetación mejor conservada. 

Se realizaron diez visitas al área de estudio en diferentes épocas del año, de marzo 

de 1993 a junio de 1994, durante las cuales se efectuó la recolección de especies vegetales 

en estado de floración y/o frutificación y se hicieron observaciones en el campo tomando los 

datos pertinentes, que permitieron describir de manera cualitativa este tipo de comunidad y 

realizar un perfil esquemático del bosque de esta zona. 

Los ejemplares recolectados se determinaron en lo posible hasta el nivel de especie, 

la mayoría en el Herbario de la Facultad de Ciencias (FCME), en ocasiones con ayuda de 

especialistas y se depositaron en el mismo Herbario. 

Se realizó una lista florística (ver apéndice 1) de las especies de plantas vasculares 

recolectadas en la zona de estudio, ordenando tanto los géneros como las familias 

alfabéticamente, utilizando para el nombre de estas últimas el sistema de Engler y Diels 

(1936) en el caso de angiospermas y gimnospermas y la propuesta de Mickel y Beitel (1988) 

para las pteridofitas y grupos afines. 

La distribución actual de las familias y de los géneros se obtuvo principalmente a 

partir de los trabajos de Mabberley (1993) y Brummitt (1992); en algunas ocasiones para 

la distribución de los géneros se complementó con los trabajos de Willis (1973), y Rzedowski 

y Rzedowski (1979). Con base en la distribución actual de las plantas se elaboraron varias 

categorías geográficas que agrupan a las diferentes familias y géneros. 

25 
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Se tomó como referencia el trabajo de Hollis y Brummitt (1992), para elaborar un 

mapa que muestra las principales áreas de distribución de los géneros americanos de Tenango 

de Doria en el continente. 

Por último se realizó una comparación del bosque del área de estudio con otras 

comunidades de bosque mesófilo del país, tomando en cuenta las características físicas 

generales, así como el número de especies arbóreas y el número de especies totales que 

comparte con cada una de ellas. 
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VI. RESULTADOS 

a) Caracterización del bosque de la zona de estudio 

En general las zonas donde se desarrolla el bosque mesófilo de montaña de Tenango 

de Doria presentan un relieve accidentado, con pendientes muy inclinadas; este bosque 

también se establece en calladas o en laderas protegidas de la insolación y los fuertes vientos, 

por lo que su composición y fisonomía difiere y depende de la altitud, orientación y 

exposición de las áreas a la luz solar. 

En las áreas mejor conservadas, la fisonomía del bosque, se muestra como una 

comunidad densa, compuesta por dos o tres estratos arbóreos, dominando en los estratos 

superiores los elementos caducifolios, los cuales se hacen evidentes en la estación seca y fría 

que abarca los meses de diciembre a marzo; los elementos perennifolios dominan casi 

siempre los estratos inferiores (figura 8). 
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Las áreas con altitudes aproximadas a los 2000 mitin presentan un dosel arbóreo de 

más de 20 m, dominado por Pinta patata, Quercus xalapensis, Q. sartorli y Liquida►nbar 

►►►acropinvlla; en el estrato arbóreo medio (10 a 20 m), se observan como dominantes a Alnus 

jorullensis, Clethra alcocerii, Carpinus caroliniana, Ostrya virginiana, Quercus crassifolia 

.v !orina, Q. eugeniUblia y Q. !mirilla; en el estrato bajo (2 a 10 m) los árboles más 

importantes son Gaultheria odorata, Corma excelsa, Vaccinium leucanthum, V. confeti" 

(leyera theaeoides, Ternstroemia huasteca y Microtropis schiedeana. 

El estrato arbustivo puede estar bien desarrollado en algunos sitios; sobresalen varias 

especies de melastomatáceas, piperáceas y compuestas, entre las que destacan Miconia 

anisotrichia, M. oligotrichia, M. mexicana, Piper spp. y en las zonas perturbadas abunda 

Eupatorium lugustrinum. El estrato herbáceo está más diversificado en las zonas abiertas y 

está representado por especies de solanáceas, begoniáceas, compuestas, convolvuláceas, 

liliáceas, gramineas, ranunculáceas, melastomatáceas y varias especies de helechos como 

4 rachniodes denticulata, Asplenium mona►thes, Dryopteris wallichiana, Lycopodium cemnuum 

y L. clavatum. 

En cuanto a las epífitas sobresalen principalmente los helechos Elaphoglossum sartori 

y Pleopeltis inte►jecta, además de las piperáceas Peperomia hispidula y P. quadrifolia, la 

bromelia Tillandsia gymnobotria y orquídeas como Rhynchostele rosii, Pleurothallis ornato, 

y Calanthe calanthoides; es notable la presencia de Oreopanar Mecido, el cual es un 

arbusto epífito muy abundante. Los bejucos y liabas no son muy abundantes; Smilax spp. y 

Solandra marista son los que predominan. 

En áreas con altitudes más bajas (1600 a 1800 msnm), el bosque es más rico y 

estructuralmente más complejo; allí es más notable el cambio en la dominancia de la 

asociaciones influenciado por la exposición al sol. En zonas poco expuestas (orientación 

suroeste) es clara la dominancia en el estrato arbóreo alto de Quercus leiopltylla, Magnolia 

schiedeana, Liquidambar macrophylla, Quercus sarlorii y Q. .valapensis; el estrato medio 

está compuesto por Clethra mexicana, Ocotea effusa„ikus jorullensis, Ostrya virginiana y 

Nefaria laevi.s; en el estrato bajo predominan !3eilschmiedia mexicana, Oreopanav xalapensis, 

Rhamnus longistyk y Viburnum spp. 

Entre los elementos más importantes que forman el estrato arbustivo se encuentran 

Deppea microphylla, Piper spp., Miconia oligotrichia, Eupatorium ligustrimun, Moussonia 
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deppeana, Cestruin fasciculation y Solanum spp. En las zonas conservadas de esta área el 

estrato herbáceo es escaso, siendo los helechos Adiantum andicola, Asplenium sessilifolium, 

Blechnum falciforme, B. glandulosum y Dennestaedtia dissecta los elementos más 

sobresalientes, aunque también son importantes Smilacina paniculata y Arisaema 

macrospathum así como begoniáceas, rubiáceas y plántulas de cícadas. 

Los elementos epífitos de estas altitudes son abundantes y diversos y están 

representados por especies de las familias Bromeliaceae, Orchidaceae, Crassulaceae, 

Cactaceae, Piperaccae y varios helechos (Campyloneurum angustifolium, Asplenium 

auriculatum, A. cuspidatum y Elaphoglossum spp.). Oreopanax flaccidus también es un 

componente abundante, al igual que los bejucos y lianas donde resaltan Bomarea acutifolia, 

Smilav spp., Dioscorea composita, D. nelsoni, Gonolobus macranthus, Cobaea stipularis, 

Mikania pyramidata, Solandra maxima y Valeriana candolleana. 

A estas altitudes las cañadas húmedas son muy ricas, en ellas se aprecia un estrato 

arbóreo alto compuesto por Liquidambar macrophylla, Clethra mexicana, Prunus 

brachybotrya, Dipholis n:inutiflora y en algunas partes Meliosma alba; en el estrato bajo son 

importantes los helechos arbóreos como Cyathea fulva, así como Fuchsia arborescens y 

Symplocos coccinea. El estrato arbustivo igualmente es más diverso, predominando las 

siguientes especies: Parathesis leptopa, Psychotrya cuspidata, Solanum spp., Moussonia 

deppeana, Miconia oligotrichia, Palicourea padifolia y Piper spp. Las begonias, helechos 

y compuestas son los componentes más importantes del estrato herbáceo; entre los bejucos 

abundan las cucurbitáceas como Cyclanthera langaei y Melothria pendula, leguminosas y 

convolvuláceas. 

En otras áreas dentro del mismo intervalo altitudinal, pero con una mayor exposición 

a la luz (orientación este) la dominancia es diferente, lo cual es notable en el estrato arbóreo, 

donde predominan elementos bel iófitos como Pinus patuda, Leucothoe acuminata, Gaultheria 

acuminata, Rapanea niyricoides y Turpinia occidentalis, aunque también continúan siendo 

importantes las cletráceas y encinos. 

En un piso altitudinal más bajo (1250 a 1600 mitin) son frecuentes otros elementos, 

además de algunos ya mencionados para pisos más altos; son notables Clethra mexicana, 

Podocarpus reichei, Quemo laurina, Liquidambar macrophylla y Turpinia insignis; 

en el arbustivo resaltan las melastomatáceas Leandra comides, Miconia anisotrichia, 
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Monochaetum floribundum y algunas compuestas, principalmente Senecio chapalensis. 

Las cañadas de estos intervalos altitudinales son igualmente muy ricas en especies, 

predominando en el estrato arbóreo alto Platanus mexicana, Quema germana y otras 

especies de encinos; en el estrato medio son abundantes Anona cherimolla, Oreopanax 

echinops, O. capitatus, Cnidosculus multilobus e Inga eriocarpa, y en el estrato bajo 

Conostegia arborea, Senecio arborescens, Bernardia interrupta, Cyphomandra betacea y el 

helecho arbóreo Dicksonia gigantea. Los arbustos más abundantes son Photomorphe 

umbellata, Piper sp., y Trophis mexicana. Los bejucos son abundantes sobresaliendo las 

cucurbitáceas Melothria pendida y Peponopsis adhaerens. 

Existen algunas especies de árboles que se ven favorecidas por las condiciones de 

perturbación y aclaramiento del bosque, aunque la mayoría también son propias del bosque 

primario pero en un número menor, entre estas están: Alnus jorullensis, Buddleia spp., 

Saurauia scabrida, Sambucus mexicana, Solapra' aligeran', Rapanea myricoides, 

Cnidosculus multilobus y Vaccinium leucantluun. 

Entre los géneros de clara afinidad a zonas muy húmedas y que desde el punto de 

vista florístico se consideran diagnósticos (Rzedowski 1970), para definir a este bosque como 

mesófilo de montaña están: Carpinus, Cleyera, Cyathea, Ilex, Meliosma, Oreopanax, Ostiya, 

Perrottetia, Podocarpus, Rapanea, Saurauia, Styrax, Symplocos, Ternstroemia y Tilia. 

Se encontraron dentro del bosque algunas especies de importancia biológica por ser 

taxones considerados como vulnerables o en peligro de extinción (Vovides, 1981); algunos 

de ellos además son endémicos de México, entre los que están: Cyathea fu/va, Nopalvochia 

phyllantoides, Magnolia schiedeana, Rhynchostele rosil, Cha►naedorea elegans, Psilotum 

complanatum, Sy►nplocos coccinea y Ceratozamia mexicana. Otra especie importante es 

Deppea hernandezii, endémica al área de estudio (Lorence y Dwyer, 1988). 
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14 Composición florística 

Se obtuvo una lista fiorística de la zona de estudio compuesta por 114 familias, 301 

géneros y 452 especies (ver apéndice 1). El grupo de plantas vasculares más numeroso es el 

de las angiospermas, seguido de las pteridofitas y grupos afines; las gimnospermas estan 

representadas con pocas especies. Las dicotiledóneas representan más del 70%, tanto a nivel 

de familia como de género y especies. Los demás grupos se presentan como puede verse en 

el cuadro 2. 

GRUPO NUMERO DE 

FAMILIAS 

NUMERO DE 

GÉNEROS 

NUMERO DE 

ESPECIES 

PTERIDOPI-IYTA Y AFINES 14 (12.3%) 27 (8.9%) 39 (8.6%) 

GYMNOSPERMAE 4 (3.5%) 4 (1,3%) 5 (1.1%) 

DICOTYLEDQN"AE 82 (7119%) 227 (75.5%) 345 (76.3%) 

MONOCOTYLEDONAE 14 (12.3%) 43 (14.2%) 63 (14%) 

Cuadro 2. Abundancia en los grupos de plantas vasculares 

Las familias más abundantes en cuanto a número de especies son las Compos'itae con 

59 (13%), Rubiaceae con 21 (4.6%), Solanaceae con 20 (4.4%), Orchidaceae con 19 (4.2%), 

Leguminosae con 15 (3.3%), Aspleniaceae y Labiatae con 11 (2.4%) y Fagaccae, 

Piperaceae, Rosaceae y Cyperaceae con 10 (2.2 %) cada una; las familias restantes, con cinco 

o menos especies, representan el 40.8% del total (figura 5). 
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Figura 5. Abundancia en el porcentaje de especies por familia. 

En el número de especies por forma de crecimiento, las hierbas fueron las más 

abundantes con 205, seguidas por los arbustos con 87, árboles con 86, bejucos con 41, 

epífitas con 30 y parásitas con tres (figura 6). 

250 

200 

tn 

9, 150 
o. 
tu 
tu 

° 100 
o 
z 

50 

co 	 e, 	c, ,br° 	og 	.,Z 	oog  ... 	 0 	.0 o ...) 	'‘ 	0ey 	9 	0 	o\ 	 0 N•/`‘-. 	PI) 	V" 	<9 	
qg 

Figura 6. Abundancia de especies en las formas de crecimiento. 
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En cuanto a la forma de crecimiento, las familias más numerosas en la zona de 

estudio son: en hierbas, Compositae con 31 especies, Labiatae y Rubiaceae con 11, 

Cyperaceae con 10 y Aspleniaceae, Begoniaceae, Orchidaceae y Solanaceae con 7; en los 

arbustos Compositae con 25, Solanaceae con 10, Melastomataceae con 7 y Piperaceae con 

6; en árboles Fagaceae con 10, Caprifoliaceae y Lauraceae con 6; en las epífitas Orchidaceae 

con 12, Polypodiaceae con 5 y Aspleniaceae con 4; en bejucos Convolvulaceae con 6 y 

Leguminosae y Liliaceae con 4; finalmente en las parásitas Loranthaceae con 2. 

Los meses en los que se recolectaron el mayor número de especies con flor fueron 

marzo, mayo y agosto; el mayor número de especies en fructificación se recolectó de agosto 

a septiembre (figura 7). 

Figura 7. Meses de recolecta de especies en floración y/o fructificación. 
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e) Consideraciones biogeográficas 

- Análisis a nivel de familia 

Las 114 familias se agruparon en cuatro categorías generales, de acuerdo con su 

distribución actual, obtenida a partir de Mabberley (1993) y Brummitt (1992) (figura 9): 49 

de ellas (43%) son de amplia distribución, 44 (38.6%) de distribución tropical y subtropical, 

13 (11.4%) son tropicales exclusivamente y 8 (7%) se distribuyen en el Hemisferio Norte. 

Figura 9. Distribución actual de las Familias de plantas vasculares de Tenango de Doria. 

Estas categorías generales a su vez se subdividieron, de acuerdo con la distribución 

principal o especial de sus elementos, como se muestra en el cuadro tres. 



FAMILIAS DE ANWLIA DISTRIBUCION 

COSMOPOLITA SUBCOSNIOPOLITA ESPECIALMENTE 
TEMPLADO-CALIDO 

ESPECIALMENTE. 
NORTE 
TEMPLADO 

ESPECIALMENTE 
HEMISFERIO 
NORTE 

ESPECIALMENTE 
TROPICAL Y 
SUBTROPICAL 

ESPECIALMENTE 
TRONCOS 

ESPECIALMENTE 
SUR DE AFRICA 

ESPECIALMENTE 
SUR DE 
ANIERICA 

Adiantaceac Aquifoliaccae ConvolvaIaccar Herberidaccae Caprifolinecae Iridaccae NIalvaccae Crassulaccae Solancra e 

Aaplealacele Boraginaccar Cyperaceae Polygonacrae Caryophy Eaceac Rhamnaceac Potypncilaccac 

BIechnacrae Eicaccae Gentlanaceake Saxifragacese I-abiatae Rublaccae Rutacese 

Campanulaceae Etphorbiaccae Hamamelldaccae UmbellIferac ROSIbelt2C 

Composítac Fagaceste M»ceat 
Onagraccae Cupre~ar Gran:dame 

Dennstacdtiaccac Nfyricaccae Scrapbulariaccae 
EquIsetaccac PolygaIaceae Valcrianaceac 
Legnsainasse Pyrolaceae 
Leatibularinceae Ilaclypterldaccae 
Lycopodiaccac ITEaccae 
Orchidaccac 
Plantaginaceae 
Sdagindlaccae 

FAMILIAS TROPICAL Y SUBTROPICALES 

AMPLIA DISTRIBUCION ESPECIALMENTE TROPICAL ESPECIALMENTE HEMISFERIO NORTE ESPECIALMENTE AMERICA ESPECIALMENTE HEMISFERIO  SUR 

Acantbacese Cletbracese Cactaccae Cunonlaceac Amarazathaceac 
AnaarylBdactrae Annonaccae D§cecorcaccac Cartnaccae Niki:decena 

Araccae 
tsc/epiatbaccae 

Burmanlacace 
Celastraccae 

Guttirerae 
Magnoliaceae 

MalphIglaccac 
Mdastomataceae 

Gleicheni.e..,  

Loranthaccae 

Regonlaceac Flacourtiaceac Polemoniacese Passilloraccac Podocarpaceae 

Comniclinaccae Gcsnerbaccae Styracaceae Phytnlaccaerse 

Cucarbitaceac Lanraccae Ubstacrake 
Cyatbeaccac Loganlaccae 
Moraceae Menguar 
Nlyninaccac UrtIcaceac 
Oxalldacrae 
Palmas 
Sapbodaccae 
Symplocaceae 
Vitaccac 
Zwrdaeele 

Cuadro 3_ Subdivisiones de las categorías generales de las familias de plantas vasculares de Tenango de Doria. 



FAMILIAS TROPICALES 

PANTROPICAL TROPICOS ASIA Y AMERICA TROPICOS DE AMERICA 

Grammitidaceae Araliaceae Bromeliaceae 
Lvthraceae Sabiaceae Lopbosoriaceae 
Piperaceae Zingiberaceae 
Psifotaceae 
Sapotaceae 
Simaroubaceae 
Theaceae 
Verbenaceae 

FAMILIAS DEL HEMISFERIO NORTE 

NORTE TEMPLADO AMPLIA DISTRIBUCION 

Betulaceae 
Cornaceae 
Nyssaceae 
Papaveraceae 
Ranunculaceae 

Pinaceae 
Platanaceae 
Staphyleaceae 

Cuadro 3. Continuación ... 
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Al examinar estas subdivisiones se puede observar que: 

a) Fin la categoría de amplia distribución son más abundantes las familias cosmopolitas 

y subcosmopolitas con 25 familias en total (que constituyen el 22%); las familias 

especialmente templado-cálidas son 8 (forman el 7%) y se encuentran en la misma proporción 

que las familias que se distribuyen de manera especial en el Hemisferio Norte (8 en total-

7%). Las familias que habitan principalmente los trópicos y subtrópicos se encuentran en el 

mismo número que aquellas que son más abundantes en las zonas tropicales (3 - 2.6 %); sólo 

una familia se distribuye especialmente en el Sur de Africa y una especialmente en 

Sudamérica. 

b) Así mismo, en la categoría trópicos y subtrópicos, las familias de amplia 

distribución son las más abundantes (16 - 14%), seguidas de las que se distribuyen 

especialmente en los trópicos (10 - 8.7%) y especialmente en el Hemisferio Norte (7 - 

6.1%). Las familias que se distribuyen especialmente en América, alcanzan su mejor 

representación en esta categoría (6 - 5.3%) y sólo cuatro familias son principalmente del 

hemisferio sur. 

e) La categoría tropical muestra una mayor proporción de familias pantropicales (8 -

7%), en comparación con las familias con distribución especial en los trópicos de Asia y 

América en conjunto (3 - 2.6%) y en los trópicos de América solamente (2 - 1.7%). 

d) Por su parte las familias del Hemisferio Norte muestran dos tendencias, aquellas 

que se distribuyen en las zonas templadas del norte (4 - 3.5%) y las que tienen una 

distribución más extensa en este Hemisferio (3 - 2.6%). 

De manera general considerando las cuatro categorías, se observa que las familias más 

abundantes son las de amplia distribución seguidas por las que habitan las zonas tropicales-

subtropicales. Si observamos el cuadro 3 se puede apreciar que las familias que se 

distribuyen especialmente en América son relativamente pocas (6 - 5.2%), y que también es 

mayor el número de familias que se distribuyen especialmente en los trópicos del todo el 

mundo (8 - 7%), que el de familias que habitan principalmente los trópicos de América (2 -

1.7%). 
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- Análisis a nivel de género 

Los 301 géneros se agruparon en seis categorías generales (veáse figura 10): 116 

(38.5%) géneros se distribuyen exclusivamente en América, 74 (24.6%) en las zonas 

tropicales y subtropicales de todo el mundo, 39 (13.0%) son de amplia distribución, 36 

(12.0%) están en el Hemisferio Norte, 31 (10.3%) en los trópicos exclusivamente y cinco 

(1.6%) en zonas templadas y subtropicales. 

Figura 10. Categorías generales de la distribución actual de los género de plantas vasculares de 

Tenango de Doria. 

El número de géneros con distribución en América es alto; le siguen en importancia 

numérica aquellos con distribución tropical y subtropical. 
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Al igual que en el analisis de familias las categorías generales de los géneros también 

se subdividieron como se muestra en la figura 11. 

a) AMERICA 

56 

9 '9  
• 

,4144, 

1.9  

	

tr 	•3".  
4°•   

	

0 	4111  6 41'1  

‘10  

of 	•14.  4 	4, 
e/ 	14°  

t 'y
•  

c) TROPICOS Y SUBTROPICOS  

2- 

30 

25 

• ,,, 	........ 
20 

15 
10 • 9 

8 	 
10  	4 

5 
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Figura 11. Subdivisión de las categorías generales de la distribución de géneros de plantas vasculares 

de Tenango de noria. 
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e) TEMPLADO-SUBTROPICAL 
	 f) TROPICOS 

Estas gráficas nos muestran que: 

a) De los géneros americanos (figura 11a) el mayor número de ellos se distribuyen 

en los trópicos del continente (56) y constituyen casi una quinta parte del total de géneros. 

Le siguen en número los géneros que se ubican en el intervalo de los trópicos y subtrópicos 

(19) y de México a Sudamerica (17). Siete géneros son endémicos a México; este número 

puede aumentar, si se toma en cuenta el concepto de Megaméxico 1, Megaméxico 2 o 

Megaméxico 3 en el sentido de Rzedowski (1991), ya que seis géneros más tiene una 

distribución de México a Centroamérica y dos se distribuyen del Sur de Estados Unidos a 

Centroamérica. Sólo tres géneros presentan una distribución que se extiende hacia la parte 

septentrional de Norteamérica. 

b) Como se observa en la figura 1 lb, los géneros cosmopolitas (16) y subcosmopolitas 

(10) alcanzan la proporción más alta dentro de la categoría de amplia distribución y 

representa el 8.6% del total de géneros, las demás subdivisiones en conjunto reperesentan 

apenas el 4.3 %. 

c) En la categoría de los trópicos y subtrópicos (figura 11c) los géneros de amplia 

distribución son los más abundantes, y los géneros compartidos entre América y Asia (10) 

se encuentran en mayor número que en cualquier otra categoría. 

d) Por su parte en la categoría del Hemisferio Norte (figura 11d) los géneros que se 

encuentran en mayor proporción son aquellos que se distribuyen en las zonas templadas y a 
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lo largo de las montañas tropicales (13); dos géneros (Aldeas y Castillejo) presentan una 

distribución amplia en el Hemisferio Norte y tienen algunos representantes en los Andes. 

e) Pocos son los géneros principalmente pantemplados o que se encuentran en las 

regiones templadas-subtropicales del mundo (cinco en total) (figura I le). 

0 En la categoría de los trópicos, la mayor proporción la conforman los géneros 

pantropicales (16), siguiéndoles los que se distribuyen especialmente en América y Africa 

(con 4 géneros) y América y Asia (también con 4). 

Si comparamos las graficas de la figura 11, puede observarse que de manera general, 

la mayoría de los géneros se distribuyen a lo largo de las cadenas montañosas de 

Mesoamérica, a veces hasta Sudamérica. Esto se aprecia mejor al esquematizar la 

distribución de los géneros en el continente americano, utilizando el mapa de continentes y 

regiones que proponen Hollis y Rrummitt (1992), en una propuesta por establecer un sistema 

para estandarizar las unidades de distribución geográfica de las plantas (figura 12). 

En términos generales el mayor número de géneros se extienden de México a 

Sudamérica, siendo comparativamente pocos los que se distribuyen especialmente hacia la 

parte norte de Norteamérica (figura 12). 

Les continuan en número los géneros de amplia distribución dentro del grupo de los 

trópicos y subtrópicos y junto con los géneros cosmopolitas y subcosmopolitas constituyen 

el 17.6% del total (con 53 géneros). 

Son también importantes en número los géneros compartidos entre América y Asia 

y se incluyen principalmente en las categorías trópicos-subtrópicos (10), Hemisferio Norte 

(9), y trópicos (4), que constituyen el 8.0% de los géneros totales. 

Como se ve, los géneros que se comparten entre Asia y América (24) son más 

abundantes en los trópicos-subtrópicos y en el Hemisferio Norte y están en mayor proporción 

que los que se distribuyen principalmente en América y Europa (3). Estos concuerda con la 

afirmación de Miranda (1959), de que en la zona tropical americana, se pueden distinguir dos 

grupos florísticos según la distribución de sus elementos bicontinentales, uno de ellos el 

nominado "anfipacífico", presentaría un acentuado predominio de elementos asiático-

americanos, y es característico de las regiones de montaña, sobre todo hacia el límite norte 

de la zona tropical. Por otro lado de manera general se ha propuesto que los patrones de 

distribución biótica transpacífica y bipolar son producto de la historia geológica del Pacífico, 
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en la cual según la teoría del continente Pacífica, la fragmentación de este habría jugado un 

papel muy importante (Nelson, 1985). 

Algunos géneros se comparten entre América y Africa (12), e igualmente algunos 

géneros tienen una distribución compartida más extensa en América, Africa y Asia (9), 

principalmente dentro de las zonas tropicales y subtropicales. 

Otra proporción menor de géneros se distribuyen especialmente en el Hemisferio Sur 

(6), incluidos en la categoría trópicos-subtrópicos y en la de amplia distribución. 
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DISTRIBUCION DE GENEROS AMERICANOS 

AREAS DE DISTRIBUCION 

- 56 Trópicos 
19 Trópicos y Subtrópicos 
17 México a Sudamérica 

- 7 Endémicos a México 
6 México a Centroamérica 
3 Norte América 
2 S de E.U. a Centroamérica 

Figura 12, Distribución actual de los géneros americanos de las plantas del bosque anesófilo de 

Tenango de Daría, Hidalgo ( Tomado de Hollis y Brummitt, 1992 y modificado por el autor). 



44 

- Análisis de las formas de vida a nivel de género 

De los 301 géneros recolectados en Tenango de Doria, 61 son árboles, 50 arbustos, 

139 hierbas, 27 bejucos o lianas, 21 epífitas y tres parásitas (Cuadro 4). 

Son pocos los géneros arbóreos de amplia distribución; estos son: Ilex, Zanthoxylum 

y Vaccinium. Los géneros arbóreos más numerosos son los que se distribuyen en el 

Hemisferio Norte (18), en los trópicos y subtrópicos (16) y los americanos (12); esta última 

categoría a su vez presenta el mayor número de elementos en todas las demás formas de 

vida. De los géneros de árboles americanos, la mayoría son tropicales y sólo uno (Ptelea), 

tiene una distribución principal en Norteamérica. 

Entre los arbustivos, después de los elementos propios de América (con 28), aquellos 

con una distribución restringida a los trópicos son los que presentan una mayor proporción 

(8); sólo un género (apatorium) se distribuye en el Hemisferio Norte. 

Los géneros de hierbas se distribuyen principalmente en América (48), en los trópicos 

y subtrópicos (41) y de amplia distribución (25); estas tres categorías en conjunto constituyen 

el 82 % del total de géneros de hierbas. 

No existe ningún género epífito con una distribución restringida al Hemisferio Norte; 

la mayoría habitan en América (11), en los trópicos-subtrópicos (5) y los trópicos (3); esto 

igualmente ocurre para los géneros de bejucos con 14 géneros americanos, cinco en los 

trópicos-subtrópicos y tres en los trópicos. 

De los tres géneros de parásitas encontrados, dos se distribuyen en América y el 

género Cuscuta es considerado como de amplia distribución, 



ARBOLES 

AMERICA TROPIC AL Y 
SUBTROPICAL 

AMPLIA 
DISTRIBUCION 

TROPICAL HEMISFERIO 
NOR'EE 

TEMPLADO-
SUBTRO PIC Al , 

nefaria A nlivid ¡lex Annona Mous Samb men s 

11 e rnardin nadiltria Zarahoxyluni lionsehtniedia Arinaus 

L'ir hare.tyl un: Cleth nt Vacriniurn Dirk son in Corvinos 

Conoriegia Gyathea A Idioma (leyera 

I)ipholis Eryhrina 3 fie rokopis Corn u s 

higa 1.eueolhile l'erren <Va:negus 

baanella O coka Phoebe Cupress u s 

Neaand ra Pe rronetin Sourania I riquidambar 

OtropallaX Padorarpus Tem clroein fi: 1.yonin 

Pirra:unid kapanea bicha ia »mugid 

¡'letra khan:n:1s Trophis Nysvii 

ROlideldia SfyrizX Oltrya 

4mph:cm ¡fruir 

Tour:aforad Platanus 

!Yema 
l'u rpinla 

Prunus 
Quercus 
Tilia 
Vibumum 

ARBUSTOS 

AMERICA TROPICAL Y AMPLIA TROPICAL IIENIISFERIO TEMPLADO. 

SUBTROPICAL DIS1RIBUCION NORTE SUB1ROPIC A I. 

A courfia Enclssia Red:cris lantana nupatorium 

Arehilmechnris Gaukheria Myrica Uppia 

Ha rtlettind áf inuna Rubut Mkonia 

ROCCOrti4 Urna Senrrio Piper 

II rickellia Ve monús Senna Moro nrphe 

Brupnanrú: Weinnsannir: Salan urn Plyehdria 

Ceralotamia Randia 

Ceokun: Xylonna 

Chi:eran:hm 'un 
Clibadlum 
eftillOJCIÁUS 

GYphomandn2 
Deppen 
Iloffmania 
tariandsca 
Leandra 
Liabum 
Malmiscu s 
Monninn 
Monodia' I un: 
A/animan 
AfouunnU 
Palkoarea 
Pipihotrix 
Roldana 
Schirinearplia 
Verbi:kin 
»Vd:Magia 
Zapoteca 

Cuadro 4. Distribución actual de los géneros por formas de vida. 



HIERBAS 

VOTA ICA TROPICAL Y 
SUBTROPIC AL 

AMPLIA 
DisnuouctuN 

TROPICAL HEMISFERIO 
NORTE 

TENIPLADO-
SUBTROPICAL 

,ig e 'atina ,1 h uti 1 un Añudara A racha ind e; Alchemilla Conyza 

.Ige raí :un Ara f I I í I .1 s te r C i ~milis A rema rho 7helypte dr 

Aldama Anail tina R id e n I Pique ria Castillejo Tnfolium 

Anoda Arisaema Ele chn um S ige :6 (ella Cirsium 

A «acacia Begonia Carex Triumfetia /Mutis 

Airlepias Burraja Dryorieris Zingiher I lal cilia 

llaccharis (laceolaria Fq uisetum ,Slitchella 

'llena Chamarcrina E rige mi ál ~Ana 

11 u uno rdia Commelitus Euphorbia Pinguirola 

<idea Crolniiirin Galiiiin l'eunella 

Opima (.5.pe rus Gnaphalium kan un culla 

Ce ntreamigun De nnstardtia II yd rocotyle Humee 

Chatn a ed urea besmodium l.udwigia Sed um 

Ch u nata (Radia lythnim Smilacina 

Cure ocyq; I el unt Mich esa ell Malas,: Woadwardia 

Cru sea D'yo a ria Oxa I ii 

Cuph ea 
IRial ia 

Gleirh en in 
Ilkracium 

Phy salir 
lía lago 

Diayostega I I au iton 111 Po l gon u In 

Didytnaea I lypericum Polypodium 

Echeandia I loas ii Polystichum 

II flechera Ungís Perfil 

I chtianth u v I reúne Rhynehospora 

In e da 
Jallornala 

Judicin 
I Arijo 

Sil:tiran 
hizo robo' u% 

La m morada 
tern-chi:sin 
topetin 
tophotoria 

I ,scopisliwn 
hlim ul u s 
Venero 
Ociuntum 

Stiellaria 

% f mili nin Orth rasanth u s 

3 Icl animl iu m Pante u m 

Pa raí/leáis 
l'henar 

Paspalum 
Pa sorda 

Phlebudium Phane ruphl eh ia 

Pulyonnia Phytiolacca 

Ponlhitiu Pilen 
Pericona Rhynchoglossum 
Relbunlum Salvia 

Rhodosciadium Selaginella 

R umfurdia Sida 

Smithiandia Thalidrum 

SI evia 
l'ih u Mina 

Tritnnia 

Tig HA: 
rnkun urperm um 
Viguiera 
Pilladla 
Zephyranthes 

Cuadro 4. Continuación... 



EPIFITAS 

AMERICA TROPIC Al, Y 
suirntopicm, 

ANIMA A 
msTunuicioN 

TROPICAL III.:MISFERIO 
Nou'rE 

'ru.sti,  ',Ano - 
suaTuomem. 

Campyl on ell rine Ca la nt he Alplenium Piteairnia 
Mur e ria 
I: n L'ya ia 
rpidendrum 
111411114v 

Flaphogio sun, 
l'ella pte ri s 
Pepe rom ia 
l'atada 

Coarlyem ileopeltl, 
Pudor:un 

Nom:Undula 
Pteurwhallis 
lihyn c 11 o st el e 
Sarro:loan 
Man oph ea 
Tillandsin 

BEJUCOS 

AMER IC A 'TROPICAL Y 
SUBTROPICAL 

AMPLIA 
DISTRIBUCIO N 

TROPICAL HEMISFERIO 
Nom 

TEMPLADO-
suirruomem, 

llamaren M'incurra Valeriana Canandia Philadelphu y tlematis 
CMOCCOCa 
t'abata 

11rt e rapte ris 
ipamiwa 

Maria 
,5fikania 

Vais 

Qelanthera Pa su:1 lora 
( ion ol ob u á Sin llar 
Malucha 
Meloth tia 
JIM", 
A loaste ra 
Pepo op vi 1 
l'Usen, u s 
S e dan in 
Soldad ra 
lel mpleris 

PARÁSITAS 

AMERICA TROPICAL Y 
SUBTROPIC AL 

AMPLIA 
DISTRIBUC ION 

TROPICAL HEMISFERIO) 
NORTE 

TEMPLADO-
SUBTROPICAL 

Pingad end ron 
Struthant u s 

Cu scuta 

Cuadro 4. Continuación... 
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- Análisis comparativo del bosque mesófilo de Tenango de Doria 

El cuadro 5 muestra una comparación de las características físicas generales y los 

taxones dominantes entre el bosque de Tenango de Doria con algunas otras comunidades del 

bosque mesófilo citadas para el país. Los intervalos altitudinales de todos estos sitios nunca 

son menores a los 800 msnm y pueden alcanzar hasta los 2800 msnm en zonas como el oeste 

del Iztacíhuatl (en el Estado de México) y Omiltemi (Guerrero); las condiciones climáticas 

que se presentan abarcan desde climas templado-húmedos hasta semicálido-húmedos, con 

temperaturas en promedio mayores a los 12 °C y hasta los 23 °C; la precipitación suele ser 

muy abundante, siempre mayor a los 1000 mm en promedio anual (excepto la Sierra de San 

Carlos, en Tamaulipas donde se citan 734.8 mm), alcanzando sus mayores promedios en las 

áreas del sur del país como La Chinantla, Oaxaca con 5797 mm, el Volcán San Martín, 

Veracruz con 4419.8 mm y El Triunfo, Chiapas con un intervalo de 2500 a 3500 mm 

anuales. 

Entre los sitios comparados existe gran variación en la altura del dosel; en algunos 

el tamaño de los árboles dominantes va de 8 a 10 m hasta no más de 18 - 20 m, como la 

Sierra de San Carlos en Tamaulipas, Volcán San Martín en Veracruz y oeste del Iztacíhuatl 

en el Estado de México; en otros sitios la altura del dosel rebasa los 20 m y llega a alcanzar 

los 40 ni, como en Fielechales y lluayacoeotla en Veracruz, Norte de Querétaro, La 

Chinantla, Oaxaca y El Triunfo, Chiapas. 

En gran parte de estos bosques, Liquidan:bar macrophylla es un componente 

importante y en la mayor parte de ellos se aprecia que los géneros de árboles que dominan 

son: Alma, Carpinus, Pino, Tilia, Ulmus, Quercus, Clethra, Ternstroemia, 

Podocarpus, Oreopanax, Ostrya, Magnolia, Perrottetia, Corma, Saurauia, Dipholis y 

Metiosma. 

Lo anterior muestra que a pesar de que existe cierta heterogeneidad fisonómica, sobre 

todo en cuanto a la altura del dosel, composición y elementos dominantes entre otros 

factores, desde el punto de vista ecológico y florístico se observa una gran coincidencia, 



Cuadro 5. Comparación de las características ambientales y taxones 
dominantes en varias comunidades de bosque mesófilo del país. 

18-22 -C 
	 Clathra maxicana 

700-1500 mm 	 Coro". 4irciflora 
Owndr.ypanax 

El Triunfo. 	1600-2200 C(m)tú) 	25-30 	Cr..ren• spp. 	 Long y 
Chiapas 	 Templado 	(40) 	Kitudwa trinarvia 	 llealli, 1991 
(área Golfo- 	 humedo 	 DancLropanar populifoliii,  
Pacifico) 	 18-22 .0 	 Porrotrmtia longystylim 

2500-3500 mm 	 ~yema.. m.xxcana 

el Triunfo. 	1400-1100 ?1C1(m) 	25-35 	Ficus,  tookii 
Chiapas 	 Semseglido 	 Podocarpura matudaa 
(área Pacífico) 	 humodo 	 Saura... madr.osi. 

18-22 -C 	 Coccoloba matuda. 
2500-1500 mr. 	 Dipholiw minntsflora 

Sierra de 	000-2400 Cw-(A)cú 	27.5 Osndrop.nam arborwy. 
Manantlan. 	 Templado- 	 Clathra hartvegii 
Jalisco-Colima 	 subhUmedo 	 21noviavia concino.. 

Semdcalido- 	 Carpio.. tropiralso 
subhúmcdo 	 Cornum dimeifIora 
15.4-18 .0 	 P.r aa hanronii 
1400-1727 mm 

Long y 
lleath, 1991 

Santiago y 
Jardel, 
1993 

Sorrania do 	900-1300 (A)C(d,) 
	15-20 	MLagrwax. pacifica 	 Tolla: O.. 

San Juan, 	 Semlealido 	 Coro.. dioniflora 	 1995 
Nayarit 	 humcdo 

	 Carpio.. crol 	 
18-22 .0 
	

0.trya r3rginiana 
1396-1758 mm 	 II.. brandageana 

Orle:.-n. -pp. 

Ocuilan, 	1800-2400 Ctm".:1 	 25 	~reno opp. 	 Luna et al.. 
Estado do 	 Tool:nado 	 Pinna laiuphyila 	 1909 
~ino y 	 subhümedo 	 liar tol.eanA 
Morales 	 17.5 .0 	 Carpinua earoliniana 

1313 mm 	 Sauranza raticulsra 
fuidosol- 
húmaco 

Riodowski, 
1970 

w del 	 2500-2800 Ctú — r1(w) 
istaceihuatl. 	 Templad.. 
Nexico 	 hundo 

11.4-14.4 -C 
1000-1200 mm 
Andesitico 

Omilteml. 	1900-2000 Cb(u') 
Gorrero 	 Templado 

suhhnm..1,  
14 -r 
1215 mm  

10-20 Prunus brachybotria 

	

1251 	Oil-reo. taurina 
~salema ~tata 
Clothra nwxscana 
Come". dlaciflora 

	

17-74 
	

Carpanns carol,niana 
Ou.rom. "xaras 
Pin.. ayac..ht.t.. 
2inevaaa2a concinna 
Cartuja diasif/ora 
owrey. .irown.an. 

~cc ct al 
1992 



Cuadro 5. Comparación de las caracteristicas ambientales y taxones 
dominantes en varias comunidades de bosque mesófilo del país. 

LOCALIDAD 
	

ALTITUD 	CLIMA-SUELO DOSEL TAXA DOMINANTES 	 REFERENrTA 
(msnm) 	 (e) 

Tenango de 	1200-2200 C(m) 	 20-25 Ligusdambar macrophyl 3a Presente 
Doria, 	 Templado 	 Pino. pa Sula 	 traba3o 
Hidalgo 	 húmedo 	 Ouwrcu. 1.iephylla 

16.7 .0 	 Q. sar[orai 
1866.6 mem 	 O. salapansir 

Magnolia schx.d.ana 

HelechaleS. 	1000-2000 (A)C(fm) 	30-40 	Alnua acuminaca 
Veracruz 	 Senas:alisto 	 Carrinu. marelinzana 

13.5 'C 	 Liquidasbas macropnylla 
1316.25 mm 	 Pínula patula 
luvisol- 	 Tilaa mexicana 
ártico 	 Ulmus mexicana 

Querello spp. 

Ballesteros, 
1986 

Tlanchinol. 
Hidalgo . 

900-1000 (A)C(fm) 	30-35 Lxquadambar macrophylla Luna ct 
Semacalido 	 Magnolia wchs.d.ana 	1994 
subhumedo 	 Pana gragii 
18.9 'C 	 P. patula 
2601 mm 	 Ouercus spp. 
rendzina 	 Poducampuo 
litosol 
foc.cm 

Huayacoc•.t1a, 	800-1850 C(.,/ 	 25-15 	Pin.0 patula 	 vargas. 
Veracruz 	 Templado 	 Clothra spp. 	 1992 

subhumedo 	 enahrclam spp. 
12.6-14.6 'C 	 Magnolia schisdaana 
1346.8 mm 	 LiquzdAshar macrophylla 

Norte de 	 800-2750 >1000 mm 	30-40 	Liquidambar aacrphylla 	Zamudio et n/., 
Queretaro 	 litosol 	 0.11.11.0 =01,X3 cana 	 1952 

luvisol 	 Qta.rcue (II n.. 
germana 

7eoCclo. 	 1900-2400 (A)C 
Veracruz 	 Semacnlido 

húmedo 
19.5 "C 
2173 mm 

Huautla de 	2100-2500 C boto) 
Jiménez, 	 Templado 
Oaxaca 	 húmedo 

16 •C 
1491.4 mm 

25-30 	Alnu_• acuminat.e 
carolaniana 

Cl.thra macraphyl/a 
Liguidambar macraphylla 
Pino. spp. 
Ovorcus spp. 

15-33 Zernatrommia Iznwata 
Ou.rcum achardophy.11a 
Cl.thra licanoidow 
C. mexicana 
Jaras diosolor 
Podocarpss rwlsholi 

Luna et al.. 
1988 

Ruiz J.. 
1995 

Gomez Parias, 	800-1400 C fc 	 19-30 	Lxquadamb.ar macrophylla 	Puig. 
Tamaulipas 	 Templado 	 OU.reeeee spp. 	 1999 

15-1R .0 	 Cl.thra rringl.i 
1500-2000 mea 	 redmcarpy. r.ich.i 
litosol 
luvisol 
acrisol 

El Triunfo, 	1300-1500 C(m)(v) 	 40 	Fincas ...carpa 	 Long y 
Chiapas 	 Templado 	 Diondropanax paliduw 	Heath. 

húmedo 	 Crac...panas ochinspo 	 1991 
18-22 .0 	 Liguidamham macrorhyaaa 
2500-3500 mm 

Volcán San 	1450-1738. Templado 	10-18 Orwopsnas sslapansio 
Martin Tuxtla, 	 húmedo 	 Raparawa jurgossonss 
Veracruz 	 17.9 'C 	 Viburrs. actotifinIsusa 

4419.8 mm 	 llar pringlei 
Andosol- 	 C.I.thra pm:a...aclamo 
humica 	 Carpinus cassUnsan4 

Sierra de 
San Carlos,  

1300-1400 23 •C 
734.8 mm 
litosol  

spp. 
Laquxdambar macrophylla 
Pan.. spp. 

30-40 Enqw2harwleza mexicana 

8-10 Abios guatemalonwis 
Gary.. ~ata 
Osares. spp.  

Alvarez del 
C.. 1977 

^avisan. 
1954 

Rzedowski y 
Palacios, 
1977 

Briones, 
1991 

Montebello, 	1400-1700 22 'C 
Chiapas 	 1250-1700 mm 

La Chinantla, 1600-1600 C U./ 
Oaxaca 	 14-17 .0 

5797 mm 



nip 

fooscm 

Huayacoc,t1a, 	800-1850 C(va) 	 25-35 Pino. patnla 	 Vargas. 
Veracruz 	 Templado 	 Clon- lira spp. 	 1962 

Subhumed0 	 Quercu. spp. 
12.6-14.6 .0 	 Magnolia mebimdmana 
1346.8 mm 	 Lig...da:mbar macrophylla 

Norte de 	 800-2750 >1000 mm 	30-40 Liguidembar mamo: phylla 	2amudio et al.. 
Queretaro 	 litosol 	 Clama ~macana 	 1992 

luvisol 	 Ch1ercum affinaw 
enteren. germana 

Teocelo, 	 1900-2400 1A1C 	 25-30 Aloe. .enmanta - 	 Luna et al.. 
Veracruz 	 Semicalido 	 Carpinu. caroliniana 	1988 

humedo 	 Cl.thra macrophylla 
19.5 "C. 	 Liguidembar macrophylla 
2173 mm 	 pino. spp. 

QuarcuI ffipp. 

Huautla de 	2100-2500 C bm(f) 	15-33 Tmrnmtrommia 1.neata 
Jiménez, 	 Templado 	 Quereos achordephylla 
Oaxaca 	 húmedo 	 Cl.thra licanoideo 

16 "C 	 C. mexicana 
1491.4 mm 	 21mm da:vector 

rodocarpum roachmi 

Ruiz J., 
1995 

Gomez Parias, 	800-1400 C fc 	 18-30 Laguadambar macrophylla 	Puig, 
Tamaulipas 	 Templado 	 Quarcuo spp. 	 1909 

15-111 .0 	 Cl.thra pringlai 
2500-2000 mm 	 rodocarpum rmicbei 
litosol 
luvisol 
acrisol 

El Triunfo, 	1300-1500 C(m)(v) 	 40 	Pinu. oocarra 	 Long y 
Chiapas 	 Templado 	 D.ndropanax palidum 	 Heath, 

húmedo 	 Ormopanam wellingpm 	 1991 
18-22 'C 	 Liguidamkar m.aermphylla 
2500-3500 mm 

Volcán San 	1450-1738 Templado 	10-18 Oreopanam malapmnmim 
Martin Tuxtla. 	 húmedo 	 Rapanea 7nrconmonli 
Veracruz 	 17.9 "C 	 Viburnom acutiColium 

4419.8 mm 	 11.. pringl.i 
Andosol- 	 Clmthra euaveolmn. 
humíco 	 Carpir:un caroliniana 

Alvarez del 
C., 1977 

Montebello, 	1400-1700 22 "C 
Chiapas 	 1250-1700 mm 

La Chinantla, 	1600-1600 C (fm) 
Oaxaca 	 14-17 'C 

5797 men 

QU.VCIIP spp. 
LagnIdambar =acr.-7~11a 
S'anua spp. 

30-40 Eng.lhardtia mmxicana 

rarlson. 
1951 

Rzedovski y 
Palacios. 
1977 

Sierra de 	1300-1400 23 "C 
	

8-10 Abamm guatmmalmonmis 
San Carlos. 	 734.8 mm 	 Carya 'avara 

	 1991 
Tamaulipas 	 litosol 

	 Oversum spp. 
Carpinu. caroliniana 
Outrya eirginiana 

Nueva Galicia, 800-2400 15-23 .0 	20-40 Metía.» religiosa 
Jalisco. Nayarit, 	 1000-2000 mm 	 Camehra spp. 
Colima y Michoacán 	 Carpinuo caroliniana 

~molas meg...d....ama 
Cueree. spp. 
llar brandegmana 
Jorrya varganíana 

Rzedovski y 
Vsugh 

1965 

San Jerónimo 1000-2400 A(Clm 	 7-35 Alnns .Caminata 	 Campos y 
Coatlan. 	 Somicalido 	 Arbueum malaymnmim 	 Villasenor. 
Oaxaca 	 húmed. 	 Chiranthodendron pdonLadastyacon 	1995 

10-22 -C 	 Ci.thra 	' a .4 
700-1500 nm 	 Caen,.. dleciflora 

Ilendr,panam az-bono."'" 

Long y 
Hcáth, 1991 

El Triunfo. 	1600-2200 C(s)(w) 	 25-30 	Qudasáraa• spp. 
Chiapas 	 Templado 	 140) Hatudwa tranervaa 
(área Golfo- 	 humecto 	 D.ndropanas popniafela u. 
Pacifico) 	 18-22 'C 	 Perrattatia longymtylim 

2500-3500 mm 	 itodyoonamn mexicana 

1100-1700 A(C1(m) El Triunfo. 	 25-35 Faeno cookai 
Chiapas 	 Scmacalido 	 Podocarlaum =acuda.. 
(área Pacifico) 	 htimedo 	 Sanrania madr.n.is  

18-22 "C 	 Coco...loba matudam 
2500-3500 mm 	 Diphollo minntiflora 

Sierra do 	800-2400 Cw-(A1Cv 	 27.5 Dmndropanam arbormum 
manantlan. 	 Templado- 	 Cl.thra harewsgss. 
Jalisco-Colima 	 subtunnecto 	 Zinerummia concino.. 

Somacalido- 	 Carpenum tropicalim 
subhúmedo 	 Corno. decaflora 
15.4-18 .0 	 P 	 hintonii 
1400-1727 mm 

Long y 
Heath. 1991 

Santiago y 

Jardel, 
1993 

Sorrania de 	900-1300 (A)C~ 
	

15-20 Magnolaa paolfsea 	 Tolloz O., 
San Juan, 	 Semieáltda 	 Corno*. dimoaflora 

	 1995 
Nayarit 
	

humedo 
	

Carpinum carel' 	- 
18-22 .0 
	

Os trya v.arginiana 
1396-1759 mm 	 • 	brandaymana 

Qu.rrny spp. 

Ocuilso, 
Estado de 
Mexico y 
Morelos 

1800-2400 Che — el 
Templado 
subhúmedo 
17.5 .0 
1313 mm 
AndeSol-
húmico 

25 	 spp. 	 Luna et al.. 
• 1.sephylla 	 1969 
llar tolucana 
Carpinu. caroliniana 
Sauzal:a:a retícula te 

W 401 	 2500-2800 Clv — s/ful 	10-20 Prnnum brachyborrxa 
Irtaccihuatl. 	 Templado 	 1251 ~cona Cinema 
México 	 humedo 	 Moliosma ~tata 

11.4-14.4 "C 	 Cl.thra macana 
1000-1200 mm 	 C....R.M.* Oh ..7x fle.ra 
Andesitico 

Rzodovski. 
1970 



15-15 .0 	 Cl.thra rringlai 
1500-2000 mm 	 1'5:+d...carpo. a-apiolo... 
litosol 
luvisol 
acrisol 

El Triunfo. 	1300-1500 Cps)(o) 	 40 	rana.. soasa ' 	 Long y 
Chiapas 	 Templado 	 Dendropanax paladeo 	 Heath. 

húmedo 	 Orm9panex echinopm 	 1991 
19-22 .0 	 Liquidambar maerorhylla 
2500-3500 mes 

Volcán San 	1450-1738, Templado 	10-18 armopanax ralanansia 	Alvarez del 
martin Tuxtla. 	 húmedo 	 Rapan.. 7nrmanawnix 	 e., 1977 
Veracru. 	 17.9 .0 	 Viburnum acutifolium 

4419.9 mm 	 llar pringlei 
Andosol- 	 Clothra woavoolons 
huMleo 	 Carlismo. carel insana 

Montebello. 	1400-1700 22 .0 
	

Quarcnw spp. 
Chiapas 	 1250-1700 mm 	 Liguidasibar. eacrorhY1.2.1 

	1951 
Firmo spp. 

La Chinantla, 	1600-1900 C (fm) 	 30-40 Engalhardtia mexicana 
	

9.edowski y 
Oaxaca 	 14-17 "C 

	
Palacios. 

5797 mm 	 1977 

Sierra de 	1300-1400 23 .0 	 8-10 Alai*. guarmmalmnsim 
San Carlos. 	 734.8 mm 	 Carys ovata 
Tamaulipas 	 litosol 	 Quercuw spp. 

Carpiee. 
Oocry. wirsiniana 

Briones, 
1991 

NuoVa Galicia, 800-2400 15-23 .0 
Jalisco, Nayarit. 	 1000-2000 mm 
Colima y Michoacán 

20-40 Ahies religiosa 
Clwthra spp. 
Carpanta» caroliniana 
Magnolia achiadaana 
Otamrcuo, spp. 
II.. brandegeana 
Owtxya varg x 	 

9.edovski y 
Mc Vaugh, 
1966 

San Jerónimo 1000-2400 A(C)me 	 7-35 Almo. acominata 	 Campos y 
Coatlan. 	 Semicalide 	 Arbucm. ara-14~0i. 	 Villasenor. 
Oaxaca 	 húmedo 	 Charanthod.ndron pentadacty1on 	1995 

19-22 "C 	 elarlera ...memos 
700-1500 mm 	 Corno. aiwciflora 

arbor.ow 

Long y 
Heath, 1991 

El Triunfo. 	1600-2200 C(m)(g) 	 25-30 	Cheoreta• spp. 
Chiapas 	 Templado 	 ( ) Ttattarfwa 
(área Golfo- 	 humedo 	 Denctropanaw populifolaua 
Pacifico) 	 18-22 .0 	 Porrottotia longy.tyll. 

2500-3500 mes 	 n.clyowmum ...arana 

El Triunfo. 	1400-1700 A(C)Img 	 25-35 	Fíen. cookai 
Chiapas 	 Semicalido 	 Podocarpow 
(área Pacifico) 	 húmedo 	 Satirani.a eaadrdenaia 

18-22 .0 	 Coccoloba =aluda. 
2500-3500 mm 	 Diphollo minutiflora 

Sierra de 	800-2400 Cw-(A)Cn 	 29.5 Dandropanair arboranaw 
Manantlan, 	 Templado- 	 Cl.thra hartmegza 
Jalisco-Colima 	 subhumedo 	 Zinoviovia concinna 

Senacalido- 	 Carpintea tropicalim 
subhúmedo 	 Corno. di.ca flora 
15.4-18 .0 	 PWWWwi hintonii 
1400-1727 mm 

Sorranla de 	900-1300 (A)e~ 	15-20 Magnolia pacifica 
San Juan. 	 Sem1calido 	 Cern.» drwcaflorm 
Nayarit 	 humea° 	 Carpan... carol 	 

18-22 'C 	 0.trya virginiana 
1396-1758 mm 	 Il.x branclogwana 

spp. 

Long y 
Heath. 1991 

Santiago y 
Jardel, 
1993 

Tollo. n.. 
1995 

Ocuilan, 	1800-2400 C(v",) 	 75 	Cfte.rcup spp. 	 Luna ot al.. 
Estado de 	 Templado 	 Piren. ldisophylla 	 1999 
~mico y 	 subhúmedo 	 SI... colocan.. 
Morelos 	 17.5 'C 	 Carpan... carolanaana 

1313 mm 	 Saurania r.taculata 
Andosol- 
humico 

O del 	 2500-21100 Cf.' 	(ú) 	10-20 	Prono* brachybotria 
I.taccihuatl. 	 Templadn 	 (251 	Oo.rcom Ianrana 
Mexico 	 humedo 	 Malioasa ~tata 

11.4-14.4 "C 	 Cl.thra m.sacana 
1000-1200 mm 	 Corno. demc.flora 
Ami«, ita co 

°malteen:. 	1900-2000 
Gorrero 	 Templado 

,131-1hurno,in 
14 'e 
1216 mm 

72-74 
	

Carpimos. carolíniana 
Quarcua oxorao 
Pan.. Ay.11....bUlt* 

•
co,canta 

Corno. da.clflora 
0.te.yo 

fir.odowski. 
1970 

>leave et al.. 
1992 
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En el cuadro 6 se presenta el número total de especies que citan diferentes autores 

para cada una de las localidades con las que se compara el bosque de Tenango de Doria, así 

como el número de especies y el número de especies arbóreas que comparte con cada uno 

de ellos. Es importante señalar que existe diferente profundidad en cada trabajo en cuanto 

a lo exhaustivo de sus listas y gran variación en cuanto al tamaño del área de cada 

comunidad. Sin embargo esta comparación permite dar una idea general de la composición 

florística de los bosques. 

En el cuadro las localidades están arregladas en tres secciones, de acuerdo con la 

vertiente en la que se ubican, esto es, Golfo, Pacífico y Central; dentro de cada sección se 

ordenan de manera descendiente con respecto al número de especies arbóreas que comparten 

con el bosque de la zona de estudio. 

Obviamente el bosque mesófilo de montaña de Tenango de Doria es más semejante 

florística y estructuralmente a sus equivalentes de la parte norte y sur de la Sierra Madre 

Oriental, aunque las comunidades más alejadas de la zona de estudio, dentro de la vertiente 

del Golfo (Sierra de San Carlos en Tamaulipas y Montebello en Chiapas) presentan una 

menor similitud florística. 

La Sierra de San Carlos y La Chinantla, son las regiones con menor similitud 

florística con Tenango de Doria, pese a que esta última se encuentra en la vertiente del Golfo 

y mucho más cerca a la región de estudio que Montebello, su número de especies 

compartidas es muy bajo (9 especies en total y 4 arbóreas), sobre todo si se compara con el 

número de especies compartidas entre la zona de estudio y las otras comunidades de Oaxaca, 

como Huautla de Jiménez (con 53 especies compartidas, 18 arbóreas) y san Jerónimo Coatlán 

en la vertiente pacífica (con 72 especies compartidas, 12 arbóreas). 

Sin embargo, en términos generales, el número de especies arbóreas compartidas con 

las comunidades de la vertiente central (eje Neovolcánico) y las del Pacífico es menor; este 

patrón de similitud es notable, aun incluyendo en la comparación solamente los trabajos 

florísticos más completos de todas las vertientes como el de Helechales, el de Tlanchinol, el 

de Huayacocotla y el de Teocelo en la vertiente del Golfo; el de San Jerónimo Coatlán, el 

del Triunfo y el de la Serranía de San Juan en la del Pacífico y Ocuilan y Omiltemi en la 

vertiente central. 
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Es necesario hacer notar, con respecto a estas diferencias o similitudes, que todas las 

comunidades que se comparan están incluidas en lo que R.ezodowski (1978) denomina como 

región florística mesoamericana de montaña, la cual subdivide en cuatro provincias (Sierra 

Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Serranías Meridionales y Serranías Transistmicas) 

obedeciendo a la distribución de especies y géneros endémicos, así como a diferencias y 

similitudes florísticas que han prevalecido sobre el factor climático y sobre la apariencia de 

la vegetación. 



Cuadro 6. Comparación del número total de especies y el número de especies arbó-
reas del bosque de Tenango de Doria con otras comunidades de bosque mesófilo del 
país. 

LOCALIDAD 	VERTIENTE ESPECIES TOTALES LOCALIDAD 	VERTIENTE ESPECIES TOTALES 
(COMPARTIDAS) (COMPARTIDAS) 

ARBOLES COMPARTIDOS ARBOLES COMPARTIDOS 

Tenango de 	Golfo 453 La Chinantla, 	Golfo 114 
noria, 
Hidalgo 

Oaxaca 
17°38' 

(9) 
4 

19022'-20040' 83* 96°19' 
97059'-98°44' 

Helechales, 	Golfo 304 Sierra de 	Golfo 63 
Veracruz (120) San Carlos, (15) 
20"35'-20°40' 42 Tamaulipas 3 
98024e-90029' 24°30'-25°00' 

98030'-99°15' 
Tlanchinol, 	Golfo 336 
Hidalgo (156) Nueva Galicia, 	Pacifico 115 
20"57'-21"01' 
98°32'-98040' 

39 Jalisco, Nayarit, 
Colima y Michoacán 

(16) 
14 

Huayacocotla, 	Golfo 317 San Jerónimo 	Pacifico 353 
Veracruz (85) Coatlán, (72) 
20°35'-20"38' 39 Oaxaca 12 
90"26'-98"29' 16°09'-16°15' 

96"52'-97"01' 
Norte de 	Golfo 155 
Querétaro (46) El Triunfo, 	Golfo- 261 
21"10'-21°27' 28 Chiapas 	 Pacifico (29) 
99"04'-99"11' 15037' 11 

92°48' 
Teocclo, 	Golfo 227 
Veracruz (66) El Triunfo, 	Pacifico 248 
19°15'-19°30' 21 Chiapas (23) 
96°55.-97°05' 15°37' 9 

92°48' 
Nuautla de 	Golfo 178 
Jiménez, (53) Sierra de 	Pacifico 13 
Oaxaca 
18°17'-18"12' 

18 Manantlán, 
Jalisco-Colima 

(10) 
O 

96057.-97°02' 19026'-19042' 
103051'-104°27' 

Gomez Parias, 	Golfo 132 
Tamaulipas (36) Serranía de 	Pacifico 217 
23°12,-23°03' 
99°10' 

17 San Juan, 
Nayarit 

(34) 
5 

21"20'-21°32' 
El Triunfo, 	Golfo 106 104°53'-105°03' 
Chiapas (21) 
15°37' 11 Ocuilan, 	Central 160 
92048' México-Morelos (32) 

18055'-10059' 11 
Volcán San 	Golfo 104 99°15'-99°23' 
Martín Tuxtla, 
Veracruz 

(29)  
8 W del 	 Central 99 

18°35' 
95°10' 

Iztlaelhuatl, 
19"12' 

(27) 
11 

98°38' 
Montebello, 	Golfo 273 
Chiapas (30)  Omiltemi, 	Central 138 
16°08' 4 Guerrero (24) 
91°43' 17°36' 

99°41' 

* se incluye el número total de especies arbóreas, para el caso de Tenango de Doria 



CLAVE: 
Tenango de Doria 

1.- Haecbales 42(120) 
2.- 'llanehinol 39(156) 
3.- linayarneerla 39(85) 
4.- N de Qnerrtaro 28(46) 
5.- Teoerlo 21(66) 
6.- nuantla 18(53) 
7.- Gomez Farfaz 17(36) 
8.- El Triunfo (Golfo) 11(21) 
9.- Volcán San Martín 8(29) 

10.- Montebello 4(30) 
11.- La China:ras 4(9) 
12.- Sierra San Carlos 3(15) 
?.- Nueva Galicia 14(16) 

L3.- San Jerónimo Coatlín 12a2) 
1d: Ei Triunfo (Golfo-Nein.) 11(29) 
15.- El Triunfo (Pacífico) 9(23) 
16 - Mannntlan 8(10) 
17.- Serranía de San Juan 5(34) 
18.- Oetdlan 11(32) 
19.- Iztaribtratl 11(27) 
20.- Onultemi 10(24) 

Figura 13. Zonas de distribución de las diferentes comunidades de bosque mesófilo que se conparan 
(El número entre parentesis indica el número total de especies compartidas y el número fuera del paran-
tisis indica el número de especies arbóreas compartidas).  



VII.- DISCUSION Y CONCLUSIONES 

La zona de estudio posee una flora diversa y rica; se registran en ella 452 especies 

de plantas vasculares que constituyen ocho veces la cantidad de plantas citadas por Puig 

(1976). 

Según Rzedowski (1996) las familias con mayor representación de géneros en el 

bosque mesófilo de montaña en general son Orchidaceae (83), Polypodiaceae (47), 

Compositae (34), Rubiaceae (29), Legutuinosae (21), Gramineae (19), Gesneriaceae (17), 

Acanthaceae (13), Melastomataceae (13), Scrophulariaceae (13) y Solanaceae (13); para 

Tenango de Doria las familias con un mayor número de géneros son: Compositae (37), 

Rubiaceae (19), Orchidaceae (14), Poypodiaceae (28) (agrupando a todos los helechos), 

Solanaceae (8), Melastomataceae (6) y Rosaceae (6). 

Las familias con un mayor número de especies en la zona de estudio son Compositae 

(59), Rubiaceae (21), Solanaceae (20) y Orchidaceae (19), todas ellas, salvo las últimas, 

principalmente hierbas y arbustos. Estas dos formas de vida constituyen las formas con 

n►ayor proporción en el bosque y son particularmente abundantes en las áreas abiertas, 

producto del aclaramiento y perturbación. Desgraciadamente estas actividades aumentan cada 

vez más debido a la ubicación de este tipo de comunidades en zonas climáticas favorables 

para la habitación humana y aprovechamiento agrícola y ganadero. 

En la figura 7 se registran los meses en los que se recolectó el mayor número de 

plantas en floración y/o fructificación, lo que da una idea general de la (enología floral del 

bosque de Tenango de Doria. En esta gráfica pueden observarse dos patrones principales: 

1) Un grupo de especies florecen en la segunda mitad de la estación de sequía (de 

marzo a mayo) y 2) uno más que florecen durante la estación lluviosa (de julio a octubre). 

Estos datos son concordantes en parte con los obtenidos por Hernández y Carreón (1987), 

sobre la (enología floral de las especies arbóreas de un bosque mesófilo de Michoacán, en 

el cual se detectan cuatro patrones temporales de floración: I) especies que florecen en 

medio, o hacia la segunda mitad de la estación de sequía, 2) especies que comienzan su 
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período de floración en la estación seca y lo extienden hasta iniciadas las lluvias, 3) especies 

que florecen exclusivamente durante la estación húmeda y 4) aquellas que empiezan a 

florecer en la estación húmeda y siguen produciendo flores hasta el inicio del período de 

sequía. La mayor cantidad de especies registradas en Michoacán tienen sus picos de floración 

a partir de la segunda mitad de la época seca, y presentan su segundo mayor pico de 

floración en la época lluviosa; una gran cantidad de hierbas y arbustos florecen en la estación 

húmeda. Estos dos últimos patrones coinciden con los presentados en la zona de estudio. 

Se pudo advertir en esta comunidad la existencia de varias asociaciones que difieren 

a veces en altura y en las especies dominantes, las cuales varían según la exposición de la 

ladera o si se ubican en cañadas o no, no obstante es necesario un estudio ecológico más 

profundo, para poder delimitar con exactitud las relaciones de las diferentes asociaciones que 

dominan y las diferentes características físicas del ambiente. 1-lacia los 2000 msnm, la 

dominancia está dada por Pinta panda, Quercus sartorli, Q. xalapensis y Liquidan:bar 

inacrophylla; de los 1600 a los 1800 la dominancia está dada por Quercus leiophylla, 

Magnolia schiedeana, Liquidantbar tnacrophylla y Quercus xalapensis en las áreas poco 

expuestas, y en las áreas con mayor insolación son más frecuentes Pinas patula, /Uno 

jorullensis y Leucothde acutninata. A esta misma altitud, en las cañadas son frecuentes otros 

elementos tales como Prunus brachybotria, Dipholis minutiflora y Melisoma alba. 

Las familias con una distribución cosmopolita y las que se distribuyen en los trópicos-

subtrópicos son las más abundantes en la zona de estudio; esto concuerda con lo expuesto por 

Sharp (1953), quien sustenta que en la flora mexicana los miembros de las familias de 

dicotiledóneas leñosas en su mayoría son de amplia distribución, sobre todo en las áreas 

tropicales y subtropicales. En el área de estudio también se observa que las familias que se 

distribuyen especialmente en el hemisferio norte están en una proporción mayor que aquellas , 

que se distribuyen principalmente en el sur. 

Contrariamente a las familias, los géneros más abundantes son los de distribución en 

América, especialmente aquellos que se distribuyen en los trópicos de América, lo cual 

concuerda con lo que propone Rzedowski (1996), quien afirma que aproximadamente el 46% 

de los géneros de fanerógamas del bosque mesófilo de montaña presentan una distribución 

de México a Sudamérica. 

La mayoría de estos géneros americanos tropicales son hierbas y arbustos, lo cual 
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pudiera explicarse, mediante un punto de vista dispersionista, en base a la conexión de 

Norteamérica en el Plioceno con Sudamérica y la posterior disminución de las áreas boscosas 

producto de las grandes variaciones climáticas del Cenozoico Tardío, que permitieron la 

expansión en sus intervalos de distribución y la enorme diversificación de estas formas de 

vida en el país. 

Existe una mayor proporción de géneros compartidos entre América y las áreas de 

Asia-Oceanía, en comparación con aquellos que se comparten con América y Europa, lo cual 

tal vez sea resultado de la ruptura más temprana entre Norteamérica y Eurasia. Aunque existe 

evidencia del empobrecimiento de la flora de los bosques templados del noroeste de Europa, 

adjudicado a la presencia de una barrera transversal formada por los sistemas montañosos 

Alpinos, mismos que impidieron la migración hacia el sur de las floras del Terciario que 

existían en la zona en la cual avanzaron las capas de hielo producto del deterioro climático 

(Tivy, 1993). 

Según Miranda (1959), a nivel genérico se pueden distinguir en la zona tropical 

húmeda americana dos grupos florísticos de acuerdo a la distribución de sus elementos 

bicontinentales: 1) el anfiatlántico, en el que predominan los elementos africano-americanos, 

que se encuentran en los lugares bajos o inundables y 2) el anfipacífico, en el cual 

predominan notablemente los elementos asiático-americanos, y que caracteriza a las regiones 

montañosas, sobre todo hacia el límite norte de la zona tropical. Esta relación genérica 

también ha sido resaltada por Rzedowski (1991), quien afirma que en.el bosque mesófilo de 

montaña de México y Centroamérica existe un conjunto de géneros comunes con el este de 

Asia, de los cuales no pocos están representados en Sudamérica, y otros con el este de los 

Estados Unidos; otros más como Cleyera, Deutzia, Distylium, Digelhardtia, Microtropis y 

Mitrasiemon sólo habitan en México, Centroamérica y Asia. 

El bosque mesófilo de "l'enano de Doria es más semejante a sus equivalentes 

cercanos, ubicados dentro de la misma provincia fisiográfica (Sierra Madre Oriental); estos 

bosques en conjunto en el pasado reciente formaban un manchón continuo de considerable 

dimensión. Las diferencias en la similitud florística con las distintas áreas que se comparan 

se deben, en ocasiones, a factores tales como diferente profundidad en cuanto a lo exhaustivo 

de su inventario, por ejemplo algunos trabajos como el de Omiltemi, Manantlán o Huautla 

de Jiménez están enfocados más al estudio estructural del bosque que al florístico, por lo que 
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en ocasiones sólo incluyen en sus listas las especies arbóreas o fisonómicamente importantes; 

otros como el de Gómez Parías excluyen las pteridofitas. Otro factor importante es el tamaño 

de las áreas de los diferentes bosques que se analizan, ya que existen áreas comparativamente 

grandes como serían Nueva Galicia y "El Triunfo" en Chiapas, en comparación con otros 

sitios que comprenden áreas comparativamente menores. 

Pese a lo anterior, esta comparación permite tener una idea de la semejanza florística 

de estos bosques, ya que como se logra apreciar en los resultados, el bosque de la zona de 

estudio comparte muchas más especies arbóreas con las comunidades cercanas a ella dentro 

de la Sierra Madre Oriental (Tlanchinol, Huayacocotla, Helechales, etc.) que con las 

comunidades pertenecientes a otras provincias geográficas (Eje Neovolcánico, Sierra Madre 

Occidental y Sierra Madre del Sur). La aseveración anterior concuerda con las de trabajos 

similares que estudian las relaciones florísticas de varias áreas de bosque mesófilo como el 

trabajo de Puig (1989), en el cual concluye que existe una mayor similitud del bosque 

mesófilo de Tamaulipas con los bosques mesófilos de las regiones de Veracruz, Hidalgo y 

San Luis Potosí, que con aquellos de los estados de Guerrero, Chiapas y Estado de México, 

y el trabajo de Luna el al. (1994) en el que se afirma que el bosque mesófilo de montaña de 

Tlanchinol, Hidalgo es más semejante florística y estructuralmente a sus equivalentes de la 

parte sur de la Sierra Madre Oriental, y menos a los del oeste y centro de México (Sierra 

Madre Occidental, del Sur y Eje Neovolcánico). 

Como se ha comentado anteriormente, la flora del bosque mesófilo de montaña en 

general, presenta relaciones geográficas interesantes; por un lado contiene un significativo 

número de especies que existen también en el este de Estado Unidos y Canadá o bien 

especies vicariantes con esa área; la mayor parte de estos elementos son árboles que 

generalmente dominan en los bosques. Sin embargo, es cuantitativamente más importante el 

elemento meridional (Rzedowski, 1978). Se ha propuesto como origen de la relación de los 

elementos compartidos con las zonas del norte, una progresiva migración hacia el sur de los 

elementos arbóreos templados a América Latina (Graham, 1973, 1976, 1987). Esta 

afirmación esta basada en la presencia de géneros de árboles templados en la floras fósiles 

del sureste de Estados Unidos que datan del Eoceno (Ales, Alnus, Betula, Carya, Fagus, 

.fuglans, Liquidambar, Liriodendron, Myrica, Nyssa, Tala , etc.); algunos de estos géneros 

se han encontrado en sedimentos del Mioceno Medio del sur de México, pero estan ausentes 
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de sedimentos más antiguos y para este mismo período (Mioceno), sólo se registran tres 

géneros (Alnus, Juglans y Myrica) en América Central (Panamá), finalmente en el norte de 

Sudamérica estos mismos tres géneros se encuentran por primera vez hasta los depósitos del 

Plioceno Tardío y sólo llegan a ser abundantes hasta el Pleistoceno. Por otro lado con base 

en estudios taxonómicos-filogenéticos, se ha llegado a la conclusión de que varios grupos de 

plantas de clima templado han tenido su centro de diversificación en el sur de México y 

Centroamérica, de donde posteriormente se dispersaron hacia el norte a lo largo de las Sierra 

Madre Occidental y Oriental (McVaugh, 1952 en Rzedowski, 1965). 

De cualquier forma, en la actualidad no existe duda de que la presencia de los 

elementos templados en México, muchos de ellos característicos del bosque mesófilo son muy 

antiguos; los hallazgos palinológicos indican que géneros tales como Mies, Acer, Ca►ya, 

Cedros, Chiranthodendron, Comas, Deppea, Engelhardtia, Fagus, Fraxinus, Hoffmania, 

Liquidanibar, Nothofagus, Nyssa, Paullinia, Picea, Pinas, Platanus, Podocarpus, Populus, 

Quemas, Tilia, Ulmus y Weinntannia estaban presentes en Veracruz y Chiapas en el Mioceno 

y al parecer en menor proporción en el Oligoceno (Rzedowski, 1991). 

La antiguedad de estas asociaciones florísticas así corno la presencia de sus registros 

fósiles en lugares en los que actualmente se encuentran otros tipos de vegetación, ha 

conducido a pensar en una distribución más extensa y continua en el pasado del bosque 

mesófilo en el país. La fragmentación y la formación de los rasgos propios de cada uno de 

los diferentes bosques ubicados en los distintos sistemas montañosos de México han sido 

debido a los cambios en los rasgos topográficos y los cambios climáticos que los 

acompañaron a través del tiempo, los cuales crearon con frecuencia condiciones propicias 

para el origen de grupos y linajes de plantas capaces de poblar hábitats nuevos (Rzedowski 

1966), 

El bosque mesófilo de Tenango de Doria, al igual que otras comunidades semejantes 

del resto del país, en la actualidad se encuentra muy perturbado, por lo que es urgente 

establecer programas de recuperación de este tipo de comunidades de gran riqueza biológica, 

ya que cada día se ven más amenazadas por la influencia principalmente del hombre, que 

realiza incendios y tala con la finalidad de utilizar estas zonas como potreros. 

Por otro lado en estas zonas, las neblinas frecuentes pueden proveer una importante 

cantidad de agua, ya que se sabe que las gotas de neblina interceptadas por las hojas y las 
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ramas de los árboles coalescen y caen al suelo incrementando su humedad y por tanto la 

cantidad de agua contenido en él (Vogelman, 1973), por lo que la tala inmoderada en este 

tipo de comunidades puede acarrear como consecuencia una gran pérdida de agua tanto en 

el balance hidrológico como en el abastecimiento a zonas urbanas aledañas (Barradas, I983). 
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APENDICE 

LISTA FLORISTICA DE TENANGO DE DOMA, HGO, 

Se presenta la lista florística, en orden alfabético de familia y especie. La lista está 
ordenada de acuerdo al sistema propuesto por Engler y Diels (1936) para angiospermas y 
gimnospermas y para el arreglo de las Pteridophyta y grupos afines se siguió el sistema de 
Mickel y Beitel (1988). Los autores de las especies se abreviaron de acuerdo con Brummitt y 
Powell (1992). La forma o hábito de crecimiento se indica para cada especie con base en la 
siguiente nomenclatura: Aa= árbol alto, Am= árbol mediano, Ab= árbol bajo, Ar= arbusto, 
EAr= arbusto epífito, 11= hierba, Be= bejuco, Ep= epífita y P= parásita. 

ACANTHACEAF, 
Ar. Chileranthemum trifidum Oerst. 
H. Justicia macranthus Benth. 
H. Justicia sp. 

ADIANTACEAE 
H. Adiantum andicola Liebm. 
H. Pteris orizabae M.Martens et Galeotti 
Ep. Yittaria graminifolia Kaulf. 

AMARANTHACEAE 
U. !reúne celosia L. 
13e. I. interrupta Benth. 

AMARYLLIDACEAE 
Be. Bomarea acutifolia (Link et Otto) Herb. 
H. II ypoxis mexicana Schult. 
H. Manfreda bmchystachys (Cav.)Rose 
II. Zephyranthes lindleyana Herb. 
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ANNONACEAE 
Am. Annona cherintola Mili. 

AQUIFOLIACEAE 
Ar, Ilex discolor Hemsl, 
Ah. I. tolucana Hemsl, 

ARACEAE 
FI, Arisaema macrospathum 
Be. Monstera .friedrichsthalii Schott 

ARALIACEAE 
Am. Oreopanax capitana (Jacq.) Decne. et Planch. 
Am. O. echinops (Schldl. et Cham.)Decne. 

EAr. O. flaccidus Marchal 
Ab. O. xalapensis (Kunth) Decne. 

ASCLEPIADACEAE 
H. Asclepias curassavica L. 
Be, Gonolobus macranthus Kunze 
Be, Matelea sp. 

ASPLENIACEAE 
H. Arachniodes denticulata (Sw.)Ching 
Ep. Asplenium auriculaturn Sw. 
Ep. A. cuspidatum Un, 
H. A. monanthes L. 
H. A, sessilifolium Desv. 
H. Dryopteris wallichiana (Spreng.) Hyl. 
Ep. Elaphoglossum glaucum Moore 
H. E. sartorii (Liebm.) Mickel 
Ep. Peltapteris peltata (Sw.)Morton 
H. Phanerophlebia macrosora (Baker) Underw. 
H. Polystichum sp. 

BEGONIACEAE 
H. Begonia franconis Liebm. 
H. B, incarnata Link et Otto 
H. B. ntaculata Raddi 
H. 8, oaxacana A. DC. 
H. 13. aff, palmer' S. Watson 
H. B. pinetorum A. DC. 
U. 8. plebeja Liebm, 
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BERBERIDACEAE 
Ar. Berberis lanceolata Benth. 
Ar. B. tenuifolia 

I3ETULACEAE 
Am. Alnus jorullensis Kuntli subespecie tutea 
Am. Carpinus caroliniana Walt. 
Am. Ostrya virginiana (Mill.)K, Koch 

BLECHNACEA E 
H. Blechnum falciforme (Liebm.) C. Chr. 
II. 13. glandulosum Kaulfus in Link 
H. Woodwa►dia X senticordata Mickel et Beitel 

BORAGINACEAE 
Ab. Tournefortia acutiflora M.Martens et Galeotti 

BROMELIACEAE 
Pitcairnia ringens Klotzsch 

Ep. Tillandsia gymnobotrya Baker 

BURMANNIACEAE 
H. Dictyostega orobanchoides (Hook.) Miers 

CACTACEAE 
NopaIxochia phyllantoides (DC.) Britton et Rose 

CAMPANULACEAE 
H. Centropogon grandidentatus (Schldl.) Zahlbr. 

Lobelia laxiflora Kunth 
H. L. subnuda Benth 

CANNACEAE 
II, Canna indica L. 

CAPRIFOLIACEAE 
Ab. Sambucus mexicana Pres] 
Am. Viburnum caudatuni Greenin. 
Ab. V. ciliatum Greenm. 
Ab. V microcarpum Schldl. et Cham. 
Ab. V. rhombtfolium (Oerst.) Henil 
Ab. V. tiliaefolitun (Oerst.) Hemsl. 
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CARYOPHYLLACEAE 
II. Arenaría bourgaei Hemsl, 
H. A. lanuginosa (Michx.) Rohrb. in Mart. 
1-1. Domarla villosa Cham. et Schldl. 
H. Stellarin ovata Willd. ex Sehldl. 
H. 	S. prostata El lis 

CELASTRACEAE 
Ab. Microtropis schiedeana Loes. 
Am. Perrottetia ovata Hemsl. 

CLETHRACEAE 
Am. Clethm akaceri Greenm. 
Am. C. mexicana A. DC. 

COMMELINACEAE 
H. Aneilema genieulata (Jaeq.) Woodson 
II. Conunelina coelestis Will(1. 
1-1. C. «tusa 13tirm. f. 
1-1. Conunelina sp. 

COMPOSITAE 
Ar. Aeourtia aff. lobulata (Bacigalupo) Reveal et King 
H. Ageratina aschenborniana (Sehauer) King et H. Rob 
H. Ageratum corymbosum f. ewyphyllum (B.L.Rob.) M.F. Johns 
II. »lama dentata La Llave 
Ar. Archibacccharis hirtella (DC.) Heering 
Ar. A,, intermedia 'Fuá 
1. 	Aster subulatus M ichx. 

Ar. Baceharis confería Kunth 
1-1. 13. trinervis Pers. 
Ar. Bartletinna oresbia (B.L, Rob.) King et H. Rol) 
H. !fideo odorata Cav. 
II. B. tripline►via Kunth 
Ar. 	glandulosa (La Llave) McVaugh 
H. Calen integrifolia (DC.) lIemsl. 
II. Cirsiwn ehrenbergii Sch. Bip 
1-1. C. jondlense (Kunth) Spreng. 
Ar. Clibadium arboreum Donn. Sm. 
11. Conyza canadensis (L.) Cronquist 
H. ()ahíla ►nerckii Lehm. 
H. Erigeron ka ►vinskianus DC. 
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Ar. Eupatorium hidalgense Rob. 
Ar. E. ligustriman DC. 
Ar, 	pazcuarense Kunth 
Ar. E. pycnocephalum Less. 
11. E. sordidum Less. 
H. Eupatorium sp. 
11. Gnaphalium americanum Mili 
H. G. auenuatum DC. 
H. G. chartaceum Greenm. 
H. G. ehrenbergiamum Sch. Bip 

Hieracium abscissum Less. 
11. Jaegeria fuina (Lag.) Less. 
Ar. Lasianthaea fruticosa 	K.M. I3ccker 
Ar. Liaban: deppeanum (Less.) Hesml. 
II. Melampodium divaricatum (Rich. in Pers.) DC. 
Be. Mikania cordifolia (L.f.) WiIId. 
Be. Al. pyramidata Dotm. 
Ar. Montanoa mollissima Brongn. ex Goel 
Ar. Pipthotrix pubens A. Gray 

Piqueria tninervia Cav. 
H. Polymnia macualata Cav. 
II, Roldana anguhfolia (DC.) 11.12ob et Brettell 
H. Rumfordia media Blake 
Ar. Schistocarpha kellermanii Rydb. 
Ab. Senecio arborescens Steetz 
Ar, S. aschenbornianus Schawer 
Ar. S. chapalensis S. Wats. 
Ar. S. oppositifolia (Kuntze) Rydb. 
H. S. sanguisorbae DC. 
Ar, S. standleyi Greenm. 

Sigesbeekia jorullensis Kunth 
H. Stevia jorullensis Kunth 

Trigonospennum tnelampodloides DC. 
Ar. Verbesina virgata Cav. 
Ar. Verbesina sp. 
Ar. Vernonia deppeana Less. 
Ar. V. leiboldeana 
Ar. V. liatroides DC. 
II. Viguieria laclibracteata (Hemsl.) Blake 



CONVOLVULACEAE 
P. Cuscuta tinctorio Mart. 
Be. lpomoea decasperma Hall 
Be. I. hederifolia L. 
Be. 1. phillomega (Vell.) Hayne 
Be. 1. purga (Wender,) Hayne 
I3e. I. puipurea (L.) Roth. 
Be. 1. tyrianthina 

CORNACEAE 
Ab. Comus excelsa Kunth 

CRASSULACEAE 
Ep. Echeveria mavoni Rose 
H. Sedan: praealtum DC. 
H. Villadia sp. 

CUCURBITACEAE 
I3e. Cyclanthera langaei Cogn. 
Be. Melothria pendida L. 
I3e. Peponopsis adhaeretts Naudin 

CUNONIACEAE 
Ar. Weinmannia pinnata L. 

CUPRESSACEAE 
Aa. Cupressus benthamii Endl. 

CYATHEACEAE 
Ab. Cyathea fulva (M.Martens et Galeotti) Feé 
Ab. Dicksonia gigante(' H. Karst. 

CYCADACEAE 
Ar. Cemtozamia mexicana Brong. 

CYPERACEAE 
Carear athrostachya Olney 

11. C. chordalis Licbm, 
11. C. pedonga Fent. 
II. C. physorhyncha Liebm. 
I I, C, polysthachya Sw. 

Cverus hennaphroditus (Jaeq.) Standl. 
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II. Rhynchospora aristata l3aeckeler 
I I. I?. macrochaeta Steud 
H. 1?. radicans (Schldl. et Cham.) PteitT, 
II. Rhynchospora sp. 

DENNSTAEDTIACEAE 
H. Dennstaedtia dissecta (Sw.) Moore 

DILLENIA('EAE 
Ah. Saurauia leucocarpa 
Ab. S. scabrida 

D1OSCOREACEAE 
Be. Dioscorea convolvulacea Schldl. et Citan. 
Be. D. nelsonii Uline 

EQUISETACEAE 
H. Equisetuni myriochaetum Schldl. et Cham, 

ER1CACEAE 
Am. Arbutus xalapensis Kunth 
Am. Befaria laevis Benth. 
Ar. Gaultheria acuminata Schldl. et Cham. 
Ar. G. hinifiora Benth. 
Ar. G. odorata Willd. 
Am. Leucothde acuminata (Ait.) G. Don 
Ar. Lyonia .squaniulosa M. Martens et Galeotti 
Ar. Vaccinium confertwn Kunth 
Am. V. leucanthum Cham. et Schldl. 

EUPHORI31ACEAE 
Am. Bernardia interrupta (Schldl.) Muell. 
Ar. Cnidoscolus multilobus (Pax)I,M. Johnston 
H. Euphorbia ocymoidea Kunth 

FAGACEAE 
Am. Quemo acherdophylla Trel. 
Aa, Q. einis Scheidw. 
Am. (2, crassifolla x laurina Humb. et Bonpl. 
Aa. Q, eugeniifolla Liebm. 
Am. Q. germana Cham, et Schldl.  
Am. Q, laurina Kunth 
Aa. Q. letophylla A. DC. 
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Aa. Q. sapotiifolia Liebm. 
Aa. Q. sartorii Licbm. 
Aa. Q. xalapen.vis Humb. et 13onpl. 

FLACOURTIACEAE 
Ar. Xylosma ,fievuosum (Kunth) Hemsl. 

GENTIANACEAE 
II. 	1 lalenia brevicornis (Kunth) G.Don 

GESNERIACEAE 
Ar. Moussonia deppeana (Sehl(11. et Clan) Hanst. 
II. M. elegans (Decae.) Loes. 
H. .S'mithiantha zebrina (Paxton) Kuntze 
H. Rhynchoglossum azureum (Schldl.) Burtt 

GLEICHENIACEAE 
II, Gleichenia brevipubis C.Chr. 

GRAMINEAE 
II. Chasquea sp. 
H. Ichnanthas «morosas (Sw.) Doell 
H. l'anicun ►  diclrotontum (L.) Bourd 
H. l'aspaban affine Studt 
H. Sporobolus indicas (L.) R. Br. 

GRAMMITIDACEAE 
H. Grommitis prionodes Mickel et Beitel 

GUTrIFERAE 
ffipericum formosum Kunth 

H. H. paniculatant Kunth 

HAMAMELIDACEAE 
Aa. Liquidambar macrophylla Oerst. 

IRIDACEAE 
Orthrosanthus chimboracensis var. asentís Foster 

H. 0. ►nonadelphus Ravaenna 
H. Tigridia pavonia (L.f.) DC, 
II. Tritonia crocosmilflora Nicholls 
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LAI31ATAE 
I. Ilyptis n ►utabilis Briq. 

Lepechinia caulescens (Ort.) EpI. 
H. OCit1111111 sellnwü Benth, 
FI. Prunella vulgaris L. 
H. Salvia ci ►n►abarina M. Martens et Galeotti 
II. S. elegans Vahl. 
Fi. S. l ►elianthenufolia Benth. 
FI. S. involucrata Cav. 

S. mexicana L. 
FI. S. tiliefolia Vahl. 
II. Salvia sp. 

LAURACEAE 
Ab. Beilschmeidia mexicana (Mez) Kosterm. 
Am. Nectandra loesenerii Mez 
Ab. Ocotea effitsa (Meisn.) ileinsl. 
Am. O. helicterifolia (Meisn.) 
Am. l'e►sea americana Mil!. 
Ab. Phoebe pachyoda (Nees) Mez 

LEGUM1NOSAE 
Be. Canawdia vinosa Benth. 

Chantaecrista glandulosa (L.) Greene 
Be. Clitoria n►e.vicana Link 

Crotalaria rotundifolia (Watt.) Gmelin 
1-1. Desmodium angustifolium (Kunth.) DC. 
1-1. D. aparines (Link) DC. 
1-1. D. caripense (Kunth) G.Don 
Ab. Ervthrina americana Mili. 
Am. higa eriocarpa Benth, 
Ar. Mimosa albida Humb. et Bonpl. ex Willd 
Be. Phaseolus coccineus L. 
Be. Phaseolus sp. 
Ar. Senna septentrionalis (Viv.) Irwin et Barneby 
II. Trifolum repens L. 
Ar. Zapoteca portoricensis (Jacq.) H.M. Fiern. 

LENT113ULARIACEAE 
1-1. Pinguicola moranensis Kunth 
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L1LIACEAE 
H. Echeandia mexicana Cruden 
H. Smilacina paniculata M. Martens et Galeotti 
Be. Smilav aristolochlifolia Miller 
Be. S. mollis Kunth ex Willd. 
Be. S, moranensis M. Martens et Galeotti 
Be. S. torrentosa Kunth 

LOGANIACEAE 
Ab. Buddleia cordata Kunth 
Ab. Buddleia sp. 	' 

LOPHOSORIACEAE 
1-1, Lophosoria quadripinnata (Gmelin) C. Chr. 

LORANTHACEAE 
P. Phoradendron falcatum (Schldl, et Cham.) Trel. 
P. Struthantus sp. 

LYCOPOD1ACEAE 
11. Lycopodium cern:aun L. 
11. 1.. clavanun L. 
H. l,. thyoides Humb. et Bonpl. ex Willd. 

LYTHRACEAE 
H. Cuphea calaminthifolia Cham. et Schldl. 
1-1, C. procumbens Ortega 

Lythrunz puede Benth. 

MAGNOLIACEAE 
Aa. Magnolia schiedeana 

MALPIGHIACEAE 
Be. tleteropteris bradtiata (L.) DC. 
Be. Tetrapteris schiedeana Sciildl. et Cham. 

MALVACEAE 
H. Abutilon striatum Dicks. ex Lindl. 
FI. Anoda cristata (L.) Schldl. 
Ar. Malvaviscus arboreus eav. var, arboreus 
1-1, Pavonia uniflora (Sessé et Moc.) Fryx 
H. Sida rhombifolia L. 
1-1, Sida sp. 
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MELASTOMATACEAE 
Ab. Conostegia arborea (Schldl.) Sw.  . 
Ar. Leandra cornoides (Schldl. et Cham.) Cogn. 
Ar. Miconla anisotrichia (Schldl.) Triana 
Ar. M. chvsoneura Triana 
Ar. M. me.► icana (13onpl.) Naudin 
Ar. M. oligotricha (DC.) Naudin 
Ar. Monochaetum floribunrhan (Schldl.) Naudin 
Ar. M. pulchrtan Decae. 
I. Tibouchina mexicana (Vahl) BaiII 

MELIACEAE 
Ab. Trichilia havanensis Jacq. 

MORACEAE 
Ab. Trophis meticana Stand,. 

MYRICACEAE 
Ar. Mvrica cerifera L. 

MYRSINACEAE 
Ab. Ardisia sp. 
H. Parathesis leptopa Lundeil 
Ab. Rapanea wicoides (Schldl.) Lundell 

NYSSACEAE 
Ab. Nvssa svlvatica Marsh 

ONAGRACEAE 
Ar, Fuchsia arborescens Sims 
Ar. F. microphylla Kunth spp. hidalguensis (Munze) Breedlove 
H. Lopezia racemosa Cav. 
H. Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H.Raven 

ORCHIDACEAE 
H. Mella aff. neglecta Sosa 
Ep. calanthe calanthoides (A. Rich et Galeotti) Hamer et A. Gray 
Lp. Encyclia cyanocolumna (Ames, E.T. Hubb et C. Schweinfl Dressler 

E. varicosa (Lindl.) Schldl. 
Iip. E. vitallina (Lindl.) Dressler 
Fp. Epidendrum longipetaluni A. Rich. et Galeotti 
Ep. 	polyanthum Lindl. 



Ep. Goodyem sp. 
lsochilus unitateralis Robins. 

Ep. Rhynchostele rosil (Lindl.) Soto et Salazar 
H. Malaxis excavata Lindl. 
H. Malaxis majanthenufolia Schldl. et Cham. 
H. Malaxis sp. 
Ep. Pleurothallis ornato Rchb. f. 
H. Ponthieva tuerckeindi Schltr. 
H. Prescotda aff. stachyodes (Sw.)Lindl. 
H. Rhynchostele bictoniense (Bateman) Soto et Salazar 
Ep. Sarcoglottis schaffneri (Rchb.f.) Ames 
Ep. Stanhopea tigrina Bateman et Lindl. 

OXALIDACEAE 
H. Oxalis latifolia Kunth 
Ar, O. rhombifolia Jacq. 

PALMAE 
Chamaedorea elegans Mart. 

H. C. tepejilote Liebm. 

PAPAVERACEAE 
Ar. Rocconia frutescens L. 

PASSIFLORACEAE 
Be. Passiflora capsularis L. 
Be. P. sicyoides Schldl. et Cham. 

PHYTOLACCACEAE 
H. Phytolacca purpurascens A. Br. et Bouché 

PINACEAE 
Aa. Pinus greggil Engelm. 
Aa. Pinus panda Schldl, et Cham. 

PIPERACEAE 
Peperomia collocata 

Ep. P. hispidula (Sw.)A. Dietr. 
Ep. P. obtusifolia (L)Dietr. 
Ep. P. quadrifolia (L.) Kunth 
Ar. Piper auritunt Kunth 
Ar. P. fraguantan Trel. 
Ar. P. lapathifoliunt (Kunth) Steud. 
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Ar. P. aff, median►  Jacq, 
Ar. Piper sp. 
Ar. Potl ►omorphe ►unbellata (L.) Miq. 

PLANTAGINACEAE 
11. Plantago hirtella Kunth 

PLATANACEAE 
Aa. Platanus mexicana Marie. 

PODOCARPACEAE 
Am. Podoca►pus reichei Buch. et Grey 
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E1TA VES1 
1, 5,6  

POLEMONIACEAE 
Be. Cobaea stipularis Benth. 

POLYGALACEAE 
Ar, Monnina salapensis Kunth 

POLYGONACEAE 
II. 	Polygonum punctatun ►  Ell iot 
H. Po/mon/un sp. 
11. Run►ex obtusifolius L. 

POLYPODIACEAE 
Ep. Campyloneurum angustifolium (Sw.) Fée 
11. Phlebodium areolatum (Flumb. et Bomp,) J. Sm. 
Ep. Pleopeltis crassinervarta (Feé) Moore 
1E1), P. interjeta (Weath.) Mickel et Bietel 
Ep. Polypodium fraternum Schldl. et Cham. 
H. P. longepinnulatum Fournier 
H. P. plebeiun ►  Seta'. et Cham. 
Ep. P. rhodopleurum Kutrie 

PSILOTACEAE 
Psilotum complanatunt Sw. 

PYROLACLAE 
H. Monotropa hypopithys L. 
II. M. unfflora L. 



RANUNCULACEAE 
Be. Cle►►tatis dioica 
II. Thalictrum pubigerum Benth. 
II. Ranunculus dichotomus Moc. et Sessé 
H. R. geoides Kunth var. geoides Kunth 

RHAMNACEAE 
Ab. 1?hainnus longistyla C.B. Wolf 

ROSACEAE 
Acaena elongata L. 

H. Alchemilla pectinata Kunth 
H. A. pringlei Fedde 
Ab. Crataegus mexicana Moc. et Sessé 
H. Duchesnea indica (Andr.) Facke 
Aa. Prtauts brachybotrya Zucc, 
Ab. P. semana Ehrenb. subsp. capuli (Cav.) McVaugh 
Am. P. samydoides Schldl. 
Ar. Rubus adenotrichus Schldl. 
Ar. R. schiedeanus Steud. 

R11131ACEAE 
I I. Barrerla laevis (Lam.) Griseb. 
11. Bouvardia aff. xylosteoides Hooker et Arnott 
Ar. 8, laevis M. Martens et Galeottí 
Be. Chiococca alba (L.) Hitch. 
11. Coccocvpselu►n cordifoliwn Nees et M. Martens 
II, Crusea longiflora (Will.) Anderb, 
Ar, Deppea hernandezil Lorence 
Ar. 	nticrophylla Greenm. 

Didymaea alsinoides (Schldl. et Cham.) Stand!. 
Diodia brasiliensis Spreng var, angulata (Benth.) Stand!. 
Gatifint tincitudatunt DC. 

Be. liainelia patens Jacq. 
Ar. iloffmania montana L.O. Williams 
II, Houstonia lanceolata (Poir.) Britton 
H. Mitchella repens L, 
11 Nertera granadensis (L.) Druce 
Ar. Palicourea padifolia (Willd. ex Roem et Schult.) Taylor et Lorence 
Ar. Psychotria cuspidata Bredemeyer 
Ar. Randia laetevirens Stand!. 
H. Relbunium hypocarpium (L.) Hemsl. 
Ab. l?ondeletia capitellata Hemsl. 
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RIITACEA E 
Ab. Ptelea trlIbliata L. Sarg. 
Am. Zanthavylum aff. clava-herculis DC. 
Be. Z. foliolosum Don Sm. 
Am. Z. xicense Miranda 

SABIACEAE 
Aa. Meliostna alba (Schldl.) Walp. 
Aa. M. dentata (1.iebrn.) Urb. 

SAPINDACEAE 
Be. Serjania goniocarpa Radk 

SAPOTACEAE 
Am. Dipholis minutiflora Pitfier 

SAXIFRAGACEAE 
1-1. lleuchera orizabensis Hemsl. 
Be. Philadelphus mexicanos Schldl. 

SCROPHULARIACEAE 
I. C'alceolaria mexicana Benth. 

H. Castillejo tentuflora Benth. 
II, Digitalis purpurea L. 
II. Lantourotaia multifida Kunth 
H. 1.. xalapensis Kunth 
I. Mimulus glabratus Kunth 

SELAGINELLACEAE 
H. Selaginella microdendron Bak 
H. S. tarapotensis Bak 

S1MARUBACEAE 
Ab. Picramnia .valapensis Planch. 

SOLANACEAE 
Ar. Brugmansia x candida Pers. 
Ar. Cestrum anagyris Dunal 
Ar. C. elegans (Brong.) Schldl. 
Ar. C. fascindatum Miers. 
Ar. C. nOefill1111111 
Ar. Cyphomandra betacea (Cav.) Sendther 
11. Jaltomata procumbens (Cav.) J. L. Gentry 
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II. l'/►ysalis can►panulata Stand!. et Stcyerm. 
H. P. philadelphica Lam. 
II. P. pubescens L. 
Be. Solandra 	(Sesse et Moc.) P.S.Green 
Ab. Solarium aligeru►n Schldl. 
Be. S. appendiculatu►n Dunal 
U. S. diflorum Vell. 
Ar. S. hispidum Pers. 
II. S. myriacanthum Dunal 
Ar. S. multan Dunal 
H. S. «maman &hiede 

Witheringia stellata (Greenm.) Hunzinker 
Ar, Witheringia sp. 

STA PI YLEACEAE 
Am. Turpinia insignis (Kunth) Tulasne 
Am. T. occidentalis (Sw.) G. Don 

STYRACACEAE 
Am. .S'tyras piloso (Perkins) Stand!. 

SYMPLOCACEAE 
AM. Symploms coccineallumb. et Bonpl. 

THEACEAE 
Am. Cleyera theoides (Sw.) Choisy 
Ah. Ternstroemia huasteca B.M. Barthol. 

THELYPTERIDACEAE 
II. Thelypteris (Amauropelta) sp. 

TILIACEAE 
Triumfetta grandiflora Vahl. 

Aa. Tilia houghii Rose 

ULMACEAE 
Ab. Lozanella enanthiophylla (Don, Sin.) Killip et Morton 
Ab. Trema ►nicrantha (L.) Blume 

UMIIELLIFERAE 
II. Arracada atropu►•purea (Lehm.) Benth. et 
II. Ilydrocotyle mexicana Cham. et Schldl. 
II. Rhodbsciadunt tolucense (Kunth) Marfil. 
1-1. Sanicula liberta Citan et Sehldl. 
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URTICACEAE 
LL Phenax birlas (Sw.) Weed 
II. Phenax Sp. 

II. Pilea pubescens Liebm. 
Ar. Urera caracasana (Jacq.) Griseb. 

VALERIANACEAE 
Be. Valeriana candolleana Gardner 
Ar. Valeriana sp. 

V ERBEN AC EA E 
Ab. Citharexylum hidalguense Moldenke 
Ar. Lantana bina Graham 
Ar. Lippia myriocephala Schldl. et Cbam. 

VITACEAE 
Be. Vitis popenoii 	Fennell 

ZINGIBERACEAE 
H. Zingiber officinale Roscoe 


	Portada
	Contenido
	Resumen
	I. Introducción
	II. Antecedentes
	III. Objetivos
	IV. Descripción de la Zona de Estudio
	V. Método
	VI. Resultados
	VII. Discusión y Conclusiones
	VIII. Bibliografía
	Apéndice



