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INTRODUCCION 

El presente estudio es una contribución al conocimiento de la 
-flora y la vegetación del Eje ~Jeovolcánico. El paisaje de esta cordill~ 
l'a está formado por numerosos volcanes, entre los cuales se encuentran 
los más altos de México. El clima preciominante en esta provincia es te!!! 
plado subhúmedo y l~ vegetaci6n más característica es aquella dominada 
por coníferas o encinos; desde el punto de vista ~orestal, estas plan-
t~s son de gran importancia econ6mica para el país. 

El estudio fue realizado en el oriente de Michoacán, en el 
volcán denominado "Cerro el cacique" que comprende una superficie de 
~,100 ha y se localiza entre las siguientes coordenadas geográficas: 
l9º 22'-19º 24' N y 100° 18 1 -100° 21' W y su altitud ~stá comprendida 
Antre 2300 y 3200 m.s.n.m. 

OBJETIVOS 

l.- Estudiar la composici6n florística (plantas vasculares, 
principalmente) y la estructura de la vegetaci6n. 

2.- Señalar las posibles relaciones entre las comunidades ve
getales y los factores de su ambiente. 

3.- Elaborar un listado de plantas vasculares, incluyendo nom 
bre com~n, forma de vida y usos. 
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ANTECEDENTES 

a) Suelo 

En el Eje ~leovolcánico se han realj_zado varios estudios edafo 

16gicos y, aunque se rJ.';n efectuado en los grandes volcanes, los resulta 

dos son representativo~ pura una extensa zona de la cordillera, inclu--

yendo el área: de estucL.u. Los resultados que se han reportado son los -

siguientes: la textura normalmente es de migaj6n arenoso, aunque ocasio 

nalmente puede ser de migajón arcilloso o franco; el ¡:H varía de 4.8 en 

la superficie a 6.9 en la parte más profunda; la capacidad de intercam

bio cati6nico total oscila entre 1 y 70 meq /100 g de suelo; el porcen

taje de materia orgánica fluctúa entre 0.22 y 7[}'/o, en función del tipo 

de vegetación y de la profundidad del perfil del suelo. 

A continuación se menciona una relación de localidades del --

Eje Neovolcánico, en donde se han hecho estudios edáficos y, al mismo 

tiempo se proporciona el nombre del autor y el año en que reportó los 

resultados obtenidos
1

en el Iztaccíhuatl: Anaya (1962), May Nah (1971); 

en el Popocatépetl: VallejG · ·Ú968), Domínguez (1975); en la Malinche: -

Allende (1968) ¡ en el Nevado de Toluca: Hayama (1971); en el Aj u seo: 

Shimada (1972); en el Pico de Orizaba John son (1970); en el oeste de Mi 

choacán: Moneada (1960), Guillén (1971), Mancera (1978)º Madrigal 

(1964) estudia varios perfíles de suelo en bosques de oyamel del Valle 

de México; Werner (1978) reporta estud~os realizados en la Malinche y -

en la Sierra Nevada 

b) Vegetación 

Son diversos los trabajos botánicos realizados en el Eje Neo

volcánico. Sin embargo, la prorundidad de los mismos es muy variada; ai 
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gunas s6lo contemplan la recolección de plantas, mientras que otras lle 

gan a la descripci6n de comunidades vegetales. 

Heilprin (1892) publicó los resultados obtenidos de colectas 

realizadas en cuatro volcanes del Eje Neovolcánico: Pico de Orizaba, Po 

pacat~petl, Iztacc;l'.huo.tl y Nevado de Toluca. Señaló que el número de es 

pecies disminiye a medida que aumenta la altitud; coincide can la opi-

ni6n de Meehan (citado en el mismo trabajo) acerca de que, en las monta 

ñas, el límite de la vegetaci6n arbórea no está, esencialmente, deter~ 

nado por el clima, sino que depende principalmente de rasgos topográfi

cos locales, suelos, inclinación del terreno, eXposición a tormentas, -

etc; y además, considera que estos mismos factores afectan la distribu

ción de las comunidades vegetales encontradas más abajo. 

Ramírez (1944) estudi6 la vegetaci6n de la Sierra de Tepoz -

tlán. Considera que las tipos de vegetaci6n encontrados están influen--

ciados por factores atmosféricos, edáficos, altitudinales, etc; el est~ 

dio es fison6mico-florístico y entre las comunidades reconocidas se en-

cuentran Styrax-~ y Styrax-Meliosma. 

Leavenworth (1946) colectó en los veranos de 1941 y 1942, en 

el cerro Tancítaro y consideró haber colectado, en esa región, la mayo-

ría de las especies presentes en el verano; las comunidades mencionadas 

son: bosque de pino, bosque de ayamel, bosque nublado·y bosque abierto 

de pino; las principales especies arb6reas son Pinus montezumae, f· ~
cahuite, Abies religiosa, Alnus glabrata, Quercus laurina, Meliosma E.:::.!J
tata, Cornus disciflora, etc. Además presentó un listado de las especies 

colectadas. 

Miranda (1947) hizo un resumen general de sus observaciones, 

sobre las asociaciones vegetales más importantes de algunas regiones de 

la Cuenca del Balsas. Basándose en la vegetación dividió a la cuenca en 

etas regiones: 1) Declives altas y 2) Llanuras y cerros de la Depresión. 

Para los declives altos mencionó ocho tipos de vegetación, entre los cua 

lns se encuentran los siguientes: encinar, bosque mes6filo de montaña y 

bosque de oyamel. 
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Anaya (1962) estudió las relaciones entre el suelo y los bos

ques de pino y oyamel del Iztaccíhuatl. ~n su reporte proporciona resul 

tados de an~lisis de suelos y un listado de las plantas colectadas. 

Madrigal (1964) realizó un estudio ecol6gico de los bosques -

de oyamel del Valle de México, dando fundamental importancia a los sue

los y a las plantas. Presenta resultados del análisis de suelos y un -

listado florístico. 

Beaman (1965) estudi6 la flora alpina de-1 Popocatópetl y del 

Iztaccíhuatl y consideró cuatro asociaciones: pradera de Calamagrostis 

tolucensis - Festuca tolucencis, pradera de Festuca lívida -Arenaría --

bryoides, pradera de Muhlenbergia quadridentata·y bosque de Pinus ~~ 

twegii con un estrato de gramíneas dominado por Festuca tolucensis; pr~ 

sentó una lista de la flora observada. 

Rzedowski y McVaugh (1966) mencionaron bosque de oyamel y bo~ 

que mesófilo de montaña para la región de Nueva Galicia; señalando que 

el primer tipo de vegetación está bien representado en tres zonas, mien 

tras que el bosque mesófilo s6lo se encuentra en pequeños manchones 

aislados. 

Villalpando (1968) consideró que el interior del cráter del-

Nevado de Toluca puede ser dividjdo en cuatro zonas ecológicas¡ propor

cionó un listado de las plantas vasculares colectadas. 

May Nah (1971) estudió.suelos y vegetación del declive orien

tal del Iztaccíhuatl; incluyó cuatro comunidades vegetales en donde --

predominan Pinus montezumae, ~· ayacahuite var. veitchii, ~· hartwegii 

y Abies religiosa; presentó datos del análisis de suelos y listado de -

plantas colectadas. 

Madrigal (1972) mencionó al bosque mes6filo de montaña en di-

versas partes de la sierra Mil Cumbres. 

Oomf nguez (1975) estudi6 varios perfiles de suelo, del Popoc!: 

tépetl, en relación con el tipo de vegetaci6n: páramo de altura, bosque 

de pino y bosque de oyamel; proporcionó resultados de análisis de sue--
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Mancera (1978) estudi6 los bosques de Pinus pseudostrobus de 

la Meseta Tarasca y aport6 datos analíticos de los suelos y listas de -

las plantas colectadas en dicha comunidad. 

La actua1 Direcci6n General de Geografía (DETENAL, 1981) seña 

16, en la carta ce uso del suelo, bosque de oyamel en 81 Nevado de Coli 

ma, Cerro Tancíta.ro, ~:i.erra de Acui tzio, Sierra de Anganguea, Sierra de 

Zi tácuaro, en el Newic.J de Toluca y al NW del mismo, Sierra de las Cru

ces, Sierra Nevada, L2 .·~linche, Pico de Orizaba y Cofre de Perote. 

Takaki e Ib.::rY'i:i (1981) reconocieron un bosque de oyamel en la 

Sierra de San Andrés, a=. f\1-NW de Cd. Hidalgo; del estrato arbóreo men-

cionaron: Abies religiosa, Arbutus glandulosa, Alnus acuminata s¡sp. ~

guta y Quercus laurina. 

Caballero et al. (1981) citaron bosques de oyamel en la Cuen

ca de Pátzcuaro, en altitudes comprendidas entre 3 000 y 3 200 m.s.n.m., 

además de Abies religiosa encontraron otras especies arb6reas como Quer-

cus laurina, Clethra mexicana y Alnus arguta. 

Obieta y Sarukhán (1981) anab.zaron estructura y composici6n 

del estrato herbáceo de un bosque de Pinus hartwegii, en el Parque Na-

cional Zoquiapan, Edo. de México. 

González et al. {:°"JBl) citaran las relaciones fi togeográficas 

de los componentes de un bosque cercano a Uruapan, Mich; encontrando un 

gran porcentaje de especies de af'inidad tropical, aunque con predomina.!2 

cia del elemento templado en el estrato arb6reo. 

Hernández y Carre6n (1981) realizaron un estudio sobre la eco 

logía reproductiva de árboles componentes de un bosque mes6filo de mon

taña, ubicado al sur de Pátzcuaro, Mich. 

Con base en los datos de ejemplares depositados en el Herba--

rio Nacional se hace una relación de nombres de personas que han colec

tado plantas en el oriente de Michoacán: 

De 1938 a 1939 Hinton y sus colaboradores colectaron en la ma 
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yor parte del.municipio de Zitácuaro, incluyendo el área del presente 

estudio (ver mapa l); su colección de esta parte del estado es superior. 

a '700 números, los cuales están registrados con los números comprendi.::- ·. 

dos en un rango, del 11847 al 11999, y en otro, del 13000 al 13560. 

En marzo de 1949 McVaugh y Wilbur vi si taran la Sierra de San 

Andrés y colectaron más de 100 números de plantas. 

En el último trimestre de 1955 Clausen colectó en diversos si 

tios del Eje Neovolc6nico, incluyendo la Sierra de Zitácuaro. 

Existen algunos ejemplares de King. y Soderstrom colectados, 

en noviembre de 1961, en la Sierra de Mil Cumbres. 

sé observaron algunos ejemplares'colectados, en 1964, por 

Rzedowski y de la Sota a lo largo de la carretera Morelia-Zitácuaro-Mé

xico. 

Mapa 1.- Localización del área estudiada. Además se presenta 

el área colectada por G.B. Hinton y colaboradores, 

la delimitación se realizó tomando como base los nom 

bres toponímicos que aparecen en el mapa publicado 

por Hin ton y Rzedow ski (1972). 
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Tamayo (1962) señal6 que la Cordillera Neovolcánica es una fa 

ja de tierras altas coi-. una longitud de 880 Km y una anchura de 130 Km. 

También indic6 que la.~; e 3tructuras volcánicas más recientes se encuen--

tran en la parte occic'cn1 tal de la cordillera y, particularmente, la ac

tividad volcánica en le.:: parte occidental del Estado de Michoacán que --

ori~in6 al volcán Paricutín. 

Raisz (1964) indic6 que ºla aititud promedio del Eje Neovolcá

nico (o Cordillera Neovolcánica) es de 2 400 m.s.n.m. y que se caracte

riza por estar constituído por miles de volcanes que se elevan sobre va 

lles cubiertos por cenizas volcánicas; otro rasgo característico es la 

presencia de varios lagos similares al de Pátzcuaro. 

El Cerro Tancítaro es el volcán más alto (3 860 m.s.n.m.) del 

Estado de Michoacán y está ubicado al oeste de Uruapan (27 Km en línea 

recta). Según Correa (1974), en Michoacán más de 30 volcanes sobrepasan 

los 3 000 m de altitud. El· \~rro estudiado en este trabajo pertenece a 

ese grupo de volcanes. 

b) Hidrología 

Esta provincia fisiográfica 'fÓrma parte de las cuencas de los 

ríos Lerma-Santiago y Balsas; el área estudiada pertenece a-la cuenca -
-· 

del río Balsas y se encuentra en la vertiente meridional de la cordille 

ra, el drenaje superficial se realiza a través de varios arroyos que se 

van uniendo a medida que se alejan de su origen y finalmente llegan al 

río Tuxpan, afluente del Balsas. 

Muy cerca de la base del cerro se han observado numerosos ve-

, ¡.\,. 
-""; 
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neros o manantiaios, pero es muy poca el agua que brota de ellos; s6lo 

un venero se encuentra a 2 750 m.s.n.m. y aunque permanentemente brota 

agua, es muy notable la reducción de su volumen en la época seca del -

año. Es el único r:ianantial a más de 2 400 m.s.n.m. 

e) Geología 

Según Herná.nrkz (1968) el Eje Neovolcánico empez6 a surgir en 

el Terciario medio, r,;,;s~o. aproximadamente 36 millones de años. Oemant et 

aL (1976) indicaron que: la zona en donde se encuentra el área estudiada 

surgi6 en el Plioceno-D1cternario. 

Las rocas que cubren mayor superficie en esta prpvincia son: 

andesitas, basaltos, riolitas, dad.tas, y dioritas. En cuanto al "Caci

que", los estudios litológicos más recientes (CETENAL, 19?5) muestran 

que las rocas predominantes son andesitas y no basaltos como se había 

considerado antiguamente. En sus partes más bajas existen capas de mate 

ria~ piroclástico cuyos fragmentos alcanzan un tamaño hasta de 3 cm de 

diámetro, pero actualmente están cubiertas por una capa de suela que -

normalmente tiene más de 100 cm de espesor. 

Entre la capa de material piroclástico se han observado frag-
'' 

mentas de· carbón vegetal y·· ;r.1 .. la pared de una de las barrancas se en -

cuentra un afloramiento de material oscuro no consolidado y con un alto 

contenido de materia orgánica (ll.'71/a). 

Las.rocas presentan una coloraci6n gris y rosa combinados; un 

análisis petrográfico muestra que algunas rocas tienen gran~es crista-

les de lampro~olita y augita, y en otras se observan de andesina, cuar

zo, lamP,robolita y biotita; la matriz está constituida por microcrista

les y vidrio ácido (ver ap6ndice, cuadro de análisis petrográfico). 

d) Clima 

No existe nin~na estaci6n meteorológica dentro del ~rea de -
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estudio, por lo que los datos climdticos necesariari:ente son extrapola-.

dos. La inforniaci6n ha sido tomada fundamentalm·ante de García (19?3) y. 

de los archivos del Servicio Meteorol6gico Nacional. 

Se desconoce si existe alguna estación meteorológica en el 

Eje Neovolcánico que se encuentre en el área de distribución del bosque 

mesófilo de montaña. Sin embargo, se sabe de una que está casi a la mis 

ma altitud y a escasos 2 Km de distancia de un bosque mesófilo. La esta 

ci6n está en Ziraliuén, Mich. y se tienen valores promedios de un perío

do de 29 años; desgraciadamente, sólo se dispone de datos de la canti~ 

dad de llu~ia. En dicho período la precipitación ha sido de 1 149.32 mm 

anuales y existe una época seca del año comprendida entre octubre y ma

yo, con menos de 100 mm de precipitación mensual. El bosque mes6filo se 

localiza en las faldas SW del Cerro Zirahuén. 

Por otra parte, para tener una idea del clima de los bosques 

de oyamel del Eje Neovolcánico, se proporcionan los datos de temperatu

ra y precicpitación de la estación Desierto de los Leones, ubicada a ~ 

3 200 m.s.n.m., altitud similar al sitio en donde se encuentra el bos-

que de oyamel en el área estudiada. Los valores que se presentan son -

promedios de observaciones hechas a lo largo de 34 años. La temperatura 

media anual e~ de l0.7°C, siendo diciembre y enero lbs meses más fríos, 

con 8.3°y 8.0°C, respectivamente; la precipitación anual es de 1300.6 

mm y existe una ~poca seca bien definida entre noviembre y abril, con 

menos de 90 mm de precipitación mensual. 

Acercándose un poco a la localidad estudiada, puede señalarse 

que se localiza entre dos estaciones meteorol6gicas cercanas, cuya ubi

caci6n puede observarse en el mapa l. Una de las estaciones se encuen--

tra. en la poblaci6n de Villa de Allende, Méx., a una altitud aproximada 

de 2500 m.s.n.m. y la otra se encuentra en Zitácuuro, Mich., a una alti 

tucl aproximada de 1990 m.s.n.m. En la primera de estas estaciones se -

han tomado datos de precipitación desde antes de 1950 y ele temperatura 
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s6lo a par-tir de noviembre de 1976; en la segunda se han registrado ob

servaciones de temperatura y precipitación por lo menos desde 1921 has-

ta 19?0. 

El gradiente térmico al.ti tudinal de esta zona es de O. 67, to-

mando como base los datos térmicos de las estaciones meteorológicas de 

Zitácuaro, Villa de Allende y Villa Victoria. 

En ninguna de las estaciones se han registrado nevadas, pero 

se han observado en la parte más alta de la montaña, principalmente en 

el zacatonal y en el bosque de oyamel. 

En el cuadro 1 se anotan algunos datos meteorológicos regis-

trados en las dos estaciones mencionadas en el pár:rafo anterior. Se 

puede ver que la estación meteorológica de Villa de Allende ha registr~ 

do temperaturas más bajas, mayor precipitaci6n, mayor número de días -

con heladas y dirección de los vientos muy variable. La formula climáti 

ca presentada, está de acuerdo con García (1973). 

La diferencia de temperatura y número de días con heladas en

tre una estación y otra se debe fundamentalmente a la altitud, mientras 

que la diferencia en la precipit&ción puede deberse, entre otras causas, 

a la:situación geográfica de las.estaciones con respecto a la Sierra de 

Zi,tácuaro. Villa de Allende se localiza al este y zj_tácuaro al oeste de 
' 

dicho macizo montañoso. Indudablemente, esta montaña también influye en 

la dirección del viento; los subíndices en los símbolos de dirección 

del viento dominante indican que su velocidad es moderada (2.1-6 m por 

segundo), cuando el símbolo es 2, y leve (0.6-2 m por segundo) cuando -

se indica con l. 

e) Actividades humanas. 

Es muy escasa la información disponible sobre las actividades 

del hombre on el período colonial. Sin or;¡bargo, es suficiente para dar-

se cuenta dG que dichas actividades han ten±ao poco cambio. ,.. 



Cuadro 1. Datos Climáticos. 

Temperatura mínima extrema 

Temperatura· máxima extrema 

Temperatura media 

Temperatura media del mes más ca 
liente 

• 

\Jemperatura media del mes más frío 

Villa de Allende, Méx. 

(Enero) - 30 C (3)* 

(Abril-Mayo) 29º C (3) 

140 e (3) 

16.2º e (3) . 

10.6º e (3) 

Precipitación anual (mm) ~-
\::.: .. 1002.6 

199.0 

44.11 

4.4 

69 

(36) 

Precipitación del mes más h6medo (mm) 1 

Precipitación invernal (mm) 

% de lluvia invernal 

Cociente P/T 

(36, julio) 
(36) 

(36) 

(3) 

• 

No. de días con heladas 

Viento dominante 

68 (19, Nov-Abril) 

NE2, sw2, SE2, si, [1 (19) 

Clima 

* El número entre paréntesis corresponde a los años de observación. 

Zitácuaro, Mich. 

(Enero) 30 C (10)* 

·(May~ 32.2° e (10) 

17.4º c (50) 

20.6° c (50) 

']y. 8º e (50) 

941.} -(50) 

202.0 (50, julio) 

49.4 (50) 

5.3 (50) 

54.0 (50) 

16 (10, Dic.-Feb.) 

sw2 c10) 

C (W1/W2) b (i') g 
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Es muy probable que la ciudad de zj_ tácuaro haya sido 'fundada 

a finalrn> dol 5iglo XV o a principios del siglo XVI, por un pequsño gr~ 

po de purépechas, lo cual no signi'fica que éstos hayan sido los prime-

ros pobladores de la regi6n, ya que la misma fuente, (Ruiz, 1940) seña-

16 que esta zona ya estaba habitada por tribus mazahuas, Aunque dicho -

autor no señaló lo~:, ~,itios de ubicaci6n de las poblaciones mazahuas, es 

muy probable que en l<1 ;:;.ctualidad guarden más o menos la misma clistrib~ 

ci6n. Correa (1962) ~:<~··La los si ti os principales en donde actualmente 

se encuentran grupos in_¡ f~jenas y, entre otras poblaciones menciona ·a N! 

colás RomE.:ro situada <::.:. ¡:;:·.e del Cerro el Caciqu,e; los mazahuas son el -

grupo indígena más numt::1'c1so del municipio. 

Inmediatamente después de terminada la Guerra de·Independen-

cia, en 1822, se realiz6 un censo de la población del actual Estado de 

Michoacán. En este censo ya se mencionan varios poblados del municipio, 

entre los cuales se encuentran dos de especial interés: Zitácuaro, con 

una población de 2,336 personas, actualmente tiene más de 85,000, y San 

Andrés Xilotepec (Nicolás Romero) constituído por 516 personas (Martí-

nez, 1824). 

Los datos más antiguos que se tienen sobre la actividad del -

hombre en la región (Martínez, 1824) muestran que los productos agríco-
··'J las principales fueron el m( iz y el trigo, lo cual sigue vigente (DGE, 

1965 y 1975), aunque como se verá más adelante también son de importan

cia otros productos agrícolas. Martínez (1824), señaló que los poblado

res de San Andr~s también se dedicaban al comercio de la madera y, au~ 

que no indica de dónde la obtenían, probablemente la cortaban en las -

faldas del Cerro el Cacique, 

Son diversas las especies cultivadas en los alrededores del -

área de estudio. Sin embargo, son de principal importancia¡ maíz, agua

cate, haba, granada amarilla, trigo, ebo y pasto, las dós últimas se uti 

lizan como forraje para ganado estabulado (ver apéndice cuadro de espe-
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cies cult~vadas). 

De acuerdo con la documentación consultada (SRFC, 1960-1963 y 

SFF, 1964-1975), son 5 los géneros maderables que se han explotado en -

~l municipio desde 1960: Alnus, Cupressus, Quercus, Abies y Pinus; pero 

solamente los dos últimos constituyen la mayor parte de la producción -

forestal del municipio. 

~n la zona de estudio existió veda total sobre la explotación 

maderera hasta 1972. Sin embargo, de acuerdo con los propios habitantes, 

la población de San Andr~s y de los poblados próximos han vivido princ~ 

palmente de los productos maderables del bosque· y desde hace algún tiem 

po la gente ha comenzado a emigrar. 

Un habitante del poblado "El Rincón", quien en 1972 tenía 72 

años, señalaba que lo que hay actualmente ya no es monte; recordaba que 

él cortó árboles de más de 3 m de circunferencia (con la mano nos marca 

el círculo que representa el grosor de los árboles). Además comentó que 

actualmente es difícil encontrar un encino con 40 cm de diámetro, ya ~ 

que los carboneros los derriban mucho antes que alcancen ese diámetro, 

y producen carbón en el mismo sitio; con preocupación señaló que tienen 

un futuro incierto, ya que el bosque prácticamente se ha acabado. Los 

encinos que se observan solamente son retoños y sólo quedan escasos ár

boles de acote. 

La mismq persona señaló que el Ejido se formó aproximadamente 

en 1936-1937. Recordó las grandes extensiones que ocupaban las hacien-

das de ese lugar y la poca superficie que les dieron .. a ellos, ya que el 

resto se repartió a los pobladores de otras localidades. 

En las visitas realizadas en la zona, se ha observado la ex-

tré.1cci6n de madera para cabos de herramientas, carb6n y tablones; los 

géneros que más se explotan actualmente son Quercus y f:inus. A partir 

ele 1979 se ha incrementado la explotación del bosqu8, no sólo por la p~ 



20 

blaci6n local sino tambi~n por dueños de aserraderos lejanos al lugar. 

Las especies que explotan ostos últimos son Pinus pseudostrobus y Alnus 

acuminata, principalmente. Estas personas, ajenas a la localidad, son -

las que más daño causan al bosque al extraer la madera. En prinJGr lu --

gar, sitios que meintenían un alta porcentaje de individuos con dirnensio 

nes adecuadas para contarlos, han quedado con escasa vegetación arbórea, 

ya que, al caer los 6rboles cortados dañan a otros m&s pequeños; y, en 

segundo lugar, se han .: ~J !.erto bastantes brechas para que penetren cami~ 

nes madereros, sin im¡:nrtarles los t'.irboles que derriban y además le de

jan libre el paso a la tm:1sión hídrica, a lo largo de las brechas. 

Habitantes de San Andrés recuerdan que, hace pocos años, su-

fri6 un incendio la parte alta del· cerro (abril-mayo) y al presentarse 

las lluvias, el agua baj6 superficialmente, ocasionando destrozos en -

las partes bajas; los pobladores señalan que los incendios forestales -

son abundantes y que los excursionistas son los principales causantes. 

El cerro es muy visitado por excursionistas de Zitácuaro, 

principalmente en semana santa, quienes agravan el peligro de incendio, 

ya que muchas veces realizan fogatas en sitios inadecuados. Gran parte 

de los excursionistas llegan hasta la cima, desde donde se observan va-
.. 1,' 

lles.Y cerros .bajos, ya que es uno de los cerros más altos de la región, 

Muy cerca de la cima se encuentra una cueva en donde, según los habita~ 

tes de la región, existen grandes tesoros (oro, plata, etc.) dejados -

por los antepasados y, en parte, a ello.atribuyen la presencia de algu

nos excursionistas. 

Recientemente han empezado a- desmontar áreas muy inclinadas 

para dedicarlas a la agricultura, lo cual provocará una degradación de 

recursos, ya que, tanto el grado de inclinación del terreno, así como -

la cantidad de lluvia, facilitarán la erosión hídrica del suelo. 

, 1. ... r 
,,..· .~ 1 
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Materiales y M~todo,, 

1 

El área de estudio fue dividida en diversas secciones, con ba 

se en el gracia de perturbación de la vegetación, así como en la densi-

dad del estrato arbóreo o en la ausencia del mismo; el fraccionamiento 

de la zona se realiz6 sobre fotografías aéreas, a -escala. 1 a 50 000. 

El trabajo de campo se realizó en 80 días hábiles distribuí-

dos a lo largo del año y en el período comprendido entre marzo de 19?8 

y mayo de 1982. El material botánico se colectó. en diversas partes del 

cerro, para lo cual se realizaron recorridos altitudinales, siguiendo -

diversas rutas; sin embargo, es posible que en algunos microambientes -

no se haya colectado, debido a lo escarpado del área. 

Para el estrato arbóreo se utilizó el método de cuartos cen--

tracios en un punto (Mueller-Oombois, O. & H. Ellenberg, 19?4, pág. 110-

111); el número de puntos en cada muestreo fue de 10 en promedio (3 co

mo mínimo y 15 corno máximo), en el bosque de oyamel fue de 9 puntos (36 

cuartos). se determinó el diámetro (utilizando una forcípula) de todos 

aquellos individuos con 10 o más cm de diámetro a la altura del pecho -
' 

(D.A.P.). Para los fines de este trabajo se consider6 árbol a todo 

aquel individuo vegetal con 10 a' más cm de D.A.P. Sólo en algunos casos 

se determinó la altura de los árboles utilizando un clisímetro. Se ano-

t6 la presencia de tocones y su diámetro en la base. 

En el pastizal se utilizó el método de intercepción de puntas 

(Mueller-Dombois, O. & H. Ellenberg, 1974, pág. 84-90), sustituyendo el 

soporte con orificios uniformemente espaciados por una cuerda marcad? -

cada 100 cms. y la aguja por pintura líquida y un gotero. En cada marca 

se dej6 caer una gota de pintura y se anot6 la primera especie tocada. 

Las muestras de suelos se obtuvieron de 4 perfiles ubicados -
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en las s.:.guientes área5: a) antiguamente cu1tivada cCJn especies c:nua--

les y originalmente cubiertas por bosque, b) bosque mes6filo de monta

Aa, relativamente bien conservado, c) pastizal o zacatonal pastoreado 

frecuentemente por ganado bovino y d) bosque secundario, en donde el 

estrato arbustivo t:!. ene un alto porcentaje de cobertura. L.as muestras -

se colectaron de ce:c!a uno de los diferentes horizontes observados, los 

cuales fueron separa:·!.-:.H3 orincipalmente con base en estructura, compact~ 

ci6n y color. 

El análisis de las muestras de suelos fue hecho por el perso

nal del laboratorio de <:málisis de materiales (de la actual Dirección -

General de Geografía) siguiendo los m~todos de ~utina util~zados por di 

cho laboratorio (DETENAL, 1977). 

. 
··' 

,,· 

-·· 

•'' J> •.' !_:-~-
' . 
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RESULTADOS. 

En general , la vegetación de esta localidad está formada por especies 

perennifolias. Los árboles de la mayoría de las especies cambian sus 

hojas 3nualmente, pero la renovación ocurre en un tiempo relativamente -

corto y es común que antes de la caída total dé las hojas maduras apare~ 

can las hojas nuevase No todas las especies cambian sus hojas en la - -

misma época. 

En este lugar se reconocieron nueve comunidades que pueden agruparse en 

Clímax y secundarias. En el primer grupo se encuentran los bosques me-

sófilo de montaña, de oyamel y de encino y en el segundo están los si- -

guientes: matorral, pastizal, bosque bajo, bosque de pino, vegetación --

herbácea y bosque abierto de Prunus brachybotrya. 

Para la denominación de loJdiferentes tipos de vegetación considerados -
1 

clímax se ha tomado la nomenclatura de Rzedowski (1978). 

Las comunidades que aquí se trat~n como Clímax han sido alteradas por el 

hombre, pero su composición florística sigue siendo la misma. Alnus acu-

minata, Pinus pseudostrobu~ y varias especies del género Quercu3 han 

sido los más afectados por la extracción de madera. Las áreas mejor con-

servadas del bosque mesÓfilo de montaña, hasta 1979, han sido fuertemen-

te pert~rbados por la tala de árboles de las especies antes menciona~as 

y por la construcción de brechas para extraer el producto. 

Parte de la~ colección botánica ha sido depositada en los herbarios: MEX~ 

~NCO y FCME; el material restante se depositará en estos herbarios y ade 
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más en E?l de la E·scuela de Biología de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo. 

· Mapa 2. · Vegetación 

Para elaborar el mapa de vegetaci6n se utilizaron fotografías a~reas a --

escala 1: 50 000, tom<>,::Li en febrero de 1971. Los símbolos que aparecen 

en cadu unidad signifJ..:1.··-· 

A: Agricultura anual, 3reas que normalmente s~ cultivan con especies de 

·ciclo corto, independientemente de que se obtengan una o dos cose- -

chas. 

AP: Agricultura permanente, en general son huertas de frutales, princi--

palmente de aguacate, 

TA: Vegetaci6n herb§cea, áreas desprovistas de vegetaci6n arb6rea, algu-

nos años se cultivan y otros se dejan abandonadas. 

Be: Bosque cultivado, constituido principalmente por individuos refores-

tados. 

Bj: Area con árboles dispersos. 

Ba: Bosque de oyamel. 

BM: Bosque mes6filo de montaña. 

Bp: Bosque de pino, 

Bq; Bosque de encino. 

85: Bosque bajo, ~rea en donde se observan grandes cantidades de tocones 

o retoños, aunque en la actualidad se8 un matorral o un bosque bajo. 

Mr: Matorral, áreas en donde domina la vegetaci6n arbustiva y no se - --
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observan indicios de tocones o retoños de especies arbóreas. 

~ · Pastizal, ~rea con predominancia de gramíneas amacolladas (se locali 

za a rn~s de 3 000 m.s.n.m.) 

N~~a: Cuando no es posible separar pequefias ~reas diferentes en cuanto 

a vegetación (debido a que se encuentran entremezcladas), se re--

presentan asociando los símbolos correspondientes, colocando en -

prirn~r lugar al que predomina. 
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a) Bosque mcsófilo de montaña 

. Altitudinalmente esta comunidad se encuentra .entre 2300 y ---

2600 m. s. n. m.; se localiza tanto en terrenos con poca pendiente,, como 

en laderas bastante in e} inadas. En la mayor parte del área cubierta - - · 

por este bosque, los fi·: 1!,:;mentos y aflora:rnientos rocosos no son muy - -

abundantes, pero en pe:o_u,..;ñas zonas cubren n1ás del 50% de la superfi--

cie y, en otras, no se detectan a simple vista,, ya que están cubiertos -

por hojarasca. Actualmente cubre· 204 ha, que en porcentaje del área 

estudiada es el 10%. 

Es muy probable que las condiciones meteorológicas sean simi-

lares a las registradas en la estación Villa de Allende (cuadro 1),, ya - -

que, ésta se encuentra en el rango altitudinal del bosque. En esta mis -

ma estación se reportan en promedio 9 días anuales con granizo que se 

presentan de mayo a agosto. Las tempestades eléctricas son notables -
• 1 

...... · -·~-
y s~ producen generalmente, de junio a septiembre. 

Es inuy notable una capa superficial de materia vegetal (capa 1-

u horizonte A90) escasamente alterada y que en ocasiones alcanza un -

espesor de 14 cm. Esta capa vegetal está formada por dos subcapas,, -
,• 

la más superficial es esponjosa debido a que el material que la consti-

tuye está en completo desorden y la subyacente está relativamente COI!!, 

pacta ya que los restos vegetales están haciendo contacto, unos con - -

otros, a lo largo y ancho de todo su exterior. Más abajo se encuentra -

.oi' • .'Y ... 
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otra capa orgánica denominada horizonte 02. 

En el cuadro 2 se indican algunas características de un perfil 

de suelo. En este cuadro no se toma en cuenta la primer capa orgáni -

ca, ya que no puede considerarse corno parte del suelo,, pues está for-

mada por fragmentos orgánicos demasiado grandes. 

Cuadro 2. 

l* 2::< 3;~ ' 4* 5>:< 6:!< 

14-28 
. , 

migaJon arenoso 6.9 34.6 27. 5 100 
28-48 

. . , 
m1gaJon arenoso 6.8 10.3 4 5. o 40 

48-70 franco 6. 7 6.4 44. o 23 
70 -100 ·' migaJon a reno so 6. 7 3.2 39.0 22 

,,~ l. - espesor de la capa de suelo en cm,, 2. - textura, 3. - pH en agua
relación 1:1, 4. - % de materia orgánica, 5. -capacidad de intercambio -
catiÓ.nico total en meq/100 g de su.elo, 6. - o/o de saturación de bases. 

Este bosque no es hornogéneo en cuanto a su composición fiorís 

tica, en algunos sitios predomina una especie y en otros ni siquiera se 

observa. As{, en algunos lugares predomina Carpinus caroliniana; en-

otros Cleyera integrifolia, o Quercus martinezii. Otras especies comE_ 

nes en el estrato superior de esta c01nunidad son: Ilcx brandegcana, Q. 

candicans~ Q. laurina y, en el estrato arbóreo inferior: Eupatorium -

mairetianum, !\1eliosma dentata, Styrax ramirezii, Symplocos priono-

phylla y Ternstroemia pringlci 

En lugares bien conservados los estr~tos arbustivo y herbáceo 

son insignificantes; Cora1lorbiza maculata:, Govenia superba y Malaxis 

fmii:ir:i.ata son hl.erbas comunes en el interior del bosque; S milax mora-

~"lens_l~, S. prl.nglei, Solanum appcndiculatum, Toxicodendron raclicans, 
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y Vitis !_iliifo1ia,· son trepadoras notables; Heliocercus elegantissimns, 

Odontoglossum ccrvantesii y Tillandsia prodigiosa, son epÍfitas nbun -

dantes; Acliantutn andicola,, Asplenimn monanthes, Blechnurn occi.den -

tale,, Cheilanthcs farinosa,, Cystoptcris fragi.lis, Po1ypoclium plebe.ium 

y P. subpetiolaturn_, tion los principales helechos que se colectaron; -

los musgos colectado:; u1 este bosque son Groutiella chim.borazense, 

Mittenothamnium repta:~ .• Neckera chlor'ocaulis y H.enauldia mexicana 

En promedio los {xboles tienen de 20 a 22 m de altura, aunque 

algunos individuos alcanzan los 40m; la densidad fluctúa e~1tre 740 y -

850 individuos por ha. y el área b;sal ~s de 27 a 174 m2 por ha,, aun -

que en general fluc.túa alrededor de 30 m2 por ha. 

En el cuadro 3 se presenta el valor o Índice de importancia de 

cada una de las especies arbóreas irlentificadas. Quercus es el género 

con mayor valor de importancia, pero _si los resultados se hubieran -

tratado a nivel de especie,, es probable que el primer lugar lo- habría 

ocupado Ternstroemia prin.r . ..:ei. 

... 



cuadro 3 

QuGrcus spp. 

Ternstroemia pringlei 

Carpinus caroliniana 

Cornus disciflora 

Styrax ramirezii 

Eupatorium mairetianum 

Pinus pseudastrobus 

Cleyera ~tegrifolia 

Populus simaroa 

Clethra mexicana 

Alnus acuminata 

Symplocos prionophylla 

Arbutus xalapensis 

Lippia umbellata 

Zinowiewia sp. 

Meliosma dentata 

no determinadas 

Total 

Valor da irnportanc:i.a 

107 

75 

62 

41 

29 

30 

8 

8 

9 

g 

3 

5 

3 

4 

2 

l 

4 

400 

26.75 

18.75 

15.S 

10.25 

7.25 

7.5 

2.0 

2.0 

2.25 

2.25 

o. 75. 

1.25 

D.?5 

1.0 

0.5 

0.25 

1.0 

100.0 

22113.4 

10851.D 

16529.7 

9427.4 

4968.6 

3765.2 

14149.5 

5441.2 

6567.6 

4649.2 

?325.3 

874.2 

1251.9 

132.? 

402.5 

581.2 

346.4 

109611.8 

20.17 

9.9 

15".08 

B.6 

4.53 

3.43 

12.91 

4.96 

5.99 

4~24 

6 •. 68 

o.a· 
1.14 

0.12 

0.37 

0.53 

0.32 

99.76 

60 

52 

37 

27 

24 

24 

5 

8 

4 

8 

4 

5 

3 

4 

2 

1 

4 

272 

22.05 

19.12 

13.6 

9.93 

8.82 

8.62 

1.84 

2.94 

1.47 

2.94 

1.47 

1.83 

i.1· 

1.47 

o. 73 

0.37 

1.47 

99.99 

* 1.- número de individuos, 2.- densidad relativa, 3.- área basal en cm2 , 4.- dominancia relativa, 
5.- número de puntos de ocurrencia, 6.- frecuencia relativa, 7.- índic8 de importancia. 

68.97 

47.77 

44.16 

28.78 

20.6 

19.75 

16.75 

9.9 

9.71 

9.43 

8.9 

3.88 

2.99 

2.59 

1.6 

1.15 

2.79 

299.?4 

1 
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Un alto porcentaje de :las áreas originalmente cubiertas po1· es -· 
ta comunidad fueron sobrcexplotadas forestalmente y actualmente sólo'. 

se encuentra un bosque secundario. En algunos sitios,, considerados -

bien conservados, se ha pensado que posiblen1ente hubo una explota -

ción muy antigua. A pesar de que los árboles (principalmente ell¡cinos) 

tienen más de 15 m de altura,, en ocasiones dan la impresión de ser -

retoños, puesto que se ramifican desde un poco más abajo de la supe_E 

ficie de hojarasca. 

En la localidad han ocurrido incendios bastante fuertes. En va 

rios sitios se han observado a lo largo del tronco de los árboles,, fa 

jas desprovistas de corteza a consecuencia de fuertes quemaduras. -

Cuan.do la madera está expuesta es atacada por plagas, o bien los. fa~ 

tares físicos del ambiente ocasiorian su degradación paulatina. No - -

obstante que,, con el paso de los años la herida se cierra,, los indivi -

duos dañados son inadecuados para la industria maderera,, ya que,, 

internamente, el daño persiste. Es probable que este daño tan grave 

sólo se presente en sitios donde el fuego encuentra grandes cantida--

des de leña u hojarasca seca. 



.. 

32 

b) Bosque de Oyamel. 

El bosque de oyamel característico solamente se encuentra en 

la cima del cerro, a una altutud superior a 3,000 m.s.n.m. Sin embargo, 

a 2,630 m.s.n.m. se observan individuos aislados de Abies religiosa. El 

bosque se encuentra en una área relativamente plana, aunque abundan los 

montículos rocosos. En general, puede s8ñalarse que los suelos son pro

fundos y que el esqueleto de los mismos es escaso. Este bosque cubre so 

lamente 15 ha que representan el 0.7/a de la superficie estudiada. 

En la cartografía climática ( CETENAP-UNAM, l9'70 ) se indica 

que la precipitaci6n anual es mayor a 1,000 mm, en' esta parte del cerro, 

Aplicando el gradiente térmico se calculó que la temperatura media anual 

a la altitud en que se encuentra este bosque es de 9.8°C, la media del 

mes más frío de 6.4°C y la media del mes más caluroso de 12ºC. Se han -

observado nevadas y árboles destrozados por descargas eléctricas. 

Más del BrY/a de los individuos del estrato arbóreo son de 

Abies religiosa y el resto pertenece a Pinus pseudostrobus y a Salix ~ 

cixylepis, principalmente. En el estrato arbustivo se encuentran: Arraca

~ atropurpurea, Eupatorium mairetianum, Fuchsia m±crophylla, Satureja 

macrost81Tla, Senecio angulifolius, §· barba-johannis, etc.; muchas ve-

ces la abundancia de arbustos dificulta el muestreo del estrato arbóreo. 

Las especies del estrato herbáceo son abundantes: Castilleja 

arvensis, Cerastium nutans, Heuchera orizabensis, Physalis sp., Pique-

ria pilosa, Salvia helianthemi folia, ·§.. mexicana, Scutellaria coerulea, 

Senecio toluccanus, Sibthorpia pichinchensis, Stellaria cuspidata, etc. 

La altura de los árboles fluctúa entre 25 y 30 m; la distaii-

cia media entre un árbol y otro es de 5.25 m; el área media ocupada por 

cada individuo es do 27.6 m2; la densidad es de 362 individuos por ha y 

el área basal es de 38 m2 por ha. 
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Cuadro 4 

1* 2* l¡.. * 5* 6* r;"' "'* ( u 

A bies relirüosa. 32 8809 37296 .. 0 9 69.2 25507 1 

Pinus oseudostrobus. 1 2.8 1 7 .. 7 10.5 3 

No determinados. 3 8.3 907.9 2.4 3 23.1 33 .. 8 2 

Total 36 100.0 100.0 100.0 30000 

1 0 - número de" individuos, 2 .. -densidad relativa, 3 .. - área bar,;u.l en cm
2

, 1.1. 0 -domin:1ll-

cia relativa, 5 .. - número ele pun.tos de 001.t.-rrencia, G.- frecuencia relativa, 7.- :í_n-

dice de importancia, 8 º ~~ ranc;o de importo..ncia .. 

En este cuadro se presenta el valor o indice ae importancia para las espe
cies arbóreas identificadas. Es muy probable que los· individuos no.determinados -

pertenezcan a Abies ~igiosa. 

,1 
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El bosque no se observa demasiado pertQrbadot pero 
existe pastoreo de ganado bovino y algllilos árboles han sic• 

do cortados.. .En los limites de este bosque con el pastizal. 
se encuentran num.crosos arbolillos de :}_E.ies rell_r:;_iosa; po·
siblemen·te el bosque de oyamel se est-;á. expandiendo a expen 

sas del pastizal 1 pero ac tual1~10nto n.o se encuentran ind.i vi 

duos do tam.año intc· :·xi1edio .. 

Por la le,j ·:.;::::.a y el difícil acceso al lugar ocupa

do por este bosqur::: .. '.a perturbación por tala es menor en· -
comparación con cu1d.qu.iera de los otros bosques., 

Aparenteme1·.:~c algunas de las condiciones necesa--

rias para el establt~cimiento de este bosque son loa suelos 

prof'undos y una escasa canti9.ad de af'loramientos rocosose 
La temperatura también juega un papel importante, pero po

siblemente en menor grado ya que a 2630 m de altitud se en 

cuentran árboles de oyamel bien desarrollados • 

.. )' 
... -{!...--
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e) Bosque de encino 

Aunque la comunidad vegetal denominada bajo el nom
bre de encinar, bosque de ~~~ o bosque de encino, ocupa 
Wl alto porcentaje de la vegetaci6n de las áreas montañosas 
de México, en esta localidad s6lo cubre 16 ha que represen
tan el 008 % del área totalº Sin embargo, en todo el cerro 
se encuentran encinos codom:i.nando con especies de otros gé
nerose Esta comunidad se encuentra en las partea más bajas 
del declive meridional del cerro y en algunos pequeños co-
nos volcánicos, cercanos al lugar .. 

El clima es templado subhúmedo, con valores ínter~ 
dios a los reportados para Zitácuaro y Villa de Allende, y 
además, se han observado bastantes heladas, principalmente
en sitios con escasa cobertura vegetal. 

Dentro de esta misma comunidad se observan diferen--
cías tanto en el ambiente físico, como en el de la vegeta-
ci6n. , 

En un sitio con escasos afloramientos rocosos y sue 
' -

los ·aparentemente profundos se encuentra un bosque de apro
ximadamente 15 m de al tura formado por individuos de º'uercu.s. 
laurina, g_ .. mai:-tinezii y algunos individuos de Eupatorium 

E?_~dretianum, _?oE_ulus .?_:i.:_maroa, St;yrax ramirezii y Ternstroe-

ra.ia ~~i_o 
En otro lugar existe gran cantidad de afloramientos 

rocosos y el bosque s6lo tiene 7 m de altura y las especies 
del estrato arb6reo son: Arbut~ xalauensis, ~~~ cast~

P.~2:.' gº crassifolia, finus lcj:.9Jlhylla, Hapane.~ ;jucrgens~J4., 

1~!;;.~~natroemia pringlei, etcº En el estrato arbustivo se han 
obDcrvado individuos de /\..:..~.ctQE.ta:eh;ylo.s. 1.9..Il.3.ifolia. y en el -
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estrato herbáceo son comunes Co1~~~l~ .9..2._~sti~, 2_<2_reopsi~~ 

Eetro_Ehiloid:-?_f!., Euphorbia bif~is, H.ie:1.'8.cium sp.,., 1~2..'!2~ 

angustif~~ius, f~i~ ,Yrinervia, ~risot~ ai:f * ~euxioi

des, Ve.leriB.11:1 urticifolia, Ze¡;hyranthcs spº, etc., De las -
.trepad~;·;z·;:·o··~se l1B.D¡6bser·vac:;---i_·;di~idt;os de Soland:r~ !~it=k,-
da y entre las epí.fi tas puede m.cnciona.i:-se a Odon tog;lossun~ 

cervantesii, 0E~~i.:_6:i.:~~ sp .. , .Yi~~Fi-:.a. Ei_raminifolia~ etc" 

Este bosque~· está muy expuesto a la perturbación 

por .tala y pastorcH.1 .:::, ganado bovino, ya que se encuentra -

muy cerca de las pc'.:i:L <: ciones hllfilanas y e.n los sitios más -

accesiblesº Es mtzy .;:1robable que los árboles más 5rand.es 
hayan sido eliminadoz por el hombre, pero también es cierto 

que las condiciones edáficas .son muy diferentes a las de -

los sitios adyacentes; esta diferencia ambiental se observa 

en el alto porcentaje de afloramientos rocosos y en la poca 

profundidad del suelo. 

t "",.) • ... \ . ..:---

···--·-- .. ~ .. 
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d) I"latorral 

Esta comm1idad cubre una super.ficie de 170 ha, que 
equivalen al 8 % del área estudiadaº Se encuentra en las -
partes altas del cerro, a una altitud superior a 2600 m y 
la mayor parte está sobre terrenos con más a.e 40 5·~ de pen

diente, afloramientos rocosos muy abundantes y suelo rela
tivamente .super.ficialo 

Aunque es posibl.e que a est;a altitud la precipita

ción sea mayor que en las partes bajas del cerro (CBTENAP

UNA11, 1970), el al to grado de inclinación del t;erreno aso

ciado a la escasa profundidad del suelo no constituyen un 

medio adecuado para la acumulaci6n de agua aprovechable -
por .las plantas y por consiguiente existe menor hwnedad -

disponible que en las áreas .cubiertas por bosque mes6filo 

o de oyamelº 
En esta comunidad pueden distinguirse tres estratos 

el más alto está formado por árboles aislad.os de Abi~ ~-

ligio~~, Arbutu.s l:a.lapensis, PiJJ.us E.?euq.ostrobuEl,, Q¡~lercu@_ 

crassifolia, "º'º laurin.a, Salix ~lepis, etcº; el estrato 
principal está formado por arbustos de 1 a 6 m de altura y 

entre las especies más notables se encuentran: Ar~~~J~ 
atropurpureB;, Cean.oth~ coeruleus, Jf_upatoriura mairetianum 

Fuchsi~ pd.crophylla, Gaul th~ria hidal.sensis, Hol9di.sc~ --
arg_epte~, Lupinus sp., Humfordia floribun.cla, Sa.ture~ ~-

~wstem~, Senecio ~uli.folius,, ·s .. )?__arba-johannis, Verbesina. 

l?;;'l"E'...<;?_f;lauca, Vº _2llCO_J~hora_, Viburnwll S!-is2ar.t etc., y e:.L est.;i:-.ato 
herbáceo con individuos de ·10 a 200 cm de al tura, formad~ · 
por in.dividuos de Alchemilla :12rocu~, Arenaría. 1EE-:16~-

.!~.E?~~, pa~"t!_illE!~ ~ve_nr?.=i:~, Cu:e~~ bustamanta, Drymaria 

~~:i;E~, Gerani-._um g1ac~~~' Pi~~ia J2.:!:];9~, Sed.mn bour
.f!'._aci, l3tellaria. cu~idata, Trisetum virletii, Vicia pulche-._ ...... _ .. _ -- . -.. -........... ---- --· ---~ 
J:.;h~, e ·te~ 
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Es muy probable que J.a mayor per·ttu·baci6n sufrida 

poi· esta comunidad sean los incendios forestales, ya que lo 

escarpado del terreno es una. limita.ute para la tala y el -

pastoreo de ganado. 

.. 

1 ' 
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e) Pastizal. 

La comunidad vegetal constituid.a :fundn.mentalmcn.te 
por grand.neas o.macollt1..das se encuentra, principalmente~ en 

la cima del cerro., Rzedowsld. (1978) la denomina con el no!! 

bre de pastizal o zacatal, mientras que Miranda y Hernández 

X. (1963) le dieron el nombre de zacatonal. En esta locali

dad solamente ocupa 10 hs., que representan el Oo5 }~ de la 

superficie estudiadaº 

La precipitaci6n y la temperatura promedio deben -

ser similares a las que se encuentran en el bosque de oya~ 

mel, pero posiblemente la humedad en el suelo sea menor y 

la variación diaria de la temperatura mayor debido a la -

ausencia de la capa pro·cectora formada por el estrato arb6 

reo. 

Los suelos que soportan a esta comlmidad no son -

homogéneos.. Por un lado estan los suelos someros, con me

nos de 100cm de profundidad y aparentemente son los que 

predominan; superficialmente presentan. gran cantidad de 

gravilla, algunos afloramientos rocosos, microrrelieve --~ 

i~regular y diversos grados de pendientea 

Por otro lado, el suelo proiundo se encuentra en -

un lugar con escasa pendiente, en lo que posiblemente fue 

el cráter del volcán y, se ha formado a partir de cenizas 

volcánicas., 

En el cuadro 5 se anotan algunas características de 

uu perfil de suelo prOIUJ.ldoo En este cuadro puede obser ~ 

varse que en la capa más profunda existe mayor porcentaje 

de materia orgánica, lo que puede indicar que han ocurrido 

por lo menos dos periodos de nctuuulaci6n de ceniza separa

a.cw por un tiempo re la ti vamente grande, lo suficiente para 

que se desarrollara una cubierta vegetal) que pro1)orcj_on6 
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la materia or~ánica al horizonte más profundo. 

Cuadro 5 

1• 2* 3'11 L¡.* 5* 6* 
--r- ·-- -

0-18 :-d, 11j6n ". ·1.,;· arenoso 5.6 19 .. 8 50 .. 0 8 

18-28 f:r'\l"lCO 5 ... 7 L~.,5 38 .. 8 5 
28-70 Ji•j, 1:; i:.'.j Óll arenoso 5.6 19o3 48.0 3 
70 •• 94. ÍJ'il;-1.(~0 5 .. 3' 19o3 52 .. 5 4 

94-110 
. . , 

JID.[:U.JO:U limoso 5o7 24o1 5·1 .. 5 3 

* 1 .. - espesor a_e la capa del suelo en cm, 2 .. - textu
ra, 3.- pll en agua rela.ci6n 1:1, 4o- % de materia orgánica, 
5.- capacidad de intercambio cati6nico total en meq/100g -

de suelo, 60- % de saturación de bases. 

En los si tj.os de suelos profundos la fisonomía de 
la vegeta.ci6n es proporcinada por dos especies que forman 

macollas hasta de más de 50 cm de diámetro y con una altu
ra promedio de 35 cm, aunque las hojas más grandes alcan

zan hasta 70 cm.. A sim ... le viste. J_a especie con mayor co-

bertura es Fest.,!!~ ~tcensis y el segundo lugar lo ocupa 

Muhlenberf:5ié!· p~~ la cual es más densa on si ti os con nu!Z_ 
los superficiales.. Otras plantas observadas pert;enecen a 
!lch_~ ;xeqcumbens, GeraniUI!:}. .l2._otentillifol~~» Ox~ -
aJ:.pi~, Potentilla ran1m~uloid~~ Sen~cio tolu2..'?.9E~.!!, 

Viola grahm~_i.i, etcº 

En el cuadro 6 se presentan algunos datos prelimi

nares relacionados con el porcentaje de cobertura vegetal 

y la contribuci6n de cada w1a de las priucipales especiesº 
Este cuadro se elaboró a partir de los datos obtenidos por 
el método de intercepci6n de puntas., 



Cuadro 6 

Festuca tolucensis 

Alchemills ¡2roc:!;_~D.-2.. 

Er:v._n 5.~ :_un_ s p .. 

i'luhlcnber5i.~ E!_~g;__r_e. 

sin vegetación 

17 
2 

1 

9 

56.6 

606 

3 .. 3 
3 . .3 

30 .. 0 

* 1. - número de puntos, 2º - 96 de cobertura .. 

En la zona de suelos superficiales, existen árbo-

les dispersos de Alnus .si.Qrullensis ssp .. J.grullon~ y de 

Pinus monte zumae, también se observan varios tocones en ª-
estado de put:i:.'ef acción, por lo que se considera que origi

nalmente existió un bosq_ue abierto de pino-aile., Existen 

varios montículos formados por afloramientos rocosos frac
turados y en las hendeduras de las rocas se encuentran pe

queñas cantidades de suelo en donde se desarrollan indivi

duos ,de Altamirano~ affo ~oldmaniit C9reol2_~is P.etrophiloi

des, ~ator·iu~ vernicosum~ Holodiscus ~eg_t~., Pi.ngu..i._: 

cula moranensi~~ ~dum bour~~aei ~ etc .. 
En la base de las macolla,. se observan abundantes 

vainas foliares en estado de putrefacción y no hay indi--
cios de incendi.o.,. Más del 60 % del área está cubierta por 

vegetación herbácea y s6lo en pequeñas áreas es notabl0 la 
erosi6n hídrica laminar.. Festuca tolucensis_ proporciona 

más del 50 % de la cobertura y el resto está cubierto por 

A.=!:chemill~ I?.,rocu..mbens, f!ryn(?li.l'!:.1! monoce.Pllal~, Eo J2}'~-

florum, Gerani~ E.9-~entillifolium, Lupinus sp., Mt~.!_9_g, .. -
be1~ niv;ra, Vi .. p_usilJ.a, Salvia helianthemif5_?_lia~ \Tac
C~t?:ium .s.:._on.ferttun, etcº 

A1.chenillv. procumb~.E.~, es muy notable, principalme.!1. 

te a la sombra de !tln~ J.9.!:~llcnsis, en donde alcanza cebe!:_ . 



turus de;I. .. 100 '/o del 6.rea y, al igual que B~~9hypodiur~ P.}~Xi

can~ y GerDni~]:!!. potcntillifoliwr! es conrL'm cncontira.rl.:.i. en 

el interior de las macollas de Festuca tol uc~:!l.:'2.i.!!" I:acl ui 

do en el pasti?.al ~se encuentra un p0queiio mancl1611 de Eia:to

rral forma.do po.r .::..rbutu:::.; C·ccidental is v-<c .. viLtosa, sobre 
-·-l!"'~~·- ------ .._....,. s---·--

s uelo s superficiales y con gran cantidad de aflorruuientos 

rocososº En los declives con pendiente muy 1)ronuncio.da y 

suelos sup erficia.les, es comun observai' pequeños manchones 

de .!Erost:\..s Ghiesb~ibl:,i., Exist:en abundantes individuos -

jóvenes de Abies Eill_giosa y de Pin~~ m.ontez~ invadien

do al pastizal., 

El área de pastizal es pastoreada por ganado bovino 

no, el cual se alimenta de ~grosti~ tolucen~~' Festuca --
tolucensis, posiblemente de Vacc:Lnium confer.tum, y de otras ..... ·- ·~ 

especiesº 

Cinco especies colectadas en este lugar han sid.o -
reportadas por Be a.man ( 1965) ~ como parte de J.a flora a.lp:l.

na del Iztaccíhuatl y Popocatépe.!'c;l: ~ost:J.§. tolucen~is, 

Arenaria :r.ep~_f!.lls~, !:mfdurr~ J2rote_:t..flo~, Festuca tolucensis 

y Phacelia J21...~ycar__p_~º 

l. 

• ·iO: 
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.f) Bosque bajo 

Esta es t;,Du comunidad 1·01"mada a causa de una fuer

te perturbación. c'.'· 1 bosque por la extracción de madera .. 

Muchas veces apaJ> i:' )::.a. ser un mato:;.:-ral al to, ya que son 

muy abundantes lo~; .. ::.'bustos, princi1)almente de la f 8.fililia 

Composi tae y del E:· D: ro pa.:..±_~ .. 
Es muy pro·:) :'tL•le que este bosque provenga del bos-

q_ue · mes6filo de montaña o del bosque de encino-pino ya que 

aparentemente se encuentra. e:n. las m:Lsmas condiciones a.mbien 

tales. En el declive sur del cerro se observó un perfil -

de suelo y entre o·i;ras se determinaron l.as características 

que se presentan en el cuadro siguient;e º 

Cuadro 7 

1* 2* 3* 4-* 5* 6* 

3-L~O miga~ó-~ arenoso 6.0 20 .. 5 43 .. 8 27 
40-?0 migajóxi. limoso 6 .. 3 4·o6 28 .. 8 26 

·~.;. 70-125 migaj6n :;1.rcilloso 6.3 1 .. 2 805 39 
_...__,.;_ .. ~- .. -

* 16- espesor de la capa del suelo en cm~ 2o- textu

ra, 3.- pH en. agua rele.ci6n 1: 1, · '~º- % de materia. orgánica, 
5.- capacidad de intercambio cati6nico tatal en meq/100g 

de suelo, 6 .. - % de saturación de bases. 

1~.n. estos sltios no existe una clara diferenciaci6n 

entre los estratos arbóreo y arbustivo, para separar los -

árboles a.e los arbustos s6lo se tom6 en cuenta el D .. A .. P ... -

de los individuos .. Except;uo.nd_o a P:i.~l~ pseudosi:;rob~, E'1:3 -

probable que los ind.ividuos ele las d.ern6..s es¡:H3cics a.rb6rcaFJ 

solament;c sean. retoños .. 1o La mayor po.rt;c de los pinos son ·-

~ -,: 
i>!!:; • 



individuos j 6vene s, pero aisladamente se encucm.tran algm~os 

pinos bastante madu.r•osº Exist:.'rn. árboles de Cl~_;::_cr11 intej'¿'i

f olia, El!J.?.fJ. t;ori22.ll_l ~~.~-ireti<:1,?:_~~~~, ];ii.e_pia umbe!L~:.1:'..~., l:lel i.os-

~ ~~:' g~z.:..c¿2L~. spp .. ~ Bt.;}2~ ro.mi:}:'.~ÉJ_, §.z~1.plo2.C?.;:--¿ 

priono~rll:..8.-.. y )'e.:r.:i~>t~.r.~m}_::\ n..rinr:J:.9i., 
En c:l estrato Hrbusti•.ro se colccti:u~on inuestras a.e 

Acacia UD.f?}J.Stj:_esin:~_f~? s.)rataeG~:;~ E.!Q.XÍC.0!}_;~, }1.:upa:~_q}2._iU,El E'.:'.:l.i-

.E.9 ti an u~, ,;ci~~ ~!~_9 l la t ~, ])o 1~~ ~.~~12.~ ns i ~.1P. J'191=1~ e h~§i:_-

t wn ~!!lca~a~n~~, Il~l .. vj~ -~1b9~E°:}~~~J_ea, So ~Sl~.~~' 

Vcrbesina k~ a,,~t_i~, V., ~nCOJ~h<.2];:~~ etc .. 

Entre. las tre1¡adora.s se en.cuentran: .Qet~?tru.:.sª 

pringlei, QleJEatis~ dio icé!:_, J?h.aseo].:_lt?. EQ2.Cine~, Rh .. E2.

dicellati.:I§!_, I?-ubus E.:_~-º~:i:::t-.cJ1~~, R .. a.ff º liebJ-nD.pJ;tj-J.:., 

Solanum -~~~:1.? .. :hculaturn y Vi tt~ tiliifolia!t 
En el estrato herbáceo son comunes los individuos 

de las siguientes especier;;1: ~d.iBJ:?.tum .ªI?·di_cola, ~lshe.J!i~ 

lla procum~~' Anar..;a]:.,~_is. arv-~:L~, Astrar;alll;S fiU~tema-

le!=J.Sis_, Ci:r·sium eb¿:-_~!:J;per(Eii ~ 9_ru~§;_ _2.9ccinea, C;y_clanth~~ 

~ aft:., lane;a.~i, D~uc,~ ~..;.~É.Qfl;J¿§_, .I!..EJ.~P~ ~~:.,:~.g, 12EJ:..:: 
geran s_ca,P.~<?.~,'!!:_.~, ~a_nthenmr;l z19meratqill_~ .!.:Q.Q.fil.0.Ql1; Éi.J?.i~.a -
thina, !J_eE.,e_chinia ~au~e~.Q.9.P.-/2 .. , .Qx~li:_s_ .s-2rnicuJ.a._t;a~ .. J.:~11§.-

~ 28.EJ.2.~,Yla~!i~§., Pep_s:~2.!!.1..:Í.8:. ~'Qillica:té!,, Pol;yg~ fillt'i.~

lata, §.~.Y..:t~ in~Qic:,ua, §_., iodag_tJ;gh S .. ,gt~:i::is}..™, etc., 
Los pobladores locales han señalado que en estos -

lugares existía un bosque con individuos de más de 3 m de 

circunferencia... Por otra part;e, se han obse:r·v-ado tocones 
en estado de putrefacci6n, de más de 1o2 m de diámetro, 

pero no fue posible identificar la especieº 
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g) Voge-Caci6n herbácea o áreas con agricu1tura 
ocasi<..1nal. 

Ea una co, ·.:.c.5.dad que se encuentra en áreas ocasinal 

mente cultivadas e·:: ~ especies e..nualef3., No se tienen datos 
acerca de la perio._._:L:·.:Ldad. del uso agr:l.cola, pero la mayoría 
de los años perman"· ·.: '>ü. abandonadasº fü3tos terrenos son rel.~ 
tivamente planos, cc.n :m.enos de 12 % de pendiente y posible -

mente estuvieron cubiertos poi! bosque mes6filo de mon'Gsiia o 

por bosque de encino-pinoº Estas áreas se encuentran limita 
da~por un lado, por el bosque de encino-pino y por el otro, 

por el bosque mesófilo de montañaº 
En las visitas real.izadas en la época invernal se 

apreciaron varias heladasº Se observaron pedazos de hielo de 

más de l cm de espesor'i formados debajo de la superfici0 del 
suelo. 

El suelo tiene una profundidad de 90 cmº Se estudió 
un perfil y algunos de los resultados determinados se prese~ 

tan en el cuv.a_ro :::dguie.r;teº 

Cuadro 8 

0-17 
17-48 

48-90 

migajón arenoso 

migajón arenoso 

arena limos a 

v,...,o 24-

15 
"15 

* 1 o- espesor de la capa del suelo en cm., 2o- t~)X:

tura, 3.-pH en agua relaci6n. 4 :1, L~ .. - % a.e materia orgánica 
5 .. -capacidad de intercambio cati6nico total en meq/100g de 
suelo, 6~- % de saturaci6n de basesº 

1 
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En los alrededor<3s del per.fil del suelo analiza.ele 

se obsevaron individuos do A~.Ei.9PºF.'.iºD~ _!;enelly¿~ Bo~va!:di_~ 

terniJ.0..1.:.:i:_~, C.9:_1?.~~i~-1.~JJa }~?2._y~nsü;, .!]2:J!;it;aria leucocoma·?, 

~r.i c;c_ r..:212. E.~~:;?2!~E~» ~ !1::ES:-~~~~.9:.1...~l .e:~?.:.~ ul.~~l?.E. \> ;f~J) e ch i n~~.€1:. g_~ _; 
lesce}?:_~~ ]?~~ . .E}-.Sl:it~~ aqu1:~~.]::1?.-~~'.'!!,. §_f!):yj .. ~ ele5::~'-?..' s .. 1€~--· 
clulo idc 1~, -ª-~-~2:..~2:..<?. :'f!:.~f2.0c1:.. i fo ~.:mt~ ~ §_d t_~i ~~ ,e;on~t~.?21.~ t; :~, 
§E.~º~ u~ po:i.:._r.,::pti_:l~ .Yf.::-cl~.~;!,l-?;, 2.?.-1:Lat_'!:,~ etcº Tombién se en-
cuentran alc;vnofJ arbustos aislados de Bq9-charis ?.~.P:.ferta 

&up_in:i:i~. sp., y de ~r~npfo_~Ll:~:i.~ p_~_tj:_c~~:..ris_ .. 
En una ó..rea de agricultura abandonada~ ubicada a 

2600 m ele al t:U,;ud., se obscrv·a un.a sucesión secundaria ( has 

ta cierto ·punto ruu.y rápida); es muy notable un esJcrato denso 

so de_!;,~J~S SI).,, pe:ro también son abundantes los arbustos 

de más de 3 m de altura pertenecientes a ~9-_dl.e¿L§;_ corda:t~; 

Bo parviflora, CJ:atae:.gus !!~~ y ~~P..8::tori~~ ~:l?.:~; 

además" abundan individuos de Alchemilla 12E.9_~P.::.1?.~E~' .ª-?-c.~

ris _g_on:t:ei'ta~ ~§.~~hh~~~ ~~iE, I1~J?..~~hi~~~ ~le~~.~ 

Salv:i.a m~xj_~~' S~cj_9_ ~' S., ~}._~diformi~, etcº 
Las márgenes del área desmontada e;-3tán invadidas por peque

ños individuos de Pinus pseudostrobu.s., En otra área similar -- .,-~- ... ~ 

existe1:i. abundantes pinos pequeños en toda el área y muy en 

los límites se observan individuos jóvenes de encino y de -

madroño o 

... 
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h} Bosque de pino. 

Anterionnente se ha señalado que, en ~reas fuerte-

mente perturbadas por el hombre, se observa claramente una -

mayor cantidad de ~.~·!1ys · pseudostrobus que en sitios con me-

nos perturbación. Esto se ha visto, tanto en áreas que han 

sido completamente ·>> ::orestadas, como en si.tios en donde se 

ha eliminado gran p.:xte del componente arbóreo. Estas ob--

servaciones han hec::10 pensar que, posiblemente, la presencia 

de eate pino se vea favorecida por la perturbación del bes-

que natural. 

Los pinos u acotes se encuentran en toda el área es 

tudiada, pero rodales con predominancia de este género son -

muy pocos y pequeños. En diversos sitios los pinos son co-

dominantes con especies del género Quercus y forman las cornu 

nidades de pino-encino o encino-pino, señaladas en el mapa -

de vegetación. Pi_!lu~ pseudostrobus se encuentra en toda el 

área estudiada; ~ leitphylla sólo. en las partes bajas y está 

representado por muy pocos individuos, y por último, ·~ mon

tezumae se localiza en l~ cima, formando un bosquete. 

Gran porcentaje de los individuos de ~ pseudostro

buS, que se encuentran a rná.s de 2,700m .. s.n.me están para.si--

tados por Arceuthobium globosum. 

.,,, . ,. 



l¡.g 

i) Bosque abierto de Prunus brachybotrya. 

Esta comtmj.dad . ocupa 7 ha, que equivalen al O. 3% 

del §rea estudiada. Se localiza en el puerto denominado 

"Agua de la Difuntc.1", a una altitud de 2,700-2,840m. s.n.m. 

En cuanto .. . :. ambiente físico puede señalarse que la 

pendiente es menor ,.· '..! '2•, los suelos son profundos y los f ra~ 

mentos rocosos son 2.;casos; en una pequeña área existe ero-

si6n hídrica en c~rcavas y en el extremo sur del rodal se en 

cuentra, permanentemente, una.pequeña corriente de· agua. --

La temperatura media anual, probablemente, oscila entre 15ºy 

16°C. 

La estructura y composición florísitca de esta comu 

nidad están influenciadas tanto por el medio físico, como -

por las actividades del hombre y su ganado. Esto se consi

dera así, ya que, en ningGn otro sitio se observaron indivi

duos de Garrz_~ laurifo~i~ y de Pru~ brachybotrya y, por -

otra parte, el ganado prefiere permanecer en este luªar, de

bido a la leve inclinaci_?n del terreno y a que permane.ntemen 

te existe agua. 

El estrato arbóreo esta constituido por individuos 

esparcidos de Buddlcja cordata, CleyeE~ fntegrifol~a, Garrya 

laurifolia, ·Prunus brachx:botrya, etc. El estrato arbustivo 

se encuentra en manchones y está formado por Baccharis ~-

ferta, Eupatorium mairetianum, Lamourouxia excerta, Senecio 

cinerarioides, Solanum _::;p., etc. 

En los sitios desprovistos de &rboles y arbustos -

son abundantes las especies herb§ceas tales como Alchemilla 

pr~cumb~, Ero_9iu1!!. cicutarium, Lepechinj_a caulescens, ~edi

~.9.º polym~~t1:~' Phaceli~ platycarpa, P lanta.go australis, 



.. 

Entre las epífitas colectadas se -

encuentran D:i;u.m~ia_ ~5:ruarrulo~~_, Aspleniu!~ aff. tryonii, Cys

topteris fragilis, Peperomj_a 51_?-lioides, Sedwn tortuosurn, etc. 

¡ 

\ 
\ 
\ 

-·· 

Figura 1. 

Representaci6n esquem&tica de un perfil del área estudiada -

con orientaci6n norte-sur. Entre un extremo y otro existe 

una distancia de aproximadamente SKm en línea recta y la di

ferencia altitudinal es de 1,000m . 

... 
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Ljsto general do especias colectados. 

La lista de especies colectadas se presenta eri tres grupos: 

Musgos, Pteridofitas y Fanerógomas. Las especies de musgos y pteridofi

tas aparecen en orden alfatJótico, mientras que las fanerógamas se pre-

sentan por familias ordenadas alfab~ticnmente y dentro de cada familia, 

las especies, se ordenan de la misma forma. 

Inmediatamente después del nombre de la especie se anotan los 

números de colecta, a continuación se registra la forma de vida,* en se 

guida el período reproductivo de la especie (en base a datos de las co 

lectas J1H~. Finalmente se anota el rango de altitud (en me tras sobre el 

nivel del marJ, dentro del cual fue colectada u observada. 

* La denominación de las formas de vida se basa en el sistema de for--

mas vi tales de Raunkim>r (Braun-Blanquet, 1979) y la simbología usa

da es la siguiente: Ph: fanerófit~s, PhMM: de más de 8 m de altura, 

PhM: de 2 a 8 m de altura, Phr~: de 0.25 a 2 m de altura, Phl: lianas; -

Ch: caméfitos; H: hemicriptófitos, Hr: con hojas en roseta; G: geófitos 

Gb: bulbosos; Th: terófitos; EA: epífitos arborícolas. 

~~* En general e1 período reproductivo se representa por dos números se

parados por un gu1ón, el segundo número acompañado por la letra R, cada 

n6mero corresponde a un mes en orden progresivo: (1: enero, 12: diciem

bre), el primer símbolo anotado representa la etapa más temprana del ci 

clo reproductivo. 



Musgos 

Braunia squE1rrulosa. (Hpe.) Broth .- 852 

Groutiella chimborazense (Spruce ex Mi tt.) Florsch,- 580 

Mi ttenothurmium reptan s (Hedw. ) Card. - 581 

Neckera clllorocaulis C.M.- 583 

PoJ.ytrichum juniperinum Hedw.- 837 

Ranauldia mexicana (Mitt.) Crum.- 582 

Pteridofitas 

Adiantum andicola Liebm.- 208, 1002, 1313 

A. raddianurn Presl.- 595 

Anogram~a leptophylla (L.) Link -

Aspleniurn castaneum Schlecht. & Charn.- 1727, 1728 
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A. cuspidaturn var. foeni_culaceum (H. B. K.) Morton & Lell.- 168, 1041 

A. monanthe~ L.- 152, 586, 1295, 1312, 1747 

A. praemorsum Sw. 

A. aff, t:ryonii Correll.- 833 

Athyrium filix-foemina (L.) Roth.- 860 

Blechnum occidentale L.- 1773 

Cheilanthes fad.nosa (Forsk) Kaulf.- 587, 1294 

Cy~.topteris f'ragilis (L.) Bernh.- 588, 831, 832, 864 

Dryoptcris paral18logramrna (Kuntze) Alston - 846 

Elaphoglossum lindenii (Bory ex F~e) Moore - 417 

_s. ~~.eoceurn (Hook. E; Greos) Sledge.- 418 

Grammitis aff. blephurodes (Maxon) Sey.mour - 1730 

Lycopodiurn pringJ.ei Undrw. & Lloyc.f. - 1445 

Placosorus spociosissimus (A. Br.) Moore 

Ploope1tis mucrocar-pa (L.) Kaulf.- 1731 

Polypocfj urn E:ll-fredii Roscnst.- 830 

416, 1726 

·•.: . 

P. plobeium Churn. G SchlGch t. - 1.67, 585, 1296, 1 732 

... 



.E'., subpn-~~Jo}at~ Hook<>- 584 

Pteridum uquil.Lnum (L.) Kuhn 

PteriE; cnJU_Cél L.- 1 ?72 

P. orizo.bc.1s Mart. & Gal. - 1783, 1824 

5elarrinella porphyrospora A. Braun -

Vittaria ~raminifolia Kaulf.- 1919 

Fanerógamas 

Acanthaceae 

Pseuderanthemum praecox (Benth.) Leonard - 1841 

Amaranthaceae 
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Iresine colosia L.- 145, 1308, 1802; PhN; 1-ffi; ca. 2525 

Amaryllidaceae 

Bomarea acutifolia (Linl<: & Otto) Herb.- 251; 12R; ca. 2400 

Hypoxis decumbens L.- 1521; G; ?R. 

Ariacardiaceae 

Toxicodendron radicans l<untze - 182; ?R¡ ca. 2400 

Aquifoliacoae 

Ilex brande[Jeana Loes.- 364, 389, ll68, 913;. Ph; 3-10 R; 

Araliaceae 

2340 - 2400. 

I. aff. pringlei Gtandl.- 1129, Ph; 5R; ca. 2400 

Dendropanax arboreus (L.) Ocne. & Planch.- 321, 340,'356, 444, 

1034, 1043; Ph; l-2R; 2280 - 2390 

Oreopanax xaJ.apensis (H.B.K.) Dcne. & PJ.anch.- 142, 1007; Ph; 

3-12R; 2315 2820 

Asclepiadaceae 

Asclepia_~ similis Hemsl.- 4?J_, 1489; 5-ffi; 236CJ - 2440 

... 
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Asclcpias Efl. - 903'; lOR; ca. 2340 

Gonolobus aff. erianthus Dcne. 

Begoniaceae 

Betulaceae 

Begonia gracilis H.B.K.- 605, 670¡ G; 8-lOR; ca, 2320 

Alnus acuminata ssp. arguta (Schlecht.) Furlow - ll4, 370, 

1261; PhMivl¡ 3-12R; 2330 - 2550 

A. jorullensi.s ssp. jorullensi:=. Furlow - 260, 1466; PhM; 

5-12R; 3100 - 3180 

Carpinus caroliniana Walt.- 143; 338, 354, 879, lll5; Ph; 

2-4R; 2300 - 2500 

Boraginaceae 

Hackelia mexi~ana (Schlecht. & Cham.) Johnst.- 1610, 1625; 

9R; 2730 - 3010 

Tournefortia petiolaris. O c.- 994, 1231; lOR; 2255 - 2340 

Bromeliaceae 

Cactaceae 

' : .. '.> 

Tillandr:;ia prodigiosa (Lemaire) Baker..,.. 992; EA; llR; ca. 2240 

T. violacea Baker- 1446, 1725; EA; 1-ER; ca. 2800 

Heliocereus elegantissimus Bri tt. & Rose var. stenopetalum 

Bravo- 339, 477, 1396; EA; l-5R; 

2340 - 2820. 

Campanulaceae 

Diastatea micrantha (H.8.K.) McVaugh- 1260; Th; l2R; ca. 2340 

Lobelia lay~flora H.B.K.- 147, 286; PhN; l-5R; 2380 - 2440 

Lobel:Lu sp 

Capr:Lfoliaceae 

Viburnurn dispar Morton- 141, l93, 268, 327, 1134; PhM; 3-lR; 

2810 - 3160. 
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CuryophylJ:acc!L1e 

Arenaria lanuginosa (Micl1x.) Rohrb.- 289, 1430, 1449¡ H; 1-5fi; 

24L10 - 3010. 

!::_. roptan s Hem sl. - 890; lOR; ca. 2300 

Dryrn.3::-ia ~~isa Standl.- 154, 1425¡ PhN? o H?; 5R¡ 2810 - 3100 

Stellaria ._cuspirkd:a W:i.llcl, - 1250; H?; 2390 3100. 

Celastraceae 

Cistaceae 

Celastrus pringlr:ü Rose- 105, 4Ll3¡ PhL; 3-LlR; 2260 - 2280 

Zinowicwia sp.- 391; Ph; en. 2400. 

Helianthemum glomeraturn Lag. - 109, 1840 ;· Ch; 3R; ca. 2260. 

Clethraceae 

Clethra mexicena O c.- 112, 117, 382; Ph; 3R; 2340 - 2550 

Commelinaceae 

. 
·J· 

Comrnelina coelestis var. bourgeaui Clarke- 598, 910; H?; 

8-lOR; 2340 - 2350. 

Cymbispatha commelinoides (Schul t. f. ) Pichon- 195, 207, 593, 

594, 808, 809, 1211, 1212; G; 8-lOR¡ 

2280 - 2750 • 

Tinantia erecta (Jacq.) Schlecht.- 824, 886¡ lOR; 2300 - 2340 

Tripogandra purpurascens (Shauer) Handlos - 901 

Compositae 

Ageratum corymbosum Zucc.-. 279; lR; ca. 2340 

Archibaccharis hieraciifoli~ Heering - 131, 41LJ, 1426; 3-5R¡ 

2810 - 3180. 

!::_. hirtellu (o C.) Heering- 2Ll4, 344; 12-2R; ca. 2400 

Baccharis conft:Jrta H.13.1(.- 376; Phf,l; 3R; ca. 28Ll0. 

8. lrnterophyl1a H.B.K.- t.1G7; Ph; 4R; ca. 2410 
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.g. rarnuJ.~:29 (O C.) Gray- 45!'.:-J; PhN; 4H; ca. 2320 

f:1idenn rnolJjfol:i.a Shorff- 1310, 1317; Ph~~; l-2R. 2440 -· 2570 

B. ostruthiaides (D c.) Sch. Oip.- 285; lR; ca. 2340 

B. pilosé~ L.- 255; 12R; ca. 2800 

B. ~rulata (Poir.) Oesf.- 899; lOR; ca. 2340 

Cirsium ehrenborg:i.i Sch. Bip.- 150, 3t.17; 1-5R; 2300 - 2840 

Coreop~:i.s·pctrophiloides Rob. & Greenm.- 422; PhN; 3R; ca. 3160 

Cosmos Eipinnatus Cav.- 919. Th; lOR; ca. 2160 

C. scabiosoides H. B. IC - 894. lOR; ca. 23ll0 

Erigeron scaposus D C.- 1441; Th?; 5R; ca, 2330 

Eupatoriurn rnairetianum O C.- 113, 125, 1418; Ph; 3-5R; 

2550 - 2260 

E. oligocephalum O C.- 415; Ch?; 3R; ca, 3100 

E. pazcuarc~nse H. B. K. - 419; 3R; ca. 3110 

E. vernicosurn Sch. Bip.- 257; 12R; 3100 - 3200 

Gnaphalium attenuatum var. silvicola McVaugh- 390. Th; 3R 

ca. 2400 

Gnaphalium sp.- Th 

Hieraciurn sp. 1763; 2R; ca. 2340 

Oxylobus adscendens (Sch. Bip.) Rob. & Greenm,- 1126; 4-SR; 

ca. 3125 

Perezia adnata Gray- 103; 3R; ca. 2260. 

pj_naropappus roseus (Less. )Loss.-458; H; 4R, ca. 2320 

Piqueria pilosa H.B.K.-- 266, 267; G; 12R; 3100 - 3200 

_E. trinervia Cav.- 1760. Th; 2'.R; ca. 2340 

Rumfordia floribunda O C.- 280, 377, 1419, 1421; PhN; l-5R; 

2340 - 28Ll0 

Senecio albonervius Greenm.- 149; Ph; ER; ca. 2700 

S. anqulifolius O c.- 1417; PhN; m; ca. 2810. 

S. ~~m-,jcihannis D C.- 1432; PhN; 5'=\; ca, 2!360 

S. c:i.nerurj.oj_dcs 11.0.K.- 348¡ 2--!:.'f-I; ca. 281'!0 



s. arf. cCJrdifoJ.:iu~ L. - 292; ca. 2560 

S. peltiferus licmsl.- 1278; H?; 12R; ca. 2270 

s. EI:~?nunthoidcs A. Hich.- 329, 421; l-3R¡ 3110 - 3160 

S. sci1ignw:; O C.- s/n; Ph; ca. 2300 

S. ~!2._uisorboc O C.- 350; 2-!:iR; ca. 2840 

S. stoschadlformis O C.- 102, 287, 1414¡ PhN?; l.:.5R; 

2260 - 24Ll0. 

s. toluccanus D c.- 426; H o Th; l-3R; ca. 3160 

Stevia ~longata H.B.K.- 277; lR; ca. 2340 

s. subpubescens Lag.- 144, 282, 308; PhN; 1-[fl¡ 2340 

Stevia sp. 

Tagetes micrantha Cav.- 1272; Th; 12-2R; ca. 2300 

I.• tenuifolia Cav.- 299; Th; lRi ca. 2440 

-
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Verbesina hypoglauca Sch. Bip.- 314, 345; PhN; l-5R. ca. 2860. 

V. klattii Rob. & Greenm. - 1311; PhM; 1-2R; ca. 2440 

V. oncophora Rob. & Sea:ton- 315; PhN; lR; ca. 2860 

Convolvulaceae 

Cornaceae 

Ipomoea tyrianthina Lindl.- 213, 891; G; 8-lOR; 2280 - 2300 

Cornus disciflora D C.- 126, 170, 235, 310, 334; Ph; l-12R; 

2300 - 2840 

Crassulaceae 

Altamiranoa aff. goldmanii Rose- 136, 259; H; 12-lR; ca.3180 

Et:heveria secunda Booth.- 232, 1207; 10-llR; 2600 - 2720 

Sedum bourgaei Hemsl.- 135, 258A, 1813; Ch; 12-3R; 2870 - 3180 

s. tortuosum Hemsl.- 130, 254, 1209, 1291; 10-lR; 2560 - 2840 

Crucif'erae 

Cardamino f'ulcrot.:-.1 Grcone- 8Ci6; lDR; ca. 2840 



Cucurbitaceae 

Cyclanthera aff. langaei Cogn.- 817, 1306; 10-lR; ca. 2525 

Cyperaceae 

Cyperus densicaespi to sus Mattf. G Kükenth. 

c. incompletus (Jacq,) Link- 209; Th; SR; ca. 2280 

Dioscoraceae 

Ericaceae 

.. 
Dioscorea urceolata Uline f. atropurpurea Matuda- 883, 884; 

lOR; ca. 2300 

Arbutus occidentalis var. villosa McVaugh & Rosatti- 137, 158, 

1403, 1472, 1635; PhN; 3-9R; 

3100 - 3200 

~· xalapensis H.B.K.- 381, 990; Ph; 9R; 2230 - 2340 

Arctostaphylos longifolia Benth.- 132, 138, 161, 904, 1026; 

PhM; 4-íR; 2300 - 3180 

Gaultheria hidalgensis Loes.- 160, 162, 169, 196; PhN; 5-SR; 

2400 - 3000 

Pernettya buxifolia Mart. & Gal.- 157; PhN; 5R; ca. 3180 

Vaccinium confertum H.B.K.- 156, 1473; PhN; ::R; ca. 3180 

Euphorbiaceae 

Fagaceae 

Euphorbia biformis Wats.- 896, SR; ca. 2340 

E. sphaerorhiza Benth.- 1497; E:R; ca. 2680 

Quercus candicans Née- 179, 369, 816, 1005; Ph; 3-lOR; 

2215 - 2440 

Q. castane~ Née- 394, 1215, 1216; Ph; 3-llR; 2100 - 2300 

Q. crassifolia H. & B.- 1113, 1498; Ph; 4-EA; 2300 - 26BO 
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Q.. laurina H . & B. -203, 448, 461 , 464, 466, 480 , 481 , 482; 

Ph; liR; 2260 - 2930 

Q, obtusata H. & B.- 200, 440, 1217, 1224, 1232, 1509; Ph; 

9R; 2170 - 2260 

Q. rugosa Née- 1219; Ph; ca. 2330 

Q. salicifolia? f'Jée- 606; Ph; SR; ca. 2310 

Flacourtiaceae 

Garryaceae 

Xylosma flexuosum (H.B.K.) HGmslr 1263, 1264, 1266, 1271;-Ph; 

12-2R; ca. 2300 

Garrya laurifolia Hartw.- 237;· Ph; 11-2R; ca. 2800 

Gentianaceae 

Centaurium quitense (H.B.K.) RobinS¡- 337; Th; 2R; ca. 2320 

Halenia brevicornis (H.B.K.) G. Don- 448, 985, 1256Í Th.10-12R. 

2180 - 2380 

H. plantaginea (H.B.K.) Griseb9 264, 840, 1477; H?; 5-12R; 

ca. 3200 

Geraniaceae 

Gramineae 

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.- 855, 1239; H; 10-llR; 

2750 - 2860. 

Geranium lilaci11um Knuth -119, 164, 305, 411, 1259; H; l-5R¡ 

2380 - 2980. 

G. potentillifolium O C.- 839;· 5-lOR; ca, 3160 

G. Seemannii Peyr.- 1208, 1220, 1255, 1259/1; H; 10-12R; 

2330 - 2800 

Aegopogon tenellu s ( Cav. ) Trin. - 303, 362, lll87; Th; 61 ¡ 

2320-2440 
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Agrostis ghiesbreghtii Fourn.- 1112, 1462, 1734; H; 2600 - 3200 

A. Tolucensis H.B.K.- 423, 843, 1639, 1640, 1641, 1644; H.3R; 

3100 - 3200 

Brachypodium mexicanum (Roem. & Schult.) Link- 1628; H; ca. 3180 

Bromus exaltatus Bernh.- 1638, 1608; H o Th; 2640 - 3180 

~· pendulinus Sessé- 295, 1436; H; 5R; 2340 - 2870 

Calamagrostis guatemalensis? Hitchc.- 1459; H; E:R. ca. 3100 

Oichantelium albomaculatum (si:ribn.) Gould- 908; lOR; ca. 2340 

Oigitaria leucocoma? (Nash) Urban- 220, 1652; H; 9R; 2270-2300 

Festuca amplissima Rupr.- 1318, 1319; H; 2-4R; ca, 2550 

F. myuros L.- 304, 413, 1733; Th; l-3R; 2440 

F. tolucencis H.B.K.- 424, 1642; H; 9R; 3160 

3200 

3200 

Muhlenbergia gigantea? (Fourn.) Hitch.- 1428;· H; ca. 2825 

M. nigra Hitchc.- 1460, 1636; H; 5R; 3100-3200 

M. pusilla Steud.- 1733; Th; ca. 3200 

Oplismenus rarirlorus Presl- 877; lOR; ca. 2300 

Poa annua L.- 1609; Th; 9R; ca. 2680 

setaria geniculata (lamb) Beauv.- 221, 222; H; 9R; ca. 2300 

Sporobolus poiretii (Roem. & Schult.) Hitchc.;-319, ·1651; H; 

9R; 2270-2300 

Stipa virescens H·.s.K.- 1281; H; 12R; ca. 2250 

Trisetum deyeuxioides? H.B.K.- 1758; Ch; 2R; ca. 2340. 

I· virletii Four~.- 133, 331', 420, 1132; PhN; l-6R; 2750-3180 

Zeugites pringlei Scribn.- 294, 987; H o G; 11-lR; 2170-2340 

. Gutti ferae 

Hypericum panicul~ H.B.K.- 608, 807, 892, 1537; Th; 7-lOR; 

2250-2300 

Hypericum sp.- 1429; 5R; ca. 2825 

\ 

\ 
. 
I \ 
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Hydrophyllaceae 

Iridaceae 

Juncaceae 

Labiateae 

Phacelia platycarpa (Cav.) Spreng. var. platycarpaConst.-

856, 1238¡ H; 10-llR; 2750-2860. 

Sisyrinchium sp.- 1524; G o H. 7R; ca. 2280. 

Luzula gigantea Oesv.- 1443¡ Th?; 5R; ca. 2790. 

Lepechinia caulescens (Ort.) Epl.-854; H; lOR; 2300-2860. 

Salvia albacaerulea Lindl.- 241, 275, 401; PhN; 12~3R; 

2280-2465. 

s. cardinalis Kunth- 1451; 6R; ca. 3010. 

s. elegans Vahl- 301, 351, 368¡ PhN; l-3R; 2300-2440. 

s. fulgens Cav.- 192, 249, 384¡ 12-3R; 2340-2940. 

s. gesneriiflora Lind. & Paxton- 1304, 1307; 

2320-2525. 

s. gracilis Benth.- 317, 330; lR; 2860-3160 

s. helianthemifolia Benth.- r08; 3R; ca. 2900 

s. inconspicua Benth.- 290; lR; ca. 2560. 

s. iodantha Fern.- 296, 297;· l-3R~ ca. 2420. 

PhN; lR; 

s. lavanduloides Kunth- 248; PhN o H; 12R; ca. 2400. 

s. mexicana L.- 250, 888¡ H; 10-lR; 2300-2400: 

s. mocinoi Benth.- 278; lR; ca. 2340. 

satureja macrostema (Benth.)'Briq.-128, 271, 312, 1405; 

PhN; 12-5R; 2760-2860. 

Scutellaria coerulea Moc. & Sessé- 882, 914,917, 1227; 

10-llR; 2300-2400. 

Stachys caccinea Jacq.- 365; H; ca. 2380. 
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Leguminosae 

Acacia angustissima (Mill.) Kuntze- 283; Ph; ca. 2340. 

Astragalus guatemalensis var. brevidentatus (Hemsl.) Barneby-

229, 1251, 1316; H; ll-2R; 2390-2600. 

Calliandra grandiflora (L'Her.) Benth. 

Crotalaria angula.ta Miller- 907; 9R; ca. 2340. 

C. longirostrata H. G A.- 240; 12R; ca. 2400. 

C. quercetorum Brandeg.- 1776;_ 2R; ca. 2270. 

Dalea obovatifolia Ort. var. uncifera (Schlecht. & Cham.} 

Barneby- 1282; Th; 12R; ca. 2250. 

D. obreniformis (Rydb.) Barneby- 872, 1225; Th; 10-llR; ca. 

2330. 

Desmodium densiflorum Hemsl.- 246, 1300, 1301; 12R; .2400-2470. 

Q• uncinatum (Jacq.) OC.- 226; lOR; ca. 2400 

Indigofera jaliscensis Rose- 1321; PhN; ca. 2350. 

Latus angustifolius (G. Don) Sessé & Moc.- 997, 1_759; H; ll-2R; 

2300-2340. 

Medicago polymorpha L.- 153, 821, 850; Th; lOR; ca. 2850. 

Phaseolus coccineus L.- 224', 871, 920; lOR; 2160-2360 

f· pedicellatus Benth.- 242, 388, 398, 400; 12-3R; 2340-2460. 

Rhynchosia discolor Mart. & Gal.- 1033; lR; ca. 2120. 

Trifolium amabile H.B.K.- 211, 223, 815, 853, 863, 897, 1253; 

H; 9-12R; 2280-2860. 

Ta mucronatum Wild.- 215; 8R; ca. 2280. 

Vicia humilis H.8.K.- 1252; 12R; ca. 2390. 

V. pulchella H.B.K.- 1241, 1315; H; lR; ca. 2580. 

v. sativa L.- 1047; 2R; ca. 2185, 

Lentibulariaceae 

Pinguicula moranensis H.B.K.- 188, 1495; 5-SR; 2600-3200. 



Liliaceae 

Linaceae 

Echeandia aff, pringlei Greenm.- 983, 12?7; H?; 12R. 

2180-2300. 

Nothoscordum bivalve (L.) Britt.- 1631; Gb; 9R; ca. 3180. 

Smilax moranensis Mart. G Gal.~ ... - 166; PhL; 5-?R; ca. 2400. 

S. pringlei Greerim.- 1?2, 186; Phl; 7-BR; ca. 2400. 

Linum orizabae Planch.- 1117; 4R; ca. 2370. 

Loganiaceae 

Buddleja cordata H.8.K.- 1025, 1245; Ph; 12R; 2290-2750. 

8. parviflora H.B.K.- 276, 1014; Ph; 12-lR; 2340-2460. 

B. sessiliflora H.B.K.- 372; PhM; 3R; ca. 2580. 

Loranthaceae 

Arceuthobium globosum Hawksworth & Wiens- 151, 1822; EA; 6R; 

Lythraceae 

Malvaceae 

2840-3010. 

Cladocolea grahamii (Benth.) Van Tiegh.- 1276; EA; 12R; 

ca. 2300. 

c. loniceroides (Van Tiegh.) Kuijt- 181, 1011. 1479; EA; 

6-12R; 2320-2360. 

Cuphea aequipetala Cav.- 869, 1592; lOR; 2190-2600. 

C. bustamanta Lex.- 191, 1244, 1427, 1591; l-12R; 2190-2940. 

C. jorullensis H.B.K.- 1484; ER; ca. 2360. 

Kearnemalvastrum subtriflorum (Lag.) 8ate13- 918; lOR; ca. 2300. 

~ rhombifolia L.- 1953; 9R¡ ca. 2190. 

\ 
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Melastomaceae 

Monochaetum calcaratum (oc.) Triana- 319, 998¡ PhN¡ 11-lR. 

2320-2840. 

Myrsinaceae 

Oleaceae 

Parathesis melanosticta? (Schlecht.) Hemsl.- 880¡ PhN; lOR; 

ca. 2300. 

Rapanea juergensenii Mez- 1320, 1493; Ph; 2-6R; ca. 2480. 

F~axinus uhdei (Wensig) Linge1sh.- 1048; Ph; 2A; ca. 2110. 

Onagraceae 

Fuchsia encliandra Steud. ssp. encliandra- 884' , 1265; Ph; 

10-12R; ca •. 2300. 

F. fulge~ OC.- 596; SR; ·ca. 2350. 

F. microphylla H.B.K.- 189, 190, 318, 328, 1235; Ph; 8-lR; 

2840-3160. 

Lopezia miniata Lag. ex OC. ssp. miniata- 307, 996, 1243, 1314; 

Ch; ll-2R; 2300-2750. 

L. racemosa Cav. ssp. racemosa- 331, 995, 1242; Ch; 11-lR; 

2300-2860. 

Oenothera rosea L'Hér. ex Ait.- 392, 405; Th?; 3R; 2400-2650. 

Orobanchaceae 

Conopholis alpina Liebm. var. alpina- 447; 4R; ca. 2300. 

Orchidaceae 

Bletia campanulata La Llave & Lex.- 1274; ca. 2300. 

Corallorhiza maculata Raf.- 1517; ca. 2300. 

Govenia superba Lindl.- 185; ca. 2400. 

Malax:i.s fastigiata (Reichb.) Kuntze- 217; Gb; 9R; ca. 2340 



Odontoglossum cervantesii La Llave y Lex.- 101; EA; 1-~R; 

ca. 2260. 

Oncidium sp.- 2R; 

Oxalidaceae 

Oxalis alpina (Rose) Knuth- 1204, 1400, 1527; Gb; 5-lOR; 

2280-3120. 

O. corniculata L.- 1257; H; l?R; ca. 2380. 

O. tetraphylla Cav.- 895; Gb; 7-lOR; ca. 2340. 

Phytolaccaceae 

Pinaceae 

Phytolacca icosandra L.- 120; 3R; ca. 2550. 

Abies religiosa (H.B.K.) Schlecht.· & Cham.- 121, 1234; PhMM; 

ll-2R; 263CL 3120. 

Cupressus benthamii var. lindleyi (Klotz.) Mast.- 1?7, 1050, 

1233; Ph; ll-2R; ca. 2300. 

Juniperus flaccida Schlecht.- 1051; Ph; 7-2R; ca. 2140. 

Pinus leiophylla Schlecht. & Cham.- 175, 912; Ph; íR; 2200-2340. 

P. m8ntezumae Lamb.- 139, 844; Ph; 5-lOR; ca. 3180. 

Piperaceae 

P. pseudostrobus Lindl.- 111, 123, 184, 205, 206, 989, 1016, 

1027; PhMM; 1-8R; 2230-2860. 

Peperomia galioides H.B.K.- 129, 589, 1290, 1001; 8-lR; 

2350..:.2870. 

P. hispidula (Sw.) Oietr.- 836; Th; lOR; ca. 2800. 

P. quadrifolia (L.) H.B.K.- 829, 1494; 6-lOR; 2460-2850. 

P. umbillicata Ruiz & Pav,1514; G; ífl; ca. 2250. 

1 
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Plantaginaceae 

Plantago australis Lamb.- 212,819, 85; Hr; 8-lOR; 2280-2860 

Polemoniaceas 

Loeselia glandulosa (Cav.) G. Don- 335, 1303; Th; l-2R; 

ca. 2320 

Polygalaceae 

Monnina xalapensis H.B.K.- 332, 1221; Ph; 11-lR; 2330-2380 

Polygala subalata Wats.- 1492; H; 6R; ca. 2360 

Polygonaceae 

Polygonum argyrocoleon Steud.- 1023; lR¡ ca. 2180 

f · punctatum Ell.- 818¡ lOR¡ ca. 2860 

Rumex crispus L.- 820¡ lOR; ca. 2860 

Primulaceae 

Anagallis arvensis L.- 336, 898; Th; lOR; ca. 2330 

Ranunculaceae 

Clematis dioica L.- 1283; lR; ca. 2400 

Ranunculus petiolaris H.B.K.- 1512; H; 6-9R; ca. 2250 

Rhamnaceae 

Rosaceae 

Ceanothus coeruleus Lag.- 309, 352, 1206; PhM; 10-2R; 

Rhamnus mucronata Schlecht.- 1515;. Ph; 7R; ca. 2260 

Acaena elongata L.- Ch; 3R 

Alchsmilla procumbens Rose- 261, 300, 858; H¡ 9-12R; 

2440-3180 

A. sibbaldiifolia H.B.K.- 1768; Ch; 2R; ca. 2360 

Crataegus mexicana Moc. & Sess~- 104, 214; PhM; SR; 2270 

Holodiscus argenteus (L. f.) Maxiin.- 258; Ph¡ 12R; ca. 3180 

Potentilla ranunculoides H. & B.- 1125; 5R; ca. 3125 



Rubiaceae 

Sabiaceae 
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Prunus brachybotrya Zucc.- 127, 238, 272; Ph; 12-3R; ca. 2820 

P. serotina Ehrh.- 393; Ph; 3R¡ ca. 2300 

Rubus adenotrichus Schl.- Ph¡ ca. 2300 

R. aff. liebmannii Focke-1480; Ph; ffi; ca. 2360 

Bouvardia ternifolia (Cav.) Schlecht.- 146, 180; PhN¡ 5-í'R; 

ca. 2360. 

Crusea brachyphylla Cham. & Schlecht.- 814, 900; Th¡ lOR; 

ca. 2340. 

C. coccinea OC.- 592, 1533; 7-8R¡ 2270-2350 

Didymaea alsinoides (Schlecht. & Cham.) Standl.- 1519; H; 7R; 

ca •. 2300. 

Meliosma dentata (Liebm.) Urban- 163, 174, 227, 406, 1130; 

Ph; 5-4R; 2400-2680. 

salicaceae 

Populus simaroa Rzedowski- 117, 361, 472; PhMM; 4·-9=\; 

2300-2550. 

Salix oxylepis Schneid.- 140, 427, 428, 484, 1404, 1482; Ph; 

3-ER; 2780-3100 

saxifragaceae 

Heuchera orizabensis Hemsl.- 155, 1422, 1445; Hr; ::R; 

2810-3100. 

Scrophulariaceae 

Calceolaria mexicana Benth.- 273, 1596; 9-12R; 2220-2400. 

Castilleja arvensis Cham. & Schlecht.- 333, 1412, 1434, 1457; 

l-5A¡ 2~10-3200. 

C. glandulosa Greenm.- 1471, 1630; 5-9R; 3100-3200 

C. tenuiflora Benth.- 1409, 1496; 6R; 2680-2700 
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C. tenuifolia Mart. & Gal.- 293, 1273; Th; 12R; 2300-2:~:50. 

Lamourouxia excerta Robins. & Greenm.- 231, 270, 311; 11-lR; 

2600-2840. 

b· multifida H.B.K.- 230, 313; 11-lR; 2600-2760. 

Mimulus glabratus H.8.K.- 847, 1124, 1612; 9-lOR; 2270-2860 

Penstemon campanulatus Willd.- 915, 1605; 9-lOR; 2320-2540 

f · imberbis Traut.- 234; llR; ca. 2600 

Sibthorpia pichinchensis H.B.K.- 1210; l-12R; 2750-3100 

Solanaceae 

Styraceae 

Cestrum commune Morton- 326; lR. 

C. arr. thyrsoideum H.B.K.- 291; lR; ca. 2560 

Cestrum sp.- 887; lOR; ca. 2300 

Physalis stapelioides (Regel) Bitter- 1804; PhN; 2R; ca. 2710 

Physalis sp.- 5-9R. 

Solandra nitida Zucc.- 478, 607; PhL; 8-2R; 2300-2820. 

Solanum appendiculatum Dun.- i122; 3-4R; ca. 2400 

s. cervantesii Lag.- 239; llR; ca. 2800 

s. demissum? Lindl.- 194; BR; ca. 2700 

s. hispidum? Pers.- 12R 

Styrax ramirezii Greenm.- 169, 367, 1119; PhM; 7-6R; 2100-2420 

Symplocaceae 

'Theaceae 

Symplocos prionophylla Hemsl.- 116, 225, 341, 460, 463; PhM; 

10-9R; 2300-2550. 

Cleyera integrifolia (Benth.) Choisy- 122, 198, 236, 445, 1035, 

1120, 1506; PhM; 11-8R; 2280-2860. 

Ternstroemia pringlei (Rose) Standl.- 173, 399; PhM; l-12R; 

2400-2250. 

I \ 
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Tiliaceae 

Tilia mexicana Schlecht.- 1049; PhMM; ca. 2450 

Umbelliferae 

Apium leptophyllum (Pers.) F. Muell.- 1289, 1513; Th; 7-lR; 

ca. 2240. 

Arracacia atropurpurea (Lehm.) Benth. & Hook.- 1028, 1226; 

PhN; 9-lR; 2400-2460. 

Daucus montanus H. &. B.- 148,' 1223, 1240, 1288, 1302; Th; 

l-12R; 2220-2880. 

Donnellsmithia mexicana (Rob.) Math. & Const.- 1280; Th?; 

Urticaceae 

12R; ca. 2250. 

Eryngium alternatum Coult. & Rose- 134; 3R; ca. 3180 

E. beecheyanum H. & A.- 984; llR; ca. 2180. 

E. carlinas Delar- 916; Th?; lOR; ca. 2300 

E. columnare Hemsl.- 911; lOR; ca. 2340. 

E. cymosum Delar- 1279; 12R; ca. 2250. 

E. ghiesbreghtii Ocne.- 210, 874, 1535'; 7-lOR; 2250-2300. 

E. monocephalum Cav.- 1397, 1398; 5R; ca. 3180. 

E. proteiflorum Delar- 1464; G; 5R; ca. 3100. 

Micropleura renifolia Lag.- 1532; 7R¡ ca. 2270. 

Sanicula liberta Cham. & Schlecht.- 323, 1?70; H; l-2R; 

ca. 2300 

Phenax hirtus (sw.) Wedd,- 885; lOR; ca. 2300. 

Urtica aff, mexicana Liebm.- 1627; 9-lOR; ca. 3010. 

Valerianaceae 

Valeriana clematitis H.B.K.- 429, 1415; PhM; 2-5R; 2700-2810. 

V. densiflora Benth.-600, 601, 602, 1522; H?; 7-BR; 2280-2350. 

V. robertianifolia? Briq.- 862, 876, 881; lOR; 2300-2860. 

V. urticifolia H.B.K.- 604, ~02, 909; 8-lOR; ca. 2350. 
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Verbenaceae 

Violaceae 

. Vitaceae 

Lippia umbellata Cav.- 118; PhM; 3R; ca. 2550. 

Verbena carolina L.- 849; lOR; ca. 2860. 

V. ciliata Benth.- 107, 302, 1270; H; 12-3R; 2260-2440. 

Viola grahamii Benth.- 178, 1128, 1490; H; 5-7R; 2300-3125. 

V. nannei Polák- 1407, 1431, 1444; H?; 2-5R; 2730-2860 • 

Vitis tiliifolia H. & B.- 1006, 1131, 1214; PhL; 2-lOR; 

2315-2410. 
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Afinidades"Florísticas 

Rzedowski (1978) considera que el Eje Neovolcánico, 

y por lo tanto el área estudiada, se localiza en la zona de 

transici6n entre los reinos Holártico y Neotropical. Por -

otra parte, siguiendo la clasificación que Good (1974) mues

tra en el apéndice, latitudinalmente el área estudiada queda 

comprendida en la zona tropical, ya que se encuentra al sur 

del paralelo 20ºN; pero altitudinalmente se encuentra en la 

zona templada, debido a aue está ubicada entre 1,800 y 3,600 

rn. s .n.m. 

Conociendo tales antecedentes fácilmente se compren 

de que es una de las causas por la que se encuentran géneros 

tropicales y templados. En este capítulo sólo se toman en 

cpnsideraci6n a los géneros de las fanerógamas, sin tomar en 

cuenta a la comunidad en donde se encuentran. Entre los g~ 

neros predominantemente tropicales pueden citarse a: Asele-

pías, Clethra, ~ommelina, Crotalaria, Ipomoea, Meliosma, --

Styrax, Sym¿locos, Ternstroemia, etc. y entre los géneros e~ 

racterísticos de zonas templadas se encuentran los siguien-

tes: Abies, Alnus, Arbutus, Astragalus, carpinus, Celastrus, 

Cirsium, Daucus, Erodiurn, Eryngiurn, Pinus, Fuchsia, Gaulthe

ria, Helianthemun, Lupinus, Pernettya, Pinguicula, Prunus, --·-
Quercus, Sedum, Tilia, Trifoluim, Urtica, Viburnum, Vicia, -

Viola, etc. 

En general las especies con afinidad a las zonas 

templadas se encuentran a través del gradiente altitudinal, 

mientras que las especies con afinidad tropical se encuen--

tran principalmente en las partes más bajas, aunque algunas 

como Cleyera y ~ernstroemia se encuentran a más de 2,800m. -

· s.n.m. Por otro lado, es notable que el estrato arbóreo su 
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esté formado por especies de afinidad a la zona tero-

mientras que, las especies arbóreas con afinidad tro-

se encuentran en un estrato inferior. Lo anterior --

puede explicarse con base en los factores y elementos clima

tices: en el primer caso se encuentra la altitud y en el se 

gundo la temperatura y la humedad, que se mantienen relativa 

mente estables en el interior del bosque (como sucede en la 

zona tropical), y en el exterior del bosque se present2n 

grandes fluctuaciones periódicas, ·a lo cual no están adapta

das las especies tropicales. 

Con base en el listado de géneros bicontinentales 

del sureste de México (Miranda,1959) y en el trabajo de Li 

(1971} sobre las relaciones florísticas entre el este de --

Asia y el este de Norteamérica, se determinó que el 79% de -

los géneros arb6reos colectados son bicontinentales. 

a) Afinidades con el sur. 

Rzedowski (1978) menciona que en el bosque mesófilo 

de montaña, y otras comunidades características de zonas mo~ 

tañosas, se encuentran géneros representantes del elemento 

austral, pero de los géneros allí mencionados solamente se 

colectaron dos en esta localidad; Fuchsia y Oreopanax. 

En este mismo apartado coloca a "gérieros esencial-

mente mex~cano-centro-sudarnericanos de montaña", de los cua

les se colectaron varios representantes: Baccharis, Calceo

laria, Cestrum, Eupatoriwn, Lamourouxia, Pernettya, Salvia, 

Stevia, Tillandsia, etc. 

b) Afinidades con el norte. 

De los géneros con afinidades en el norte americano 

pueden formarse tres grupos: 

1.- ·con el este.- Carpinus y Toxicodendron. 

2.- Con el oeste.- Arbutus, Arceuthobium, Aretes--

\ 
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taphylo~, Ceanothus, Cupressus, 

Garrya, Holodiscus, Mirnulus, -

Muhlenbergia, Penstemon y Pha-

celia. 

3.- Géneros con representantes tanto en el este co 

mo en el oeste.-

Abies, Alnus, Cirsium, Cratae-

gus, Fraxinus, Heuchera, Pinus, 

Populus, Quercus y Salix. 

e) Afinidades con el este de Asia. 

Más del 60% de los géneros arb6reos colectados en -

el bosque rnes6filo tienen representantes en esta parte del -

Viejo Mundo, lo cual concuerda con lo señalado por Rzedowski 

(1978) acerca del alto porcentaje de géneros de este bosque 

con representantes en el este asiátic6. 

Con base en el trabajo de Li (1971} puede señalarse 

que ror lo menos los siguientes 25 géneros colectados en el 

"Cerro el Cacique" tienen representantes en esta parte del -

continente asiático: Abies, Alnus, Buddle~a, Carpinus, Ce-

lastrus, Clethra, Cleyera, Crataegus, Cornus, Fraxinus, --~~ 

Gaultheria, Halenia, Meliosma, Muhlenbergia, Pinus, Populus, 

Prunus, Quercus, Rhamnus, Sali::x:, Styrax, Symplocos, Vacci--

nium, Viburnum y Xylosma. 
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Discusión 

En relación con la literatura consultada, es muy -

abundante aquella relacionada con estudios edafol6gicos, en 

el Eje Neovolcánico. Por otra parte, los resultados obteni 

dos en dichos estudios son similares, ya que los suelos tie

nen un mismo origen. Lo anterior fue suficiente para consi 

derar adecuado mencionar sólo a los autores, el lugar estu-

diado y agrupar sus resultados. La literatura botánica tam 

bién es abundante, pero en este caso además de mencionar al 

autor y el área estudiada, se menc.ionan los aspectos más im

portantes en relación con el presente estudio. Aquí no fue 

posible seguir el mismo criterio que para los estudios edaf~ 

lógicos, debido a que existe mayor variación en la vegeta--

ci6n y a que no todos estos estudios tienen los mismos obje

tivos. 

Las actividades del hombre en el pasado son escasa

mente conocidas; los únicos datos de la localidad son muy g~ 

nerales y se remontan a 1822. Sin embargo, se consider6 im 

portante mencionar algunos datos proporcionados por algunos 

pobladores. Lo que se escribe de las actividades presentes 

se basa en observaciones del autor y,· ocasionalmente, en co

mentarios hechos por algunos pobladores. 

En lo referente al método de estudio, se pens6 que 

el método de cuartos centrados en.un punto era uno de los -

más adecuados para el estudio cuantitativo del estrato arbó

reo, principalmente, por la rapidez de aplicación y por la -

cantidad de datos que podían obtenerse. 

La aplicación del método se' dificultó en aquellos -

sitios en donde el estrato arbustivo era muy abundante, ya 

. que, para determinar la distanci~ entre dos puntos se utili-
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z6 una cuerda. 

En este estudio se tomaron en cuenta los tocones in 

dependientemente de su antiguedad; esto permitió conocer el 

número de árboles que, naturalmente, puede existir y por lo 

tanto plantear la necesidad de reforestar la zona. También 

fue posible registrar tocones muy antiguos con dimensiones -

demasiado grandes, en cornparaci6n con las que tienen los in

dividuos actuales. 

El estrato arbustivo no se estudió cuantitativamen

te ya que, generalmente, donde es más notable los afloramien 

tos rocosos o grado de inclinación del terreno, no permiten 

el movimiento de las personas para aplicar algún método de -

muestreo. Por otra parte, existe mucha irregularidad en la 

. forma y altura de los individuos, aún dentro de una misma es 

pecie. Algunos arbustos sólo tienen una o dos ramas que 

crecen hasta 4m de altura y en ocasiones se pierden entre la 

copa de los árboles más bajos; otros son bajos y con cuerpo 

relativamente compacto. 

El método utilizado en el pastizal es adecuado para 

determinar el % de cobertura vegetal, así como el porcentaje 

relativo de cada una de las especies principales, pero tiene 

la desventaja de que no permite el registro de especies esca 

samente representadas. 

Se observaron suelos sepultados en la cima del ce-

rro y en el declive sur-sureste del mismo, lo cual muestra -

períodos de actividad volcánica interrumpidos por un periodo 

de inactividad relativamente largo. Es necesario realizar 

mayor número de muestreos edáf icos para determinar por qué -

sólo en algunos sitios se observan dichos suelos y si el ma

terial suprayacente pertenece o no al mismo volcán. 

Una rosible causa de la ausencia de suelos sepulta

dos en algunos sitios puede ser la erosión, ya que, en la la 

. dera sur-sureste se ha observado·erosi6n hídrica laminar a -

' 1 
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los lados de las veredas. En el área desmontada del decli-

ve norte, también existe erosión laminar y, además, el mate

rial parental se encuentra a menos de lOOcm de profundidad -

en uno de los perfiles. 

Comparando los diferentes perfiles observados puede 

señalarse una diferencia muy marcada entre los suelos del -

pastizal, por un lado, y los suelos de los otros sitios, por 

el otro. La diferencia se encuentra principalmente en el -

pH, % de materia orgánica, capacidad de intercambio cati6ni

co total y % de saturación de bases. 

En cuanto al pH la diferencia más notable se encuen 

tra entre el perfil del pastizal (pH máximo de 5.7}, y los -

perfiles del bosque mes6filo (pH m1nimo de 6.7), y del de ve 

: getaci6n herbácea (pH mínimo de 6. 8) . 

En re1ación con el % de materia orgánica de todos -

se diferencia notablemente, ya que mientras en el pastizal -

se mantiene relativamente estable (excepto en una delgada ca 

pa comprendida entre 18 y 28cml, en el bosque mes6filo exis

te una variación de 34.6 a 3.2, en el bosque bajo de 20.5 a 

1.2 y en el ~e vegetación herbácea de 4.0 a 0.1%. 

La capacidad de intercambio catiónico total es rela 

tivamente alta, lo cual debe estar muy relacionado con el -

contenido de materia orgánica. El %. de saturación de bases 

es comparativamente muy bajo en el pastizal. Todas estas -

diferencias en el suelo se deben al tipo de comunidad vege-

tal, ya que el material parenta1 es el mismo en toda esta lo 

calidad. 

Es muy probable que el bosque mes6f ilo de montaña -

haya sido el tipo de vegetación que ocup6 más superficie en 

el &rea de estudio. Sin enbargo, la actividad d~l hombre -

ha reducido esa área y, actualmente, son escasas las zonas -

que ti:enen un bosque relativamente conservado o, por lo me-

nos, poco alterado en años recientes; se han señalado diver-
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sos casos en los cuales se supone que los individuos actua-

les son retoños muy viejos de los individuos originales. --

Además, se han mencionado datos proporcionados por algunos -

pobladores de la lo~alidad, que indican la gran cantidad de 

árboles que tenían troncos de varios metros de circunferen-

cia. 

El bosque de encino, probablemente, s6lo ocupó pe-

queñas áreas, aunque es necesario aclarar que los encinos se 

encuentran distribuidos en más del 80% de la superficie est~ 

diada y los de mayor distribución son Quercus laurina, Q. 

candicans y Q. martinezii. 

En diversas áreas del bosque bajo, es muy notable -

el incremento de la cobertura arbórea, principalmente por in 

·dividuos de Pinus pseudostrobus que muy rápido se transfor--

man en árboles. El estrato arbóreo también se ve incremen-

tado por el crecimiento de retoños de encino y Ternstroernia 

pringlei, principalmente. 

En el pastizal no exi~ten pruebas que permitan con

siderar que se trata de una comunidad secundaria; en algunas 

partes posiblemente existió un bosque abierto de pino, si--

tios en los cuales se observan varios tocones de pino. Sin 

embargo, en otros sitios solamente han existido y existen ár 

boles aislados. En ninguna parte de las macollas de las 

gramíneas dominantes se observan indicios de carbón o ceni-

zas, por lo que se puede asegurar que la presencia de esta -

comunidad no se debe al fuego. 

Los estratos arbustivo y·herbáceo son notables cuan 

do es baja la densidad de árboles como son las áreas pertur

badas por el corte.de varios árboles y áreas con gran canti

dad de obstrucción superficial o con suelo poco profundo y -

escasa cobertura arbórea. 
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Conclusión 

Al inicio del presente estudio se pensaba que la ro~ 

yor parte del bosque había sufrido poca perturbación, pero -

poco a poco se fue observando que sólo muy pequeñas áreas e~ 

taban relativamente conservadas. La alteración más fuerte 

ha sido por la tala de árboles, pero también los incendios -

forestales han jugado un papel importante. Las actividades 

agrícolas y pecuarias también han afectado, pero en menor -

grado; las primeras sólo en las partes bajas y las segundas 

también en los puertos y en la cima, principalnente. 

De esta zona se ha sacado madera desde la época co

lonial hasta la actualidad y debido a su abundancia y a la -

poca visión hacia el futuro se han desperdiciado grandes can 

tidades de la misma. Por ejemplo: hace años alguien cort6 

un pino de más de 25m de altura y de 1.5 a 1.Sm de diámetro 

en la base y actualmente ~asi todo el tronco se encuentra -

abandonado y en estado de putrefacción. 

Los pobladores de la localidad indican que los in-

cendios forestales son causados por personas extrañas. Mu

chas personas coinciden en señalar a los excursionistas como 

causantes de la mayor parte de los incendios. De 1978 a --

1981 se observaron algunos sitios incendiados y coincidían -

con áreas cercanas a los sitios preferidos por los excursio

nistas. 

En las partes bajas se destruye completamente el -

bosque para abrir nuevas tierras al cultivo. Los ejidata-

rios saben que, cuando mucho, la producción agrícola será m~ 

dianamente buena durante tres años; sin embargo, señalan que 

no tienen otra alternativa para vivir. 

1 
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La perturbaci6n por el pastoreo de ganado es insig

nificante, los sitios más afectados son las partes bajas del 

cerro, el bosque abierto de Prunus brachybotrya, bosque de -

oyamel y pastizal. 

Es muy probable que las zonas menos perturbadas en 

la actualidad hayan sufrido una perturbación bastante fuerte 

en el pasado. 

a SOcm. 

Son muy escasos los árboles con D.A.P. mayor 

Es necesario reforestar la mayor parte del área es

tudiada. Algunos sitios ya han sido reforestados con Pinus 

pseudostrobus y otros con Cupressus benthamii var. lindleyi. 

El cultivo del bosque puede ser una alternativa para el sos

tenimiento de la poblaci6n local. 

En cuanto a la composición florística de las comuni 

dades vegetales, presentes en esta parte de la Sierra de Zi

tácuaro, puede señalarse que el bosque más claramente defini 

do es el de oyamel, ya que el bosque rnes6filo de montaña in

cluye tanto especies de bosques de encino, corno de pino y -

oyarnel. Muchas veces el pesque rnesófilo puede considerarse 

bosqµe de encino por la predominancia de individuos del gén~ 

ro Quercus. Las especies de orquídeas terrestres solamente 

se observaron en el bosque mesófilo. 

En términos generales, el pastizal también tiene -

una composición florística característica, aunque, posible-

mente, muy similar a la del estrato herbáceo de pequeños man 

chones de bosque de pino adyacentes a la cima del cerro. 

Por lo que se refiere a la estructura de la vegeta

ción, los rodales más característicos del bosque mes6f ilo 

presentan 4 estratos, 2 arbóreos bien diferenciados y los es 

tratos arbustivo y herbáceo que son insignificantes por la -

escasa cantidad de individuos. El bosque de oyamel también 

está formado por 4 estratos: arb6reo superior e inferior, -

·arbustivo y herbáceo, pero en algunos lugares no se observa 

\ 
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el estrato arb6reo inferior. En el bosque de encino son 

bien notables los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo. 

En el pastizal lo más notable es el estrato herbáceo formúdo 

por gramíneas, pero también existen árboles y arbustos aisla 

dos y manchones de un estrato herbáceo inferior. 

En lo relativo a las relaciones de la vegetación 

con su ambiente puede indicarse que una de las más notables 

se encuentra entre el pastizal y su suelo. Se observaron -

grandes diferencias entre un perfil de suelo de este tipo de 

vegetaci6n y perfiles de suelos de otras comunidades vegeta

les de este mismo cerro. En el pastizal el suelo tiene ma

yor porcentaje de materia orgánica y el pH es notablemente -

más bajo. 

Otro efecto de la vegetación sobre su medio es el -

microambiente creado hacia abajo de la cubierta vegetal. 

Por ejemplo, el interior de los bosques es más húmedo y la -

oscilación térm~ca diaria y anual es menor que en sitios -

aledaños desprovistos de vegetación arb6rea. En otras pal~ 

bras, en el pastizal, la temperatura es más variable y el am 

biente es más seco que en el bosque de oyarnel, localizado en 

la misma altitud. 

Las condiciones ambientales que maniienen a los di

ferentes t_ipos de vegetación deben estar· muy relacionados 

con la temperatura y la humedad disponible en el suelo. 

A diferencia de las otras comunidades vegetales, el 

pastizal, el bosque de oyamel y algunos manchones de mato--

~ral se encuentran en un lugar relativamente frío. Sin em

bargo, no se ha encontrado ninguna diferencia ambiental en-

tre las áreas ocupadas por el bosque de oyamel y el pastizai 

a menos que éste se encuentre más expuesto a la acción de -

los vientos. 

Es muy probable que el matorral esté fuertemente i~ 

'fl~enciado por la escasa cantidad· de humedad disponible, aún 
11 
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cuando la precipitaci6n sea similar a la de las zonas aleda

fias. En los terrenos ocupados por esta comunidad existe no 

ca capacidad de retención de hurnledad. Por una ?arte, lo es 

carpado del área facilita la ci~culaci6n del agua, adem&s re 

cibe mayor radiación solar (Braulin-Blanquet, 1979), y 9or lo 

mismo existe mayor evaporaci6n. Por otra parte, en estos ~ 
i 

lugares el esqueleto del suelo es relativamente grande y por 

lo mismo el volumen anrovechable para almacenar agua y nu--

trientes es bajo. 

La diferencia nás notoria, desde el ~unto de vista 

ambiental, entre los bosques mes6filo y de oyarnel es la tem

peratura. Es muy probable que ésta impida el desarrollo de 

la mayor parte de las especies qu~ caracterizan al bosque me 

s6filo, en altitudes cercanas a los 3,000m. s.n.m. 

La e~tructura de los bosques clímax actuales debe

ser muy diferente a la que tuvieron originalmente, tanto en 

la altura del estrato arb6reo suuerior, como en el área ba-

sal y en la abundancia de cada una de las especies. 

Seguramente más del 95% de las fanerógamas presen--

tes en la localidad han sido co ectadas. La colección inclu 

ye muestras de aproximadamente 350 es"!_Jecies de faner6gamas y 

35 de cript6gamas; hasta la fecha se ha identificado el 90%. 

1 
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Resumen 

El área de estudio se encuentra en la provincia fi

siográfica denominada Eje Neovolcánico, cuyo origen se en--

cuentra en el Plioceno-Cuaternario, siendo las andesitas y -

dacitas las princi~ales rocas aflorantes. Según datos de 2 

estaciones climatológicas cercanas, el clima es templado- sub 

húmedo con temperaturas medias de 14° a 17°C, en tanto que -

la mínima y máxima extrema ha sido de -3° y 32ºC, respectiv~ 

mente. La precipitaci6n total anual, en oromedio, es de 941 

a 1,002 mm. 

pos: 

. . 
Las comunidades encontradas se ordenaron en dos gr~ 

Comunidades Clímax Comunidades Secundarias 

bosque rnesófilo de montaña matorral 

bosque de oyamel pastizal 

bosque de encino bosque bajo 

-vegetación herbácea 

bosque de pino 

bosque abierto de Pru-

nus brachybotrya 

La localidad es de importancia forestal debido a la 

presencia de varias esoecies maderables: Abies religosa, 

Alnus acurninata, Pinus pseudostrobus y Quercus sop. 

Aunque extensas áreas oor abajo de 2,600 m s.n.rn. se 

encuentran muy alteradas, es probable que en gran parte ha-

yan estado cubiertas por bosque mes6filo de montaña, ya que

se encuentran algunos individuos de ~soecies características 

de dicho bosque; en el estrato atb6reo del bosque mes6filo -

son notables: Alnus acuminata, Carninus caroliniana, Cornus 
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disciflora, Populus simaroa y Quercus spp.; en los sitios m~ 

nos perturbados son insignificnntes los estratos arbustivo y 

herbáceo. 

Abies religiosa representa más del 80% de los indi

viduos arbóreos en el bosque de oya~el; en esta comunidad --

son notables los estratos arbustivo y herbáceo. Entre las 

especies Frincipales se encuentran Eupatorium mairetian?~, 

Piqueria pilosa, Senecio angulifoliu~ y S. toluccanus. 

El matorral se encuentra entre 2,600 y 3,200m s.n.m~ 

tiene una altura de 2 a 6m y son notables los árboles espar

cidos de Abies religiosa, Pinus pseudostrobus y Salix oxyle

pis. Entre los arbustos son comunes Senecio aungulifolius, 

S. barba-johann~~ y Ceanoth~ coeruleus. 

Las especies más notables en el pastizal son Festu

ca tolucensis, Muhlenbergia nigra y Agrostis tolucensis. 

Rzedowski (1978) ha considerado que la región en la 

c~al se encuentra el área estudiada es una zona de transi··--

ci6n entre los reinos Holártico y Neotropical. En este tra 

bajo solamente se analizaron los géneros arbóreos colectados 

y se encontró que la mayor parte se relaciona con el reino -

Holártico. Por otra parte se determin6 que más del 60% de 

estos géneros tienen representantes ~n el este de Asia y, p~ 

siblemente otro 20% tiene representantes en otros continen-

tes. 

Se colectaron representantes de 80 familias de fane 

rógamas, 197 géneros y más de 300.especies; las compuestas, 

gramíneas y leguminosas tienen el 25% de los géneros y el --

29% de las especies. Entre las criptógamas colectadas se -

encuentran 6 especies de musgos y 27 pteridofitas. 
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LISTA PARCIAL DE ESPECIES VEGETALES, AGRUPADAS POR SU FORMA DE VIDA. 

Criptógamas 

Braunia squarrulosa 

Groutiella chimborazense 

Mittenothamnium reptans 

Neckera chlorocaulis 

Ranauldia mexicana 

Asplenium cuspidatum 

A. monanthes 

A. aff. tryonii 

Cheilanthes f arinosa 

Cystopteris fragilis 

Lycopodium pringlei 

Pleopeltis macrocarpa 

Polypodium alfredii 

P. plebejum 

P. subpetiolatum 

Vittaria graminifolia 

Rupícolas 

Poiytrichum juniperinum 

Asplenium castaneum 

A. monanthes 

Cheilanthes farinosa 

Elaphoglossum lindEll ii 

g. paleaceum 

Grarnmitis aff. blepharodes 

Plccosorus speciosissimus 

EPIFITOS 

Fanerógamas 

Echeveria secunda 

Heliocereus elegantissimus var. 

stenopetalum 

Odontoglossum cervantesii 

Oncidium sp. 

Peperomia galioides 

P. quadrifolia 

Sedum tortuosum 

Tillandsia prodigiosa 

T. violacea 

Rupícolas 

Altamiranoa aff. goldmanii 

Calceolaria mexicana 

Echeveria secunda 

Fuchsia fulgens 

Helipcereus elegantissimus var. 

stenopetalum 

Heuchera orizabe.nsis 

Oxalis alpina 

~eperomia galioides 

Pinguicula moranensis 

Poa annua 

Sedurn bourgaei 

Sibthorpia pichinchensis 



.. 

Celastrus pringlei 

Clematis dioica 

Gonolobus sp. 

Rubus adenotrichus 

R. aff. liebmannii 

Smilax ~oranensis 

Arceuthobium globosum 

Conopholis alpina 

TREPADORAS 

§.• pringlei 

Solandra nitida 

Solanum appendiculatum 

Toxicodendron radicans 

Valeriana clematitis 

Vitis tiliifolia 

· PARASITAS. Y HEMIPMASITAS 

Cladocolea grahamii 

C. loniceroides 

94 



95 

ESPECIES DE IMPORTANCIA EN LA LOCALIDAD: 

Abies religiosa (oyamel): madera aserrada. 

Alnus acuminat6. ssp. arguta (aile): madera aserrada 

Arbutus xalapensis (madroño): en el mercado de Zitácuaro se han observa 

do vendedores ofreciendo el fruto para alimento de pájaros. 

Buddle,ja cordata (tepozán): leña y carbón 

Carpinus caroliniana (morilla): leña y carb6n 

Cleyera integrifolia (capulín virgen): el uso que se ha observado es p~ 

ra la fabricación de instrumentos de labranza de .tracción animal -

(timón) y leña. 

Odontoglossum cervantesii : a pequeña escala se vende como or 

namental, en el período de floración. 

Pinus pseudostrobus (acote): madera aserrada; producción de acote. 

Populus simaroa (álamo): fabricación de instrumentos de labranza (yugos) 

Prunus brachybotrya (venenillo): las hojas jóvenes son t6xicas para el 

ganado. Las personas que tienen ganado procuran que de marzo a ju

lio no se corten ramas de· esta especie, ya que si el ganado come -

los renuevos, "se infla·y muere"; a partir de agosto el ganado pu~ 

de comer las hojas y no sufre ningún daño (comunicación de una pe~ 

sana de la localidad, 1980). 

Quercus spp. (encino, roble): cabos para herramientas, leña, carbón. 

Rubus adenotrichus (zarza): el fruto es comestible como fruta fresca y 

se puede elaborar agua fresca y atole. En las mañanas venden el 

fruto en el mercado de Zitácuaro. · 

Satureja macr·ostema ( tabaquillo): se consume como t~, el cual se prepa

ra a partir de las hojas. Como medicinal contra el dolor de estóma 

go: cortan los retoños jóvenes y sin frotar los introducen en la -

boca del paciente, quien debe conservarlos sin masticar (ya que -

tencfría un sabor desagradable) por un rato. 

/ \ 
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Styrax ramirezii (mamullo): frutos comestibles. Los frutos maduran de -

abril a mayo, para recolectarlos (maduran simultáneamente y en 

grandes cantidades) los pobladores cortan toda la rama; no se ha 

observado la venta del fruto. La madera es utilizada como leña. 

Ternstro~ pringlei (trompillo): una persona lo compra en este lugar 

y lo vende en la ciudad de México, como planta medicinal. Compra -

botones, flores o frutos (mezclados o separados) y paga a 10 pesos 

el kilo de material seco y a 5 pesos el material fresco (comunica

ción de un poblador local, 1980). 



CULTIVOS OBSERVADOS EN LOS ALREDEDORES DEL CERRO EL CACIQUE. 

Aguacate•: 

Avena: 

Caf~: 

Calabaza: 

Cebada: 

Cilantro: · 

Coliflor: 

Chícharo: 

Chilacayote: 

Chirimoya: 

Durazno: 

Ebo 1 : 

Fresa: 

Frijol': 

Granada Amarilla': 

Gl-:tdiola: 

Haba': 

Maíz: 

Níspero: 

Pasto•: 

Trigo•: 

1 especies principales. 

Persea americana Mill. 

Avena sativa L. 

Coffea arabj.ca L. 

Cucurbita pepo L. 

Hordeum vulgare L. 

Coriandrum sativu~ L. 

Brassica oleracea var. botrytis 

Pisum sativum L. 

Cucurbita ficifolia Bouché 

Annona cherimola Mill. 

Prunus persica L. 

Vicia sativa L. 

Fragaria sp. · 

Phaseolus sp. 

Passiflora ligularis A. Juss. 

Gladiolus sp. 

Vicia faba L. 

~~L. 

Eriobotrya japonica Lind. 

Lolium multiflorum Lam. 

Triticum aestivum L. 
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LISTA DE ESPECIES POR NOMBRES COMUNES 

Aile: 

Aile cimarr6n: 

Alama: 

Amor de río: 

Cantui§s: 

Capulín virgen: 

Carricillo: 

Cintunilla: 

Cuchara: 

Encino blanco: 

Encino chino: 

Encino escobillo: 

Escoba china: 

Escobillo: 

Garambullo: 

Garrapato: 

Guajillo: 

Gua.jote: 

'Hojanche: 

Jara: 

Lucacillo: 

Madroño: 

Magueicillo cimarrón: 

Mamullo: 

Mano de león: 

Mazorquilla: 

Mezquite: 

Mil flores: 

Alnus acuminata 

Alnus jorullensis 

Populus simaroa 

Senecio sanguisorbae 

Lupinus sp. 

Cleyera integrifolia 

Arracacia atropurpurea 

Cornus disciflora 

Clethra mexicana 

Quercus sp .. 

Quercus laurina 

Quercus laurina 

Baccharis conferta 

Quercus laurina 

Styrax ramirezii 

Symplocos prionophylla 

Salix ox;:Ylepis 

Salix oxylepis 

Senecio sp. 

Senecio sp. 

Garrya laurifolia 

Arbutus xalapensis 

Echeveria secunda 

Styrax ramirezii 

Oreopanax xalapensis 

Oreopanax xala~ensis 

~ostaphylos longifolia 

Lupinus sp. 
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Morilla: Carpinus carolini.ana 

Ocote: Pinus sp. 

Oyamel: Abies religiosa 

Parra: Vitis tiliifolia 

Pera o per6n: Solandra nitida 

Pitaya: Heliocereus elegantissimus 

Roble: Quercus sp. 

Salvia: Lippia umbellata 

Tabaquillo: Satureja macrostema 

Tepozán: Buddleia cordata 

Trompillo: Ternstroemia pringlei 

Vara blanca: Eupatorium mairetianum 

Venenillo: Prunus brachybotrya 

Yerba del burro: Stachys coccinea 

Zapotillo: Garrya laurifolia 

Zarza: Rubus adenotrichus 

Zopilote: Solanum cervantesii 



"iOO 

En el cuadro 9 se muestran los resultados obt;1:0!nidos 
en cada uno de los muestreos de la vegetaci6n. El á:::·ea ba 
sal real es la cantidad de madera, en m2/ha, que existe ac
tualmente, mientras que el área basal teórica es la cantidad 
de madera en m2/ha que existiría si la comunidad no estuvie 
ra tan alterada ( se obtuvo utilizando los valores promedio 
del arbolado existente)º En el primer muestreo se observa 
una área basal relativamente grande, lo cual se debe a la 
inclusi6n de un individuo de Poptilus simaroa con 4 m2 de 
·área basal. 

En el cuadro 10 se anota el valor de importancia a 
cada especie muestreada. Se puede observar que los encinos 
se encuentran presentes en todos los muestreos, excepto en 
el bosque de oyamel. Otras especies presentes en más de -
1a mitad de los muestreos son: Clethra mexicana, Pi~ 

pseudostrobus, St;yrax ramirezii y Ternstroemia fil:ir.r;lei. 

Las especies encontradas entre 25 y 50 % de los muestreos 
son: Alnus ~inata, Arbutus xalapensis_, Carpi.nus . 
caroliniana, Cleyera integrifolia, Cornus discif~ora, -
Eupatorium mairetianum, ?opulus simaroa y S;vmplocos prio
nophylla .. 

\ 

\ 
1 
\ 
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\ 
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Cuadro. 2'. no~um~n Cuar.titntivo. 

Mucstroo 2 3 4 5 5..7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Distancia madi a 3.7 3.4 3,6 3. 1 3.9 2.8 3.4 4,3 3,0 3,6 4,3 4,0 4.0 4.3 11. 1 3,3 3.5 3.0 5.24 3,9 

Ornsicbd ind/Hi.l, 746 847 763 1010 549 1315 877 546 1123 775 543 633 629 549 595 943 813 1006 365 541 

Arna basal (real) 
m2/Ha. 174 30 37 44 28 49 37 37 29 23 14 14 e 15 12 17 28 3~ 39 25 

Area basal (te6r.!_ 
ca..) m2/Ha. 174 30 37 55 68 68 43 43 35 26 15 17 10 20 20 21 29 54 54 33 



,'0 
Cuadro ;5. Valor de impar tanela 

Ecpecies Muestreos 

3 4 5 6-7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
2 

~ relioiosa 255.7 44. 7 

Aln~ acurninata 13.1 62.3 36.3 26.9 9.4 

~ xalepens!.s 35.7 18.5 81.5 4.2 16.8 22.9 25.1 51.2 

Arctostaphvlos lon-
gifolia f..8 26.0 10.7 

CarBinus coroliniane 11.6 L.1 .3 19.3 35.3 79.9 96.1 48.4 58.7 11.5 

~~ 11.1 34.6 30.8 25.5 26.9 18.5 17.7 21.0 S.4 9.9 21.2 9.4 22.3 

Cleyera inteorlfolla 21.5 9.7 7.3 16.3 29.0 27.6 

~ dlsciflora 20.2 31.9 20.5 17.6 75.4 6.3 11.8 75.2 

Eupatorium r.airetia-

~ 86. 7 20.4 23.1 8.9 5.3 12.0 30.6 25.4 44.7 5.2 

Fraxinus ~ 9.9 

~ urnbelleta 6.8 6.0 17.1 

Meliosma dentat2 5.6 

~ eseudos!.rotius 60.9 102. 7 34.4 107.9 51.5 6.0 30.6 21.2 94.9 10.5 17.7 

Populus~ 94.2 60.3 39.1 8.9 27.4 34.5 

quercus spp. 84.? 225.3 97.6 137.S 81.3 96.8 133.6 166.5 113.1 68.0 147.5 116.1 19.3 71.3 175.7 14.1 55.1 133.2 103.3 

~ oxylepis 20.7 

Styrax ramire:ii 55.1 42.6 20.i. 8.9 31.6 27.9 24.0 14.7 16.1 15.8 24.6 65.1 5.3 

S~·'!)Elocos erionoohvlla 10.4 20.7 6.8 11. 4 12.0 6.0 
Ternstrocmla pringlel 32. 1 18.8 14.4 78 22 •. 1 37.5 5.9 8.2 71.8 28.4 27.7 82.9 109.5 

Zinowiewia sp 
11.3 

Indeterminadas 
4.4 4.9 6.5 7.9 33.8 21.6 
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RELACION DB LOS SITIOS DE MU.!:.dTREO Y ALGUNAS DE SUS CARitC-

TERIS·rICAS P.1.tINGIPAL.C:S. 

Huestreo Exposición Altitud Pe~q.~ente Vegetaci6n 
(m. s.n.m.) "¡o 

1 sw 2300 60 ene ino-ál amo 

2 s 2300 50 encino 
3 sw 2465 ?5 encino-Eupato-

rium-aile. 
4 sw 45 bosque mes9filo 
5 SE 2465 55 pino-encino 

6-7 N 2880 40 bosque mesó.filo 
8 E 2330 35 encino-trompillo 
9 NW 2350 50 encino 

10 w 2360 30 bosque mes6filo 
11 NW 2450 40 bosque mes6filo 
12 NW 2600 50 encino-pino 
13 NW 2530 50 encino-madroño 

-pino. 
14 NW 2440 40 bosque mes6f ilo 
15 NW 2450 45 bosque mes6filo 
16 s 2530 55 encino 
1? NW 2550 45 bosque mes6filo 
18 NW 2750 60 bosque mes6filo 
19 sw 2860 50 encino-pino 
20 3100 ·2 oyamel 
21 w 2630 6? encino-madroño 

-oyamel 



DESCRIPCION DE PERFILES DE SUELO 

N.C.. Altitud Exposición Infl. hum. 

1 2350 msnm. f\.11¡\/ 320° agricultura 

2 2450 msnm. NW 350° tala 

3 3125 msnm. cenit pastoreo 

4 2590 msnm. SE 155° tala 

N.a.. Capa Prof en cm, Estructura Textura 

1 1 0-1'7 6-7 Ma 

l 2 17-48 6-7 Ma 

l 3 48-+94 9 Am 

2 1 0-14 7 Ma 

2 2 0-20 6 Ma 

2 3 20-52 6-7 e 

2 4 52-82 6-7 Ma 

3 1 0-18/21 6 Ma 

3 2 18/21-27 6 e 

3 3 27-65 6 Ma 

3 4 65-90 6 e 

3 5 90-+110 7 Ml 

4 1 0-5 6 Ma 

4 2 5-40 7-6 Ma 

4 3 40-75 6 Ml 

4 4 75-+125 6 Mr 

Superficie 

gravilla 

hojarasca 

hojarasca 
y grava 

Esqueleto 

Grl 

Grl 

Gr2 

Gr2 

Gr2 

Pl 

Grl 

Grl,G2 

Gr2 

Gr3 

G3 

G2 
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Vegataci6n 

flerbácea 

bosque me-
sÓfilo 

zacatonal 

bosque se-
cundario 

Raíces 

WF4,F2,fvi2. 

WF4,F2,M2. 

G2 

Mfli,F3,M2,G3. 

rvF4,F4,M4,G?. 

WiF4,F4,M3 ,G?. 

~3,F3,M3,G4. 

rvF 4, F 4 , M4 , Gl. 

rvF 4, F 3, M3 , Gl. 

r.JF 4 ,F 4, M4, Gl. 

rvF3,F3,M3,Gl. 

rvF3. 

rvF4 ,F3, M2 ,Gl. 

rvF 4 , F 4 , M3 , G3. 

rvF4,F4,M3 ,G3. 

rvF3 ,F3 ,M2 ,Gl. 

! 
1 
J 

J 
' 

\ 
\ 
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ESTRUCTURA.- 6: bloques subangulares; 7: granular; 9: masiva 

TEXTURA.- C: franco; Ma: migaj6n arenoso; Ml: migajón limoso; Mr: mi 

gajón arcilloso; Am: arena limosa. 

ESQUELETO.- Gr: grava~; G; guijarros; P: piedras. 

RAICES.-

cantidad.- 1 : menos de 'J¡~ en volumen; 2: 5-l::P/a en volumen. 

rvF: muy finas (menos de 1 mm); F: finas (1-2 mm); M: me -

dias (2-5 mm); G: gruesas (más de 5 mm). 

cantidad.- 1:1-3 en 10 dm2; ·2:4-20 en 10 dm2; 3:21-100 en 

10 dm2; 4: más de 100 en 10 dm2 



Textura Color Nutrientes asimilables 
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1 1 0-17 6 36 :s 10YR3/3 lOYR2/l 6.8 4.0 36. s 24 0.2 7.2 1.0 1.6 o.n 

1 2 17-48 4 28 6t'3 10YR3/3 lOYR2/l 6.8 0.1 41.3 15 u.1. 4,7 1.2 1.6 o.68 
' 

l'. 3 4B-9J 2 24 74 2. 5Y4/2 2. 5Y3/2 6.8 2.5 30.8 15 0.1 ¡ 3.4 0.7 

2· 1 14-28 4 26 70 10YR3/2 lOYR2/l 6.9 34.6 27. 5 100 
i o. 7 ¡ 21.3 10.9 5.2 0.43 

2 2 28-48 4 . 38 58 10YR4/3 lOYR2/l 6.8 10.3 45.0 40 
¡ 

0.7: 9.7 7.4 '0.4 0.58 

2 3 48-70 8 ¡ 46 46 10YR4/3 lOYR2/2 6.7 ~ 6.4 44.ü 23 0.4 ¡ 6.3 3.0 

2 4 70-100 2 ! 46 
52 7.5YR5/4 7.5YR3/4 6.7 3.2 39.0 22 0.7, 5.o 2.4 

3 1 0-18 6 48 46 10YR3/l lOYR2/l "' r: 19.8 5:>.0 8 0.2 2.8 0.7 10.0 0.41 _,,_ 

3 2 18-28 '. 10¡ 48 42 10YR4/2 1JYR3/l 5.7 4.5 38.8 5 0.1¡ l.·3 0.4 6.4 0.41 

3 3 28-70 ;6 144 50 10YR3/l lOYR2/l 5.6 19.3 43.o 3 O.l ¡ 0.6 0.7 4.3 0.40 
1 

3 4 70-94 . 10! 46 44 10YR3/l 10YR2/l 5.3 19.3 52. 5 4 0.111.6 0.4 
' 

1 

3 5. 94-110 2 54 44 10YR3/l 10YR2/l 5.7 24.1 51. 5 1 3 0.1:0.9 0.3 

4 1 3-40 12 26 62 10YR3/3 10YR2/l 6.0 20.5 43.81 27 0.3. 9.7 1.9 1.4 o.64 

4 2 40-70 6 52 42 l.OYR4/4 lOYR3/4 6.3 4.6 28.8 26 0.3 6.3 o.a 0.76 

4 3 70-125 34 30 36 l0YR6/4 10YR4/4 6.3 1.2 3.5 39 0.4 2.5 0.3 



Duscripci6n mo..HlGCóp:ica: 

Color: 

Estructuro: 

Tcx:tura: 

Minerales observables: 

Oescripci6n micranc6picu: 

Textura: 

Mincrolog!a: 

Origen: 

Clasificación: 

Clán: 

3QO 

Gris, con porcionos rosa. 

Compacta. 

Porf'idicu. 

Piro><errJS y onfibolcs. 

Mcrocristalina porf1Uica, con matriz hialopilft! 
ca. 

Fcnocristalcs de probables anfibblns ( lf1mprubo
lita ), sustituidos por hmnatita y magm•tita. 
Funacristalcs de piruxenos ( e~gita ) con los -
bordes oxidatbt.. 
Matriz constituid9 por microcristales de plngio
clasas sódico-c~lcices ( andesina, oligoclasa )
envueltas en una paste de vidrio écido, pnrciul
mente desvitrificatb. 

A:Jca ignea extrusiva intermedia. 

Andesita de piroxenos. 

Diorita-andesita. 

301 

' Rose c:on porcj enes blf..l.nqucz inas. 

Compacte. 

Porf:fcJica. 

Plagioclasos y anfiboles. 

Mf:rocristalin.:i porfidica 1 con m.'.ltri;: pilotoxiti
ca. 

Fenocri tales du plunioclosos sódico-cólcicas <- -

( andesina ) ; fmocrftnles de cuarzo; fenocrfte.
los de nnfitiolcs ( lamprobolita ). abundantes; -
fcnocri\alo~ de biotita, envuelto::; en una matriz 
constituida por vidrio 6cicb y una pasta do hem~ 
tit~, quu, a veces est6 en los bordes de losan
t iboles. 

Roca ígnea extrusiva ácida. 

Vitróficb dac1tico do lamprobolita. 

Tonalita-C0cita. 

302 

Gris can porc:i.onos rwgras. 

Compacto. 

Porfídica, 

Piro xrn1os y anfiboles. 

Memcristalino porf1dica, con matriz hielopil:!-

tica. 

Fenocristnles do rmfiboles ( lomprobolita ) muy 
oxidacbs; fcnocristales de piroxenos ( a~:¡i ta ) ¡ 
escasos cristales de cuarzo. Matriz constitui
da por microcristales de plagioclasas, probable
mente sódico-cdlcicos ( andesina ?), eivueltas -
en una pasta do vidrio ~cida¡ abundante hCJTlati
ta y mag ne ti ta. 

Roca ígnea extrusiva intermedia. 

Petrográficamcnte se clasificaria como andesita 

con cuarzo, pero con análisis, quimico la roca 
seria una cluc;ita, por la cantidad de vidrio. 

Oiori te-andesita ( pstrcgrt1ficamt.nte ) . 

1 
i 
i 

I· 
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