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INTRDDUCCION 

Entre los diversos recursos naturales con que cuenta 
Mé:-:ic:o, la vegetación udemás de ser importante por su papel en la 
conservac16n y manten1mionta del equilibrio ccologico al regul~1· 
el ciclo hidrológico y previni~ndo la excesiva erosión del suelo, 
tiene un valor intrínseco ya que proporciona materia prima para 
la elaboración de dive1·sos productos. Riedowski (1978), por lo 
que i:;,on muchas las activ1d..;ides llumanMs que se relacionan con 
e)l<1. 

Si bien se dispone para nuest1·0 país de diversos trabajos 
que estudian la cubie1·ta vegetal. el conocimiento actual de la 
misma es par dem~s incompleto. áun !?n aspectos básicos como el 
í nventar io~ desct· 1pc i ón y cartografía de la vegetación ( I bid) • 

La 1·ealización de trabajos florísticos basado5 en 
estudias de campo que adt::imás d8 c:onfeccionar el inventario de las 
especies vegetales presentes en una región, caracteri=en los 
facto1·es ambientales. clasifiquen, desc1·iban y ca1·tografien la 
vegetación, es el paso inicial para paliar tal carencia. 

En este sentido los estudios flor!stic:os, contrariamente 
a la creencia de algunas persona5 de que las floras son sólo 
listados de plantas. pueden b1·indar un gran cúmulo de 
información, no sólo de la vegetación misma, sino también en 
consideración a un anti.lisis cartográfico, de los agentes que 
interactúan con ella, como son el clima (particularmente el clima 
local), geología e hidrogra~ía, entre otros. 

Según Van Zttidam (1985), la t·elación de la vegetación con 
los factores ambientales adquiere un valor más profunda si se 
consideran regiones no con base en límites políticos, sino de 
regiones fisiogra~icas o hidrográficas, que correspondan a 
verdaderas unidades ecológicas {terrain units), en la'3 cuales la. 
fot·ma, proc:esos, rocas, suelo y vegetac:ión inflLtyen uno a otro 
para formar un particular equilibrio natural. 

El estado de Guet·rero tal y como lo han señalado 
autores como Quera <1974) y Rzedowski ( 1978>, es una de las 
entidades en las que se dispone de por:os trabaJOs que brinden 
información sobre la vegetación. De aquí la nec:esidad de realizar 
tales trabajos, principalmente de caracter florístic:o. 

Por las características topográ~icas~ climáticas y 
geológicas, la entidad posee ::onas de gran interés._ Entre éstas 
destaca la región de Agua de Obispo - Chapolapa, que se ubica en 
la llamada 11 Región Mesoamericana de Montaña" a la que se 
considera zona de transición entre las regiones biogeográficas 
holártica y neotropical Rzedowski <1978) ~ por lo que se presentan 
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ent1·omczclados ~qui Plementos f1oriE~1cos de af1n1ded tanto 
mei·idion~ l coma bon . .: al . 

Geológ1c.~mente ee;: ;:ona. ,~~ contdcto de r-ocac; C3.l 1;::us y de 
otros mat~riales entr~ los q~1~ d~stacan 1·oca~ metamcirFi:dS del 
Paleo~oico. lo qu~ le d~ un c~t-~cter h~lerog~n~c. 

Pot· SL'. ub1c~c16n en J..rl p1·ov111c1a .í.1~109r;;.+1cd S1e1·ra 
Mddre del SL11· y pf'cr"1:1cul-'1··11t.;int1~ P.n la s1.1bprovinc1a S1c1T.-:< v 
Valles Gubt·1·erense~. e~ un~ continuacion en l~ vertiente d21 
P.;1.i:ifico del llaniado "\)alle de Ch1lpancinqo", por lo que vi.~to C.\ 

pequefia nsc ... --\la n?pn~sent2 1..ma •l1~Lor.t1 m.1idad entt·I? las g1 ande$ 
pt·aminencias de li:\ S1ctTa Madr·e d 1.:!l SL1r. No obst~rnte mantiene" un.-a 
topog1·afia accidentada, tipic~ d0 montaRa~ con acentu~das 

v~riaciones clim~ticas local~s. 

Hidrrn;p-áfic:•mcntn pn·~senta varios i·íos perennes. de entre 
el los el más importante es Ctl 1· ío Apet lanca~ cuyo aporte de agua 
per.r:ite el desar··nllo '.' m.:mtenimiento do .~lgunas cornunida.des 
vegete-le::,~ aLln dur;:i11te el pe1·iodo d•? es:i;:\j['). 

Como t·e~ultado di::- lfl cambinacion di: los faclores ar.tes 
mencionado5 en ld =011~ en estudiw, la vogetación ei:hibe 
particulat·idades nQtables. de ma11er~ que pose~ end2mismos como en 
el caso du la orquíd~o Mo1·mol°!0's oostlundiana, e inclu~a especies 
no conocidac;; por la ciencia {(.•.g. Calochortu'.3 sp. nov., colectada 
en la zona y qu~ esta si8ndo de~ct·ita por el M. en c. Abisaí 
García M.> o nuevos reportes de plantas para Guerre1·0, como 
sucede con Rhynchospo1·a meMicana~ que también se colectó en la 
zona <Nelly Diego com. per~.} ~ poi· lo que el conocimiento de la 
región en su fla1·-, y la~ ca1·c1cte1·ística.s ambiental8S en que se 
desarrolla no solo ~s at1·activo sino también necesaria. 

El presente tra~ajo que se inscribe como ccr1tribución al 
proyecta "Flora dP Gucrrero 11

• rel izado~n el Lc.borata1·io de 
Plantas Vasculares de la Facultad de Ciencia5. t1ene como 
objl3tivos: 

-Realizar ~l listado de 1~ flora colectada v la 
descripción ~isonómic~ de la vegetación. · 

-Elaborar el mapa de vegr?tación rle la región a e~cala. 

1 : 50 ººº· 
-Re lac ion~t- las co1iluni dad,?1 veget.ali:::s con los fi\ctori:~ 

ambientales. 



3 

ANTECEDENTES 

La region de Agua de 
estudiada y la información de 
cubierta vegetal s~ 1-estringe 
caracter general o bien en 
aledaños. 

Obispo - Chapolapa. ha sido poco 
que se dispone on t·~1ación a la 
a peque~as citas en tr·abajos de 
ti-abajas reali=ados en lugares 

En los trabaJos de Ow:1 1·0. ~ tl• (JO'?::> y Blanco y 
Castañeda <1983). se hace mención del bosque 
se asienta en la localid~d de (\gua de Obispo 
colindancia con elementos d8 selva baja. 
Pedraza C 1983), desc1· 1ben soml?ramente 
Acahui:ctla y al1·ededo1·es. 

de .E..!..D.!d..3. DDCLl.t"Pª que 
y que destaca por su 

Asimismn Can·ea y 
la vegetaci6n de 

Diego tl fil (198:2>, r-ealize\ron en la ;:ona de Acahui::otla 
Agua de Obio:spo un trabajo de vegetación r:>n la que se caracter1;:6 
el medio fisica de la región y además se analizó la estt·uctut·a y 
composición flor-íst1c.:'.\ de 105 distintos tipos de veget.-1ción. 
Zamudio <1986), elaboró un trabajo similar en la sict-1-a dp 
Mochitlán - Quechullf'?nanga. 

El trabaJo 1n~s r-eciente es el de Rod1-ígue= y Ver·du~co 
(com. pers.)~ que comprende un estudio florístico y de vegetación 
en Rincón de la Vía, vecina a la zona en estudio. En dicho 
trabajo además del ~nventario florístico, se ha reali:ado una 
serie de muesti·eos a fin de caracte1·i~a1· las distintas 
comunidades vegetdles con base a su ~structut·a~ F1·ecuencins 
altimétricas~ ~recuencias dtamétricas, etc. 

Se tienen t"eportes de recolectas botánicas realizadas por 
Kruze, E. quien recorrió las cercanías de Agua de Obispo y Rincón 
de la Vía, llegando incluso a Tiert·a Colorada y por Nó~e:, A. que 
recolectó ejemplares en la localidad de agua de Obispo y en las 
inmediaciones de Acahui=otla. 

Son varios tambi~n los grupos de la materia de 
IV (impa.-tida en la Fac:ultad de Cienc:ias de la UNAM> que 
recolectaE en la zona, par-ticularmente en el paraje 
Obispo, dut·ante sus pr.:lcticas de campo CNel ly Diego com. 

Botdnica 
hicieron 
Agua de 
pers. >. 
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METO DO 

El presente- trahajo se desarrolló en dos fases 
simL1ltáneas que son: 

-Traba Jo rfe Gabi nr-·te 
-Trab¿t.Jo de Campo 

cada un.;\ de éstas di v1 ij1 d~ a OJL\ ve-:-. en varias etapas C cuadro No. 
1), en las que se intercalaron act1v1dades. 

Dentr·o del tt·ab.:..;.jo de·g~b1nete, inicialmente se compiló 
información bibliográfica, c:artogr ... -'\fica y adem~s se obtuvieron 
lt'ls fotogr·a-fias aereas de la zona e.•n estudio. 

El material bibliográfico obtenido consistio en diversas 
pub-lic:aciones que hacen a!Ltsión principalmente a la vegetación de 
áreas circunvecinas a la ::ona en estudio, todas el_las mencionadas 
en el capitulo de ante~edentes. 

Por otra parte el material cartográfico v aerofotográfico 
obtenido consistió en la c¿.¡t·ta topográfica, hoJa 11 Mazatlán 11

, 

escala 1 : 50 000 de la SPP, el mapa geológico, hoja 11 Mochitlán 11
, 

escala. 1 : 50 000 elaborudo par el Conseja de Recursos Naturales 
No Renovables, las curtas de ad~.folog ía e hidrología de aguas 
superficiales, escala 1 : 1 000 000 de la SPP~ la carta de 
climas, hoja ''Acapulco''~ escala 1 : 500 000 elaborada por el 
INEGI y el Instituto de Geograría de la UNAM y 4 fotografías 
aereas, DETENAL~ blanco y negro_, escala 1.: 80 001) de 1979. 

Posteriormente se pt·ocedió a reali~ar: 

- Análisis Mesoclimática. 
- Elaboración del Mapa Base. 
- Estudio del material Aerofotográfico. 
- Determinación del Material Botánico. 

ANALISIS MESOCLIMATICO 

A partir del mate1·idl compilado se identificó el clima 
general de la zona según el sistema de clasificación climática de 
Küeppen, modificado par García (1980>, pero debido a la 
accidentada topografía éste se modifica localmente, lo que 
resulta en mesoclimas o unidades mesoclimaticas. 

Para determinar tales unidades se procedió inicialmente 
según el método de Meza, M. (1980) a calcu!at· el gradiente 
térmico de la zona, considerando para ello las estaciones 
metereológicas 12-038, Palo Blanco y la 12-121~ San Marcos, que 
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cumplen con las condicionet; r:lr:> ubica1-se apro::irnada.mente a la 
misma longitud. tener una separacion altitud1nal mínima de 50() m 
(apéndice 1> y de incluir en un t1·anserto entr·e ambas estaciones 
a la =ona en estudio. 

El gradiente t~rmtco se c~lculó mediante la expresión: 

donde: 
G.T. 
D.T. 

D.A. 

D.T. " lc>O 
G.T. -----------

D.A. 

Gradiente T~rm1co. 
DiferenciFt de iempet-C\tLu-a (entre las estaciones 
consideradas). 

Diferencia de AltitLtd <entre las estacic:"H?S 
consideradas}. 

Conocido el valot· para la ::ona del gr-adiente térmico.. se 
calculó el valo1· de isoterma(s) media(s) con base en la 
expresion: 

D. T. I. :{ 1(11) 
1. M. ----·------------

G. T. 

donde: 
I.M. Isoterma(s) media(s). 
D. T. l. == Diferencia de Tempe1 .. atura de Inotermas. 
G.T. Gradiente Térmica. 

Sí se calcula el valor de una isoterma menot· a la 
temperatura de la estación. ubicada a mayor alti.tud, se le 
adiciona al resultado la altitud de la misma estación. Para una 
isotet"ma mayor se resta dicho valor (apéndice 2). 

Con los valores obtenidos se establece la t·elación 
temperatura altitud a intervalos regulares, es decit" a 
diferentes pisos térmicos. De donde el promedio de las 
diferencias en altitud de los pisos tét·micos~ establece la 
distancia vertical en que aumenta o disminUye en 1ºC la 
temperatura. 

A continuci.ción se determinó la eficiencia de 
precipitación y de temperatur.:t (apend1ce 2). F'C\t"a ello se obtuvo 
la difer~ncia de la prP-cipitación de las estaciones consideradas. 
La relación resultante expresa la disminución de la precipitación 
en función de la altura. Dicha relación se ajustci para· calcular 
el valor de precipitación cada 100 m de altura. 



6 

CanJuntandw los vC11orcs di'? tempet~atura~ precipitac.ión y 
altitud calculados. se .aplicaron l~s exp..-esione~: 

1 ~ l. 64 [------~-----] !. 11 
T + 12.2 

donde: 
i índice d~ ~Ficiencia dr prec1p1tac1ón. 
P = precipitación mensual en mm. 
T ; temperatu1·s m~dia mensu~l en •c. 

i, = indice da la eficiencia de temperatura 
T = temperatw·a media mensual en •c. 

y los resultadas sE· compat·c:won con el sistema de c:atP-gorías 
c:l imátic:as con respecto a humC?dad y temperatura~ adaptada por 
Ccntreras en Me::a <1980) para la Repúblic::a Me>:icana. 

D~ esta manera se determinó que en la :onü se presentan 
las unidades mesoclim0ticas CÁlido - Húmedo y Semic:álido 
Húmedo. 

ELABORACION DEL MAPA BASE 

Con la finalidad de disponer de un documento que mostrara 
lo~ detalles topográficos más sobresalientes con una buena 
defíníción. a fin de trans1=erü· la información gener·ada en el 
análísís de las f'otografías aét·eas~ se elaboró el Mapa 9dse de la 
zona, apartir de la c:cwta tapogr·áfica escala 1 50 01)(1 de la 
SPP. 

Para el lo se colocó papel película sobre la carta 
topogr·á'fica y c:on la ayt.1da de una me~a luz se transfirieron las 
curvas de nivel maestras, los poblados y/o t·ancherias presentes 
en la zona, los nombres de los cet·ro5 y bat-ranca~ más notables, 
así como los canHnos y ríos e:~istentes. 

Además se marcaron las coordenada~ geográ·ficas en la:J que 
se inscribe la ~ona y una esca!a gráfica. 
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ESTUDIO DEL MATERIAL AEROFOTOGRAFICO 

Para el adecuado uso de fotografías áer-eas se requiere la 
aplicacion de un método que compt·ende inicialmente la preparación 
del material aet·ofotográ·Fico, tomando en cuenta los siguientes 
pasos: 

A.-- Cálculo de.• lo:\ base instr·umental del ~stereoscop10 de 
espejos. 

B.- Orientacinn de las fotografías aóruas bajo el 
estereoscopio de espejos. 

C.- Tra:ada de l~~ ároas fotointet·pretables. 

Poste1·1ormente, el mate1·ial aerofotog1·áfico se p1·ocedió a 
fotointe1·pretar. 

~OT0%NT~RP~~TACXON 

En el presente trabajo donde uno de los objPtivos Fué el 
de elaborar el mapa de vegetación de la zona, se considcnH·on el 
tono, la textLwa, la densidad de la cubierta vegetal y la formll 
de la copa de los árboles como parámetros para definit· las 
unidades de ve1Jeta1.:1on: 

En áreas donde baJo estos critet·ios no se pudieron 
definir con p1·ecisión las unidades d(: vegetación, se consideraron 
además las características del modelo de la red de drenaje y de 
la topografía del lugar. De esta manera se obtuvieron un g1·an 
número de unidades de vegetación. 

En esta etapa también se logró tener además del aspecto 
vegetación, una vision en conjunto de las característica~ de la 
zona respecto a la topoqr·afía. hidrograf-ía, in-fraestructura, 
%onas de cultivo. etc. Informeción con l~ cual se planearon los 
recorridos de campo. 

Durante el trabajo de campo (cuadro No. 1) ~ ~e hizo la 
verif"icación de las unidades de vegetación. Para ella se 
realizaron recorridos &. lo laryo de transcctcs que cruzaran por 
distintas unidades de vegetación. 

Con le~ datos obtenidos en el campo se realizó la 
reinterpretación de l~s fotografías aéreas. 
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Para ello se def1nio la naturale:a de las unidadL·s de 
vegetación en duda y en Cc.\so necesario se co1·rigieron los límites. 
de las mismas. En alaunos casos, un1rJCTi.des qLte se considera1·on 
diferentes, se obser~o en el campa que correspond1an al mismo 
tipo de vegetación, pot· lo que se unifica1·on en esta etapa. 

En la rest1tucion se transfirió la información obtenida 
de las fotog1·af:ías .. ~erea!."i al mapa base con un Sten~oscketc:h, con 
lo que se hicieron los ajustes de escala y posición. 

DETERMINACION DEL MATERIAL BOTANICO 

En el trabajo de gabinete que se llevó a cabo en el 
Laboratorio de Plantas Vasculat·es, se realizó ln determinación a 
nivel especie de los dlstintos ejemplares botánicas recolectados 
en la :ona. Para ello se 1·ecurrió a diversas claves botánicas. 

Cuando se pr·esentó la oportunidad de que algunas familias 
fueron trabajadas por especialistas, para lo cual se les 
proporc:ionaron ejemplares herborizados y etiquetado~ <apéndice 
No. 3>. 

Los ejemplares ya determinados fueron cotejados con 
ejemplares del Herbario de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas <ENCB> y depositados posteriormente en el Herbario de 
la Facultad de Ciencias CFCME>. 

TRABAJO DE CAMPO 

El trabajo de campo comprendió varias actividades. Entre 
éstas destaca la recolecta de material botánico con flor y/o 
fruto. 

El material utili~ado en la colecta ~ue: prensa de campo, 
cartón cort"ugado, tijeras de podat·, papel periódico, correas, 
libretas de campo, plumón indeleble~ mapas, altímetro y cuerda. 

Para ello, a lo largo de un a~o se realizat"on cinco 
visitas a la zona en distintas épocas y con una duración pt"omedio 
de 8 días. 

Los ejemplares obtenidos fueron preparados en el lugar, 
poniendo especial atención en la toma de datos. 

ALtnado a esta actividad se hicieron descripciones 
fisonómicas in sitLt de las diferentes comLtnidades visitadas, las 
cuales se clasificaron por tipos de vegetación según el sistema 
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de clasificación de fl'::edowski (1970>. Aunque no se 1·eali:aron 
muestt·eos -se real i=aron las mediciones de las elementos 
car~cterísticas de los distintos estr~to5 de cada comunidad pat·a 
la elabor·acion de los pe1·f1les esquemáticos. Pa1·a el esl1·ato 
arbóreo se mi dio la. altura.~ d1llmetro a l.:\ altura del pr:cho <DAP). 
cobertu1·a y nivel de la primer· ram1~tcac1on de cada árbol y en el 
caso de los estratos a1·bL1st ivo y herb~ceo se evaluo la abundancia 
1·e1ativa. 

Con el rnate1·1al aerof~tog1·á~ico se 1·a3li:ó la 
vet·if1cacicn de las distintas unidadeg de vegetac1on para 
confirmar· la n~turaleza de cada una y sus 11m1tes. 
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LOCALIZACION 

Dentro de la República Mexicana. 
Guerrero, la zona en estudio est~ ubicada en 
Pacifico de la provincia fisicgráfica Sierra 
comprende tert·enos de las jurisdicciones 
Chi!pancingo y Mochitlán. 

en el estado 
la vertiente 
Madre del Sur 

municipales 

de 
del 

y 
de 

Localmente pet"tenece a la llamada "Región Centroº, 
Figueroa (1980) y tiene como coordenadas extremas los 17*13'47'', 
17•20'13" de latitud norte y los 99º22,2Bu, 99°28"29'' de 
longitud oeste de Greenwich <mapa Na. 1 >. 

Cubre una e:<tensión aproximada de 68. 5 id lómetrcs 
cuadrados, siendo sus límites naturales al norte y al oeste las 
divisorias de agua que corren por el cerro las Vigas y entre los 
cerros La Compuerta, La Cueva del Agua y El Zopilote 
respectivamente y al sur por el cerro El Mirador. conformando en 
conjunto una cuenca hidt·ol ógica. cuyas aguas se vierten al río 
Apetlanca, este liltimo considerado como límite este de la =ona. 
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GEOLOGIA 

En la zona se presentan materiales de 
metamórfica, sedimentaria e ígnea <mapa No. 2>. 

naturaleza 

El material más antiguo corre!3pande a r·ocas metamórficas 
del Paleozoico, formada por· fi 11 tas. esquistos y gneiss, qu'e se 
distinguen entre si poi· su diferente textura. En conjunto 
constituyen un afloramiento que corre a 1 o largo del río 
Apetlanca, desde la barranca San Roque~ hasta el pueblo Chapolapa 
y cubre aproximadamente 13 kilómetros cuad1·ados. A la altura del 
cerro El Jague se presenta una discontinuidad en las rocas 
mStamór.ficas que están cubiertas por material calizo. 

El material sedimentario de la zona comprende 
principalmente dos tipos de rocas; arenisca y cali=a. 

Las areniscas son t·ocas de grana grueso de color claro 
con conglomerados de cuarzo, de origen dentrítica y de probable 
formación en el Jurásico. Constituyen un afloramiento en las 
cercanías del pueblo Tepexintla y la barranca del mismo nombre y 
cubre una superficie aproximada de 11 kilómetros cuadrados. 

El material calizo es de carácter masivo y estratificado 
con dolomita y pertenece ~ la Formación Morelos de edad 
cretácica. De este material existen do9 afloramientos. El primero 
se localiza a 2.5 kilómett·os al este del paraje Agua de Obispo y 
cubre una superficie de 11.5 ld lómetros cuadt·ados. En este lugar 
se han desarrollado algunas dolinas lo que da por resultado un 
incipiente paisaje k4rstico. 

El segundo afloramiento de estas rocas se presenta en la 
parte sur de la cuenca. Ocupa una superficie aproximada de 12 
ki 1 ómetros cuadrados y está delimita do por rocas ígneas 
intrusivas al oeste y areniscas al norte~ continuándose al este y 
sur ya fuera de la zona. 

Las rocas ígneas intrusivas están formadas por granito, 
diorita, granodiorita y pórfidos. Ocupan una superficie de 16 
kilómetros cuadrados y limit~n al norte con el cerro El Pedregal 
Chino, distribuyendose ampliamente, excepto en su límite sur, en 
donde forma una angosta franja que llega al cerra El Mirador. 

El material más reciente corresponde a rocas ígna.as 
extrusivas del Terciario y está constituido por riolita.~ 
andesita, brecha y pi roe: l ást ices, cubriendo una superficie 
aproximada de 4.8 kilómetros cuadrados. Este afloramiento se 
encuentra restring do a las partes altas de la zona de Agua de 
Obispo, siendo del mitado pot" rocas c:ali::as. Es notable aqui la 
presencia de mater al volcánico intrusivo que forma una angosta 
franja que corre con rumbo general N103ºE y que ocupa una 
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superficie de apenas 0.5 kilómetros cuadrados~ donde 
superficialmente las rocas estan muy alteradas y fragmentadan. 
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EDAFDLDGIA 

En la zona se oresenL.1 on1camente la asociacion de suelos 
Re + I + Be / 1; r~gosal eútrico ~ litosol ~ camb1sol crom1co de 
textura gruesa. 

El regasol Pútrica <Re) se caracteri=a por no presentar 
capas distintivas, !:lino un manto de material suelto. Son claros y 
se parecen a la roca que les dio origen. Son suelos débilmente 
desarrollados que se pueden presentar en muy diversos climas y 
con diversos tipos de vegetació.n. 

El litasol (!) es un suelo en desart·ollo con pro~undidad · 
menor de 10 cm a partit· dEt la. superficie, delimitado por roca o 
una capa endurecida y continua. Su distribución es amplia, se 
encuentran en todos los climas y con muy diversas tipos de 
vegetac:ión, Ortiz <1985). 

El cambisol r.rómico <Be> es un suelo joven, poco 
desarrollado, de colores rojizas. En el subsuelo posee una capa 
con terrones que t·epresentan un cambio con respecto al tipo de 
roca subyacente, con acumulación de arcilla, calcio, etc. Se 
desarrolla en cualquier tipo de clima <excepto en zonas áridas) y 
en cualquier tipo de vegetación. 

En estos tres tipos de suelos, en donde el más abundante 
es el regosol eutrico y el menos abundante es el c:ambisol 
crómico, se reconoce que comparten una condición de desarrollo 
c:asi nLllo o incipiente, por lo cual, también se les considera 
9Uelos jovenes que están en proceso de consolidación y que 
retienen muchas de las características del material parental 
(tales como color, poca definicion y claridad de los horizontes, 
etc.) ••• ••resultado de una intemperización mínima; Ortiz <1977). 

Esta condicion se observa particularmente en áreas 
montañosas (como la zona en estudio) y se debe a que el relieve 
como elemento del ambiente afecta el desarrollo del suela, de tal 
manera que •• 11 en laderas de cerros donde la erosión natural es 
activa, el suelo·es contínuamente transportado, lo que puede 
impedir que se forme un suelo maduro Bridges (1980). 

Esta situación es apoyada por observaciones de campo como 
las realizadas en las cercanias del cerro Tepexintla, donde en 
algunas áreas se presentan e:<tensos pedregales o en el paraje 
Agua de Obispo, en donde grandes ma~as de roca madre están en la 
super-Ficie. 

Asi mismo la tentura gruesa de las particulas 
permiten una mayor infiltración de agua de lluvia, 
libremente drena hacía las capas freáticas~ llegando a 
cauces subterraneo~ (capítulo de hidrografía>. 

del suelo 
la cual 

c:onstituir 
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RELIEVE 

El paisaje físico corresponde a una condición orográfica 
típica de montaña, con un terrena muy accidentado y altitudes que 
oscilan entre los 400 a 1600 msnm., lo que representa unf.\ 
diferencJa de altitud de 1200 m. 

Entre las diversds p1·ominencias de la =ona, destacan los 
cerros El Pedregal Chino, can 1240 msnm., el cerro Peña Colat·ada, 
con 1~00 msnm., el cen·o El Mirador. con 16(11) msnrn., el cerro 
Tepexintla con 140(1 msnm. y el cerro El Jaguey, el cual sólo 
al can:.a 1080 msnm., paro el pm·teaguas que '5e desprende de t?ste y 
se une con el cerro La Viga, delimita la zona (mapa No. 3>. 

Es not~ble la presencia de tres pequeñas serranías, 
pa1·alelas entre si y que se desprenden del parteaguas que corre a 
lo largo de los CQrros La Compw~rt.a~ La Cueva del Agua. y El 
Zopilote, en direccion general nore~te. Lo que resulta 
respectivamente en Ltna unidad de relie•1e cóncavo - convexa; con 
alternancia de partes altas (positivo; filo de las serranías> y 
bajas (negativo; barrancas) a lo largo de la cuenca (perfil No. 
!) • 

Las barrancas Tepexintla y San Jerónimo se extienden 
"-'\ lo ancho de la cuenca. El fondo de éstas es parcialmente plano, 
abr-iendo directamente al río Apetlanca y estrechándose en la 
cabecera de las barrancas, en donde se observan barrancas 
afluentes d~ menor profundidad y e:-:tensión. 

La barranca de Rancho Viejo, presenta un fondo 
pat·cialmente plano, con algunas depresiones que rompen la 
continuidad del pai~aje. No abre directamente al río Apetlanca ya 
que es cerrada por una pequeña elevación, de í-orma tal que el río 
que la recorre drena a través de un sumidero. 

De acuerdo a criterios altitudinales, en relación a la 
diferencia de altitud de la zona y a criterios topográFicos, con 
base en las geoformas, respectivamente es posible reconoce1- tres 
::onas: 

a) =ona baja; Comprende de los 400 a 800 msnm. y abarca 
tanto l~s orilla!:l del río Apetlanca, como el fon.do de las 
barrancas y parte de las laderas de las serranías. Lu. pendiente 
promedio de la unidad es de 5 grados, 1 ígeramentc i ne l inada, pero 
en las laderas se acentúa, tomando valores de 15 grados, 
moderadamente inc:l inadas. 

b> zona intermedia;. comprende la parte superior de las 
ladet·as de las serranías, con pendientes mayores de 15 grados, 
fuertemente inclinadas y las cimas de los cerros, t"edondeadas 
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como en el caso de los cert"os La Camp\..lerta, El Pedregal Chino, La 
Cumb1·e, etc. o en f'orma de mesa corno la del cerro El Juguey. 
Altitudinalmente ~barca de lo~ 800 - 1200 msnm. 

e) zona alta; se restringe d~ los 1200 - 1600 msnm. y se 
distingue porque las pendientes tienen valot·es de 35 a 45 grados. 
Las cimas de los cerros El Miradot·, Tepe~:intla y Peña Colorada 
son escarpadas. 
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H X DROGF":AF X A 

La ~ona en estudio queda comprendida en la región 
hidrológica Costa Chica - Fía Verde <RH No. 20> y forma parte de 
la cuenca Papagayo. 

Por su carácter perenne y el caudal de agua que 
transporta a lo largo del año, el río Apetlanca es el más 
importante de la zona. Nace superficialmente de tina gruta en el 
cerro El Sombrerito. denominandcsele río Escondido y cambia de 
nombre por el de rfo Apetl.:lnc:~ a la altura de la ban·anc:a San 
Roque. Fluye en dirección general sureste hasta unirse, ~uera de 
la zona en estudio al río Huacapán. 

Adamrls del t·ío Apetlanca, en las cañadas más pr·ominentes 
como la. de San Jerónimo~ Tepe~·.intla y f;'~ncho Viejo se mantienen a 
lo largo del año ríos de meno1· caudal que se nutren 
fundamentalmente de cauces subterraneos y que son los principc:\les 
tributarios del 1·ío Apetlanc:a en la temporada de sequía (mapa No. 
4). En áreas c:er·canas a éstos se observaron pequeños manantiales 
o nacederos que por su bajo aporte de agL1a no forman cauces 
definidos, pero que tambien se mantienen a lo largo del año. 

En toda la cuenca, que· c:omprend~ .=!demás de la vertiente 
receptora, el área afectada por el escurrimiento, p1·edomina un 
modelo de drenaje de tipo dendrítico con diferentes grados de 
densidad, a e;,r.:epc:ión de una pequeña zona al norte, vecina al río 
Apetlanc:a que presenta un modelo de drenaje paralelo, de densidad 
gruesa. 

Este sistenia de drenaje natural <excepto los rios 
perennes antes menr.:ianados) tienen un comportamiento estacional, 
donde la mayoría de las corrientes son de aguas broncas, es 
decir, durante la temporada de lluvias sus corrientes alcanzan 
gran velocidad, pero permanec~n secas la mayor pñrte del año. 
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CLIMA 

El clima de L:~ zona según el sistema de c:lasi-ficac1on 
climática de Ktieppen. modif1cado por Gat·cía (1987), es del tipo 
A(c)w2 (W)ig; clima ~emicálido. subhúmedo con 1·egimen de lluvias 
en verano, con temperatur~-· media anual de 20ºL, máxima da 22ºC y 
mínima de 18"C y una pt·ecipitación anual de 1500 mm. Con una 
temporada de ~equía de los meses de Noviembre a Mayo y una 
temporada de lluvia que abarca los meses de Junio o Julio a 
Octubre. 

Debido a qw? la ::ona se cat·acteriza por un relieve 
montaAoso can diFer¿nc1as de altura muy marcadas, las cond1ciones 
ambientales se modi~ican localmentP-. Como las dos elementos m~s 
importantes del clima son la temperatu1·~ y la pr·ecipitación, 
García (1986>, se calcularon el vala1· del gradiente térmico y el 
gradiente de humedad. ccn lo~ cuales se detet·minaron los 
ambiente<s mesoclimáticos.· 

Considerando que la temperatura disminuye canfot"me se 
asciende, el gradiente térmico toma un valor de 0.47 por cada 100 
m, en donde, por cada 213 m que se ase iende, la temperatura 
disminuye en un grado centígrado. 

El gradiente de humedad muestra que la precipitación es 
inve1·samente proporcional a la altitud, donde la relación altitud 
precipitación tiene un valor de 36.5, la que expresa que por cada 
100 m que se asciende, dismim.1ye en 36.5 mm la precipitación. 

Con base en la e.ficiencia de temperatura y la eficiencia 
de precipitación <capítulo de método) se c~racterizaron las 
unidades mesoclimáticas: 

A- Unidad cálida hó.medo; se pt"esenta entre las 400 y los 
950 msnm., con una oscilación térmica de 24ºC a 27ºC y una 
pn~cip i tac ión mayor a 1500 mm. 

B- Unidad semicál ido hUmedo; comp1·endida de los 950 a 
1600 msnm., con temperaturas de 21"C a 24ºC. La precipitación es 
menor a 1500 mm. 
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VEGETACl:ON 

Con base en el anctlisis de f-:ltoqra·fi.a<..~ aert?as y 
recot-ridos de campe. se 1·econocH"""On =1 tipos de vr:igetac1ón. los 
cuales.siguiendo Rl sistema de clasi~icac1ón d~ Rzodowsk1 <1~78)~ 

son: L"-'osque d~ Coní-Fer·as, Bosque de Ouet"CLts. l.iosquL~ Tt·op1cal 
Caducifalio. Bo~que de Cu1·."":\tella - ~y BosqL1e dE.• G.:dc·1·ia. 

BOSQUE DE CONIFERAS 

BOSQUE DL r·; nus 

Dentro de los Bosques de Coniferas. en la =.ona se 
desarrolll\ el BosquE> de~ el cual cubre una r.;uperficie de 
40.5 l~ilometros cuadrados. equiv~lente al 59 % de la super~icie 
total de la :.:on3 y se obsr::r-va en la cima de los cerros El Juguey~ 

Pe~a Colo1·ada. El Mi1·ado1·. etc. Se distribuye alt1t11dinalmcnte de 
los 80() 1600 mGrim. (figLWc.1 No. 1) ~ aunque ocasiunalmente 
algunos elementos aisladas llegan a descender a lo largo de los 
filos de las se1-i-aní as poi· aba Jo de los 801) msnm •• coma sucede en. 
la5 cerc~nias del cerro L~ Cumbre. Por su distribución 
altitudinal queda comprendido en la l.lnidad mesoclimática 
seinicálido húmedo. donde topog1·~.f1camente ocupa L:.'\S zonas 
inte1·media y alta que se distinguen por ser éreas con pendiente 
de fLtertemente i ne l i nada a escnt·pada<::;. 

Esta comun1dad 
geológicos (~igu1·as No. 
preferencia por material 

s~ desa1·1·alla sobre distintos sustratos 
1 y No. ~>, pero muest1·a un~ ma1·cada 
ígneo. tanto intrusivo como •?xtrusivo. 

Fisonómicamente se reconocen dos estratos blen definidos; 
uno ar-bóreo constituido poi· r:ilementos de la especie Pinus oaccu·pa 
y un estrato he1·b,;ceo con elementos varios. En ocasiones se 
presenta ademas un est1-ato ~rbustivo. par·ticularmente en zonas 
donde la alteración por el homb1·e es notable. 

En el estrato arbdreo los elementos alcanzan en promedio 
15 m. de altut"t.\. Los árboles se enc 1_1entran t"egularmente 
espaciados y se r·amif"ican desde los 7 m de altura, persistiendo 
solo las t"amas supt?t"iores que fo1·man cop.J.s conicas que no llegan 
a tocarse unas con otras, poi- lo que el dosel es abierto <perfil 
Bosque de Pi nus). . 

En contraste con lo que SL1cede P.n el estt·ato arbo1·eo 
dond~ por su carácter pPrenne los árboles mantienen a lo largo 
del año hojas verdes, en el estrato herbá.cE."c, que está 
constituido por elem1;:.1ntos que no sob1·epasan en promedio 1.5 m de 
altura. se obse1·va una ma1·cada estacionalidad, lo que da por 
resultado que la mayoría de los elementos presF.nte~ en la 
temporada de lluvias v lct tempoi-ada de sequía, SQan distintos. 
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Las hie1·ba5 qLte con mayor f"rec:w:mc:1a se encLtentran en la 
temporada de ! luvias pertenec•":>n a las fami l 1as Composi tae. 
Leguminosae y Convolvulaceae. La familia Compositae esta 
representada pot·: 

~ sulphun:>••"" 
Tagetes micrantha 
Tage-tes tenui+:ol1a 
Tithonia tub~~~ot·mis 

Vnrnonia oa::Acana 
Z~xmenia ~ 

Qe la -familia Leguminosae se tiene a: 

Chamaecrista nictitans 
Da lea el iffot·t iana 
Eriosema diffusum 
Zornia reticulata 

De la familia Convolvulacaae se presentan: 

Evolvulus alsinoider; 
Ipomoea set1-fer.:i. 
Ipomoea purpurea 
Jacguemontia hirtiflora 

De otras familias se presentan abundantes elementos 
de las especies: 

Acalypha a1·vensis 
Commelina coelestis 
Cuphea flavovirens 
Mal"'anta arundinaceae 

Salvia frar:ta 
SC\lVia ~des 
Teucr ium praector 

En la temporada de sequía se presentan abundantemente: 

Oesmodium plicatum 
HymPnostephium microcephalum 
Lagascea belianthifolia 
Lopezia racemosa 
Merremia aff. Ltmbel lata 
§ifIB rhombifolia 

De los elementos que se mantienen en ambas temporadas 
destacan pastos amacollados del género Muhlenbergia. 

El estrato arbustivo es poco -Frecuente y se presenta en 
forma discontinua; comúnmente se encuentra en manchones donde 
pral i feran; 

Wigandia urens 
Conosteqi;--;;Iapensis 
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Bvrsonim,::¡_ crassi·Folia 

a los que se n1e;:clan dive1·sas hl~t·bas. constituyendo area~ de 
vegetacion cerr-~da a las que ~s dificil penetrar. En lugares 
donde SE'! ha desmontado. algunqs individuos llegan a alcan;:ar un~ 
altura de 5 m. confo1·mando un estr·~to arbóreo baJo. 

Ecotonalmente el Doso1_1c· de P1nus tiene .. colindr..rncia con el 
Bosque de Quen:us. mezcl·lndose Ci.Jn elementos de Cluet"CLIS 

pE"•dunculr.wis~ sin ll~gar .3 con-form~w un Bosque M1Nto. 

BOSQUE DE QUERCUS 

El Bosr¡ue de~ r~std const1tu1oa por las especies; 
Quercus ac:ut l ·Fo 11 a, IJ1_1p1·cus mar]nol i i-fol i .o:i, Ouet·cus obtusata, 
Ouercus peciuncul,:H·i~. y OuP.rc:1~s planipm:i.tla, y ocupa una 
superFici~ de 16 l~ilom0t1·0A cuadtados. ~l 23 % de la superficie 
total. Se presenta altitudinalmente de los 700 a los 850 msnm. 
(figure.\ Na. 1). sob1·e lade1·as de ce1-i-os coma las del cen·o El 
Pedregal China, La CompLterta '-/ la ladera SLtt" dt::l cen·o El Jaguey. 

Este tipa de veget3cion está constituida por :; estratos: 
arbóreo, arbustiva y herbáceo. El primero compt-ende elementos de 
Ouen:us spp. (comúnmente llamados emcinas). qL1e alcanzan en 
promedio una al tura de 12 m. Las copas son ump 1 iws y abiertas, 
l legerndo a tenet" algunas ind1 viduos una cober-tLu·a de 7 m de 
diámett·a <consultar pe1·fil Bosque de Quercus). Durante la 
tempo1·ada de sequia, algunos piet·den parte de su follaje, 
mientras que ott·os la consl?1·van. par lo cual en conjunto la 
fenalogía de este bosque es de tipo subcaducifolio. 

El estrato arbustiva f?stc\ formado por: 

By1·sanima crassifo1 ia 
Otoppapus verbesinoid~s 
Piper scabrum 

Stevia ~ 
Senecio roldana 

Piper umbellatum 

Este estrato aunque conspícuo 
representado y sus element:Js se distribuyen 
sí. 

esta pobremente 
ampliamente entre 

El estrato herbáceo pot· su parte también es pobre y está 
constitLtido, entre otros por: 

Bouteloua cut·tipenduld 
Chusguea sp. 
Desmodium plicatum 
Eupatorium pycnocephalum 
Hete1-ocentron subtriplinervium 
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PERFIL f::°SQUEMATICD DEL BOSQUE DE QUERCUS 

O u e r e u s s p p, 4 Maranta arundinacea 

2 Senecio roldana 5 Zamia loddigesii 

3 Chusqu<'a sp. 
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Sida r-hombifnlia 

En lugares donde el Bo5que de Quercus se a5ienta sobre 
material cali;::o_. se presentan abundante5 inrhviduos de la especie 
Zamia loddigesi i, 1.ma Cycadaceae que por su pequeña tal la se 
entremezcl.:;, con los elementos dol estrato ht:<rbác~o. 

Cuando este Bosque se desarrolla sobre pedregales se 
presentan condiciones microclimaticd~ favorables para el 
desarrollo de vartds especies de Begoniaceae, que por sus 
requerimentos de humedad estl\n mejor r-epresantad¿1,s en el Bosque 
Qe Galería. En estos pedregales se colectaron las especies: 

Begonia bo1ss1eri 
Begonia ~alciloba 
Beaonia qrac1l1s 

Begonia olebB ja 
Begonia uruapensis 

Sobre los e11cinos hab1tE1.n epífitas. la mayor-ia de ellas 
especies de la ;:amil1a Orchidaceae como: 

Catleya aurantiaca 
Deir~qyne cf. pyrAmidalis 
Encyc l ia chacaoPnsis 
Encyc:lia cf. spÑtella 
Mormodes oestlundiana 
Oncidium cebo11P.t~ 
Vuinilla sp. 

esta última es escasa. Sobre algunos árboles se desarrolla la 
hemiparásita Psittacanthus rami·Florus, una Loranthaceae que en 
algunas áreas del bosque llega a ser abundante. 

El Bosque de Quercus se desarrolla sobre 
metamórfico, í.gneo y sedimentario. este· último formado 
arenisca como de calizas que se encuentran en el fondo 
barrancas y parte baja de las laderas de sert·an!as. 

material 
tanto de 

de las 

Respecto al ambiente mesoclimático, los lugares donde se 
desarrolla abarcan las unidades mesoclimjticas cálido -
húmedo y semicálido húmedo. Es interesante señalar que 
es notable el efecto de ladera. en donde para el h~misferio 
norte, las laderas orientadas al sur, por estar más expuestas al 
~el, son más cálidas, lo que favorece que los encinares tengan 
una distribución más amplia, alcanzanda··altitudes st.1periores a 
los 800 msnm., tal y como se observa en la ladera sur del cerro 
El Pedregal Chino. 
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BOSQUE DE CURATELLA - QUERCUS 

Con una super-ficie ocupada de 3 kilómetros cL1,,.dr·ados, que 
rep1·esenta el '5 i. de lci sLtperficie total.• ,.el bosque de Curatella 
~. es de los tipas de vegetacion de la =ona, el que cubre 
la meno1· supe1·ficie. 

Altitudinalmente esta comunidad que se incluye en la 
unidad mesoclimátic:a cálido - húmedo, se distribuye de los 400 a 
los 700 msnm. en la ladera noreste del cen·o El Jaguey, 
eMc:lusivamente sobre pat·te del mater·ial metamórFico que aflora en 
la zona. 

Poi· su fisonomía es muy parecido al Bosque de ~· 
Canstü de tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo e incluso 
la composición y fEnología dP. los dos últimos <arbustivo y 
herbáceo) son semej.?.ntes a 1 a que e~: iste en el Bosque de 
QuC"rc:us, sólo que en F..'l P-strato arbustivo eHiste mayor abLtndancia 
de elementos de Byt·sonirn,:1 cr,';\ssifol ia y en el estrato herbáceo 
predominan las gramíneas. 

El estrato arbóreo esta constituido por elementos de 
Curatel la arnet·icana y Ottercus peduncularis~ que en conjunto 
forman un bosque de tipo abierto. los árboles se encuentran 
bastante espc:iciados E?ntre si. En este estrato domina Curat.ella 
americana, que en promedio alcanza una altura de 6 m. 
Entremezclados se presentan encinos, los 1:uales sobresMlen del 
dosel ya que alcanzan una talla en general de 10 m. además de que 
tienen una copa amplia, lo que fisonómicamente los distingue de 
Curatella americana. 

BOSQUE TROPICAL CADUCIFOLIO 

Este tipo de vegetación cubre en la zona una supe1·ficie 
aproximada de 9 kilómetros cuadrados, equivalente al 13 'l.. Se 
distribuye de los 4(10 700 msnm.. dentro de la unidad 
mesoclimática cálido - húmedo y se loca.liza en la~ partes bajas 
de las barrancas como la de Rancho Viejo, San Jerónimo y 
Tepexintla Cfigu.-a No. 1>. 

La geología de la :ona en que se des&rrol la. consiste de 
materiales metamórfico y sedimentario del tipo de areniscas y 
calizas, pt·edominando sabre el último material. Es importante 
hacer notar que las áreas ocupadas por este tipo de vegetación 
sobre material metamórfico y areniscas son pequeñas y 
corresponden a zonas de contacto con material calizo. 

Estructuralmente el Bosque Tropical Cad1..1cifol io consta de 
2 estratos vegetales; arbór-eo y herbáceo. Ocasionalmente se 
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PERF.IL ESQUEMATICO DEL BOSQUE DE CURATELLA - QUERCUS 

C ura1~11a arnec ¡,gaa 
2 ~ e·d~ncularis 

3 B~rsonima crassifolia 
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rec:onoc:a Ltn estrato arbustivo, pero este es pobre y se asoc:i8 a 
:onas pet·turbadas. 

El estrato arborea está const1tu1do por elementos de las 
especies: 

Bursera simaruba 
~permum vitifol ium 
CaricM me:~icana 
HaRmatoxy!on brasiletto 
Gua=uma ulmifolia 
~qbium cyclocarrum 

que conforman un bosque de una. altura promedio de 7 m (ver per-fil 
Bosque Tropical Caduci-folio>, pero algunos elementos de~ 
simaruba, Ca.rica me::icana y Enterolobium cyclocarpum alcanzan 
tallas superiores, conformando las principales eminencias. 

porr 

En el estrato herb~ceo son abundantes las especies: 

Anoda crista.ta 
~alia vil.losa 
Dalea clif~orti"na 
nes;;;;dium plicatum 
Hansteinia monolopha 

Maranta arundinaceae 
Montanea pauci~lora 
Stevia ~ 
linnia perL1vL1na 

El estt·ato arbLlst i va cui\ndo se presenta esta con~t i tui do 

Acalypha pseudoalopecut·oides 
Bauhinia ungulata 
Salpianthus purpurascens 

Muntingia calabura 
TriumFetta ~ 
Crotalaria pumila 

La altura de este estrato es poco significativa y debido 
a la esc:ase:;: de individuos su cobertura es rala. Se presenta en 
acahuales, potreros, zonas desmontadas, lugares donde la 
alteración antrópica ha sido enérgica. 

Tal y como su nombr-e lo indica, la mayoria de los 
elementos de esta comunidad p1er·de sus hoJas dut·ante la temporada 
de sequía. Ello es notable en el estrato arbóreo en donde el 
paisaje en esta temporada se distingue por los troncos de los 
árboles sin hojas; el estrato herbéceo y arbustivo son casi'. nulos 
durante la misma temporada y si se presentan algunos elementos, 
éstos carecen de estructuras reproductoras, salvo algunas 
leguminos~s. 

en este periodo de secas son notables por su verdor 
algunas Cactaceae como: 

Nopalea karwinskiana 
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Acanthacet·eus occtdentaJis 
Neobu:<baumia mul t. i ai-cl"Jlc.ta 

También dest"1cci. por ~.us vistosas inflorescencias 
Euphorbia oulcl1en·ima. En conjunto estos elementos se a.sacian a 
lugares pedregosos. 

En 
epífi t.:i.s y 
especies: 

este tipo de 
trepadoras. 

Ser jania impt·essa 

veqetación se 
De los sequndos 

Ser1anid af~. cardirsp~rmoidos 

Canavalia vi llosa 

desarrollan diversas 
se desarrollan las 

De las epifitas destücan por su abundancia la 
Bromeliaceae Ti l landsici. caput - ~· También se presentan 
Orchidaceae de la especie Bai-l:eriu uní.flora y Convolvulaceae de 
las especies: 

ENcgonium bracteütum 
tpomoea seducta 
lpomoea setifera 
Ipomaea ~ 

BOSQUE DE GALERIA 

En la zona asociado al Bosque Ti-apical Caducifolio se 
presenta una comunidad de árboles que se caracterizan por 
desarrollarse a lo largo de corrientes de agua más o. menos 
permanentes y a la que se ha denominado Bosque de Galería (perfil 
Bosque de Galet·íal. 

Esta comunidad predomina sobre ca·l izas y aunque 
ocasionalmente se desarrolla sobre areniscas y roca~ ígneas, es 
escasa sobre estos dos últimos materiales. 

Se establece en la =ona. bajas y se desarrolla 
e:<clusivamente sobre el fondo pat·c:ialmente plano de las barrancas 
como la de Rancho Viejo, quedando comprendida en la unidad 
mesoc:limática cálido - húmedo. 

A este tipo de vegctac1on se llegan a intercalar 
elementos del Bosque Tt·opic:al Caduc:ifol io colindante como Guazuma 
ulmifol ia~ Carica mexicana, entre otros e incluso algunos 
encinos, lo que fisonómicamente le da un c:a1·ác:ter heterogéneo. 

Los elementos arbóreos más conspicuos del Bosque de 
Galería son: 



Ficus cotin1~olja 
~glabra.ta. 
Cocc:oloba ba.rbadF?nsis. 
Licaria cap1tata 
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9ali:: bonplandiand 
F'i thecr~l lob iu.m arbot·eL1m 
Lysilnma ncaoulcF!nsis 
Homalium sena~ium 

este último en .:\lgunas .3reas dentro de l.:\ ::ona llega a conformat· 
un bosque denso, lo cual es interes~nta ya que en genet·al este 
árbol se distribuye en formü aislada e irregular <Fernando 
Morales. com. pers.). 

En este tipo de vegeti?..ción es notable la ausencia del 
estrato arbustivo y en ocasiones algunos elementos dan la 
imp1·esión de constituirlo~ pera en realidad 5e trata de elementos 
arbóreos en desart·ollo o de elementos herbáceos que ante la 
diGponibilidad de agua alcan:an una talla m~yor. 

En el estrato het·báceo las especie9 más abundantes son: 

Asclep1as cut·assavica 
Heliotropium angiospermum 
Heliotrop1um procL1mbens 
Hydrolea spinosa 
Jussiaea peruviana 
Petrea volubilis 
Tr1pogandra ample~1caulis 

y Cyperaceae de las especies: 

Cyperus !::l!:!!!!.i..! 
~ mutisii 
~erus odoratus 
Cyperus surinamensi5 
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PERFIL ESUUEMATICO DEL BOSQUE DE GALERIA 

Lic.ar ia capjtata 

2 Ficus glgbrata 

3 Coccoloba barbadensis 

4 Lysiloma acapulcensis 

/ 

Salix bonplandiana 

6 Cyperus spp 

Hvdrolea spinosa 

Heliotrooium angiospermum 
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DISCUSION 

Dentro de la cat·acteri.:acicin ambiental,. cabe destacar la 
importancia del análisis mesoclimático. oado que el clima 
regional es conformado de modo variado poi~ el clima local 
Cmesoclimas) en relación con el t•elieve, la exposición~ etc., se 
pueden establecer las variacione5 locales de la precipitación y 
la temperatu1·a. El lo es importante, pues estos factores son los 
que actúan directamente sobre la vegetación y segó.n opinión de 
algunos autores como Rzedowski C1978>, mantienen el papel 
principal como factor·es dote1·minante<;;¡ de la presencia y 
distribución de la vegetación. 

Can respecto a la composición florística es importante 
señalar que el total de 416 especies. en que se representan 278 
géneros y 92 fam11 ias. corresponden en su mayoría a ejemplares 
colectados por el autor a lo largo de un afio. Si bien el número 
de especies reportadas es gt·ande. lo que expr·esa la gran riqueza 
florística de la zona, no se puede considerar este listado 
definitiva~ ya que los reco1-i-idas de campo y las recolectas de 
material botánico aunque fueron intensas depen~ieron 
fundamentalmente de la accesibilidad tanto a la zona como a 
localidades dentro de la misma. de l~G cuales, algunas de estas 
óltimas no se lograron visitar. No obstante además de ser 
interesante el reporte para la zona de Chalochortus sp. nov, 
Mormodes oP-stlundiana y Rhynchosoora mexicana, el conjunto de 
especies recolectadas permiten caracteri:ar a nivel florístico 
las distintas comunidades vegetales~ lo cual es conveniente si 
consideramos lo expresado por Matteucci y Colma <1982), en el 
sentido de que " sí bien los tipos de vegeta.ción que se repiten 
en distintas zonas son en cierto modo similares, no existen dos 
espacio$ ocupados por comunidades idénticas. Esto se debe, en 
parte, al hecho de que la composición florística varía 
continuamenteº. 

Entre las distintas comunidades presentes en la zona, el 
Bosque de Pinus en el que se recolecto apro:-:imadamente el 45 'X. 
del total de las especies, es ~l más importante por su extensión 
y riqueza flcrígtica (consultar listado floristico). Para el 
Bosque de Galería se reporta un 30 % del total de las especies~ 
siendo el segundo en importancia por su rique=a floristica. Por 
su parte el Bosque de ~' que también es extenso, tiene una 
riqueza Tlorística menor, con apra>:imadamente el 15 'l. de las 
especies, en comparación con el Bosque Tropical Caducifolio ( 10 
t. de las especies>. Algo similar al Bosque de Quercus ocurre con 
el Bosque de Curatella - ~· 

Comparando estos valores de riqueza floristica con las 
reportados por Zamudio (1986) para la zona de Mochitlán 
Quechultenangc, se recolectó en el Bosque de Pinus 
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aproximadamente el 17 'l. del total de las especies, pat·a el BosqLie 
de~' el 32 y para el Bosque Tropical Caducifolio un 5(' 'l.. 
De forma tal que la comunidad más rica es el Bosque Tropical 
Caducifolio. Algo similar expresa Treja <1983) para la ~ona de 
Tlalcozotitlan. en donde también es el más rico es el Bosque 
Tropical Caducifolio. 

Es necesario aclarar que el reporte para el Bosque de 
Pinus como la comunidad más r·ica flo1·ística.mente se debe a que 
por ser la comunidad más e::tensa. gran parte rJe los recan·idos se 
hicieron através de esta. De hecho para llegar a otras 
comunidades, siempre fue necesario por los accesos existentes al 
partir de los pueblos de La Cumbre o Acahui::otla, en los que se 
pernoctó, atravesar este tipo de vegetación, invirtiendo en el la 
gran parte del tiempo durante la recolecta. Los resultados 
parciales de riqueza florístic:a para las ot1·as comunidades 
también dependieran de las sitLlaciones antes mencionadas. 

Al comparar 
reconocen diferencias 
desarrollan. 

los distintos tipas de vegetación 
cin le que respecta al ambiente en que 

se 
se 

En este ~ent1da el Desque de ~ se ~sienta 
principalmente en lugares donde el sustrato geológico es de 
material ígneo, (aunque también se observa sobre rocas 
sedimentarias) y a altitudes superiores a 800 msnm., que tienen 
temperaturas de 21•c a 24•c. 

Con respecto al Bosque de Quercus, este se encuentra 
desde los 700 a 850 msnm., en lugares con temperatura mayor a 
24ºC y preferentemente en las laderas de cerros o serranías. Se 
desarrolla sobre todas los tipos de material geológico presentes 
en la zona, excepto rocas metamórficas. 

El Bosque Tropical Caducifolio se desarrolla a lo largo 
de un gradiente altitudinal desde los 400 a 700 msnm., siendo de 
hecho la comunidad que se encuentra a más baja altitud. Estos 
lugares se caracterizan por tener- temperaturas que pueden llegar 
a 27 11 C. El sustrato geológico comprende princ:ipalmente rocas 
calizas, aunque también se presenta sobre areniscas y rocas 
metamórficas. 

El Bosque de Curatella - Ouercus, se presenta de los 600 
a. 950 msnm •• únicamente en las laderas con orientación noreste~ 
de los cerroS adyacentes al río Apetlanca, formados por rocas 
metamór-ficas. 

Por su parte el Bosque de Galería se asocia íntimamente a 
corrientes de agua permanentes, las cuales se desarrollan en las 
pat·tes bajas de ban·ancas y a altitudes de 400 a 600 msnm., sobre 
cali~as principalmente. · 



40 

Por las dife1·enc1~s ambientales señal3das entre los 
distintos tipos de vegete.c1on no si..? puede r·econacer un patr-ón de 
distribuciór1 con base ún1ca.ment2 en un factot· ambiental. Por el 
contrario la importar~c1a de lo<=", f-acta1·es ambientales de. una 
comunidad a otra va1·ian notablemente. Asi para el Bosque de 
PinLts. sí bien el asentar-si? pt .. i nc1palmente sobre material ígneo 
coincide con lo reportawo por R::C?dm·1si·:1 (1978) ~ esto no es 
estricto ya que se obse1·va tc.mbien sobre roca5 sedimentarias. En 
este sentido su distribucion altitudinal coincide del todo con la 
unidad semicálido - húmedo. la cual r1ent1·0 de las condiciones 
mesoclimáticas es 113 m.:~s ft·ía. Ello per·m1te sugerir que son las 
variaciones locales de tempe1·Qtur·~ las que inFluyeG de manera 
notable en la d1str·ibuc1on de esta comunidad e incluso se nota en 
los escasos elementos que llegan a descend~r pot· abajo de los 800 
msnm., y~ que lo hacen solo a la lar~o de las filos de las 
serranías, que son más ft·escas que las cañadas vecinas. 

Para el Bosque de ~ no se reconoce ninguna t·elación 
estricta en lo que respecta a L:\ temperatura. de hecho se 
desarrolla en la :ona de transición de las unidades 
mesocliméticas. Algo simila1· sucede para el sustrato geológico, 
en donde no se reconoce 11 preferenc1a 11 alciuna. No obstante parece 
que la topografía es importante para la p1·esencia de esta 
comunidad, ya qua se as1enta principalmente sobre las laderas de 
cerros o serranias de pendiente li'ge1·amente inclinada y a 
altitudes de 700 a 850 msnm. 

En el caso del BosqLte Tropical Caducifolia y el Bosque de 
Curatel la ~' se reconoce que su distribución esta 
estrechamente relacionada con la naturule=a del sustrato 
geológico. Asi entonces, el Bosque Tropical Caducifolio se 
asienta en lugares con material cal i=o que además mantienen 
altas temperaturas. El Bosque de Curatel la - Quercus lo 
hace sobre material metamórfico. 

Es necesario señalar que si bien fisonomicamente se 
i-econoció la asociación Curatel la - Quercus, en la literatura 
consultada no se encontró referencia alguna~ e:-:cepto la señalada 
por Rzedowski (1978), quien habla del Bosque de Curatella 
asociado a Byrsonima y Cresentia como elementos dominantes y no 
con Quercuc; spp. ~ tal y como se reporta aquí. Respecto al 
ambiente eHisten varias puntos de coincidencia como que se 
desart·ol la por abajo de los lt)(n) m. en terrenos con drenaje 
deficiente y sobre laderas de cerros a menudo -formados por rocas 
metamórficas. 

Aunque aquí se hace una distinción tajante por su 
distribución de las comunidades, el complejo mosaico ambiental en 
un área tan pequeña, propicia la mezcla de los elementos 
característicos de los distintos tipos de vegetación, por lo que 
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se presentan :::onas ecotonales entre las comunidades. 

En todas las comunidades so obsorvaron t1uellas de 
pertut·bación, pero est.-~s no son homogéneas en toda lc.1 :::ona. sino 
principalmente en c:1e1·tas partes que por· su fac1l acceso y/o 
condiciones ~propladas para el p~storeo, la tala o el cultivo~ 
han sido Ld:ili::adas pot· los poblado1·es locales. Esto es notablf!' 
en el para1e Agua de Obispo que es cru=ado poi· un t1·amo de la 
ca1·1·etera nac:ion~l M~x1co - Acapulco y on las partes baJas de las 
b.~.rranc:i.\s come la de f':.;,nchn Vi e Jo cuyo fondo es pare: ialmente 
plano y hay disponibilidad ce agu~. 

Por el tipo y maneja d0 la información generada en el 
presente trabaJo. podría pensa1·se que este cor1·esponde a un 
trabaJo de vegetación. Sin embargu, considerando lo se~alado poi· 
Gon~ále~ y Chiang (1982)~ de que es n~cesclrio que 11 el estudio de 
la vegetación represente un mar-e.o ecológico", se reconoce 
implicitamente la condición que en los t1·abajos de vegetación ~e 
debe realizar un ~n6lisis de Ja info1·mación referente a la 
vegetac:1on. obtenida básicamente n1ediante muest1·eos y no solo una 
descripción detallada de una 1·egión. tal y corno se hi=ó en el 
presente trabaja. 

De hecho se hace nE?cesar lo cambiar la idea de que lo<.:> 
trabajas florísticos c:o1nprenden básica o únicamente el 
inventario, descripción e ind1cac1ones di:?' la época de -Floración, 
abundancia, etc.~ de las especies prcs8ntes en un área dada. 
Ademas de los puntos antes mencionados, "los traba jos Florísticos 
ampl ian grandemente su valor y t1partaciones cuando inclLtyen datos 
acerca dra la topografía, hidrografía, geología y suelo 
suplementado 51 es posible pot· un mapa, Lawrenc:e (1951). 

Es necesario aclarar que en la cartografía de la 
vegetación a escala 1 :50 000, no fué posible represer1tar el 
Bosque de Galería, ya que no cumplia con la condición a esta 
escala de cL1br1r el área mínima ca1·tografiable, de haberlo hecho 
se hubiera inducido a errores respecto a los límites con el 
Bosque Tropical Caducifolio. 

A pesar de la5 salvedades mencionadas~ se considera que 
se cumplieron los objetivos inicialmente planteados y que se 
generó información básica de la ~ona. con especial énfasis en la 
veget.ación, que es de espet·ar fomente trabajos subsecuentes en la 
región de Agua de Obispo - Chapolapa. 
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LISTA FLOr.: I STI cr. BP BEl OTC BG llC-0 

CLAVE 

BP BOSQUE DE E.ull.!J;¡ 
BQ ~ BOSQUE fJE Duercus 
BTC ODSElUE TROPICAL CADUC l FOLIO 
BG ~ BOSQUE DE GALERIA 
BC-El BOSDUE DE Curatella -~ 
ACANTHACEAE 
Barleria micans Nees XX 
D)!5Chor:\ ste guadranqu lar· is (ÜerstedJ Kuntze XX 
D~"5chor i ~tP. skutch11 Leonard XX 
El:itraria tm~ <Vahl) Pers. XX 
Hanst1:011 nia monolooha <J.D. Smith) D.Gibson XX 
Henryi\ 1mb1·u:at~ J. D. Smith XX 
Justicia brev1flor~ <Nees) Rus by XX 
~ imbt·icata (fllt:ies) Rus by XX 
Pseuderanthemum cuspídatum (Nec;is) r~adlL XX 
Ruell1a hooker1,1na. <Nees> Hemsley XX XX 
Ru~llia Jussi~uo1des XX 
~ pereducta Stand ley XX XX 
~canthus earviflorus Leona1·d XX 
l~t ramro,-1um ~Nees XX 

AGAVACEAE 
Agave sn::esoehi !a H. Gcntry XX 

AMARANTHACEAE 
~sp. XX 

AMARYLLIDACEAE 
~ ple9ans Het·b. XX 
Hypoxis decumbens L. XX 

ANACARDIACEAE 
~ af.f. vestí ta Loes. XX 

APOCYNACEAE 
t!andevilla subsag1ttata CRiu;:: i!< Pavón> Wocdson XX 
~ sp. XX 

ARISTOLOCHIACEAE 
Aristcloc:hia ~ Eastwood XX 

ASCLEPIADACEAE 
Asc:lepias c:urassavic:a L. XX XX 
Asc:lee1as glauc:esc:ens Kunth XX 
Asc:lee1as sp. XX 



BEGONIACEAE 
~ nngustiloba A.OC. 
Begonia aF-f. biserrat.?1 Lindl. 
Begonia bcis51er1 A.UC. 
Begonia falc1loba Liebm. 
Begonia qrac1l1s Kunth 
Begonia plebeJa Liebm. 
Begonia schmidthiana A.OC. 
Begonia stiamosa Lindl. 

. 4 5 

Begonia uruapensis Sesse ~< Mocifío 

DIGNON!ACEAE 
Goc:im!lnia aescul i-fol 1a (l'..unth> Stand ley 
Tecoma stans <L.> Juss. ex Kunth 

BOMBACACEAE 
Pseudobomba:~ sp. 

BORAGINACEAE 
Hel iotrop ium nng iospermum Mun·ay 
Heliotropium procumbens M1ll. 

BROMELIACEAE 
Tillandsia c:aput-medusae C.J. Marren 
Tillandsia sp. 

BURSERACEAE 
Bursera excelsa O<unth> Engl. in A.De. 
Bursera ~a (L.) Sarg. 

CACTACEAE 
Acanthocereus occidentalis Britton et. Ros~./ 
Elyoserius sp. _ 
Neobuubaumia multiareolata (Oawson) Bravo 
Nopalea karwinskiana Schumann 

CAMPANULACEAE 
Lobel ia laxiflora •~unth 
Lobelia ~K~nth 

CARICACEAE 
~ me:ücana (A.OC.) L. 

CARYOPHYLLACEAE 
Saoina saginnoides (L.) }(arsten 

CLETHRACEAE 
Clethn.'t macrophyl la Mart. & Gai 11. 

XX 

XX 

XX 
XX 
XX 
XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
XX 

XX 

XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 

XX 
XX 
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COCHLOSPERMACEAE 
Cochlospermum vit1í-alium W1lld. eu Spreng. 

COMBRETACEAE 
Combretum f1·ut icosum <Lce-fl. > Stuntz 
Combretum ~ Jacq. 

COMMELI NACEAE 
Cal lisia multiflora <Mart .!~ Gaill.) Standley 
~a COQlent1s var. bourg~eu1 C.B.Clad:e 
Cornmel iria c11-ffus.:i. Durman 
PhaeosphaerTOñr'üfipes <Scub.) Standl ti Steyerm 
T1nant ta le1ocaly>: c .. Cla1·ke 
Tripoqandt·a amplex1caLtl is <Klotzch> Woodson 

COMPOSITAE 
Bri~ellia kellerman11 Greenman 
Calea zacatechichi Schdl. 
~tocareus wendlandii Sch. 
~ bipinnatus Cav. · 
Cosmos sulphureus Cav. 
Elephantopus spicatus Juss. ex Aublet 
Eupatorium glabet-r1mL1m A. OC. 
Eupato1·ium aff, macrophyl lum A. OC. 
Eupatorium ~ Schultz 
Eupatori.um pyc:noeephalum Lees 
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pavón 
Gnaph.:.'1 lum semiamplex icaule A. OC. 
H1e1·acium sp. 
Hoffmeisteria sp. 
Hymenostephium ~ Hook. ~< Arn. 
Hymenosteph1um m1croc:ephalum (Lees> Blake 
Jaeger1a hirta (Lag.> Less 
Lagascea helianthifolia Kunth 
Melampodium costi\ricense Stuessy 
Melanthera n1vea <L.) Smal 1 
Mi ller1a guingueflora L. 
Montanea pauciflora IOatt. 
Otoppapus verbesinoideo:; Benth. 
Senec10 roldana A.De. 
Stevia g:latior Kunth 
Stevia micrantha Lag. 
Stev1a mgoardifol ia l(unth 
Stevia origanoides Kunth 
~~l"illd. 
Stevia sp. 
~ visc:ida Kuntl"l 
Taqetes ~tha Cav. 
Tagetes nelsonii Greenman 
Tagetes tnnuifolia Cav. 

XX 

XX XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

XX XX 

XX 
XX 

XX 
XX 
XX XX 
XX 
XX 
XX XX 
XX XX 

XX 
XX 
XX 
XX 

XX 
XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

XX 
XX 

XX XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

XX XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
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Tithon1a tubae~orm1s (Jacq.) Cass. 
Trh:1s inula Crant=. 
T1·ix1s m1chuacana Le:-:. 
Vernonia c:anesc:ens var. pi lat-3 Bl~ke 
~ oa:<acana Sch. 
~ -sp~.~~ 

Zexmen1~ serrata Lleve 
Zinnia pe~ (L.l L. 

corlNARACEAE 
~ glabra ~f.unth 

CONVOLVULACEAE 
Cuscuta sacchat·atp (Engelm.) Yun~cr 

DíC'hññdra sp. 
Evolvulus ~lsinoides L. 
Exogonium bracteatum (Cav.) Choisy 
Ipomoea ~ Jacq. 
Ipomoea mairettii Cho1sv in A.De. 
lpomoea pLu·purr?a Chois'/ in A. OC. 
lpomoea seducta House 
IpnmoPa setiFera Poir 
Jacguemonti~ hirtiflGra CMart. ~ Gaill.) 
Jacguemontia mexicana (Loes.) Slandlcy ~ 
Merremia a+:F. umbel lata <L.) Han·ier f.. 
Op~rcul i na pter ipes <G. Don> o~ Don 

CUCURBITACEAE 
Cucurbita ficiFolia Bouc:hP. 
Ryt idostyl is graci lis Hook ~ Arn. 

CYCADACEAE 
~ loddigesii Miq. 

CYPERACEAE 
Bulbostvl is juncoides <Vahl) l(uk<mth 
Cyperus aggregatus <Willd.) Endl 
Cyperus amabilis Vahl 
Cyperus ~ Kunth 
Cvperus ischnos Schldl. 
Cyperus !rn, Lam. 
Cyperus lentin inosus Mi 11 sp. ~ .. Ch ase 
Cyperus mutisi i 0:'..Lmtti> G1·iscb. 
Cyperus ochraceus Vahl 
Cyperus ~L. 
CvperLtS sguarrosus Kunth 
Cyperus sui-inamensir:; ¡:;:ottb. 
Cype1~L\5 ijenerr imus Pres!. 
Eleocharis mo1"\tana 0(Ltnth) Roem-Schuldt 
Fimbristyl t'SdiC'hO'toma (L.) Van!. 

XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
:<X 

X'' 

XX XX 

XX XX 
XX 
XX 

XX 
XX XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

Urban XX 
Steverm XX 

XX XX 
XX 

XX 
XX 

XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX XX 

XX 
XX XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 

XX 
XX 
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l<yllinga ~ Vahl XX 
E'h~nchOSj;!Ot"-1 contracta <Wees. > Rynal XX 
Rh)!nr.::hoseora corymboe;a <L.> Br1tton XX 
Rh)!nC:hoseora mex ic:ana <Liebm. > Steud XX 
Rh):'.:ncnoseora radicd.ns var. mic:roce~hala XX 

CBert. ex Sprengel) Thomas 

D l LLEN l ACEAE 
Curatella amer,c~na L. XX XX 

DIOSCOREACEAE 
flHl~!;:QfPa convnl::t:Yl~i;:~a~ Schldl. & Cham. XX 

EBENACEAE 
Oiose;~ros johnstoniana Standley y Steyerm. XX 

EUPHORSIACEAE 
Acalypha ~Peopp & Endl. XX 
Acalypha c'f. mol lis f;.unth XX 
Acalypha [!hleaides Cav. XX 
Ac:alypha pol)!!5tach:t.a Jacq. XX 
Ac~lypha pseudoalopecuroit.Jes Pa:~ & Hof:fm. XX 
Ac:alypha sp. XX 
Cnidosc:olus tubulasus CMuell " Argus> I. M. JohnstonX X 
Croton ciliatoglandulasus Ortega XX 
~·repens Schldl. XX 
Euehorbia brasiliensis Lam. XX 
Euphorbia gramínea Jacq. XX 
Euphorb1a hirta L. XX 
Euehorbia eulcherrima Willd. ex Klot=ch XX 
E~1Qhorbia sp. XX 
t;:ughorbia villifera Scheele XX 
Manihot aesc:ul ifol 1a CKunthl Pohl ·XX 
Ph~z:::l lantus nobi lis <L.f'. l Muell XX 
~ communis L. XX 

FAGACEAE 
Ouercus acutifol ia Nee XX 
Duercus magno! i ifol ia Nee XX 
Ouerc:us obtusata llumb. & BonpJ. XX 
Ouerc:us 12eduncularis Nee XX 
~ E!lanl(:!OC:Ula Trel XX XX XX 

FLACDURTJ ACEAE 
~ ~Schlechtendal XX 
Homal ium ~ Ses se y Mociño XX 

GENTI ANACEAE 
Centaurium guitense (Kunth> Robinson XX 
Chelonantus cf'. alatus <Aublet> Po lle. XX 
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Pineae sp. 
Sc:hultesia guianensis <Aublet> Malme 

GESNERIACEAE 
Ac:himenes glabrata <Zucc.> Fritsch. 
Achimenes longiflora A.De. 
Kohleria deppeana <Schlecht.&Cham.> Fritzch 

GRAMINEAE 
Andropoggo sp. 
Aristida hitc:hocockiana Hern. 
Bouteloua c:urtipendula <M1:<c:h.) Torr. 
fwachiaria ci 1 iat issima <Buckl) Chase 
Chusguea sp. 
Oiectomis fastigiata <Swart::.) Kunth 
Hackelochoa granulat·is (L.) Kunt::e 
Lasiacis divaricata <L.) Hitchc. 
~rgia sp. 
Oplismenus hirtellus <L.) Beauv. 
Panicum trichoides Sc:hwa1·t:: 
~tum nervosum <Nees> Trio 
Rhynchelytrum roseum <Nees) Stapf ~ Hubb 
Scleria mexicana (Liebm.) Boecl~. 

Sc:leria setuloso - ciliat:~ Boeck. 
~ retic:ularis Mich::. 
Tripsacum floridanum Porter e:: Vasey 

HYDROPHYLLACEAE 
~spinosa L. 
Wigandia ~ (Ruiz & Pavon) Humbl. & Bonpl. 

LABIATAE 
Hyptis capitata Jacq. 
~ mutabu.iá <Reic:h. > Br-iq. 
WY.12, alari-Formis L. 
Salvia f't·ac:ta L. 
Salvia hYct0Tdes Mart. & Gaill. 
Salvia maxonii Epling 
Salvia mic:rantha Vahl 
Salvi~ mocinnoi Benth 
Salvia ~alis Swartz 
~lvia polystac:hya Ortega 
Teuc:rium praec:tor L. 

LAURACEAE 
~ c:apitata <Cham. 3t Schldl.) Kosterm. 
~ euc:un~ata Lundell. 

LEGUMINOSAE 
~ pennatula (Schldl. & Cham.) Benth. 

XX 

XX 

XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
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XX 

XX 
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XX 

XX 

XX 

XX 
XX 

XX 
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Aeschynon1ene americana vat·. 1-labellata RLldd. 
Andir-a inermis <W. Wt"ight} l(unth 
Bauh1nia ungulata L. 
Br·onaniar·ti~ br~ct~ol~ta Michel1 
Calopogonium ~ñ«;~D2sv. 
Calli2nd1·a aff. houstan1~r'a tM1ll.) St~ndley 
Cal 1 iendra sp. 
Canaval1a villosa Bench 
Centrosemci. ~tii Benth 

XX 

XX 

XX 
XX 

XX 

Ceritrosema pube?scens Bi=nth XX 
Ch~maecr·ista nictitans <L.> Moench sub~p. XX 
patel~ria var. Daraguarensis <Chodat Zt Hasselet·>. 

1.11. Johnston. 
Chamaecrista rotund1Folia v~r. 1·otundifolia Pers. XX 
Cologania broussom::itii <Balbis) A.OC. XX 
Crotalaria maypurensis l(unth 
Crotalaria mollicula Kunth 
C1·otalai-ia pumi la flrtegi\ 
Crotalaria sagittalis L. 
Dalea cliffortiana W1lld. 
~d1um angusti-Fol ium <Kunth) A.ne. 
Desmodium densiflorum Hemsl. 
Desmodium hartwegianum Lars. 
Desmodium ~ <L.> Benth 
Desmodium cf. nicar-aguense Oerst. 
Oesmodium pl icatum Schldl. & Cham. 
Desmodium aff. scorpiurus <Swart;:> Desv. 
Oesmodium set· icophyl lum Schl dl. 
Desmodium afí-. tortuosum <Sw.> A.De. 
Desmodium tri~lorum <L.) A.OC. 
Diphysa aff. puberulenta Rydb. 
Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Gt·iseb. 
Eriosema dif-fusum CKunth) G.Don 
Eriosema pulchellum <Kunth) G.Don 
Erythrina sp. 
Gliricid1a sepium (Jacq.} Standley 
Haemato::ylon brasiletto t<arsten 
!.nrul. i'agHolia (L.) Will. e:< Benth. 
Inga .Y..!ll:-ª. W1lld. 
Leucaéna macrophvlla De Witt 
Lonchocarpus sp. 
~ acapulcensis <Kunth> Benth. 
Machaerium salvadorense <Donn. Sm.) Rudd. 
Mari~a gramnadenia Lam. 
Mimosa albida Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Mimosa pudica L. 
Mimosa~ Humb. & Bonpl. ex Willd. 
Mimosa sp. 
Pachyrrhyzus ~ <L.) Ui-b. 
Phaseolus leptastachyus Benth 

XX 
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Ph.'lseolus mict·ocarpus 11art. 
Pithecellobium arbot·eum (L.> Urban. 
Pletymiscium dimorphandrum Donn. 
Rhynchasia tarehanta Standley 
Seona hoh~ayana Rose 
Senna occidentalis L. 
~ spp. 
Senna uniflora Mill. 
Stylosantes guianem;is <Aublet) var. 
guianensis Sw. 
Swartzia simplex Spreng. 
Thephrosia belizensis Lundell 
Vigna adenantha <G.F.Meq. > Marcchal et. aL 
Zornia reticult.i.ta J.E. Smith 

LENTIBULARIACEAE 
Pinguicula crenatiloba A.oc. 

LENNDACEAE 
~ madreporoides Lt?X. 

LYCOPODIACEAE 
Lycopodium ~ L. 

LIL!ACEA 
Calcchortus sp. nov. 
Echeandia spp. 
Schoenocaulon aff. ~ Bahr-

LDASACEAE 
~~L. 

LDRANTHACEAE 
Cladbcolea aff. grahami Brand. 
Psittacanthus ramiflorus (A.DC.) G.Don 

LYTHRACEAE 
Adenaria floribunda l(unth 
Cuphea flavovirens Graham 
Cuphea hyssopifolia Kunth 
Cuphea lobophora var. lobophora l<ohene 
Lafoensia QUnicifolia A.OC. 
Lawsonia ~ L. 
Lythrum acinifolium Sessé .!~ Mociño ex l<ohene 

MALPIGHIACEAE 
Byrsonima crassii=ol ia <L.) Kunth 
Galphimia glauca Cav. 
Heteropteris laLwifolia CL. > Juss. 

XX 
XX 
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MALVACEAE 
Anoda acerifol1a <Zuccagni) A.OC. 
Anoda cristata CL. > Sc:hldl. 
Malactu-a fasciata Jacq. 
~radiata L. 
~u~ci\num (L.) Torr. 
Sida acuta Burman 
Sida agregata F'resl. 
~ olutinosa Commers ex Cav. 
Sida linifol1a Juss. ex Cav. 
Sida rhombifol1a. L. 

MARANTACEAE 
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Calathea allouia <Aublet> Lindley 
~ ~ Standley & Steyerm. 
~ arundinaceae L. 

MELASTOMATACEAE 
Clidemifl aff. hirtt.1 (L.> D.Oon 
Conostegia !!Ahapensis CBonpl.) O.Don 
Heteroc:entron subtriplinervium <Link & Otto> 
A. Braun t'( Bouche 
Tibouchina longi~olia <Vahl) Baill 

MELIACEAE 
Helia sp. 
TrTg'Uitia sp. 

MENISPERMACEAE 
Cissampelo5 grandlfolia Trin ~Planchan 

MORACEAE 
Cecropia obtusi Folia Bertol. 
Ficus cotinifol1a Kunth 
Ficus ~ l(unth 

MYRSINACEAE 
Ardisia revoluta l<unth 
~acomp;:e5sa l<unth> Standley 
lcac:orea 1 indeni i (Mes> Stand ley 

MYRTACEAE 
~ guineense Sw. 

NYCTAG 1 NACEAE 
Salpianthus purput·ascens <Cav. ex Leg.) Hook ~ Arn 

OCHNACEAE 
Ouratea ~<Kunth> Engl. 1n Mart. 

XX 

XX 

XX 
XX 

XX 

XX 
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DNAGRACEAE 
~ peruviana L. 
Jussiaea suf~ruticosa L. 
Lopezia racemosa Cav. 

Dí,CH IDACEAE 
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Barkeria uniflorª-._(Lex.) Dressler&Halbinger 
~~ Reichb. f. 
Catleya aL1rantiaca Batem eK Lindl. 
Encyclia chacaoensis (Reichb. f.) Dressl 
Encyclia cf. spatella <Reichb. f.) Schltr. 
Gliric1dia sepium Llave~ Lex. 
Habenaria sp. 
Liearis ve:dlifera <Llave t.< Le>:) Cosn. 
Mo1·modes oestlundiana Salazar ~ Haqsater 
Oncidium cebolleta (Jacq.> Sw. 

. Vaini ! la sp. 

OXAL IDACEAE 
Oxalis ~a Kunth 

PALMA E 
~ tr1cophylla Burret. 

PAPAVERACEAE 
Argemone mexicana L. 

PASSIFLDRACEAE 
Passiflora porphyretica Maste1·s in Donn-Sm. 

PHYTDLACACEAE 
Phyt61aca icosandra L. 

PINACEAE 
~ oocarpa Schiede 

PIPERACEAE 
Peperomia peltata A.OC. 
Pipe1· patL1lum Bertol. 
P.iper scabrum Schwart::. 
Piper aff. schippianum Treaª1ease 
~ umbellatum L. 

POLEMONJACEAE 
Loeselia ciliata L. 
Loeselia Qiañdülosa (Cav.) G.Don 

PDLVGALACEAE 
Polygala jamaicensis Chodat 

/ 

!- Standley 
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Polvgala paniculata L. 
Sacuridaca diversifoli~ <L.) Blalce 
Securidaca syl·.¡estris Schldl. 

PDL YG01'1ACEAE 
Coccoloba bat·b.:i.densis Jacq. 
Polynomun pers1car1oides Mart. ~ Gaill. 

POLYPOD!ACEAE 
Adiantum conccinum Willd. 
Ad i antum ga 1eott1 anum Hco~;. 

f'diantum lunulatum Burrr.an 
Asplenium formosum Willd. 
Blechnum occidentale L. 
~ polypod1oides F:udd1. 
Chei l ·3nthes angust i.fol i '3. ~:·unth 

T12ctaria me:dcana <Fee) Morton. 
~i-is puberula <Baker> Morton. 

RUB!ACEAE 
Gonzalagunia panamens1s <Cav> Sch. 
~ patens Jacq. 

SAL!CACEAE 
SaliH bonplandiana Kunth 

SAPINDACEAE 
Cardiospermum sp. 
Paullinia cururu L. 
Serjania aff. card1ospermoides Schldl. ~ Cham. 
Serjania impressa Radlk. 
Seriania sp. 

SAPOTACEAE 
Dipholis durifolia Standley 

SCHIZAEACEAE 
~ oblong1folia <Cav.) Swart:. 
Anemia karwinskyana Prantl. 

SCROF'HULAR I ACEAE 
Bacopa procumbens <Mill.) Greenm. 
Buchnera pusi l la t<unth 
Castilleja ~ Cham. & Schldl. 
Melasma physalodes <D.Oon) Melchior 
Russelia floribunda Kunth 
Russelia tenuis Kunth 
SciiiStCiPh~ sp. 
Scoparia ~ L. 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 
XX 

XX 
XX 
XX 

XX 
XX 
XX 

XX 

XX 

XX 
XX 

XX 

XX 

XX 
XX 

XX 

XX 
XX 

XX 
XX 
XX 
XX 

XX 

XX 
XX 

XX 

XX 

XX 

XX 

XX 
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5 I MAi;:QUBACEAE 
Alvaradoa amorehoides Liebm. XX 
P1c1·amnia teaEensis Tul. 'xx 
Simat·ouba glc.1uca A.OC. XX 

SM I LACACEAE 

~ sp. XX 

SOLANACE,;E 
Ces t r·um sp. XX 
L~c1anthec:;; sp. XX 
Physal is sp. XX 
¡;;olanLtm ~ Sw. XX 
W1theringia cuneatR CStandley> Lunziker XX 

STERCUL !ACEAE 
B:z::ttne1·ia ac:uleata Jacq. XX 
Gua;:uma ulmii=olia Lam. XX 
Hel icteres gua ::umae.fo 1 i a l(unth XX 
Meloc:hia e~ramidata L. XX 
t~ nod1flara Swartz. XX 

STYRACACEAE 
styrax sp. XX 

THEACEAE 
Taonabo pringlei Rose XX 

TILIACEAE 
Belotia mexicana CA.OC.) Se hum. XX XX XX 
Muntin51ia ~~L. XX 
Tr· iumFetta aff. br¿1.chistacantha Stand ley XX 
Triumf-etta ~L. XX XX 

ULMACEAE 
Tnoima micrantha (L.) Blume XX XX 

UMBELLI FERAE 
Bcwle'5ia flavi 1 is F. Mac:hr. XX 
~ scaposum Turcz. XX 
Foeniculum vulgare Miller XX 

URTICACEAE 
Bohemer i a f.Yl.t[ldr i ca <L.> S\'1artz. XX 

VALERIANACEAE 
Valeriana urticaefolia Kunth XX 



VERBENACEAE 
Lantana c:amara L. 
Lippia cTiiaj)aSensis Loes. 
Petrea volubil1s L. 
Privñ aspera Kunth 
Verbena carolina L. 
Verbena 1 itor·al is l·~unth 

VIDLACEAE 
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Rinorea gu~temalens1r; <Wats.> Bartlett. 

VITACEAE 
Cissns rhombifalia Vahl 
Vitis tiliifolia Humb. t~ Bonpl eN 
~em f( Schuldt 

TOTALES 

FAMILIAS 
GENEROS 
ESPECIES 

"92" 
11 278 11 

"416" 

XX XX 
XX 

XX XX 
XX 

:<X 
XX 

XX 

XX 
XX 
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APENDICE 1 

CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES CONSIDERADAS F.N EL 
ANALISIS MESOCLIMATICO 

1.- Estación Palo Blanco. 

Locali=ación: 11•24• de Latitud not·te, 99ª27' de 
Longitud oeste de Greenwich. 

Altitud 1267 msnm. 
Periodo Registro de datos en 27 años. 

2.- Estación San Marcos. 

Locali:ación: 16"48' de Latitud norte. 99ª24' de 
Longitud oeste de GreenWich. 

Altitud 200 msnm. 
Periodo No se conoce el númet·o de años de registro 

de datos. 

3.- Estación Dos Caminos. 

Localización: 17º13' de Latitud norte, 99°30' de 
Longitud oeste de Greenwich. 

Altitud 640 msnm. 
Periodo Registro de datos en 2:! años. 

De esta última estación no se elaboró el climograma 
correspondiente al no disponerse de los datos metereológicos de 
precipitacvidn y temperatura media mensuales. 
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APENDICE 2 

OETRRMlNAC:.:EON DEL GRADJ~NT~ 

Estación Altitud Temperatura 

12-1~8 Palo Blanco. 
12-121 San Marcos. 

1267 m5nm. 
200 msnm. 

22•c 
27ºC 

1067 m 5ºC 

0. T. X 100 5ºC a 100 

G.T. ---------- G.T. ---------- 0.47 
D. A. 1067 m 

D. T. X 100 
I. M. ----------- = ( > 

G. T. 

22-20x!OO 22-21x100 
--------- =425+1267 =1692m ··-------- =213+1267 =1480m 

0.47 0.47• 

23-22x100 24-22x100 
--------- =213-1267 =1054m --------- =426-1267 =B41m 

0.47 o. 47 

25-22x100 26-22:-:100 
--------- =638-1267 =629m --------- =851-1267 =416m 

0.47 0.47 

27-22x100 
--------- =1064-1'.267 =203m 

0.47 

FtCL..AC:. J: ON TEMP'IOll:ATURA - AL Ti TUO n&: L..OB Po l ED• TE1itl'1 :r coa 

Temperatura Altitud Diferencia 

20· 1267 m. 

nn=: 21º 1480 m. 212 m. 
22º 1267 m. 213 m. 
23º 1054 m. llu-= 213 m. 
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24° 
25" 
26" 
27º 

841 
629 

m. 
m. 

n!I--= m. 

~n=: 
m. 

4 lli m. m. 
20:. m.• --= m. 

Pt·omi:?dio :13 m. 

Por cada 213 m que se a~c1F:'nde. disminuye en un grado 
centígrado la temperatura y viceversa; cada 213 m que se 
desciende aumenta la temperatLw .. 1 en un g1 ado centígrado. 

DETKRMlNAC:lON OE L-1\ &:F1ClG:NC:lA 05': f'>l>:CClPlTAC:lCN V 

, EMP":.t;-ATUR:A 

Esta e i ón AltitL1d Precipiti'ción 

12-038 Palo Blanco. 
12-024 Dos Caminos. 

126-i m. 
640 m. 

6:.7 m. 

1372 mm. 
16u: mm. 

229 mm. 

La relación 6'27 m = 229 mm. expr·esa que por cada 627 m 
que se asciende, disminuye en 229 mm la precipitación. 

Ajustando el valot· pat·a calcul~r cada 100 m. se tiene~ 

627 m 
100 m 

donde; 36.5 mm 

229 mm 
X 

que expresa que por caJa 100 m 
disminuye en 36.5 mm la precipitación. 

que se asciende, 

Como la estación considerada está a 640 msnm •• se hace la 
corrección para 61)0 msnm: 

donde; 

627 m 
40 m 

14.6 mm 

Ajustando para cada 100 m. 

640 m 
40 m 

600 m 

229 mm 
X 

1602 mm 
14.6 mm 

1587.4 mm 
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r 
Altitud Precipitación Altitud Precipitación 

200 m 1733 mm 90(1 m 1477.9 mm 
301) m 1697 mm 1000 m 1441. 4 mm 
400 m 1660 mm 110(1 m 1404.9 mm 
500 m 1624 mm 1200 m 1368.4 mm 
600 m 1587.4 mm 1300 m 1331.9 mm 
700 m 1551).9 mm 1401) m 1295.4 mm 
800 m 1514.4 mm 1500 m 1259 mm 

1600 m 1222.5 mm 

Ajustando por medio de· la regla de tt·es antes 
establecida, se hace el ¡:álculo y corrección del valor de la 
precipitación para las altitudes consideradas en la relación 
Temperatura - Altitt1d de los Pisos Térmicos. 

Conjuntando los valot·es de Temperatura~ Altitud y 
Precipitación, se tiene una rel~ción en la cual aplicando las 
frnpresiones: 

se 

i = 1. 64 [----~-----] 1. 11 
T + 1'.2.2 

establecen las unidades 

i ' = [--;;--] 12 

mesoc:limáticas mostradas 
continuación1 

Temperatura Altitud Precipitación u. Mesoclimática 

20DC 1692 msnm. 1222 mm. Semicálido-húmedo. 
21·c 1480 1266 
22•c 1267 1344 
23ºC 1054 1422 
24•c 841 1499 Cálido - húmedo. 
25ºC 629 1576 
26'C 416 1654 
27ºC 203 1732 mm. Cálido - húmedo. 

" 
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APENDICE 3 

RELACION DE FAMILIAS REVISADAS POR ESPECIALISTAS 

Ase lep iadac:eae •••.••...•••..•••••••••••••• Lucio Lo::ada. 
Cactaceae ••••••••.•••••••••••••••••••••••• Adrián Beltrán. 
Cyperaceae ••••••••.•••••••••••••••••••.••• Nel lv Diego. 
Euphorbiaceae •••••••••••••••••••••••.•••.. Jaime J iménez. 
Fagaceae •••••••••••••••••••••••••••••••••• Susana Valencia. 
Flacourtiaceae •••.•••••••••••••••••••••••• Fernando Morales. 
Gesneriaceae ..•••••••••••••••••••••••••••• Angélica Ramíre;:. 
Gramineae ••.•••••••.••••••••••••••••••.••. Adrián Beltrán. 
Leguminosae ••••••••••••••••••••••••••••••• José Luis Cantreras. 
Malvaceae ••••••••••••••••••.•••••••••••••• Laura P. Gclnzález. 
Melastomataceae ••••.••••••••••••••••.••••• Ricardo de Santiago. 
Orquidacet;1;e •••••••••.••••••••••••••••••••• Gerardo Sal azar y 

Miguel Angel Soto. 
Pinaceae •••••••••••••••••••••••••••••••••• Rosa Ma. Fonseca. 
Palygonaceae •••••••••••••••••••••••••••••• Noé Ar rayo. 
Polypodiaceae ••••••••••••••••••••••••••••• Ernesto Velázquez. 
Sapindaceae •.••••••••••••••••••••••••••••• Rosa Ma. Fonseca. 
Schizaeaceae •••••••••••••••••••••••••••••. Ernesto Velá:quez. 
Sterculiaceae .•••••••••• ••••••••• ••••••••• Braulio Azuara. 
Ti l iaceae ••••••••••••••••••••••••••••••••• Guillermo Garduño. 
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