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El conocimicnto estructural del bosque de encino es necesario para conocer sus 

características y potencialidades En la zona tentplada seca, en las panes altas de las 

sierras en San LllisPotosi, losencinaresson lascomllnidades vegeta les dominantes con 

alrededor de 322,000 ha Sin embargo, la información ecológica de estas comu nidades 

cs cscasa, El objctivo del presente trabajo es analizar la estructura del cncinar en seis 

localidades de la Sierra de Alvarel , Se util izó el método de cuadrantes cent rados en un 

puntoyse realizó un mueStreo prcliminarpara detenllinarun tarnailo d e rn uestra con 10 

% de error; se consideraron los estratos arbóreo y arbustivo, de cada individuo se 

midieron altura y diámetros Seobtllvieron valores de densidad, área basal y frecuencia 

absolutas y relativas por especie y el índice de valor de imponancia Los mueSHeos 

confirmaron la dominancia de los encinos en Sierra de Álvarez En cada localidad, en el 

estrato arbóreo hay dominancia dellna a tres especies deQlJcrclIs, adern áS,clestrato se 

enriquccccon otras nueve especies diferentes a los encinos QlIerCltS ,,¡exlca//{/obtuvo cl 

mayor valor de imponancia (VI) en cuatro local idades, la mayoría de sus individuos se 

colocan dentro de la clase altura-número de individuos S-l O y con diám etros de IOa 30 

cm Los bosques dominados por Q, crassipes y Q, affims se encontraron cn sitios mas 

húmedos, éstas dos especies presemaron diámetros y alturas mayores que Q, " ,,'x/m I/a 

En el estrato arbustivo se encontraron individuos de 26 géneros Los VI dc los arbustos 

fueron mayores que los de los árboles debido a sus altas densidades S.'II.'CIO 

asc//cnrbomiaIlIlS se presentó en todas las variantes del encinar, dominó el e, tndo 

arbustivo en dos localidades dominadas por Q. m CXIClII/{l yen el encin ar de Qcm-"""IJ/.>.\ . 

se registró con alturas desde O 2 hasta 2 m E llplllOflllm IX/:¡; IIart'II.\ '¡' domina eJl ulla 

variantedelencinarde Q_mcxic(///{/,presenló alturas desdc O IShas!a 1 I nl , también sc 

presentó en el bosquede Q_cra,.;sipc,f. H.}llIslri/obllla fue el arbusto más Ilnportantc ell cl 

bosque de Q. affillis,scencontróconunintervalo vcnio;;alde 02a2 8 m 



SUMMA H. Y 

Tlle Slruetural kllowledge ofllle oak woodland is neccssary 10 know ils characleriSlics 

and polentialities 111 the tcmplate dry zone of Sall Luis I'otosi the oak woodland are 

communities thal COVCl" 322 000 ha Therefore, the c<;;ological information about this 

communi tiesisscarce. TheobjccliveofthisprojcctislOanalyl-<:theSII11Ctureoflheoak 

forest in six localilies in Álvarez m01l1l1ain ehain, San Luis I'olosi SlalC, Mexico 'rhe 

localiticsweresclected lakingaccoUnl1l1apS, fteldtra"elsandlhescleclionsofdifTercllt 

pllysiognomies. The sampling tcchnique uscd ",as point-quarter ,\ prcliminary sampling 

"'as rea lized in order lO delenninale sampling size of 90 % \Vere considercd arboreal 

and shrub layer, lO each membcr, heigllt and diamctcrs "'as Illcasured 'rhe values of 

10lal absolule densilY, rclative density by spccie and the imponance vallle by spccic 

index "'ere recorder Tlle OUlpUIS confirm Ihe dominanee of oaks on Ihe me1l1ion~xl 

communiles; also, in each Iocalily in arboreallayer cxisls dominance ofone lO Ilm_'e 

QU<!rcus spp, in addi tion, the layer gels rieh ",ilh anOlhcr nine spccies difTcrem 10 oaks 

QIl<!rCIIS mexicana gets Ihe highesl impol1ance value (IV) in four localilies, the most of 

Iheir rnembers are inlO heighl-mentber ll11rnber 510 10and Ihe diamelriccalegories 10-

20 and 20-30 The foreSI dominaled ""ilh Q. criI.'i.I'I!<'s and Q. (iffim., " 'ere found m 

humid plaees, those spccies have morc members wilh diametcrs and heigllt over Q 

",,'XIC(ll1(1 The sllrub layer were fOllnd members of 26 gellus Shrub speóes prescllt a t V 

greatcr arboreal species by Iheir Iligh dens lties SCI/('C/O Mdwm/)(,rlJ/(lIIII_" were found in 

al! variants of oak woodland, and was the mOSI impof1ant in IWO locatiOIlS in (} 

meXIC(III/'> and Q. crassilX!s foresl, il was rcgistcrcd wilh heighl from 02 10 2 111 

t.:uflGIOrlllm I I<l::Cllorense gOl Ihe highcr IV in Q. meXle(lIIa woodland, and il registered 

01510 1 1m high, and also it can befound in Q aMs/{X!sforest /()m,I' lnIO/)(I/(/ "'aslhc 

most impof1ant shrub in Q. alfilll~' woodland wilh a vertical range of02 lO 28m Ingll 

andi l isinQ. m.'xlC(IIl(/foresl,loo 



I NTROIlUCClÓN 

México es uno de los 14 paises con 111 3yor rique~a biológica del mundo 

(Rarnrnamoonhy e/l/l., 1998) pero esa riquel.3 se aprovecha en forma deficiente debido 

entre otras causas. al poco conocimiento cientifico que existe sobre los It-C ursos 

naturales; si bien el análisis fl ori stico de dicha riqueza ya esta avanl.3do (Rzedowskl. 

1991) aun falta mucho por conocer la estructura ecológica de los ecosistemas 

Un caso panicular en México es el que se refiere a los bosques de enCino 

(Quercu.f spp.), ya que por mucho tiempo se consideró a los encinos corno especies con 

características "no adecuadas" desde el punto de I'ista forestal . pues se consideraba que 

su utilidad comercial maderable era baja (Zavala. 1990). 10 que causó que este genero 

fuera relegado de la atención de la mayoría de los investigadores mcxicanos 

Paralelamente a esto. el impacto de las actividades humanas continua sicndo UII 

fenómeno imponante que por supuesto incluye a los cncinos, los cuales son 

aprovechados para autoconsumo. con fines comerciales o eliminados para utilizar el 

suelo en actividades agricolas o pecuarias 

Los encinos representan un gran potencial de aprovechamiento en la 3ctualalad. 

son uno de los componentes con mayor distribución geográfica, junto con 1'lIIu.' . de la 

vegetación forestal de zonas templadas de México, son fuente de celulosa y papel 

madera aserrada y paraconstmcción y chapa, las ra íces, frutos y fi bra S 50nusadosCOIll() 

alimento y ntcdicina (13e1lo y Labat. 1987). además. son útilescOlllore<:tlTsosre<:rcallvos 

y escenicos 

En los encinares mexicanos, la flora arbustiva y herbácea es rica (O;rI.O. 199·1) 

El número de espe<:ies endémicas de los bosques de coníferas y enclllos se eSllma en 

unas 70. lo cllal en relación con el porcentaje de territorio que ocupan en Mexico. lo~ 

hace tan imponantes en endemismos a nivel de especie como es en e l caso de la 

vegetación xcrófila (Rl.edowski . 1991) Los encinares son desde el punto de "sin 



ecológico, poco conocidos en Mé)(ico, pcroaúnson abundanles y exislc interés por Sil 

aprovC1:hamiento (Zavala, 1996) El conocimiento estructural del bosque de encino es 

nC1:esario para conocer las caractcristicas del mismo, qué eSpc<:ies I o componen, cómo lo 

inlegrao y cuales son las mas impol1anlescuantitativamente, lascond icionesambientales 

en que se desarrollan, entre otras características, Esta información permite conocer la 

potencialidad de éstas áreas y sirve de base para futura s investigaciones di rigidas al 

aprovechamiellto de los reeursos 

Con base en lo amerior. en el preseme trabajo se anali7.aron estructuralmente seis 

localidades de bosque de encino en la Sierra de Álvare 7~ San Luis l'OlOSÍ, la mayor pane 

de la sierra esta dC1:larada corno Arca Natural Protegida (ANI' ), con prioridad de media a 

alta, por decreto del 1 de abril de 198L . se le considera zona de prntC1:ción forestal y 

refugio de fauna silvestre, con una superficie de 16,900 ha en su porción pertellC1:iente a 

los municipios de Armadillo de los Infante y Zarag07..a (Maníncz, 1994) Lo 

mencionado 3nteriormente, conllevó a defmir el siguiente objetivo 

Objeti\'o 

Caracterizar estnlcturalmeme los bosques de encino Q",:n'",~ spp de la parte 

mcdiadela Sierra de Alvare.z , S.LP , con base en los parametros densidad,árcabasal , 

frecuencia l' índice de valor de imponancia 



REVISiÓN OE Un: RATURA 

Los Encinaruen Müí!'o 

Los encinares junto ron los bosques de pino, son las asociaciones vegetales lI\a~ 

características dc las zonas tcmpladas en la republica IIIc~icalla, se encuentran 

preferentemente en las serranías con un clima predominante templado y semi-hilm~>do, 

desde al nivel del mar hasta elevaciones de 3100 m, aunque el 95% se di strib llye llelllre 

1200 a 2800 m de altitud, se les encuentra prácticamellle en tOOO el terrilOrio nacional 

C)¡cepto en los estados de Vucatan y Quintana Roo (R/.cdowski, 1965, 1978, Bmwn, 

1994; Dirzo, 1994) 

La distribución de los encinares en I\ l é~ico es bastantc amplia aunque no se 

conoce de manera precisa Desde el punto de vista ecológico los enClllaresse desarrollan 

cnlasáreasmontailosas templadashumedas, sccas(regionessemiáridasellllecindad con 

el matorral xerólílo), y en las tropicales sccas y hilmedas, ellcolindancla con el bosque 

tropical eaducifolio, y con el bosque tropical pcrennifolio (Gon7illc/~ 1986, Zavala, 

1995b) Asi , Bello (1987) clasificó a las comunidadcs de enCi no del estado de 

Michoacán en a) Comunidades xcrófilasquc se desarrollan alllorte del estado erl tre 

2000 y 2600 msmn, b) conll.lnidades mesólílas de la Cordillera Neo\'olc:inica y de la 

Sierra Madre del Sllr entre 2000 y 2500 m de altitud y e) comul1ldades tcrmolllesóljlas 

de baja altitud, entre 1000 y 2000 m, en el sur de la Cordillera NC(lvo!canica yen 1" 

Sierra Madre del Sur 

El encinar es uno de los tipos dc vcgetación que concenlTa mayor nllllle,u de 

especies de encino en México (Zavala. 1995a), de tal manera que 1'11 algunas reglones 

dcl país son frecucntes los encinares con varias especies de CIlClno aparcnte,nCnle 

codominantesquefrecuente!1lenteprcscntanunao3l1ecesdos espee,escon importancia 

relativamente alta (Zavala, 1996) 

Uno dc los estudios mÍls recientes sobre estruelllra de encinares e'i cI que 'ealiw 



Zavala (1995a) en el parque nacional El Chico, en el estado de IIldalgo, en donde se 

describe la eSln.lctura en diversos tipos de \'eget3ción prcscntesen el arca, los cuales sc 

mencionan a continuación a) bosque de oyamd, en donde se localizó a Quac", 

laurllla y Q. gla!Jrescell$ como las especies semidominantes. b) bosque de oyamel

encino, en esta asociación. la suma de los valores de importancia del 0$ encinos es igual 

al valor de importancia de Ab'e.5 rc/¡¡.:/Osa. siendo Q. rllgu.o;(¡. Q. l(IImllO y Q. 

glabrescCJ/s las que más contribuyen en dicho parámetro. e) bos.que de pino-encino, en 

esta asociación vegetal. los encinos en conjunto mostraron mayor valor de importancia 

que los pinos. la especie más importame fue Q. cra .... 5iful/a, d) por últ imo. el bosque de 

encino. el cual sc divídeen tres subtipos que se denominan de acuerdoco nlaespecie o 

especies dominantes; así, se encuentra el bosque de Q. rugm,a-Q m':Xlcalla en mnas 

relativamente secas, con temperaturas mas bajas, sudos de tipo fcozem húmico o 

cambisol húmico con textura de mediana a gruesa y rocas ígneas extrusivas acidas. d 

bosque de Q. a.!fimslocalizadoen los lugares mas húmedos, caraetCTÍstica que lodefme 

como '"encinar húmedo deQ. a.!fillls" con sucios dd tipo regosol eunico de tex lUraflll3 

y rocas ígneas andesílicas y el bosque de Q. cra.\"sifol/{/-Q. o!J/lIslI/a que muestr a 

características ambientales intermedias de los dos sllbtipos mencionados y de sllstralO 

similares al primer subt ipo Menciona el autor de manera general a Q. cra5.\"Ifolw como 

la especie del genero QllerCII$ más importante en d área. seguida por Q. {¡.!fim.' , Q 

laufII/(/ y Q. m CXIC(II/(/ Zavala (1996) realizó otro estudio estructural en la Sierra de 

Pachuca. Hidalgo y eneuentra coincidencia con los re,ultadosobtenidos para el área del 

parque nacional El Chico, corroborando la similitud en cuanto a la estructura de la 

vegetación de las areasevaluadas 

En el municipio de Huixquilucan de Degollado, Estado de Mé~ico. Sánchcl y 

GoIl7.alez (1995). ulilil.aron el método de cuadrantes centrados en un punto IJara evalua r 

la estructura de tres comunidades de bosque de encino. cuyos S-llelOS son profundos. 

ricos en hojarasca y de pendientes pronunciadas, los autores consideraron los eSHatos 

arbustivo y arbóreo: >eilalan en el eSlrato arbustivo a ,~'1I,,1II0rllllll ¡.:/tlhmllllJl . 

Symphorlcarl'0.f IIlIcruf'hyllus. Ces/film /hyr.\·oltlelllll y Sell('("/O harlKl-.J0/uIIIIIIS como la, 

especies pr incipales. por su alto valor de imponancia Se registraron 11 esp(:c ies 



arbóreas CO!110 constituyentes de laes!rue!ura , incluyendo los en cinos l.osaulores 

denominaron las comunidades con los nombres de las especies que Obluvleron lo~ 

mayores valores de imponancia la comunidad de (J. /(I(: /a-/"II¡':IA\(j con valores dc 

imponancia de 1048 y 6359 Y un indice de diversidad de Shannon igual a 269 

comunidad de Q. ¡aurllla-rugosa con valores de imponancia de 12862 y 83 56 Y un 

indieedediversidaddeShannonde335 y laeomunidaddominada por Q. /m""Jlo euyo 

valor de imponancia es 20991 un indicedcdiversidadde 3 22 de acuerdo con Shal1 non 

Tambien reportan datos de clasificación de diamelros y ahuras de las espccies arbO rea~ 

dominames mostrando que la mayoría de los individuos se preseman e l1 illlcrvalos de 

venicalesdeS-20myenclascsdiarnétricasde IO-20 y20-30clll 

Martinez (1995). describió aS¡K:ctos ecológicos de una comunidad de Q",:r(" /I' en 

laSierradeZacuahipan.lJ!ilí7.andoun mélOdode Illuestrooen rectan¡;l1los l1 blCadosa lo 

largo de !ranse<:tos con dirección a un gradiente altiludinal. indicó que las esp<."<:ICS 

arbóreas dominantes distribuidas en dislintas arcas de la sierra son (J. cm_wjo/llI . Q 

a.fjillls. Q. oh/u."ia/a, Q. caS/a/ICO, Q_ mexicona y }'1II11.r IXllula y las arbustivas I '(I("CIIIIIIIII 

Icocanlllm . ÜI{Xllorlllm 11¡"'1ISlrUIII y Craw"j?llspulH:scens El autor mencionó. que ex iste 

una predile<:ción dc Q. afftms y PlJms IXI/ula por las pendiC1lles suaves y cl imas mas 

hÚmedos. ademilsindicÓqueelencinarde Q_cms.\ifollll yQ_ oh//I_\lIU/ seubica en las 

panes altas y húmedas. pero con menor frecuencia que las antenores y Q. m,'X/r wul. í! 

ClISIa/leo yQ. opaca se encontraron en la parte menos húmeda y COn pendientes I>OCO 

Con un enfoque silvicola, Figl1croa y Ol\'cra (2000) ana lizaron la eS1fucwn. de 

un bosque de Q. CT(ISSIIJes en Cerro Grande. ubicado en la Sie/"r~ de Mananllan. e!llre los 

estados de Colima y Jalisco. en un lapso de tres años. los ilUtores deternunalon tlue 

existen cambios en la estructura del roda" espccíficamente ell densidad. y que los 

cambios en la composición de especies son mínimos Señalan cl mélodo de corlas de 

sele<:ción corno alternativa de manejo de dicho bosquc 



Los Enrinarurn San Luis I'olos; 

En San Luis POtosi. el encinar cubre a) gran parTe de la verTiente Ollental de I~ 

Sierra Madre Oriental, en altitudes superiores a los 600 111, b) serranías del eXHenlO SUI 

del estado, sobre ahitudes generalmente superiores a 1300 m, entre los Il)Unlelplos dc 

SantaCat3rina yde Santa Mana del Rlo,c)en la Sierra de Á)"arcz y sus prolongacIones 

al este de la capital de estado, en altitudes superiores 3 1600 m, d) Cilla porción sureste 

(SE) de la sierra de Catorce, situada en la parTe scptenHional del estado, y e) alguna~ 

sierras o cerros aislados. Setrat3 de extensiones pequenas qucgeneralmcnte no llegan a 

I km? en los municipios de Guadalcázar, Cerritos, Villa Juáre~~ Villa Hidalgo y CharC1lS 

Lazonacontinuamásextensadelencinareslacorrespondientealdela"enleme oflental 

de la Sierra Madre Oriental Se Hata de un bosque de IOa25mdealto,conarbolescuyo 

diámetro generalmente rebasa los40 cm, que se desarrollan sobre suelo arcilloso rOJO El 

estrato arbóreo es denso y cubre 80 a 100% de la superficie, las tres esp<'C";:s 111a~ 

abundantes son Q, prmo/ms, Q, I'0/ymorl'ha y Q. :;{I/'/or/l En lugares protegIdos, 

panicularmente humedos, puede presentarse también Q. germal/a Otras especies mas o 

menos abundantes son Q xa/apellS/:;, Q ry.wphylla, Q. cas/WI<'(/, Q, ajfil//> Las 

condiciones climaticas para el desarrollo de los encinos aparente mentese caraW.:nzan 

por I.lna precipitación entre 700 a 800 mm anuales con un másimo de seis meses secos. 

las temperaturas medias anuales "arían entre ~8 y 121 oC, las heladas son poco 

frecuentes en Il.lgares más bajos (600-1000 m) pero ocurren con regularidad a alt ltlldes 

superiores Estos tipos de clima corresponden a las categorías Cw y Cwbg El sucio 

característicamente acido, cl.lbieno casi todo el ano por una gl1.lesa capa de hOjarasca y 

conhorizonle~yricoenmateri30rgánic.a,sl.lprof\lndidadytext\lradcpendcn dcla 

topografia yde la roca madrc(Rzedowski, 1965) I'orsu pane, la SA IU-I (1<)9.1), repono 

qlle en la zona templada de San Luis I'otosí los oosqlles de encino o encinales son las 

comunidades vegetales dominantes, con la existencia de alrededor de 322,000 ha de 

vegetación donde se presenta encino 

Los encinares fueron considerados por P"ig (1991) como bosques esclelof'¡os, 

dadoquelaespeciedorninanteeselencinoyeltérminoesclerómoscrefiere a plantas 

de hOjas ngidas, dlLras, cori:iceas, con esclercnquima muy desarrollado (I'om ()uer, 



(953) , el amor mencionó quc estas comunidades están presentes cn Imbitat s Tlm y 

divcrsos y que su cstmctura, flsonomia, com¡lQSlcion noristica y la dUliinllcadeeslos 

bosqucs son muy variadas y hasta difcrentes Se señala la prc,cncia de bosque 

esderófllo tropical o cncinar tropical de baja alt itud dominado por Q_ ol<,O/dn, cn el sur 

del estado, en los municipios de Tamamnchale, Tamasopo y Aquismón, dichos bosqucs 

son discontinuos y se encuentran en condiciones ecológicas muy diversas El bosque 

esclerófllo, que corresponde a condicioncs de mcnor humedad y mayor al titud qucd 

bosqueesclerófllo tropical,cubrelasdos\'ertiell1esdela Sierra Madrc ,SClocali7.óen 

climas muy variados, desde secos hasta muy húm~-dos,dcsdcc;iJidos hasta frescos yde 

temporada seca intermedia: por tal razón e l bosque esdcrófllo lo clasrflco el au tor en 

cinco agrupaciones: agrupación higrófila en el municipio de Xilitla , agrupación 

mcsohigrófrla en los municipios de Tamasopo, Rioverde, Rayón y Coirdcnas, agTtlpación 

mesófila en Ciudad del Maiz, Alaqllines Tamasopo, Cardenas y Rioverde, agTtlpación 

mesófila de momai\a en Zarag07.a, Santa Catarina, Tierra Nueva y Santa Mana del Río y 

por último, agmpación xeróflla en los municipios de Zarag07.3, Santa Mana del Rlo, 

Matehuala y Guadalcá7.ar Los encinares, de acuerdo a la agOlpación a la que penenecen 

muestran caracteristicas estructurales que van desde la presencia de dos eSlfatOS 

arbóreos, donde el estrato superior prescma alturasalrcdcdor de 25 r1I en la agTtlpacrOl I 

higróflla, hasta los encinares arbustivos en la agrupación lleróflla, con sólo un estrato 

arbustivo, en ocasiones de 40 cm de alto 

En la Sierra de '\Ivarez, los bosques ocupan exclusivamente las laderas de lo, 

cerros, a altitudes supcriores a 15QO m, en sustrato calizo, sucle dominar Q IXII)'",orll/rll 

y a veces Q. fllrfllracea, constituyen bosques de 8 a 15 m de alto A altitudes mayores, 

prevalecen Q. mexicana, Q. JIl'i!r.,ijollll, Q. ohlll.""ta, en ocasiones con Q. t·a,/(IIJ"(j y Q 

crasstjof/G, en forma de bosques m;is bajos (4 a 7 m), de densidad varrable, cuyos 

arboles presentan lTOncos delgados y comúnmente con numerosos fuste s provcnrentes de 

un sólo sistema radical (Rzcdowski, 1965) El mismo autor mencionó qlle la cstnlctura y 

composición norística de los estratos arbustivos y herbáceo en los encmares vanan de un 

lugar a otro, tanto en función de la densidad y de la naturale7.adcl cSlratOSupcnor.colllO 

también de laaltitud, del sustrato geológico yde lautili7.aciÓn de lavegetacron 



Para Calderón (1951), el eneinar es el tipo de vegetaeión mas mesoflticoen las 

panes elevadas de la Sierra de Alvarel., se desarrolla sobre suelos rOJizos, arenosos y 

algo profundos; las especies Q, "It'XICa/1a y Q. ohlllsn!a son las dominames, aunque 

también hay Q, crossijofio, Q, di\'fr.,'ljofla y Q. ClIs!{J111'(1, que a menudo se acompañan 

de ArblllllS xa/UPC/lSi,f y ) lIIlÍpcrUS jlacclllt, ; sigue altitudinahnente al 7.acatal, condición 

que no siempre se presenta, pues puede ser sustituido por el encinar arbustivo y en 

algunas ocasiones, entreelencinaryel zacatal se eneuentra una zo nade.llllllfH'/'I" 

jlaccida. Garcia (1995) consignó la dominancia, en la pane OCMe de la sierra qlle viene 

haeia el valle de San Luis Potosi, de Q- obtu!w//(I , Q. meXicana, Q. affillls, Q. C(/.\/(II/e{/, 

Q. coccolobijolia, Q. cr<mijolio, Q. diwrsljofio, Q. ladO y Q. reSIIIOS(1 

Estudios publicados sobre la estructura de los encinares del estado son 

prac!icarnen!e inexistentes; en los que respcc!a a Sierra de Álvarez, sólo se conocen las 

invesügaciones de Hernández y Ramirez (1995) quienes observaron el cf"'1::to de 

!ra!amien!os de sotobosque sobre la repoblaeión na!ural deeneino, e nla localidad l'iedra 

Alta, en una comunidad de Q. mexicol/a y Q, obmsa/II con y sin dosel arbóreo Con base 

en dos años de observación, los autores indicaron que la repoblación de encino lXlr 

semilla puede favorC{;erse con tratamientos mC{;anicos al suelo y con eon!rol del 

sotobosque en areas bajo dosel arbOreo.pcro rocdorcs e inscctos limitan esta forma de 

repoblación. Los mismos autores cS!udiaronla relXlblaciónveget3tivaenencillos en las 

localidades Piedra Aha y La l'endencia donde los renuevos de encino tuvieron un 

crccimientopromediodc 14 cm por año, señalan quela tala sclcctiva, la calidad de sitio 

ylacompetcnciaentreindividuosregulan la densidad y ahura dc los rebrotcs(Ramírc/. 

y Hemlindez 1995). Garcia CI al. , (1999) rcalizó un analisis llorístico en la Sicrra de 

Alvarcz, y mencionó quc los cneinares conforman la vegetación característica cn la 

sierra,indicóql.lc seobscrvalldifcrcncias llorísticas. fi sonómica syecológicasquc\'an 

dc Hel.lerdo con la fisiografia, variaciones climáticas y la alteración debida a activldadcs 

humanas 



Utili zlIcióndd Encino 

El aprovechamiento que se le ha dado al encino a traves de la hislOria es muy 

variado, según Aguilcra ( 1985) 105 indigenas hacían las coas, que utilizaban para la 

siembra, de ramas de encino: y después de la conquista su uso para hacer medas de 

carretas fue frecuente; Jiménez (1 993) narra que los indígenas de California elaboraban 

harina de bellota, que conSlÍtuía el alimento fundamental de la mayoría de la població n 

que se dcdicaba a larecoleccíón 

En la actualidad, en dependencia de las característ icas anatómicas y morfológicas 

de las especics de QuercIIs, que les confieren panicularidades para su aprovcchamieTl1o 

tecnológico, los encinos pueden ser ulili 7.3dos como leila , fabricación de CMbón, rajil 

para celulosa, durmientes para ferrocanil , poStes para cercos, tonelería, decoración de 

interiores y de muebles finos, etc, (Valdés T, y Aguilar E, 1983, Avalos, 1985) 

Sánchez(I968),mcncionoque las agallas que se formar\en las hojas oontiellef\ 

un 26% de taninos y la corteza un 30% ESlacaracteristica ha conllevado a que se 

empleen en la induslria del curtido de cueros 

En la medicina popular se bebe el líquido de la cocción de la COne7.3 corno 

remedios para la diarrea , para fortalecer las encías y para el tralamiento de úlceras El 

cocimiento de los amentos (f1ores masculinas del encino) se utilí7.an como 

antiespasmódico, contra los vértigos. epilepsia y la excilación nerviosa (Reyes y Gama

Castro. 1995) 

Otros usos oollsisten en el aprovechamiento del fruto o bellola asi como de su 

fol laje que son consumidos por el ganado, fauna silvestre y, en algunas regiones de 

México, el frolo de ciertas especies como QIlI:rc".~ ('mOl)'1 y Q, arr:UIllCll es consumido 

por el humano (Zava\a. 1990, Mart ine7~ 1992) 

Ademas, los encinares son el hábitat de plantas de alta importancia medicina l, 

como el estafiate (Ar/I!mi~'j(¡ I/ldo"icialla) (pércz el (JI, 1996) Y el chiJcuague (lIef/OIJJJS 



Itm¡:lfX:S) (Zalal.ar, 1996) emre OIras 

Estudiodrla Vrgetación 

El estudio cuidadoso de la vegetación proporciona información acerca de los 

principales componentes dcl c<:osistema, lo cual al permitir entender cómo funciona y se 

relaciona la vegetación, constiture la base para lograr un mejor aprovc<:hamiento y 

manejo de los rc<:ursos naturales en beneficio de las comunidades humanas (Goldsllllth 

1.'1 (/1, 1986) 

Müller-Dombois y Ellenberg (1974), definieron a la estructura como la 

organización en el espacio de los individuos que forman un plantel vegetal, y por 

extensióncn un tipo dado dc vcgetación o asociación vcgetal El plantel vegetal difIere 

de otros tipos de vegetación tanto por sus caracteristicas cuantitat ivas como cuali tativas 

Por su parte, Doubenmire (1968), consideró que los atributos estnrcturalcs de 

ulla comunidad se dividen en dos categorias los analiticos y los sint étICOS Los primeros 

se registran en campo, miemrasque los segundos sc derivan de losprirneros 1\ su vez, 

los atributos analiticos se dividen en cualitat ivos y euallli tat ivos, los cualitativos SOIl la 

fIsonomía, estratificación, fenologia y sociabilidad y los cuantit atIvos son densidad. 

frecuencia ydominancia Los atributos sintéticos son presencia. constanCIa , fidclida(ly 

el indice de valor de importancia, este último, junIO con los atribUIOS analrtioo_ 

cuantitativos son fundamentales para caracterizara lascomunidade svegetalcs 

Existen varios criterios para definir los componentes de la estruCh,ra de la 

vegetación. los cuales varían de acuerdo a diversos autores o el enfoque empicado, 

basicamerue son fisonomía , estratificación y cobertura, formas de vida, abundancia , 

clases diamétricas, composición floristica y edad (Daubenmi re, 1%8. Kershaw. 1971 . 

Muller-Dombois y Ellenberg, 1974 , Daniel el al, 1982 ) 

Smith y Smith (1998) mencionaron que la dominancia de una cOlllunidad $e 

puede definir con la densidad. biomasa, cobertura, contribucion al !luJo de energla u 
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otros medios de controlar e innuenciar al resto de la comunidad El criterio dcpcnde 

entonces, del objelivodel estudio en cuestión El empico decoefieientcs qllccombinan 

distimas \'ariables es propuesto para describir el comportamicmo dc los alributos de 

comllrlidades de manera que estos sean comparables (Maltcucci y Colma, 1982) En este 

se111ido, Duran (1999), reafirmó el uso del índice o valor de importancia propuesto 

originalmente por Curtis y Mclntoshcn 1951 y adOPlado porCain e/al en 1956,(cilados 

por Durán, 1999) como 1111a expresión sencilla, resultante de la combinación de valores 

estructurales (suma de la densidad relativa, área basal relativa y frecuencia relativa), 

indicando que dicha combinación de las caracteristicas o atributos de las especies es la 

mas adecuada para detemünar su imponancia relaliva dentro de la con llInidadestudiada 

Las estructuras por su composición pueden ser puras o me7.cladas de acuerdo al 

nunlero de especies presentes, generalmente se considera que un rodal es puro SI se 

encuentra dominado en más de 90% por una especie en particular (Daniel ,,,¡al, 1982) 

Los tres tipos básicos de patrones de distribución de las especies en su espacio 

al 37.3r, agrupados y uniformes. El objetivo fundamental de definir el patrón 

espacial es generar hipótesis relacionadas con la estnlctura ecológica de las 

comunidades Los patrones de distribución al azar en una población implican 

homogeneidadambielllal y/o no patrones de conducta selectivos, encontraste, el patrón 

lmiforme o agrupado indica la presencia de factores limitanles o que inciden soble el 

comportamiento de la población Un patrón agregado sugiere 'Iue los 1I1dividllOs se 

agregan en las panes del hábitat que les son más favorables ycl palrónuniformc resulla 

de interacciones negativas entre individuos, tales como competellcia por espacIo o 

nutrientes (Ludwig y Reynolds, 1988) 

Whittaker (1975), cilado por Ávila (1992) mencionó que, adcnHis de la 

composición, los atributos que interesa conocer de una comunidad son la contnbuCIOII 

de las diferentes especies a la estructura de la comunidad, cómo se distribl'YC II los 

individuos en la comunidad para formarla, cuál es la imponancia dc cada especie y 

cuáles son las características que permiten que difercntes eSllCclcS contorrnen la 

comunidad 



MATERIALES Y ,\ l tTOUOS 

Localización 

La Sierra de Álvarezse localiual surestc de la ciudad de San Luis I'otosí, ticnc 

una dirección NO-SE, sus limites latitudinales son 22°21'48" y 21 °45'13 " dc latitud 

N, su longitud es 100°49'40" y 100"24'40" dc longitud ocslc(Figura 1) Ahnaún, 

(1971) indicó quc la Sierra de Alvarcl y las serranías quc le suceden hacia el none, 

conSliluyenel macizo momailosoque separa el altiplano de las llanuras que forman la 

cucncade Rioverde, hacia el sur, se apoya con las derivaciones de la Sierra Gorda 

Figura 1 Localiución geográfica de la Sierra de A)varez, S L " 

~.:JI"<I>},M"'''' 
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El presente trabajo se realizó en seis localidades distribuidas en la Sierra de 

Álvarez (Figura 2) las localidades El Gorgollón y El Arrastradero del municipio de 

Armadillo de los Infante, su localización geográfIca es 22°05'5" LN Y 100°36'40" LO, Y 

22°Q6'OO" LN y I()()036'20" LO reSpcl:tivamente Las siguienteS localidades pertenecen 

al municipio de Zaragoza y sus coordenadas son I'ueno La l-t uerta 22°05'40" LN Y 

I()()039'30" LO; Las Rusias 22°03' LN Y 1()()00)'30" LO, Los Iloyos 22"02'40" LN Y 

I()()033'50" LO Y Álvarez 22°05'50" LN Y 1 ()()0)6'50' LO 

Geología 

La Sierra de Alvarez forma pane de dos grandes unidades palcogeogrilflcas del 

nlesozoico, que son la cuenca mesozoica del centro de Mc:..ico y la plataforma Valles· 

San Luis Potosi (Carrillo 1971,eitadopor Labar1he e/al, 1982) 

Almamn (1 971) afirmó que la edad geológica de la Síerra de Alvarez coincide 

eon la de la Sierra Madre Oriental, como 10 indican las formaciones cretilcicas y del 

Eoceno, cuando se plegaron estos dos grandes sistemas Csernay Ilcllo(I963)i ndiearon 

que las rocas que afloran son de la l"<lad crctilcíca y terciaria En la Sierra de AlvareJ. 

predominan las rocas calizas, lut itas y en menor grado dolomitas Debido a procesos de 

fallamielllO, se observan eStratOS en diferentes pos;ciolle5, desde horizontales hasta 

"enicales. En el oeste de la sierra, prl'<lominan las riolitas que descansan sobre 

formaciones sedimentarias de estructura plegada (Alma7.án, 1971) En la parte el sursc 

encuentran rocas ígneas e~trusivas del cuaternario. plioceno y 1I110Cel10, en el 1I0rte hay 

algunas rocas ígneas basillticas. Hacia el n0l1e y noreste de la caoccera municipal de 

Santa Maria del Río sc presentan en mayor grado, las lObas i1cida e intermedia y en 

menor grado latitas, andesitas, riolitas y por último, basaltos en pmporciones mucho 

menores (CETENAL, 1983) 

La acción del agua al combinarse con el dióxido de carbono atmosferico 

intemperiza fácílmcnte a las rocas sedimentarias, debido a esto es comlm encontrar 

rasgos flsiogrilficos característicos en la Sierra de Alvarcz, como los fenómenos 

kársticos, los que por disolución de rocas calizas formangrallde s salientes Uamadas 
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lapial ocarriers, típicos del Valle de los Fantasmas, o tambicn pequelios sumideros" 

dolinas (Rledowski, 1965, Alma/Aln, 1971) En la Sierra de "Ivarel tambicn existen 

valles revestidos por aluviones, de edad cuaternaria (Labanhe.'llI /,1982) 

Labanhe, el af, (1982) indicaron que la estratigrafia de la Sierra de Alvarel se 

compone de las siguientes fomlaciolles 

1) Formación La Peña Aflora en los ejes anticlinales de la su::rra , Sil litologia se 

constituye de calizas criptocristalinas de color gris claro a gris amarillento en 

estratos de espesor ntediano grueso, con delgadas laminacioncsde limolita de color 

rojizo y amarillento, con capas lenticulares y Iclllesde pedcrnal castaño negro y en 

ocasiones concreciones de hematita, Es frecuente que tenga lineas estoliticas Se 

estima un espesor de 225 m 

2) Formación Cuesta del Cura Aflora en los antidinales de la sicrra, consiste en caliza~ 

de color claro, en estratos de delgados a medianos, microcristalinas, 

illlcrcstratificadascon bandas y lentes de pedcrnal negro, oon estr3lificacion 

ondulante, En ocasiones presenta delgadas capas de cali7,.l1s arcillosas y lutltas 

calcáreas que adquieren tonalidades violáceas y rojizas por illlempcnsmo Se le 

estima un espesor de 200 m 

J) Formación Doctor Aflora ampliamente en la pane oriente de la sierra, consiste de 

calil.acriptocristalina, de color gns claro a gris crema y en OC3siones e astaño,que 

intemperiza en crema claro, gris claro y gris oscuro Su estralÍI,cación varia de 

mediana a gruesa con bancos de hasta cuatro mellOS de espesor Se le estima un 

espesordelSOOm 

4) Formación Indidura Aflora en el sinclinal del I'intonte, se forma de caltas 

arcillosas, carbonosas y limolitas de color gris oscuro a negro, en eSlrmos de 

delgados a medianos, con abundantes vetillas de calcita 

1; 



5) Formación Soyatal Anora en los nancos orientales de la sierra. se divide cn dos 

unidades unidad inferior. consistente de calizas arcillosas colo rgrisoscuroancgro. 

en estratos delgados a mcdianosconalgunasintcrcalacioncsd(' lu trtast1srles.con 

frecuentes "ct illas de calcita y unidad supcrior que consiste cn u na altcrnanciadc 

lutitas frsiles. de color gris verdoso. que intempcri7..3n en aman llo ocre. con ca lr l..3' 

arcillosas. gris oscuro a negro y algunas capas de calcarenrtas de color gris oscuro a 

gris verdoso y negras Cserna y Bello (1963) le confieren un espesor de 224 m. 

aunque con reservas debido a lo plegado de la forrnació n 

6) Formación Cirdcnas Aflora en el sinclinorio del Milagro en la Srerra de Alvarc/ . 

consistcen una secuencia de lutitas fisiles, de color gris \"erdoso .quealintemperi7..3 r 

seconvierteenarnarilloocre.ahernadaseoneapasdelgadasdearenrscas calcareas v 

ca1carentas de color eastafio amarillento Su espcsoftipo es 1 OS~ rn 

Clima 

En la Sierra de Alvarez predomina un clima BS rkw. que corresponde a scrnrsccu 

templado con lluvias en verano, su precipitació n media anual es d<: 366 a 57 1 mm, 

presentaunporcentajede lluviainvernalentre5%yI02%,lacanudadde lluvia dcl rnes 

mas húmedo de la mitad caliente del año es por lo menos IO\'l'Ces nlilyorque la del me, 

mas seco La tcmperatura media es de 17-18 oC. oscila de 3°C hasta 18°C en el me, 

más frío y es mayor que 18 oC en el mes rmis caliente ( INEG I. 1987. GarCla. 191\8) l,;" 

la sierra se registran dos periodos al año. el seco. de noviernbre a abn Iycllluviosode 

maro a octubre. los mescs de pre<::ipitación abundante coincrden con los deterrl¡)(:ratmn, 

elevadas Las formas de condensación de vapor de agua son el roclo. sobre lodo en las 

partes altas , escarcha con frecuencia variable y la neblina muy frl'<:uenleen la sierra. 

sobre lodo de lado de barlovento (Cserna y Bello 1%3) 

Sutlos 

En general. los suelos que predominan en la Sierra de Alvarel. son Irtosoles. de 

hasta2 Scmdeprofundidad. dete~turafina.ycnpendientesmayoresde20%seasocr311 

consuelosdellipoluvisolcutricoy fcol.em luvico 1 lacia las partes b3J3sdcl noreste \ 



este de la sierra existen manchonesdesuelo dondeprcdominan elli!OsolcUlrico y como 

suelo secundario luvisol h:iplico de textura media (CETENAL. 1973 y 1974) 

Métodos 

Eleeción de las Localidades y Tamaño de Muestra 

Con base en acopio de información cal1ogr:ifica y en recorridos preliminares se 

eligieron seis localidades de muestrco. Una vez seleccionadas. se procedió a hacer UII 

muestrco prc1iminar. a pal1irdel cual se dcterminó el número de pumos a realizar para 

obtener una muestra con un error de 10% (Villalón. 1994). 00100 indica la siguicnte 

fórmula 

t~ Valol'escrnicos dela 

distribuciónt 
ev - )Cocficientc devariacion 
E - )Error 

Registro de Información 

La técnica de muestreo usada fue la de cuadrantes centrados en un punto 

(Müller-])ombois y Ellenberg. 1974. Maneucci y Colma. 1982), el método consiste en 

establecer un punto sobre una linea o transecto. en cada punlOsc trat.3 un plano 

cal1esiano. a partir del origen se mide la distancia al individuo mas cercano en cada 

cuadrante. El registro de información se inició de la base de la ladera hacia la cn"i! 

(todos los bosques presentaron pendieme), la dirección se camb,ó alelltonamentc 

despuésdecadapuntohacialail.quicrdaoderecha(30" dela vcr1lcal)y se dejo una 

distancia aproximada de 25 m entre cada punto de muestreo Se consideraron lu' 

estratos arbóreo y arbustivo. por lo que, en cada cuadrante se midió la distanCIa dd 

origen hasta el cemro de cada planta (primero arbustos y después arbolcs), cada 

individuo se registró COrlsu nombrecientir,co, si se conOCla, y cuando no, serccolecto 

para su posteriOl idcrltificaciÓn. se registraron datos dasomctricos como diamellos 

normal, basal y altura con cima métrica. la al tura se estimó eTilos arboles oon pIstola 

AGA Se registraron tambien observaciones generales del sitIO corno pcdrcgos,dad 
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cobertura de hojarasea ~'grado de disturbio 

t\nálisisdela Información 

Los datos obtenidos se analizaron de acuerdo a la metodologia para cstudiar la 

estroClura de la vegetación propuesta por Muller-Dombois y ElIenberg. (1 974), 

Matteucci yeolma, (1982) Se obtuvieron valores de dcnsidad, área basal y frecuencia, 

totales. absolutos y rela\Ívos para cada especie yel indicede valor de importancia para 

cada especie. de acuerdo con las siguientes fórmulas 

DAT '" A I d1 ABA " L Bi"",d .. ' [)AT 

DAi '" (ni I N)" DAT 

DRi = (ni/N) ' IOO 

VI " DR + ABR + FR 

Dónde 

DAT -+Densidad absoluta total 

A-+ Arcaderefercncia 

ABR " (Bi I ABA) 'lOO 

FR " (min,.'I )'IOO 

Bi - (0 i¡1 ' 0785 

ABA -+ Area basal absoluta 

lli -+iHeabasaldela especiei 

d -+ Distancia media de cada individuo al All R-+ Arcabasalrela¡iva 

origen FR - . Frccuencia relativa 

DAi- . Densidad absoluta por especie mi -+ l'untosenqucseencucntralaespecicl 

DRi -+ Densidad relativa M - .¡'untos observados 

ni - . Individuos de la especie i VI -+ Valor de importancia 

N -+ Individuos muestreados 0 i -+ Diámetro de la especie i 

J8 



RESU L TAllOS Y IlISCUS IÓN 

Los muestreos estructurales en las seis comunidades arbóreas de la Sierra de 

Álvarez indican que los encinos (Q/lcrc/ls spp.) ¡,on los dominantes fi ¡,onómicosde d,eha 

cubiena vegetal. Se observó que en cada una de las seis localidades estudiadas. en el 

estrato arbóreo lIaydominancia de dos a tres yen algunos casos de una espe<:Íe de 

Qmm;us; esta información corrobora cuantitativamente lo defmido de tlll3 manera 

cualitativa por Rzcdowski (1918) y Zavala (1996) en lo referente al predomulIo de 

QIU:rcusen los encinares: el estrato arbóreo se enriqucce. erl las diferentes comunidades, 

con 11 especies arbóreas, (que complementan a las ocho especies de encinos, para hacer 

un total de 19 especies) las cuales contribuyen en menor grado a la conformación de la 

estnlctura de la comunidad Las plantas arbustivas que se desarrollan en el sotoboS<lue 

también son importantes ccológicameme. su rique1.a (23 especies) y altas dellsidades 

tienen una gran in!luenciaen la estructura dcl encinar. seencontra ron 14farnilias 

representadas en 22 géncros de arbustos 

Especies arbóreas como Qm:rcus nlgoslI ("'encino hoja ancha"). Q. ",ex/cw/tI 

("" encino o encino rojo") y Q. ohlrlslIla (""encino roble") estuvieron presel\tes en l~ 

mayoria de las comunidades anali13das. las dos últimas, según Rl.cdowski (1965), son 

las dominantes en la Sierra de Álvarez y Q. ruKo.<lI se considera como especie de amplla 

distribución en México (Zavala el al, 1999) Reyes y Gama-Castro (1995) consideran. 

ademas de Q. rugOSll, a Q. OblllS(,ta como especie de amplia distribución 

Scobscrva de manera general (Cuadro 1) la elevada importancia que muestra {! 

mex/calla en la sierra, ya que se encuentra en cuatro localidades. en tres de ella. e~ 

dominante y en la cuana muestra ciena tendencia a establecerse. al menos como eSp¡'Cle 

de alta importancia Ya se ha señalado la abundancia de esta espt."Cie en la Sierra de 

Alvarez, Hemándcz y Ramirez (1995) indican la existencia de bosqllCS de {] "'<,:WWIII 

en una parcela deobsctvación pcrmanenteen la localidad I'icdra Alta y Garcla<,I<lI . 



(1999) mencionan a esta especie como dominante lisonómlco en SCIS localidades 

distribuidas en la sierra, en las cualescompane la dominancia con especies qlle prefteren 

ambientes humedos como Q. (j/fi1l13 ("palo aSla"), hasta eS¡lCCleS como Q prlll~¡<'/ de 

hábilats más secos, donde incluso esta en contacto con malOrTal de encino de Q 

IlIIkhwlII/ Los encinares dominados ¡x:¡r Q. aJfiI1l\ y ¡x:¡r Q UII<."!X!.5 muestran la 

preferencia de eSlas especies por ambientes mas húmedos y que VIS ualmeme se aprecian 

como poco o relativamente poco alierados 

Cuadro I Valores de imponancia de las espocies arboreas en scis localidades de I a 
Sierra de Áll'arez. S L J' ¡ 999-2000 

Qu","~$a!fim., 

Qails.>"/{"" 

Q "" .. "¡J0I,,, 
Q {" .. ro 

Q,~"'""" 
Q obruSlIIa 

Q rugosa 

Q S""",,, 
A,h"lu.,ml"f!'!~"$ 

O:l"COCa'pu.',"acrvplldl"s 
Comu.'e"""I . ." " " 

'" 10.6 

Gu~(t,"i," M .. '''~~<I<r'> "h.,,·, ~"'". 
2596 

1334 t435 

" ." 1627 6726 
665 442 31 4 
308 322696 

" OS 

" " 
'" 25' 
,os 
82 

Los arbustos mas frecuentes en los encinares de Sierra de ,\I \"are~ fueron m"" 

In/o{¡a/(¡ (""comidilla"), Sellecto aschemoorlllllllll' ('"carSloleanda·'). ¡"I{XI/I!fI1II1I 

{X':CII(l,.~"S~. ArcJu{¡m:cJr<lrIs s~rra/if(J11U ('"hierba del carbonero") y Al"",,,,, 

acu!e(l//C(/f{xl Cuña de galO o gatuño"') La composicion de especies tanto de aTbusto~ 
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como de árboles varía entre las seis localidades analiy.adas, como se precisara en I~ 

descripción detallada de los resuhados 

Bosqul's drQ. lllexicana 

Los resultados señalan la dominancia dc Q. meXlC(llla en ClIatro (I'uerto L1 

Huerta, Las Rusias. Los Hoyos y El Gorgollón) de las seis localidades anali;.adas. 

aunque existen diferencias en la composición dentro del propio bosque de (J. ",,·~,,"(ma. 

por ejemplo, Q. lacia es codominante en la local idad Las Rusias y Q. Oblwi/:II(1 lo es en 

las otras tres localidades. también se prcsenta variación entre localida des en la estructura 

de los arbustos, como seprccisara mas adelante 

Localidad Pueno La Huena 

Caracteristicas pcnerales de la comunidad 

La comunidad vegetal presenta una altitud de 2332 m, es una ladera COIl una 

exposicíón NE 20°. tiene una pendiente de 30% res¡>ccto a la horil.Ontal . lasuperficíe 

del suelo esta cubiena por un 80'% de hojarasca. cuyo espcsor es de aprox imadamentede 

lcm Se aprecia en la localidad un 50% delaextensiónconanoramientorocosodc 

caliza Se observa disturbio bajo. ocasionado por cl pastoreo y en menor grado por tala 

de árboles; mantiene un grado intermedio de alteración cntre las localidades ana),tadas 

Estructura 

Existe una densidad absoluta total de 6 961 individuos ha ·l {Cuadro 2). de 12 

especies; el 8.34% de los individuos son árboles (581 individuos ha ·l)yeI911%son 

arbustos (6 836 individuos ha .1) La forma vital arbustos en conjunto obtuvo mayor 

valorde importancia(2284)quelasespcciesarooreas(116), debidoala dl screpallcia o 

diferencia entre los valores de densidad y área basal. de la que el 1 3%coTTeS])OlldeaIH' 

especies arbóreas, el resto a los arbustos La frecuencia se distribuye de una forma 

equilíbrada, tanto para árbolcs como para arbustos 

Los valores más altos de importancia para arbustos en esta comur\ldad, 10\ 

presentan E. pa:cu(m:IIS('. AKGI'\.' sp. y S. (lscJl<'mbor¡lI(mll~' respectivamente, para la 



primera y Ierccra de eSlas especies, sedebeaque sos densidades y frecucnciascst:inpor 

encima dc las de otras espccies que constituyen el sotoooS<lue. sus valores dc área basal 

no son cl factor que innuyeen la dominancia sino la densidad. de r!1lIl1eraopuestaA}!al'(' 

sp, presenta un valor de importancia principalmente intluido por SIL arca basal Estas 

trcsespccicsmuestranalturaspromediode 36, 7Sy20cmTeSpt'Clivamenlc. la primera 

se puede encontrar con alturas desde 15 hasla70cl11 ylasegundadesde lScJll hasta I 3 

rndc alto (Cuadro 2) 

Cuadro 2 A!ribul0S estruClurales en la localidad I'lleno La Ituena en la Sierra de 
Alvarez. S L P 2000 

ÁllfIOLES 
Q.crt'.umu/c""" 

Q,I"",,.,/oI,,, 
Q""'~_."'a 

Aro./.,mla¡wt"', 

C~rro<'tl'1"u"",croplO)~I", 

ARB USTOS 6JU 

f;~p"'O".'" paE<'.a"",,~ 

I~"""gla",",="" 

l~q"mar,l= 

$m«/o,=he"'NJnIl""u, 
~1,""""a<vI"""M'P" 

¡'O·"A' . 

.. 11 Vt 101 . 1 ;::::;~ Atluro(m) 

(1M ) densidad absoluI3, (I)R) densidad relativa. (AU/\ ) oirca basal absoluI3, (A UK) oirea 
basal relativa, (FR) frecuencia relativa y (VI) índice dc valor de imponancia 

Las especies arbórcas con los valores lilas elcvados dc importancia son Q 

",,'x/calla y Q. ablUsa/a, seguidas por Q_ dm/nifo/m La pnrncra presenla un diámctm 

normalprornediodc 1968 cm. con una arnplilud quc"a dcsdc lOa 35 cm (Figura 3), la 

mayoria de los individuos de Q, IIU'X/LWW se Sltuan prineipalmell1e cn la clase 

diamétrica 10·20 cm con 180 individuos ha-I en esa clasc. y disminuye su valof de 

densidad hasla 70 individuos ha-I cn la clase inmcdiata supcrior. Q. ohlll_'il:lla tiene lul 

DA!' promedio ligcramell1e mayor quc Q. ///I'X/ClII/(/ y la distribucion de individuos ell 

las elases diamétricas cs mas homogénea, lambién prcscnta la mayor call1idad de 
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Clases dlOl11élll eaS (cml 

Figura 3 Distribución diamcuica de las especies dOllllflalllcs cn la localidad I'uerlo L~ 
Hucna dc la Sierra de Álvarcl, S L l' 2000 

Clases de .11\lra ( m ) 

O Q mer'cana • Q O/)ttl .¡ lll(l O {! '¡"'ers,¡olw 

Figura 4 Rclac\on clases de altura-nllmcro de IndlvidllOS de las cSIJoCC\CS aroolcas 
dorninaTl1escn la localidad 1'1Ieno La Huerta dc la Sierra (lc "lvarCI;, S L l' 
2000 
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individuos de 10 a 30 cm de diámetro, (j. dn~'/".\ifú/¡a presellla un patrón similar que los 

anteriores respcrto al diámetro La mayoria de los individuos se coneenlra (Figura 4)en 

la clase al tu ra-numero de árboles 5-10: la distribución de los indil'iduosenlagrilfica se 

asemeja a una distr ibución nor111alo simetrica. loque indica una población estable. es 

decir. la mayor cantidad de individuos se encucntra dentro de la clase intermedia que 

representa a los indivíduos aduhos y lasc1ases extrem3S representa nalosindividuos 

viejos y jóvenes según el caso Esta condición se cumple para las tres es¡x:cies 

domin3ntesde la localidad 

Localidad Las Rusias 

CaraC!eristicas generales de laco111unidad 

La localidad Las Rusias tiene una altitud de 1950111 El bosque de encmo esta en 

una ladera expuesta al NE 30°, con una pendiente de 15% El recubrimIento de hojarasea 

sobre la superficie del suelo esde aproximadamente 60%y el espesord elamismafue 

4 cm, así. el afloramie11lO rocoso cubre un 85% del terrellO y es roca caha El pr incipal 

disturbio observado es el pastoreo, seguido por la tala Esta es la localidad que presenta 

el maror grado de alteración de las seis analil.adas 

Estructura 

La densidad absoluta total en esta comunidad es de 5 56<t indI viduos ha ·1 de 16 

espcries.64% (J54individuosha·')sonárbolesycl936%(5210indi viduosha " )son 

arbustos Del 10lal del VI. poco 11Iásde 2f3 corresponde a especiesarbuSlivas ycl le5toa 

los árboles, la frecuencia esta relativamente equilibrada aunque ligeramente favolcce a 

los arbustos. el 80% del área basal corrcspondea losarbustosyel resto corresponde a 

los árboles. los factores densidad y área basal influrende maner a dete1llllnanteen el vr 

El valor de imponancia más alto de las especies arbustivas lo prcsenlan S 

(lSc/II:mborll/wl/Is. R. mloba/a. y Mimo.'in tlCII/('(/lIctrrIN/ (Cuadro 3) La amplillld de 

altura de estas especies es 0.2-2 m. 0\8-25111 Y 02·22 111 respectivamente fo.I 

(/CU"'allca/"fNr mueSlra valores de densidad y frcrucncia mayores que JI. m/obu{(/ . SI1l 



embargo, no es mas dominante que eSta debido a que es poco frecue nte, incluso que 

especies poco intpol1antes, es decir, su distribución enel:íreaes lin1llada 

Cuadro 3 Atributos estnJcturales en la localidad Las Rusias de la Sierra de Álvarez, 
S L P 1999·2000 

E.p«ir 

ÁRI:IOLES 

J~"'p'n"fl(jukla 

Q.''''''''''<1$J>p'' 
Q 1<>,,<> 
Q~x/C{J"" 

Q.""",,,,,,<> 
Q" ,,""'r 

A",h'Mtd,a"' M!""'rfo¡'" 
li.ptlIOt1."'f"'U'M"n'n .. 
1~""" ¡;la"",,,~,, 

P,""" In/o/"'''' 

'''0</"<1,.",,,,,,,,,,,,,",,, 

.\/rmrutllK1llro'¡w'1'" 

.~roa.!ch ..... bon"a"", 

"' indlba 

'" . 
,,' 

'" " VI po' 
í .. '!hO! toja l 

,. 2222 

'" 

'" ." 

'" 
,. 
'"' 0.01 

<H )(1,6--1 IOlll 1)19' 
100 70,1 100.0100.0300.0 600 

En especies arbóreas los valores de impol1aneia más altos regisuados 

corresponden Q. meXil tllm. Q. lac/(l y Q. ohm.'>ll/a en orden decreciente Dichas especies 

se si tuan mayoritariamente en las categorias diametricas 10-20 y 20-30 (Figura S), (J

f1I(xicl/lmy Q. oblllsa/apresentan mayor cantidad de individuos en la scgu ndacategoria 

diamétrica, indicando fustes mayores para estas especies que par aQ. lac/a , cspcciequc 

presenta aproximadamente la misma densidad en las clases diamctricas mencionadas 

Vel1icalmente, la mayoriadc los individuos de dichas especies se locali7-11cn las clases 

altura-numero de individuos 10-1 5 y 15-20 (Figura 6) Q. ml'XICllllll prcscnlaunaallllnl 

promedio ligeramente mas baja que Q. lae/a y Q. Ob/IIMI/(I , lo quc hace que Su 

abundancia sca relativamente mayor que [as segundas en [a clascaltll m-especieS-10,sll1 

embargo, tiene mayor presencia en [as diferentes clases altura-numero de indivld"o~ 
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IOO p-__________________________ _ 

l~ -~ ~ o j 

0-10 10--20 20-30 30-40 

Clascs dlaméU'1cas (cm) 

o Q. m CXIClIl1(¡ • Q. laela O Q. ohlllsa/a 

FiguraS Dislribución diamétrica de las especies dominalllCS en localidad La s l{uslasdc 
la Sierra de Álvarcz. S LI' 1999-2000 

5--10 10--15 
Clascsdcaltum(m) 

\ 5-20 

o Q. mexicana • Q. l(je/a O Q. ohw.mlll 

Figura 6 Relación clases de altura-número de lIldividuos de las csptx: ics ar lxJ ' c3' 
dominames en la localidad Las Rusias de la Sierra de AI\'a rCG. S L l' 1999-
2000 



Localidad Los Hoyos 

Caracteríslicasgcncralesdclaoomunidad 

El bosque de encino en esta localidad esta sl1uado a Ulla al!,wd de 1900 ni La 

gl"Oforma es una ladera con una exposición NO 60Q Y de una pen(henle de 3S·. H 

afloranllenlO roooso de cali7.0 cubre un 80% El pastoreo es el principal factor dc 

diSll.lrbioenel bosque l:s lasrgundalocalidadcncuamoagradodcd,slurbiosc ,cfierc 

Estructura 

La densidad absolura IOlal en la cOl11ull,dad en Loslloyoses S618mdiv ,dIlO'> 

ha " que sc dislribuyen en 16espccies. dondeun8%correspondealascspeciesalborc,,, 

(440individuosha")y92%estarepresrntadoporarbustos(5178,nd,vidl,osha', 

(Cuadro 4) La aponaciónde losarbolcs yarbuSlos al Vl101ales masC<juilibradaquccn 

la localidad Las Rusias (localidad cercana a Los Iloyos). deb,do a quc e~i>le lllla 

densidad arbórea proporcionalmente mayor que en dicha localtdad. los va lores de 

frecuencia y arca basal. son ligerameme mayores para las espcclcs arbustivas. el filCtul 

determinante en ladifcrencia cs la dcnsidad 

Las especics arbusüvas que prescman el mayor \alol de nnponancia son S 

asch"mborlllllllll.,·, U. pachyrrJwclllS ("Iantrisco"") y 11 m/"hm<l , las alturas p,orncd,o d<: 

las especies mencionadas son 09\, 089 Y 066 m T'cspectivamcnle, la pnmcra sc pucd<: 

encomrarcllunaamplitudquevadesdelos04haSlalos21l1. lascgundade 03a 1 Xm 

yla tercerade03a066m(Cuadro4) 

Q. IIII'XIClIIl(l eslaespeciearbóreaconel majorVI. 001110 espttl<: codonlll'anl<: 

se presenta Q. Ob'US(I/(1 Ambas especies mucstran un d,ametro normal promcdlO de 20 

cm La mayor cantidad de illdividuos de estas especies eSI3n prescmcse n lascat<:gm"" 

diamétricas 10-20 y 20-30, siendo en \a pnmcra categona donde e.~'stc l11a)01 

abundancia (Figura 7) La ahura promedio para Q lIIeX/("(I//{/ 8 42 m y para (j. oh"",,'(I 

861 m La mayor cantidad de individuos sc conCClltra <:11 la clase altura-numero de 

individuos 5-10. siguiendo la distribución en orden dccrcc'CI1lC ililC'3 b,s cla,c,> jO. 1 ~ , 

0-5 (Figura 8) 



Cuadro 4 Atributos estructurales en la localidad Los lIoyos en la Sierra de ¡\I"arel 
S L l' 1999·2000 

tm21h.J 

C"''''''8 ... p.¿". ...... ''' 

J"",,,,,, .. jlaulda 01 
/' __ ,parh.''f'''J'la 01 

o",,,"", Im-,,, 
O ..... Meona 

O O&·_",m 
0 111)(0'<1 

O ",non, 
ARIIUSTOS 16.1 

A""h,/xlo;ha,,, 009 
'_"'''11>1,,, 

(·/.,,,,,,100'" 
It,,,,,,_,,,,,,.,,I,,,,hn,,p,, 

1Ih., pt><A,ml(l("b" 

Localidad!;1 Gorgollón 

Caracteristicas generales de la comunidad 

Esta comunidad arbórea se si tua cercadelpoblado I',cdra AguJcrada. su ahttud e, 

de 2115 m Es una ladera expuesta al sur (sur franco) con una pcndien1e de 20'% l.a 

hojarasca cubre el suelo cn un 80% del total de la superficie y Sil cspcso res dc4 cm No 

existen afloramieTllosdc roca. ni dislUrbio dccaractcr r~"i:iell1e 

Estructura 

La dcnsidad absoluta total dc esta comurudad es lO 388 Itld, \'iduos ha 

encontrándose conformada por 12 especies. IUl 6% (660 ,"d,,·,dIlOS ha ' ) ~()Il arbole') 

el 9-t% restante(9728individuosha ·' )sonarbuslOs El valor de IInportancia total ,e 

distribuye de la siguiente manera S7árbolcs y 243 arbustos. los panllnetrosque 
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Figura 7 Dislribucióndia.ffiCtricadclasespeciesdominalllcs CIl la locahdad Los Iloyos 
de la Sierra de Alvarel., S LE> 1999·2000 

Clase s de 3111!r3 (m) 

D Q m':;r;ICI1 "" _ Q "b " "."w 

Figura 8 Relación clases de ahura·mimero de individuos de las especIes arb(HeW, 
domina111cscn la localidad Los Iloyos de la Sierra de Ah'llfe/.. S 1.1' 1<)9<)· 
2000 



conforman dicho valor (densidad. área basal y frecuCll cia)guaT'dan I a proporClon que se 

expresa en cl mismo, es deci r. ¡,on mayores los valorcs correspondientes a los albusto, 

(CuadroS) 

Cuadro S Atributos eSlructurales de la localidad El Gorgollon cn la Sicrra Alvarcl, 
S L P 1999-2000 

Vi ro' 

Los valores dc imponancia de las espccies arbUSlivas se dlSITlbu)'crl dc forma 

gradl,al, dcsde las especies menos imponames haSla las mas rrllponan1es, asr , lo, 

arbllS10S dominames ¡,on 1,:. pa:Cllarem'e, Uhtll1lm" .,,'/"mlll ("bola de coyote"). ,\ 

(lsclu:moorlll(lllIlS y R. Inlomlla le. pa=c,,(lr('IIS<: se registro con una amplnud de altura 

quevadesde04S has1a 11 m y presema un prQmedlOde075 m Laampllluddealun3 

de R. yc/"r(¡J(/ va desde 095 hasla 21m y su promedio es 1 27 S. mdwmlwrl/w",,, 

muesl raunaamplitudque va de O 15a 1 m ysupromedioes 162m La altu ra prorncdro 

deN. tri!o}ww es 173 y se pucde encontrar desde 1 has1a 25 m de alto La eSI)(.'Cre 

S% ""m ,'('/"l~"II('m nmeSlra una elevada densidad, SI1l embargo, es poco fr~'Coenlc y ,ti 
area basal es muy baJa, su ampli1ud vertical varia desde 02 hasta 1 1m (Cuadro 5) 

Los valores mas altos de imponancia de las espccies arboreas corrcsp<.Hldcn a (j 

"I<'XI('(1I/(lyQ. oh lll:« /w. eI valor de imponanciadelascgunda, la s'lOilCll lJna ClIlldrcrorl 

de codomrnanda, respecto a la primera Solo (Tes espccles arboreas e,tan prcscmcs en la 



comunidad. las tres son del genero QII('rCII,\ El dlamC1ro normal promedio de (J

",,,;liC(lI1(l es 1844 cm, sin embargo se registran individuo$ con dl3melros que va ll 

desde 7 hasta 39 cm y 1a mayor cantidad de eSlOS se concenlran dentro delaseategonas 

diamétricas 10-20 y seguido de la calegona 20-30 (Figura 9) Los Individuos de (! 

obllls(/w se distribuyen de manera más umfonne de!l1ro de las clases dlamelricas que (! 

1I/('):IC(//I(/. su diámelro promedio es 18 71 cm y se registró con un 1111111111 0 de Ú CI11 y un 

maximo de 30 cm Verticalmente, Q. m ,'XlC{///{/ domina en la clase altura-1lllmelO de 

individuos 10-15 y presell1a una altura promediO de 1178 m, leTuendo una amplitud 

"enical desde 7 hasta 20 m Q. ohms<I!(/ concentra mas individuos en la clase ahura

especie 0-10, su altura promedio es 105 m y prcsenta un intervalo vellleal desde 7 hasta 

15rn(Figura 10) 

El encinar de Q. IIIí'XIC(JIm presente cn las localidades Las KlISla$ y Los Hoy", 

muestra similitud por la dominancia en ambas. de Q. IIIí'XICWlllcndcstr ato arborl'OY,\ 

(1,"Chí'lIIh()rlllalll'Senel arbuSlivo, sin embargo, las especies con ImpoTll1ncia baJ3no son 

lodas comunes a las dos localidades. siluación que se acenlúa con los arbuSl0S I'uede 

aludirsedicha diferencia al grado de dlSlurbio, puesto quc cn Las RUSlas cstees mayor 

la dcnsidad y área basal de arbl1S10S son mayorcs tamblcn, lo que fl sonÓl11lcamcmc lcda 

la aparicncia dc bosque más abierto Sobresale tamb,en en Las Ruslas la dOl11lnanCla de 

M. (¡cl¡/ca/lcarrX1 considerada por Rzcdo\\ski (1 965) como planta I11dicadora de 

disturbio Esta espeeie se encuentra presente en el bosque de (! """x/("(II/O enla,olr,,, 

tres localidades, sin embargo su importancia es baja Los resull~dos mueSlran que 1,,, 
condiciones ambiemales en El Gorgollón son mCJorcs que en las demas l ocahdade~, Ii! 

densidad es mayor en ambos eSlratos y la altura de los árboles es 1~",bien supe" "'. en 

esta localidad, cl grado dedi$1l1rbio es menor con respecloa las lrcs rcstantes dc1enc" "H 

deQ. meXicana 

En otras regiones de Mé:<ico eXISlen enCi nares de (J. IIInU;WIlI quc JlrC~~l l ,," 

similitudes y diferencias con las enCOll1radas en el arca. aSI, Za \'ala (1995a) C\H" , der~ ~ 

Q. ",eXlcana como importantc en el parque nacional El CInco. lIgo, en donde ,e a'llCl~ 
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Figura 9 Distribución diarnétrica de las especies dominamcs en la localidad 1,1 
Gorgollón de la Sierra de Álvarcl , S L l' 1999-2000 

250 

200 

g ISO 

~ 100 
~ 

50 üJb-· 
5--10 10 __ 15 15-20 

Clases de ahura (m ) 

O Q. ", ,'x/cal/o IiI Q . "blllla/a 

Figura 10 Rclacion ciaseS de altura-número dé' Individuos de las arbo!ca, 
dominantes en la localidad El Gorgollon de la Sierra de Sil' 
19')9-2000 



conQ. ru¡:OSII . las caracterislicas geológicas y de suelo dif,eren de las ellcOlllm(!as ell la 

Sierra de Alvarez. solo en la localidad el Gorgollón se presenta la mismallllldad de 

suelo (fcozem luvico) queell el parque hidalguense y el sustrato gcologico en la S,ell a 

de Alvarel. es calil.o. mientras que en el parque es ignoo Estructuralmeme tambien ha\ 

diferencias. sólocn las Rusias se presenta menor densidad deO. 111(·;(,,'( 111(1 que en n 

Chico. en las otras tres localidades. la densidad de esta espe<:ie es mayor Asi. Zavala 

(1996) cataloga a Q. I1Ic;(ic(lIl(l como el encino más abundante en la Sierra de I'achuc.l 

ligo y ci ta a Valdéz y Aguilar (1983) y a Rzedowski y McVaugh (1%6) qUIenes 

indican la amplia distribución de esta especie en Santiago, Nl. yen la pane occidental 

del país En el estado de Nuevo León. Rl.cdowski (1978) señala la dominanCIa. en las 

panes ahasde los bosques templados. de Q. lI/eXIC(l/l(/con ahurasde 10 a 15 m y altas 

densidades, aunque no lo define cuantitativamente. de esta misma forma , señala 

encinarcs dominados por la especie en cucstión en Jacala, ligo oon los qt,e se 

companen elcmentos arbóreos la Sierra de Alvarez tales como A,.h "lII~ :m/op<'"," 

("madroño") y .J1II1I¡H.'rI/Sj1(1cc/{k, ('"cedro o nebrito'")"") y el Valle de Móico donde ~e 

asocia con Q. crms1o/w. Q. k"'" /(I y Q. deSe/l/m/n El cncinar dc Q. /II/'XIIW'" >C 

presema tambiéll en la siena de Zacuahipán (MartínC1., 1995) en donde es poco 

frecuenteyse restringe a la pane más scca yCOll diferente sustratoedafico y gcologlco 

que en la Sierra de Alvare7, en dónde laespecic registró valorcs de "nponancia may{)rc~ 

de 100 y ticlle ahuras que van desde 7 hasta 12m La amplia distribucion d eestaespeelc 

esindicativodesuadaptabilidad,sobretoooazonascollcolldieioneS lllasserofllas. qlle 

es en dónde domina 

La situación resultanleen la localidad Pueno La Huerta es igual a ladescnta por 

Rzedol'"ski (1978), quién alude a la dominancia. en la Sierra de "lvalCI , de (J 

m'-'XICII/KI . Q. oblw;(l/o y o. d"'/'rs1o{¡u, e indica la existencia de encinares slllHlares en 

los estados de Querétaro y Guanajualo 



l~osq u r drQ·lIffi" is 

Localidad El Arrastradero 

CaractensJicas gcncralesdela comunidad 

Estceneinar presenta una altitud de 2050 111 Es una ladera de barranca con una 

pcndiemcdc 6O%ycon una exposición $E 15 Q El sucio esta cublcrto IOtalmentc por 

hojarasca, la cual tiene un espesor de 6 cm. no existen afloram,entos rocosos. tn 

disturbios 

Estructura 

La densidad absoluta total de esta comunidad es 10454 Individuos ha l que se 

representan en 12 especies, 7 J% de los mdividuos son arboles y 93 6% son arbustos 

(759 y 9 695 individuos ha ·1 respectivamente) Las especies aroorl'as en conjunto suman 

un 101al de 100 del valor de importancia total. valor q"e es infl"'dO fuertemente por la 

discrepancia en la densidad de los arbustos respcclO a los arboles 

Las espccies arbuslÍ\'as con el valor de impOrt3ncia mas alto cr\ decrec Iculewn 

U mloMlIa, Hafx'Tls ¡:mcihs ("'palo amanllo"') y S. tl'iche",hmllltlnll' El alto valor de 

imponancia de 1<. m/obtlla se debe al área basal mas que a su denSidad y frecuencia 

parámetros que determinan en gran medida la impoltanel3 de las otras espl'Cles S 

(/.\·chl'mborllltlIlUS presenta una almra promedio de 092 111. pero se puede eneomrat 

desde O 35 hasta 12m de altura La altura promedio de /1 ¡:mol/\ es 1 20 m. se puede 

encontrardesdelos04hastalos3111f(.mlobtll(lpreSCntaun3allurapro rnediodel'il7 

siendoestcel valor mas alto para arbustos. su amplitud de altur3 vana des.de 13 ha<la 

28 m (Cuadro 6) 

La especie arbórea dominanle de eSla COnlullIdad es Q. (iffill/\ tlclle un \'alol de 

irnponanciaigual a 7879 (Cuadro 6). secncomró asociada con Q ru¡:"'," (J. nffilll' ,e 

distribuye ampliameme en cuanlO a diámetro se renere (desde lacatcgoll11 0-10 hasta 

40-50). pero se ooncen1fa en las c~l1egorias 20-JO y 30.40 (Figura 11) La altura 

promedio es !775myseregislróunaalturaminima de4 rn yllna rnaxlmadc J).lllla 



cuana parte de los individuos de esta espL'Cie se concemra en ladas eahura·"urnerode 

individuos de 10-15 cI resto se distribuye de tlrla manera rclatlva merlle uruformecn las 

dases desdelos5 hastalos 30 m y en menor grado en las clases e'\trema s (I'igura 12) 

Cuadro 6 Atributos eStructurales de la localidad El Arrastradero en la Sierra de Alvarel, 
S l l' 1999-2000 

Q>m'~$ajj;"" 

Q",-

El bosque de Q. ajfilllJ presc ll1 0 la ruayor denSidad en el pre~cnte e,ludlo 

corresponde a una cañada humeda, donde por su prorHmciada pendiente d acceso e, 

limilado. faclor que lo ha prolc !,\ldo enue olros. de dlSlurbios por pane del gal13doo del 

hombre El encinar de (J. ajfim.' la lnblcn se presenla. seglll1 Zavala /l99~a) en H nuco 

1·lgo. en donde. eSla eSj)CCle es la segunda en cua nto a valor de anponancia se refrere \ 

al igual que en la Sierra de Alvarel.. se encucntra tarubicn en ¡a, ¡¡artes mas hUrllL"(la< 

Tambi~n se ¡¡uedell ellCOll1 rar encinares dominados por Q. ajJill/ ' en la~ pane~ aha~ del 

bos<:¡ue mediano subperell lll folio con QII(,~C"S o 1',,111" en el estado de Nuevo 1 .. L"<Irl 

(Rzedowski. 1978) y en el suroeste de Tamau lipas se cncuemraS'1 (} "!fin" como 

especie Illás illlponantc que los PillOS. con los que se asocia, dichas comumdalles s<:)11 

desemas por tl lattín (1 958). citado por Rzedowskl (1978) como "dry <Ja~-pln,' 

lI'oodl3nd" Sobre suelos dl 51111 tos a los encontrados cn la local idad El ArraStradero. pero 



0-10 10--20 20-30 30-40 

ClascsdlamClrlcas(cm) 

O Q-4Jillj" 

40-50 

Figura II DiSHibución diamclrica de la cspecie domlnantc en la localidad Fl 
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Figura 12 Relación clases de altura-numcro de IndividllOs dc la Cspt-';;IC arholc<l 
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tambien en lugares húmedos y sustrato gcologico sirni lal , se cncuelllran bosques dc () 

affimsen la Sierra de Zacuallipan, dicha especIe alturas dc 12 a 25 m en ese 

lugar y según Maninez (1995), presenta una frecuencia en el arca. de 21 •• La 

predilección de esta especie de afinidad mesóf,la por su dominaren Slt lOS hU!l1edos Ic ha 

va lido la asignación de "encinar húmedo de Q. (iff"ll~ "' (Zavala, 1 99~a) 

lIosqul' de Q. crll.nipe.~ 

Localidad Álvarez 

CaractenslÍcas generales de la comunidad 

Esta comunidad arbórea seencuelllraalocstedel pobl ildode Alvarez. su allltud 

e52350111 Es una ladera expueSla al sur franco con una pendicnlcde 40"'.> La hOJara~ca 

cubre el 90% de la superficie del suelo y liene un espcsordc 3 cm I'raCllcamenlcno 

e.~isten afloramiemos rocosos y los dislurbios que se observan son ocaSIonados pOI 

paslOrco y lala de arboles. en menor medida que el observado en las locahdades I.as 

Rusiasy Los Hoyos Se obscrvó una gran cantidad de renuevos de cncmos 

Estructura 

Enesla localidad se regisuó la mayor riqucza de especies con un 10lalde 20 La 

densidad absolula tolal de eSla comunidad es 6 099 Individuos ha " casI el 8·. cSla 

represemado por espccies arbóreas (483 indi"iduos ha ' ) yel 92%lcslantecoITe,pondc 

a cspccics arbuslivas (5 616 individuos ha -1) El valor de ""po,taI1Cla (¡"oreee a los 

arbuSlOS con 188 5 contra III S, el faclordeleTmmalltees la dcnsidad.} a que los valores 

de área basal y frecuencia estiÍn casi equilibrados fa\"or~"(;iendo el prnHero IIgeralllcll1c a 

los arbo les el úllimo a 10sarbUSlOS 

Los valores de imponMcia mayores M arbustos conespondCl1 a la~ espeCies S 

ilschembor/llil/lUS y A. wrmlljn/J(¡. las cuales suman cerca de 100. el \alol de 

imponaneia de la primera es ligcramenle mayor dcb,do a que es ma~ frccucnlc , cs((o 

IIIdica que su distribueiOIl es l11ellOS limitada que la segunda. los \alOlcs de dcnSHlad y 

área basal son iguales para las dos especic$ La <'S pCCIC J 'ahnllla d"o"d"" e~ la Icrel'l 

espeeie arbustiva dominante de laCOlllunidad. es poco frecucnlc y su densidad es IllUeh" 



mellorque los dos arbuSlOS dOllllnanles, pero su valor de área basal es clmayordc lodas 

las especies del eStratO S aSc!,l/lIIhol'",(IIII1' registro una ahura promedio de 08,1", v 

una amplitud de O 3 a O 8 m A .'jerrmifolm legiSlfo ahuras desde O ,) haSI" 2 m y 

muestra un promedio de I II m l ' d/scO/dl/a se encontro desde 03 hasta 08 m, ~u 

promedio de altura es I 9 (Cuadro 7) 

Cuadro? AtribulOS estructurales en la localidad Alvarel.cn la Sicrrade"lvarc~, S I l' 
1999-2000 

"' (;"'<'>H,"".p" lO 

Qd'''''''JOII' 

(-,,,,,,"''JI.~,fol .... 
/)0/",,,. 

Los árboles con los valores de ill1portaneia mas ele\'ados fuerOIl en or den 

descendente Q. Cro,"SI!>,,','. Q, 1II,'x/cana y Q "blw,(Im Q "hl/""/u presenta ulla 1ll3\OI 

arca basal quc Q. II",;<IC(lI1(' , sin cmbargo, la primcra cs lilas fr~-.;ocl1tc y su dClhldad <" 

mayor, lo que la hace más imponante (Cuadro ?) (! (,I'''-''' fh ' ' ¡¡rescnla lIll d,ametw 

normal promedio de 2921 cm. sin embargo se puedcn enco"!!,,! valores c~tlcmu, 

maximos de hasta 100 cm y Illlnimos de S cm La mayor cantidad dc Illd,,,idlIOS dc C"3 

especie secncuentra dentro de las categorías diamclricasI0-20. lO-40 \' 20-10cn ""le" 
dcsc .... ndcntc(Figllra 13) Q, IIIexlcw/(/ Iielleundiamctrollorlllal prolllCdlOdc 21 07cl11 
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se registró con valores desde <1 hasta 50 cm, Sl) disHlbucion dell!m de las calego!);!' 

diamelricas esen orden decreciente , como sc indica 20-30,0-10 Y 10-10 () Ohll"a¡asc 

encontró con diámetros que van desde 5 hasta 85 cm. su d]llInetro nonMI prornedlO es 

2658crn y la mayoria dc sus individuos sc siluanen la ca tcgona 10-30, seguida de 101 

categona 10-10. Más de la mitad de los individuos de la especie Q ("r"-'-"p."~ se siwan 

dentro de la clase altura -numero de individuos 10-15, la allllra prollKx110 es 10<;6 rn y 

tiene una amplitud venical que va desde 3 hasla 18 m (Figura I'[) (} 1/1<":<1<:(111(1 es mas 

abundantequeQ.(;ra,",slfJ/".'"enestratosmásbajos, cI<l2%desuseSI>cciesscsill13ellla 

clasc altura-número de especies 0-5, su allllra prOlllcdioes 7 57 m ySll amplitud \'erl]eal 

variadeja 12 m Q. Ohw'i<II(lpreSCnl3 mayor abundallcia en la clase ahura-diámetlO 'j

lO, es en general mas baja que Q. CN/!¡j'/f );:s y mas alta que (} 111<"1"/('11//(1, su "Ilura 

prorlledioes875yscregistródesrle2hast312mdealtura 

La mayor abundancia de Q. Ir/er/cw/{J en las clases dlarnelrlcas menores e~ 

ind icativo del establecimiento de esta espe<:ie dentro del encmar de (l cra\.'/IJI."' Q 

cr(j.~ /fH'.\· es señalada corno especie dominante en encinares de la sierra de Juarel 

cercana a Ixmiquilpan, ¡'¡go por GOI\1.á!c"l y Quinlero (I 96S) cllados por Rledo" sk] 

(\978), en dicho lugar la especie se desarroHa a mayores alllllldcs \' compane la 

dominancia con Q. crassifolmy Q. mgo.'i</, dc las cualcs solo la segunda es COlllUll con 

la Sierra de Alvare7~ pero, para el caso de "Ivarez, no es dominante Asmnsmo 

R7.cdowski (1978) indica la prescncia de bosque de Q all\."¡¡X"' en el Eje VolcalllCo 

Transversal . por su vertiente occidental , S:inchez \' GOlll.alCl (If)<)~) mencionan la 

prcsencia de ésta especie en Huixquill.1can de Degollado en el I:stado de Me~lCo en 

dónde manliene la categoría de codominante en un bosque donHnado por U III<"Ia y {J 

rll):O.'iiI, en altit udes superiores a 2600 m Tambien se IIldica la presencia de bosques de 

encino dominados por Q. cra';,~¡IJfS en la Sierra de lI,ünamlan (entre los estados de 

Jal isco y Colima), locali7.ados en un domo calcarco. con una rango alt ]wdlllal donde se 

encuentra la allitud deeSle bosque cn la Sierra de Aharel.,con lad]fcrcncia cnclllna, d 

cual es h.'rnplado-subhúmedo en la Sierra de ,\lall1nlllan (F]gueroa )' Olvera. 1(00) 

Reyes y Gama-Castro (1995) consideran a Q. (/"(/WfJ<"\ corno e"pecic de ¡¡"'pila 

distribución, Zavala el al (1999) reafirm an lal a,;c"eracion ~ciialando la prcsenc]a de la 



especie en cuestión en diferentes tipos de vegetadon como son bosque de pmo, bosque 

de pino encino. matorral xerófilo, bosque dc pino-ablcs. bosque de jJIIH)-JUlll PCruS con 

endnoyvcgelaciónsccundaria 



CONCI.US ION t:S 

La composición del bosque de encino en los e$t ral OS arborCQ y arbustivo se 

constituye con 19 especiesarooreas, de las cuales ocho son QuaclI., y adcmas 23 

espcciesarbustivas 

Se registraron tres variames del bosque de encino bosque de Quen'lIs mcx/a mo. 

bosqucdeQ.affimsybosquede Q.CN/S.I"I/X>s 

El bosque de Q. lIIexicalla es mas frecuente en la Sierra de Alvalel, se encontró 

en condiciones diversas. Q. mexica/Ul es la especie arbórea con el ¡mis al10 \'alor de 

importancia en las localidades I'uerta La I-I ... erta. Las Rusias. Los l loyos y El Gorgollon. 

Q. Oblll$<lta. regularmente se presenta como codorninalue En este encinar. la l11ayoriaóc 

los individuos arbóreos presentan diamet ros de lO a JO em y allllTaS de 5 a 10 111 

& 1Ii?cio a,whelllbor/llOlIllS y Ellpalorilllll /X' ;(;II(1r('II.W, son tos arbustos más il11p,ortante~ 

enelsolObosque 

El bosque de Q. affilli.\' demro de la Sierra de ,\¡"arez sc presenla en la~ 

condiciones de mayor humedad. espccifu.:a metlle cn caiiadas. es un bosquc puro Es el 

encinar con las mayores alturas, así como los valores t11ás ahosde (lcnsidadyareabasal, 

los individuosarbórC<ls preseman en s.u mayoria diametrosdc 20 a 40ern y al1urasÓc 

lOa 15y25a30m. EnelestralOarbustivo, la especie dominantceslllmsll"l/omllu 

El bosque de Q. cr(l'~"fX:s se presenta en Sil ios búmcdos cn laderas eXplIcstas, 

corno especies arbóreas codominantes se presentan Q_ m"xlc(ma y Q OhlW,al<l. este 

encinar presema la mayor riqueza de especies La Inayoria de los InÓIV;ÓllO$ arL>orcos 

tienen diámetros desde lO hasta 40 cm y alturas de 5 a ! 5 m Las especies dOlllinal1les ell 

el solobosqlle son: S. usdl<'mbomimllls y Arcfllbacdmr/s scrmlifo/m 
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