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Resumen
Con base en el método fitosociológico se estudian los bosques de oyamel (Abies religiosa) presentes en el piso supratropical de la Sierra de Angangueo
(Región Central del Sistema Volcánico Transversal). Se caracterizan y diferencian florísticamente las asociaciones Sibthorpio repentis-Abietetum
religiosae y Cleyero integrifoliae-Abietetum religiosae, de las cuales se presentan un total de 30 inventarios. Se abordan aspectos relacionados con su
estructura, composición, ecología y distribución, y se establecen comparaciones con otras formaciones forestales análogas. Por último se comenta la
incidencia que tienen los factores de perturbación sobre estos bosques y sobre el paisaje.
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Abstract
Following phytosociological methodology (Braun-Blanquet approach) oyamel (Abies religiosa) forests, located at supratropical belt of the Angangueo
range (Central Region of the Transversal Volcanic Sistem), are studied. The associations Sibthorpio repentis-Abietetum religiosae and Cleyero
integrifoliae-Abietetum religiosae are characterized and floristicaly differenciated. From those associations a total of 30 releves are presented. Some
aspects linked with their structure, composition, ecology and distribution are commented, and the comparations with other similar forest formations

are established. Finally the effects of perturbations on these forests and on the landscape are analysed.
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Introducción

Las diferentes comunidades de oyamel o Abies
religiosa (H.B.K.) Cham. & Schlecht., han sido
tradicionalmente incluidas en el tipo de vegetación
“bosque de abeto” (Beaman, 1965, Madrigal, 1967; Ern,
1976; Madrigal, 1994; Rzedowski, 1994, etc.), tanto en
la zona de estudio como en otros territorios del Sistema
Volcánico Transversal. En algunos casos el enfoque
fitoecológico empleado ha permitido su diagnosis
pormenorizada y el establecimiento de propuestas
nomenclaturales  a nivel de comunidad (Rzedowski,
1954; Velázquez & Cleef, 1993; Velázquez, 1994;
Almeida, 1997; Silva et al., 1999, entre otros).

Una de las formaciones más emblemáticas de
oyametal en México está localizada en la Sierra de
Angangueo, en la que se incluye la “Reserva Especial
de la Biosfera Mariposa Monarca”. Los oyametales de
esta Reserva actúan como hábitat de refugio y protección
de la mariposa durante su estancia invernal en estos
territorios. Desde principio de los años ochenta, cuando
la Reserva fue decretada para proteger
convenientemente dicha mariposa y su fenómeno
migratorio, han proliferado estudios protagonizados por
el insecto y su hábitat (Calvert & Brower, 1986; Calvert
et al., 1989; Alonso & Arellano, 1989; Malcolm, 1993).

Otros trabajos inciden en la descripción fisionómica y
estructural de la vegetación vinculada a dicho hábitat
(Ibarra, 1983; Espejo et al. 1992; Soto & Vázquez, 1993;
Madrigal, 1994), sin entrar a fondo en su composición
florística o sistemática tipológica. Más recientemente
aparecen los primeros trabajos que abordan la situación
de deterioro del ecosistema forestal y de su población
vinculada (Merino, 1995; Ramírez, 2001a; Brower et
al. 2002).

Ya fuera del territorio, destacan los estudios
efectuados en formaciones vegetales semejantes, como
los de Madrigal (1967) sobre la ecología del bosque de
oyamel (Abies religiosa) en el valle de México, sobre
la distribución y caracterización de la vegetación
montañosa en los estados de Puebla y Tlaxcala (Ern,
1976), o aquellos de corte fitoecológico desarrollados
en diferentes lugares del valle de México y proximidades
(Madrigal, 1967; Nieto de Pascual, 1986; Nieto de
Pascual, 1995; Velázquez & Cleef, 1993; Almeida,
1997; Velázquez et al., 1999; Silva et al., 1999).

Material y métodos

Para el análisis y caracterización de los oyametales
se han seguido los postulados del método fitosociológico
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sigmatista (Werger, 1974; Braun-Blanquet, 1979, Gehú
& Rivas-Martínez, 1981). Se reunieron un total de 30
inventarios, que fueron disociados en dos grupos según
sus afinidades florísticas, ecológicas, geográficas y
estadísticas.

En la determinación de las especies y la nomenclatura
de los taxones, se ha seguido, en general, la Flora del
Bajío y territorios adyacentes (Rzedowski &
Rzedowski, 1991) y en ciertos casos, la Flora
fanerogámica del Valle de México (Rzedowski y
Rzedowski, 2001). Las propuestas nomenclaturales y
sintaxonómicas están basadas en el Código
Internacional de Nomenclatura Fitosociológica (Weber
et al., 2000).

El encuadre bioclimático y biogeográfico del territorio
sigue las directrices de Rivas-Martínez et al. (1999).
De forma complementaria se han considerado las
características geoambientales (localización,
geomorfología, edafología y clima) que definen la zona
y que seguidamente se comentan.

El territorio de estudio

La Sierra de Angangueo se localiza en la región cen-
tral del Sistema Volcánico Transversal, entre los estados
de Michoacán y México (Fig. 1), y está constituida por
varias serranías menores (Chincua, Rancho Grande y
Campanario) y volcanes (Colorado, Cedral, Chivati y
Huacal). El rango altitudinal abarcado oscila entre
los 3500 m y los 2700 m cotas que delimitan la

distribución de los oyametales en el territorio
neovolcánico.

Fisiográficamente el territorio se incluye en la
provincia morfotectónica de la Faja Volcánica
Transmexicana (Ferrusquía, 1993), caracterizado por su
intensa actividad volcánica y tectónica, causante del
relieve alternante de cuencas endorreicas y volcanes,
acontecida entre el Oligoceno y el Plío-Cuaternario. El
sustrato andesítico y basáltico de estos terrenos han
originado suelos de tipo andosol húmico (Ramírez,
2001b). La unidad geomorfológica “relieve montañoso”
es la que vertebra la zona y la más directamente
relacionada con la vegetación aquí estudiada. Otras
unidades complementarias son las rampas de
piedemonte, las elevaciones menores y las planicies.

Desde el punto de vista biogeográfico la zona se
incluye en el sector Neovolcánico de la Provincia
Neovolcánica-Madreana Oriental, Región Madreana.
(Rivas-Martínez et al., 1999). Otras aproximaciones
como la de Rzedowski (1994) sitúan a la zona dentro
de la provincia de las Serranías Meridionales (Región
Mesoamericana de Montaña).

En cuanto al clima, y siguiendo la clasificación
climática de Koppën modificada para el país por García
(1981), la zona presenta un clima semifrío subhúmedo
con lluvias de verano, C(w

2
)(w)(b’)i (García, 1997).

En cuanto a su adscripción bioclimática (Rivas-
Martínez et al., 1999) el territorio se incluye en el piso
supratropical de ombroclima húmedo-hiperhúmedo
(bioclima tropical pluviestacional).

Fig.1- Localización del área de estudio
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Resultados

A partir de los datos obtenidos y de las
interpretaciones efectuadas se diferencian dos
asociaciones de oyametal; su distribución altitudinal,
sus características bioclimáticas, y su composición y
riqueza florística, disocian y respaldan ambas
situaciones. En las tablas fitosociológicas adjuntas se
presenta información completa sobre la composición
de ambas comunidades.

SIBTHORPIO REPENTIS-ABIETETUM RELIGIOSAE
ass. nova (Tab. 1, holotypus inv. nº 2)

Meso-macrobosque aciculifolio dominado por un
estrato arbóreo continuo de unos 25-30 m, presidido
por el oyamel (Abies religiosa), el cual, en condiciones
óptimas, crea un dosel cerrado que deja en penumbra al
sotobosque, lo que impide el desarrollo de unos estra-
tos arbustivos y herbáceos conspicuos. La presencia de
arbustos está normalmente vinculada a las situaciones
de disturbio (natural o inducido), lo que favorece el
desarrollo y diversificación de dichos estratos. Esta re-
lación fue puesta de manifiesto por Madrigal (1967),
Nieto de Pascual (1995) y Rzedowski & Rzedowski
(2001), entre otros, en distintas áreas del sector
Neovolcánico. Así, el aclareo de estos bosques favore-
ce el dominio de representantes de los géneros Senecio,
Eupatorium y Salvia (Madrigal, 1967; Ern, 1976). El
estrato herbáceo está representado por caméfitos y
hemicriptófitos de corta talla, algunos de ellos de ca-
rácter humícola, a los que acompañan briófitos.

Con base en lo apuntado por Ern (1976), acerca de la
flora característica y propia de los bosques de oyamel,
se han seleccionado aquellas especies que, por su ca-
rácter nemoral, mejor se adaptan a las condiciones
ecológicas del sotobosque y por tanto caracterizan la
asociación: Sibthorpia repens, Senecio tolucanus, S.
sanguisorbae, Galium uncinulatum y Arracacia rigida.
Junto a este grupo de cenobiontes se presentan en la
comunidad elementos humícolas escionitrófilos que de-
notan cierta perturbación, como Lachemilla
procumbens, Acaena elongata, Stellaria cuspidata, Sal-
via elegans etc. En algunos fondos de vaguadas es no-
toria la incorporación de cipreses (Espejo et al., 1992),
lo que permite diferenciar la variante con Cupressus
lusitanica (inventarios 12 y 13), situación ecotónica de
contacto entre los bosques de oyamel y los bosques
mixtos (Rzedowski, 1994).

Catenalmente ocupa la cintura vegetacional situada
por debajo de los pinares de Pinus hartwegii, localiza-
dos, en la zona de estudio, en las cumbres de la Sierra

del Campanario. La adscripción bioclimática de dicha
banda se corresponde con el piso supratropical supe-
rior (It: 160-240) de ombroclima húmedo superior -
hiperhúmedo inferior (Io: 9-18). Altitudinalmente ocu-
pa el rango comprendido entre los 3000 y 3500 m,
aproximadamente, coincidiendo su límite superior con
el nivel usual del techo de la nubosidad (Hernández,
1985), bajo el cual se presentan las precipitaciones más
elevadas.

Estos oyametales parecen no tener preferencia por
una exposición concreta, aunque tienden a ocupar los
biotopos menos insolados, como laderas inclinadas y
barrancas. En estas posiciones los suelos más represen-
tativos son los leptosoles y los andosoles, con abun-
dante acumulación de materia orgánica. Esta situación
difiere de la comentada por Madrigal (1967) quien ubi-
ca a los oyametales sobre distintas variaciones de podsol
de origen alóctono-aluvial.

Los comentarios efectuados por Ibarra (1983), Espe-
jo et al (1992) sobre aspectos estructurales, florísticos
y ecológicos de los oyametales ubicados en distintos
enclaves de la zona de estudio, permiten su vinculación
con la asociación aquí propuesta. De igual manera los
bosques de oyamel estudiados en otras zonas próximas
como los alrededores del valle de México (Madrigal,
1967; Nieto de Pascual, 1986, 1995; Veláquez & Cleef,
1993, Silva et al., 1999, entre otros) hay que relacio-
narlos con la Sibthorpio-Abietetum religiosae. Añadir
finalmente que muchas de estas situaciones se corres-
ponden con faciaciones de disturbio con un sotobosque
denso y rico en arbustos de leña blanda.

CLEYERO INTEGRIFOLIAE-ABIETETUM RELI-
GIOSAE ass. nova (Tab. 2, holotypus inv. nº 9)

Bosque mixto de Abies religiosa y Pinus
pseudostrobus, con porte y fisionomía semejante al de-
finido anteriormente, del que se diferencia por presen-
tar su  composición florística más diversificada, su es-
tructura más compleja, sus afinidades ecológicas de ca-
rácter mesofítico y por distribuirse en cotas más bajas.
Estructuralmente, además del dosel arbóreo, presenta
un sotobosque salpicado de arbolitos y arbustos
perennifolios y un estrato herbáceo discontinuo en
mosaico con el rasante. De nuevo la incidencia de ac-
ciones perturbadoras favorece la entrada de arbustos
de leña blanda procedentes de la orla arbustiva, y de
herbáceas escionitrófilas ruderales. Por ello la cobertu-
ra de los estratos puede variar notablemente de unos
casos a otros. Como especies características de la aso-
ciación, además de las que le dan nombre, se han selec-
cionado a Smilax moranensis, Clethra mexicana,
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 Tab. 1 SIBTHORPIO REPENTI-ABIETETUM RELIGIOSAE ass. nova

Superficie (m2) 800 750 600 500 600 600 600 500 600 600 400 800 500
Pendiente (°) 10 10 40 30 10 30 5 20 25 20 30 20 20

Orientación NW E NW SE E N E S SE S S W W
Altitud (Dm) 315 326 304 316 328 325 328 315 344 345 315 300 310
Cobertura musgos (%) 20 90 20 5 25 70 40 5 10 70 70 40 10
Altura arboles (m) 27 23 25 25 27 27 25 23 35 30 26 27 23
Cobertura rasante/herb (%) 25 40 40 30 70 70 40 60 80 40 15 10 80
Cobertura arbustiva (%) 40 10 30 20 20 15 70 10 40 5 5 10 50
Cobertura arbórea (%) 75 90 85 90 75 80 60 60 80 70 70 90 80
N° de inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Características de asociación
Abies religiosa 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 1 4
Sibthorpia repens + + 2 + + + . + . . + + 3
Senecio sanguisorbae + + + + + . + + . . . + +
Galium uncinulatum + 1 + . 1 . 1 . 2 + . + .
Senecio toluccanus + + . + . 1 . . 1 + . . +
Arracacia rigida + . + + . + . . . . . + +

Variante de Cupressus lusitanica

Cupressus lusitanica . . . . . . . . . . . 4 2
Características de unidades superiores y
transgresivas
Lachemilla procumbens 1 1 + + + 2 1 1 3 1 + . 1
Acaena elongata 1 1 + + + 2 2 3 1 2 + . 3
Senecio angulifolius 2 . 1 1 + 1 3 1 3 . + + 3
Senecio callosus . 2 1 + + + + + + + . . 1
Salvia fulgens + + 2 + . + 2 + . . + + +
Fuchsia microphylla 1 1 1 + + 1 + + . . . + .
Stellaria cuspidata 1 + . + 3 + . 1 . . + + 1
Cirsium ehrenbergii . . . + + + + 1 + + + . .
Geranium seemanii + + 1 + + + + . . + . .
Cestrum thyrsoideum 1 . . + + + + 1 . . + . 1
Symphoricarpos microphyllus + . + . . . . . + + + + +
Oxalis alpina + + . . + + + . . . + + .
Asplenium monanthes + . + . . + . . . + + . +

Cerastium molle + + . . + + + . . . + . .
Solanum demissum + + . . . + + . . . + + .
Cyptopteris fragilis + . . . + + + . . . + + .
Salix paradoxa . . . 1 . 1 . . + + . . +
Fuchsia thymifolia . . + + . + . . . . . + +
Arctostaphyllos discolor + . . + . + . + . . . + .
Brachypodium mexicanum . . . + . . + . 2 1 . . .
Juniperus monticola . . . . . + + . + + . . .
Trisetum virletii . . . + . . . . + . . + +
Bromus exaltatus . + . . . . . . . . + + 1
Galium aschembornii . + . . . + . . . . + +
Eupatorium pazcuarense . . . . 3 . + . . . 1 + .
Satureja macrostema + . 1 . . . . + . . . + .
Eryngium carlinae . . . + . . . . + + . . .
Castilleja arvensis . . . + . . . . + + . . .
Ribes ciliatum . . . . + . . . + . . . +

Senecio barba-johannis . . . 1 . . . . + . . . +
Salvia gesneriflora . + . . . + . . . . + . .
Stevia aff. subpubescens . . . . 2 + 1 . . . . . .
Bromus carinatus + . . . + 1 . . . . . . .
Psacalium peltatum . . + . . + . . . . . + .
Pinus pseudostrobus . . 1 1 . . . . . . . 1 .
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Verbesina oncophora . . 1 + . . . . . . . + .
Viola guatemalensis . . . . . . . + . . . + +
Eupatorium schaffneri . . . . . . . . + 1 . . .
Cinna poiformis . . . . . . . . + + . . .

Penstemon campanulatus . . . . . . . . + + . . .
Baccharis conferta . . . . . . . + + . . . .
Gnaphalium oxyphyllum . . + . . . . . . + . . .
Stellaria media . . . . . . . + . + . . .
Lupinus elegans . . + . . . . . . + . . .
Stevia bustamenta . . . . . . . + . + . . .
Buddleia americana + + . . . . . . . . . . .
Sonchus oleraceous . + . . . + . . . . . . .
Gibasis pulchella . . . . + + . . . . . . .
Eupatorium glabratum + . . . . 1 . . . . . . .
Claytonia perfoliata . . . . . + + . . . . . .
Polypodium plebeium . . . . . + + . . . . . .
Bidens serrulata + . . . . . + . . . . . .
Eupatorium mairetianum . . + 1 . . . . . . . . .
Bidens ostruthioides . . . + . . . + . . . . .
Cleyera integrifolia . . . + . . . . . . . + .
Styrax argenteus var. ramirezii + . . . . . . . . . . . .

Stachys coccinea . . + . . . . . . . . + .
Adiantum andicola . . + . . . . . . . . 1 .
Dryopteris wallichiana . . + . . . . . . . . . +
Quercus laurina + . . . . . . . . . . 1 .
Stevia ovata . . . . . . . . + + . . .
Nama dichotomun . . . . . + . + . . . . .
Senecio roseus + . . . . + . . . . . . .

Especies presentes en un solo inventario:
Características de unidades superiores y transgresivas: Arbutus glandulosa + en 1; Buddleia parviflora + en 1, Fragaria mexicana + en 1;

Ilex tolucana + en 1; Heuchera aff. orizabensis 2 en 2; Stachys eriantha + en 2;  Govenia  liliacea 1 en 2; Sigesbeckia jorullensis + en 3;
Stevia ovata 1 en 3; Bouvardia ternifolia + en 3; Brickelia sp + en 3; Hieracium fendleri + en 3; Psacalium peltatum var. peltatum + en 3;
Salvia plurispicata + en 3; Salvia purpurea + en 3; Arbutus xalapensis + en 4; Salvia elegans 1 en 4; Arctostaphyllos rupestris + en 4;
Ceanothus coeruleus + en 4; Quercus crassifolia  + en 4; Eryngium pinocephalum + en 5, Solanum nigrescens + en 5;  Aegopogon sp 1
en 5; Carex marianensis + en 5; Corallorhiza odontorhiza + en 5; Phacelia platycarpa 2 en 6; Cerastium orithales + en 7;  Commelina

tuberosa + en 7; Draba jorullensis + en 8; Valeriana clematitis + en 8;  Stipa mexicana 1 en 8; Asplenium commutatum + en 9; Festuca

amplissima + en 9; Polystichum sp + en 9; Hieracium abscissum + en 10; Pinus hartwegii + en 10; Senecio mexicanus + en 10;
Cerastium glomeratum + en 10; Oxalis jacquiniana + en 11; Senecio cinerarioides + en 11 Senecio sinuatus + en 11; Baccharis

multiflora 1 en 11; Galium seatonii + en 11; Hieracium mexicanum + en 11; Jaltomata procumbens + en 12; Cestrum anagyris + en 12;
Halenia plantaginea + en 12;Pinus montezumae 1 en 12; Pleopeltis macrocarpa + en 12; Senecio suffultus + en 12; Archibaccharis

hieracioides + en 13; Eupatorium petiolare + en 13; Salvia gracilis  + en 13; Stevia jorullensis + en 13.

Localidades: 1.- Ejido Las Mesas (Edo. Méx.) 19º 33´ 31´´ N - 100º 13´ 59´´ W 2.- Ex Hacienda Chincua  (Mich.) 19º  40´ 57´´ N -  100º
16´ 58´´ W 3.- Ejido Hervidero y Plancha (Mich.) 19º 39´ 55´´ N - 100º 18´ 08´´ W 4.- Ejido Saúco y Zopilote (Edo. Méx.) 19º  35´  35´´
N - 100º 13´ 09´´ W  5.- Ejido El Saúco (Edo. Méx.) 19º 35´ 42´´ N - 100º 14´ 02´´ W  6.- Ejido Rosa de Palo Amarillo (Edo. Méx.) 19º
39´ 20´´ N - 100º 15´ 10´´ W  7.- Ejido Las Rosas (Edo. Méx.) 19º 35´ 49´´ N -  100º 13´ 54´´ W  8.- Ex Hacienda Chincua  (Mich.) 19º
40´ 32´´ N - 100º 16´ 20´´ W  9.-Ejido Los Lobos (Edo. Méx.) 19º 33´ 41´´ N - 100º 13´ 00´´ W 10.-Ejido  Los Lobos (Edo. Méx.) 19º
33´  36´´ N - 100º 13´ 18´´ W 11.-Ejido Las Mesas (Edo. Méx.) 19º 33´ 31´´ N - 100º 13´ 59´´ W  12.- Ejido San Francisco de los Reyes
(Edo. Méx.) 19º 42´ 26´´ N - 100º 17´ 00´´ W 13.- Com. Indígena San Francisco Serrato 19º 30´ 45´´ N - 100º 14´ 38´´ W.
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Tab. 2 CLEYERO INTEGRIFOLIAE-ABIETETUM RELIGIOSAE ass. nova

Superficie (m2) 600 800 450 500 150 500 300 625 400 500 400 500 500 600 600 225 300
Pendiente (°) 25 15 7 30 45 20 10 3 5 2 5 8 10 15 30 40 45
Orientación SW NE N NW S NE SW W N S W NW SW S E NE N
Altitud (Dm) 281 309 300 298 308 298 283 310 286 293 285 293 307 300 298 260 285
Cobertura musgos (%) 0 10 7 20 0 5 5 60 30 0 10 20 30 30 10 5 3
Altura arboles (m) 22 25 25 20 18 18 20 30 30 23 22 27 24 30 25 19 20
Cobertura rasante/herb (%) 30 15 25 40 40 25 15 80 20 30 25 40 10 10 10 30 10
Cobertura arbustiva (%) 10 20 10 20 100 35 60 40 20 30 40 40 25 30 40 40 25
Cobertura arbórea (%) 70 80 80 90 20 90 90 60 90 70 60 70 95 70 80 50 50
N° de inventario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Características de asociación
Abies religiosa 1 4 2 2 + 4 2 3 3 2 2 3 3 3 1 2 .

Smilax moranensis + . . + + + + + + + + + + + + + +
Pinus pseudostrobus . 2 4 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 4 2 2
Cleyera integrifolia . + 1 . . . . + 1 1 + 1 + 1 + 1 +
Quercus laurina 1 1 . 3 . . 3 . 1 . 2 1 . 2 1 2 1
Cornus disciflora . . + . . + . . + 1 + 1 + + + + 1
Simplocos prionophylla . + . + + + 1 + . . . . . . . . 1
Clethra mexicana + . . . . . + . . . . . . . 1 1 1
Styrax argenteus var. ramirezii . . . . . . . . . . . . 1 1 . . 1
Garrya longifolia . . . . . . . . . . . . . . 1 1 .
Caraterísticas de unidades superiores y
transgresivas
Senecio angulifolius . + + + + + + 2 + 1 + 1 + 1 + + .
Sibthorpia repens . + 1 1 . 1 + 1 + 1 + 1 + + + . .
Fuchsia microphylla + 1 + + . + 1 1 + + . . + + . . .
Acaena elongata . + 1 . + + . 3 + 2 1 1 + + . . .
Arracacia rigida . + + + + + + . + . + . + . + . +

Senecio tolucanus . + 1 . + + . 1 + 1 + 1 + . . . .
Fuchsia thymifolia . . . + . + + + + . + + . + + + .
Eupatorium mairetianum . . . + 2 . + . . 1 + + + 1 2 . +
Lachemilla procumbens + . 1 + 1 + . + + . . . + + . . .
Salvia fulgens . + + . . . 1 + 1 . . + + + . . 1
Adiantum andicola . . . 1 . 1 . . 1 + . + . . + + +
Salix paradoxa . . + 1 1 + . . + . . + 1 1 1 . .
Cestrum thyrsoideum . + + . . + . 1 . . + + + 1 . +
Asplenium monanthes . + . . . + + . . . + + + + + + .
Geranium seemanii + + + . 1 + + . + . . . . + . . .
Senecio callosus . . + . . + + . + + + + . + . . .
Senecio barba-johannis . . . + . + 1 . + . 2 . + + + . .
Trisetum virletii . + . 3 . 1 + . + . . . + . . . 1
Satureja macrostema . 1 . 1 . + + . . . . . + + + . .
Cirsium erhenbergii . + . + + + + + . . + . . . . . .
Senecio sanguisorbae . + . . . + + . . . + + + + . .

Salvia gracilis . + . . . . + + . + + + . . . . 1
Galium aschembornii . . . + + + . . + . . . + + . . .
Bromus exaltatus . + . + . + . . . 1 . . + + . . .
Galium uncinulatum . + . . . . . + . . + + . + + . .
Chimaphila umbellata . . . + . . . . 1 + . + . . + . .
Salvia elegans . . . . . 1 3 . + . 1 . + . . . .
Echeandia leptophylla . . + . . . . 1 + . + 1 . . . . .
Stellaria cuspidata . + . + . + . . . . + . + . . . .
Bidens serrulata . + . . . + + 1 . . + . . . . . .
Stevia. subpubescens . + . + . . + . . . . . + + . . .
Arctostaphyllos discolor . + . . . + . . . . . . . + + . 1
Verbesina serrata . . . . 1 . . . . + . . . 1 1 + .
Stellaria media . . . + . . + . . + + . . . . + .
Brachypodium mexicanum 1 . + . . + . + . . . . . . . . .
Eupatorium rivale 1 . . . 3 . . . . . 1 . . + . . .
Symphoricarpos microphyllus 1 . . . . . . . + . . + . . . . +
Gnaphalium oxyphyllum + . . . . . . . + . . + . + . . .

Senecio roldana . . . . . . . . . . . 3 + + . . +
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Baccharis conferta + . + . 2 . . . . . . + . . . . .
Heuchera aff. orizabensis . . . + . . . . + . + 2 . . . . .
Bromus carinatus . + . . . . . . + . . + . . + . .
Stachys coccinea . . . . + + + . + . . . . . . . .
Arbutus xalapensis . . . + + . . . . . . . + . . . +
Polypodium plebeium . . . . . . . . . + . . . + + . +
Pinus montezumae 3 . . . . . . . . 3 . . . . . . 2
Alnus jorullensis spp jorullensis 2 . . . . . . . + . . . . . + . .
Senecio salignus + . . . 3 . . . + . . . . . . . .
Eyingium depeanum + . . . . . . + . . . + . . . . .
Prunus serotina ssp. capuli + . . . . . . . + . . . . . . . +
Bidens.anthemoides + . . . + . . . . . . . . + . . .
Eryngium carlinae . . + . . . . . + . + . . . . . .
Solanum cervantesii . . . . . + 1 . + . . . . . . . .
Eupatorium glabratum . 1 + . . . . 1 . . . . . . . . .

Quercus rugosa . + . . . . . . . . . . + . . . 1
IIex tolucana . + . . . . . . . . 1 . . . . . +
Cerastium molle . + . . . . . + . . . + . . . . .
Penstemon campanulatus . + . . + . . . . . . + . . . . .
Lupinus elegans . + . . . + . . . + . . . . . . .
Pleopeltis macrocarpa . + . . . . . . . . . . . + . + .
Salvia gesneriflora . . . 1 . . . 1 . . . + . . . . .
Eupatorium schaffneri . . . 1 . 1 . . . . . . . . . 1 .
Bidens ostruthioides . . . + . . . . . . + . + . . . .
Senecio sinuatus . . . + . . . 1 . . . . + . . . .
Vicia americana. . . . + + + . . . . . . . . . .
Geranium potentillaefolium . . . . . . + 1 . . . . + . . . .
Monnina schlechtendaliana . . . . . + . . . . . . + + . . .
Polystichum sp . . . . . + + . . . . . + . . . .
Rubus pringley . . . . . + + . . . + . . . . . .
Buddleia parviflora + + . . . . . . . . . . . . . . .

Gnaphalium americanum + . + . . . . . . . . . . . . . .
Salvia helianthemifolia . . . + . . . . + . . . . . . . .
Fragaria mexicana . + . . . . . . . . . . . . . . .
Polypodium alfredii . + . . . . . . . . . . . . . . +
Hieracium abscissum . . . + . + . . . . . . . . . . .
Dryopteris wallichiana . . . + . . . . . . + . . . . .
Verbesina oncophora . . . . . + . . . . . . . 1 . . .
Sigesbeckia jorullensis . . . . + . . . . . . . + . . .
Viola guatemalensis . . . . . . + . . . . . + . . .
Buddleia americana . . . . . . . 1 . . . . . + . . .
Lopezia racemosa . . . . 1 . . . . . . . . + . . .
Baccharis heterrophylla . . . . 1 . + . . . . . . . . . .
Terstroemia lineata . . . . . . . . . . . . . . . 1 +
Salvia mexicana . . . . . + . . . . . . . . . + .
Castilleja arvensis . . . . . + + . . . . . . . . . .
Eupatorium enixum . . . . . . + . . + . . . . . . .
Phacelia platycarpa . . . . . . . . . . . + . . . . +

Festuca breviglumis . . . . . . . . + . . + . . . . .
Eupatorium oligocephalum . 1 . + . . . . . . . . . . . . .
Salvia microphylla . + . . . . . 1 . . . . . . . . .
Arctostaphyllos rupestris . . . + . . . . . . . . + . . . .
Prionosciadium macrophyllum . . . . . . . . . . . . . + + . .
Urtica dioica . . . . . . + . . . . . . . . 1 .
Archibaccharis hirtella . . . . . + + . . . . . . . . . .
Archibaccharis hieracioides . . . . . . . . . + + . . . . . .
Pleopeltis macrocarpa var. macrocarpa . . . . . . . . . . . . . . + . +
Salvia mexicana var. mexicana . . . . . . . + + . . . . . . .
Especies presentes en un solo inventario. Características de unidades superiores y transgresivas: Claytonia perfoliata + en 1; Conyza schiedeana

+ en 1; Muhlenbergia diversiglumis 1 en 1; Oxalis hernandesii + en 1; Oxalis jacquianiania + en 1; Penstemun roseus + en 1; Tagetes

coronopifolia + en 1; Agrostis  tolucensis  +  en 1; Carex brachycalama + en 1; Cheilanthes sp + en 1; Drymaria villosa + en 1; Muhlenbergia

nigra + en 1; Prunella  vulgaris  +  en 1; Senecio . aschenborniaus + en 1; Oxalis alpina + en 2; Penstemun gentianoides + en 2; Senecio suffultus

+ en 2; Solanum demissum + en 2;  Pinus teocote + en 2; Erigeron galeottii + en 2; Halenia plantaginea + en 2; Senecio albonervius + en 2;
Oenothera purpusii + en 3; Physalis  volúbilis  +  en 3; Gnaphalium oxyphyllum var. nataliae + en 4; Lagascea rigida + en 4;  Senecio
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Cornus disciflora, Stirax argenteus var. ramireii y
Simplocus  citrea. Muchas de estas especies alcanzan
la comunidad con carácter finícola, al constituir ele-
mentos de matiz más termófilo con óptimo en los bos-
ques mesófilos de la cuenca del Balsas, situados en co-
tas inferiores. Otras especies conspicuas, característi-
cas de unidades superiores, son: Fuchsia microphylla,
Salvia elegans, Arracacia atroporpurea, Satureja
macrosterma, Senecio tolucanus. Como especies acom-
pañantes más frecuentes están: Verbesina oncophora,
Verbesina serrata, Senecio angulifollius y Lachemilla
procumbens.

La comunidad tiene su óptimo de distribución en el
piso supratropical inferior (It: 240-320) de ombrotipo
húmedo (Io: 6-12), correspondiente con la franja
altitudinal situada entre los 2700 m y 3100 m. En su
límite superior contacta con la asociación anterior y en
el inferior con un bosque mixto de Pinus spp., Quercus
spp. y Alnus argutala con esporádica presencia de
oyamel. La presencia de elementos meso-termófilos es
favorecida por las características mesofíticas y
temperadas de las vaguadas que conectan con los tra-
mos medios de los valles que vierten al Balsas. Por ello
su localización en la zona está casi restringida a las ver-
tientes occidental y meridional, faltando de las demás
en donde dicha influencia no se presenta. En dichas
vertientes ocupa posiciones tanto de ladera como de
terrenos llanos, sobre suelos de tipo andosol húmico.

Una situación muy semejante a la descrita para esta
asociación, fue definida por Soto y Vázquez (1983),
para la zona de hibernada de la mariposa, como bosque
mesófilo de montaña. Éste lo definen como una comu-
nidad clímax pluriestrata y rica en especies arbóreas,

entre las que dominan Abies religiosa, Pinus
pseudostrobus, Quercus laurina y Q. rugosa, situación
que permite su relación con la asociación aquí tratada.

Discusión y conclusiones

Con base en los trabajos botánicos realizados en la
zona, resulta evidente la falta de estudios que aborden
a fondo la caracterización florística de los oyametales.
La ausencia en ellos de tablas de vegetación, impide
efectuar análisis comparativos tanto con la información
aquí generada como la plasmada en otros trabajos de
zonas más o menos próximas. Con las propuestas aquí
presentadas se da un primer paso en el proceso de
tipificación fitosociológica de la vegetación forestal del
territorio que a su vez permitirá el establecimiento de
las relaciones sucesionales, catenales y sintaxonómicas
de las comunidades.

De los principales factores de perturbación que
afectan a los bosques de coníferas, son los desmon-
tes con fines agrícolas y las extracciones de leña y
madera, los de mayor incidencia, tanto en la región
(Ramírez, 2001a; Brower et al., 2002) como en el
resto del país (Rzedowski et al., 1977; Masera et
al., 1992; Landa et al., 1997). Ello favorece la en-
trada en el oyametal de otras especies arbóreas me-
jor adaptadas como Pinus hartwegii en cotas altas o
P. montezumae en las cotas bajas (Madrigal 1967),
además de numerosas hierbas y arbustos que llegan
a enmascarar la flora nemoral propia del sotobosque.
Así, como señala Velázquez (1994), las actividades
humanas, más que los factores abióticos, juegan un

mairetianus  +  en 4; Buddleia  cordata  2  en  5; Piqueria pilosa  1 en 5; Psacalium peltatum var. peltatum + en 5;  Plantago linearis  var.
mexicana + en 5; Festuca amplissima 1 en 6; Eupatorium bustamenta + en 6; Stevia rombifolia + en 6; Adiantum sp + en 7; Salvia iodantha + en
7; Salvia longispicata + en 7; Verbesina discoidea +  en 7; Lupinus bilineatus  + en 8; Vicia pulchella + en 8;  Arbutus glandulosa + en 8;
Commelina orchioides + en 8; Poa orizabensis + en 8; Sonchus oleraceous  + en 8; Clematis dioica + en 9; Archibaccharis asperifolia + en 9;
Eupatorium ligustrinum + en 9; Stevia hirsuta + en 10; Didymaea floribunda + en 11; Hypericum paniculatum  +  en 11; Physalis viscosa var.

cinerascens + en 11; Schiedeella eriophora. + en 11; Metastelma pubenscens + en 11;  Adiantum andicola aff. poiretii 1 en 11; Cestrum anagyris

+ en 11; Pteris orizabae + en 12;  Clethra lanata + en 12; Juniperus monticola + en 13; Ribes ciliatum + en 13; Stevia bustamenta + en 13;
Viburnum acutifolium + en 14;  Iresine celosial 2 en 16; Cyptopteris fragilis + en 16; Polypodium platylepis + en 16; Oreopanax xalapensis 1 en
16; Polypodium hartwegianum + en 16; Pteris biaurita + en 16; Salvia chamaedroides + en 16; Holodiscus argenteus + en 17; Stevia

monardifolia + en 17.
Localidades:
1.-Bosencheve (Edo. Méx.) 19º 28´ 27´´ N - 100º 09´ 43´´ W 2.- Ejido San José Corrales (Edo. Méx.) 19º 41´59´´ N - 100º 15´ 56´´ W  3.- Com
.Indígena D. Ojeda (Mich.) 19º 31´ 44´´ N - 100º 17´ 12´´ 4.- Com. Indígena C. Morales  (Mich.) 19º 31´ 43´´ N  -  100º 13´ 05´´ W  5.- Ejido Stª
Ana (Edo. Méx.) 19º 39´ 05´´ N - 100º 16´ 02´´ W  6.- Ejido Las Mesas (Mex.) 19º 33´ 05´´ N -  100º  15´ 21´´ W  7.- Com. Indíegena C. Morales
(Mich.) 19º 31´34´´ N -  100º 13´ 36´´ W 8.- Com. Indígena D. Ojeda (Mich.) 19º 32´ 08´´ N  100º 17´ 45´´ W  9.- Ejido El Paso (Mich.) 19º 33´

10´´ N  100º 18´ 09´´ W 10.- Com. Indígena D. Ojeda (Mich.) 19º 31´ 21´´ N  100º 18´ 03´´ W 11.- Com. Indígena  San Cristóbal (Mich.) 19º  33´
15´´ N 100º 18´ 23´´ W 12.- Ejido El Asoleadero (Mich.) 19º 33´ 30´´ N  100º 18´ 09´´ W  13.- Ejido Francisco Serrato (Mich.)  19º 32´ 39´´ N
100º 15´ 09´´ W 14.- Ejido Francisco Serrato (Mich.) 19º 33´ 06´´ N   100º 14´ 21´´ W 15.- Ejido Francisco Serrato (Mich.) 19º  32´  44´´ N   100º
15´  28´´ W 16.- Com. Indígena  D.  Ojeda  19º 30´ 45´´ N  100º 17´ 20´´ N 17.- Com. Indígena F. Serrato 19º  31´  18´´ N   100º  14´  46´´ W.
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papel preponderante en la distribución y composi-
ción florística de este tipo de vegetación. El incre-
mento de la degradación forestal que éstas conlle-
van, tanto en términos de estructura como de com-
posición florística, favorecen la fragmentación de
parcelas y el efecto de borde (Ochoa & González,
2000)

Pese a lo anterior, es posible reconocer situacio-
nes óptimas que respalden las propuestas e interpre-
taciones aquí presentadas. Así, buena parte de los
inventarios adjuntos son representativos de bosques
densos de oyamel con una flora nemoral  exclusiva
de ambientes forestales bien conservados. Las aso-
ciaciones descritas, Sibthorpio repenti-Abietetum
religiosae  y Cleyero integrifoliae-Abietetum
religiosae, establecen tipos referenciales de las si-
tuaciones ecológicas óptimas en las que se presen-
tan los oyametales en la zona, las cuales difieren de
aquellas caracterizadas por la presencia de síntomas
de perturbación y, consecuentemente, por la presen-
cia de un dosel abierto y por la proliferación de ar-
bustos de leña blanda y de herbáceas adventicias.

Finalmente añadir la adscripción bioclimática de
ambas asociaciones al piso supratropical de
ombrotipo húmedo-hiperhúmedo, caracterizado,
además de por sus valores bioclimáticos, por estar con-
dicionadas por la alta disponibilidad de humedad exis-
tente en dicha franja (Hernández, 1985), en la cual se
registran los valores máximos de precipitación.
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