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2.3.1 introduCCión

Los ecosistemas tropicales, y particularmente las 
selvas húmedas, son los más diversos de entre los 
ecosistemas terrestres. aun cuando sólo ocupan 7% 
del territorio del planeta, contienen más de la mi-
tad de la biodiversidad global (Whitmore 1990).

se han propuesto diversas teorías para explicar 
la gran diversidad de especies en estos ambientes 
(connell y orias 1964; pianka 1966, citados en pri-
mack et al. 2001). entre los principales argumentos 
se destaca que: 1) las comunidades tropicales son 
más estables que aquellas templadas que se despla-
zaron durante los periodos de glaciación; 2) la ma-
yor temperatura y humedad en las áreas tropicales 
generan condiciones favorables para el crecimiento 
y supervivencia de numerosas especies; 3) las espe-
cies tropicales enfrentan mayores presiones de pará-
sitos y enfermedades debido a que no existe un pe-
riodo invernal que reduzca las poblaciones de plagas 
y enfermedades; 4) las tasas de fertilización cruzada 
(el apareamiento entre distintos individuos de una 
misma especie) parecen ser mayores en especies 
vegetales de los trópicos que en zonas templadas, 
donde la autopolinización es más frecuente, y 5) las 
regiones tropicales reciben más energía solar que las 
regiones templadas en el curso de un año, y presen-
tan por lo tanto mayores tasas de productividad.

seguramente la alta biodiversidad de estos eco-
sistemas es la combinación de las teorías señala-
das: alta radiación y precipitación, temperaturas es-
tables y elevadas, alta competencia y fertilización 
cruzada, son todas variables que favorecen la pre-
sencia de cerca de 180 000 especies de plantas en 
estas regiones (Hawksworth y Kalin-arroyo 1995).

a esta diversidad de factores físicos y relaciones 
biológicas se suma la gran variedad de tipos de sue-
lo, resultado de la compleja historia geológica de los 
trópicos.

La importancia de las selvas, además de alber-
gar cinco de cada diez especies que se han descrito 
por la ciencia, reside en que prestan a la humani-
dad servicios ecosistémicos inigualables: son fuen-
te de recursos naturales, capturan y retienen en su 
biomasa bióxido de carbono, contribuyen a la re-
gulación del ciclo hidrológico y del clima global, así 
como al flujo de nutrientes, entre muchos otros.

por sus características florísticas, estructurales y 
fenológicas, las selvas se han dividido en varias ca-
tegorías. entre las más húmedas se encuentra la 
selva alta perennifolia. se caracteriza por tener ár-
boles de entre 30 y 50 m de altura, alcanzando 
algunos hasta 70 m, que no pierden su follaje en 
ninguna época del año gracias a que la lluvia so-
brepasa los 2 500 mm anuales. La selva mediana 
subperennifolia se establece en climas semejantes 
incluyendo aquellos un poco menos húmedos y en 
suelos más pobres. se caracteriza por tener árboles 
de entre 25 y 30 m de altura y perder su follaje 
parcialmente en la época de secas (miranda y Her-
nández-x. [1963] 2014).

La selva alta perennifolia de méxico abarcaba 
originalmente alrededor de 10 millones de hectá-
reas. se distribuía desde el sur de tamaulipas, por 
veracruz y tabasco; una buena parte de chiapas y 
san Luis potosí, y pequeñas áreas de oaxaca, pue-
bla e Hidalgo (no se incluyen las selvas de cam-
peche y Quintana roo por ser menos húmedas). 

2.3 la vegetaCión de la selva

Julia Carabias, valeria towns, alejandra Molina,
esteban Martínez,1 Paula Meli, lucía ruiz, santiago Morató

1 instituto de Biología, unaM.
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en el río tzendales se muestrearon seis parcelas 
(0.48 ha), a una distancia aproximada de 100 m tie-
rra adentro respecto a la ribera, en donde habían 
sido previamente colocadas cámaras-trampa como 
parte del programa de monitoreo de mamíferos (ca-
pítulo 2.5). en los senderos de los alrededores de 
la estación chajul se muestrearon siete parcelas 
(0.56 ha). cada parcela, en ambos sitios, consistió en 
un rectángulo de 20 × 40 m (800 m2) subdividido en 
cuadrados de 10 × 10 m. en el caso de la vegetación 
sabanoide se establecieron dos parcelas (0.1 ha) de 
10 × 50 m (500 m2) debido a su reducida extensión.2

en cada cuadrado se midieron todos los indivi-
duos con un diámetro a la altura del pecho (d.a.p.) 
mayor de 3.3 cm, se estimó la altura y se identificó 
a la especie correspondiente. también se identifica-
ron los individuos de las especies de todas las lianas 
y se midió su d.a.p.

con estos datos se calculó la densidad (número de 
individuos por unidad de área), la frecuencia (número 
de parcelas en las que aparece la especie), el área 
basal (superficie que ocupan los troncos de los árbo-
les de cada especie) y el valor de importancia para 
cada especie, así como los valores relativos para cada 
parámetro (recuadro 2.3.1). con toda esta informa-
ción se realizó el análisis de composición y estructura 
de la vegetación (mueller-dombois y ellenberg 1974).

además, para evaluar la diversidad de especies 
arbóreas se utilizaron tres indicadores que consi-
deran tanto el número de especies (riqueza) como 
el número de individuos por especie (abundancia): 
1) el índice de diversidad de shannon-Wiener (H’); 
2) la equitatividad (e), y 3) el índice de simpson (D) 
(recuadro 2.3.1).

para describir la estratificación vertical de la ve-
getación se asignaron los individuos muestreados, 
según la altura que cada uno alcanzó, en cuatro 
estratos: alto (alturas iguales o mayores a 30 m), 
medio (entre 20 y 29 m), inferior (entre 10 y 19 m) 
y bajo (menores a 10 m).

actualmente, estos ecosistemas han quedado re-
ducidos a 1.4 millones de hectáreas, ubicándose 
principalmente en la región de los chimalapas y 
en la selva Lacandona (semarnat 2006).

en el área de estudio que nos compete, la sub-
cuenca del río Lacantún, la variedad de unidades 
ambientales que se registran —planicies aluviales, 
terrazas aluviales, lomeríos bajos y sierra kárstica 
(descritas en el capítulo 2.2)— contribuyen a incre-
mentar la biodiversidad de la subcuenca.

en la selva Lacandona se han reportado 3 400 
especies de plantas vasculares y se estima que exis-
ten al menos 4 300 especies vegetales, de las cua-
les 573 son arbóreas (martínez et al. 1994). esto 
representaría 43% de la flora de chiapas y 15% de 
la flora del país (rzedowski 1991).

el presente capítulo se enfoca a la descripción de 
la estructura y composición de la vegetación en la 
parte sur de la reserva de la Biosfera montes azules 
(rbMa), en donde natura y ecosistemas mexicanos 
concentra sus trabajos de conservación y monitoreo 
de especies de vertebrados (capítulos 2.6 a 2.9), así 
como en el meandro del río Lacantún que corres-
ponde al ejido de Galacia en marqués de comillas, 
en el sitio en donde se estableció el hotel canto de 
la selva (capítulo 5.4). La lista florística resultante 
de este estudio se presenta en el apéndice 3.

2.3.2 Metodología de Muestreo

se seleccionaron cuatro áreas de muestreo con ca-
racterísticas contrastantes. La primera fue en la 
parte alta del río tzendales, en donde predominan 
las terrazas aluviales; la segunda se ubicó alrededor 
de los senderos de la estación chajul, caracteriza-
dos por lomeríos bajos; la tercera en una vegeta-
ción tipo sabanoide en un lomerío atrás de la esta-
ción chajul; y la cuarta en la selva inundable de un 
meandro del río Lacantún en el municipio marqués 
de comillas (ejido Galacia). el método de muestreo 
se basó en los lineamientos de la metodología de 
Gentry (1982), con algunas modificaciones para 
ajustarlo a las distintas condiciones.

2 La simbología para referirnos a las parcelas será tzp1 a tzp6 
para las del río tzendales; chp1 a chp7 para las parcelas alrede-
dor de la estación chajul y sap1 y sap2 para las de la vegetación 
sabanoide.
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recuadro 2.3.1 indiCadores de diversidad y estruCtura de la vegetaCión

diversidad

Índice de diversidad shannon-Wiener (H’): es una medida de la incertidumbre en la predicción de la identidad de un 
individuo tomado al azar de una muestra. se calcula por medio de la siguiente fórmula (magurran 2004):

H' = –∑pi · lnpi

donde ∑ es la sumatoria de pi y pi se refiere a la proporción de individuos de la especie i (la iésima especie).

equitatividad (e): se calcula a partir del índice de shannon-Wiener mediante la siguiente fórmula:

  H'
 e =  
 ln(s)

donde S es la riqueza o número de especies en la comunidad.
el resultado es un número entre 0 y 1 que determina qué tan cerca está H’ del máximo (H’máx), valor que corresponde 

a una distribución de las especies perfectamente homogénea.

Índice de simpson (D): permite observar la dominancia a partir de las abundancias de las especies. se calculó con la 
siguiente formula (magurran 2004):

D = ∑pi
2

donde pi se refiere a la proporción de individuos de la especie i (la iésima especie). en este índice el 0 representa una 
diversidad infinita y el 1 la falta de diversidad. conforme D se incrementa, la diversidad decrece (lo cual refleja mayor 
dominancia), por lo que en varios trabajos se utiliza el inverso del índice de simpson (magurran 2004):

1/D

el valor más pequeño de diversidad para 1/D es 1, donde la comunidad sólo estaría representada por una especie. si 
aumenta el valor, la diversidad aumenta.

estruCtura

La descripción estructural de la vegetación arbórea se obtuvo mediante el cálculo del valor de importancia relativo de 
cada especie, considerando los siguientes criterios: 1) el número de individuos encontrados por especie en un área 
determinada (densidad); 2) la distribución de cada especie (frecuencia), y 3) el área basal ocupada por cada especie.

densidad. número de individuos de la especie respecto al área muestreada. La densidad absoluta obtenida se extrapoló 
a 1 hectárea.
La densidad relativa se obtuvo por medio de la siguiente ecuación:

 d(sp)
 drel =  

d(tot)

 · 100

donde, d(sp) es la densidad de cada especie y d(tot) es la densidad del total de especies.

Frecuencia. presencia de la especie en el total de cuadros (10 × 10 m) muestreados de todas las parcelas.
La frecuencia relativa se obtuvo a través de la siguiente ecuación:

 F(sp)
 Frel =  

F(tot) 
· 100

donde, F(sp) es la frecuencia de cada especie y F(tot) es la frecuencia del total de especies.

Área basal. refleja una medida indirecta de biomasa. se calcula como la superficie de una circunferencia ab = π  r2 por 
especie a partir del perímetro medido de cada individuo.

 
ab(sp)

 abrel =  · 100 
ab(tot) 

valor de importancia relativo. refleja la contribución proporcional de cada especie a la estructura de la comunidad. 
se calculó sumando los valores relativos de la densidad, la frecuencia y el área basal de cada especie en las parcelas.

vir = Frel + drel + abrel
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varió entre 0.74 y 0.91. estos tres parámetros refle-
jan que se trata de una zona de alta biodiversidad 
(cuadro 2.3.1).

Estructura

Densidad. Los 758 individuos arbóreos registrados 
en el río tzendales representan una densidad de 
1 579 individuos por hectárea (cuadro 2.3.1). Las 
especies que destacan por su densidad (≥ 20 indivi-
duos por hectárea): Appunia guatemalensis, Bactris 
baculifera, Guarea excelsa, Ampelocera hottlei, 
Blepharidium guatemalense, Croton schiedeanus, 
Pouteria durlandii, Guarea grandifolia, y las lianas 
Combretum laxum y Tetracera volubilis (Fig. 2.3.1a).

Frecuencia. Las especies arbóreas que se distribuye-
ron de manera más amplia en cada una de las par-
celas de muestreo, por lo que obtuvieron los valo-
res de frecuencia más altos, fueron: Guarea excelsa, 

2.3.3 la selva en el río tzendales

Composición y diversidad de especies

se registraron en total 952 individuos (758 árboles 
y 194 lianas) que pertenecen a 51 familias, 123 gé-
neros y 168 especies, de las cuales 125 son arbó-
reas y 43 lianas (se identificaron taxonómicamente 
sólo 147 especies). Las familias que mayor número 
de especies tuvieron fueron Fabaceae (23), Bigno-
niaceae (13), euphorbiaceae (12), rubiaceae (11), 
moraceae (9), combretaceae y malvaceae (cada una 
con 7 especies) y Lauraceae (6). Los géneros que 
mayor número de especies arbóreas tuvieron fue-
ron Guarea (4), Acacia, Casearia, Licaria, Protium y 
Sapium (3); y de lianas Combretum (6 especies), 
Serjania (3) y Bauhinia (2).

La diversidad según el índice shannon-Wiener 
(H’) varió entre 2.7 y 3.7; según el índice de simpson 
(D) de 0.84 a 0.96, mientras que la equitatividad (e) 

Cuadro 2.3.1 indicadores de diversidad y estructura en los diferentes sitios de muestreo

 Número de individuos Área basal Diversidad
Sitio Parcela por hectárea por hectárea Riqueza H’ d E

senderos alrededor chp1 750 48.8 21 2.63 0.88 0.81
 de la estación chajul chp2 1 100 40.0 26 2.61 0.89 0.86
 chp3 1 625 28.8 54 3.64 0.96 0.91
 chp4 1 687.5 23.8 41 3.25 0.95 0.88
 chp5 1 800 22.5 36 3.18 0.95 0.89
 chp6 2 075 13.8 46 3.44 0.96 0.90
 chp7 3 125 18.8 42 2.92 0.92 0.78

 total 1 737 28.0 136 — — —

río tzendales tzp1 1 462.5 41.3 43 3.27 0.94 0.87
 tzp2 1 612.5 31.3 39 2.72 0.84 0.74
 tzp3 1 612.5 22.5 44 3.10 0.90 0.82
 tzp4 1 762.5 42.5 43 3.04 0.91 0.81
 tzp5 1 250 23.8 37 3.20 0.94 0.89
 tzp6 1 775 32.5 59 3.71 0.96 0.91

 total 1 579 32.3 168 — — —

sabana sap1 1 200 7.6 16 — — —
 sap2 1 420 4.4 17 — — —

 total 1 310 5.9 19 — — —

* chp1-chp7: parcelas alrededor de los senderos de la estación chajul.
tzp1-tzp6: parcelas en la parte alta del río tzendales.
sap1-sap2: parcelas en la vegetación tipo sabanoide detrás de la estación chajul.
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mannii, Blepharidium guatemalense, Albizia leuco-
calyx, Hyeronima sp., Dialium guianense, Calophy-
llum brasiliense, Lysiloma auritum y Lonchocarpus 
sp. (Fig. 2.3.1c).

Valor de importancia. a partir de los parámetros 
arriba descritos se calculó el valor de importancia 
para cada especie. Las que obtuvieron los mayores 
valores fueron: Bursera simaruba, Appunia guate-
malensis, Guarea excelsa, Spondias radlkoferi, Am-
pelocera hottlei, Bravaisia integerrima, Bactris bacu-
lifera, Licania platypus, Blepharidium guatemalense, 
Croton schiedeanus, Guarea grandifolia, Pseudol-
media spuria, Dialium guianense y Pouteria durlan-
dii (Fig. 2.3.1d).

Appunia guatemalensis, Ampelocera hottlei, Cro-
ton schiedeanus, Guarea grandifolia, Pseudolme-
dia spuria, Spondias radlkoferi, Pouteria durlandii, 
Bactris baculifera, Pouteria reticulata, Brosimum 
terrabanum, Dialium guianense, Licaria sp., Pro-
tium grandifolium, y las lianas Combretum laxum y 
Tetracera volubilis (Fig. 2.3.1b).

Área basal. el área basal total que obtuvieron to-
dos los individuos registrados en el conjunto de 
las parcelas fue de 15.5 m2, lo cual corresponde a 
32.3 m2 por hectárea. Las especies arbóreas que 
más destacaron (≥ 0.25 m2) fueron: Bursera sima-
ruba, Spondias radlkoferi, Bravaisia integerrima, 
Licania platypus, Ampelocera hottleii, Luehea see-
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Figura 2.3.1 estructura de los sitios muestreados en el área del río tzendales.
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de reclutamiento. a ello se debe que en los estra-
tos bajo e inferior el número de especies e indivi-
duos sea mucho mayor que en el medio y alto. des-
tacan particularmente los casos de Guarea excelsa 
y Appunia guatemalensis, características del estra-
to inferior, pero con un gran número de individuos 
jóvenes en el estrato bajo.

resulta interesante el caso de Bursera simaru-
ba, que fue la especie con mayor valor de impor-
tancia y con individuos de hasta 38 m de altura. 
esta especie es tolerante a las condiciones de sel-
va bien conservada; sin embargo, no puede desa-
rrollarse sin que exista una perturbación, ya que 
necesita luz para crecer. por ello, no tiene indivi-
duos en los estratos inferior y bajo, solo en el me-
dio y en el alto. esto puede ser reflejo de la per-
turbación que existió en tiempo de las monterías 

Los valores alcanzados por algunas especies 
como Appunia guatemalensis, Guarea excelsa y 
Bactris baculifera están dados por su alta densidad 
y frecuencia de individuos, aunque en biomasa pre-
senten valores menores porque pertenecen al es-
trato bajo o medio. por el contrario, otras especies 
alcanzan valores de importancia altos principal-
mente por su biomasa, aunque no sean abundan-
tes ni ampliamente distribuidos como son los casos 
de Bursera simaruba y Licania platypus; especies 
pertenecientes al estrato alto.

en el caso de las lianas, las especies con mayor 
valor de importancia fueron Combretum laxum, Te-
tracera volubilis, Combretum fruticosum, Dalbergia 
glabra, Adenocalymma inundatum, Cydista diver-
sifolia, Acacia hayesii y Serjania sp.

Estratificación

en el estrato superior se encontraron 36 individuos 
pertenecientes a 19 especies; en el medio, 62 indi-
viduos de 33 especies; en el inferior, 181 individuos 
de 75 especies; y en el bajo, 479 individuos de 96 
especies.

a continuación se presentan las especies más 
representativas de cada estrato. Las especies que 
obtuvieron los mayores valores de importancia, 
mencionadas anteriormente, se señalan con un as-
terisco:

• Estrato superior: Bursera simaruba*, Licania pla-
typus*, Blepharidium guatemalense*, Ampelocera 
hottlei*, Dialium guianense*, Spondias radlkoferi*.

• Estrato medio: Pseudolmedia spuria*, Poute-
ria durlandii*.

• Estrato inferior: Appunia guatemalensis*, Bra-
vaisia integerrima*, Croton schiedeanus*, Guarea 
excelsa*, Guarea grandifolia*, Quararibea yuncke-
ri, Zygia stevensonii, Brosimum terrabanum.

• Estrato bajo: Psychotria chiapensis, Bactris ba-
culifera*, Mouriri myrtilloides, Picramnia antides-
ma, Quassia amara y Pleuranthodendron lindenii.

por lo general todas las especies presentan indi-
viduos, además de en su estrato característico, en 
los inmediatos inferiores, lo cual refleja un proceso JM

e
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destaca la alta densidad registrada en la parce-
las chp7 con 3 125 individuos por hectárea; si bien 
la composición de especies es la misma que en las 
otras parcelas, en ésta los árboles característicos 
del dosel no alcanzan alturas mayores de 16 me-
tros (excepto un solo individuo de Terminalia ama-
zonia), probablemente por limitantes edáficas. por 
esta razón, la luz entra con menos obstáculos a los 
estratos inferiores y favorece el crecimiento de un 
mayor número de individuos en el estrato bajo.

Frecuencia. Las especies que mayor frecuencia ob-
tuvieron, es decir que se distribuyeron más amplia-
mente, fueron: Calophyllum brasilense, Termina-
lia amazonia, Chomelia sp., Matayba oppositifolia, 
Xylopia frutescens, Guettarda combsii, Ampeloce-
ra hottlei, Calyptranthes sp., Vochysia hondurensis, 
Blepharidium guatemalense, Quararibea funebris, 
Chomelia protracta y Chrysophyllum mexicanum 
(Fig. 2.3.2b).

como puede observarse, la mayoría son las mis-
mas especies que alcanzaron también valores altos 
de densidad, excepto los casos de Ampelocera 
hottlei y Chrysophyllum mexicanum que están am-
pliamente distribuidos pero sólo presentaron 17 y 
15 individuos respectivamente. por el contrario, 
Geonoma interrupta e Ilex sp., tienen valores de 
densidad altos, pero no así de frecuencia. destaca 
el caso de Quararibea funebris que sólo se encon-
tró en las parcelas chp1 y chp2, las más expuestas 
a las crecientes del río Lacantún y del arroyo José.

Área basal. el área basal total del conjunto de los 
individuos muestreados fue de 15.86 m2, lo cual 
corresponde a 28 m2 por hectárea. Las especies 
que mayor área basal aportaron (≥ 0.39 m2 por 
hectárea), lo cual es un reflejo de ser las de mayor 
biomasa, fueron Licania platypus, Terminalia ama-
zonia, Brosimum gentlei, Calophyllum brasiliense, 
Pouteria sapota, Quararibea funebris, Pseudolme-
dia glabrata, Lonchocarpus hondurensis, Guettar-
da combsii, Ampelocera hottlei, Blepharidium 
guatemalense, Vochysia hondurensis y Matayba 
oppositifolia (Fig. 2.3.2c).

en esta zona del río tzendales, cuando se extrajo 
la caoba a principios del siglo xx, suposición que 
se refuerza por el hecho de que sólo se registró un 
individuo de caoba de 9 m. por otro lado, desta-
can tres parcelas que, si bien tienen árboles que 
superan los 35 metros, su estrato medio no está 
representado (tzp1, tzp3, tzp5).

2.3.4 la selva alrededor de la estaCión CHaJul

Composición y diversidad de especies

se registraron 1 021 individuos (973 árboles y 48 
lianas), que pertenecen a 48 familias, 104 géneros 
y 136 especies, de las cuales 114 fueron arbóreas 
y 22 lianas (sólo se identificaron taxonómicamente 
104 especies). Las familias que mayor número de 
especies tuvieron fueron Fabaceae (21), rubiaceae 
(9), Bignoniaceae (8), moraceae (7), Lauraceae, sa-
pindaceae y sapotaceae (6), chrysobalanaceae y 
meliaceae (5). Los géneros que mayor número de 
especies arbóreas tuvieron fueron Pouteria (5), Cu-
pania (5), Guarea (4), Protium, Hirtella, Nectandra, 
Pseudolmedia y Eugenia (3 cada uno).

La diversidad según el índice shannon-Wiener 
(H’) varió en cada una de las parcelas entre 2.6 y 
3.6; según el índice de simpson (D) de 0.88 a 0.96 
y la equitatividad (e) fue de entre 0.78 y 0.91. estos 
tres parámetros dejan ver que se trata de una zona 
de alta biodiversidad (cuadro 2.3.1).

Estructura

Densidad. Los 973 individuos arbóreos registrados 
equivalen a una densidad de 1 737 individuos por 
hectárea (cuadro 2.3.1). Las especies que mayor 
densidad alcanzaron (≥ 20 individuos por hectárea) 
fueron Calyptranthes sp., Calophyllum brasiliense, 
Matayba oppositifolia, Chomelia sp., Terminalia ama-
zonia, Chomelia protracta, Quararibea funebris, 
Xylopia frutescens, Guettarda combsii, Vochysia hon-
durensis, Blepharidium guatemalense, Geonoma 
interrupta e Ilex sp. (Fig. 2.3.2a).
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chp2. todas estas parcelas corresponden a un 
hábitat de mayor inundación, por lo que los árbo-
les alcanzan mayores alturas y por lo tanto ma-
yor biomasa.

Valor de importancia. a partir de los parámetros 
descritos anteriormente se calculó el valor de im-
portancia de cada especie. en síntesis podemos 
caracterizar a la vegetación de los senderos alrede-
dor de la estación chajul con las siguientes espe-
cies: Calophyllum brasiliense, Terminalia amazo-
nia, Matayba oppositifolia, Quararibea funebris, 
Chomelia sp., Guettarda combsii, Calyptranthes 
sp., Xylopia frutescens, Vochysia hondurensis, Li-
cania platypus, Blepharidium guatemalense, Am-

al comparar esta lista con las especies que al-
canzaron mayor densidad y frecuencia, destaca que 
coinciden Terminalia amazonia, Calophyllum bra-
siliense, Quararibea funebris, Guettarda combsii, 
Blepharidium guatemalense, Vochysia hondu-
rensis y Matayba oppositifolia. Las demás, a pesar 
de que son pocos individuos, tienen un área ba-
sal alta por tratarse de árboles muy grandes que 
alcanzan el dosel. Licania platypus presentó sólo 
cuatro individuos en la parcela chp1, Pouteria sapo-
ta y Lonchocarpus hondurensis, un solo indivi-
duo cada una en la parcela chp2, mientras que 
Brosimum gentlei tuvo cuatro individuos en las 
parcelas chp1 y chp2 y Pseudolmedia glabrata 13 
individuos en la parcela chp6 y dos en la parcela 
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Figura 2.3.2 estructura de los sitios muestreados en el área alrededor de la estación chajul.
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a continuación se presentan las especies más 
representativas de cada estrato. Las especies que 
obtuvieron los mayores valores de importancia, 
mencionadas anteriormente, se señalan con un 
asterisco:

• Estrato  superior:  Calophyllum brasiliense*, 
Terminalia amazonia*, Guettarda combsii*, Licania 
platypus*, Blepharidium guatemalense*, Ampelo-
cera hottlei*, Brosimum gentlei* y Pseudolmedia 
glabrata*.

• Estrato medio: Xylopia frutescens*, Matayba 
oppositifolia*, Quararibea funebris*, Guarea excel-
sa, Guarea glabra y Acosmium panamense.

• Estrato inferior: Vochysia hondurensis*, Cho-
melia sp.*, Ilex sp., Protium grandifolium, Toxico-
dendron striatum, Ternstroemia seemannii, Pseu-
dolmedia spuria, Hirtella americana, Calyptranthes 
sp.* y varias especies de melastomatáceas.

• Estrato bajo: Chomelia protracta*, Amphitecna 
apiculata, Hirtella racemosa, Chrysophyllum mexi-
canum y Geonoma interrupta.

cabe aclarar que las especies características del 
estrato alto tienen individuos distribuidos en los 
demás estratos; lo mismo ocurre con los estratos 
medio e inferior. por eso, aunque son pocas espe-
cies las características del estrato bajo que tienen 
un d.a.p. mayor de 3 cm (criterio de selección para 
el muestreo), el número de especies en este estrato 
es muy alto (93) porque son los individuos que “es-
tán de paso”. en este sentido resaltan dos hechos: 
uno, no se encontraron individuos de Licania platy-
pus en el estrato inferior y sólo uno en el bajo, lo 
cual es indicador de la falta de renuevos de esta 
especie; y dos, sólo se registraron tres individuos 
de caoba (Swietenia macrophylla), pero en el estra-
to bajo, con alturas de entre 4 y 6 m, lo cual refle-
ja el prácticamente exterminio de la especie en la 
región, producto de la sobreexplotación de inicios 
del siglo xx. además cabe destacar el alto número 
de individuos de palmas de Geonoma interrupta 
como uno de los componentes principales del es-
trato bajo de los sitios chp1 y chp2 que, como se 
mencionó anteriormente, están asociados a zonas 
inundables aledañas al río Lacantún.

pelocera hottlei, Brosimum gentlei y Pseudolmedia 
glabrata (Fig. 2.3.2d).

Las especies de lianas que mayores valores de im-
portancia alcanzaron fueron Tetracera volubilis, Com-
bretum rovirosae, Ceratophytum tobagense, Sourou-
bea loczyi, Mussatia hyacinthina y Dalbergia glabra.

Estratificación

en el estrato superior se encontraron 32 individuos 
pertenecientes a 18 especies; en el medio, 44 indi-
viduos de 24 especies; en el inferior, 244 individuos 
de 58 especies y en el bajo, 653 individuos de 97 
especies.

Frutos de la palma Desmoncus chinantlensis. JMe
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de estos individuos corresponde a 10 especies, mis-
mas que obtuvieron además la mayor frecuencia y 
área basal. el área basal total alcanzada en estas 
parcelas fue de 0.59 m2, lo que corresponde a 5.9 
m2 por hectárea, valor muy por debajo del registra-
do en las parcelas de selva analizadas anteriormen-
te. Las especies que alcanzaron los valores de im-
portancia mayores y en orden decreciente son las 
siguientes: Byrsonima crassifolia, Ilex sp., Guettar-
da combsii, Xylopia frutescens, Chomelia protracta, 
Vochysia hondurensis, Ternstroemia seemannii, Ca-
lophyllum brasiliense, Terminalia amazonia y Mata-
yba oppositifolia (Fig. 2.3.3). destacan también las 
especies de la familia melastomataceae, pero no 
fue posible identificarlas.

2.3.5 la vegetaCión tipo sabanoide

Composición y diversidad de especies

se registraron 131 individuos en las dos parcelas 
muestreadas (0.1 hectáreas), que pertenecen a 16 
especies de 13 familias. Las familias con el mayor 
número de especies fueron melastomataceae y ru-
biaceae (3 especies), seguida de Fabaceae con dos 
especies y el resto con sólo una.

Estructura

Los 131 individuos registrados corresponden a una 
densidad de 1 310 individuos por hectárea. el 84% 

Figura 2.3.3 estructura de los sitios muestreados en la vegetación tipo sabanoide.
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co. este tipo de análisis construye grupos relaciona-
dos con las características generales de cada con-
junto y posteriormente explora cuáles se parecen 
entre sí dependiendo de la distancia promedio en-
tre cada grupo. el resultado es una gráfica cono-
cida como dendrograma, que muestra cómo se 
agrupan las unidades de muestreo (parcelas) y un 
coeficiente de aglomeración que varía entre cero 
y uno e indica el porcentaje de la estructura de la 
agrupación, siendo uno el valor de la estructura 
más sólida y cero cuando no se encontra una es-
tructura de agrupación (Kaufman et al. 2009).

al realizar un análisis de agrupación utilizando la 
composición de especies de cada parcela como va-
riable (Fig. 2.3.4a), encontramos que las parcelas 
del río tzendales (tzp1-tzp6), así como las dos par-
celas de chajul más cercanas al río Lacantún (chp1 
y chp2), se agrupan en un conjunto que, de acuer-
do con los criterios de clasificación de unidades am-
bientales de siebe y colaboradores (1996) (capítulo 
2.2), corresponde a las terrazas aluviales, con suelos 
bien drenados. algunas de las especies que compar-
ten este grupo, que no se ubican en las otras parce-
las, son Croton schiedeanus, Bravaisia integerrima, 
Brosimum gentlei, Pouteria durlandii, Pseudolmedia 
glabrata, Dialium guianense, Guarea excelsa, Gua-
rea grandifolia, Guarea glabra, Licania platypus, 
Quararibea funebris y Geonoma interrupta.

el otro conjunto está formado por las parcelas 
ubicadas alrededor de la estación chajul, caracte-
rísticas de los lomeríos bajos con suelos mal drena-
dos (sap1, sap2, chp3, chp4, chp5, chp6, chp7). 
Las especies que agrupa este conjunto, no presen-
tes en el anterior, son Chrysophyllum mexicanum, 
Ilex sp., Chomelia protracta, Guettarda combsii, 
Xylopia frutescens, Byrsonima crassifolia, Matayba 
oppositifolia e Hirtella racemosa.

además, podemos notar que la parcela chp3 se 
separa de las demás. esto puede deberse a que se 
ubica cerca del arroyo miranda y aunque se agrupa 
con el hábitat de lomeríos bajos (porque comparte 
muchas especies por estar al pie de esta unidad 
ambiental), su separación se debe a la presencia de, 
entre otras, Dialium guianense, que es muy abun-

Estratificación

en este tipo de vegetación sabanoide dominan en 
el sotobosque las especies de la familia cypera-
ceae, junto con algunas gramíneas y helechos (no 
fueron muestreados en este estudio). La vegeta-
ción arbórea es un elemento característico, pero es 
de muy baja altura: 67% de los individuos se ubi-
can entre los 1.5 y 5 m y 33% entre 5.1 y 9 m.

cabe destacar que las especies arbóreas identifi-
cadas en este tipo de vegetación, a excepción de 
una especie del género Bunchosia y otra del género 
Schaefferia, son las mismas que se encuentran en 
las selvas del resto de las áreas muestreadas y des-
critas en el apartado anterior, con la diferencia de 
que aquí no superan los 9 m y en las otras parcelas 
alcanzaron más de 30 m, como el caso de Calophy-
llum brasiliense, Guettarda combsii y Terminalia 
amazonia. por su parte, Xylopia frutescens, caracte-
rística en otros sitios del estrato mayor de 20 m, en 
este tipo de vegetación sabanoide ninguno de los 
13 individuos muestreados superó los 5 m, y los in-
dividuos de Vochysia hondurensis, Matayba opposi-
tifolia e Ilex sp. registrados en la selva entre los 10 y 
19 m, en este caso se ubicaron por debajo de los 
9 m (excepto un individuo de Vochysia que llego a los 
12 m). es evidente que este tipo de vegetación está 
determinado por suelos mal drenados que no permi-
ten el pleno desarrollo de los individuos arbóreos.

por otro lado, destacan los casos de Byrsonima 
crassifolia y Ternstroemia seemannii que son domi-
nantes en este tipo de vegetación, y aunque están 
presentes en las parcelas de selva de baja altura no 
existen en las demás parcelas muestreadas en la 
selva. seguramente son especies tolerantes a los 
suelos mal drenados. ninguno de los individuos de 
estas dos especies rebasó los 6 m de altura.

2.3.6 análisis de agrupaCión

para explorar la variación en la composición y estruc-
tura entre el conjunto de las parcelas muestreadas 
se llevó a cabo un análisis de agrupación jerárqui-
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dante en esta parcela y tiene preferencia por las 
tierras bajas de inundación.

el dendrograma de análisis de agrupación basa-
do en los parámetros de estructura que fue aplica-
do en las parcelas de los alrededores de la estación 
chajul arroja resultados interesantes (Fig. 2.3.4b). 
podemos distinguir claramente tres grupos:

1. Las parcelas chp1 y chp2 se agrupan entre sí 
y separan de las demás, lo cual es coincidente con 
el análisis del dendrograma de composición florís-
tica, porque son terrazas aluviales formadas por el 
río Lacantún; en estas parcelas la diversidad de es-
pecies es más baja que en las otras, así como la 
densidad de árboles, pero el área basal alcanza los 
valores mayores, porque tienen árboles muy gran-
des que llegan hasta los 50 m, como es el caso de 
Licania platypus y Brosimum gentlei.

2. un segundo grupo lo constituyen las parcelas 
sap1 y sap2, que corresponden a la vegetación sa-
banoide de lomeríos. este tipo de vegetación pre-
senta los valores más bajos de riqueza de especies, 
al igual que en la densidad y el área basal; la altura 
de los árboles no rebasó los 10 m a pesar de ser 
especies que potencialmente pueden alcanzar es-
tratos superiores, lo cual se debe a que los suelos 
están muy mal drenados.

3. el tercer grupo lo conforman las parcelas 
chp3, chp4, chp5, chp6 y chp7, establecidas en 
lomeríos bajos. en ellas tanto la diversidad de espe-
cies como la densidad son las más altas; sin embar-
go, el área basal no es tan alta como en el primer 
grupo y la altura de los árboles es menor (en las 
tres primeras parcelas mencionadas alrededor de 
los 30 m y en las dos últimas no rebasan los 25 m). 
se trata de las mismas especies que en otras parce-
las pueden alcanzar los estratos altos como Termi-
nalia amazonia, pero que en este caso no lo logran 
porque son suelos mal drenados.

en el dendrograma de agrupación basado en las 
características estructurales que incluye todas las 
parcelas muestreadas en la rbMa, tanto de los alre-
dedores de la estación chajul como las del río tzen-
dales, se refuerzan las conclusiones mencionadas 
(Fig. 2.3.4c). podemos reconocer tres grupos:
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una estrategia con los ejidatarios de Galacia para 
su conservación (capítulo 5.4).

con la finalidad de conocer con detalle la com-
posición y estructura de este ecosistema caracterís-
tico de las selvas inundables, se llevó a cabo un 
muestreo en 0.25 hectáreas. se trazó un transecto 
de 10 × 1 000 m, paralelo al canal de la zona de ri-
bera y a una distancia de cerca de 200 m tierra 
adentro, a lo largo del cual se establecieron 25 par-
celas de 10 × 10 m separadas cada una por 30 m. 
en cada una de ellas se identificaron y midieron 
todos los individuos que tuvieran un diámetro a la 
altura del pecho mayor de 3.3 cm. para caracteri-
zar la diversidad, composición, estructura y estrati-
ficación, se realizó el mismo análisis descrito en los 
apartados anteriores.

Composición y diversidad de especies

se registró un total de 245 individuos de 64 espe-
cies pertenecientes a 29 familias. Las familias me-
jor representadas fueron Fabaceae (11); moraceae 
(9); malvaceae (5) y sapindaceae (5). trece familias 
contienen cuatro o menos especies; mientras que 
otras 13 estuvieron representadas por sólo una es-
pecie. La diversidad según el índice de shannon-
Wiener (H’) fue 3.7.

Estructura

Densidad. Los 245 individuos registrados en las 
0.25 ha corresponden a una densidad de 980 indi-
viduos por hectárea. Las densidades relativas por 
especie fueron bajas. Las especies con mayor nú-
mero de individuos fueron Clarisia biflora, Quarari-
bea yunckeri, Ampelocera hottlei y Brosimum cos-
taricanum.

Frecuencia. Las especies con mayor frecuencia fue-
ron Clarisia biflora, Ampelocera hottlei, Quararibea 
yunckeri y Brosimum costaricanum. La mayor parte 
de las especies tuvo una frecuencia muy baja, re-
sultado de su presencia únicamente en un cuadran-
te a lo largo de todo el transecto.

1. el primer grupo está formado por las dos par-
celas de vegetación sabanoide, cuyas característi-
cas se explicaron anteriormente.

2. el segundo por las terrazas aluviales de chajul 
(chp1 y chp2) ya mencionadas, a las cuales se unen 
las parcelas tzp1 y tzp4 debido a que, al igual que 
las parcelas de chajul, tienen la mayor área basal y 
árboles de hasta 50 m.

3. el tercer grupo lo forman las parcelas de 
chajul que corresponden a los lomeríos, a las que 
se unen las de tzendales que pertenecen a las 
terrazas aluviales, pero que tienen valores meno-
res de área basal que las del grupo anterior. en 
este grupo, a su vez, se acercan más las parcelas 
tzp2 y tzp6 con la de chajul (chp5) ubicada cer-
ca del arroyo miranda, que a pesar de ser de lo-
meríos bajos tiene la influencia de dicho arroyo. 
estas tres parcelas tienen las características es-
tructurales de la selva alta perennifolia como las 
del grupo anterior pero con menor área basal. asi-
mismo, se separan las parcelas cuyas áreas basa-
les son las menores y los árboles no rebasan los 
20 metros, seguramente por un limitante edáfico 
(chp6 y chp7).

2.3.7 la selva inundable de Marqués de CoMillas

uno de los fragmentos más representativos de sel-
va inundable que aún queda en buen estado de 
conservación en el municipio marqués de comillas 
se ubica en uno de los meandros del río Lacantún, 
conocido localmente como el Jolochero, que per-
tenece al ejido de Galacia. este pronunciado mean-
dro, con una superficie de selva inundable rema-
nente de aproximadamente 200 hectáreas, tiene la 
característica de estar prácticamente en su totali-
dad envuelto por la selva de la reserva de la Bios-
fera montes azules (Fig. 5.4.1), por lo cual, forma 
parte de un continuum con esta selva y constituye 
una zona de flujo constante de fauna. La conserva-
ción de este fragmento de selva es estratégico en 
cuanto a la conectividad biológica; debido a la ame-
naza de deforestación de esta selva, se estableció 
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mum costaricanum es una especie con valores al-
tos para las tres variables, aunque el gran valor de 
área basal le permite ubicarse en el segundo lugar 
de importancia en todo el muestreo, lo que indica 
que es una especie abundante, de gran tamaño y 
ampliamente distribuida.

Estratificación

con la finalidad de comprender mejor la composi-
ción florística de los distintos estratos arbóreos de 
esta selva inundable, se realizó un muestreo com-
plementario en 13.5 hectáreas, considerando sola-
mente los árboles de más de 0.50 m de d.a.p. con 
este muestreo adicional, en una superficie mucho 
más extensa, se incrementó el número de indivi-
duos muestreados a 820 y de especies registradas 
a 80 (se identificaron 75 especies) pertenecientes a 
31 familias. este muestreo no se incluye en el aná-
lisis de estructura porque no fue realizado con el 
mismo método de selección de individuos (d.a.p.) 
y sesgaría los resultados. sin embargo, es útil para 
describir de mejor manera la estratificación de esta 
selva (Fig. 2.3.6).

el estrato superior contiene 181 individuos per-
tenecientes a 22 especies; el medio 349 individuos 
de 27 especies; el inferior 103 individuos de 30 
especies, y el bajo 187 individuos de 55 especies.

Área basal. el área basal total en el muestreo fue 
de 17.74 m2, lo que corresponde a 71 m2 por hec-
tárea. el valor más alto lo obtuvo Ficus tecolutensis 
a pesar de que sólo se encontraron dos individuos 
de la especie. otras tres especies con un aporte 
significativo fueron Brosimum costaricanum, Bra-
vaisia integerrima y Brosimum alicastrum. el resto 
de las especies tuvo un área basal baja. especies 
como Clarisia biflora, Quararibea yunckeri y Ampe-
locera hottlei, a pesar de tener las densidades más 
altas en todo el muestreo, tienen un bajo aporte de 
área basal.

Valor de importancia. con los valores menciona-
dos se calculó el valor de importancia para cada 
especie. Las especies más importantes fueron: 
Ficus tecolutensis, Brosimum costaricanum, Cla-
risia biflora, Ampelocera hottlei, Quararibea 
yunckeri, Bravaisia integerrima, Brosimum alicas-
trum, sp. 2 (no identificada), Dialium guianense, 
Pouteria sp., Orthion subsessile, Spondias mom-
bin, Pouteria durlandiii, Eugenia sp., Bactris ba-
culifera y Guarea excelsa (Fig. 2.3.5).

el valor más alto de importancia de Ficus tecolu-
tensis está dado por la gran área basal que tienen 
sus individuos, a pesar de que su densidad y fre-
cuencia son muy bajas; es decir es una especie de 
gran biomasa con tan sólo dos individuos. Brosi-
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se, las especies que sólo se registraron en este es-
trato no significa que son características del mismo, 
sino que no se encontraron individuos de estas 
especies en sus estratos característicos superiores 
como es el caso evidente de Licania platypus o 
Swietenia macrophylla, entre otras.

solo cuatro especies, Ampelocera hottlei, Brosi-
mum alicastrum, Spondias mombin y Brosimum 
costaricanum estuvieron presentes en todos los 
estratos.

2.3.8 reflexiones finales

el conjunto de los muestreos realizados en la parte 
sur de la rbMa y en un meandro del río Lacantún en 
el ejido Galacia de marqués de comillas abarcaron 
una superficie total de 1.39 hectáreas distribuidas en 
139 cuadrados de 10 × 10 m. en total se muestrea-
ron 2 349 individuos cuyo diámetro a la altura del 
pecho rebasó los 3.3 cm, y pertenecen a 276 espe-
cies de 57 familias. resulta interesante comparar 
este dato con el reportado por martínez et al. (1994) 
sobre la existencia de aproximadamente un total 
573 especies arbóreas en la selva Lacandona. es de-
cir, en solo 1.39 hectáreas se reconoció 48% de 
la diversidad de árboles registrados para esta selva.

posiblemente esto se debe a que los sitios mues-
treados, aunque corresponden todos a la selva alta 
perennifolia, representan una buena parte de los 
diferentes hábitats en que esta selva se establece 
en la región: lomeríos bajos, terrazas aluviales y 
planicies inundables. vale la pena hacer notar que 
las especies únicas registradas en los senderos a los 
alrededores de la estación chajul fueron 56, las de 
los muestreos del río tzendales fueron 84 y las del 
Jolochero en marqués de comillas fueron 10; es 
decir, 43% de las especies no comparten los dife-
rentes hábitats, lo cual puede indicar un problema 
de submuestreo. Las especies más importantes que 
se comparten en todos los hábitats son Terminalia 
amazonia, Ampelocera hottlei, Callophyllum brasi-
liense, Vochysia hondurensis, Hirtella americana y 
Calyptranthes sp.

a continuación se ubican las especies en los es-
tratos donde alcanzaron su máxima altura. se mar-
ca con un asterisco las que obtuvieron los mayores 
valores de importancia.

• estrato superior: Brosimum alicastrum*, Spon-
dias mombin*, Ampelocera hottlei*, Ceiba pen-
tandra, Vatairea lundellii, Luehea speciosa, Ficus 
tecolutensis*, Cojoba arborea, Bursera simaruba, 
Albizia leucocalyx, Pterocarpus hayesii, Dialium 
guianense*, Maclura tinctorea, Ficus cotinifolia, 
Brosimum costaricanum*, Platymiscium yucata-
num, Cedrela odorata, Inga sapindioides, Schizo-
lobium parahyba y Ochroma pyramidale. cabe des-
tacar que Pterocarpus hayesii y Ochroma pyramidale 
no tienen individuos representados en ningún es-
trato debajo de este y solo se registró un individuo 
de cada una. claramente no es un hábitat que fa-
vorezca su establecimiento.

• estrato medio: Castilla elastica, Zanthoxylum 
caribaeum, Cordia bicolor y Sapium sp. en general 
estas especies tienen pocos individuos representa-
dos y Castilla elastica y Sapium sp. no tienen indi-
viduos en otros estratos inferiores.

• estrato inferior: Clarisa biflora*, Cupania den-
tata, Pouteria sp.*, Lonchocarpus sp., Ficus maxi-
ma, Quararibea yunckeri*, Bravaisia integerrima*, 
Orthion subssesile*, Guarea excelsa*, Brosimum 
spp., Nectandra reticulata, Lonchocarpus cruentus, 
Astronium graveolens, Pterocarpus rohrii, Quarari-
bea sp., Jacaratia sp., Swietenia macrophylla y Ta-
lauma mexicana. excepto por las cinco primeras 
especies, todas las demás sólo tuvieron un indivi-
duo en este estrato.

• estrato bajo: Pouteria durlandiii*, Bactris ba-
culifera*, Eugenia sp.*, Acacia mayana, Licaria sp., 
Cupania glabra, Licania platypus, Stemmadenia 
donnell-smithii, Acacia usumacintensis, Chionan-
thus oblanceolatus, Coccoloba sp., Hirtella ameri-
cana, Posoqueria latifolia, Protium sp., Psychotria 
limonenses, Randia sp., Stemmadenia sp., Trophis 
racemosa, Annona scleroderma, Cordia diversifo-
lia, Cynometra oaxacana, Guarea sp., Hyperbaena 
mexicana, Inga sp., Licania sp., Nectandra salicifo-
lia, Parathesis sp., Talisia sp. como puede observar-

natura.indb   111 25/05/16   11:01



112 subcuenca del río Lacantún: medio físico y biodiversidad

importante señalar que, aunque los árboles en los 
hábitats mal drenados no alcanzan su talla máxi-
ma, eso no coloca a estas selvas en la categoría de 
medianas o bajas, ya que esta particularidad la 
dan los atributos de la composición florística y, 
como vimos, las especies dominantes se compar-
ten y son, según la literatura especializada (pen-
nington y sarukhán 2005; miranda y Hernández-x. 
2014) características de las selvas altas perenni-
folias, o de los bosques tropicales perennifolios 
(rzedowski 1978).

a partir del análisis anterior podemos concluir 
que:

• La selva alta perennifolia de esta región se 
caracteriza por la presencia de Ampelocera hot-
tlei y otros árboles de los géneros Brosimum, Pro-
tium y Guarea. cuando esta selva se establece en 
las planicies inundables los árboles del dosel alto 
alcanzan sus tallas máximas, que superan los 50 m; 
la densidad es baja porque el área basal (bioma-
sa) es muy alta; se caracterizan por tener estratos 
bien formados, en donde dominan las especies 
de Ficus y Brosimum, y Clarisa biflora en el estra-
to alto y Bravaisia integerrima y Bactris spp. en el 
estrato bajo.

estas características estructurales se comparten 
con las terrazas aluviales de tzendales, pero su 
composición florística difiere. en este caso predo-
mina Licania platypus, Blepharidium guatemalen-
se, Dialium guianense, Croton schiedeanus, Pseu-
dolmedia glabrata, Quararibea funebris, Guarea 
grandifolia y Spondias radlkoferi en el estrato alto 
y Bravaisia integerrima y Bactris spp. en el bajo, las 
mismas que las de las planicies inundables.

en contraste están los lomeríos bajos con sue-
los mal drenados que no permiten que los árboles 
desplieguen toda su altura potencial. en general 
no llegan a los 30 metros y en algunas parcelas ni 
siquiera alcanzaron los 20 metros. su densidad es 
mayor porque las áreas basales son menores y se 
caracterizan por la presencia de Terminalia ama-
zonia, Vochysia hondurensis, Guettarda combsii, 
Callophyllum brasiliense, Xylopia frutescens y Ma-
tayba oppositifolia.

para complementar la representación de espe-
cies sería necesario, además de muestrear más su-
perficie, incluir los hábitats de las sierras kársticas 
que también se presentan en esta zona.

no obstante la necesidad de ampliar el mues-
treo, los índices de biodiversidad de este análisis 
demuestran que se trata de selvas muy diversas.
este dato se corrobora al compararlo con otros es-
tudios; por ejemplo, el índice de biodiversidad 
shannon-Wienner de estas selvas (entre 2.6 y 3.7) 
es comparable con el de la selva de Los tuxtlas 
cuyo valor fue de 3.7 (Flores 1971), o el de la selva 
de Bonampak, en donde se reporta un valor entre 
4.25 y 4.98 (meave 1983).

por otro lado, el análisis arroja resultados con-
trastantes en cuanto a la estructura de esta selva 
según los diferentes hábitats en los que se estable-
ce. Los valores de los parámetros en las distintas 
áreas de muestreo reflejan un gradiente que va de 
los hábitats de suelos bien drenados (planicies 
inundables y terrazas aluviales) a los mal drenados 
(lomeríos) y en el extremo la vegetación tipo saba-
noide. La tendencia que se observa es la siguiente: 
a mayor área basal y altura de los árboles, la den-
sidad y riqueza de especies es menor y viceversa 
(excepto por las condiciones extremas de la vege-
tación sabanoide respecto a la riqueza de especies) 
(cuadro 2.3.2).

en síntesis, podemos concluir que la selva alta 
perennifolia de esta zona, ubicada en un amplio 
espectro de hábitats heterogéneos, adquiere dife-
rentes expresiones, sobre todo estructurales, de-
pendiendo del hábitat en el que se establezca y, 
particularmente, de las condiciones edáficas. es 

Cuadro 2.3.2 variables de estructura  
en los diferentes sitios de muestreo

  Área Número
 Altura basal de individuos
 m m3/ha por hectárea Riqueza

el Jolochero 50 71   980  64
río tzendales 50 32.3 1 579 168
chajul 30 28 1 737 136
sabana 10 5.9 1 310  16
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La vegetación sabanoide se puede caracterizar 
por tener la dominancia de ciperáceas, con árboles 
que no rebasan los 10 metros aunque pertenecen 
a las mismas especies de los lomeríos, particular-
mente Terminalia amazonia, Vochysia hondurensis, 
Guettarda combsii, Xylopia frutescens y se suma 
Byrsonima crassifolia.

dada la importancia biológica y ecológica de la 
rbMa resulta indispensable tener una mejor des-
cripción y distribución de los tipos de vegetación 
que se encuentran dentro de ella y su relación con 
las distintas unidades geomorfológicas. este cono-
cimiento permitirá un mejor entendimiento de su 
influencia sobre las dinámicas poblacionales de es-
pecies animales y ayudará a sentar las bases para 
su óptimo manejo y conservación.
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