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En Jalisco habitan dos especies de arces, Acer negundo subsp. mexicanum y Acer 

saccharum subsp. skutchii. Acer negundo subsp. mexicanum es un árbol de 8-15 m de 

altura, habita en bosques de galería y en su ecotono con bosque de pino, a lo largo de 

arroyos. Únicamente crece en una localidad de Tapalpa, en los 2000 m s.n.m., en suelos 

arenosos. Acer saccharum subsp. skutchii habita en bosque mesófilo de montaña en solo 

dos localidades de Jalisco: Cañada de la Moza (Sierra de Manantlán, Autlán de Navarro) y 

en la cañada del Ojo de Agua del Cuervo (Talpa de Allende) (Vargas-Rodriguez, inédito). 

 Las poblaciones de arces y otros árboles templados localizados en México y 

Guatemala (límite sur de distribución geográfica) son encontradas en los bosques mesófilos 

de montaña. Este tipo de vegetación se caracteriza por ubicarse en barrancas húmedas de 

elevaciones entre 1200 y 2500 m. Sus componentes comparten un número significativo de 

géneros disyuntos con el este de Asia. También se pueden encontrar géneros de plantas de 

afinidad tropical. Los sitios de bosques mesófilos con arces suelen presentar una riqueza de 

especies de árboles elevada, los cuales merecen una categoría de protección (Vargas-

Rodriguez 2005). 

 Se han establecido pocas áreas protegidas para preservar los bosques mesófilos de 

montaña. En México, esta vegetación cubre menos de 800,000 ha (0.4%), de las cuales, no 

más de 150,000 ha están incluídas en áreas protegidas (Challenger 1998, Luna-Vega et al. 

2001). En Guatemala, 60,000 ha son incluídas en la Reserva de la Biósfera de las Minas y 

no más de 2,000 ha en otras tres áreas protegidas (Islebe y Véliz-Pérez 2001, Fundación 

Defensores de la Naturaleza 2002). La conservación de este ecosistema fragmentado, 

relictual y amenazado debe ser una prioridad (Vargas-Rodriguez et al. 2010). 

 Las características ecológicas, genéticas y relictuales de los arces ameritan su 

protección. Tienen un papel importante en los ciclos biogeoquímicos y otros servicios 

ecológicos, las poblaciones presentes en los límites geográficos pueden contener genes 

distintivos, son evidencia de cambios climáticos en una escala geológica y los bosques que 

los contienen son usualmente de elevada riqueza de especies. En México, dos de las cinco 

poblaciones de arce azucarero están incluidas en reservas de la biósfera (El Cielo, 

Tamaulipas y Sierra de Manantlán, Jalisco). En Guatemala solo dos de sus localidades 

están dentro de la Reserva de la Biósfera Las Minas. Otras dos, incluida la localidad Tipo 

(de la cual se describió la ahora subespecie) carecen de medidas de protección. La 

población de arce azucarero en los bosques mesófilos de Talpa de Allende, Jalisco, ha sido 

la primera en proponerse específicamente para la conservación de este tipo de vegetación 

(Vázquez-García et al. 2000, Vargas-Rodriguez 2005). A la fecha, el gobierno estatal ha 

adquirido 150 ha, pero carecen de categoría de protección o programa de manejo. Estas 

comunidades vegetales relictuales merecen una protección urgente y la ejecución eficiente 

de programas de restauración. 
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El bosque mes·filo con arce del predio ñOjo de Agua del Cuervoò se descubri· y se dio a 

conocer a la sociedad y comunidad científica en junio del año 2000, cuando José Antonio 

Vázquez García, Yalma Luisa Vargas Rodríguez y Fernando Aragón Cruz exploran y 

describen este bosque. Este descubrimiento se publicó en el Boletín del Instituto de 

Botánica de la Universidad de Guadalajara, volumen 7, número 1-3, paginas 159 a 183 

(2000). En 1998, las biólogas Laura González Guzmán y Alejandra Blanco Macías, en 

compañía de Fernando Aragón Cruz realizaban estudios de aves migratorias en Jalisco, 

cuando observaron el arce en Ojo de Agua del Cuervo. Posteriormente, es cuando Fernando 

Aragón Cruz, J. Antonio Vázquez García y Yalma L. Vargas Rodriguez realizan la primera 

descripción del bosque que es publicado en el año 2000, como se mencionó anteriormente. 

 El entonces regidor de ecología del H. Ayuntamiento Constitucional de Talpa de 

Allende, Jalisco, 2001-2003, Toribio Quintero Moro, junto con los estudiantes de la 

preparatoria de la Universidad de Guadalajara en Talpa de Allende: Adriana Ruiz, Erika 

Torres Peña, Jacqueline Anabell Quintero Anaya, Magali Martínez Torres y Sandra 

Vicencio López (generación 1998-2001), denuncian la tala inmoderada que se estaba 

llevando a cabo en el predio de la Peña del Cuervo. Es a través de este hecho, que comenzó 

el trabajo conjunto de Toribio Quintero Moro con Yalma L. Vargas Rodriguez y J. Antonio 

Vázquez García con el objetivo de lograr la protección y conservación de la vegetación de 

Talpa de Allende y de la cañada del Ojo de Agua del Cuervo, donde habita el arce 

azucarero. 

 De ésta manera y de manera conjunta, se discute, en el 2002, la primera propuesta 

de protección del bosque mesófilo con arce del predio Ojo de Agua del Cuervo, de Talpa de 

Allende. El 28 de agosto de 2002, Yalma Luisa Vargas Rodríguez y José Antonio Vázquez 

García escriben y distribuyen en Talpa de Allende tres folletos: ñFundamentos para la 

Conservaci·n de la Diversidad Biol·gicaò, ñCambio Clim§tico, Efecto de Invernadero y su 

Relaci·n con la Deforestaci·nò, ñFundamentos Ecol·gicos para la Conservaci·n del 

Bosque de Arce-Podocarpo-Pinabete en Talpa de Allende, Jalisco, M®xicoò y 

ñFragmentaci·n de Bosques y P®rdida de Biodiversidadò. El prop·sito fue dar a conocer la 

importancia de la protección de los bosques, en especial los de Talpa de Allende y divulgar 

las bases biológicas y estrategias para la conservación del bosque de arce. 

 Durante el V Congreso de Áreas Naturales Protegidas (octubre, 2002) celebrado en 

la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el presidente municipal de Talpa de Allende, Jorge Luis 

Terriquez Hernández, realiza la presentación de la propuesta de creación de Reserva de la 

Bi·sfera en Talpa de Allende: ñReserva de la Bi·sfera Ojos de Agua de Talpa de Allende: 

propuesta de protecci·n de un refugio del Pleistoceno en Jalisco, M®xicoò. Los autores de 

este trabajo presentado son: Jorge Luis Terriquez Hernández, J. Antonio Vázquez, Yalma 

L. Vargas Rodriguez y Javier Curiel. 

 Para asegurar la protección y conservación del bosque mesófilo de montaña con 

arce de Talpa de Allende, se propuso, el 11 de septiembre de 2002, la creación de una 

Reserva de la Biósfera. Yalma L. Vargas Rodríguez y J. Antonio Vázquez García envían al 

entonces presidente municipal de Talpa de Allende la primera propuesta de polígono para 

la creación de Reserva de la Biósfera en la zona del bosque de arce, con el nombre 

ñReserva de la Biosfera Ojos de Aguaò. La propuesta consist²a de 22,280 hect§reas, de las 

cuales 19,943 (89.5%) son zona de amortiguamiento y 2,337 (10.5%) zona núcleo. Los 

vértices de la zona de amortiguamiento son: 1) El Picacho de Peña Blanca, 2) Cerro El 
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Capulincillo, 3) Cerro Grande, 4) Cumbre de los Guajolotes, 5) Ojo de Arroyo El Aguacate, 

6) Ojo de Arroyo La Barranca, 7) Cerro El Aguaje y 8) Cerro Piedras Cargadas. Los 

vértices de la zona núcleo son: a) Cerro Los Picachitos, b) sur del Puerto del Diablo, c) Ojo 

de Arroyo Los Tepehuajes, d) Peña del Cuervo, e) crucero La Cumbre-La Cuesta, f) Paso 

Hondo.  

 La propuesta de Reserva de la Biosfera de 22,280 ha., se transformó posteriormente 

en zona de protección mayor, de 56,395 hectáreas, considerando otros valores biológicos y 

socioeconómicos de la zona (Vargas-Rodriguez 2005, Vargas-Rodriguez et al. 2010). Cabe 

señalar que una porción pequeña de la Reserva de la Biosfera propuesta para Talpa de 

Allende fue previamente considerada en la propuesta de Reserva de la Biosfera Costa 

Norte, dentro de la zona de amortiguamiento (Vázquez-García et al. 2000). 

 Los miembros de la presidencia municipal de Talpa de Allende y sus pobladores se 

manifestaron ante la tala inmoderada que se lleva a cabo en sus bosques, ya que se habían 

autorizado muchos programas forestales con cortas excesivas, esto lo hacen con tres mil 

firmas de los pobladores y piden una declaratoria de área protegida (Público Milenio, 

Agosto 17 de 2002). 

 Con fecha del 24 de septiembre de 2002, Jorge Luis Terriquez Hernández, 

presidente municipal de Talpa de Allende, envía al Director de la Comisión Nacional 

Forestal, Alberto Cárdenas Jiménez (CONAFOR) (oficio 143) y al Delegado de la 

Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Norberto Álvarez 

Romo (oficio 140), la inconformidad por la autorización de permisos de aprovechamientos 

forestales en la zona del bosque de arce, otorgados por la SEMARNAT en la Delegación 

Jalisco. Además se solicitó que por decreto presidencial se declare al bosque de arce como 

Reserva de la Biósfera. Estas peticiones estuvieron respaldadas por tres mil firmas de 

pobladores de Talpa de Allende (la mitad de su población mayor de quince años) (Mural, 

25 de septiembre 2002). Se envían copias también a la Procuraduría Federal de Protección 

al Ambiente (PROFEPA), la Procuraduría General de la República (PGR), y la Comisión 

de Ecología del Congreso del estado de Jalisco. 

 La PROFEPA procedió a suspender el aprovechamiento forestal que se realizaba en 

la colindancia del bosque de arce en Julio de 2003. La autorización otorgada por 

SEMARNAT en 1999 fue detenida en los juzgados administrativos el 5 de mayo de 2000. 

Sin embargo la tala continuó porque el departamento jurídico de SEMARNAT, que 

encabeza Ricardo Rafael Pérez Burgos, notificó un año después, el 24 de mayo del 2001, a 

los empresarios forestales para que suspendieran su actividad. A pesar de esa notificación, 

la tala de árboles en ese predio continuó hasta los primeros días de 2002 (Mural 25 de 

septiembre de 2002). Durante el mes de mayo, la PROFEPA realizó una auditoría 

ambiental, tras las denuncias del Ayuntamiento de Talpa de Allende, investigadores de la 

Universidad de Guadalajara, del diputado local José Guadalupe Madera Godoy (PRD) y de 

asesores de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Se clausuró 

la brecha de 126 metros que fue abierta arbitrariamente. Lo madereros contaban con 

permiso de la SEMARNAT, comenzaron el aprovechamiento en 1999, con el prestador de 

servicios técnicos del predio, Julián Guzmán Cortés. Los problemas del aprovechamiento 

según la PROFEPA fueron: irregularidades en la ejecución del programa de manejo, como 

la intervención de rodales antes de tiempo y otros que por el contrario nunca se trabajaron, 
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la ausencia de evaluación de especies en peligro de extinción (Público Milenio 28 de julio 

2003). 

 El Congreso del Estado de Jalisco solicitó al Gobierno Federal que realice los 

estudios e investigaciones, a fin de que el bosque de arce de Talpa de Allende sea declarado 

área natural protegida. Guadalupe Madera Godoy, autor de la iniciativa (Mural y Público 

Milenio, 23 de octubre de 2002). Aprobó solicitar al Presidente Vicente Fox Quesada la 

declaratoria de Reserva de la Biosfera, la propuesta la apoyaron los diputados Ena Luis 

Martínez Velasco (PVEM), José Manuel Ramírez (PAN) y Gustavo González Villaseñor 

(Publico Milenio 23 de octubre de 2002). Poco después, la Delegación Jalisco de la 

SEMARNAT, Norberto Álvarez Romo, estudiaba proteger 22 mil hectáreas (Mural 26 de 

septiembre de 2002, Público Milenio 20 de agosto de 2002).  

 La CONANP manifestó que entre sus prioridades tenía la protección del bosque de 

arce. Sergio Graf Montero, designado como encargado del proyecto por parte de la 

CONANP adelantó que en junio de 2003, el bosque de arce contaría con un decreto de 

reserva de la biosfera que garantice su protección (Público Milenio, 28 de octubre de 2002). 

Sin embargo, la polarización entre los actores involucrados detuvo el proceso (Público 

Milenio 29 de Julio de 2003). 

 En agosto de 2003, el presidente municipal de Talpa de Allende, Jorge Luis 

Terríquez (PRI), entregó al secretario de la SEMARNAT, Víctor Lichtinger Waisman, la 

propuesta para proteger el rico bosque mesófilo de montaña de Ojo de Agua del Cuervo 

(Público Milenio 7 de agosto de 2003). Dicha propuesta es evaluada y considera las 

posibilidades de establecer pago de servicios ambientales hasta la adquisición de 2 mil 

hectáreas en las cañadas donde vive la comunidad de arce (Público Milenio, 18 de agosto 

de 2003). La Alianza Mundial de Derecho Ambiental, la Fundación Selva Negra y el 

Instituto de Derecho Ambiental (IDEA) apoyan la propuesta de protección (Público 

Milenio, 1 de septiembre de 2003). 

 En noviembre de 2004, se propuso en debate el proyecto de declaración como área 

natural protegida en la categor²a de reserva de la biosfera al sitio denominado ñOjos de 

Agua del R²o Talpa de Allendeò, Jalisco, ante el pleno del Poder Legislativo Federal, de la 

LIX Legislatura en la Ciudad de México, por lo que desde entonces quedó plasmado en el 

diario de los debates, como una propuesta de la comisión de medio ambiente y recursos 

naturales, llegándose al acuerdo que se plantearía la manera de presentarla al Ejecutivo 

Federal para su evaluación.  

 El 25 de noviembre de 2004 se publica en la Gaceta Parlamentaria, de la Cámara de 

Diputados, en su número 1634-II, que la comisión de medio ambiente y recursos naturales, 

proponía como punto de acuerdo el solicitar al titular del poder Ejecutivo Federal la 

expedición del decreto presidencial que contenga la declaratoria de área natural protegida, 

en la categoría de Reserva de la Biosfera, de la zona conocida como Ojos de Agua del Río 

Talpa de Allende, Jalisco, para asegurar la protección y conservación del bosque mesófilo 

de montaña, de la cual se propone la creación de una reserva de la biosfera con una 

extensión total de 22,280 hectáreas y 2,337 hectáreas como zona núcleo. 

 Comienza en 2004 la obra de carretera estatal, Talpa-Llano Grande, cuyo trazo pasa 

cercanamente al bosque mesófilo con arce. La obra inició sin la notificación a las 

autoridades ambientales. El día 20 de abril del año 2005, se da a conocer su inicio a través 

de en el periódico Público Milenio, el cual dice que la carretera Talpa-Llano Grande tiene 
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los mismos defectos que las obras estatales en la costa ya que violan las leyes ambientales. 

El jueves 21 de abril del 2005, se da a conocer que una ladera tallada por la maquinaria 

abre al sol un bosque brumoso que no es viable sin sombras persistentes. No hay estudios 

de impacto ambiental de la obra estatal.  

 Viernes 22 de abril del 2005, PROFEPA acude inspeccionar la carretera y se 

menciona que la procuraduría revisara los tramos en construcción de la ruta Talpa-Llano 

Grande y definirá daños y violaciones, informo el delegado ñdeben correr los plazos para 

una eventual sanci·nò. 

 El martes 17 de mayo de 2005, decenas de infantes de las escuelas de la cabecera 

municipal de Talpa de Allende, esperaban el paso del gobernador Francisco Ramírez Acuña 

para darle a conocer los destrozos que se están llevando a cabo en la población, el 

representante del mandatario Ram·n Longoria se comprometi· a ñentregarle el recado a su 

jefeò. 

 23 de mayo a pesar que PROFEPA anuncia el 02 de mayo del año 2005 la clausura 

del aprovechamiento maderero en el predio Altamira, se sigue saqueando la madera sin 

control alguno aun estando los sellos de clausura en el predio antes mencionado. 

 Antonio Vázquez da a conocer que entre las especies dañadas directamente con las 

obras destacan el oyamel de Jalisco, la magnolia, la tilia, diversos encinos y coníferas, entre 

muchas más con algún grado de protección en la norma oficial mexicana NOM-059-ECOL-

2001 (Público Milenio, 8 de julio de 2005). 

 Según avances en la investigación científica, se hace la propuesta de que la nueva 

Reserva de la Biosfera sea de 56,395 hectáreas (Vargas-Rodriguez 2005). La obra carretera 

que se abrió sin permisos ambientales del gobierno del estado pasa por la zona núcleo 

(Público Milenio 22 de agosto de 2005). El Secretario de Desarrollo Urbano, Claudio Sáinz 

David desde Julio de 2005 se comprometió a entregar un mapa al periódico Publico donde 

muestre que la obra no perturbe la cañada, pero no se entregó. 

 Gerardo Boquín de la Universidad Estatal de Louisiana, mide la distancia entre el 

trazo de la carretera y el bosque de arce y señala que son 2,998.9 kilómetros, no a 8 

kilómetros como lo señaló la Secretaria de Desarrollo Urbano (Público Milenio 3 de 

diciembre de 2005). 

 El titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, Ernesto Enkerlin 

Hoeflich, señaló que ya se cuenta con dinero para gestionar la compra de las dos mil 

hectáreas que forman la zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Ojos de Agua (Público 

Milenio, 28 de enero de 2005). 

 Ignacio González Hernández, director forestal de la SEDER dijo en una reunión 

ante industriales madereros celebrada en Mascota, que no habrá zonas protegidas en el área, 

porque no es una prioridad gubernamental y que no se comprarán 2 mil hectáreas, según lo 

afirmó el director de la CONANP (Público Milenio 15 de febrero de 2005). 

 El Instituto de Derecho Ambiental (IDEA) determinó presentar ante la Comisión de 

Cooperación Ambiental de América del Norte (CCA), instancia de regulación ecológica de 

los tres países de la región, una petición ciudadana para investigar con carácter de urgente 

las omisiones y actos gubernamentales que han derivado en pérdida y presiones para la 

biodiversidad en la Costa de Jalisco, daño generado por la irregular construcción de tres 

rutas carreteras por parte del gobierno del estado. Raquel Gutiérrez Nájera, directora del 

organismo, destac· que ñel gobierno ha aceptado t§citamente que no tiene autorizaci·n de 
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impacto ambiental [federal]; lo que el equipo de IDEA va a anteponer es una petición 

urgente ante la CCA por la falta de aplicación efectiva de la Ley General de Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente y su reglamento, así como de la Ley General para el 

Desarrollo Forestal Sustentableò (Público Milenio, 13 de abril de 2005). 

 Por segundo año consecutivo, la CONAFOR negó apoyos económicos para la 

conservación del predio Ojo de Agua del Cuervo (Público Milenio 30 de noviembre de 

2005). 

 Miembros de siete organizaciones no gubernamentales interpusieron una denuncia 

penal por el daño a la biodiversidad que han ocasionado los trabajos de construcción de tres 

carreteras en la Costa de Jalisco, lo cual se agrava al carecerse de permisos ambientales en 

las obras. Jorge Gastón Gutiérrez (Colectivo Ecologista), Alfredo Menchaca (Consejo 

Ciudadano del Agua, Amigos de la Barranca y Comité pro defensa de Arcediano), Elías 

Rodríguez (Federación Agronómica de Jalisco), Arcadia Lara (Movimiento de Resistencia 

y Acción Ecológica) y José de Jesús Gutiérrez (Red Ciudadana, AC), firmaron el escrito 

entregado en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de 

ñquien resulte responsableò. Los quejosos se¶alan ñla posible comisi·n de delitos contra la 

biodiversidad, por actividades realizadas en omisión al cumplimiento de las leyes 

ambientales [...] que ha traído como consecuencia la pérdida de biodiversidad y daños 

irreparables en el estado de Jalisco con la construcción de las carreteras Mascota-Las 

Palmas-Puerto Vallarta, Talpa-Llano Grande y Villa Purificación-Chamelaò (P¼blico 

Milenio 15 de julio de 2005). 

 La ruta de Talpa a Llano Grande se comenzó a construir en la primavera de 2004, 

pero la manifestación de impacto ambiental (MIA) no fue entregada a la instancia oficial 

sino hasta el mes de mayo de 2005. De este modo, la obra abrió buena parte de los bosques 

megadiversos de la Sierra Madre del Sur sin contar con la regulación oficial, lo que ha 

generado daños graves. Los ecologistas denunciantes de los daños ocasionados por la 

carretera que construye el gobierno del estado entre Talpa y Llano Grande, se mostraron 

sorprendidos con la negativa de la delegación de la SEMARNAT de permitirles la lectura 

de la MIA que de forma extemporánea se interpuso por parte de los constructores (Público 

Milenio 26 de julio de 2005). 

 Yalma L. Vargas Rodriguez notifica al director del Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Klaus Toepfer, los destrozos carreteros 

(Público Milenio 15 de agosto de 2005). 

 La delegación Jalisco de la SEMARNAT rechazó la solicitud de agrupaciones 

ecologistas de abrir a consulta pública la manifestación de impacto ambiental que presentó 

el gobierno del estado para construir la carretera Talpa-Llano Grande. Eduardo Sánchez 

Valencia, subdelegado de la dependencia federal, argumentó que la solicitud se hizo fuera 

de tiempo, y por eso fue negada. Por su parte, la promotora de la consulta, Raquel Gutiérrez 

Nájera, negó esa aseveración y dijo que está en espera de que se le entregue la contestación 

por escrito, pues va a pedir la nulidad de la decisión de la SEMARNAT para que se proceda 

a la consulta (Público Milenio, 3 de septiembre de 2005). 

 En el periódico Público (21 de octubre de 2005) se demostró que ningún trámite de 

impacto ambiental y cambio de uso de suelo forestal empezó antes de las carreteras. Los 

datos oficiales revelan que se comenzaron hasta que la PROFEPA intervino para sancionar. 

Esto, aparte de que en tr§mites ambientales aplica la ñnegativa fictaò, en el supuesto de que 
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sí se hubieran interpuesto las solicitudes. No hay un solo permiso federal para la Talpa-

Llano Grande. Un procedimiento de sanción administrativa y una denuncia penal por daños 

a una de las zonas más ricas en biodiversidad en el estado de Jalisco, es lo que arrastra la 

obra carretera estatal Talpa-Llano Grande, ruta que fue inspeccionada por el diputado local 

Salvador Cosío Gaona, quien no encontró anomalías mayores y consideró que el sector 

ambiental federal ha perjudicado a Jalisco con sus procedimientos en torno a la obra 

 Mientras la delegación de la SEMARNAT admite que hay bases para clausurar la 

obra; el entonces titular de la SEMADES, Ramón González Núñez, asegura que se están 

cubriendo los trámites de impacto ambiental y cambio de uso de suelo. Pero dichos trámites 

llegaron a la SEMARNAT hasta ocho meses después. 
 La PROFEPA clausura la carretera y permite su reanudación condicionada a un 

convenio donde la Secretaría de Desarrollo Urbano (SEDEUR) acepta la medida de 

corrección, mitigación y compensación. Como medida de mitigación, la SEDEUR adquiere 

150 hectáreas que incluyen el bosque de arce y en el 2009, se propone la creación de un 

área protegida en la zona con la categoría de Parque Estatal. 
 

Referencias 

 

Vargas-Rodriguez, Y.L., Platt, W., Vázquez-García, J.A., y Boquin, G. 2010. Selecting 

Relict Montane Cloud Forests for Conservation Priorities: The Case of Western 

Mexico. Natural Areas Journal 30: 156-173. 

Vargas-Rodriguez, Y.L. 2005. Ecology of disjunct cloud forest sugar maple populations 

(Acer saccharum subsp. skutchii) in North and Central America. Tesis de Maestría 

en Ciencias, Department of Biological Sciences, Louisiana State University, Baton 

Rouge, Louisiana. 

Vázquez-García, J.A., J.J. Reynoso D., Y.L. Vargas-Rodriguez y H. Frias U. 2000. Jalisco-

Costa Norte: Patrimonio ecológico, cultural y productivo de México. Universidad 

de Guadalajara, México. 260 pp. Versión electrónica. ISBN 968-895-942-1. 

 

  



 
 

 

15 

SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE C.V. 

 

 

 

 

 

 

III. Justificación técnica y social 
 

 

  



 
 

 

16 

SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION SA DE C.V. 

La distribución disyunta de poblaciones de arces en cañadas de México y Guatemala puede 

ser considerada un relicto del Periodo Neogeno (hace 23 millones de años) (Martin y 

Harrell, 1957; Axelrod, 1975; Graham, 1993; Peters, 1997; Graham 1999b). El registro de 

polen de Malpaso, Chiapas, México, indica la presencia de Acer en México durante la 

Época Mioceno temprano (Neogeno) (Rzedowski y Palacios-Chávez, 1977; Wolfe y Tanai, 

1987). El género estuvo ampliamente distribuido a través de la zona boreal en el Neogeno 

(Mioceno y Plioceno) (Graham, 1999a). El clima frío durante el Neogeno produjo grandes 

cambios geoflorísticos, y algunos elementos florísticos migraron al sur, produciendo 

cambios en sus rangos (Graham, 1999b). El ambiente seco durante el Neogeno tardío y del 

Periodo Cuaternario en Norte América continental, resultó en el aislamiento de muchas 

especies que redujeron su distribución a cañadas en las montañas, las que sirvieron como 

refugio. La distribución neártica y neotropical de Acer sacchraum Marsh es consistente con 

la de las poblaciones neotropicales relictas que pudieron haber sido separadas de aquellas 

templadas de Norte América durante el Pleistoceno (Cuaternario) (Gelderen et al., 1994). 

 Acer saccharum y otros componentes prominentes de los bosques de E.U. y Canadá 

muestran relaciones con variables ambientales. La humedad del suelo y la disponibilidad de 

nutrimentos afecta la sobrevivencia de los árboles, así como la composición de especies 

(Poulson y Platt, 1996; Wilmot et al., 1996; Arii y Lechowicz, 2002). Acer saccharum esta 

presente en los suelos más fértiles, particularmente aquellos que son bien-drenados y con 

alta disponibilidad de calcio y magnesio (Godman et al., 1990; McClure y Lee, 1993; 

Breemen et al., 1997). Concentraciones elevadas de magnesio originan efectos negativos en 

la sobrevivencia del arce, aumentando la mortalidad de plántulas debido a la interacción del 

aluminio con otros nutrimentos del suelo (Bertrand et al., 1995). Además, la especie exhibe 

baja tolerancia a la sequía (Ellsworth y Reich, 1992). 

 La riqueza de especies en el bosque mes·filo con arce de ñOjo de Agua del Cuervoò 

en Talpa de Allende, es comparable con la de algunos bosques asiáticos (Vargas-Rodriguez 

2005, Vargas-Rodriguez et al. 2010). A pesar de que los bosques templados del este de 

Asia son más ricos en especies que su contraparte en el este de Norte América (Latham y 

Ricklefs 1993, Qian 1999), ellos no presentaron una mayor riqueza que ñOjo de Agua del 

Cuervoò (Vargas-Rodriguez 2005). El bosque de ñOjo de Agua del Cuervoò contiene 

elementos tropicales además de templados, lo que resulta en un incremento de la riqueza. 

Por lo tanto, el bosque de ñOjo de Agua del Cuervoò es tan rico en especies como aquellos 

en Asia, los que se considera que tienen una composición florística primitiva y una 

heterogeneidad fisiográfica extrema (Qian y Ricklefs 2000, Vargas-Rodriguez et al. 2010). 

 La comunidad vegetal en ñOjo de Agua del Cuervoò esta flor²sticamente 

relacionada con aquellos bosques en México y Asia que contienen géneros disyuntos 

(Vargas-Rodriguez 2005). Las similitudes con otros bosques en México pueden estar 

basados en los géneros tropicales compartidos con los bosques en Chiapas (Benito Juárez), 

una localidad cercana a la reserva de la biosfera El Triunfo, establecida para la protección 

de los bosques mesófilos muy diversos que ahí ocurren. Los géneros templados también 

están presentes en el bosque de Tenejapa (Chiapas), compartiendo con ñOjo de Agua del 

Cuervoò g®neros como Acer. Utilizando un análisis de clasificación, el bosque de arce de 

Talpa de Allende se agrupó con los bosques del este de México, los cuales contienen 

especies disyuntas como Fagus grandifolia var. Mexicana (Vargas-Rodriguez et al. 2010). 

Este grupo parece contener bosques con composición ancestral. Este resultado fue 
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consistente con aquellos encontrados en el análisis de ordenación de comunidades vegetales 

(Vargas-Rodriguez 2005). Bosques con estas características de relictualidad y disyunción 

poblacional merecen una categoría de protección. 

 La comunidad de §rboles en ñOjo de Agua del Cuervoò incluye especies en peligro 

de extinción. El arce azucarero es considerado por la Norma Oficial Mexicana debido a su 

distribución fragmentada a través del país y la densidad baja de tallos en las poblaciones 

conocidas. Sin embargo, la especie tiene que ser también incluida en la Lista Roja de 

especies en peligro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

(IUCN-RLTS) (Vargas-Rodriguez 2005). Actualmente, solamente Abies guatemalensis var. 

jaliscana esta en la Norma Oficial Mexicana, Convention on International Trade in 

Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) y RLTS como en peligro.  

 La deforestación, extracción de madera ilegal y la creación de carretera, son las 

mayores amenazas para el bosque mes·filo con arce en ñOjo de Agua del Cuervoò, Talpa 

de Allende. La tala de Abies guatemalensis var. jaliscana sucede en el área, a pesar de que 

la especie esta incluida en la Norma Oficial, CITES, RLTS y tiene un estatus de endémica. 

La deforestaci·n en una zona extensa de los alrededores de ñOjo de Agua del Cuervoò 

también esta ocurriendo. Además, especies como el helecho arborescente, Cyathea 

costarricencis ha sido extraído ilegalmente con propósitos comerciales. Además, la nueva 

carretera que conecta Talpa de Allende y Llano Grande atravesando parte de la cañada con 

bosque mesófilo. Esta carretra puede disminuir la conectividad entre especies, eliminando 

las zonas grandes y cohesivas. Un incremento en el aislamiento entre el bosque y otras 

áreas adyancentes y la subsecuente reducción en una red de reservas no puede permitir la 

preservación de especies que necesitan grandes áreas como hábitats (Crist et al. 2005). 

 La creación de un área protegida, como una reserva de la biósfera en el occidente de 

México permitirá la existencia de un corredor de flora y fauna entre otras dos áreas 

protegidas. La conexión con las Reservas de la Biosfera Chamela-Cuixmla y Sierra de 

Manantlán en el occidente de México podría ser posible, creando una red de áreas 

protegidas en la región. El bosque tropical caducifolio en Chamela-Cuixmala puede ser 

conectado con los bosques tropicales en la porción sur de la reserva aquí propuesta, 

mientras que los bosques templados y mesófilos podrían conectarse con la Sierra de 

Manantlán a través de la Sierra de Cacoma (Vargas-Rodriguez 2005, Vargas-Rodriguez et 

al. 2010). 
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IV. Objetivos del área natural protegida 
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Objetivo general 

 

Describir el estado actual y relevancia del sistema natural: abiótico (topografía, clima, 

hidrología,  geología, geomorfología y edafología) y biótico (flora, fauna y vegetación); y 

del medio construido (historia, cultura y aspectos socioeconómicos) que justifique la 

trascendencia de declarar una superficie relevante para la conservación del bosque de arce 

azucarero de Talpa de Allende, Jalisco, como una nueva área natural protegida de Jalisco, 

en la categoría de Parque Estatal. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Realizar un diagnóstico integral de una superficie de 7137.14 ha (donde se incluye un 

bosque de arce azucarero), así como de su entorno de influencia que permita reconocer 

la situación actual y relevancia de sus recursos naturales, destacando la importancia de 

la conservación de los mismos. Todo trabajo descriptivo  tendrá elementos de 

verificación científica tanto en campo como en gabinete. El diagnóstico incluirá las 

actividades económicas actuales y potenciales de acuerdo a su factibilidad e impacto en 

el área y en el marco de una zonificación. 

2. Determinar la categoría de manejo que le corresponda de acuerdo a las características 

del área y con base a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y de Protección al 

Ambiente. Definir las modalidades a que se sujetará el área, protección o eventual uso o 

aprovechamiento de los recursos naturales.  

3. Delimitar de manera precisa el área propuesta para protección y de su zonificación 

correspondiente, las coordenadas geográficas de cada vértice, la superficie de cada 

unidad de manejo, así como sus deslindes. 

4. Describir las actividades que podrán llevarse a cabo en el área correspondiente, y las 

modalidades y limitaciones a que sujetarán. 

5. Evaluar la causa de utilidad pública de terrenos y en su caso recomendar al Gobierno 

del Estado o a los gobiernos municipales la adquisición de terrenos que aumenten la 

certidumbre de protección de la biodiversidad. 

6. Plantear las bases de un programa preliminar de manejo para el área. 
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V. Delimitación del polígono 
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Delimitación del polígono 

 

La presente propuesta de zonificación de Parque Estatal Bosque de Arce (PEBA) constituye 

una modificación al polígono original propuesto por Vargas-Rodríguez (2005) y Vargas-

Rodríguez et al. (2010). Las principales razones de la presente modificación fueron: 1) 

incluir otros criterios biológicos de conservación y 2) adecuar los límites o linderos y sus 

vértices de acuerdo a las características específicas de topografía (crestas, cañadas, cimas), 

tipos de vegetación y uso de suelo, líneas de transporte y corrientes hidrológicas 

superficiales, así como a los criterios de Parque Estatal. 

 Para seleccionar y delimitar el bosque mesófilo con arce (arce azucarero, Acer 

saccharum subsp. skutchii) y sus ecosistemas adyacentes a conservar, se tomaron en cuenta 

los criterios internacionales para zonas núcleo y zonas de amortiguamiento del Programa 

del Hombre y la Biósfera (MAB) (UNESCO 1984), adaptados al Sistema Estatal de Áreas 

Naturales Protegidas del Estado de Jalisco, en su categoría de Parques Estatales, de acuerdo 

a  lo señalado en el Artículo 47 de la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente: ñLos parques estatales son aquellas §reas de uso p¼blico, constituidas por el 

Titular del Ejecutivo, que contienen representaciones biogeográficas en el ámbito regional 

de uno o más ecosistemas, cuya belleza escénica es representativa, tienen valor científico, 

educativo y de recreo, y valor histórico por la existencia de flora y fauna y sus posibilidades 

de uso ecoturístico. En los parques estatales solo podrá permitirse la realización de 

actividades relacionadas con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su 

flora y fauna y en general, con la preservación de los ecosistemas y sus elementos, así como 

con la investigaci·n, recreaci·n, ecoturismo y educaci·n ambientalò.  

 

Objetivos 

Establecer un área dedicada a la conservación de los bosques mesófilos de montaña de 

Talpa de Allende, principalmente aquel que contiene Acer saccharum subsp. skutchii (arce 

azucarero), Magnolia pacífica, Podocarpus reichei, Matudea trinervia, Abies 

guatemalensis, Tilia mexicana, Cyathea costaricensis, además de ecosistemas adyacentes, 

tales como el bosque de oyamel (Abies guatemalensis), de pino-encino, de encino, bosque 

tropical subcaducifolio, bosque tropical caducifolio y bosque de galería. 

 Para la delimitación del polígono se toma en consideración las características 

espaciales del bosque. El bosque de arce azucarero sólo habita en pocas cañadas con 

fragmentos de bosques angostos y alargados a lo largo de arroyos permanentes. Estos 

fragmentos están inmersos en una matriz de diversos tipos de vegetación (principalmente 

bosques de pino-encino y de oyamel), por lo que no se pueden conservar en una forma 

aislada. Para su conservación efectiva se requiere un polígono que incluya de manera 

integral a la montaña y sus ecosistemas adyacentes, con los cuales tiene interacciones 

importantes para la conservación de su biodiversidad y sus funciones ecológicas. 

 La zona propuesta también considera la inclusión de áreas para proveer de servicios 

ambientales a las comunidades locales y regionales. El bosque mesófilo con arce azucarero 

de la ca¶ada de ñOjo de Agua del Cuervoò y sus ecosistemas adyacentes  forman la 

cabecera de cuenca del río Talpa-Mascota y el polígono del Parque Estatal esta diseñado 

para incluir una gran parte de esta cabecera de cuenca tan importante para las cabeceras 

municipales de Talpa de Allende, Mascota y Puerto Vallarta. 
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Metodología de delimitación del polígono 

1. Verificación en campo y georeferenciación de tipos de vegetación y usos de suelo 

Se evaluó visualmente la estructura y composición de especies de los diferentes tipos de 

vegetación y usos de suelo encontrados fuera y dentro del polígono propuesto por Vargas-

Rodríguez (2005) y Vargas-Rodríguez et al. (2010), en sitios representativos y distribuidos 

a lo largo del perímetro del polígono y puntos interiores. Se registraron los puntos de 

referencia  verificados por medio de un geoposicionador (Garmin) y se ingresaron a un 

Sistema de Información Geográfica (SIG), por medio del uso de los programas Erdas 9.1, 

Arc View 3.2 y Arc GIS 9.2 (ESRI, 1996, 2006). 

 

2. Clasificación de imágenes de percepción remota 

Mediante el uso de imágenes multiespectrales de satélite del sistema Landsat 7 2007 (con 

resolución de 28 m) e imágenes de alta resolución (1.1 m) del sistema Google Digital Globe 

2009 (Quickbird) se realizó la clasificación de los diferentes tipos de vegetación y usos de 

suelo. La clasificación de imágenes consistió en tres etapas: 

 2.1 Clasificación por medio del método híbrido, que incluye la clasificación 

supervisada y la no supervisada (Richards y Jia 2006). 

 2.2 Clasificación experta (ERDAS Field Guide 2005). Con el uso de la técnica ñExpert 

classificationò del programa ERDAS 9.1 y el uso combinado de un Modelo Digital de 

Elevaciones e imágenes de alta resolución de Google se generó una serie secuenciada de 

mapas de clasificación: 

a) máscaras de fragmentos de determinados  tipos de vegetación y usos de 

suelo. 

b) las máscaras se sometieron a clasificaciones parciales  para determinar 

subtipos de vegetación y usos de suelo. 

c) por medio de una combinación de clasificaciones parciales se 

determinaron los tipos de vegetación y usos de suelo y sus subcategorías. 

2.3 Reclasificación. 

 

3. Generación de un mapa de valores de conservación de los ecosistemas 

Se determinó una escala del 1 al 10 por orden de menor a mayor valor de conservación de 

biodiversidad para las 12 categorías en las que se clasificaron los tipos de vegetación y uso 

de suelo (Cuadro 1). Los valores de conservación fueron asignados de acuerdo a cuatro 

atributos de los ecosistemas del polígono propuesto: 

a) Biodiversidad 

  b) Endemismos 

c) Extensión territorial o rareza del ecosistema en el país y en el Occidente 

de México 

d) Presencia de especies de distribución relictual, como Acer saccharum 

subsp. skutchii (arce azucarero), Magnolia pacífica, Podocarpus reichei, 

Matudea trinervia, Abies guatemalensis, Tilia mexicana, Cyathea 

costaricensis. 
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Cuadro 1. Valores de conservación asignados a los tipos de vegetación y uso de suelo del 

polígono propuesto para el Parque Estatal Bosque de Maple. 

No. de clase Tipo de vegetación o uso de suelo Valor de 

conservación 

0 Sin datos 0 

1 Sin vegetación 1 

2 Pastizal 3 

3 Agricultura 1 

4 Selva baja 6 

5 Matorral subtropical 4 

6 Bosque de encino abierto 6 

7 Bosque de encino cerrado 8 

8 Bosque mixto de encino y pino 8 

9 Bosque de pino 8 

10 Bosque mesófilo de montaña (incluye oyamel) 10 

11 Selva mediana y bosque de galería 7 

12 Cuerpos de agua 7 

 

Una vez que se obtuvo la tabla de valores de conservación se elaboró el mapa de valores de 

conservación mediante un análisis de fragmentación, por medio del cual se realizó una 

suavización de los diferentes tipos de vegetación y usos de suelo de acuerdo a sus 

respectivos valores de conservación. 

 

4. Delimitación del polígono del Parque Estatal Bosque de Arce 

Para la delimitación final del polígono se consideraron los siguientes aspectos: 

a) El mapa de clasificación de los tipos de vegetación y usos de suelo. 

b) El mapa de valores de conservación de los ecosistemas. 

c) La seguridad en la tenencia de la tierra (presencia de predios comprados 

por el Gobierno del Estado). 

d) La superficie máxima sugerida por la Secretaría del Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural (SEMADES) para el Parque Estatal Bosque de Arce. 

e) La forma sugerida para polígonos de áreas naturales protegidas con fines 

de conservación de la biodiversidad y con fines de simplificación 

operativa y administrativa, es decir, de forma no muy irregular y no muy 

compleja, con el mínimo de vértices posibles. 

 

Las posiciones y trazos de los linderos y vértices propuestos por Vargas-Rodríguez (2005) 

y Vargas-Rodríguez et al. (2010) se modificaron tomando en cuenta los aspectos 

mencionados buscando hacer que coincidieran con elementos topográficos característicos 

que sirvieran de referencia para facilitar su ubicación, y elementos que formaran límites 

naturales o antropogénicos, tales como arroyos, crestas de montaña, cimas, carreteras y 

límites de tipos de vegetación y usos de suelo. 
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Resultados 

Se presentan los mapas de la delimitación de la zona núcleo y zona de amortiguamiento 

propuestas previamente (Vargas-Rodriguez 2005) y la propuesta actual para el Parque 

Estatal Bosque de Arce (Fig. 1), así como el mapa de tipos de vegetación y usos de suelo 

(Fig. 2 y 3) y el mapa de valores de conservación (Fig. 4), que sirvieron de base para la 

delimitación. En el cuadro 2 se presentan las coordenadas geográficas UTM de los 68 

vértices que delimitan el polígono actual propuesto del Parque Estatal Bosque de Arce. 

 

 
 

 

Figura 1. Delimitación de los polígonos preliminares (líneas negras) de la zona núcleo y 

zona de amortiguamiento de la propuesta previa (Vargas-Rodriguez 2005) y del polígono 

actual (línea roja) propuesto para el Parque Estatal Bosque de Arce. 
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Figura 2. Clasificación de tipos de vegetación y usos de suelo del área propuesta para 

Parque Estatal Bosque de Arce y su zona de influencia. 
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Figura 3. Clasificación de tipos de vegetación y usos de suelo del área propuesta para 

Parque Estatal Bosque de Arce. 
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Figura 4. Polígono propuesto para Parque Estatal Bosque de Arce con escala de valores de 

conservación de ecosistemas. 
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Cuadro 2. Coordenadas geográficas UTM Zona 13 Norte de los 68 vértices que delimitan el 

polígono propuesto para Parque Estatal Bosque de Arce de Talpa de Allende, Jalisco. 

 

Vértice Coordenadas X UTM 13N Coordenadas Y UTM 13N 

1 519753 2237040 

2 519721 2237440 

3 520014 2238110 

4 520483 2238400 

5 521127 2238370 

6 521715 2238550 

7 521969 2238770 

8 522350 2238820 

9 523073 2238720 

10 523616 2238750 

11 524090 2238880 

12 524101 2239060 

13 524783 2239110 

14 525407 2239150 

15 525812 2238870 

16 526066 2238920 

17 526273 2239300 

18 526493 2239420 

19 526921 2239260 

20 527348 2239230 

21 527823 2239080 

22 528088 2238410 

23 528260 2237930 

24 528467 2237590 

25 529234 2236540 

26 529785 2236150 

27 530138 2235970 

28 530387 2235650 

29 530684 2234880 

30 530696 2234460 

31 530633 2234220 

32 530512 2233840 

33 530391 2233240 

34 530375 2232660 

35 530237 2232540 

36 530052 2232300 

37 530005 2232150 

38 529773 2232100 

39 529675 2232340 

40 529525 2232330 

41 529439 2232210 

42 529608 2231770 

43 529706 2231500 

44 529707 2231220 

45 529711 2230990 
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46 529709 2230140 

47 529631 2229390 

48 529476 2228280 

49 528501 2228110 

50 526698 2227410 

51 525444 2226290 

52 523951 2226800 

53 524431 2229850 

54 524581 2231050 

55 524803 2232430 

56 524424 2232950 

57 524078 2233230 

58 523619 2233430 

59 523396 2233520 

60 523292 2233650 

61 523223 2234000 

62 523034 2234230 

63 522793 2234580 

64 522569 2235000 

65 521973 2235600 

66 520844 2235340 

67 520088 2235980 

68 519753 2237040 
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VI. Medio natural  
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Descripción geográfica 

 

El polígono propuesto para Parque Estatal Bosque de Arce se ubica en la zona este-sureste 

del municipio de Talpa de Allende, en la Región Sierra Occidental del Estado de Jalisco, 

entre las coordenadas 104.706º -104.811º de longitud oeste y 20.2855º - 20.1782º de latitud 

norte (Fig. 5). El área se ubica aproximadamente a 16 km al sur de su cabecera municipal y 

colinda en su límite sureste con los municipios de Atenguillo y Cuautla y en su límite sur 

con el municipio de Tomatlán. La zona de amortiguamiento propuesta, además de estar 

inmersa en el municipio de Talpa de Allende en su mayor parte, incluye además parte de 

los municipios de Mascota, Atenguillo, Cuautla y Tomatlán, en sus zonas este y sureste. 

Estas áreas son parte de la subprovincia fisiográfica de las sierras de la costa de Jalisco y 

Colima, correspondiente a la parte más occidental de la provincia fisiográfica Sierra Madre 

del Sur (INEGI 2004). Esta subprovincia se caracteriza por la ausencia de alineamientos 

estructurales este-oeste, ya que se encuentra en un bloque granítico (Bloque Jalisco) 

separado de las otras subprovincias por el sistema de fallas de Colima y el Sur de Jalisco 

(Maillol et al. 1997). La superficie total del polígono propuesto como Parque Estatal es de 

7879.79 ha (78.79 km²) y el rango de altitud es de 630 -2336.6 m s.n.m. Los límites del 

polígono propuesto aqui confluyen en 68 vértices (Cuadro 2). El polígono de la zona de 

influencia está delimitado por 11 vértices (Cuadro 2). 

 El polígono forma parte de la Sierra de Cacoma y de la Sierra Arrastradero, ambas 

constituyen un segmento occidental de la Sierra Madre del Sur. Es una región 

predominantemente montañosa con pendientes de moderadas a abruptas, con muy escasas 

zonas planas y de lomeríos. Sus laderas forman vertientes hacia las costas del municipio de 

Tomatlán en su cara sur y hacia los valles intermontanos de Talpa de Allende y Mascota 

hacia su cara norte, vertiendo sus aguas finalmente hacia la costa norte del estado, 

atravesando los municipios de Talpa de Allende, Mascota y Puerto Vallarta. La zona de 

influencia del área propuesta abarca al sur y suroeste la vertiente costera de los municipios 

de Talpa de Allende, Tomatlán y Villa Purificación; al este la parte centro-occidental de la 

subprovincia fisiográfica de la Sierra de Jalisco (perteneciente a la provincia fisiográfica 

Faja Neovolcánica Transversal), de los municipios de Atenguillo, Cuautla y Mascota; y al 

norte y noroeste las vertientes de los valles intermontanos de Talpa de Allende y Rincón de 

Mirandillas en los municipios de Talpa de Allende y Mascota. 
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Figura 5. Ubicación geográfica del área propuesta para Parque Estatal Bosque de Arce, en 

el municipio de Talpa de Allende (delimitada con línea roja) y municipios vecinos de las 

regiones Sierra Occidental y Costa Norte de Jalisco (zona de influencia, delimitada con 

línea poligonal negra interna). El área de estudio esta delimitada por un marco rectangular 

negro externo. 
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