
FACULTAD DE CIENCIAS 

.YEGETAClON DE' UNA CORRIENTE DE LAVA DE 
FORMAClON RECIENTE 

LOCALIZADA EN ELDECLI.YE MERIDIONAL DE 
LA SIERRA DE CHICHINAUTZIN 

T E s s 
Que para su exámen profesional de 

BIOLOGO 
p r e s e na: 

..JUDITH ESPINOSA GARDUÑO 

México, D, F. 1961 



-~ 

e o N T E N IDO 

1.- Introducción 
II.~ El Medio Ambiente 

1.- Datos Geográficos 
2.- Datos Geológicos 
3.-Datos Topográficos y Edafológicos 
4.- Datos Climatológicos 

III.- Vegetación 
1.- Descripción 

A.- Asociación: Hechtia :2oda."l. tha -
B.- Asociación: Bursera cuneata 

Agave horrida 

C.- Asociación: Quereus - Arctostauhylos ];!olifolia 
D.- Asociación: guercus 

2.- Análisis Cuantitativo 
3.- Clasificación Eco16gica 

rugosa 

4.- Clasificación Biotipo16gica 
IV.- Algunas Consideraciones acerca de la Vegetaci6n 

1.- Relaciones de la Vegetación con el !ilediQ Am.biente 
2.- Sucesión Vegetal 

V.- Influencia Humana 
VI.- Lista de Espeoies 

VII.- Afinidades de la Flora 
1.- Relaciones Florísticas 
2.- Comparación con otros Pedregales 

VIII.- Resumen y Conclusiones 



I.- INTRODUCCION 

El presente trabajo se refiere al e.studio de la vege
taoión de una córriente de lava de edad bastante reéiente, loo!, 
lizada en el declive meridional de la Sierra de Chichinautzin;
área a la que hace alusión el botánico y colector Cyrus Guern-
sey Pringle 'en sus mÚltiples excursiones por la regi6n (Dayis -
1936) Y que fué tratada en forma SOmera por la Srta. Ra.m!rez C. 
(1949) en su trabajo intitulado "Notas generales sobre. la"vege
tación de la Sierra de Tepoztlán, Morelos". 

Para la realizáción de este trabajo se hicieron 45 e.! 
eursiones efectuadas en distintas épocas del año en las que se 
tomaron los datos eorrespondientes y se colectó el material de 
herbario. 

La identificación de éste se realizó en el Departamea 
to de, Botánioa Fanerogámica del rnsti tuto de Biología de la -
U. N. A~ M., en cuyo herbario quedarán depositados los ejempla
res correspondientes. 

En la maroha de .este trabajo fué 'utilizado un mapa de 
la región, editado por la Secretaría de la Defensa, Comisión 
Cartográfioa Mili taN Hoja 14 Q - h (19) Tres Cumbres, Eso. 
1 : 25 000 as! oomo una fotografía aérea de la región. 

Hago patente mi sincero agradecimiento al Dr. Faus
tino Miranda por haber aceptado la direoci6n de este trabajo y 
por haberme orientado en la realizaoión del mismo. Agradezoo
asimismo a los profesores Eizi Matuda y Maximino Martínezf a la 
Dra. Helia Bravo, al' arque61ogo José Luis Lorenzo, al geólogo -
Federico ¡'¡ooser y al Dr. Manuel ¡'¡aldonado K. por la ayuda que -
en distintas formas me prestaron para la realizaci6n de este e& 
tudio. 

Mi sinoero reconocimiento al Dr. Aaron J. Sharp por -
.su gentilez.a al haber. identificado los musgos oolectados, al -

Biól. Te6filo Herrera en lo que se refiere a la identificaci6n-
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de hongos y líquenes, así como ai Dr. Cornelius H. Muller por -
lo que respecta a los encinos. 

Agradezoo además al Servicio Meteoro16gico Mexicano y 
a la Sección de Climatología"de la Secretaría de Récursos Hi_ 
dráulicos por haberme 'facilitado los ~atos neoesarios yalLab2, 

,ratorio de Análisis Agrícolas de la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería por haber efectuado los an,állsis de s~elos. 

Mi especial y sincero agrade,cimiento al Bi61. J. Rze
dow:ski y al arqueólogo Francisco G. Rul. 



1I.- ~ ~ AMBIENTE 

l~- Datos. Geográfioos 

La zona en estudio (Mapa 1) se localiza al noroeste -
de Tepoztlán, en el declive sur de la Sierra de Chichinautzin. 

Políticamente pertenece.al Municipio de Tepoz.tlán en 
el Estado de Morelos, enoontrándose a 5.5 Km. del pueblo de COla 
jomulco que es la poblaoión más cercana por oarretera. 

La zona (Mapa 2) se ve cruzada en su parte central -
por el meridiano 99º 09' 06" de longitud oeste (que oorrespond,! 
ría al número 484 ·de ~a cuadríoula de la hoja Tres Cumbres) ,y -
por el paralelo 192 oí, 14" de latitud norte (2l03dé la ouadrí 
eula del mismo mapa); ocupa una extensión aproximada de 3 Km2 : 
afeotando una forma romboidal irregular 06n eje. mayor de norte
a sur y cuyos lími tes son bien definidos. 

Tiene una exposici6nal S SE y presenta un fuerte re
lieve descend·ente con una inclinación media de 152 O: sea 26.8 % 
de pendient~, de manera que la parte más baja se encuentra a-
2000 m. s/n/m. y rápidamente se eleva en una extensión relativla 
mente aorta. y 2.; Km. más arH ba, en su límite norte, nos enco!! 
tramos. ya e.n la cota 2650 m. s/n/m. 

La zona es atraves~da dos veces por la Autopista Méxl 
co - Cuernavaoa en una pronunciada curva conocida como "Curva -
de la Pera", la primera vez entre el Km. 52.5 y el Km. 54 (tra
mo norte) y la segunda entre el Km. 55 Y el K.'Il. 56.5 (tra.q¡.o 
sur). La vía del ferrocarril entre México y Cue.rnavaca también
la cruza dos veces, una. entre las estaciones de Coajomulco y El 
Parquet i Km. al norte del tramo norte de la carretera y otra -
entre las estaciones de El Parque y Alarcón, i Km. al sur del -
tramo sur de la misma. 

Ho existe en la zona ninguna corriente de agua, sola
mente a lo largo del borde oriental de la misma, puede adverti.!: 
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se una depresión longif#udinal que sirve de cauce a las aguasen 
la 'pooa de mayor precipitación, tratándose por 10 tanto de una 
corriente intermitente. 

2.-~ Geológicos 

Es bien conocida la enorme actividad volcánica que -
di6 lugar a lafornación de la Guenca de México, la cual mues-
tra una compleja variedad de formas volcánicas distintas origi

. nadas en :3 cic1,os de efusión ~gnéa a partir del Terciario Medio 
(Mooser 1956 y 1957). 

Durante el tercero ymá'.s reciente de estos 01.0108 oc,!! 
rrido durante el Pleistoceno se originó la llamada Serie Basál
ticaChichinautzin (Fries 1956.), que tuvo sus inicios en la par. 
te norte de. la cuenca, y fué desplazándose posteriormente hacia
el sur, lugar en q~e tuvd finalmente su ·manifedación más signi 
fieativaalfQrmar la'~D,orme barrera volcánica que suspendió d~ 
fi,n:tt1vamente el desagl1.e queá,¡:¡.teriormente tenia la Cuenoa .de -
Mé:dco por el sur al alto :Am,s,cuz;ac;'; a:;:iravée¡de .dos enormes si.§. 
temas de valles, uno al este y otro al oe·ste· de la Sié.rrá del -
Tepozteoo, transformándola. así en unaouenca cerrada (Maoser -
1957). 

Aún en tiempos recientes, continúa la aotividad volcá
nioa en esta región como lo.muestran.el Xitli, al pie del Ajus-
0.0 y algunos ?onos escariáceos y domos de dI tima formación en -
la sierra de CRichinautzin eNooser op. cit.). 

Es esta Sierra por lo tanto, una zona de múltiples 0.2, 

rrientes de lava, formadas en distintas épocas a partir del 
Pleistoceno, siendo la que ocupa este estudio, aunque de poca -
magnitud, tal vez· la de forma,ci6nmásreciente. 

Se trata de un área de aproximadamente 3 Km2 cubierta 
de material· lávico petrificadp, de emisi6n más reciente en rel,!! 
aión ·con la zona que la rodea, cuyo sustrato está formado por'-
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+"ooa del mismo tipo, que por su estado de oonservaoión, denota. 
una mayor antigUedad. Generalmente se da el nombre de ,"malpais" 
o "pedregal" a este tipo de t·errenos. 

Se pueden distinguir en nuestra área tres ,oorrientes
bien diferenoiadas (Mapa 3) ouyas booas de emisión puedeneonsi,. 
derarse más bien que verdaderos conos, fisuras de poca magnitud 
Situadas a poca distanoia entre sí y por enoima de la cota 2450 
m. s/n/m., ouyas emisiones, respeotivas cubrieron á.reas de poca
extensión. 

Aunque no preoisamente simultáneas, el lapso transcu
rridoentre los distintos esourrimientos debió haber sido bas-
tante oorto, ya que las características de las distintas co---
rrientes son muy semejantes y muestran en términos generale.s el 
mismo estado de conservación. 

La roca ígnea que forma dicho pedregal, es de color -
gris muy oscuro. siendo este material desde el punto de vista
petrog:h~,fico, un basalto hemior1stalino con olivino y pyroxenas 
que mues.tran una sola. generaci6n de feldespatos, en comparaci6n 
con el ba.salto que forma el sustrato del area ciroundante, en -
el que pueden distinguir$e dos generaciones. 

Dicho basalto es de tipo vesicular, es decir que se -
encuentra salpicado de pequeffas oquedades formadas por el des-
prendimiento de gases. Algunas porciones presentan una textura
peculiar con superficie acordonada y aspectO' lobulado caracte-
r!sticO' de las lavas cordadas denominadas "pahoehoe" y otras -
muestran claramente una superficie cavernosa característica de 
las lavas rugosas tipo "aa", constituyendo ambos tipos de lava
el resultado de'dlstintas formas de solidificaci6n (Cotton 
1952). Este material que es el predominante, se ve acompaí'lado -
en sus partes inferiores de otro material de color rojizo, me--· 
nar tamafto y mayor fragmentaci6n, de tipo escoriáceo. 

Por lo que se refiere a la ed~ de estos derrames lá
vicos, parece que no hay hasta la fecha. ninganmétodo geOlógico 
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de cierta exactitud que se pueda emplear para,conocer o cOlIlpa-:
rar la edad de los mismos, por lo que no podemos tener un dato 
preciso al respecto. 

3.- Datos. Topográficos ~ Edatológ1cos 

Desde el punto de vista t~pogrático. el área presenta 
como ya vimos, un fuerte grado de .lnclinaci6n; existen sin em-
bargo, algttnas porciones de superficie más o menos horizontal,
así como algunas h~ndonadas de cierta extensión. En el área que 
presenta una acentuada pendiente, es notable la existen.cia de .
pronunciadas cosUllas descendentes, alternando con otras tan
tas depresiones o grietas., habiendo un desnivel entre .unas y 
·otras 'has.ta de; m. 

Una gran parte de la superficie del manto de lava se 
enellentr~desn)1da de suelo vegetal, debido en primer término a 
la corta edad del. derrame y ensegttndo a. la. fuerte pendiente 
que presenta la mayor parte del área, acumulándose el poco su,
lo existente en las grietas y oquedades que quedan e;ntre los -
grandes fragmentos de lava. así como en algunas hOndonadas o d,! 
presi.onas que han permi t;ido su mayor acumulaci6n, pero aún en -
estos lugares la capa de· suelo es de poco espesor y desde luego 
no forma ho:rizontes eda;fológicos. 

Acon'tinuaa.ión tenemo.s los cuadros con los datos co
rrespondientes ~ los análisis mecanico y quíínico de 10 muestraS 
de suelo colectadas en distint.os sitio$ (Mapa 3). Las muestras-
1 y 4 se colectaron fnsradal á.rea en estudio con fines oompar,! 
tivos. 

Como podemos ver por los datos que siguen, se trata -
en tOrloslos casos de .f!uelos arenoso - limosos con una marcada
a'Cidez; son ricos enmateI'Í.a orgánica, calcio y p.otasio ypo--,.. 
brea en t<Ssloro y nltrógeno. La riqueza de calcio y potasio se 
debe con toda. s8gttridad !'l.l tipo de. roca de que provienen, ya --
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Análisis Mecánico 

Muestra # % Árcilla % Limo % J\.rena 

1 10 38 52 
2 12 50 38 
'3 16 38 46 

4 14 44 42 

5 20 32 48 
6 12 42 4(5 

7 18 44 38 
8 18 44 38 
9 12 50 38 

10 16 36 48 

Análisis Químico 

Muestra Porcentaje de 

# pH Mat. Nitrógeno Nitrógeno 
Org. . N'l'eH co Amoniacal p K Ca 

1 6.7 9.96 .000943 .001999 ,!QP0337 .01580 .189 
2 5.7 10.92 .000558 .00],167 .000018 .00342 .015 
'3 5 .. 7 8.84 .00086.2 .001822 .• 000180 .00354 .059 
4 6.0 16.32 .001027 .001822 .000242 .01389 .189 
5 5.7 1l~12 .000862 .002041 .000107 .00266 .045 
6 5.7 16.32 .001088 .001484 .000393 .00732 ~189 

7 5.0 13.04 .000998 .001822 .000051 ,.00234 .029 

8 4.9 12.84 .000998 .001167 .000037 .00.309 .. 184 
9 5.6 11.48 .000917 .001353 .000051 .00511 .112 
10 5.4 17.72 .,.~Q~9.72 .001680 .000051 ,,00342 .027 
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que dichos elementos se originan de la descomposición dealgu-
nos minerales, entre ellos los feldespatos (Lyon y Buck:ll)an 
1958) que son abundantes en las rOC!ilS ígneas. 

En cuanto al origen del suelo. son varios los tacto-
res que intervienen en su formación, uno de los factores meoM! 
cos de mayor importancia es sin duda la variación de. latemper!: 
tura, ya que al calentarse la roca intensamente durante el día 
y enfriarse duran te la noche, origina la exfoliaci6n de la mis
ma; los fragmentos que as! se forman, quedan más fáoilmente ex
puestos a las distintas reacciones químicas que constituyen el 
otro tipo de factores. que intervienen en la formaci6n del sue--
10. Entre las causas mécánicas, es importante también la acci6n 
de las plantas que progresivam"ente van ocupando el lugar, sien
do loslíquepes crustáoeos los .iniciad.ores de esta ocupaci6n. -
Es desde luego posible la intervenci6n del factor e6lico como -
uno más en la formación del suelo. 

4.-~ Climatológioos 

Desgraciadamente 10$ datos o.on los que se cuenta son 
bastante es.oasos,ya qUé las unicas estacion.es más o menos pró

ximas.youyos datos pueden ser utilizados, .son las de CUernava
Cj:l. que ha venido funoionando con bB.$tarite regularidad, la de ... -
Tres Cumbres {-Tres Mar!a¡:;) qUe s610 funcion6 durante los afios -
19;; y 1954 Y unaestaci6n en Tepoztlán instalada por la Secre
tar:(ade Recursos Hidráulicos y que 5610.tiene datos de precip! 
1;a016n de agosto de 1959 a septiembre de 1960. 

Con datos tan escasos se oomprenderá que cualquiEilr -
.cálculo que se hagat será sólo una-aproximaci6n a la realidad -
con objeto de dar una idea muy general y aproximada de las oon
diciones climáticas del lugar.-
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a.- Precipitación 

Como se puede ver en la gráfioa 1, la distribución de 
la lluvia durante el afio es bastante desigUal, ya q~e en los m~ 
seS de mayo a ootubre se ao~ula el mayor ,porcentaje del total 
de la lluvia anual, teniendo un promedio de. 97.5 " para los.me
ses citados y sólo 2.5 % para el resto del afio. Esta distribu
ción de la lluvia en el a..!1o con ese contraste tan acentuado,-
tiene desde luego una. in:fluenciadecisiva. sobre la. vegetación. 

Asimismo :si. comparamos la gráfica de precipitación de 
Cuernavaca con la de.TresCumbres,.lugares que tienen una dife
rencia en al titud de 1288 m .. vemos que también hay una difére!!, 
cia en la c.antidad de lluvia, siendo desde luego mayor en T.res 
Cumbres. 

Si consideramos que esa variaci6nestá en función de
la altitud, aumentando con ella, las l~neas punteadas. en la gr! 
fica, marcarían los límites de precipitación entre los ouales -
se encontraría la zona estudiada de acuerdo con sus límites de 
alti tud. 

La preci pi taci6n anual en el área osoilaría. entre los 
1286 mm. en la parte más baja y los 1619 mm .• en la parte más al 
ta aproximad.amen te (Gráfi ca 3). 

b.- Temperatura 

Como lo muestra la gráfica 2, a diferencia de 10 que
sucede con la. precipitación, la temperatura media muestra una -
variaoión anual de poca significación, ya que la diferencia en
'tre la temperatura media del mes más caliente y del mes más 
frío es sólo de 5QC tanto en Cuernavaca como en Tres Cumbres. 

Por otro lado, siguiendo un criterio semejante al se
guido paralapreoipitaciónt es decir, comparando la gráfioa de 
la tempera.tura media de Cuernavaca con la d.e Tres Cumbres, ve--
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m9s que a diferenciada lo ocurrido con la precipitación que -
aumenta con la. altitud, la temperatura media disminuye, habien
do un promedio de casi l.QQC de diferencia entre estos dos si-
tios. 

Las líneas punteadas en la gráfica, mostrarían los 11 
mites de temperatura entre los que se encontraría nuestra área 
de acuerdo con .su al ti tud. 

El promedio anual de temperatura media en el área __ o 

oscilaría aproximadamente entre los 1l.92C y los 16.8QC (Gr! 
fica ~). 

Por tener el área. una temperatura entre - 3QC y
+ 182:C en ,el mes más frío, la ~poca seca en invierno, la tempe,.. 
'ratura del mé'S, más cali,enteentre l4!!C y 221!C y temperatura má
xima anterior al solsticio de' verano, puede asignársele un c11-
matipo Cwbg según la clasificación de Koeppen (Koeppen 1948)c 
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III.- VEGETACION 

1.- Descripci6n 

El área que estudiamos t aunque de poca extensi6n, --
muestra oiertasvariantEt13 en la vegetación, las cuales nos han 
permitido reconocer la existenoia dé 4 oomunidades más o menos 
diferenoiadas, oon las correspondientes zonas detransioi6n en
tre sí, as:! com.o ~ntre el área estudiada y .aquella, que la oir
cunda. 

Las oomunidades, ouya distribución se muestra en el
mapa correspondiente (Mapa 4) .son las siguientes: 

A.- Asociación: Hechtiapodantha - Agave horrida 
:a.- Asoci aci ón: Bursera cuneata 
e.- Asociación: guercus - Arctostaphllos llolifoli!,! 

D.- Asociación: .Quercus rugosa 

A.- Asociaci6n: .Hechtia podantha - Agave horrida 

Es ésta la asociación que ooupa la mayor parte del p~ 
dragal, mostrando una homogeneidad casi continua desde 1~ cota 
2150 m. hasta 'la cota 2450 m. sIn/m., por encima de esta última 
la encontramos formando manchones que alternan con la asocia-
ción Quercus rugosa que describiremos en 4,!! lugar en este trabA 
jo. 

Se encuentra por 10 general ocupando áreas que mues-
tran una fuerte pendiente; el sustrato en el que se desarrolla 
está fQrmado por los dos tipos de lava ya mencionados antes, I'!! 

,gosa y cordada, notándose una. acentuada escasez ; las -
temper'aturas medias en esta parte del área, segt1!l.los cálculos, 
oscilarían entre los 12ºC y los 162C y la preci'Pitaci6n anual -
estaría comprendida entre los 1310 mm. y los 1619 mm. aproxima-
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damente. 
HechUa podantha y Af!.ave horrida son las especies do

minantes dessta asociación; ambas son plantas de tipo arroset~ 
do suculent.o oapacesde prosperar en un medio xerof!tloo. Su -
floración se efectúa en los meses de primavera. 

Es también muy a.bundanteArracaoia toluoensis., una·U!!! 
bellf'era criptQti taque al iniciarse la temporada de lluvias y 

por lo tanto su período vegetativo, invade todo el pedregal, -.., 
llegando a tener en esa época una oobertura semejante a la de -
Reoh tia podan tha. 

Otras espeoiesabundantesso.n ~. frutescens y ~

ox:rpeta.lum, arbustos erguidos de tallo y hojas suoulentas que -
almacenan gran cantidad de agtla, rompiéndose sus tallas con --
grán facilidad, e inclusive §.;. oupetalum posee la caracteds-
tioa de. que las ramas con 10$ frutos se desprenden al madurar -
éstos, es decir, son dec:!.duas'. Se caracterizan ambas especies -
porque suoorteza se desprende en forma de láminas papiráceas.
Se diferenc:l.an entre s! por la forma de sus hojas, el color de 
los pétalos y sobra todo porqj.le la época de floración y fructi
ficaoión no coincide en ambas 1 ~. OXlpetalum tiene hojas áoya-
das, 'p~talos amarillos ylaf'loraci6n se efeotda en la época de 
lluvias, agosto 1 septiembre,· en tanto que ~ frutescehs, tiene 
hojas lineares, pétalos 'blancos 1 la floración tiene lugar en -
marzo y abril,. fruotifioando cuarido ~ oxypetalum está en flor, 
razón por la que Clsrusen (1959) afirma que no hay lii bridaci6n -
entre ambas e.species. Es interesante hacer notar qué mientras -
~ frutesce.gs se encuentra distribuíd,o en.todo el pedregal, de,! 
dé las partas más bajas a las más al tíaS, ~. ox:rpeta1wn está re,! 
tringide a la parte norte, más o menos de la cota. 2350 m. hasta 
el límite superior. Ambas especies forman parte del estrato ar
bustivo (.80.m. a 2 m.). 

E-cheve.Tla gibbif.lora, también abundante, es una plan-:
ta oaulesoente que llega a medir hasta unos 60 om. de 
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sin incluir la. inf'lares:cencia que mide otro tanto. Sus hojas eA 
patuladas dispuesta:s en roseta son de color verde pálido que va 
tornándose rosado con la edad~ La floración se efeetda en los -
meses de noviembre a enero. 

Seneoio adenolepis se encuentra en esta. asoeiaoi6n-
predominando de la cota 2300 m. hacia arriba; pertenece también 
al estrato arbustivo. 

Entre la vegetaci.6n herbácea más importante. encontr,!! 
mos en la temporada de lluvias, es decir, de mayo a octubre: -
Pitcairnia karwinskzana. Begonia balmisiana, ~ graci11s, ~-
randia scandens, Commelina coelestis y su variedad Bourgeaui, -
Calo'Ohortus cernuUs, Dahlia coccineá, 1h scapigera, Anthericum 
stenocarpum, Romarea acutifolia, Bouvardia ternifol.ia, Lo"pezia 
violacea, Salvialavanduloides, Crotalaria molli.cula, lb. !rum-
~, eto. Entre los helechos enoontra:¡nos p'rincipalmente: ~
lasthes lendigera,. 2.!l:. asgu-stifolia, Dryopteris ath:y:r1oides., -
Notholaeua aurea, Pellaea ternifolia, Phlebodium =:..:::= 
todas estas especies además de las dominantes ==-== .t:===::: 
y Agave horrida., de Arracada tolucensis y gibbi fl ora 
forman parte del estrato herbáceo (.05 m. a .80 m.). 

El estrato rasante (O m. a .05 m.) est.á forma.do por -
Cyperús seslerioides, Peperomia umbilicata, Oxalis alpina, !k.
discolor, algunos líquenes de los géneros =~=.::::;, 
etc., algunas hepáticas y musgos, entre éstos:Pogenatum como-

a1piniforme, Targionia. hypophYlla, ~ !!:!=..!::.!::.~~===.:~, 
~ ~~~~::; y ·Taylaria mexicana. 

En forma poco abundante, como ejemplares a.islados ~n
centramos algunas especies correspondientes al estrato arbóreo
bajo (2 m. a 6 m.) como: Budd1eia parviflora, Garrya longifolia 
Bursera euneata, Dodonaea viscosa y Boe~onia arb.orea. 

Esta asociación, que se muestra más amenos uniforme
.en tóda su extensión, manifie.sta cierta variedad en la diatriba 
eión .d.e las especies de acuerdo con los miorohabi tats existen--
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tes. A continuación mencionamos dichos mierohabitats y algunas 
de lasespeoies más abundantes en cada uno de ellos. 

a.- Poreiol'le.s expuestas a la intemperie que forman especie de -
convexidades má.s o menos acentuadas, como son los lomos de las 
enormes costillas descendentes, porCiones estas que por sus co!!, 
dioiones están su.jetas a u.na fuerte' erosi6n y poseen una ausen ... 
olacas! absoluta de suelo, a la vez que tienen una reducida h;)! 

medad .y ~oseen fuerte insolación. En estos lugares predominan:
Heeh.t1a pgdantha, Agave horrida, Cheilanthes lendigera, Pellaea 
tern.i'folia y Notholaena aurea. 

b.- Laderasmá.s o menos inclinadas donde el grado de sombra va
r!a., hay poco suelo y humedad~ Aquí encontramos entre lasprin
oipales especies: Aesopogon oenchroides t Cyperusseslerioides,
Festuca my,uros, Begonia gt-acHis, .!t. balmisiana,Dryopte:ds -
athlrlo.ides, Maurandias'oandehs" Pitcairnia karwinskyana., Q2-
mmelií:ta coelestis ~Bourgeaui, Ipomoea. etnetíca, Caloehortus
cernu.usJetc~ 

c.-.Fondos de depresiones, como las que se forman entre las e01i!, 

tl1.1as, lugares estos que por estar.un poco más :resguardados y 

menos drenados hacen posible la acumulaci6n de una proporción -
un pocomayo~ de suelo, habiendo asimismo mayor humedad y 

de .sombra.Aquí enc¡:mtram.os: Epicampes robusta,. Dahlia sea.,. 
pi.gera, coccinea, .Steviasubpubescens, Ageratum corYTI!bo.sum,"7 
Bouvard!a.ternifolia, Salvia lavanduloides, Echeveria gibbiflo
ra, Cast.illeja tenuiflora,Phlebodium .aureum, Necea helianthi-
folia, etc. 

d" .. Oquedades más e menos reducidas que constituyen los sitios
que tienen mayor grado de sombra y humedad. Aquí vemos princi-
palmente:Peperomla umbi.licata, Oxalia alpina, !h. .g,iscolor, !h.-
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stolonifera, Peperomia galioides y musgos. 

Aunque h.emos heoho esta especie de subdivisi6n de la 
asocia.oi6n, no significa. desde luego que haya una restriooión -
de las especies mencionadas a oada uno de los tipos de microha
bitat, pudiendo existir indistintamente en uno u otro, notándo
se sin embargo, cierta preferencia de ellas por los sitios men
cionados. 

Consideramos importante se!'l.alar que existe una peque
ña zona de unos 60 000 m2 que tiene características especiales 
ya que topográficamente muestra una superficie exageradamente
plana y horizontal, sin el menor accidente topográfico, <lonsti
tuyendo lo que se . denomina un "aluvión lávico", es decir, un-
verd¡ll.dero lago de lava petrificada, formado al acumularse el -
magma. .en una hondonada, a.l escurrir éste en su descenso y enco!! 
tra.tee con una porción más elevada que le impedía su avance. 
Esta zona muestra lava tipo "aa" o rugosa en toda su extensión, 
pudiendo ser parte del más reciente de los tres derrames o pos! 
blemente un derrame lávieQ de edad aun posterior. En esta zcma 
es donde encontramos la asociación Heohtia - Agave en su mani-
festaoiónmás típica y oaraoter!stioa,·ya que al no haber aooi
dentes topográficos no se forman microhabitats y por lo tanto.
la asociación se muestra más uniforme {Mapa 3);. Es tnteresante
hacer notar que en esta parte del pedrégal senota.una dominan
cia de Agave horrida sobre Hechtiapodantha, siendo este al un!. 
ca lugar en Que esto sucede, ya Que en el resto del pedregal ._
ocupado por esta asooiación hay siempre una dominanoia, aunque
no muy aoentuada, de Hechtia sobre Agave. 

B.- Asociación: Bursera cuneata 

Esta asociaoión se desarrolla entre la cota 2000 m. y 
2150 m. s/n/m. t ooupando por 10 tanto la parte del pedregal con 
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temperatura más alta, 16110 a 17!!Cde media anltal, y menor .preci 
pltac16nan.'llal, 1286 1IUlI. a 1310 Dl!Il. aprooclmadamenta; el sustra
to está formado por los dos tipos de lava mencionados y la can
tidad de suelo es también bastante eseasa. 

La asooiaci6n. estJi formada por un matorral abierto en . . 

el que enoontramos representados los estratos: rasante (Om. a 
.0; m.), herbáceo (.05 m. a .80 m.), arbustivo (.80 m.a 2m.) .. 
y arbóreo bajo (2 m. a 6 m.). 

La espeoie dominante es Bursera cuneatá., planta que -
perteneoealgrupo de los. llamados VUlgarmente copales; tiene -
aIre.dedor de 4 m. de altura, sus hojas son oompuestas, oara.cte
r!.s.tioas de plantas adaptadas a lugares reIa1;;ivamentesecos y -

las pierde en. la tem.pora.da desfavorable (tropofito), in1oiándo
se su foliación poco antes de la ~poca de lluvias, por abril o 
maYo, si~ndo ésta simult.Mea oon la floraoión. Tiene oanales r.!i!, 
siníferos ouya resina se liama también oopal y es usada como iB. 
ofenso. 

En el. estrato arbóreo bajo~ CedreIa saxatilis sigue
el'). orden de dominancia a. Bursera cuneatat tiene también alrede .... 
do.r de 1(. m •. de altura, sus boja.s son también oompuestas y está 
aclaptada a este babi ta.t debido posiblemente a la facilidad que 
1;1en.e de absorber agua rá:pidamente, ya que en. estos lugares el 
enorm.e drenaje quehaYt hace que el agua escurra rápidamente en 
c\:!.anto lluev~y de no oaptarla de i~ediato, se pierde. Es not,!! 
ble la presencia de un grannámer() de ejeJ!lplares pequeños de al 

. rededor d~ .50 cm. de altura, que tal vez en el futuro oonstitu!, 
rán un factor .. de oompetenoia bastante fuerte. 

Senecio morel~nsis, ter,cercomponenteen orden. de do
minancia del estrato arb6reo de esta asoeiaci6n. :rué desorito -
por primera vez del cua.jiotal cercano a Xepoztlán.estudiado por· 
Miranda (1941) y es una especie prpxima a .2.:. praecox que se ~a
l;'aoteriza por tener tallos engrosados capaces de almacenar agua 
hecho que le Permite ada.ptarse fácilmente a luga.res secos y de-
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temperlltura más o menos ele.vada. Tiene escaso tejido de sostén 
en oomparaQi6n con el volumen y.peso de la planta, por lo que
sus tallos se rompen con facilidad; pierde sus hojas en la tem
porada deseoas. 

Entre otros oomponentes de la asooiaoión en el estra
to arbóreo tenemos: Bursera fagaroides, llamada vulgarmente 
"ouajiote amarillo", se caracteriza porque su corteza se des-
prende en forma de láminas papiráoeas y su f],oración.se inioia 
tempranamente; Ipomoea murucoides, que se caracteriza porque 
prolonga su floraci6n aún después de perder sus hojas, vulgar-
mente se le llama "cazahuate"; Dodonaea viscosa, recoma stans,
Buddleia parviflora.y Bocconia arborea. En forma· aislada, casi 
en los límites inferiores del. pedregal hay escasos ejemplares -
de Lysiloma acapulcensis y ~ aesculifolia. 

En el estrato arbustivo, Sedum frutescens es importáQ 
te por el grado. de cobertura que tiene. 

Por lo que se refiere al estrato herbáceo, vemos que 
Hechtia podantha y Agave horrida, aunque continúan existiendo -
en esta asociaci6n y aún. en forma abundante~ se hallan enpro-
porci6n mucho menor que en la asociación anterior, ya que .oou;"
pan más bien los espacios más soleados no oubiertos por el fo-
llaje de las especies arb6reas. Asimismo encontramos una mayor
abundancia de especies herbáceas como Pitcairnia karwinskyana,
Notholaena ~, Maurandia scandens, Begonia balmisiana, Pe~-
llae$. ternifolfa, Dryopteris athurioides, Oxalis cuernavacanay 
especialmente de Cheilanthes J..endigera, cuyo grado de cobertura 
es bastante importante; todas estas plantas están concentradas
en su mayor parte a la sombra de las especies arbóreas que' les 
proporcionan un. medio más favorable. Arracada tolucensis, al.
igual que en la asociación anterior, es de bastante importancia 
en la temporada de lluvias. 

Entre la vegetación epifita enoontramos sobre Bursera 
una lorantácea muy vistosa por sus flores rojas~ Phrygilanthus-
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palmed, as! como Phoradendron brachlstachyw! que tambi ~n exi s
te sobre BocConia arborea en forma muyabund.ante. Las Lorantha
cea. son en rElal1dadplantas hemiparásitas. Son abundantes en-
tre. las ep!f1 tas; T1l1andsia atrov1r1dipetala. L. recurvata, !!. 
prodigiosa y v!olaeea; todas ellas principalmente sobre Bur
seras. 

El e.strato .rasQ.9te está ocup@do la: superficie de las 
roca~H encontr<:Ullos líquenes y musgos semejantes a los enumera-
dos para la asociación MeqhUa - Agave; 10 mismo podemos afir-
mar para las pequeñas cavidades sombreadas y húmedas. 

Por lo que se refiere a los microhabitats, podemos d!, 
cir que en esta asociación de Bu.¡sera auneata existen en forma
semejante a los que encontramos en la asociaci.ón Mechtia - ~~ 

n· 

c.- Asociación: Querous - Arctostaphylos Rolifolia 

Esta asooiación la encontramos en pequeñas áréas que 
están enclavadas en la zona ocupada por la asociaci6n Heohtia -
Agave y que forman hondonadas o depresiones que al abrigo de la 
intemperie y con drenaje más lento, han permitida la acumula--
ción de una mayor cantidad de suelo, cosa que a la vez, ha h$~
ohoposlble .el desarrollo de otro tipo. de vegetación. 

Aqv.!encontramos ya representado un e.strato arb6reo -
más alto (5 m. a 15 m.) de los est~atos existentes en la 
a6001aoi6n ante'rior •. 

En esta asociación existen como dominan tes quercua --
castaneayQuereus junto. con Arctostaphylos poli fa 

lli· 
Quercus oastanea es un encino de unos 10 a 12 m. de -

al tura con la corteza rugosa, de color gris oscuro que ·encontr,! 
mos cubierta de l<;!quenea y musgos, sus hojas son duras; de bor

de aserrado, con la cara superior lisa y briliante y la infe--
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r10r tQlllentosa. 
Quercua diversirolia, enoino de hojas más bien peque

fias, tomentosas en el envés, dErrorma ovado-oblonga con borde -
arenado-dentado. 

Arotostaphylos polifolia es' una ericácea deuhos 6m. 
a 8 m. de altura, con hojas angostas, oblongas, eon lo~ márge-
nes revolutos, glabras arriba y algo tomentosas en la oara inf,! 
rior; en el estado de Morelos le dan $1 nombre de IfpingUicalf 

(la verdadera pingU:Í.~a es h pungens). 
Además dé las dominantes enoontramos en el estrato 

b6r.eo: Arbutus xala-oensis, Querella rugosa, ~ obtusata, Booco--
, . 

nía ,arborea y Buddleia parviflora. 
Por lo qu.e se refiere a los estratos inferiores, en -

algunos sitios encontramos una ~ayor semejanza con la vegeta--
ci6n de la asociación que a la de Queroua • Arctostaphllos 1'0--

. de a, es decir, encontramos: ~ frutescens, horrida 
!:!echtia p,odantha aunque en menor cantidad t y abundan: 
.tolucensis, Dahlia scapigera, '!2.:. cocci~t. 
Echeveria gibbiflora. 

En otros sitios en que la depresión terreno es m,!! 
yor, habiendo mayor cantidad de suelo, de orgánioa en -
d:esco!Ítpo~ición, de humedad y sombra y ausencia casi total de S;!! 

perfioie rocosa expues;ta, la vegetación es un poco distinta, --
p~es desaparecen totalmente h.orrida y -

==.:..;:;== gibbiflora es escasa; en cambio, se 

ccinea. Begonia ~~==~ 
CoIlimelina coelestis, 
tambi~n Halaxis 

encon tramos -
entre los helechos 

Pblebodiu.¡n aureum asimismo hay abun.;;.
danoia de plantas con tallo voluble como Dioscorea urceolata, -
!h uline!,!2.:. Wendero th1a hi TSU ta, 
Bomarea acutifolia, etc. Encontramos tam---
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bi.iSnCuscu te. cor;vnbosa. 
So.bre los encinos hay en forma almndante.algunas eFÍ-. 

titas como:Polypodiumma(irense, F..:.. plebejum"Tillandsia viole.
ce~,L. prodigiosa, algunos líquenes como l?eltigex;a canina, .1&. .... 
llemapulposum , algunas especies de .105 géneros Physcia y ~

melia. 
Existen algunos hongos viviendo sobre la corteza de -

los .encinos o sóbre la abundante materia orgánica que se acumu
la en estos sitios que cOl¡.sti tuyen un medio favorab .. le para --
ellos" los más abundantes 'Pertene~en.a los géneros: Polypor\.ls,
Exagonia, Lycoperdum, Ma.rafilllius, Pholiota, ijygrophorus. Mycena, 

Lac~aria, La~tarius; Fist~l.ina,Tri~hol1oma y Pleurotus. Hay -

tambilÍnalgunos líquenes COJl1,O Ftmaria.hygrometrica, Targionia -

hypophYlla etc. 

D.- Asociación: Quercus rugosa 
¡ 

Esta asociación la, encontramos en el extremo norte -
del pedregal entre la cota 2450 m. y 2650 m.s/n/m., la tempe:
ratura. media anual en este lugar, según lo calculado~ es alred§. 
dor da 12110 a. 1311 0 y la precipi tac!ón anual media, o.scilaría
aproximadamente entre los 1540 mm. y los 1619 mm •• ocupandó 

. . 
á1:'eas que forman ligeras d\9presioneso porciones más o menos h,2. 
rizontales alternando com"O ya dijimos anteriormente, . con la -
asociación Hechtia"'; Agave que se desarrolla a esa misma altura 
en espacios que muestran Una pendiente ~gentuada o condiciones
especiales en cuanto al su$trato rocoso se refiere y que ya vi
mos al hablar de dicha aso'Oiaci6n. 

E..>1 esta cuarta asociación encontramos los mismos 613--.' . . 

tratos q1.,ie en la anterioT;:presenta como dominante Quercus .D!--
gosa que aquí es un encino de-unos 7 a Sm. de altura~ con ho':''l"' 
jas deoiduas, glabras por arribay tomentosas y reticulado-ven.Q. 

aas por él envés. 
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En el estrato arbóreo enCOl:ltrEllllos también Arbutus B!

lapensis y Arctostaphylos polifolia. 
Arbutus xala.pensis, ericácea cuyo nombre vulgar es -

"madroño".tiene alrededor de 10 a 12 m. de alturat es un árbol 
que se caracteriza porque la corteza es lisa y se desprende . en 
formada lámInas papiráceas, hacho que lo protege de la inva--
¡;;ión de plantas epífitas y parásitas, aunque no totalmente, 
pues llegamos a encontrar. en algunos casos ejemplares de madro
ño invadidos por Tillandsia Rrodigiosa yT. violacea; sus hojas 
son. tomentosas ~n el· envés cuando jóvenes, pero con la edad van 
vOlvién4oseglabras. Su floración se efectúa a partir de. marzo 
o abr.il. Esta.. ericácea es muy abundantehaeiala.si partes áltas 
del pedregal ocupadas por esta asociación, 'pudiendo considerar
se, hasta cierto punto co.mo subdominante de ella en esos luga":',... 
res; en tanto. que ArctostaRhylos Rolifoliá. .es más bien abundan
te en las partes más bajas ocupadas por. dicha asociación. 

Existen t.ambién Dodonaea viscosa, GarrY§!: longifol1a y 

en las partes más altas algunos escasos y aislados ejemplares
de ~ pseudostrobus. 

En el estrato a.rbustivo encontramos Sedum frutesoens 
Y.!h. oxypetalum principalmente y en el herbácaolas especies -
más importantes son: Echev.eria gibbiflora, Agave coHina, Lope:" 
~ violacea, etc~ Agave horrida y Hechtia podantha casi desap~ 
reoanen estos lugares. 

Entre la vegetación epifita encontramos Tillandsia -
prodigiosa,T. violacea, T. recurvata, PleurothaHis riigriflo-
.!:!:.,0dontoglo:ssum cérva.ntesii y Epidendrum .gladiatum; algunos':'" 
líquenes como Usneabarbata, U. longissima, Evernia furfuracea, 
y algunos musgos • 

. El estrato rasante es semejante al de algunos si tíos 
de la asociación anterior. 

Finalmente, podemos considerar la zona de transici6n 
o ecotonía entre toda el área estudiada y aquellas que la. o.ir--
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cundan. Esta muestra por un lado la persistencia de algunas eS
pecies caf'actensticas de la primera y pOJ;' o'tro la invasión de 
especies que integran' la segunda. Enastos luga.res encontramos 
hacia la parte más alta, formando parte del estratparb6reo: _.:. 
Quercus rugosa~ 'Garrya lon,gifol.ia, Arctostaphylospol1fol1a,y - ' 
algunos, ejemplares de ~pseudostt'obus; un poco más al $ur 

se van intercalando especies caraotedsticas de tierra caliente 
como3tyraXí'amfreaii, Ternstroemia pringlei, Tecoma~, --
Erythrina bre,viflora,Rumfordia floribunda. CáUlaridra anomala, 
Daleasubmontana, Cedrela oaxe.cen.sis, C~ saxatil1s, Bursera~
garofdes; ¡pomoaa murucoides, Oreopanax salvinii; existen télll-
bién Quercuscastariea,.. .Q.:.:' acu tU'olia, 54 obtusata, Q.a. laurina,
Q.a. conglomerata; Buddleia parviflora. y Eysenhardtiapolysta--
chya~Arbutus xal apensi s es muy abundante, consti,tuyendo con -- -
los encinos la asociaci;ón característica de toda esa zona (Ram! 
rez C. 1949). 

Formandopar,te de la vegetación herbácea, encont:ramos 
además de algunas especies· pertenecientes al manto de lava. más 
reciente, otras comoPhytolacca icosandra., Govenia liliacea, -
~. coriifoliu.s, Lobelianelsobl.Russelia cuneata, Agave.QQ
!!.!.!!..!; Begónia palma:dseto. 

Por lo que toca a los epl.':fi'tos, es notable en.9stos -
lugares la eno.rme varied¡;¡,4 de· especiésque encontramos hab! t~ ... 
do sobre los' encinos: Tillandsi:e. prodigiosa, .'!:!.. violacea, .Q!Q!!
toglos.sum cervantesi1'tPolYPodium madrense, ~ plebejum. Epi--
dendrum gladiatu~ Pleurót.hallis niK!:iflora, Peperomi,a galioi-
~t H~lioc~:reu~speclosus,e inclusive se llegan a encontrar -
.como apín tos: Agavehorrida, Echeveria gi bbiflora,Sedum fr.!!--
tescens y Oxypeta.;tum; todos ellos igua.lmente desarrolla.dos -
que aquellos quecre'cen en su habita.tordinario. 
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2.- Anñis.is Cuan ti ta ti 'lO 

Se realiz6 un anñisis cuantitativo de la vegetación 
en la asociaci6n .Hechtia podantha - Agave horrida <lue es la -
que ocupa la mayor extensión del pedregal, así como en la aso
claci6n Buraeta cuneata. 

A.- Asociaci6n: Hechtiapodantha - Agave harrida 

En esta asociaoi6n. se determinó en primer lugar el -
área mínima mediante el sistema geométrico de nichos (Cain 
1959) habiendo obtenido una relación número de especies - área 
o.ue se muestra en la figura siguiente. 

METRCS CUADRADOS 

Como se puede ver en la figura, la curva resul tan te 
nos indica que el área mínima es de 8 m2 ; se '(hicieron por lo -
tanto muestras de 9 m2 en forma de ouadrados de ; m. x ; m. 

El número de muestras fué de 20, distribuídas en toda 
la asociación. En ellas se tomaron datos de: 
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1.- Densidad.- Número de individuos de cada especie en cada una 
de las muestras (Caín 1959). 

2.- Cobertura.- A.rea de la muestra cubierta por el conjunto de 
individuos de cada especie. 

3.- Estratificaci6n.- Altura de la vegetación. 
Con estos datos se construyO' el cuadro siguiente que 

resume las observaciones de las 20 muestras. En él se indican:' 

D.- Número de individuos de oada especie en un área de 100 m2• 
C.- Cobertura de cada especie según la escala de 5 grados de -

Brau.'l - Blanquet (1950) a la cual se ha agregado una X pl;),ra 
marcar aquellas especies cuya cobertura es menor del 2 % -
del área o sea menor de 1/50 de la misma. 

F.- Frecuencia, o sea el porcentaje dél total de las muestras -
en las que se encuentra representada cada espeoie • 

. S.- Grado de sociabilidad según la escala de Braun - Blanquet. 

Especies por estratos 

Arb6reo 

Burseracu.nea ta 
Buddleiaparviflora 

Arbustlvo 

~ frutescens 
Sedum o;x:ypetalum 
Senecto adenolepis 

H.erbáceo 

Hechtia podantha 
Agave horrida 
Arracaoiá. to1uceneis 

D 

3 
1 

36 
15.5 

.5 

448 
85~5 

78~8 

e F s 

x 15 1 
X 5 1 

1 75 1 
X 35 1 
X 5 1 

2 100 3 
2 95 1 
2 100 2 



Especies por estratos 

Herbáoeo (oontinúa) 

Cheilanthes lendigera 
Dryopteris athyriaides 
Notholaena ~ 
Pitcairnia karwinskyana 
Bagon!!;', balmisia."la 
Pellaea ternHolia 
Maurandia scandens 
Commelina coelestis ~. 

Bourgeaui 
Calochortus cernuus 
Dahlia coccinea 
Phlebodium aureum 
E.cheveria gi bbiflora 
Begonia gracilis 
Anthericum stenocarpum . 
Bou vardiaterni foÜa 
Dahlia soapigera 
Cheilanthes angustifolia 
Oxalis cuernavacana 
Epicampes robusta 
Aleuropteris farinosa 

~~~~.lolia 

Coreapsi s !,hJiacoohila 

Rasante 

sesler.ioi des 
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D 

214 
115 

69.4 
55 
42.2 
18 .. 8 
12.7 

11 

II 
12 
8.3 
7.7 
6 

10 

1.6 
1.6 

numeroso 

e 

1 

1 

X 

X 

X 

X 

X 

x 
X 
X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X: 

X 
X 

X 

X 

X 

1 

F 

95 
90 
50 
30 
60 

50 
40 

45 
15 
40 
5 

30 

5 
5 

15 
20 

10 

10 
5 
5 
5 
5 

100 

s 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 
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Por lo que respecta al forado de cobertura de cada es
trato,la figura siguiente nos indica dicha relación. 

Grado de Estrf1,to 
Cobertura 1 2 :3 .1 ¡:; 

" 
\rb6~eo 2 m. a 6 m. 

Arbustivo • 80 m. a 2 m • 

Herbáceo .05 <m. a .80 m. 

Rasante O m. a .05 m. 

R.'- Asociación: Bursera cuneata 

En esta asociación se hicieron 5 muestras semejantes 
a las de asociaci6n anterior para tomar datos de los 
tos inferiores (ras~nte,herbáceo y arbustivo) y además otrqs
:; para e¡l .estrato arbóreo; e<stas úl timas fueron de 100 ,área 
mínima para este estrato que fué determinada en la misma forma 
que para la asociación anterior. A continuación ( sigui ea. 
te) tenemos el cuadro con el reSUl:len de 10:3 datos tomados < en -
las. 10 muestras. 

Por lo que respecta a la cobertura de los disti.ntos -
estratos, el siguiente esquema nos representa dicha relación. 

Grados de Estrato 
Cobertura 1 2 '3 4 5 

Arb6reo 2 mo a 6 m. 

Arbustivo .80 m. a 2 m.. 

Herbáceo • 05 m. a .SO m • 

Rasante O m. a .05 m. 
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Especies por estratos D e F S 

Arb6reo 

Bursera cuneata 3 .. 8 '3 100 1 
Cedrela saxatilis 3,,6 1 80 1 

Senecio morelensis 2.2 1 80 1 
Dodonaeaviscosa 1.4 1 40 1 
Bursera fagaroides .8 1 40 1 
Buddleianarlif10ra .4 X 20 1 
Rocaonia arborea .2 X 20 1 
Tecoma ~ .2 X 20. 1 
Ipomoea murucoides .2 X 20 1 

Arbustivo 

~ frutescens 28.8 . 2 100 1 

Herbáceo 

Arracacia 51.1 2 100 2 
Cheilantbes lendiger,a 360 2 100 2 
Notho1aena.~ 200 1 80 2 

Pitcairnia. ka.rwinskyana 153 .. 3 1 60 3 
Hechtia 104.4 1 60 '3 
Agave horrida 40 1 80 1 

35.5 l 100 1 
82.2 X 100 l 

Pellaea ternifolia 44.4 X 100 1 
Dryonteris athyrioides 37.7 X 80 2 
Oxalis cuernavacana 24.4 X 40 1 

15.5 X 40 1 

~. 

6.6 X 20 l. 

Hélsante 

CZ12er ll. s numeroso 1 60 '3 
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Con los datos anteriores podemos decir.: 

1.- Considerando el grado de cobertura como indicador de la do
minancia, obtuvimos las especies dominantes para eáda aso-
eiaci6n. 

2 .... En la asociación Hechtia - Agave existe un porcentaje de sl! 
perficie expuesta carente de vegetación, superficie que 
constituye alrededor de un 50 % de cada una de las mues-
tras .. 

3.~, En esta. misma asooiación. el estrato arbóreo prácticamente -
no cuenta, ya que aunque hay algunas especies correspondie!!, 
tes a este estrato, son tan escasas que no llegan a alcan--' 
zar ningún grado de cobertura de importancia. Es el estrato 
herbáceo el de mayor cobertura. 

4.- Es interesante el caso de Arracada tolucensis, criptofi--
ta que cubre materialmente el pedregal en la época de 111:1--

, vias haciéndose verdaderamente abundante. hasta el grado 'de 
que en esa época mues:tra una cobertura se~ejante a la de .,.
Hecht.ia podantha y Agave norrida en la primera asocia.ción,
sin embargo, durante la 6poca desfavorable su cobertura de
saparecé totalmente., en tanto que la de Hechtia y Agave se 
mantienen iguales, raZQn esta por la cual hemos considerado 
estas dos úitimas. e'species como dominantes de dicha asocIa
ción. 

5.- En la as-ociación .Bursera cuneata, estrato de mayor eobe.!:. 
tura es el arbóreo que en es te caso por su altura '2 mq a -
6 m~) podría. considerarse COmO arb6reo bajo. Los otros es-
tratos son semejantes a los de la asociaoiónFtechtia - Aga-:-
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3.- Clasificaci6n Ecológica 

La vegetación del área tiene oomo sustrato la roca 

va,raz6n por la cual representa según la clasifica.ci6n de Hu
guet del Vi1lar una Petrophytia, en la que estaría'1 representa.",:, 
das tanto la Lithophytia, vegetación que habita la superficie -
de la roca y que oorresponde al Pezoproteretum representado por 
líquenes, musgos, etc., como la Chasmophytia o sea la v~a~~A __ _ 

Ci6n de las fisuras.que corresponde al Hysteretum e inoluye to-
da clase de plantas, siendo subdivisiones de la =-==:..:;.,¡" 

Al mismo tiempo, la esoasez de suelo que en gran par
te es causa de escasez de agua, implica la existencia de una -

=~=...::..::.;;;::. 
en el área. 

Según la clasificaoi6n de Warmirig, que se basa funda-
mentalm.ente en el factor agua, la vegetación sería·de 11 

fítioo. 
\¡leaver y Clements 

bre dé litoseríe. 
can para este mismo caso el no!, 

4.- Clasificación Biotipoló.gica 

En cuanto a las forma;s biológicas, Huguet del 
hace una clasificación del basándose en él tipo de -
proteccíón de la planta en oonjunto, distinguiendo 4 
biotipos, los cuales representados en el 
estudiado en las proporciones siguientes: 

27 % 
GrD-01ínoidetum ••••••••• «Itti. 6 % 
Herbetlliu ~ •••••••••••••••• 59 % 
Crassicauletum ••••••••••• 8 % 

del número total de espe
cies existentes en el 
área. 
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Raunkjaer estableció una clasificaci6n biotipol6gica 
basada en la forma como se protegen las yemas de reempl.azo de _ 
las plantas durante la estaci6ndesfSi.vorable para sobrevivir a 
el1a~ disting¡.¡iendo 5 categorías: Fanerofitas, Camefi ta.,s, Hami ... 
criptofi tas, Criptofi tas y Terofi taso 

Al comparar el espectro. biológico del área, o sea la 
distribuoi6n porcentual de las especies entre las distintas fo!, 
mas biOlógicas, con el espectro mundial normal establecido por 
dicho autQr vemos que en cuanto a las Fanerofitas se refiere, -

Espectro mundial normal 

Pedregal estudiado 

Número de 
Especies 

1000 

145 

Ph 

46 

30 

Ch 

9 

10 

H 

26 

13 

el' 

6 

33 

Th 

13 

14 

el. porcentaje es menor, aun.que excede. del supuesto en virtud
de las condiciones xéric.as del área. Sin embargo, vemos que en 
este porcentaje de Panero/itas, un 7 % corresponde a formas con 
tallo suculento, característica que les permite adaptarse a di
chas oondiciones, otro 7 % corresponde a formas epifitas como -
son el géne:r;oTil.landsia y las orquídeas que presentan también, 
ciertos caracteres que les permiten desarrollarse en dicho me-
dio, as! como algunas lorantáceas que constituyen plantas hemi
parásitas. De esta manera quedaría un 17 % de Fanerofitas, la:'" 
mayor parte de las cuales quedarían alojadas en el grupo de las 
microfanerofitas con algunos representantes entre las nanO y -
las mesofanerofitas. En este 17 % quedan a su vez incluidas al ... 
g¡.¡nas especies de las que s610 hem.os encontrado escasos ejampl~ 
res en los límités inferior y superior del pe¡iregal. En g~nera1 



- 31 -

el poroentaje de Fanerofitas es menor en la asociación Hechtia
Agave, aumenta en la asociación Bursera cuneatay es mayor aún 
en las asociaoiones Querous - Arctostaphylos y Quercus rugosa. 

El poroentaje de Criptofitas es bastante más eleva--
do a expensas inclusive de las Hemioriptofitas; indudablemen--
te este alto porcentaje está relacionado con las característi-
oas del habi tato 



IV.- ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA !!! 
g VEGETACION 

1.- Relaciones de !.!. Vegetaei6n ~ S!l Medio Ambiente 

Como podemos ver por los datos anteriorés, son varios 
los factores que ejercen su influenoia sobre la vegetación en -
el área; entre ellos podemos menoionar como más importantes la 
aoumulaoi6n de suelo y la altitud, que como ya vimos implioa va 
ri·aoi6n de temperatura y humedad. 

Por lo que se refiere a la aoumulación de suelo, .es -
indudable que es éste uno de los factores de mayor importanoia 
que ejeroen su influencia sobre la vegetación del área, la ma-
yor parte de la cual, oomo hemos visto, denota una esoasez acen 
tuadEL de suel() vegetal, 10 oual es un factor limitante para el 
desarrollo de formas arbóreas por la insufioiencia tanto de las 
sustancias nutritivas necesarias para ellas oomo por la falta -
dé área suficiente para el sostén de las mismas. Éxisten, sin
em.bargo, enclavadas en est.e terreno, "algunas zonas qtie ;toman ... 
especie de hondonadas o depresiones que por. sus ()ondioiones han 
permitido una mayor acumula.oión de suelo, eosaquea su vez ha 
faoilitado el Jiesarrollo de otro tipo de vegetaof6n, integrada. 

. . l '. . . 

por formas arbóreas como elementos domina.n1¡es t condioiones és--
tas que enoontramos sobre todo en la parte norte del pedregal. 

En cuanto a los factores qúe influyen sobre la . mayor 
o menor aoumu:¡'a~i·6n de suelo, sede gran importancia el relieve 
del terreno y as:! vemos que aquellos :l.ugares que tienen fuerte 
deolive y qúe c.onst:i.tuyen además.prominencias oon mayor exposi-
016n á. la intemperie tienen Una acentuada esoasez de suelo, 
siendo menor ~sta en lugares que aunque muestran declive, for-
man depresiones como ~as que encontramos entre las enormes 0013-

tillas desoendentes y menor aún en las hondonadas de mayor ex-
tensión, probablemente formadas en algunos casos por hundimien-
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to. de antiguos domos y en otros por las bocas ·de emisión de las 
corrientes. 

En cuanto al área que constituye el "aluvi6n lávico"-
ocupado por .1a asociación ijechtia - enSll foma más 
ca aunque se trata. de l.\na área sin decll ve, no consti tuya tallrpQ 

co unadepresi6n, de manera que a este respecto se encuentra en 
un punto intermedio entre ambos casos; si a esto se agrega por 

un lado el hecho de que dicha área forma parte de la corrien--
te má(S reciente y por atraque el espesor de la capa del 
rial lávico es mayor y quizás más compacto, tendríamos tal vez 
en. todo esto las causas de la escasez de suelo en dicho 1ugar.
Es i.nteresante el hecho de que es precisamente esta parte oe1-
pedregal, el único ocupado por la asociaci6n Hecntia -
AiIave. en el que domina Agavé horrida sobre Hechtia podantha, h.!l, 
cho que· indudablemente está relacionado con las características 
del sustrato. 

En cuanto a la precipitación, es sin duda el faE. 
tal" de importancia decisiva sobre el desarrollo fenológico de -

la vegetación, ya que hemos visto que la diferencia entre la· -~ 
temperatura d.el mes más caliente y del frío es de poca 
nificaci6n, en taIlto que la diferencia entre los meses de menor 
y mayor preoipi tanián es fuerte. Es p.recisamente 
te últimos, es decir, de ~ayo a octubre. cuandoencontra
mas un mayor porcentaje de formas enfloracióri y en pleno períQ 
do. vegetat:ivo. El porcentaje de floraci6n se reduce el, resto -'-
del año, en el que se nota lli,a acentuada especialmen--
te en los meses de febrero a mayo en que la temperatura se ele
va. No es sino hasta mayo o en que se inician las 11u---

y se combinan con una temperatura más o menos 
ouando, como ya dijimos. se inicia la. época óptima para la veg.!l, 
taci6n. Sin embargo, no hay que dejar de mencionar que algunas
especies, un .porcentaje muy reducido, florecen en ~ 
loe meses de noviembre a anril, entre tenemos: 
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gibbiflora, SedUlll frutesoens,'l'111andsla prodigiosa, & ~-
~,. Seneoio adenolepist ~ mbrelensis, etc. 

La existencia d~ un período favorable tan corto es -
:fac~or. importante que influye desde luego sobre el tipo de ve~ 
taci6n; vemos así en la mayor parte del área una dominancia . de 
formas de porte arrosetado suculento con abundancia de :formas 
ge6fiJ;as y suculentas, que consti.tuyen una asociaci6n de tipo -
xerofítico; las anteriores son formas de adaptación a las condi 
ciones mencionadas. Es notable en esta asociación el cambio que 
sufre la vegetación de la temporada de secas a la de lluvias, y 
viceversa. 

Es interesante la distribuci6n que tienen ambas espe
cies del ~ dentro del hecho que confirma -
la observaci6n de Clausen de que ~ frutescens está adaptado a 
condiciones más calientes y secas que oxypetalum. 

Ambas especies tienen en una distribución al-
go limitada. ox:[petalum es endémica del eje vtOllcánico trans-
mexicano 1959) y S~ :frutescens está citado de 5 locali - ~ -
dades en los estados de: Guerrero, Hichoacán y Horeles, ul'la de 
ellas es un manto de lava. situado al lE de Cuerna,vaca, sitio 
que posi'Qlemente sea el lugar en que lo oolectó en 1904 
(Clausen o}}o cit.) pudiendo éste ser vez el Pedregal que ..... 
tratamos en este trabajo, en cUyQ caso éste sería la localidad
típica de la 

En esta asociación, aunque existen representados los 
estratos rasante, herbáceo y arbustivo, no encontramos una ver
dadera interrelaci6n entre los mismos. 

Vimos ya que tanto la temperatura como la precipita-
ci ón es t;in relaci onadas con la al tura; la preci pi taci ón en rel.§! 
cl6n directa y la temperatura en relación inversa. Esto trae cQ 
mo c:msecuencia la distribución de algunas especies limitada a 
cí ertas .zonas y así vemos que en la parte más baja, de tempera
tur8. [Já.s elevada y menor precipi taci6n 3) ocupada por 
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la asociaci6n Bursera cune.ata existen plantas caracterhticas .,. 



- 37 -

algo semejante; ~stá muy rela~ionada con S. praecox (Cav.) DC.
siendo ~ste la especie característica de lugares más fríos y'~ 
morelensis la especie característica de lugares de clima calierr 
te. El primero está citado del Pedregal de San Angel, del Cerro 
de la Estrélla, del Cerro El Risco y de la Sierra de Guadalupe 
(Reiche1914) lugares si tuados por encima de la cota '2000 m.' y 

S. morelensis está citado del Cuajiotal localizado entre Cuern.§; 
vaca y Tepoztlán, del Cerro de San Higuel Atlixco, del Cerro de 
Sta. Clara (Miranda: 1941), situados, C0mo ya dijimos, -
por debajO ,de los 2000 m. 

De ser así, el área del pedregal ocupada por la aso-
eiación Bursera cuneata constituiría un punto intermedio en que 
tendríamos representada en cuneata la espécie correspo!! 
diente en lugares más fríos jorullensisy en Seneaio ~-
lensis la aspecie correspondiente en lugares de clima ealien.te, 
a :3" praecbx. 

Ipomoea ~~~~~ es una especie que no se extiende 
a lugares muy calientes, 
nal de la SIerra: de 

se encuentra en la vertiente meridio-
(Relahe 1914) t en el Cuajiotal 1Q 

calizado entre Cuernavaca y Tepoztlán, en el Cerro de San Mi-
gual Atlixco y es susti tu!da en lugares más Calientes como el -
Cañón de Lobos, Cerro de Sta. Clara, en las Barra.ncas al sur 
de Cuernavaca cerca de Temisco, en los Cerros de Jojutla y Tla-
quiltenango, etc. 1941) por IpomOea arborescens e L.. -
intrapilosa. 

Por lo que se refiere a las asociaciones Quercue 
Arctostaphylos y rugosa, encontramos una interrelación 
entre los estratos, bastante acentuada, básada fundamentalmente 
en'las condiciones ambientales que proporciona el follaje de 
los dominantes. En estas asociaciones los cambios estacionales, 
y la influencia'de la temporada de sequía es un poco menos ace!! 
tuada y notable, ya que la protección del follaje evita cambios 
tan bruscos y acentuados como los que tienen lugar en las otras 

I 
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asoeiaciones. 

2o~ Sucesión Vegetal 

La sucesión que se des~rrullasubre el peCl,regal, re-
presenta, según la clasificaci6n de Hugu,et del Villar, una.suc~ 

sión que se inicia en un medio primordial, es decir, en condt-
ciones primarias que en este caso están representadas por lar:Q. 
ca viva. Weaver y Clements(1944) dan a este tipo de sucesión -

I 

el nombre de. Sera Primaria o Prisere, debido a que se desarro--
11a sobre un área no ocupada preViamente por vegetación. Según 
estos mismos autores, tendríamos representada en el pedregal -
una xerosere. 

Los <;i1ferentes h.abitats existentes dentro del pedre
gal por un lado, y la asociación que existe en el área circun-;.. 
dante por otro, nos mue$tran un cuadro bastante claro las ,;,.
etapas suce1$1onales en,dioho pedregal. 

En lasuperflcie rocosa con mayor exposición al sol -
y escasez casi absoluta de suelo, encontramos las. primera,s eta
pas de. la sucesión representadas por las líquenes .y en las pe-
queñas. con un J?oco de suelo encontramos algunos musgos. 
Entre las primeras invasoras vasculares están Cheilanthef¡ len-~ 
digera., ~iothola.enaaurea y tal vez Pellaea ~.;:;.;;.;=--==~. 
por HechUa podanthay Agave horrida, siendo 

seguidas 
últimas 

espe'cies ,las dominantes en la asociaci6n que ocupa la mayor pa,r. 
te del área. 

En las hondonadas enclavadas en las zonas cubiertas -
por asociaci6n, .así como en la parte alta del e~ 

con tramos ya los primeros cambios. que conducirán a la a30cia--
oi6n clímax que se desarrolla en el área circundante (Ramírez -
C. ;1.949)., 

El. cambio de la asociación Hec;htia - Agave a la aso_
eiaoión clímax (encinar con madroño) es bastante claro al obse,r. 
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var las distintas hondonadas cuyas características respecto al 
grado de depresión, acumulación de suelo, sombra y humedad va
rían, mostrando una verdadera gradación entre una etapa y otra; . 
vemos claramente como Hechtia podantha y Agave horrida empie-
zan a hacerse cada vez menos frecuentes, desapareciendo final-
mente y siendo sustituídas por especies que, aunque existen en 
la asociación· .Hechtia - Agave, a la sombra de los dominantes at 
bóreos se hacen más abundantes y se enouentran mejor desarroll.! 
dos. Empieza asimismo a hacer.se más gruesa la capa: de mate:da -
orgánioa sobre el suelo, heohoque da origen a. la existencia de 
algunos hongos, Que son muy freouentes en la asociación clímax 
que oirounda el área. 

El heoho de que es la parte más alta del pedregal do~ 
de encontramos la etapa más avanzada de la suoesión, inclusive 
en ciertas partes que no forman hondonadas y por lo tanto no -
muy resguardadas de la intemperie, nos haoe pensar que tal vez 
la mayor altitud a que se encuentra esta asociación sea un fac
tor que a causa del aumento de la precipitaoi6n, favorezca en -
parte la formaci6n de suelo. 

Por 10 que se refiere a la aso.ciaoión Bursera euneata 
12' etapas anteriores a ella, fueron las mismas qu~las que 
existi~ron en la asociación Hechtia - Agave, existiendo inclus!. 
ve esta última antes de iniciarse la invasión de las actuales -
dominantes. Esta asociación será posiblemente desplazada en el 
futuro por la asociación clímax Encinar con Nadroño, ya sea di
rectamente o a través de una asociaci6n intermedia cuyo domina~ 
te podría ser Cedrela saxatilis. 



v.- INFLUENCIA HUMANA 

Como ya dijimos anteriormente, el pedregal se ve cruzado -
dos veces tanto por la vía del ferrocarril como por la autopis
ta, hecho que ha dado a la formación de 4 z.onas en las -
que el sustrato y la vege·tación fueron alterados. 

Estas zonas, que se distinguen como 4 fajas más o menos 
paralelas situadas alrededor de las cotas 2100 m., 2250 m.t 

2350 m., y 2480 m. s/n/m., constituyen según la terminología de 
Huguet del Villar, "Estaciones Viarias", en las que encontramos 

Festuca ;:;;u.=-= 

vía 
Sn cuanto a la 

ferrocarril t 

que crece sobre el balasto de la 
cierta diferencia entre las 

que encontramos en el tramo norte y en el tramo sur; en el pri
~~~ umbella-

t;;..emiJ:?iflora, 

Fuera ya del malpais estudiado, cerca de su límite orien-
tal y al borde del tramo norte de la carretera, se encuentra. 
una pequeña zona de habi tación cuyos ocupantes h,m utilizado 

á,reas adyacentes para cultivo de maíz, estas misl3las persQ 
nas en la época de fructificaci6n de Hechtia.cortan las inflo
rescenci~s y las llevan a vender como adorno a la ciudad. 



VI.-~ ~ ESPECIES 

A continuación se da la lista de espe'Oies qrdenadas por ro! 
milias. En esta lista se incluyen las especies que forman parte 
de las 4 asociaciones descritas, plantas ruderales colectadas -
en las 4 zonas alteradas por las vías de comunicaqi6n yal.gunas 
especies correspondientes a la asociación que se desarrollé. en 
el área circundante en sus proximidades con . el á~ea estudi.ada. 

En cuanto a la forma biológica, se da únicamentepara.aqu.! 
llas especies que forman parte de las. asociaciones que ocupan -
el pedregal estudiado. 

Abreviaturas usadas 

L.A. Algunas especies de la asociación Encinar - Madrófio 
que se d.es.arrol1a en la corriente de lava antigua y 

que no. existe.n en el área estUdiada, encontrándose en 
sus proximi dade.s.~ 

L.R. Especies que existían en el área estlldiada o sea en las 
corrientes de lava más recientes. 

R. Plantas ruderales. 

F. b. Forma biológica según la clasificación de Rat¡nkjaer. 

Ph Fanerofita 
eh Came!i. ta 
H Hemicriptofita 
cr Criptofita 
Th Terofita 
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Selaginellaceae 
SelagineIlaPcuspidataLink 

PolYPodiaceae 
Aleurópteris farinosa 
ASÍJlenfu!l1.1JraemorsuinSw. 
Chenanthes angustifolia H.B.K. 

Cheilan thes Kaúlfussii Ktze. 

Cheilanthes lendÍ{;era SWo 

Cheila:tithes myrlophylla Desv. 
Dryopteris athyrioides Ktie. 

Dryopteris maxoni Underwood 

Notholaena ;3.Urea Desv. 

cordata J. Smith 

Pallasa ternifolia Link 

Phlebodium ~~ J. Smith 
Pleorieltis lanceolata -----.-... ".---~--

Ch. et Schl. 

Pinaceae 

====:;= Lamb. 
:?inus j2seudostrobus Lindl. 

. Gramineae 

H. et B. 

feensis Fourn. 

~~L. 

~ satl:..!!: L. 

L.A. L.R. 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
x 

2.'0. 

H 

Cr 

C.r 

el' 
er 
el' 
Cl' 

er 
Cr 
el' 

'Cr 

Cr 
Cr 
Cr 

el' 
Gr 

el' 

Ph 

Th 
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L.A.. 

Gramíneae (continúa) 
E:eicampes robusta Fourn. 
Festuoa ~ros L. 
Heteropogon ~~~~~ Beauv. 
Muhlenbergia sp. 
Trisétum deyeuxioides Kunth 

Cyperaceae 
Cyperus aschenbornianus Bosck. 
Cyperus incomRletus Link 
Cyperus seslerioides R.E.K. 

Bromeliaceae 

==..::.:::.= podantha Hez. 
Pitcairnia karwinskyana Sohult. 
Tillandsia atroviridipetala Mat. 
T1l1andsia prodigiosa Baker 
Tillandsia recurvata L. 
Tillandsia violacea Baker 

Commelinaeeae 
Commelina Willdo .:::.::;;.=:;.;:;:...:= 
Commelina Y§.t. Bourgeaui 

Clarke 
Tinantia erecta Sehl. 
Tradescantia commelinoides Roam. et 

Sehul t. 

Tripogandra =;.c;.=~~==.::::. Woods. 
Tripogandra S±~~~ x 

Liliaoeae 
stenocarnum Baker 

CaIochortus ceruuus Painter 

L.R. 

x 

x 
x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 

x 
x 

x 

x 

x 

x 
x 

R. 

x 
x 

x 

F.b. 

eh 
Th 
Th 
H 

H 

Cr 

Ph 

Cr 
Ph 

Ph 
Ph 

Ph 

Cr 

Cr 

Gr 

Cr 
Cr 
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L.A. L.R. B. ,'. b. 

Amaryl1idaoea e 
Agave horrida .J.acobi x Fh 

Agaveoollina Greenm. x Ph 

Bom.'l.l'ea acwtifolia Hero. x er 

Di oscoreaceae 
Dioscorea hintdni Kunth x er 
Dioscorea ulinei Greenm. x el' 
Dioscorea urceolata Uline x Gl" 

Orchidaceae 
Bletia reflexa Lindl. x el" 
E:Qidendrum gJ.adiatum Lindl. x Ph 

Govenia li1i~ Lindl. x 
Habenariacl'assicornis Lindl. x el" 
Malaxis fastigiata Ktze. x el" 
Odontoglossum ~ntesii Llave 

et Lexarza x Ph 

Pleur.othallis nigriflora WiUd. x Ph 

SEiranthes Liaveana Lindl. x el' 

Pipel'aceae 
PeEel'omia gaU-oides H.B.K. x Th 
Peperomiaumbilicata R~ et P. x el' 

Fagaceae 
Qúercus acu tifoliaNée x 

. Quetcus castanea Nea x Ph 

Quel'cus conglomerata Treal. x 

Quercus diversifolia Née x Ph 

Quereus laurina H. et B~ x 

Quereus obtusata H. et B. x p~ 

Quercus rugosa !fee x :ph 
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L.A. L.R. R. Y<:>b. 

Loranthaceae 
Phoradendron brach~stach~m Nutt. x Ph 
Phrilsilanthus Engl. x Ph 
S truthanthus Standl. x Ph 

Polygonaoeae 
Rumex L. x 

Amarantaceae 
Iresine L. x 

Phytolacaceae 
Phytolacca L. x eh 

Caryophyllaceae 
Rohrb. x 

x eh 
Rob. x 

x Th 

x Ph 
x H 

x H 

\vats. x Ph 

Cruciferas 
.1.1. x 
L. x 

Resedaceae 
T .u. X 
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L.A. L.R. R. F.b. 

Crassulaceae 
Echeveria gibbiflora Deo x Ph 
Sedum frutescens Rose x Ph 
Sedum naviculare Rose x Gh 
~ oXlEetalum H.E.K. x Ph 
Villadia Batesii Rose x eh 

Rosaceae 
Hoc. et Sessé x 
Lieb. x 

Leguminosas 
Acacia Ktze. x 

Calliandra anomala Kunth x 

Colog~ia pulchella H.E.K. x H 

Grot<.tl",ria 8..11&11 a ta Hiller x Th 
mollicula H.E.K. x Th 

~ \1I111d. x 

~ x 

~ 301'.1. x 

G. x H 

DO. x H 

Er:t:thrina brevifl.ora DO. x 

x 

Orto x 
Bentn. x Ph 

x 
i.{ell1otus illi!i.<?ll: All x 

r-Umosa. al Mua Humb. et Bonpl. x 
Pha.seolus formosus R.B.K. x H 

cuetnavaoana. Rose x 

hirsuta M. et G. x H 
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L.A. L.R. R. F.b. 

Oxali daceae 
Oxalis al12ina Rose x Cr 
Oxalia corniculata ~mall x 
Oxalia cuernavacana Rose x Cr 
Oxal1a d1.scolor Small x Cr 
Oxalis atolonifera Rose x Cr 

Gera.niaceae 
Geranium ~nicola Small x 

Burseraceae 
Bursera cunea ta Engl. x Fh 

fagaroides Engl. x Ph 

t.feHaceae 
Cedre~ oaxacensis c. De. et Rose x 
Cedrel!'l: saxatilis Rose x Ph 

Polygalaceae 
Monrtína Schlechtendaliana Dietr. x 

Euphorbiaceae 
Acal~rnhamollis H.B.K. x 
EU:Qhorbia ariensis R.B.K. x 
Eunhorbia. Preslii Guas. x 
EU:Qhorbia sp. x 

Sapindaceae 
Dodonaea. vis~ Jacq. x Ph 

Vitaceae 

.Y:.!..ill tiliifolia. Humb. et Bonpl. x 

Halvaceae 
Sida rhombifolia L. x 
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l\ombacaceae 
~ aesoulifolia.llritt •. et 

Baker. 
Theaceae 

L.A. 

Ternstroemia pringlei Rose x 

Loasaoeae 
t-1entzeUa hispida Willd. 

Begoni.aoeae 
Begonia balmisiana Ruiz 
Begonia: gracl1isH.B.K. 
Begonia palmaria A. De. 

,Cactaceae 
Heliooereus speciosus Britt. et 

Rose 

Opuntia tome~ Salm-Dyck 

,Lytraceae 
Cuphea wrightit Gray, 

Onagraceae 
F'uchsia·cylindracea Lindl. 
Fuchsiamicrophylla H.B.K. 
~dchsia thymifolia R.E.K. 
Lopezia violacea Rose 
Oenothéra laciniata Hill. 

C-ornaceae 
Garrya long1fol1a Rose 

Al'aliaceae 
Oreopanax ,!'?,!ll.vinii Hemsl. x 

x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 

,x 

x 

x 
x 

x 

R. 

x 

F.b. 

Ph 

H 

Cr 
el' 
el' 

Ph 
Ph 

Th 

Ph 
Ph 

Ph 
H 

Ph 
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L./!.. L.R. R. F.bo 

UIllbelliferae 
Arraeacia tolucens1s Hemal. x_ Cr 
Dauous,montanus Humb. et Bonpl. x Th 
Donnelismithia mexicana M. et C. x 
Eryngiam:eectinatum Presl. x 
Prionosoiadium Nelsoni·Coult. et 

Rose x Cr 
Clethraceae 

Clethra mexicana De. x 
.' 

Ericaoeae r r 

Arbutus xala~ensis R.B.K. x Ph 
ArctostaphYlospolifolia R.B.K. x Ph 

Styracaoeae 
Stlrax ramirezii Greenm. x 

Myrsinaceae 
Ra:eanea jurgyensenii Mez. x Ph 

Symplooaceae 
S~:elocos :2riononhllla Remal. x 

Lo gan i ac eae 
Buddleia Earviflora R.E.K. x Ph 
Buddleia sessiliflora. R.E.K. x 

Asclepiadaceae 
Ascle12ias curassavica L. x 
Asclepie.s glauces.cens R.B.K. x 
Asclepias linaria Cavo x Ph 
Ha te las.. chr;y:santha l¡joods. x H 
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Convolvulaceae 
Cus.cuta corYI)lbosa R. et P. 
Ipamoea emetica Cboisy 
rpcmose. murucoides R. et Schult. 
rpcmosa ursina Brandeg. 
Quamocli t ccccinea I-Ioench. 

Polemoniaceae 
Bonúlandia geminiflora Cavo 
Loeselia glandulosa Don 
Loeselia mexicana Brand. 

Hydrophyllaceae 
Wigandia kunthii Choisy 

Labiatae 
Lepechinia caulescens Epl. 
Salvia l.avanduloides H.E,.K. 

Salvi.a leptostachys Benth. 
Salvia mexicana L. 
Salvi¡;¡. polysta.c.hya Orto 

Salvia. purPBr~a Cavo 
Sal -vi a .§..~ Eenth. 

Solana.ceae 
Physalis subintegra Fern. 
Se.racha umbellata Don 
~~ ni€j!um L. 

Scrophulariaceae 
Castilleje. ~enuiflora Benth. 
Castille,jatenuifolia M. et G. 

L.A. 

x 

x 

Lamourouxia nelsonii R. et G. X 

l,.R. 

:le: 

X 

X 

X 

x 
x 

x 

x 

x 

x 

R. 

x 

x 

x 

x 

:le 

X 

X 

F.b. 

eh 
H 

Ph 
H. 

eh 
Th 
H 

H 

Ph 

eh 
eh 
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L.A. L.R. R. F.b. 

Sorophulariaceae (cont.) 
Maurandia soandens Gray x Cr 
Plilntstemon oamnanulatus \\IilId. x eh 
RusseIia.ouneata Rob. 

Orobancnaceae 
ConoRholie mexicana Gray x 

Bignoniaceae 
Teooma ~ H.B.K. Ph 

Gesneriaoeae 
Aohimenes sp. x Th 

Plantaginaceae 
;Plantago mexicana.Link 

Rubiaceae 
Bouvardia ternifolia Sohl. x Ph 
Crueea bracl1Yphylla Ch. et Sohl. x Th 
Crusaa .subulataGray x Th 

Valerianaceae 
Valeriana densiflora Benth. x Cr 
Valeriana sorbifolia H.E.K. x Cr 
Valeriana urticaefolia R.B.K. x Cr 

Cucurbitaceae 
C~clanthera Pi-inglet R. et Seat. x 

Campanulaceae 
Lobelia nelsoni Fern. 
Palmerella debilis Gray x Th 
Palmerella tenara Gray x Th 
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L.A. L.Ro R. F.b. 

Compositae 
Ageratum oor:vmbosum Zu.cc. x H 
Ambrosía artemisiaefolia L. x. 
Arohi bacoharis mucronata Blake x 
Baccharis conferta H.B.K. x 

Baocharis ramulosa Gra:; x eh 
Bidens pilosa L. x 

Bric.kellia pac<J.yensis Coult. x 

CoreoJ!sis rhlaconhila Greenm. x eh 
Cosmos ocellatus Greenm. x Th 
Dahlia oocoinea Cav~ x el' 
Dahlia sca:2igera Link et Otto x Cr 

EUllatorium areolare DC. x 
Eullator:l.um . c.onspicuum K. et B" x 
Eupatoriumpazcuarense H.B.K. x 

Galinsoga parviflora Cav. x Th 
Gnapha11um al tamiranum Gree.nm. x H 
Gnaphalium attenuatum. DC. x H 
Gnallhalium wrightii Gray x H 
Melampodium nerfoliatum H.B.K. x 
J.ion tanoa fru tescens . Hemal. x 
Nocca heUanthif'Qiia H.B.K. x eh 
Pigueria trinervia, Cav. x 
Rumfordia floribunda DC. x 
Senecio morelensis Hir. :x Ph 
Senedo adenolenis Greel'.rn. x Ph 
Senecio saligaus De. x 
Stevia jaliscell?ll Rob. x eh 
Stevia monardaefolia H.B.K. x 
Stevia aubnubescens x eh 



Compositae (cont.) 
-Tagetes micrantha Cavo 

Tagetes patula L. 
Verbesina nelsonii R. et G. 
Verbe.sina virgat.a Cavo 
Vernonia ~lamani De. 

- 55 -

L.A. L.R. 

x 

R. ";:' "' .. 
... • ..Jo 

Th 

x 
x 
x 
x 



VII.- AFINIDADES !2! II FLORA 

1.- Relaciones Florístioas 

La presencia en el pedregal de géneros como: Quereus, 

Pinns, Arbutus, Arctostaphylos, CasUlleja yPentstemon indie, '" 
su afinida.d con 1a'regi6n Holárticao Arctoterciaria, equival 
te al 'Reino Boreal de Good (1953). 

Al mismo tiempo encontramos género:;; que mue.stran una 
afinidad con la región Neotropical como son: Buraera, Agave, -
Fuchsia, Echeveria, Cosmos y Tecoma. 

La afinidad del pedregal con .estas dos zonas está in
dudablemente en .relación ,con la al ti tud, siendo la parte norte 
y más alta del mismo la que presenta mayor afinidad con la re':'
g16n Holártica ya que es ahí donde enc.ontramos los géneros 
Quercus., Pinue, Arbutus y Arctostaphyl.os pr'incipalmente y la,
parte sur y de menor altitud la que muestra mayor afinidad con 
la zona Neotropicalya que aquí encontramos los géneros Bursera 
Cosmos, Tecoma, etc. 

. Encon.tramosademás algunos géneros cosmopoU tas y--
otroso.8. d.istribución pantropical, entre los primeros están: -
Plantago, ~, Cerastium, Arenaria, Cuscuta, Festuca, Andro-
Rogon, Lepidium •. Gnauhalium, ~, Cyperu!!, y Bidens, la mayor 
parte de los cuales' están localizados en .las zouas.alteradas ...,
por las vías de comunicaci~n; entre los segundos tenemos: ~
~" Ageratum,.Quamocli t, Ipamoea, Rhync.osia, Commellna, Qg,-

donaea,Peperomia,:6egonia, Crotalaria, Si~" 
Algunos géneros relacionan florísticamente la veg~ta

ción del pedregal con la seJ,va perennifolia de montafia como son 
Buddleia, Cedrela,'Clethra, Fuchsia y Rapanea; algunos de estos 
géneros como fltdrela,;'f Rapanea, otros c:lUE! .también se encuentran 
en. el pedregal como Ceiba y Dodonae.a así como algunos otros que 
forman parte de la vegetaci6n del área que circunda el' pedregal 
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c9mo Acacia, Erythrina, Iresine, .. Cal1ia~drat Eunatorium JI m-
nonia son g~neros característicos de la selva de lugares bajos

(I.Uranda 1960). 

Algunos géneros como Garrya JI Calochortus qúe son en

démicos de, la región pacífico-norteamericana, se extienden has

ta México Y Guatemala; otr<;>s como Bouvardia, Dahlia JI Agave son, 

~ndé!llicos de región Caribe de Good, Dahlia es un géneroend! 

, miC()de México y Agave tiene su centro p:.Hncipal, en México pero 

se extiende hasta E.U .. JI al norte de Sudamerica; alg.o semejante 

sucede tal vez con el género nechtia. 

Áunqué'Elxisten en el pedregal efipecies que tienen una 

amplia distribución como Fuchsia j¡,hymifolia, Pitcairnia karwins 

kyana, Arracacia tolucensis, Bouvardia terilifoHa" Boceonia a%!-
.. " -' --

borea é IR0lll.Oéa mur1.i.coides, la vegetación de éste muestra más -' 

bien una afinidad con la del sur de la República, es decir, la 

mayor parte de las especies qU¡;¡ integran la vegetación del pe';'

dregal tienen su distribución principal en tos estados de More-

Héxico, lUchoacan, Oaxaca f Jalisco, Guerrero JI Puebla; en-

traellas tenemos principalmente Salvia -ourpurea, S •. leptdsta-

chys, Castilleja . tenuiflora, Tillandsia prodigiosa,-

=~=:;;:; microphylla, ~ helianthi.folia 

Odontoglossmn.cervantesii, Bursera fa.g;aroides, :lb. cuneata.. 

Encontramos asimismo bastantes especies de distribu-

ción muy limi 'tadaa1Ín dentro esta 'zona, como: Coreop::;is 

rhyacophilá, 

=.=:;:..=;;:. .;:;.,;;.;,;;:-.:;.==;:::. 'JI ,-

tal vez furay! ~~~~, 
la lomí.lidad. o sus alrededores como: 

.:2il.olonifera, 2.:. ct¡ernavacana,Garrya ~==..::;.::=~. 
lis,PleÜrothallis nigri:flora. 

de 

Por otro la(lo encontramos especies cuya dis-
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tribuoi6nllega hasta Guat'emala y Centroamérica y otras que ll~ 
gan hastaSudamérica, entre las primeras están: Salvialavandu
lo1des,Tripogandra disgrega, Tradescantiacommelinóides, ~ 
Una coelest1s, Valeria!'la sorbifolia, Ipom(leamurucoides, CeU:¡a 
aesculifo11a,. Malaxis fastigiata, . Bletia. reflexa, Eabenaria ,era 
ss1cornis; Spiranthes Llaveana, Wenderothia hirsuta y , Llsilonia 
acapuloensis; y entre las'segundas tenemos: Echeveria,gibbiflo-

, ' 

!,:!:,Peperomia.galioides, Daucusmontanus y Valeriana urticaefo-

.llJ!. 
El pedregal que,' estudiamos se encuentra enclavado' en 

el Enoinar (Bosque escler6filo) que constituye uno de·los pisos 
de vegetación de la zona de los declives altos de los bordes de 
la cuenca del Balsas, .siendo estos declives úna de las zonas en 
que se ha dividido dicha ouenca de acuerdo con su vegetación 
(l,Uranda 1947). 

La parte más alta del pedregal ocupada por la asocia
ci6n Quercus rugosa, así como las depresiones ocupadas por la -
asociación guercns - polifoliá, muestran desde 
luego relación con dicho Encinar, siendo en realidad áreas en -
las que la sucesi6n hacia la clíma:.< Encinar con l-ladroño 
se encuent.ra muy avanzada. 

Algunas y algunas 'otras colect.!! 
das en el área Que 10 rodea, son características del Bosque me
sáfilo de montaña, piso de que corresponde al Enci--
nar en las barrancas, estos que presenta.l1 condici,ones -
má,s favoralJles en cuanto a humedad se refiere; entre éstas e5-

pringlei, 
senii. 

Ternstroemia -
Rapanea jurguen-

Le. ""sociación desarrollada en lapar-
te más ba,ja del muestra indudablemente relación con el 

Cuajiotal, Bsoci~oi6n 02 

minada selva ~~ja decidua 
1ue forma parte de l~ formación 

carácter tropoxerofítico tropical. 
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Esta .r~laclón c(m el Cuajiotal y especial,men te con el 
que. s.edesarrol1asobre una oorriente de. lava antigua localiza
da. en la ,carretera entre Cuernavaca y Tepoztlán se basa en la -
,Presenciá en la parte' baja del pedregal de especies como : . Bur...;
~ cuneata,J;k fagaroides, Ceita ae.scul.ifolia, lpomoea ~-

coides. Llsiloma acapuloensis, Senecio morelensis, Cedrela §,!!-

xatilis y Teooma ~~ 
Fin.almente la asociación Heohtia .. Agave que. ocupa la 

lIIayor e'xtensi6n dentro del pedregal, podría co~siderarse hasta:
c:!.ertopunto relacionada a las zonas áridas con asociaciones de 
suculentas dominantes .de la cuenoa del Balsas, a la vez que con 
algunas otras zonas de caráoter semejante localizadas en los e.=a 
tados de Puebla e Hidalgo, con la diferen.cia de que mientras en 
estos, lugares la vegetaoi6n sucull:',lnta está formada básicamente
por cactáoeas, en el pl:',ldregal dominan fundamentalmente .plantas
de tipo arrosetado suoulento. 

2.- Comparaoión Q9!! otr()s Pedregales 

Con ,relaci6n a la antigua oorriente de lava localiza
da entre Cuernavaca y Tepozt1án (Miranda 1941) cuya edad es prJ2. 
bablementebastante m~or que la del pedregal, ya dijimos que -
existe cierta relación de tipo :f10rlstico entre ésta y la parte 
lIlá.''I¡¡aja del ,pedregal. 

En el Jorullo, cuya aotividad,es bastante reciente, -
las dos primeras oorrientes.de lava originadas por la aot.ividad 
voloánioa en dioha zona, .. fueron en gran parte oubiertas poste-
riormente por oenizas VOlcánicas y en las dos últimas la propo!. 
oi61'1 fué algo menor .. Aqul encontramos Lysiloma acapulcensis y -
'Burseraj.orullensis; entre los heleQhos los géneros Dcropteris, 
Notholaena y .la espeoie Cheilanthesangustifolia son comunes ál 

pedregal. 

;' 
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Por lo que respecta a los mantos de lava emitidos por 
el Pa;ricut!n, son tan extraordinariamente recientes que la suc,!t 
slón primaria que ahí se desarrolla. se encuentra en un estado -
muy poco avanzado,existiendo solamente líquenes, alga.s y mus-
gos y se inioia la invasi6n de plantas vasculares con Adiantum 
poiretii (Eggl.er 1959) 

.En relaoión oon la vege~aeión q)í'&"''>wbre las corrien-
tes de lava de mayor antigüedad ocupadas por la asod.aci6n clí
max Encinar con Madroño que se enouentra rodeando al pedregal,
es la parte superior de éste, ocupada por la asociación Quereus 
rugosa la que presenta mayor semejanza con dicha asociaci6n elí 
max. 

Finalmente, al comparar el pedregal en estudio con el 
Pedregal de San Angel (Rzedowski 1954) encontramos por un lado, 
qu.e la mayor e;:{ten~i6n del segundo (80 K(

2) da lugar a una ma
yor riqueza flo:dstioa de la qué -enoontramo's en el otro pedre
gal, ouyaextensión es s610 de 3 Km2; por otro lado, el grado ~ 
de inclinaci6n así como la exposici6n, varían en ambos, tenien
do el Pedregal de San Angel una inclinación de 62 en su parte -
de mayor péndiente con una exposición al N NE, en tanto que en 
el otro pedregal el ángulo de inclinaci6n es de 152 con una ex
posioión al S SE; el sustrato en ambos pedregales. es más. o me
nOs semejante, al igual que el tipo de clima, aunque la desi--
gualdad en la. distribuci6n de la lluvia durante el año es un p~ 
00 más aoentuada en el pedregal estudiado. 

Por lo que respecta a los límites de altitud, a conti 
nuaoión, en la página siguiente, tenemos un esquema oomparativo· 
de la' dist:dbución.altitudinal de las principales asooiaoiones
en ambos pedregales. 

Al observar dicho esquema vem.os que la asociaci6n --
~~~~ - Agave del pedregal estudiado es comparable altttudi-
nalmente con el praecocis del Pedregal de San M--

gel, ambas asociaciones son de tipo xerofítico, aunque en la --
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primera domina. una vegetación de tipo.arrosetado suculento que 

no existe en el segundo. 
Por otro lado la asociaci6n Quercus ¡vgos..fl.; está 1'ela-

eionadaalti tudinalmente con el Quercetum centralis lavo.su¡n y -

-en parte con el Quercetumrugosaefruticosumy el Quercetum !l:!.
gosae crassiRedis del Pedregal de San Angel, las dos primeras -

consideradas por Rzedowski camo formas. transicionales entre la. 

zona de matorral y la zona de bosque montano y subalpino JI la -
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dltima considerada ya dentro de esta última zona. Hay tal vez -
una mayor semejanza de la asociaci6n Quercus rugosa con el 
guercetum «Emtr<ijJj& ya que como éste tiene carácter de 
bosque pero conservando al mismo tiempo relaciones florísticas
con la asociación xerofítica inmediata" sin embargo florística
mente es semejante al Quercetum rugosae en cuanto a la dominan
te 

Finalmente la asociación Bursera 
en estudio f no tendría 
d,e San Angel, siendo samente géneros representados 
en esta asociaci6n como Cedrela, Tecoma, 
Achimenes y Phrygilanthus los que no encontramos en la lista de 
especies del Pedregal de San ; algo semejante sucede, aun
que en forma inversa, con los pinares de este último 

Comparando el espectro biológico del pedregal estudi~ 
do con el del de San Angel, vemos que en el primero el 
porcentaje de Fanerofitas es mayor, 10 cual en gran parte se 
be a que el estrato epifítico es proporcionalmente menor en el 
Pedregal de Sac'1 ,en C&"llbio en el pedregal estudiado está 
bien representado con los géneros Heliocereus, Tillandsia, EEi-

y por otro lado hay una proporción mayor en 
este la timo de Fanerofi tas de tallo suculento. La ón de 
Camefi tas es seméjante; el poroentaje de Criptofi tas es bastan-
te mayor que estudiamos no solo a expensas de --
las HelJi 



VIII.- RESUMEN ! CONCLUSIONES 

El pedregal que tratamos se localiza en el deolive m~ 
ridional de la Sierra de Chichinautzin y oonstituye una manife~ 
tación más de la aotividad volcánica que ha originado la Serie 
Basáltica Chiohinautzin. Se encuentra circundada por corrientes 
de lava de. mayor antigüedad que muest.ran un esta.do muy avanzado 
de transformación a partir de la roca ígnea original y en ellas 
enoontramos ya una asociaci6n cl.ímax de Encinar con Madroño. 

, En el pedregal de formación reoiente se desarrolla --
una :¡rerosare prima:t:'i!3., encontrando representadas 4 asociaciones 
que muestran etapas sucesionales hacia la clímax que será la .,..
m.1sma que enoontramos en el área circunda.nte. 

El estado más o menos avanzado de la suoesión vegetal 
depende fundamentalmente de la mayor o menoracuniulación de su~ 
lo y ésta a la vez depende de la edad de la ~orriente lavica, -
de las condiciones topográficas del terreno y tal vez se vea in. 
fluída t.ambién por la mayor o menor p.recipitación, estando en -

. este caso en relación con la altitud. 
La fuerte pendiente que presenta ~lárea da origen a 

una diferenoia altitudinal muy fuerte>en el ~rea, hecho que de!, 
de luego influye sobra el tipo de vegetación qua en alIase de
sarrolla. 

La parte más baja del pedregal ocupada por la aSl)'C~á":,, 
aión Bu:rsara cuneata constituye tal vez el punto de máXima dis..:,,' 
tribuci6n de·dosespecies, una de ellas, Bursera ouneata,cara!t. 
terística de lugares de clima más frío, cuyo ·representante en ;,. 

lugares más calientes és B. jorullensis; la otra, Senaoio more
lensia, característica de lugares de clima caliente que tiene -
en lb. praecox la especie correspondiente en lugares de clima -
más frío. 

El pedregal constituye posiblemente la localidad t!pl. 
ca de ~ (rutescens. 
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La vegetaci6n del pedregal muestra afinidad con la r!, 

gión Holártica o Arctoterciaria, as! como con la Neotropical, _ 
afinidad que está manifiestamente en relaci6n con la altitud; _ 
existen al mismo tiempo algunos g&neros de distribución cosmo-
poli ta y pantropical.' 

La mayor parte de las especies que integran dicha ve
getaci6n tiene su distribución en el sur de la República, exis
tien~o algunas especies de distribuci6n muy limitada que tal - ... 
vez podrían consj;derarsecomo endémicas. 

Dicha vegetación está relacionada principalmente con
el Bosque esc1erófUo (Encinar) y con el Cuajiotal, ambos de la 
cuenca ,del Balsas yen elerto m9do con la de las zonas áridas -
cuyos dominantes son. plantas de tipo suculento. 

Al comparar el pedregal estudiado con otros pedrega-
les, vemos que hay eierta relación flor!stica. entre la parte .:...
más baja del primero y la a.ntiguacorriente de lava localizada
entreCllernavaca y Tepaz t1án~ Con respee to al J orullo y al Pa-
rieutín, la actividad volcánica de éstos es ba.stante reciente -
hasta el grado de que en el úl.timo apenas se inicia la invasión 
de plantas vasculares. 

Con relación a la vegetaci6n que cubre las corrientes 
de ·lava que circundan al pedregal y que representa ya una aso-
ciaoi6nclímax, las asociaciones que se desarrollan en éste --
constituyen . etapas sucesionales hacia dicha asociación clímax. 

Finalmente, 1~ ll!ayori¡;;~mej$za se presenta con el Pe
dregal de San Angel; aunque rtó podemos tener un dato preciso en 
relaciÓn con la diferencia de edad entre ambos, el estado evol},! 
tivo en el que se encüemtra' la sucesión vegetal en ellos nosh~ 
Oe suponer que la difereneia de edad no debe ser muy grande; -
sieridoprobablemente algo más reciente el pedregal estudiado, -
de manera que si al ,Pedr.egal de' San Angel se le ha . asignado una' 
edad de 2400 ¡tilos, ésta seH.a el Umi te m~ximo de edad para el 
pedregal esttrdiado. 
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1.- Vista del "al uvi6n lávico" en el que se desarrolla la aso-
eiaci6n He!)htia podantha - Agave harrida en su forma más ti 
pica; al fondo se ve la asociación Quercua rugoaa. 

2.- Hechtia podantha en la asociación Heohtia podantha - Agave 
horrida.. 



3.-,Agave harrida en la asociaoión Hechtia podantha - Agave 
harrida. 

4.-~ ::rutescens en la asociación Hechtia podantha - Agave 
harrida. 



5~- Asociaci6n: Hechtia Eodantha - A¡r.ave horrida; destacan 
Dioscorea urceolata, Peperomia umb.ilicata y Dryopteris 
athyrioides. 

6.- Asociaci6n: Bursera cuneata en su límite norte durante la -
época desfavorable; destacan en los extre~os derecho e iz-
quierdo Bursera cuneata ,Y al centro dos ejemplares de 
cio morelensis al iniciarse su floraci6n. 



7.- Bu~sera cuneata, dominante en la asociación del mismo nom-
breo 

8.- Cedrela saxatilis en la asociación Bursera cuneata. 



9.- en la asociación ~.~~~_ ~~~~. 

10.- Vista de la asociaoí6n: 



11.- En primer término asooiaoi6n Heohtia podantha .,. Agave ho--:

rrida; atrás, asociación Querous - Arctostaphylos po1ifo--

lli· 

12.~ Estratoepifítico en la asociación ~uercus - Arctostaphylos 

polifol.ia; destacan plebejum y ~ ==":;:;:;;0=". 



13.- Asociación Quercua rugosa al fondó; en 
ciación Hechtia podantha- Agave horrida. 

término aso-

14.- Vista de la asociación Quereua 
destacan algunos ejemplares de 

~~== al fondo; al frente 
horrida. 



l5~- Vi$ta de la asociación clímax Encinar con Madroño que ro-

deaal pedregal. 

16.- Asociaci6n clímax Encinar con Madroño que rodea alpedre-. 
; destaca Tillandsia violacea. 
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