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RESUMEN. 

El presente trabajo es el resultado de un inventario florístico 

realizado en la Reserva de la Bi6sfcra de Mapinú. 

Los objetivos principales son: (a) elaborar un inventnrio lo 

más completo posible de las especies y su distribuci6n, (b) contribuir 

al proyecto "Estudio integrado de los recursos vegetaci6n, suelo y agua" 

y (c) iniciar la formaci6n de un herbario de referencia. 

La metodología consisti6 en recorridos de colecta que se efec

tuaron de junio de 1983 a julio de 1984. Se colectaron 554 ejemplares. 

También se trabaj6 con 536 ejemplares colectados por los Dres. Antaine 

Carnet y Carlos Montaña durante 1980-1984. 

La detenninaci6n ele los ejemplares a nivel específico fue hecha 

en el laboratorio, posterionnente se hicieron comparaciones en herbarios y 

algunas detenninaciones fueron revisadas por especial is tas. 

El área de estudio comprende 160,000 ha y se localiza en el Bol

s6n de Mapimí entre los paralelos 26°30' y 26°52 1 latitud norte y los me

ridianos 103°32' y 103°58' longitud oeste. Pertenece a la entidad biogeo

gráfica descrita como Desierto Chihuahuense. 

El paisaje está constituído por llanuras aluviales intern.unpidas 

por serranías, cerros y lomas; excepto en la parte norte, donde se obser

van dunas, derivadas de la erosi6n de areniscas locales. 

Las altitudes varían desde 1,100 msnm en la Lagtma de Palomas, 

hasta alrededor de 1,650 msnm en·1a Sierra de la Campana. 

El el ima es descrito por Comet (1984) como "clima.'tropical árido 



continental, de altitud media, con régimen de lluvia estival e inviernos 

frescos". 

La vegctaci6n corresponde al matorral desértico micr6filo 

(Flores Mata ~al., 1971) y al matorral xcr6rilo (Rzcdowski, 1978). 

Se registraron 313 especies, 197 géneros y 60 familias. Son 

once las fmnilias con 8 6 más especies, las familias mejor representadas 

son: Gramincac con 62 especies, Composi tac con 38 especies y Cactaccac 

con 30 especies. 

Se ha elaborado una lista con los nombres científicos de las 

especies indicando sus formas de vida considerando el sistema propuesto 

por íl<1unkiaer (1937), modificado por Ellenberg y Muellcr-Dombois (1967), 

(tomado de Mueller-Dombois and Ellcnberg, 1974). Para las especies de las 

fmnilias Grmnineac y Cyperaceae se indican los tipos biomorfol6gicos 

(Descoings, 1976). Para mnbos casos se fodican los conceptos empleados. 

Se discute la distribuci6n de las especies en las Unidades de 

Geomorfología, Suelo y Vegctaci6n, determinadas por Montaña y Brcimcr 

(1981), presentando tablas de distribuci6n. 

Se incluyen listas con los nombres locales y usos de las plan

tas. Los datos fueron proporcionados por los habitantes de los ejidos y 

ranchos localizados en la Reserva. 

También se mencionan las plantas mas consumidas por el ganado. 



SlMIARY. 

This work is the rcsult of a floristic inventory realized at 

the Mapirni Biosphere Reserve. 

111c main objectives werc: a) to claboratc the most complete 

invcntory possiblc of thc spccies and their clistribution, b) to con

tribute with the projcct "Estudio integrado de los recursos vegctaci6n, 

suelo y agua", and c) to start a refcrence herbarium. 

Thc methodology consisted in collcction trips from June 1983 

to July 1984. D.lring this period 554 spccimens were collected, in 

addition 536 more specimens were collected by Dr. Antaine Carnet and 

Dr. Carlos Montaña from 1980 to 1984. 

Detennination of the spccimcns to thc species level was made 

in the laboratory, latcr, comparisons with other hcrbariums wcre madc 

and sorne detcrminations were reviscd by specialists. 

The study arca is constituted of 160,000 ha and is localized 

in thc Bolson of Mapimi between parallels 26°30' ancl 26°52 1 North 

latitude and the mcridians 103°32' and 103°58 1 West longitude. It be

longs to the biogeographic province clescribecl as the Chihuahuan Descrt. 

The landscapc is maclc of alluvial plains sometimos clissected 

by hills and mountains rangos; exccpt in thc Northe, where dunes are 

seen, derived from local sand erosion. 

The altitudc fluctuatcs from 1110 m in thc Laguna de Palomas, 

to around 1650 m above sea lcvel in the Sierra de la Campana. 



The climate was described by Carnet (1984)"as tropical arid 

continental with surruner rainfalls and cool winters. '' 

The vegetation is comprised of microphyllus desert "matorral" 

(Flores Mata et al., 1971) and xcrophyll "matorral" (Rzcdowski, 1978). 

Total m.unber of registered species 1;as 313, witJ1 197 genera, 

and 60 families. Nine familics had 8 or more spccies; the bcst rcpre

sented families were: Gramineae with 62 species, Compositnc with 38 

species and Cactaccae wi tJ1 30 species. 

A list was rnade with scicntific 'names of specics, indicatil1g .. 

the plant life forms (Ruunkiaer, 1967 modified by Ellenberg and Mucllcr

Dombois, 1967), It also indicates thc species bíomorphologic types of 

thc Grarninieae and Cn)eraceae families (Descoing, 1976) and the cmployed 

concepts fer both cases. 

TI1e distribution of the specics acconling to the geomorphology, 

soil and vegetation units <lescríbed by Montaña and Breimcr (1981), is 

discussed, presenting tables of distribution. 

Lists with the local names and uses of the plants are also 

included. The data was fumished by local ranchers, The plants caten 

by cattle are also mentioned. 

'\..., 
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INTRODUCCION. 

La República Mexicana es un país de gran riqueza florística de

bido a la amplia variedad de condiciones fisiográficas )'climáticas, así 

como a su ubícaci6n entre las dos Américas, que lo hace una zona de influ

encia de los elementos florísticos neotropical y holártico y, al mismo 

tiempo, es centro de evoluci6n de floras (Rzedowski, 1978). 

La gran variedad climática, las barreras orográficas y las in

fluencias florísticas mencionadas anterionn.ente, contribuyen a que el 

territorio mexicano sea ccmsiderado entre las regiones florísticas mas 

ricas del mundo, raz6n que ha dificultado el estudio de la vegetaci6n y, 

a pesar de los esfuerzos realizados, el conocimiento de la flora es aún 

incompleto. 

En la República Mexicana los matorrales xer6fitos, caracterizados 

por ser comunidades de fisoncmía arbustiva propias de las zonas áridas y 

saniáridas, cubren aproximadamente el 40% de la superficie del país 

(Rzedowski, 1978). 

La flora del Desierto Chihuahuense pertenece a este tipo de ve

getaci6n y la Reserva de la Bi6sfcra de Mapimí se localiza en el sur del 

mencionado Desierto. 

El programa Hombre y Bi6sfera, MAB (Man and Biosphere) se inici6 

en la UNESCO en 1970. Dentro de él se establece el proyecto "Reservas de 

la Bi6sfera", cuyo objetivo fundamental consiste en crear un sistema. mun

dial de reservas para la conservaci6n de los principales ecosistemas (Di 

Castri y Robertson, 1982). 
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Las Reservas de la Bi6sfcra no s6lo son áreas de protecci6n del 

gennoplasma o de canunidades ecol6gicas interesantes, sino que además son 

sitios de enseñanza e investigaci6n en los que se busca conocer los eco

sistanas, su fauna y flora, así como optimizar con marcado sentido cco16-

gico el aprovechmnicnto de los recursos bi6ticos (Halffter, 1978). 

El gobiemo del Estado de Durango, el Consejo Nacional de Ciencia 

Y Tecnología (CONACyT) y el Instituto de F.cología, A.C., colaboraron para 

establecer las Reservas de la Bi6sfera de Mapimí y La Míclúlía en el Estado 

de Durango en 1975. 

Los trabajos de ínvestigaci6n en la Reserva de la Bi6sfera de 

Mapímí comenzaron en 1974, cubriendo las comunidades de vertebrados (aves, 

reptiles y pequeños mamíferos) y vegetaci6n, los mismos que continúan 

hasta la fecha. 

El Centro Regional Norte Arido del Instituto de F.cología desarro-

1la, en la Reserva de la Bi6sfera de Mapímí, una ínvestigaci6n sobre el es

tudio integrado de los recursos suelo, vegetaci6n y ngua, dicho estudio re

quiere del conocimiento de la flora de la Reserva siendo éste el principal 

objetivo del presente estudio. 

En este 'trabajo se presenta: (a) el inventario florfstico para 

la Reserva; (b) el estudio de la distribuci6n de las plantas considerando 

los gradientes topográficos de las Unidades de Geomorfología, Suelo y Ve

getaci6n (Montaña y Breímcr, 1981); (c) un análisis de los tipos de vida 

y de los tipos biomorfol6gicos de las gramíneas; (d) la lista de nonbres 

locales y usos que reciben las plantas en el área de estudio. 
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OBJETIVOS. 

- Elaborar un inventario florístico para la Reserva 

de la Bi6sfera de Mapimí. 

Estudiar la distribución de las especies en las 

Unidades de Geomorfología, Suelo y Vegetación des

critos por Montaña y Breimer (1981). 

- Presentar los tipos de vida (Raunkiaer (1937) modi

ficado por Ellenberg and Mueller-Dombois, 1967) ae 

las especies reportadas, y en el caso de las gramí

neas y cyperaceas, los tipos biomorfológicos 

(Descoings, 1976). 

- Conocer los nombres locales y usos que dan los ha

bitantes del área de estudio a las plantas, mediante 

encuestas realizadas entre ellos. 

- Contribuir con el proyecto "Estudio integrado de los 

recursos vegetación, suelo y agua". 

- Preparar un herbario que servirá de referencia para 

estudios posteriores. 

\ 
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ANTECEDENTES. 

En la Reserva de la Bi6sfora de Mapimí se llevan a cabo tres 

grandes proyectos: 

- Estudios ecol6gicos en la Reserva de la Bi6sferu de MapinÚ. 

6 

- Estudio integrado de los recursos vegetaci6n, suelo y agua de 

la Reserva de la Bi6sfera de Mapimí. 

- Biogeografía y divergencia evolutiva de los desiertos 

Sonorense y Chihuahuense. 

El presente estudio fonna parte del segundo proyecto el cual se 

inici6 en 1981. El objetivo principal del proyecto es realizar un inven

tario de C?tos recursos y estudiar su dinámica con el objeto de proporcio

nar la informaci6n básica que permita, mediante nonnas conservacionistas, 

racionalizar el manejo del pastoreo bovino en el área de influencia de la 

Reserva. 

Con el presente estudio se colaborará con .la parte correspondiente 

al inventario florístico. 

Gentry (1957) menciona que existen pocos trabajos botánicos rea

lizados en el Estado de Durango, cita que pocos colectores han herborizado 

en los pastizales de Durango y, con excepci6n de B:lward Palmes que herbo

riz6 en 1889 y 1906, las colectas han sido escasas. 

Gentry (1957), en su estudio titulado "Los pastizales de Durango" 

incluye lUla lista de 450 especies de las plantas de Durango, poniendo es

pecial inter6s en las granúneas. 



7 

González (1983) presenta una revisi6n bibliográfica de los tra

bajos realizados sobre la vegetaci6n del Estado de Durango. 

En el Capítulo 5.6 del presente estlrlio se detallan los si

guientes trabajos: 

Trabajos a nivel nacional: Flores Mata et al., 1971 y Rzedowski, 

1978. 

Trabajos a nivel estatal: Los pastizales de Durango (Gentry, 

1957), Coeficientes de Agostadero de la República Mexicana, Estado de Clli

huahua (An6niro, 1978), Coeficientes de Agostadero de la República Mexica

na, Estado de Coahuila (An6nimo, 1979a), Coeficientes de Agostadero de la 

República Mexicana, Estado de IA!rango (An6nimo, 1979b) y La Vegetaci6n de 

Durango (González, 1983). 

Trabajos a nivel local: El medio físico y las unidades fison6mi

co-florl'.sticas del Bols6n de Map.imí (Martl'.nez y M:irello, 1977) y Vegetaci6n 

y Ambiente de la Reserva de la Bi6sfera de Map.imí (furango), (Montaña y 

Breimer, 1981). 
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METODOLOGIA. 

MATEJUAL Y ME'IUDOS. 

El trabajo de campo consisti6 en recorridos de colecta que se 

efectuaron de jtmio de 1983 a julio de 1984, complet::'Índose un total de 60 

días de trabajo en terreno,en diez estancias. 

Se colectaron 554 ejcmplares de los que se tomaron los siguien

tes datos: 

- Localización de la estaci6n de colecta, pendiente del terreno, 

tipo de suelo, abundancia de la especie. 

- Color de la flor y tipo de fruto. 

- Nombre local y usos. 

--Forma de vida, de Raunkiaer (modificado por Ellenberg y Mueller-

Dombois, 1967). 

Se trabaj6 también con 536 ejemplares colectados por los Dres. 

Antaine Carnet (1982-1984) y Carlos Montaña (1980-1984). 

El trabajo de laboratorio consisti6 en: 

- Secado de material colectado. 

- Identificaci6n a nivel específico. 

- Montaje de los ejemplares para el herbario. 

Al no existir una flora para el Desierto Chihuahuense se tuvieron 

que emplear las floras de las zonas adyacentes para realizar las determina-
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ciones. Las obras consultadas para dicha labor fueron: Arizona Flora 

(Kearney, T.11. and Peebles, R.H., 1960); Vegetation nnd Flora of thc So

naran Desert (Shreve, F. and Wiggins, IL., 1964); Manual of the Vascular 

Plants of Texas (Correll, D.S. and Johnston, M.C., 1979); A Flora of New 

Mexico (William, C.M. and Hutchins, rn. R., 1980). 

El uso de diversas flores conduce a tener problemas de sinonimia 

en algunas especies. De las obras consultadas la que incluye mayor número 

de especies fue la de Correll y Johnston (1979), razón por la cual en caso 

de sinonimia se tom6 el nombre dado en esta obra. 

Fn el caso de la familia Gramineae se tomó cano base el Manual 

of the Grasses of the United States (llitchcock, A.S., 1971). 

Para la corroboración de las detenninaciones se contó con el 

apoyo de: 

(a) El Dr. J. Rzedowski quien revisó las determinaciones de la mayor 

parte de las compuestas y las de algunas plantas con las que se tenía duda. 

(b) Los Ores. A. Carnet y C. Montaña revisaron las dctenninaciones 

hechas en diversas familias. 

(c) En el herbario de la Escuela Superior de Biología de la Universi

dad Aut6ncma de Guadalajara se confinnaron varias determinaciones por com

paración con la asesoría del Bi61. Carlos Luis Dfaz Lwia, quedando los 

ejanplares depositados en el herbario. 

(d) Se corroboraron determinaciones de algunas especies en el herba

rio de la Universidad Autónoma Agraria "Antonio Narro". Las determinacio-
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nes de plantas de diversas familias fueron corroboradas por el Bi61. José 

A. Villarreal Q. En el caso de las gramíneas se cont6 con el apoyo del 

Dr. Jesús Valdés Rcyna. 

(e) Se hicieron otras confinnaciones por comparación en el her

bario de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politéc

nico Nacional. 

(f) Se enviaron ejemplares al herbario del Rancho Elqierimental 

La Campana para la conf innaci6n de las detenninaciones hechas en gramíneas 

y plantas de otras familias. 



Capítulo 5 

DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO 

:.. ~ - ', .. _ .. 
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5.1 LOCALIZACION. 

La Reserva de la Biósfera de Mapimí se localiza en el Bols6n del 

misnn nombre. El área de estudio comprende 160,000 !la. distribuídas entre 

los Estados de IA!rango, Coahuila y Chihuahua, limitada por los paralelos 

26°30' y 26°52' latitud norte y los meridianos 103°32' y 103°58' longitud 

oeste. 

El Bols6n de Mapimí fonna parte de las cuencas endorreicas de la 

Altiplanicie Septentrional del Altiplano Mexicano y pertenece a la entidad 

biogeográfica descrita como desierto Chihuahuense (Schmidt, 1979). 

En la Figura No. 1 se muestra la localizaci6n de la Reserva de 

la Bi6sfera de Mapimí y los Hmites del Desierto Chihuahuense propuesto 

por Schmidt (1979). 

El paisaje del área de estudio está constituído por llanuras 

aluviales internllllpidas por serranías, cerros y lomas, excepto en la parte 

norte, donde el paisaje está fonnado por dunas derivadas de la erosi6n de 

areniscas locales. 

A continuaci6n se describirán los aspectos que caracterizarán el 

medio físico de la Reserva. No se trata de hacer un estudio exhaustivo de 

estos elanentos, pero sí definir los grandes linerunientos que permitirán 

comprender la distribuci6n de las especies vegetales. 
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5. 2 GEOLOGIA. 

Geol6gicamente Breimer {1984) divide el área de la Reserva en 

cuatro grandes unidades: 

l. Arca de caliza del este. 

Fonnada por: 

A) Cordones de montañas constituídas por caliza estratificada 

del Cretácico, constituyen los cordones de cerros de la 

Sierra de la Campana y los cerros Ciprianos. 

B) Lutitas cálcicas del Cretácico tardío (dep6sitos ricos en 

limos y arcillas). 

C) Conglomerados. Probablemente de origen continental terciario, 

compuestos de guijarros y cantos ro<lados "rounded off stones" 

denominados por Breimer {1984) "caliza conglomerada", presen

tes en la mayoría de las lomas de conglomerados. 

2. Aren de arenisca del norte. 

Aparece cano una gran área de dunas. Fn las partes planas oca

sionalmente aflora arenisca, pero es muy probable que toda el área contenga 

arenisca subterránea, la cual posiblemente fonn6 una fase del Cretácico 

tardío del mar en retroceso, Breimer (1984). 

3. Arca central y del oeste. 

Caracterizadas por afloramientos de rocas conglomerados de origen 
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continental Terciario. Dichos conglomerados contienen un porcentaje alto 

de grava caliza obscura, probablemente del Cretacico inferior. 

Esta ~idad también se caracteriza por la presencia de rocas 

ígneas, de las cuales las basálticas son las mas abundantes. Las erup

ciones basálticas a trav~s de rocas conglomeradas dieron origen al Cerro 

de San Ignacio; otro cerro de formaci6n similar es el del Pulpito. Los 

volcanes basálticos de esta área son el cerro Apartado y el Pico Teira. 

Cano ejemplo de lomas basálticas están: las localizadas en las Lilas y al 

norte del cerro Amarillo. 

Son escasas las lomas de andesita y riolita. Mezcladas con el 

basalto aparecen dep6sitos de brecha volcánica y "tuff", 

4. Arca de playa sedimentaria. 

Localizada entre el área oeste por un lado y las áreas central y 

del norte al este. 

La playa es un "graben'~ rellenado durante largos perfodos geo-

16gicos con una gran cantidad de sedimentos, esto explica la ausencia total 

de afloramientos rocosos. 

Esta área es el si tic más bajo y es ocupado por sedimentos finos 

procedentes de las áreas adyacentes. 

En cuanto a la actividad volcánica ocurri6 durante el Mioceno y 

el Pleistoceno. (Alvarez, 1961 y An6nimo, 1981) en Breimer, 1984. 
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Durante el Mioceno la actividad volcánica comenz6 con lavas muy 

ácidas que gradualmente pasaron a básicos hasta terminar en lavas basálti

cas (Alvarei, ·1961) en Breimer ,· 1984. 

La roca Ígnea dominante es el basalto; cano ejemplo de lavas ba

sálticas se encuentran parte del cerro de San Ignacio formadas por una 

erupci6n basáltica, otros son: el cerro Apártado y el Pico Teira. 

Como fonnaci6n ácida destaca un dique volcánico conocido local

mente como "Espinazo del Diablo" de 2.2 km. de longitud, localizado al 

norte del área central. 

Durante el Pleistoceno ocurri6 una nueva actividad volcánica de 

los volcanes de los cerros Colorados que arroj6 un flujo de lava basáltica 

al este del área actual de la Reserva, formando una Mesa de basalto. 

Los basaltos en el área de montafias entre Santa María y El Venado 

Gacho son también reportados en este período volcánico, An6nimo (1981) (en 

Breimer, 1984). 
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S. 3 GID\ORFOLOGIA. 

Fn fonna general la Reserva de la Bi6sfera de Mapimí está cons

tituída por sierras, cerros, lomas, dunas y playas. En el paisaje, la 

llanura es el elemento dominante por su extensi6n. 

Montaña y Breimer (1981) describen siete unidades, basándose en 

la geomorfología, suelo y vegetaci6n. La Figura 2, tomada de esos auto

res, muestra la distribuci6n de estas unidades. 

Playas sur y norte. (Unidades I y II). 

Son de topografía unifonne, con pendiente menor a 0.5% fonnadas 

por la acumulaci6n de sedimentos aluviales. Las playas son recorridas por 

muy pocos arroyos intennitentes, el cauce principal conocido localmente 

como la Vega desemboca en la Laguna de Palomas, situada en la Playa norte. 

Al este de la Laguna se localizan cordones de dunas f6siles con alto con

tenido de yeso y altura superior a 20 m. 

Zona de dunas. (Unidad III). 

La parte norte de la Reserva está constituída por un paisaje 

e6lico, derivado de la erosi6n de areniscas locales. Las dunas son de 

fonna irregular con pendientes inferiores al 10%. Sus dimensiones varían 

entre 0.3 y 2 Jan de longitud, de 20 a 200 m de anchura, y de 1 a 10 m de 

altura. Las dunas no son perfectamente paralelas entre si, pero sus ejes 

mayores están orientados en direcci6n NO-SE, y los de las dunas más peque

ñas situadas al norte de la Unidad tienen una direcci6n NE-SO. 



l. PLAYA SUR 
11. PLAYA NORTE 

111. ZONA OE DUNAS 
fV .. ZOH.l DE TRAHSICION 

EOLICA. FLUVIAL 

º·..-.'~'~'""'"''~'~~---~·•m 
ltc111 g11hu 

V. BAJADAS Y CERROS DE ORIGEN 
IGNEO Y SEDIMENTARIO 

•· zon1 cenllll 
b .. ion• onl1 

VI. BAJADAS Y CERROS CALCAREOS 

VII. MESA DE BASALTO 

FIGURi\ Z. Delimitaci6n de las Unidades de Geomorfología, 
Suelo y Vegetaci~n. (Monrnña y Breimer, 1981), 
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Zona de transici6n e6lica-fluvial. (Unidad IV). 

Localizada entre la zona de dunas y la zona de origen ígneo y 

sedimentario, posee elementos del paisaje e6lico que predomina en la pri

mera y del paisaje fluvial de la segunda. 

Bajadas y cerros de origen Ígneo y sedimentario. (Unidad V). 

Formada por serranías, cerros, lomas, bajadas superior e infe

rior. Las serranías y cerros alcanzan pendientes superiores al 30% y el 

pie de monte, generalmente es de superficie c6ncava, en la que se acunula 

el material erosionado. La p~ndiente varía del 2 al 8% aunque en el con

tacto con el cerro puede llegar al 16%. En el pie de monte se distinguen 

cauces de erosi6n y conos de deyecci6n. 

La bajada superior, continuaci6n del pie de monte y lomas, posee 

.pendientes aproximadas al 3%. El escurrimiento superficial es encauzado 

en un patr6n paralelo dentrítico de poca profundidad. 

La bajada inferior es una llanura cuya pendiente varía entre el 

1 y el 2%; no presenta escurrimiento encauzado. 

Las lomas se encuentran aisladas o formando pequeños cordones. 

En la Figura 3, se muestra el esquema de una toposecuencia re

presentativa de las Unidades I y V. 

Bajadas y cerros de origen calcáreo. (Unidad VI). 

Al este de la Reserva, en el paisaje, predaninan las serranías 

de roca calcárea que alcanzan alturas hasta de 1,650 m. 
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La sierra de mayor extensi6n es la Sierra de la Campana. Los 

cerros Ciprianos fonnan pequcfias serranías. Ambas formaciones estiÍn sur

cadas por valles estrechos orientados en una direcci6n preferencial E-0 a 

SE-NO. 

In esta zona existen dos tipos de loma: lomas en foima de domo 

aisladas y las lomas elongadas que resultan de la erosi6n de un antiguo 

pedimento. 

Las bajadas superior e inferior son de poca extensi6n y en algu

nos lugares no se presenta la bajada inferior. 

Mesa de basalto, (Unidad VII), 

Constituída por una colada de lava, de reducida dimcnsi6n, de

rivada de la actividad de volcanes situados al este del área de la Reserva. 

La distribuci6n de las plantas en el área de estudio se realiz6 

considerando las siete unidades mencionadas. 
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5.4 SUELOS. 

En fonna general a continuaci6n se mencionarán las principales 

características de los suelos dominantes en cada una de las unidades des

critas por Montaña y Breimer (1981). 

La descripción de los suelos de la Reserva fue hecha por Breimer 

(1984) en base al Mapa Mundial de Suelos , FAO-UNESCO (An6nimo, 197 4) . 

Playas sur y norte. (Unidades I y II). 

Los suelos son de origen aluvial profundo, de moderada a pobre

mente drenados, de textura fina a franco-arcillosa. Fn las playas típicas 

los suelos mas extendidos son los Yennosoles lúvicos, con fase salina y 

sódica, en menor grado se presentan algunas Xerosoles lúvicos con fase sa

lina y s6dica y Yennosoles gÍpsicos. 

Hacia las zonas mas bajas de la cuenca (Laguna de Palomas) se 

encuentran reducidas extensiones de Solonchaks órticos y gléicos. 

En las playas se presentan dos gradientes generales: uno de sa

linidad que aumenta de sur a norte y otro en el contenido de materia or

gánica, que disminuye en la misma dirección. En el Cuadro I se presentan 

los valores según Breimer (1984). 

Al este de las playas se localiza el cauce de la Vega que desem

boca en la Laguna de Palomas. 

Zona de dunas. (Unidad III). 

Fn las dunas los suelos son del tipo Regosol eutrico y calcáreo, 



CUADRO 1. Valores de salinidad (m-mhos/cm) y contenido de materia orgánica (%), 
en los horizontes A y B de las Unidades de suelo de las Playas sur 
y norte. (Datos tomados de Breimer, 1984). 

LOCALIZACION SALINIDAD MATEIUA ORGANICA 
(mmohs/cm) (%) 

Horizontes Horizontes 
A B A B 

Playa Sur 4 10 l.Oal.2 0.1 a 0.8 

1 a 9 13 a 17 0.3 a 0.4 0.1 a 0.4 

Playa Norte 2 a 14 17 a 43 0.1 a 0,3 0.1 a 0.3 

UNIDADES DE SUELO 

Xerosol y Yennosol lúvico 
Yennosol lúvico moderadamente 
salino y s6clico 

Yennosol lúvico fuertemente 
5alino y muy s6dico 

N 
A 
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de textura arenosa. Entre las dunas se obscn'an áreas planas con suelos 

del tipo Yennosol háplico y cálcico de textura limo-arenosa y limo-arci

llosa. 

Zona de transici6n e6lica-flwial. (Unidad IV). 

En las llanuras y lomas los suelos conesponden a los Yennosoles 

háplicos y lúvicos con fase salina y s6dica, de textura franco-arcillosa 

a arcillo-arenosa. 

En algunas partes se observan áreas de grava residual en la super

ficie. Esto se debe a la acci6n del viento que acarrea las partículas mas 

finas que las cubrían. Estas formaciones son conocidas como "desert pave

ment". 

Bajadas y cerros de origen ígneo y sedimentario. (Unidad V). 

Los suelos en los cerros son del tipo Litosol y Regosol con fase 

lítica y pedregosa. La textura general de la parte fina es de limosa a 

1 imo -arcillosa. En el pie de monte los suelos son principalmente Rego

soles calcáreos y en algunos casos Xerosoles háplicos con fase pedregosa. 
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Los suelos en las bajadas son Xerosoles y Yennosolcs presentando 

lD1 gradiente de textura en el material depositado. En la lD1i6n de la ba

jada superior con el pie de monte y lomas, los suelos son gravosos, de 

textura franco arenosa a franco arcillo-arenosa. En los límites con la 

bajada inferior, los suelos de la bajada superior son ligeramente gravosos 

)' de textura franco-arcillosa. Los suelos que bordean las playas presen

tan ligera salinidad. 

En la parte superior de la bajada inferior (límite con la baja

da superior) los sedimentos son de textura arcillo-limosa a areno-arcillo

sa, en algunas partes contienen grava. La salinidad y sodicidad son bajas, 

el suelo es del tipo Xerosol - Yermosol lúvico. En la parte inferior 

(bordes de playa o vega) la textura es limosa y en ninguna parte se obser

va grava. La salinidad y sodicidad son mas altas, y el suelo es del tipo 

Yennosol - Xerosol lúvico. 

Bajadas y cerros calcáreos. (Unidad VI). 

En los cerros y serranías son dominantes las rocas calcáreas. 

En general los suelos están bien drenados, son superficiales, muy gravosos 

y pedregosos, son del tipo Litosol y Regosol calcáreo con fase lítica y 

pedregosa. La textura varía de franco a franco-limo-arcillosa. 

En la bajada superior, los suelos son de textura arenosa del ti

po Xerosol y Yennosol lúvico. En la bajada inferior el contenido de limo 

es más alto que en la bajada superior. La textura es de limo fino a limo

arcillosa. 

En las lomas los suelos son del tipo Regosol cálcico de fase 
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pedregosa y lítica, están muy bien drenados, son superficiales y su textu

ra es de pedregosa a gravosa. 

~lesa de basalto. (Unidad VII). 

Los suelos son superficiales, excesivamente drenados, pedrego

sos. Son del tipo Regosol con fases lítica y pedregosa. 
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S.5 CLIMA. 

5.5.1 Mecanismos generales 

Cornet (1984), tomando en cuenta los estudios realizados por 

diferentes autores (!.losino, 1964; Rasmusson, 1967; Hales, 1974; Schmidt, 

1983), puede decir que existen dos regímenes dominantes que influyen en la 

zona a lo largo del año. 

A) Un flujo zonal de vientos de oeste, ligados con las altas 

presiones subtropicales. Este regimen persiste en el Desierto Chihuahuense 

durante las dos terceras partes del año (de octubre a mayo). 

B) Un flujo de aire tropical NE-SO procedente del Golfo de 

México, ligado con los vientos alisios, invade la zona de junio a septiem

bre. Estos vientos acarrean masas de aire h6medo ocasionando aumento en la 

humedad relativa del aire, la formaci6n de nubes y la ocurrencia de lluvias 

localizadas. Estos vientos constituyen el fen6meno dominante mas regular 

que determina las lluvias de verano, pero su importancia es aminorada por 

la presencia de barreras orográficas. 

Estos regímenes atmosféricos dominantes y relativamente regulares 

caracterizan dos grandes estaciones del clima local: una estaci6n seca de 

octubre a mayo y otra caliente y más h6meda de junio a septiembre. A estos 

regímenes se sobreponen otros fen6menos atmosféricos que no se presentan en 

forma constante, pero su influencia es importante ya que producen variabili

dad en el clima, los fenánenos son: 

a) Los nortes. Vientos originados por invasiones de frentes 
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fríos continentales (masas de aire polar) de octubre a abril, su importan

cia disminuye de norte a sur y su establecimiento es precedido por fUertes 

turbulencias. Son los responsables de cb:icensos de la temperatura que pro

vocan las heladas en la zona (Hill, 1969, en Carnet, 1984). En caso de 

presencia de aire húmedo pueden producir lloviznas. 

b) Las lluvias mas importantes que se producen a veces en la 

época seca (invierno o primavera) son originadas por variaciones en la cir

c:ulaci6n troposf6rica (Jet Stream). Estas variaciones producen la forma

ci6n de centros de baja presi6n en el Pacífico oriental. Los centros al 

intensificarse y desplazarse hacia el noreste acarrean masas importantes de 

aire húmedo·hacia el Desierto Chihuahuense (Schmidt, 1983). 

c) Los ciclones tropicales o huracanes, que se originan en el 

mar Caribe, las Antillas y el Oceano Pacífico frente al Golfo de Tehuantepcc, 

y que llegan a las costas de México, todos ellos tienen una importancia poco 

conocida, como fuente de precipitaciones en la zona central norte árida de 

~léxico (Carnet, 1984). Pero estas perturbaciones cicl6nicas cc:mpletan de 

manera importante el regimen pluvial de esta zona (Schmidt, 1983). 

Las masas de aire húmedo, que llegan a la zona en verano, pro

ceden básicamente del Golfo de México, bajo el regimen de los vientos ali

sios, produciendo tonnentas y aguaceros escasos y localizados. Las lluvias. 

más importantes y extensas que se producen en el Desierto Chihuahuense en 

esta época, provienen de las fuertes perturbaciones cicl6nicas, tanto del' 

Golfo de México cano del Océano Pacífico (Carnet, 1984). 
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Para la estaci6n de Ceballos se estima que el 28% del total 

anual de lluvias estuvieron ligadas a ciclones tropicales durante el pe

ríodo 1970-1980. Este porcentaje varía de 59% para un año húmedo (1971: 

512 nm) a 0% en un afio muy seco (197 5: 161. 5 rrun) Comet, 1984. 

5.5.2 Elementos climáticos. 

Fn la Reserva de la Biósfera de Mapimí se cuenta con una esta

ción meteorológica instalada en 1978 en el Laboratorio del Desierto; sus 

coordenadas geográficas son: 26°41' ·latitud norte y 103°45' longitud oeste 

(Comet, 1984). 

Seis aflos de observación son insuficientes para obtener promedios 

significativos de los elementos climáticos de distribución muy aleatoria 

(lluvias), por lo c¡ue los valores obtenidos en la Reserva fueron comparados 

con las estaciones cercanas y mas antiguas con el fin de ubicarlas en el 

marco regional. Sin embargo, para los elementos menos aleatorios (tempera

tura) seis aflos ya son representativos (Comet, 1984). 

Fn la Figura 4 se muestran los pranedios por períodos de diez 

días (décadas de los principales elementos climáticos registrados en la es

tación de la Reserva de Mapinú, 1978-1983 (Comet, 1984). 

En el presente trabajo los elementos climáticos que se detallan 

son: temperatura y precipitación. 

1) Temperatura. 

El promedio anual de temperatura registrado en el Laboratorio 

(1978-1983) es de 20.8°C (Comct, 1984). 
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A lo largo del año se nota tma amplitud considerable de los 

promedios de temperatura. Los promedios de temperatura máxima, mínima y 

media del mes más cálido, jtmio, son: 36.5ºC, 20.0ºC y 28.ZºC respectiva

mente, mientras que para el mes más frío, enero, los valores son: 20.0ºC, 

4.0ºC y 12°C. Estas amplitudes son características de los climas continen

tales (datos tomados de Cornet, 1984). 

Al comparar los datos de las estaciones de Ceballos (1956-1983), 

la del Laboratorio (1978-1983) no se observ6 diferencia significativa. 

En la estaci6n del Laboratorio los días calurosos (temperatura 

pranedio igual o superior a 30°C o la máxima superior a 40ºC) canienzan en 

mayo y tenninan generalmente en la primera década de agosto. El promedio 

es de 14.2 días/año. 

Los días con heladas (en lo que hubo fonnaci6n de hielo en la 

tina de evaporaci6n) se inician en la segtmda década de noviembre y terminan 

en la primera década de marzo. Las observaciones realizadas en Ceballos 

reportan que las heladas se pueden producir hasta el 15 de abril. El 

pranedio en el Laboratorio 1978-1983 es de 12.4 días/año. 

2) Precipitaciones. 

El promedio anual registrado en la estaci6n del Laboratorio 

(1978-1983) es de 262.3 mm y el de la estaci6n de Ceballos (1956-1981) es 

de 271 mm (Cornet, 1984). 

Los.valores de precipitaci6n anual presentan tma gran variabili

dad. En la Figura 5 se muestran las variaciones interanuales de las preci

pitaciones para Ceballos (1956-1983) y para el Laboratorio del Desierto 
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(1979-1983). Tomada de Cornet (1984). 

Las precipitaciones mas importantes se producen en verano, las 

lltNias' de junio,' jnlio, agosto y septiembre representan el 72;4% del to

tal anual, mientras que las lluvias de invierno de diciembre, enero y fe

brero representan el 8.2% del total anual (Co211et, 1984). 

Los chubascos son de caracter torrencial de fuerte intensidad 

pero en general de corta duraci6n y muy localizados (Co211et, 1984). 

Debido a que los aguaceros son muy localizados, existe una gran 

variabilidftd espacial en las prccipi taciones en dístancias cortas." En el 

Cuadro II se comparan los valores registrados durante 1983 en cuatro pluvi6-

rnetros situados cerca de la estaci6n del Laboratorio. 

CUAD~ II. Comparación de los valores de precipitaci6ri 
registrados durante 1983 en 4 pluviómetros 
y distancia (kms.) a la estaci6n del 
Laboratorio del Desierto. 

LUGAR DISTANCIA A PRECIPITACION ANUAL LA FSfACION 

Estaci6n o 200.8 

Magucyal 1.5 235.0 

H.u.a..wt 1 189.6 

Spol!.obotu.h 7 165.0 

Dunas 9 184.3 
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FIGURA 6. Laboratorio del Desierto: Diagrama Ornbroténnico de 1983 
y 1984. (Datos tomados de la Estaci6n del.Laboratorio 
del Desierto). 
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FIGURA 7. Laboratorio del Desierto: Diagrama Ombrot6rmico 1978-1984. 
(Datos tomados de la Estaci6n del Laboratorio del Desierto). 
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fu la Figura 6 se muestran los diagramas ornbroténnicos de 1983 

y 1984, del Laboratorio del Desierto (datos trnnarlos de la estaci6n del 

Laboratorio), años en que se realizaron las colectas para el presente 

trabajo. 

Durante 1983 agosto fue el (mico mes húmedo y en éste ocurri6 

la precipitaci6n mas alta. En 1984 los meses húmedos fueron: enero, julio 

y octubre, la época ele llwias de verano comenz6 en mayo y temin6 en 

julio, las lluvias de la.época de invierno fueron significativas. 

En el diagrama ombrotérmico, para el período 1978-1984, Figura 7, 

(datos tomados de la estaci6n del Laboratorio), se observan lluvias des-

de abril, pero la época de llwias se inicia gcneralr.iente en junio para 

terminar en septiembre. Las lluvias de invierno son escasas. 

El total de precipitaciones registradas en 1983 füe de 200.8 mm 

y en 1984 de 27 3. i. El promedio anual del período 1978-1983 es de 

262.3 mm, con un coeficiente de variaci6n de 40.1 (Cornet, 1984). 

5.5.3 Caracterizaci6n del clima. 

En el sistema de Koppen, modificado por García (1973), el cli

ma de la Reserva corresponde al tipo ))Whw(e): "clima muy lírido, semiclílido, 

con regimen de llwias de verano y una oscilaci6n témica cxtrer.iosa". 

Cornet (1984) lo describe como "clima tropical lírido, continen

tal, de altitud media, con un regimen de llwia estival e inviernos fres

cos". En base a los siguientes conceptos. 

A) El Indice de Aridez de De Martonne en el Laboratorio alcanza 
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8.65 y en Ceballos S. 77, correspondiendo a un clima tropical árido. 

B) Aplicando el Indice ele Aridez de Stretta y Monsiiio (1963), 

que corresponde a la adaptaci6n del Indice ele Pmberger (1955), para las 

condiciones mexicanas. Este índice alcanza un valor de 245. O en el La

boratorio ubicándolo en las zonas áridas de tipo Az. 

C) La existencia de un s6lo máximo de temperatura caracteriza 

en la zona subtropical a los climas áridos, por oposición a los climas 

srniiáriclos que presentan dos máximos de temperatura (Riou, 1975 en Carnet, 

1984). 

D) La gran amplitud de los promedios de temperatura en el curso 

del afio y las amplitudes diarias en tcnq1era turas máximas y mínimas, son 

características de los climas continentales (Carnet, 1984). 

E) En el cociente pluviom6trico de llilberger modificado por l·lorat 

(1969) alcanza un valor de 2.50 para el Laboratorio y corresponde a un cli

ma árido de inviernos frescos. 
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5. 6 VEGETACION. 

Se hizo un estudio bibliográfico de trabajos sobre vegetaci6n 

que incluyeran el área estudiada. Para mas claridad en la exposición se 

tratan por separado trabajos a nivel nacional, trabajos a nivel estatal o 

regional y trabajos a nivel local, de éstos se hará una presentaci6n sus

cinta. 

5.6.1 Trabajos a nivel nacional. 

l. Flores Mata et al. (1971). 

Presentaron un mapa de los tipos de vegetación para la 

Repóblica Mexicana a escala de 1:2.000,000. En el mapa se distinguen 25 

tipos de vegetaci6n, descritos de acuerdo a las características fison6mi

cas mas sobresalientes. Los tipos de vegetaci6n fueron descritos en base 

a la nanenclatura utilizada hasta esa fecha, seleccionando la terminolo

gía considerada mas práctica para tratar de unificar conceptos. 

De acuerdo a este trabajo la vegetaci6n de la Reserva correspon

de al matorral desértico micr6filo, caracterizado por la predominancia de 

elementos arbustivos de hoja o folíolo pequeño. 

La superficie cubierta por este tipo de vegetaci6n en la Repúbli

ca es de 408,316.80 1crn2, siendo el lll<~S extenso de todos, ocupando el 20.70% 

de la superficie del territorio mexicano. 

2. Rzedowski (1978). 

En su clasificaci6n de la vegetaci6n de la República Mexica

na obttwo un sistema de 10 tipos de vegetaci6n que se pueden considerar 
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como primordiales. 

En el trabajo citado la vegetaci6n de la Reserva pertenece al 

matorral xer6filo, en el que se reúnen todas las comtoüdades de porte ar

bustivo, propias de las zonas áridas o scmiáridas. Este tipo de vegeta

ci6n cubre aproximadamente el 40% de la superficie del País. 

5.6.2 Trabajos a nivel estatal o regional. 

1. Gentry (1957). 

En su estudio titulado "Los pastizales de Durango" reconoce 

siete divisiones de vegetaci6n, cinco para pastizales y dos para matorra

les. En la obra, además de los pastizales de Durango, el autor describe 

los pastizales de Zacatecas y parte de los del sur de Chihuahua. También 

hace menci6n de la vegetaci6n de las zonas adyacentes a los límites de su 

estudio. Sin embargo, el trabajo de Gentry (1957) no incluye el área de 

estudio, pero por sus características esta puede corresponder a la divi

si6n descrita como ''matorral desértico de Chihuahua". Al final del trabajo 

Gentry (1957) incluye tma lista de 450 especies que él considera como la 

prúnera lista publicada de las plantas del Estado de Durango. A pesar de 

esto, estim6 que no debe de tomarse como una lista completa de la flora, 

ni aún de los pastizales de Durango, pues ésta constituye la menor parte 

de la extensa flora del Estado (Gentry 1957). 

El autor puso especial :interés en las gramíneas, en la lista in

cluye lD1 total de 137 especies y variedades o subespecies, pero considera 

que al hacer colectas mas completas de gramíneas en los pastizales duran

guenses, se añadirían muchas especies mas. 
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2. Comisi6n Técnico Consultiva para la detenninaci6n regional 

de Coeficientes de Agostadero (COfECOCA). 

·Detennin6 los coeficientes de agostadero en los Estados de 

la República. Se consultaron los trabajos Coeficientes de Agostadero de 

la Rep6blica mexicana realizados en los Estados de: Chihuahua (An6nimo, 

1978), Coahuila (An6nimo, 1979a) y Durango (Anónimo, 1979b). 

En cada trabajo se presenta cano primera división los tipos de 

vegetaci6n descritos de acuerdo a las características fisonómicas de la 

vegetaci6n y como segunda divisi6n, los sitios de productividad descritos 

considerando principalmente la topografía del terreno. 

La informaci6n cartográfica fue presentada en mapas de escala 

1:1,000,000. 

De acuerdo con los trabajos mencionados, en la Reserva existen 

cinco tipos de vegetación y ocho sitios de.productividad que a continua

ci6n se presentan. 

A. Pastizal halofito arbosufrutescente. Este tipo de vegetaci6n 

se presenta en suelos mal drenados; está formado por dos estratos vegetales, 

uno constituído por pastizales de gramíneas fasciculadas, perennes, de ta

llo fibroso y duro, resistentes a la concentración de sales. Las especies 

dominantes son Híl.a.lú.a. mu.t<.c.a y SpQ/t.()bo.tuA a.iJr.o.i.deA El otro estrato está 

formado por especies arbustivas medianas y bajas, espinosas de hoja com

p.iesta por folíolos pequeños, caedizos en época seca, o bien hoja simple y 

perenne. 
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B. Pastizal halofi to abierto. Este tipo de vegetaci6n está cons

tituído por praderas de gramíneas de talla mediana y grande, fasciculadas, 

perennes, de tallo fibroso y duro, desprovisto de vegetaci6n arbustiva y/o 

arborea, casi en su totalidad, caracterizado por su resistencia a la con

centraci6n de sales y al mal drenaje del suelo en las partes mas bajas de 

cuencas cerradas. 

El terreno está formado por planos con pendiente unifonne del O 

al 4%. Sitio l. Pastizal halofito abierto, localizado en las Playas sur y 
norte. 

C. Matorral mediano subinennc. Este tipo de vegetaci6n está for

mado por especies arbustivas de 1 a 3 m de altura, de hojas pequeñas. Unas 

especies son inennes y otras espinosas, estas Últimas no llegan al 50% de 

la vegetaci6n. 

La topografía del terreno está formada por planos con ondulacio

nes leves, lomeríos suaves de baja altura y lamerías medianos con pendien

te de O al 20%. 

Sitios: l. Matorral mediano subinerme en planicies. Fn la Reserva es el 

de mayor extensi6n y ocupa parte de las Unidades II, IV, V y 

VI. 

2. Matorral mediano subinerme en lomérios bajos. Abarca las 

Unidades VII y parte de las Unidades V y VI. 

3. Matorral mediano subinerme en lamerías de suelo somero. 

Localizado al oeste del área de estudio en la Unidad Vb. 

4. Matorral mediano subinerme en planicies y lomeríos pedregosos. 

Se localiza al NE del área de estudio en parte de las Unidades 

III y IV. 
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D. Matorral mediano subespinoso. Este tipo de vegetaci6n est,'Í 

fonnado por especies arbustivnsde 1 a 2 m de altura, de hoja simple, pe

queña, perenne en uno de sus componentes y compuesta de folíolos pequeños, 

algo coriacea y caediza en época seca, en otros en proporciones aproxima

damente iguales de elementos inermes y espinosos. 

La topografía del terreno es de planos con ondulaciones, lame

rías suaves de baja altura, lamerías altos y medianos quebrados con pen

diente del 2 al 45%. 

Sitio l. Matorral mediano subespinoso en lamerías altos y quebrados, lo

calizado al sur de la Unidad VI en las laderas de pie de monte 

y bajadas superiores de la Sierra de la Campana. 

E. Matorral crasirosulifolio espinoso. Esta comunidad vegetal 

se caracteriza por la dominancia de especies arbustivas de talla baja 

(0.5 m de altura promedio). Hojas carnosas dispuestas en fonna de roseta 

(con espinas en la parte tenninal). Se encuentra abundantemente sobre las 

serranías calizas de la regi6n oriental del Estado de Durango. 

La topografía del terreno es de lamerías bajos medianos, cerri

les y escarpados con pendiente compleja de 10 a más de 60%. 

Sitios: l. Matorral crasirosulifolio espinoso en lamerías de la regi6n 

oriental del Estado de Durango. 

2. Matorral crasirosuliofolio espinoso en cerriles y laderas de 

la regi6n oriental del Estado de Durango. Ambos localizados 

en la Sierra de la Campana. 
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3, González (1983). 

Hace una adaptaci6n parcial de los tipos de vegetaci6n ela

borados por COTFCCX'.A (An6nimo, 1979b) y DETENAL (An6ni.mJ, 1972-1979) y 

tanando como base el sistema propuesto por Rzedowsky (1978), González 

reconoce nueve tipos de vegetaci6n para el Estado de Durango. 

De estos tipos de vegetaci6n dos se encuentran en la Reserva: 

matorral xer6filo y pastizales. 

A. Matorral xer6filo. Agrupa a toqas las comunidades de porte 

arbustivo que se desarrollan en las regiones áridas y semiáridas. Incluye 

comunidades muy diversas, tanto en su canposici6n florística como fison6-

mica. 

El matorral ocupa mas de la cuarta parte de la superficie del 

Estado. Por sus características fisonémicas, González (1983) distingue 

tres grupos principales de matorral xer6filo: matorral micr6filo, matorral 

crasicaule y matorral rosetifolio, de los cuales dos se localizan en el 

área de estudio. 

a) Matorral micr6filo. Es el mas importante por su extensi6n. 

Son comunidades vegetales donde el caracter fison6mico lo imprimen arbus

tos de hoja o folíolo pequeño. 

La gobernadora, LaM.ea. .tM.deitta.ta., es una de las especies mas 

características de este tipo de vcgc.taci6n que al estar asociada con otras 

especies y al variar la abundancia, se forman matorrales con característi

cas diferentes. 

Las cuatro asociaciones principales que distingue González (1983) 

son: 
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i) LaJ¡J¡ ea.- Fo uq uieM.a. 

ii) LaJ¡J¡ea.-Ac.a.ci.a c.0111iWc.ta, en algunos casos con f.louJten

ld..11., Plt.Oliop.U., Agave. y O¡:un.tia. 

iii) LaJ¡J¡ea.-P/toliop.U., Ac.a.ci.a, fouqtU.eMa., FloUlleitli.út 

iv) LaJ¡J¡ea.-F.louJteitl>.fa-Plt.01iopi.I., en planicies y L(l}¡)¡ea.-PM.tl1e.

n.i.wn .ótc.Cl.llum, FouqtU.eM.a. 1iplo1dvt1i y especies de ComlaUa, 

Ac.a.ci.a y MhnoliCI. 

Este tipo de vegetaci6n es el mas abundante en el área de estu

dio localizándose en bajadas y geoformas asociadas. 

b) Matorral rosetifolio. Caracterizado por la abundancia de 

especies en forma de roseta. Son frecuentes en laderas de cerros de prefe

rencia en suelos derivados de rocas ricas en carbonato de calcio (Rzedowsky, 

1978) citado por González 1983. Este tipo de sustrato es principalmente 

el que se registra para los matorrales rosetifolios al oriente del Estado. 

El matorral rosetifolio es característico de las laderas de la 

Sierra de la Campana. 

B. Pastizales. Los pastizales considerados para delimitar este 

tipo de vegetaci6n son los que ocupan una franja que atraviesa el Estado 

en direcci6n NNW a SE, coincidiendo con la zona fisiográfica conocida como 

regi6n de los valles. 

En este tipo de vegetaci~n fueron incluídos también los pastiza

les de suelos salinos, por lo general de textura arcillosa y drenaje defi

ciente,- localizados en el foodo de cerradas de las partes mas secas del 

Estado, distribuídos principalmente en el centro y oriente, ocupando Una 
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extensi6n relativamente pequeña. 

Las gramíneas dominantes de este tipo de habitats son perennes, 

frecuentemente rizomatosas, de tallo fibroso y duro, con hojas pungentes. 

Son comunes varias especies de Sµo'1.obo~ e H.<.lcvúa. 

Entre las plantas de otras familias las mas importantes son: 

P'1.o~op,ú.. iu.l<.6lotia, MA<.µlc.x canc.i.ceJI~ y especies de Koebe!tlina, Acac.út, 

Co11da.Ua Y Opuntifl. 

En el área de estudio, los pastizales se localizan en las Unida

des I y II. Las gramíneas dominantes son H.<.lcvúa mu.:Uca y SJJ0'1.obo~ ct.l

h.o.ÚÍM, asociadas o en canunidades puras, acompañadas por M:lúµlex spp., 

Suaeda 1úq'1.Mceiw var. 9CabM, PJto~op.ü IJl'andu.t:o:,a var. .toNtetfaua. 

González (1983) estima que el total de plantas vasculares para 

el Estado de Durango oscila entre 4 ,000 y 5 ,000 especies. Fn su trabajo 

González (1981) presenta una lista de las especies reportadas para el Es

tado de Durango sin considerar los aspectos de sinonimia, mismos que serán 

revisados en trabajos posteriores. Dicha lista contiene un total de 212fi 

taxa a nivel específico e infraespecífico, considerando como un 50% de las 

plantas vasculares del Estado de Durango. 

5.6.3 Trabajos a nivel local, 

1. Mart:l'.nez y Morello (1977). 

Describen nueve unidades fison6mico-florísticas para la 

Reserva de la Bi6sfera de Hapimí siguiendo un gradiente altitudinal de las 

partes elevadas (cerros), hacia las que se encuentra en los lugares bajos 

(playas). 
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Unidad l. Ja.Otoplm cüo.<.c.ct, LaJVtect Wdeiitcttct con SelctgúteUct lep.<.dopl1yUa.. 

Aparece en cerros elevados y pendientes rocosas, con tm porcen

taje alto de roca y grava. 

Unidad 2. EuplzolJ.b.<.ct ct1t.lL\yplúUti.cct, LaJVtea. .tJúde1itcU:ct* y Fouqi.Ue.Ma 

.iplende>Ui (candelillar). Las tres especies son codominantes. 

Se localizan en los conos de deyección y al pie de lomas y 

cerros, laderas de poca pendiente y en las ctnnbres planas de 

cerros bajos, sobre suelos pedregosos y rocosos. 

Unidad 3. LaJVtect .oúdeiitctta., Agctve MpvuWna. (magueyal). Localizado en 

la porción oriental y norte del cerro San Ignacio y es frecuen

te obseTVarla en suaves declives de cerros altos o bien ctnnbres 

aplanadas de cerros bajos sobre suelos pedregosos o rocosos. 

Unidad 4. Agave lec/Jeguilla., Euplzo1t.b.<.ct a.n.tí.<lyp/U.llti.c.a., Fouqu.<.e.Ma <1plen

de1tó y La.Mea. .oúde1itctta. (lechuguillar). Ubicada en cerros de 

baja altura con pendiente suave y en conos de deyección sobre 

suelos en los que la roca y grava "superan el 68%". 

* Se hicieron algunas modificaciones en la denominación original del tra

bajo con el objeto de evitar confusiones con los nombres científicos em

pleados en el presente estudio. Los cambios son: 

LIVLll.ea. d.<.vctMc.ctta. pasó a L. .oúdenta..ta. 

P1t.o.iop.l6 .ip. 

Palo neg1t.o 

es 

es 

P. gla.nduloM var . .toM.eya.na. 

Co!t.d.<.ct pcut.v.<.6olla 
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Unidad S. Opwiüa !Ut.6.tltvza, laMea .t.M.den.tata y Co1tcUtt pMv.l6o.t.ia. (nopa

lera). Ocupa las bajadas y tiene relaciones de continuidad con 

las 1.D1idades fison6mico-florísticas de la playa, con el mator

ral de LaMea puro y con el magueyal (Unidad 3). Es considera

da como una de las unidades con mayor riqueza florística. 

Unidad 6. laMea .tlt.ldc.11.ta.ta (matorral de gobernadora). Ocupa la base de 

los conos de deyecci6n y las regiones planas donde la textura 

del suelo es arcillo-limosa. 

Unidad 7. PltO./iopLI gfundulo./ia var . .to1t1teya11a, Cc.e..t.u. pa.Ulda y Ac.aw 

g1tegg.<..l (mezquital). Se ubica principalmente en canales o cau

ces de erosi6n. Estos sitios se humedecen a profundidad y per

manecen saturados durante largo tiempo (Walter, 1971 en Martfnez 

y Morello, 1978). En esta unidad PltoMp.l.6 presenta la forma 

biol6gica de árbol. 

Unidad 8. Opwiüa bMclti.a.lm (viejitos), LaMea .tlt.lden.ta.ta, Agave .teclie

gu..i.lf.a y Heclitút gtome/tQ.ta, Se localiza en la porci6n noreste 

de la Reserva sobre la pendiente de cerros de baja altura, con 

sustrato de bloques calizos. Las formas de vida dominantes 

son crasicaules y crasirosulifolias. 

Unidad 9. Corresponde a la playa en la que existen extensas zonas cubier

tas por H.lfult.la mu.t..<.ca (sabaneta). Este pastizal responde a 

factoreºs edáficos: texturas finas y salinidad elevadas. 

Esta unidad es la preferida por el ganado vacuno, estando suje

ta a presi6n permanente de pastoreo y es probable que esto haya 

provocado cambios en la estructura de la vegetaci6n (Marti'.nez 
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y Morello, 1977). En la unidad es común obsen>ar las ngrupa

ciones entre: H.U.cvúa mu.tic.a y Pll.oóop.W g&ndul'.o.&a var . .to11.11.e

yall!l.¡ A.tJúptex c.ru1uc.eii.1, Suaeda 1ug11.uc.e1t..1 y Pll.OMp.ll. glandu

loóa var. .to11.11.eya11a. 

Este estudio incluye una lista de 119 especies distribuídas en 

69 géneros y 32 familias, con nombres locales y usos que reciben las plantas. 

2. ~lonta:fia y Breimer (1981). 

Describen siete unidades de geomorfología, suelo y vegetaci6n 

en la Reserva de la Bi6sfera de Mapimí, cartografiadas en un mapa de esca

la 1:100,000. 

A continuaci6n se presenta la vegetaci6n que caracteriza a cada 

unidad sin considerar aspectos de geología, gcomorfología y suelos, ya que 

éstos fueron mencionados en los puntos 5.2, 5.3 y 5.4 respectivamente. 

Playa sur. (Unidad I). 

Constituída por pastizales de H.U.cvúa mu.üca y Spoll.obotu¿, a..Vto.l

du, asociados con Pll.oóop.W gtanduloóa var . .to11.11.eyru1a., Sua.eda .Ug11.uc.e1u. y 

Atll..tptex c.a11uc.ett..1 y/o A. ac.rut.tltoc.Mpa.. Al este de la playa se localiza 

el cauce de la Vega, en el cual las especies dominantes frecuentemente son: 

Pll.OhOp.l¿, gtanduloM var . .to11.11.eyana. y Bac.c.ltall..Ll gtutútoóa. 

Playa norte. (Unidad II). 

La vegetaci6n que la constituye es muy similar a la que se pre-
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senta en la Playa sur. En la playa propiamente dicha se encuentra 

HUcut..út rru-tica y Spo1t.obofu.I. aÁM.idM, asociados con A.tJuplc.x c.ru1e.1c.e.114, 

P1t.o.1op~ glandu.lol>a var . .t0Me.yru1a y Suae.da n.ig1tMc.e.n.1. 

La vegetaci6n dominante en las dunas fósiles, localizadas al 

este de la Laguna de Palomas, es HaplopappU!.> hetc.1Lophylfu.I. y LaMea ru
de.n.ta..ta asociados a PIWl>p~ glandulol>a var . .toMeyana y Spo!Wbofu.I. 

c.1t.yp.tru1dl!.U1.>. 

Zona de Dl.mas. (Unidad III). 

La vegetaci6n principal consiste en un matorral dominado general

mente por Vale.a l>c.opal!..ia, Yuc.c.a e.la.ta, Ephedl!.a .tll.i6U1Lc.a y Ac.ac..ia g1t.e.gg.i.i. 

En las depresiones de interdunas habitan LaMea .tJUdell.ta.:ta, Pl!.ol>op~ glan

dulo.1a var • .to1t.1Le.yru1a, Opun.t.ia lep.toc.aul.i.6 y O • .únbl!..ic.a..ta, entre otras. 

En los afloramientos pedregosos se encuentran matorrales de Lal!.l!.ea vude.11-

.:ta.ta, Ja.tl!.oplia d.io.ic.a, rouqu.ic.IL.ia .1ple.nde.1w y COl!.d.ia pMv.i6oUa. 

Zona de Transici6n E6lica Fluvial. (Unidad IV), 

Se pueden distinguir tres elementos en la vegetaci6n: pastizales 

de H.ilal!..ia mu.t.ic.a a veces con Spol!.Obofu.I. a.Ur.o.ide.1, micro depresiones de 

extensi6n variable ocupadas básicamente por anuales y matorrales muy 

abiertos daninados por P1L0.1op.i.6 glandulo.1a var • .tol!.l!.e.yMa, UúplUL6 ob.tu

.1.i60Ua o CM.te.la .texana. 

Bajadas y Cerros de origen Igneo y Sedimentario. (Unidad V). 

En los cerros la vegetaci6n está constituída por matorrales de 

Lal!.l!.e.a .tl!..ide.n.:ta.ta, Agave. Mpc.ILIL.ima, A. lrehe.gu.illa y Euphol!.b.ia ~yph.i-
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.ut<.c.a, asociados generalmente a Ja..Otopl!ll cli.o.i.c.o. y Fouqu.í.CJWi. ..1pte11de11<1. 

En el pie de monte los arbustos que se encuentran con mayor frecuencia 

son: Co1tcli.a. pMv.i.6oUa, LMJtca .vúden..tato., Buddtejo. maMuhiióoUa, Aco.c..ia 

co11..1ruc.ta.. En las lomas la vegetaci6n arbustiva dominante consta de 

LMJtea :tJUden..ta..to., Fotiqu.í.CJWi. ..1pte11de11..1 y Aca.CÁ.11 co11<1Wc.to. entre otras. 

Se presentaron algunas comunidades en las que Opu11 . .tia !tM-tlte.M aparece 

cano daninante. 

En la bajada inferior se forman agrupaciones de arbustos y her

báceas llamadas localmente "mogotes", dominados por HUM.la mu.t.lco., PltO

hop.l.6 g.ta.11duioM var . .to1t1teyo.110., H.oWl.enh.í.a ceJUtua., Upp.í.a g1ta.veo!.elth, 

Atoy..1.í.a g!ta..t.l.6..1.úno., etc. Alternando con los mogotes se encuentran matorra

les muy abiertos donde pueden aparecer LMJtea Wden.to..to., Ca...1.teto. .texo.ito., 

P1t0..1op.l.6 gto.i1duio..10. var . .to1t1teyo.n.o. y varias especies de cactáceas. 

Bajadas y cerros calcáreos. (Unidad VI). 

En los cerros la vegetaci6n está dominada por He.c.lt.ti.a gtomeJul.ta, 

Agave !.ecltegu.U.ta., Ja..tltopl!ll cli.o.lca, Te.coma ll.truth, LMltea Wde1t.ta.ta y 

Euplto1tb.í.a rut.t.l..lyplUU.ti.c.a. En el pie de monte se observan matorrales de 

LMJtea Wden.ta.ta, Fouqu.í.eJL.i.a ..1p!.c11deit..1 y AcaCÁ.11 colth.tlt.i.c:ta.. En las lomas 

se encuentran principalmente: Lallli.ea .tlt.lde11.to..ta, Fouqu.í.eJL.i.a ..1pte11den..1, 

Acac..i.a collh.tlt.lcta y Co1tcli.a. pMv.l6oUa.. En la bajada superior se encuen-

tran matorrales de Lallli.ea :0Ude1t.ta.ta, Fouqu.í.elt.í.a ..1p!.endl!.lth y CO!tcli.a. pMv.i.

óo!..ta principalmente. La bajada inferior está constituída por matorrales 

de LM!tea y Coltcli.a pa1tv.i.60Uit. 
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Mesa de basalto. (Unidad VII). 

La vegetaci6n está constituída por matorrales de La.JtJtea .tlúden

.ta.ta., Fouqu-lvúa. ./iptenden./i, Opu11.Ua. IUl./itJLVUt, O. m.í.CJtOdMy./i y Aga.ve M-

peN!Áma.. 
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S. 7 ACTIVIDADES HlNAi\!AS. 

En el área de la Reserva de la Bi6sfera de Hapimí se asientan 

once unidades de producci6n, de las cuales tres son propiedades privadas 

y ocho ejidos (Montafia, 1983). 

El rancho San Ignacio y el ejido Santa María de Mohovano fueron 

establecidos hace 46 y 43 años. Las demás t.midades tienen entre 15 y 25 

años. El Último ejido es el de San Ignacio de Yenno establecido en 1981 

0'/hyte·y Burton, 1981). 

La actividad ecoñ6mica mas importante es la cría de ganado vacuno 

para exportar los becerros a Estados Unidos de Norteamérica, principalmente. 

Las tres propiedades privadas y seis de los ejidos se dedican a 

esta actividad (Montaña, 1983). 

En los ejidos no todos los animales son propiedad de los ejidata

rios, sino que algunos están bajo el sistema de cuido, es decir, el propie

tario del ganado lo entrega al ejido para su cría y se reparten el número 

de crías en raz6n de uno para el ejido de cada tre> becerros nacidos, o 

raramente uno para el ejidatario de cada dos nacidos 0'/hyte y Burton, 1981). 

El ganado es de varías razas pero la que predomina es la Hereford 

que se ha adaptado bien a la regi6n, aunque sufre los calores intensos y 

las sequías prolongadas. 

La precocidad del Hereford supera a las razas restantes de la 

región. Las madres son buenas lecheras produciendo becerros más pesados. 

En la esportaci6n del tipo Hereford se beneficia con la primera categoría 

(Morello y Camberos, 1979). 
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El número ele hecttíreas por cabeza de ganado varía ele 15 a 25 y 

la proporci6n entre toros y vacas varía de 1 a 10, a 1 a 80 (Montaña, 1984). 

La ganadería depenele totalmente ele los pastizales y otras espe

cies consumidas por el ganado. Los ganaderos notan el efecto elel sobre

pastoreo en: la ampliación ele los peladares: retracci6n de pajonales de 

Spo1tobofu4 a..úw.ide.6 y sabanetnles (Morello y Camberos, 1979) . 

La parici6n es durante todo el año, el número ele nacimientos 

comienza a aumentar en abril, llegando al mtíximo en el mes de julio. Los 

mese; de natalidad mas baja son de noviembre a marzo. Datos de un rancho 

bien organizado O·lorello y Camberos, 1979). 

El manejo del ganado en la región puede sintetizarse de la si

guiente manera (Morello y Camberos, 1979). El ganado se lleva al corral 

dos o tres veces por año en fechas fijas: septiembre, diciembre, marzo y 

abril. En septiembre el ganado se junta para castrar becerros, descartar 

vacas y toros por desgaste dentario; controlar si las vacas han parido, o 

separarlas para la venta cuando no lo han hecho por dos afias consecutivos; 

descornar becerros. 

El motivo principal de juntar el ganado en diciembre es la venta 

de becerros castrados. Otras actividades son: venta de becerros sobrantes, 

vender las vacas viejas, cambiar los toros. 

En marzo y abril el ganado se lleva al corral para bafiarlo y 

vacunarlo. 

También se cría, aunque en menor escala, caballos, cabras y po

cos borregos. El ganado caballar es para labores ganaderas, excepcional

mente para venta. El ganado caprino se cría para subsistencia; se aprovecha 
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para la venta de cabritos de seis a ocho semanas; la leche es para consumo 

local y producción de quesos. Existe ganado lanar en hatos mixtos con ca

prino. Se les esquila una vez al año, la lana se vende y se consumen y/o 

venden los corderos. Los hatos de cabra oscilan entre 80 y 200 animales. 

La segunda actividad econánica importante que se desarrolla es 

la extracci6n de cera de candelilla (Euplw11.b.ia ruiühyplúUt.i.c.a). 

El Cinco es el poblado que se dedica principalmente a la colecta 

de plantas de candelilla y esta actividad es econánicamente importante 

para Santa María y el Venado Gacho. 

La candelilla no es cultivada, las plantas silvestres son colec

tadas a .tirones, arranc(mdolas con todo y raíz, porque es más fácil que 

cortar y subsecuentemente el manejo es más sencillo. Son transportadas en 

burros a los campamentos donde se realiza la extracci6n de cera, producto 

de múltiples usos, destinado principalmente a la exportaci6n. 

Las plantas regeneran cuando sus raíces tuberculosas no han sido 

extraídas. Es arnnitido por los ejidatarios que la densidad de las plantas 

se ha reducido, por lo que se requiere de mas viajes para la colecta de 

plantas Ol'hyte y Burton, 1981). 

Las actividades agrícolas se limitan a la producci6n para consumo 

local. Los cultivos son de temporal. Se siembra generalmente maíz y fri

jol, pero esta actividad es poco costeable, ya que de cada cinco años uno 

levanta buena cosecha. 



Capítulo 6 

R E S U L T A D O S 
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6.1 ASPECIUS FLORISfICOS. 

6.1.l Datos generales de la flora 

En la lista florística de la Rese:rva de la Bi6sfera de Map:im! 

se registraron 313 especies distribuídas en 197 géneros y 60 familias. 

En el Cuadro III se presentan el núnero de especies y g6neros de las fa-

milias mejor representadas. 

OlADRO III. Número de g~neros y especies de las familias mejor 
representadas. 

FN·IILIA Nl.MffiO DE Nlr.!ERO DE roRCOOAJE DE 
GENEOOS ESPECIES ESPECIES 

Gramineae 25 62 19.81 

Compositae 30 38 12.14 

cactaceae 13 30 9.58 

Lcguninoseae 5 16 5.11 

Malvaceae 6 13 4.15 

Verbenaceae 7 10 3.19 

Euphorbiaceae 5 10 3.19 

Solanaceac 5 9 2.88 

Crocifcrae 8 8 2.56 

Estas nueve familias constituyen el 62.61% de la flora y com

prenden 196 especies repartidas en 104 géneros. 
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Veintiseis familias están representadas por una especie y cons

tituyen el 8.3lt de la flora, el resto de las familias ccmprenden de 2 a 

8 especies. 

Las especies reportadas representan los constituyentes mayores 

de la vegetaci6n, sin embargo, no llegan a ser el total de las especies de 

la ReseIVa. Pn efecto, la Sierra de la Crunpana y otras sierras aisladas 

fueron poco muestreadas. Una prospecci6n mas detalladas permitirá incre

mentar el nCimero de especies. 

6.1.2 Lista florística 

Pn el Cuadro VI se presenta la lista de las especies encontra

das en el área de estudio. La lista incluye: 

- Familias, géneros y especies acomodados en forma 

alfabética. 

- Tipos de vida)' tipos biomorfol6gicos (abreviaturas). 

La clave para interpretar las abreviaturas de los tipos de vida 

y los tipos biomorfol6gicos de las gramíneas pueden estudiarse en los 

Cuadros IV y V. Las definiciones y conceptos empleados se presentan en el 

punto 6. 2.1. 
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CUADRO IV. Clave para interpretar los tipos de vida. 

FOra.IAS DE VIDA 

F - Fanerofitos 

C - Camefitos 

H - Hemicriptofitos 

G - Geofitos 

T - Teofitos 

Spv - Semiparásita 
vascular 

Pv · - Parásita 
vascular 

ALTURA 

N-nano < 2 m 

M-micro de 2 
a 5 m 

FOra.!A DE PRF.sENCIA Y AUSENCIA DE 
CRECIMIENTO HJJAS Y AREA FOLIAR EN 0>12 

A - árbol a - afila o 

a - arbusto n - nan6f ila < 1 

sa - subarbusto mi - micr6fila 1-5 

R - rosulada 

S - suculenta 

e - erecta 

d - decumbente 

t - trepadora 

p - postrada 

S - suculenta 

R - rosetifolia 

me - mes6fila 5 
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CUADRO V. Clave para inteTIJrctar los tipos biomorfol6gicos de las 
gramíneas y cypéraccas. 

Ac - Amacollado caulifolio 

Aca - Amacollado caulifolio con ramificaciones aéreas 

Ab - Amacollado basifolio 

Ec - Estolonífero caulifolio 

Eb - Estolonífero basifolio 

Rb - Jlizomatoso basifolio 
Re Rizomatoso caulifolio 

Uc - Uniculmo caulifolio 

Uca - Uniculmo caulifolio con ramificaciones aéreas 

Ucr - Uniculmo caulifolio muy poco ramificado en la base 

Ub - Uniculmo basifolio 

En el anexo se presenta una lista de las especies indicando los 

meses en que fueron colectadas en flor. 



CUADRO VI. Lista Florística. 

NOMBRE CIENTIFICO 

ACANTHACEAE 

Rue.lUa a6. yuc.a.tana (Leonard) Tharp. et Barkl. 
S.{plwnoglohha p.{.lohell.a (Ness) Torr. 

AIZOACEAE 

Gl.útu.h lo.to.i.d u L. 
suuv.ú.un veJtJLuc.ohum Raf. 

ALISMATACEAE 

EclW1odo1UUi 11.0hbr.a.tlu. (Nutt.) Engelm. 

AMARANTHACEAE 

AmaJtaJithu.l> pa.f.mvú Wats. 
AmaJtaJithu.l> .toMey.i. (Gray) lfats. 
V.lcJr.auJuu. lep.toc.ladu¡, Hook. 
T.i.du.tJwm.i.a gem1ra.t.a I.M. Johnst. 

AMARYLL IDACEAE 

Agave ahpeJULúna Jacobi 
Agave lec.l1egu.U.ltt Torr. 
Po.U.Wt.thu vtV!..lega.ta. (Jacobi) Shinners 
Ze.phyMn.thu lo11g.i.60Ua Hemsl. 

ANACARDIACEAE 

Rlw.l> m{Mopltylla Engelm. 

ARISTOLOct!IACEAE 

AJW,;toloc.h.i.a wuglt.tU Seem. 
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FORMA DE VIDA 

Hpn 
Hpmi 

Tpn 
Hpmi 

Te mi 

Temi 
Temi 
NFan 
Hdn 

CRme 
CRme 
GRS 
Ge mi 

NFan 

llpmi 



NOMBRE CIENTIFICO 

ASCLEPIADACEAE 

A6c1.ep.i.a..6 .lútM..itt Cav. 
A6c1.ep.{o.¿, oeJJo.the1t.o.i.d e& Charo. et Schlecht. 
A6c1.ep.lo.¿, vW.cü6lilM Raf. 
SCVLC.oi..temna. c.IÚl>pum Benth. 

BIGNONIACEAE 

Te.e.orna. i.tani. (L.) Juss. VIVL. rutgUAtata Rehd. 

BORAGINACEAE 

Colden.ia. c.a.11ei.c.e.ni. OC. 
Colde.ttia. g11.e.gg.Ll (T. et G.) Gray 
ColdmiA h.i..6p.úü6i..úna. (T. et G.) Gray 
Co/LCÜD. pMv.l6olia. A. OC. 
l!e.Uo.tMp.lum c.UM.6i.a.v.lcum L. vM. c.UJl1l6Mv.lc.um 
l!e.Uo~op.lum g1t.e.ggU Torr. 
l!e.Uo~op.lum molle (Torr.) I .M. Johnst. 
/!e.Uo~op.lum .toMe.y.l I .M. Johnst. 

BROMELIACEAE 

/Je.c.h.t.út glomeJt.a.ta Zucc. 

CACTACEAE 

A11w~oc.a.c.tUA wic..óta.tUA (Gal.) Bcnson 
Co1t.ypha.tttlia. c.olt.11Á.6eJta. (DC.) Lemaire 
Co1t.ypha.11.tha .lttdeit!>,¿¿, Bremer 
Co1t.ypha.tt.tha. ma.cJWmeJt.,{,¿, (Engel.) Lemaire 
Co1Ujpha.11.tl1a. i.c.lte.elt..l VIVL. lt.ObUAWpma. (Schott) 

Ben son 
Ec.IWtoc.ac.tu.6 ltolt..i.zott.thilil1Á.UA Lemaire 
Ec.hútoc.e1t.ewi mwelt.U J-lildmnnn 
EcJú11oc.e1t.Wl> pe.c.titta..tUA VIVL. /t..lg.úü6i..úiw. 

(Engel.) Rilmpler 
Ec.h<.nomllh.tUA dulut11ge.tth,¿¿, (Rílnge) Britton et 

Rose 
Ec.hútoma.h.tui. u11gu.ú.pmUA (Engel.) Bri tton et 

Rose 
Epillela.11.tha. m.lc.1t.omeJt.,{,¿, (Engel.) We her 
Ei.c.obM..ia .tube1t.c.uliii.a. (Engel.) Britton et Rose 
l!ama..toc.a.c.tUA h.amu.ac.a.nthu.h (Milhl.) Borg. 
l!oma.R.oc.e.pliala .te.xe.11.!>,(,¿, (J-lopffer) Britton et 

Rose 
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FORMA DE VIDA 

Cerní 
Herni 
Heme 
Ctrni 

NFarni 

Cen 
Hen 
Cerní 
NFan 
Hprni 
!fon 
Herni 
Cerni 

CRrne 

es 
es 
es 
es 
es 
es 
es 

es 
es 
es 
es 
es 
NFS 

es 



NOMBRE eIENTIFieO 

Lophopholttl w<W.amhil. (Lemaire) Coulter 
MammillaMa a6. gummi6M.a Fngelmann 
ManrnUfM.út 9l11ml-l6e1U1 vM. a.ppla11a.ta (Engel.) 

Benson 
MamrnUJa;Ua l(ulo..c.<I.Jt.tha Engelmann 
Ma.nm.U .. faiia potu.il. Scheer 
OpUJt..tia bJta.dti.a;w. (Coulter) Brandegee 
Opwi..tia .imb/Ú.ca.ta (Harworth) De eandolle 
Opwi..tia lep.tac.auU..h vM. b1tev.llp.ú1a (Engel.) 

Watson 
Opun..túl le.p.tac.auU..h VM. ILObu.6ÜOlt 

Berger 
Opwi..tia m.Wi.odMy1; (Lehmann) Pfeiffer 
Opwt.üa a6. polyac.antlia Han.-orth 
Opwt.üa ltM.tJtM.a Weber 
Opwt.üa 1;c.ho.ttU vM. 91tahamU (Engcl.) Bcnson 
Opunti.o. 1,c.ho.ttU vM. lic.ho.ttU Engelmann 
Opun..túl v.Wlac.ea. Engelmann 
PCl!.Úlc.e.lte.Uli 91te.9gil. (Engel.) Bri tton et Rose 

eAPPARIDAeEAE 

Potivi.U.iA dodec.ru1dita. (L.) OC. 

eARYOPHYLLAeEAE 

V1tymaJL.iA Ape.!tgulo.i.du Gray 

eHENOPODIACEAE 
AUf.iVWlae.a occJ.dental.ll (Wats.) O. Ktze 
AWplex acruitltoc.Mpa. (Torr.) Wats. 
A..tlúplex caJle.lieeil.6 (Pursh) Nutt. 
A..tlúplex obova.ta Moq. 
Cheitopocüum gf1mc.um L. ~ub.1ip. glauc.um 
SaUola ka.U Í... -
S?Ul.eda. JUgltMC.ell.6 I.M. Johnst. vM. glab1ta. 

I.M. Johnst. 
S?Ul.eda. .1iu6 6Jtu..tMc.ell.6 Wats. 

COCHLOSPERMACEAE 

AmMeutiit pa.lma.ü6.i.da. Moc. et Scsse 

l;í3 

FORHA DE VIDA 

es 
es 
es 
es 
es 
es 
MFS 

NFS 

NFS 
NFS 
es 
NFS 
es 
es 
NFS 
es 

Te mi 

Hemi 

NFsaa 
Cen 
NFsan 
NFsan 
Hemi 
Ten 

NFsan 
NFsan 

Ge mi 



NOMBRE CIENTIFICO 

COMMEL INACEAE 

CaTITlleLów. vie.c..ta. L. VM. a119Ul>t.i.60.t.út (Michx.) 
Fern. 

COMPOSITAE 

Amblt.o1;.úl p1;.U.01;.tachya OC. 
Alr..t.C!J'rúA.úl 6ili6ol.út Torr. 
Bacc.lllL'Úh gfu.ti.naha (R. et P.) Pers. 
BaJUa ab1;.út.tJú60.t.út Benth. 
BalUa bUVUta.to. Gray 
Ba.lf.e.ya mu.U..Utad.úz-tn. Ha TV • et Gray 
Blt.(c.kel..Ua ~ Gray 
Conyza coul..:te!U. Gray 
V.ivuti1oc.Mp!J.l> pMvi6l.clW..h Gray 
Vy1;1;ad.úl IIWl.ea (Gray) A. Nels. vM. po.tyc.llileta. 

(Gray) M.C. Jolmst. 
Vy1;1;ad..úl pe.>Wtchaeta. (OC.) Ro~ins. 

F.taveA.úl bW1CJLv.úl (Spreng.) Mohr 
F.to11.~üna W..pteA.<.h OC. 
F .f.o WLeM.úl e.e.Mua OC. 
GyrruiohpeJtm'l 9fu.ti.no1;um (Spreng.) Less. 
llapl.cpappu.1; he.te11.ophyU!J.l> (Gray) Blake 
f{ e.ÜJUWll au.twmia.t e. L. 
Hel.út11.t!L6 pe.:U.ofuJúh Nutt. 
Mac.ha 1VUU!tl1 e11.a l1Uh t'1.a.t.<.h 
Mac.hae11.a1ithe11.a pa1tv.l6to1UJ. Gray 
Mac.IUleJUJ.ntl1eJUJ. 1;c.ab11.e.t.ea 
IJ.i.c.o.Ue.t.<.a ed1\UIUÚ¡.Ü. Gray 
Pala6ox.<.tt hphac.e.tata (ToTT.) Cory 
PMt11vúum c.on6elr..t.um Gray 
PMt11e.IÚum .úic.anum H.B.K. 
Pe.c.t.i.h ang!J.l>t.i.60.t.út Torr. 
Pe.c.t.i.h pappo1;a Gray 
Polt.OpltyUum hC!op1vúwn Gray 
Salr..t.1~'Cl.Ua. p11bvu1ta Rydb. 
So11c.l1Ul> a1;pe11. (L.) Hill 
So11d1U6 ole1tac.C!Uh L. 
T/t..ix.ú, c.a.t.<.6011.n.ica Kell. 
Ve11.bu.úia c.iic.e.Uo.úfu (Cav.) Gray 
l'.lgu..lell.a C.MCÜ.60.t.út 
V.lgu..le'1.l1 hte.110.toba Blake 
Xruz.thú.l111 htli.wnall..lum L. 
Ze.xme.ti.úl b1te.v.l60.t.út Gray 
Z.ú11t.út ac.e11.01;a (OC.) Gray 
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FORMA DE VIDA 

Temi 

Cerne 
Cen 
He mi 
Cemi 
Hemi 
Heme 
Hemi 
Hen 
Temi 

Ten 
Ten 
Cemi 
Temi 
Te mi 
NFan 
NFsan 
NFsan 
Hemi 
Temi 
Cemi 
Ten 
Cemi 
Ten 
Temi 
Cemi 
NFsami 
Tpn 
Tpn 
Cerní 
Cerní 
Heme 
Teme 
NFsami 
Cerne 
Teme 
NFsan 
Teme 
NFan 
Cemi 



NOMBRE CIENTIFICO 

CONVOLVULACEAE 

BILweM.a mt!lt.i.c.au.l.U. Brandg. 
C11.u.ia dep!LUM Goodd. 
C111>cuta. wnbel.lata. H.B.K. 
Evolvul.111> ~.ú10.i.du L. 
Evolvulu.I. nutta..ll..úuuu. R. et S. 
Evolvulu.I. p.li.o6111> Nutt. 
Ipomoea c.o.itel.lata. Torr. 

CRUCIFERAE 

Vuc.wuWúo. p.úrna.to. (Walt.) Britt. 
VUhy11.ea w.i..6Uzen.ü. Engelm. 
Elwca .ia.ü.va Mill. 
Gltegg.úI c.ampoltwn Gray 
Lep.lcüum 611.emotitü S. Wats. 
NeJÚ..\ ylteJWl. Lúlea!Ú6ol.úl (Wats.) Greene 
S.U.ymb/LÚJm .iJU.D L. 
S.tanleya µú¡nata (Pursh) Britt. 

CUCURBITACEAE 

ApodantlteltCl undula.ta. Gray 
1 be1tvillea tenu.u. ec..ta. (Gray) Snall 

CYPERACEAE 

C ypeltUl> u c.uientl.l.l> L. 
Eleoc.hait.u. monteviden.i.U. Kunth 
Swpiu paludo6tU A. Nels. 

EPHEDRACEAE 

Epltedlta W6U1Lc.a Torr. 

EUPlfüRBIACEAE 

Altgythamn.úl neome:úc.ana Muen. 
Cltoton a6. leuc.ophylltU Muell. Arg. 
Cltoton pott.i.U (Kl.) Muell. Arg. 
Euphoitb.i.a ant.U.yplU.li.t.i.c.a Zucc. 
EuphO!tb.úI de.Jita.ta Michx. 
Eupho1tlúa hex.agona Nutt. 
Euplto1tb.úI 6eJLp!JW6oUa Pers. 
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FORMA DE VIDA 

·ccn 
Hpn 
Ph 
Hcn 
Hdmi 
Temi 
Temi 

Teme 
Cemi 
Teme 
Cemi 
Hdmi 
Cemi 
Teme 
Hemi 

Gpme 
Gtmi 

ll-Ucp 
ll-Rb 
H-Rc 

NFaa 

Cem 
Tern 
Cern 
Cea 
Tpn 
Tpn 
Tpn 



NOMBRE CI ENTI FI CO 

Eupho1tb.úl. h.tJiÁ.UÁ.D!t Holz. 
J cWw pfut dio .ic.D. Ce IY • 

TJUlg.úl. b1tev.ú.p.ic.D. Engelm. et Gray 

FOUQU I ERIACEAE 

Fouqu.iWi:. hple11denl> Engclm. 

GRAMINEAE 

And!topogon hac.cha!to.i.du Swartz 
A!t.ú..ürla adh ceM.i.o n.ú. L. 
ÁILÍ.AÜJÍ.a 6 endleJW:uta S t eud. 
A!t.ú.tJ.iJ.a glauca (Nees) Walp. . 
A!t.ú.tJ.iJ.a pan.6a Woot. et Standl. 
ÁILÍ.AÜJÍ.a IW enie!t.i.alla Schecl e 
ÁILÍ.A.üria .teiuúpu Cav. 
ÁILÍ.A.t.i.da W!Úglitü. Nash 
Bou.te.loua a!t.ú.üdo.i.du (H.B.K.) Griseb. 
Bou.te.loua bo.Jtba.ta Lag. 
Bou.te.loua b!tev.i.he.ta Vasey 
B o u.te.lo ua CUll.Üp endula. (Mi chx . ) Torr. 
Bou.te.loua 6ili6o/un.Í.J¡ (Foum.) Griffi ths 
Bou.te.loua g!tac.ilih (H. B. K. ) Griffi ths 
Bou.te.loua W.6.i.da Thurb. 
Bou.te.loua un.i.6lo1ta Vasey 
B1tach..i.o.M.a 6a.!icJ.cula.ta (Sw.) Panodi 
Cenc/vuu, ~ L. 
Chlo!t.i.h v.i.!tga.ta Swartz 
Co.t.tea pappoph01to.i.du Ktmth 
Ec.lwwchloa colonwn (J .. ) Link 
E1111eapogon duvauw Beauv. 
E!tag '1.0h.t.ú. baNi. el.i.eJú Daveau 
E1ta91t0h.t.ú. CÁ.Ü!lne11h.Ú. (All.) Lutati 
EJUlB!tOhW p-<i.oha (L.) Beauv. 
EM91tohfu h.implex. Scribn. 
E1tag1t0l>.t.ú. .1>1úllleiú Hi tchc. 
E!t.i.ochloa r.011.t!tac.:ta Hi tchc. 
He.teJWpogo11 co1t.to1Lt.uli (L.) Rocrn. et Schult. 
H.i.,taJUa. jrunu.i..i. (Torr.) Benth. 
H.iltvtia mu.t.i.ca (Buckl.) Benth. 
lep.toc/Jica 6Mci.cula.W (Lam.) A. Gray 
/.fu/ile;ibVtg.úl. Meiiacea (Buckl.) Hitchc. 
/,fuJilei1 be1tg.úl. Me1úcolo. Buckl. 
/.fultlei1bVtg.úl. 61tag.i.l.ú. Swallen 
/.!ultlei1bVtg.úl. mo1t.t.i.c.olo. Buckl. 
/.luli.lenbVtg.úl. po!t.tVt.i. Scribn. 
/.!ulilenbVtg.i.a .toMeyana (Schul t.) Hi tchc. 
Pruúcwn o.Jt.i.zo1úcwn Scribn. et Merr. 
Pcuúcwn 6!.ex..i.le (Gattingcr) Scribn. 
Pru1.lcum lui.U.ü Vasey 
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FORMA DE VIDA 

Hen 
NFsami 
Hdmi 

MFan 

H-Aca 
T-Uca 
H-Ab 
H-Ac 
H-Ac 
H-Ac 
H-Ac 
H-Ac 
T-Ucp 
T-Ub 
H-Ucp 
H-Ac 
H-Ac 
H-Ac 
H-Ab 
H-Ac 
T-Ucp 
H-Ac 
T-Ub 
T-Uc 
T-Ucp 
T-Ucp 
T-Ucp 
T-Uc 
T-Ucp 
T-Ub 
H-Rb 
T-Ub 
H-Ac 

H-Ac 
T-Ub 
H-Aca 
H-Aca 
T-Ub 
H-Ac 
H-Aca 
H-Aca 
T-Uca 
T-Uca 
H-Ucp 



NOMBRE CIENTIFICO 

Prui<.cum h.Ur..üc.nu.ec Prcsl 
Pan..i.cum ma'x.útwn J acq. 
Pruiicwn obtl.thum H.B.K. 
Pa1úc.wn .i.tluzmúieu.m Hi tch. et 01ase 
Pappo phoJWm nx.teJLo nu1.atwn Ne ss 
Sci.VLopogon b4ev.l6olÁLL.I Phil. 
Se..taJU.a g!Ll6ebac.h.ü. Foum. 
Se.taJz..úl macAC.i.tltc.hya H.B.K. 
SpoMboluh ~.lde..i (Torr.) TQrr. 
Spo4obol!U> cJLyp.tlt11dltiL6 tTorr. J A. Gray 
SpoMboluh 6lexuo.iU6 (Thurb.) Rydb. 
Spo4oboluh pa.ten.i Swallen 
SpoMboluh po.l4e.tU (Roen. et Schult.) Hitchc. 
SpoMboluh pulv.úuttu..!. Swallen 
Spo40bofu.i .ip.lc.l6oJUn.U. Slvallcn 
SpoMboluh .te4eti6oUU6 Harper 
TJt.agu.6 beJLtVLOn.úmU6 Schul t. 
TM.chac.hne c.aU6o.IUÚcA. (Benth.) 01ase 
TM.c.hlo!Ll6 CJWU..ta. (Lag.) Parodi 
TM.del!.I muü.c.u.6 (Torr.) Nash 
T4.lde.nh pulcheliu..i (H.B.K.) Hitchc. 
Twe.twn a6. iwl6U Vasey 

HYDROPHYLLACEAE 

Nruna pll1Lv.l6ol.lum (Torr.) Greenn. 
Nama pU!tpU6U Brandegee 
Nama .t.My11ophyUwn Greem. 
Nama xylopodum (Woot. et Stand l.) C .L. Hi tchc. 
Phac.eUa c.onge..i.tlt Hook. vaJt. c.onge.i.tlt 

KOEBERLINIACEAE 

Ko ebell.U>1a .1p.l110.1a Zucc. 

KRAMERIACEAE 

KIL!lmeJL.i.a glai1dulo.ia Rose et Painter 
1:4ame!ÚLl gM.y.l Rose et Pafoter 

LABIATAE 

SalazaJÚa me.U.cana Torr. 
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FORNA DE V IDA 

T-Ub 
H-Aca 
H-Ec 
T-Ucr 
H-Aca 
H-Eb 
T-Ucr 
H-Aca 
H-Ab 
H-Ab 
H-Ac 
T-Ub 
H-Ab 
T-Ub 
H-Ab 

H-Ac 
T-Ub 
H-Aca 
H-Ab 
H-Ab 
H-Eb 
T-Uc 

Tpn 
Hen 
Ben 
Hen 
Hemi 

MFaa 

Cen 
Cen 

NFan 



NOMBRE CIENTIFICO 

Sai.v.üi lle6lexa Horncm. 
Scute.Uatúa miCILOphyUa Bcnth. 

LEGUMINOSAE 

Caesalpinioideae 

Ca.u,.la baulWúo.úfu Gray vM. aM.zon.ú!a. Robins 
Ca..il>.út ba.u!Wúo.úfu Gray vM. ba.ult.úúo.úfu 
Ca.l>l>.út covu.U. Gray 
Ho66ma1u,egg.la dml>.i6lolla Gray 

Mimosoideae 

Acac..<.a bvi1.a11d.<.M.i Benth. 
Aca.c..<.a co1u,.tJúct.a Bcnth. vM. co111;.tJúct.a 
Aca.cJ.¡¡ 6a.llllU.ialla. L. Willd 
Aca.c.<.a glleggU Gray 
Acac..<.a neovelllÚc.Ol>a I sel y 
Aca.c..<.a Memc.11..i.ana Scheele 
Acac..<.a l>cha66nell.i (S. Wats.) Herm. 
PMl>op.il> glalldulol>a. Torr. vM. .t0Meya11a. 

(L. Benson) M.C. Johnst. 

Papilionoideae 

Val.ea. a.u/lea. Nutt . 
Val.ea. 11eome.Ucru1a (Gray) Cory 
Val.ea pogona..thellll Gray 
Va.lea l>Copall-Ül Gray 

LILIACEAE 

Va.l>yUll.ion wheel'.M.i Wats. 
Yucca. el'.a..ta. Engelm. 
Yucca ll.ig.i..da. (Engelm.) Trelease 
Yucca .toMey.<. Shafer 

LOASACEAE 

Ceval..Ua l>.inua..ta Lag. 
foc1úde ba.ll.ton.io.<.du Zucc. 
A!en.tzelitt pwnU.a (1..Utt.) Torr. et Gray 

vM. pMcella (Woot. et Standl.) J. Darl. 
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FORMA DE V IDA 

Tcmi 
!len 

Cemi 
Cerní 
NFami 
Gemí 

MFan 
NFan 
MFan 
MFan 
NFan 
NFan 
NFsan 

MFan 

Hen 
Hen 
Hen 
NFan 

NFR 
NFR 
NFR 
NFR 

Cerní 
Ce mi 

Cem~ 

I; 
¡ 
1 

i 
~ 

1 
l 
r 
! 
1 
1 
' ¡. ¡ 
t 



NOMBRE CIENTIFICO 

LOGANIACEAE 

Buddleja. maNUJ.b.U6ofu Benth. 
Buddeeja. 1;co1tcü.o.<.de.1> H.B.K. 

LORANTHACEAE 

Plio1ta.de11dlto11 tílavuce11..1 (Pursh) Nutt. va.lt. 
01tb.icula.twn Engelm. 

LYTHRACEAE 

Ammrutn..út coccú1ea Rottb. 

MALPIGHIACEAE 

Ja.nlLh.út g~ Gray 

MALVACEAE 

Abu.t.Uo11 .ú1ca.1uun (Link) Sweet 
A11oda. pettta.6 clU.6.ta. Gray 
IU .. b,Ueu4 couUCJÚ Harv. 
Hió,UClLh de11ud1Ltn.& Benth. 
Hió,Ueu4 del!lLdlLtn.& Bcnth. va.1t. de11ucfa.tu.h 
Hió,Ueu4 de.tmda.tlL!i Benth. va.1t . .útvofuceUJ:ttu.& Gray 
Mo..f..va.1;.tlulm c01Loma.nde.lú:u1um (L.) Gke. 
Sida. tí.lllc.aut.i..6 T. et G. 
Sida. liede1ta.cea (Hook.) Gray 
Sida. tep1to.6a (Ort.) K. Schum. 
Sida. lepltoha. (Ort.) K. Schum. VM. 

1;a.g.ltta.e6ofu (Gray) Iclem 
Si.da. 1;p.ú10M L. 
Spl1a.e1to..f..cea. a.11gu.1>.t:..<.tíofu (Cav.) D. Don 

MARTYNIACEAE 

P1UJbo1;c.<.dea. a.ltheae6ofu Dcne. 
P1UJbo1;c.ldea. 61ta.g1ta.11.1> (Lindl.) L\:ne. 

NYCTAGINACEAE 

Allio tt.út i.nca.1tna..ta. L. 
A11ulocau..U..6 CJÚOM.teJtlL.6 (Gray) Standl. 
Boe1tluuz.vi.a. a.tí. e/lec.ta L. 
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FORMA DE VIDA 

NFan 
Cen 

Spv 

Tdmi 

Hdn 

Cemi 
Temi 
Cemi 
Htmi 
Ctmi 
Ce mi 
Hemi 
!-len 
Te mi 
Hpmi 

Hen 
Temí 
Ce mi 

Hpme 
Hpme 

Ten 
Heme 
Ten 



NOMBRE CIENTIFICO 

Mbt.ab.llí..6 oxybapho.ldcih (Gray) Gray 
Se.l.btoClVl.pM angUAtióo.liu.h Torr. 

OLEACEAE 

MenodoM .i.c.abJz.ll Gray vM. la.e.u.U (l'loot. et 
Stand!.) Stcyenn. 

ONAGRACEAE 

Gode.t.út qua.dM.vulnvr.a. (Dougl.) Spach. 
Oe.no.theJW. .i.pe.cfo.i.a Nutt. 

OROBANCHACEAE 

OIWbanc.he. .litdov.i.ciaJia Nutt. 

POLEMONIACEAE 

Ipomo~.U lax.lólo!Ul (Coult.) V. Grant 
1pomop.i..U long.l6.t.oM (Torr.) V. Grant 
Zpomop.i..l.6 .i.twaJl-tü. I.M. Jolmst. 

POLYGALACEAE 

Polygala ob.i.CW1.a Benth. 

POLYGONACEAE 

EJL.i.ogonum hem,ipteJr.wn CT. et G.) S. Stokes 
Polygonum pe.n11.6ylva.tt-lc.wn L. 
Rum ex V eJc..Uc.Uta,tiu, L. 

PORTULACACEAE 

Polltu.la.c.a oleJr.ac.e.ae. L. 
TaUnum angUA.t.u.i...imum (Gray) Woot. et 

Standl. 

RANUNCULACEAE 

Ctema.t.u c!Juunmo11clü T. et G. 
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FORMA DE VIDA 

Cerne 
Cen 

Cen 

Tdn 
1-lemi 

Pv 

Cen 
Hen 
Cemi 

Hen 

Hemi 
Temi 
Hemi 

Tpmi 

Gen 

Ctmi 



NOMBRE CIENTIFICO 

RESEDACEAE 

OUgomeMA wú6ol.iP. (Vahl) Macbr. 

RHANNACEAE 

Conda..Ua lycio.úfu, (Gray) Weberb. 
Zúi.pluu. ob.tluii.6ol.iP. (T. et G.) Gray 

RUBIACEAE 

Rro1clúl p!l..Útgle.l Gray 

RUTACEAE 

Tham110.1>ma. te.xana. (Gray) Torr. 

SCROPHULARIACEAE 

Ca..1>ti.Ue.ja .úite.gft.ll. Gray 
Leuc.ophyUum ta.e.v.lga.twn Standl. var.fue.vi.ga.tum 
S.temoclúi .1>c.ho.t.tU Hoh. 

SELAG INELLACEAE 

Se.lagi.l)e.Ua le.pi.dophyli.a (Hook. et Grev.) 
spnng 

SIMAROUBACEAE 

Ca..1>.te.fu .tl>.xa.na. (T. et G.) Rose 

SOLANACEAE 

Va.tu.Jul .úiox.út Míll. 
Lyc.i.um be.ltÍ.ll11CÜeJú Dun. vM. pMv.l.6e.c1ULm 

(Gray) Terrac. 
Ni.co.t.l.lllia. gll:z.uc.a. Grah. 
N.l.c.o.t.l.a.na. .tlz.igo11ophylta. Dun. 
P/iy,¡,a.l.l! he.deJLa.e.6ol.iP. Gray 
Plty,¡,a.f..l.I> he.deJLa.e.6ol.iP. Gray vM. l1e.de.ft.ll.e.6ol.i.Jl 
Solai1U111 c..l..tJw.lU6ol.l.um A. Br. 
Sola.11U111 e.fue.a.g1ú{¡ol.l.um Cav. 
Sola.11um ILOUAa.tum Dun. 
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FORMA DE VIDA 

Cdn 

NFan 
NFan 

NFamí 

Hen 

Cerní 
NFan 
Hpn 

Hpmí 

NFan 

Heme 

NFamí 
MFame 
Hemí 
Hpmí 
Cdmi 
Temí 
Cerní 
Temi 



NOMBRE CIENTIFICO 

TAMARICACEAE 

T llJl10JÚl( p en.ta.ndtut Pall • 

ULMACEAE 

C e1.:t.U> pa.lUda. Torr. 

VERBENACEAE 

AiDyh.úl. g1i.a.ü.Mhna. (Gill. et Hook.) Troncase 
Boucheo. p!¡Á..6ma.tlca. O. Ktze. va11.. b~ev.UWh.tli.a. 

Grenz. 
c.uha11.ex.yfum bMChyruithum (Gray) Gray 
La.llta.1111 a.d1y~ruitlú60UP. Desf. 
Upp.úl. gMveo.f.e.nl> H.B.K. 
Phy.f.a. .útc.Ma. Small 
Phy.f.a. 1.tlúgu.f.o1.a. (Mart. et Gal.) Moldenke 

va11.. he/U'.ceo. (O. Ktze.) ~loldcnke 
VMbe1111 b.i.p.úma.ü.6.i.da. Nutt. Vali. • .f.a.ü..f.oba.to. 

Perry 
VMbena ci.Uo.-ta Benth. va11.. ci.UtLta 
VMbena neomex..i.ca.na. (Gray) !'inall vali.. x.y.f.opoda. 

Perry 

ZYGOPHYLLACEAE 

Fa.gon.i.a. 1.copali..i.a. Brandg 
Ka.UU.11.oem.úl. g~d.i.6.f.oM Gray 
Ka.Uh.tlLoem.úl. IÚ!Lhutihh.i.ma. Vail 
Ka.Uh.tlLoem.úl. pMennrul.h B. L. Turner 
La.Mea Wde.iitata (OC.) Cov. 
Tillu.f.uh teMU:t!U.h L. 
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MFan 

MFan 

NFami 

Gen 
NFami 
Ce mi 
NFami 
NFami 

NFami 

Hemi 
Tdn 

Ce mi 

Cea 
Temi 
Tpn 
Hdmi 
NFan 
Tpn 
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6. 2 RlR-!AS DE VIDA Y TIPOS BIGURFOLCx;ICOS 

6. 2.1 Fonnas de vida 

Una característica de los desiértos es la coexistencia de plan

tas con diferencias en morfología)' en .los tipos de vida, en los mismos o 

diferentes habitats. Esta variedad de fonnas de vida indica que hay varias 

soluciones competitivas viables a los problanas de sobrevivencia y repro

ducci6n en los desiertos (Solbring et al., 1977). 

Para clasificar a las plantas según su fonna de vida se eligi6 

el sistema de Raunkiaer {1937), por ser el mas aceptado, por la fonna deta

llada de clasificaci6n y la sencillez de su aplicaci6n. 

Las formas de vida de Raunkiaer se basan en la posici6n y pro

tecci6n de las yemas de reemplazo, de las que se desarrollarán tallos o 

follaje al terminar la época desfavorable. Con este principio Raunkiaer 

agrup6 las plantas en cinco categorías básicas, "clases de forma de vida", 

que son: faner6fitos, caméfitos, hemicript6fitos, gCÓfitos y ter6fitos. 

Ellenberg y Mueller-Dombois (1967) consideraron necesario incluir 

al esquema propuesto por Raunkiaer, características del desarrollo de las 

plantas en la época favorable. 

Para nuestro caso se considera época favorable la temporada de 

lluvias de primavera-verano, ya que en estas épocas ocurre el desarrollo y 

crecimiento de las plantas. 

l. Terminología empleada para determinar los tipos de vida. 

Ellenberg y !lueller-Dombois (1967), en' sus modificaciones al 

sistema de formas de vida propuesto por Raunkiaer, consideraron en la primera 
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clasificaci6n de las plantas 23 categorías denominadas "grupos principales 

de fonna de vida". Estos grupos son subdivididos en fonna muy detallada 

hasta tenninar en los tipos de vida. 

En el área de estudio de las 23 categorías propuestas por 

Ellenberg y ~lueller-Dombois (1967), se encontraron siete que son: fane:r6-

fitos, cam~fitos, hanicript6fitos, geÓfitos, terófitos, senú-parásita vas

cular y parásita vascular. 

En cada planta se detennin6 la presencia o ausencia de hoja y el 

área foliar, consideran~o las categorías del esquema de fonnas de vida de 

Ratmkiaer, modificada por Ellenberg y ~lueller-Danbois (1967). 

En el Cuadro VII se presentan los rangos considerados. 

CUADRO VII. Categorías empleadas para clasificar hojas y folíolos 
considerando el área foliar (categorías seg6n 
Ellenberg y Mueller-D:imbois, 1967). 

CATFmRIA ABREVIAWRA INPLEADA EN MEA FOLIAR 
LA LISTA FlDRISTICA FN otZ 

Afila (a) Sin hojas 

Nano fila (n) <1 

Micrófila (mi) De 1 a 5 

Mes6fila (me) De 5 a 100 
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2, Grupos principales de fonna de vida, 

A. Faner6fitos (F). Plantas perennes, leñosas, las yemas de 

reemplazo persisten a tma altura superior a 50 an durante la época desfa

vorable. Considerando la altura los fanerofitos del área de estudio pue

den ser: nanofanerofitos, menor a 2 m y rnicrofanerofitos, de 2 a 5 m de 

altura. 

Por su forma de crecimiento los fanerofitos pueden ser árboles, 

arbustos, suculentas y rosuladas. · 

Arboles 

Arbustos (a) 

Presentan tm tronco bien definido el cual se ramifica a 

partir de tma altura de 1.5 m. 

Plantas leñosas con mas de tm tallo o ramificados cerca 

de la base. 

Subarbusto (sa) Planta arbustiva que mide entre 0.5 m a 1 m de altura. 

Suculentas (S) Plantas carnosas desde la base hasta el ápice. 

Rosulada (R) Fanerofitos con hojas arrosetadas en el ápice del tallo. 

Las abreviaturas empleadas en la lista florística y los rangos 

de altura.considerados para clasificar a los fanerofitos se presentan en 

el Cuadro VIII. 



CUADro VIII. Abreviaturas y rangos de altura empleados para 

clasificar a los FanerÓfitos (seg(m Ellenberg y 

~lueller-Dombois, 1967). 

NMDFANEROFITAS MICROFANEROF!TAS 
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(NF) 2 m (MF)de2a5m 

Ar bol (A) MFA 
Arbusto (a) NFa MFa 
Subarbusto (sa) NFsa 
Arboles (R) NFR MFR rosulados 
Suculenta (S) NFS MFS 

Las formas de crecimiento se determinaron en: cam6fitos, hemi

cript6fitos, ge6fitos y ter6fitos, empleando los conceptos tomados de 

Font. Q.¡ier (1979) y Moreno (1984). 

Erecto (e) Planta que desde el comienzo de su desarrollo tiene 
el tallo en posici6n vertical. 

Decumbente (d) Planta de tallos no erguidos como echados, o con ten
dencia a echarse sobre el suelo. 

Postrada (p) Planta extendida sobre el suelo, s6lo tiene erguidas 
las extremidades. 

Roseta (r) Plantas que presentan hojas en la base. 

Trepadora (t) Planta que no se puede valer de si misma para mante
n0rse enhiesta, se encarama a cualquier soporte. 
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B. Crun~fitos (C), Plantas leilosas, las yemas de renuevo per-

sisten un poco mas arriba de la superficie del suelo hasta 50 on de altura. 

Las rrunas que alcanza mayor altura mueren peri6dicamente hasta el límite 

mencionado. 

Los crunefitos suculentos se indican con la letra (S). 

C. Hemicript6fitos (H). Clase constitufda por plantas perennes 

(incluyendo las bianuales). Las partes aéreas mueren en la temporada des

favorable, quedando las yemas de reemplazo al ras del suelo o muy pr6ximas 

a la superficie. 

D. GeÓfitos (G). Plantas herbáceas con los 6rganos de latencia 

completrunente enterrados, el resto de la planta muere en la época desfavo

rable. 

E. TerÓfitos (T). Plantas anuales que completan su ciclo bio-

16gico, desde la germinaci6n hasta la producci6n de semillas, durante la 

época favorable o en un período de vida de un año o menos. 

F. Semiparásita vascular (Spv). Plantas verdes que crecen sobre 

especies aut6trofas. 

G. Parásita vascular (Pv). Plantas heterotr6ficas que viven a 

expensas de especies aut6trofas. 

Bnpleando los conceptos anteriores se determinaron las formas de 

vida de las plantas enlistadas en el presente trabajo, considerando indi

viduos adultos, así como los característicos en el paisaje, ya que en al

gunos lugares, como presones y bordes del cauce de la Vega, habitan fane

rofitos que pueden medir mas de 5 m, que además de ser individuos muy viejos, 
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durante la mayor parte del año tienen agua. Como ejemplos están PM.6op.U. 

gla11du.to.6a var . .t0Meya11a y Ac.acJ.a. na.Ju1e.6.iitna. 

En el Cuadro IX se indica el total de especies para cada tipo 

de vida y la suma y porcentaje de cada forma de vida. Las gramíneas y 

cyperaceas se incluyeron en las clases de vida de los henicript6fitos o 

ter~fitos, sin considerar la fonna de crecimiento. En la Secci6n 6.2.3 

las especies de estas familias fueron clasificadas considerando los tipos 

bianorfol6gicos descritos por Descoings (1976). 

En ei Cuadro X de presentan el total y porcentaje de las formas 

de vida encontradas en cada unidad y para los conjuntos formados por las 

unidades: I, II; I, V y VI, VII. 



CUADro IX. Total de los tipos de vida, suma y porcentaje de cada clase de fonna de vida. 

FANERDFITOS CAMEFITOS !ID1ICRIPTOF !TOS GEOFITOS TEl10FITOS PARASITAS 
Tipo Total Tipo Total Tipo Total Tipo Total Tipo Total Tipo Total de vida de vida de vida de vida de vida de vida 

MFAn 1 Cea z Hen 16 Gen ,2 Ten 7 Pv 2 

MFaa 1 Cen 9 He mi 17 Gemi 3 Temi 21 Spv 1 

MFan 6 Cemi 30 Heme 6 Gpme 1 Teme 6 

~!Frune 1 Cerne 3 Hdn 2 Gtmi 1 Tdn 2 

MFS 1 Cdn 1 Hdmi 4 Grs 1 Tdmi 1 
~ 

NFaa 1 Cdmi 1 Hpn 3 Tpn 9 ~s 
NFan 16 Ctmi 3 Hpmi 8 Tpmi 1 :.; 

NFami 9 es 23 Hpme 3 11: r:t 
NFsaa 1 Cnne 3 Htmi 1 Gramíneas 24 ~~ 
NFsan 7 

Gramíneas 38 - ::e NFsami 4 -Qa 
~ 

NFS 6 Ci e::. 

NFR 4 ;;:¡ 
i;; 

Total 58 75 98 ª' 71 3 

% 18.53 23.96 31.31 2.56 22.68 .96 

Total: 313 ..... 
Porciento: 100% IO 



CUADRO X. Total y porcentaje de las clases de fonna de vida de las especies de 
cada unidad y de los tres conjllllto formados por dos Unidades: 
l,ll;I,V y VI, VII. 

FANEROFITOS CAMEFITOS HIMICRIPfO- GEOFITOS TEROFITOS FITOS 

UNIIWJES Total % Total Total Total % Total % TOTAL 

Playa sur I 17 23.94 8 11.27 23 32.39 3 4.23 20 28 .17 71 

Playa norte 11 13 22.81 6 10.53 21 36.84 1 l. 75 16 28.05 57 

Zona de dllllas 111 25 33.33 10 13.33 24 32.00 1 1.33 15 20.00 75 

Zona de transici6n IV 22 30.98 15 21.13 16 22.54 1 1.41 17 23.94 71 e61ica-fluvial 

Bajadas y cerros de 
origen Ígneo y sedi- V 39 19.90 43 21.83 60 30.45 4 2.03 51 25.89 197 
mentario 

Bajadas y cerros 
calcáreos VI 30 26.09 37 32.17 30 26.09 2 l. 74 16 13.91 115 

Mesa de basalto VII 12 48.00 7 28.00 3 12.00 1 4.00 2 8.00 25 

I,II 22 22.46 12 12.24 32 32.65 3 3.06 29 29.59 96 
CONJUNI'O DE I,V 42 19.81 46 21. 70 67 31.60 4 1.89 53 25.00 212 LAS UNllWJES 

Vl,Vll 30 26.09 37 32.17 30 26.09 l. 74 16 13.91 114 

O:> 
o 
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6.2.2 Espectros biol6gicos brutos. 

Los espectros bio16gicos brutos presentan el total de especies 

de un área determinada, agrupadas según su fonna de vida. El total de es

pecies en cada fonna de vida se ex-presa gráficamente en porcentaje. 

Pn la Figura 8 se presentan los espectros biol6gicos de cada 

Unidad de Goomorfología, Suelo y Vegetaci6n, delimitadas por Montaña y 

Breimer (1981). 

En la Figura 9 se muestran cuatro espectros biol6gicos brutos. 

El primero comprende al total de especies (313) detenninadas durante el 

presente trabajo en el área de estudio. Los tres siguientes corresponden 

a los CDnjuntos formados por las Unidades I, II; I, V y VI, VII. 

Las plantas que caracterizan al paisaje del área de estudio son 

nanofanerofitos, excepto en las playas sur y norte, que constituyen los 

pastizales de la Reserva. 

Al estudiar los espectros biol6gicos se obser:va que los hcmi

criptofitos y terofitos alcanzan porcentajes mas altos que los fanerofitos. 

Con esto se puede deducir que el número de especies fanerofitos 

es inferior al número de hemicriptofitos y terofitos, pero al ser estas 

plantas del estado herbáceo no son aparentes en el paisaje. 

En las Unidades I, II las formas de vida.con mayor número de 

especies son los hemicriptofitos y los terofitos. En el paisaje predomi

nan las gramfneas perennes amacolladas que se observan en comunidades pu

ras o acompañadas de arbustos, en algunas partes se observan matorrales 

en donde las arbustivas son dominantes. 
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FIGURA B. Espectros Bio16gicos Bnitos de cada Unidad. 
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En el espectro del conjunto fonnado por las Unidades I, II 

(playa) y en los espectros de las Unidades I, II se observa un porcentaje 

bajo de camefitos, pero en el conjunto formado por las Unidades I, V re

presentan un poco mas de la quinta parte del nÚllero de especies, y en 

efectq, al estudiar el Cuadro XIII (distribuci6n de camefitos en las Uni

dades I, V) se observa que todos los camefitos excepto cinco especies ha

bitan desde los cerros hasta la bajada superior y en proporci6n son pocos 

los que prosperan en suelos de textura fina. 

Canparando_los dos espectros formados por los conjuntos de las 

Unidades I, II y I, V se observa un porcentaje muy similar de fanerofitos, 

hemicriptofitos y terofitos, pero al considerar en nfuero de especies este 

es mas alto en el segundo conjunto. 

El mayor nÚllero de especies en el conjunto formado por las Uni

dades I, V se puede atribuir a que éste presenta mayor variaci6n en cuanto 

relieve que va de cerro a playa y a la textura de sustrato que es de muy 

pedregosa a fina, mientras que en la entidad playa la textura del suelo es 

fina. 

Los tres espectros constituídos con plantas de la entidad playa: 

Unidades I y II (dos, uno para cada unidad) y otro formado por el conjunto 

de las Unidades I, II, son muy semejantes en cuanto al porcentaje de espe

cies de cada clase de forma de vida. 

Los espectros de las Unidades I y II son muy similares. En el 

primero se observan pocas especies que no habitan en la Unidad II, una 

raz6n puede ser la salinidad del suelo que es un factor limitante para al

gunas especies. Las plantas en la Unidad II que no prosperan en la Unidad I, 
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son las hal6fitas y las que habitan en las dunas de yeso. 

En los espectros de la Unidad IV no se observan diferencias muy 

marcadas en el porcentaje de clases de fonna de vida, los fanerofitos al

canzan en n6mero mayor de especies. 

Los espectros del conjunto de las Unidades VI, VII y el de la 

Unidad VI son iguales, ya que todas las especies de la Mesa de basalto 

(Unidad VII) habitan en las bajadas y cerros de origen calcáreo (Unidad 

VI). Esto se puede observar al revisar los Cuadros XXVI, XXVII, XXVIII y 

XXIV. 

6.2.3 Tipos biomorfol6gicos de las Gramíneas 

De acuerdo con las claves de Rm.mkiaer (1937), modificadas por 

Ellenberg and Mueller-Dombois (1967), las gramíneas y cyperaceas de la Re

serva son hemicriptofitos o terofitos, considerando las formas de creci

miento descritas por Ellenberg and Mueller-Dornbois (1967), y todas las es

pecies de estas dos familias serían de porte erecto o postrado y de área 

foliar nanofila o microfila. Por esta raz6n se decidi6 emplear los tipos 

morfológicos según Descoings (1976) por considerarse mas detallados y de

terminar así los tipos biomorfol6gicos. 

Los tipos morfológicos se basan en la forma de crecimiento de 

las gramíneas. 

Las características empleadas por Descoings (1976) son: 

- Número y disposición de los tallos 

- Las fonnas de ramificaci6n de los tallos 

- La distribución del follaje 

- Ocupación de la superficie del suelo y cobertura 
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Con estas características Descoings (1976) describe cuatro ti

pos básicos. 

En la Rese:n'a se encontraron los cuatro tipos básicos y 11 ti

pos morfol6gicos. 

A continuación se dan las características de cada tipo y entre 

paréntesis se cita un ejemplo de cada tipo morfol6gico. 

l. Tipo Amacollado (A). 

Presenta una corona 1'plateau de tallage", resultan te de una 

ramificaci6n basal intensa. La gramínea es de porte erecto con tallos 

aéreos muy numerosos y apretados, 

Tipos morfol6gicos: 

1° Ac Amacollado caulifolio (Áll.l6.tida glauca) 

2° Aca Amacollado caulifolio con ramificaciones 

aéreas (H~eaJUo. mu.tí.ca) 

3° Ab Amacollado basifolio (Sp!tobol!u. a.Ur.o~de.-6) 

2. Tipo Estolonífero (E). 

Planta postrada, rastrera, forma estolones. 

Tipos morfo16gicos: 

4° Ec 

5° Eb 

Estolonífero caulifolio (Pmúcum obúu.um) 

Estolonífero basifolio (T!Udeiu. puldteUu.6) 

3. Tipo Rizomatoso (R). 

Pasto que presenta rizomas, los tallos aéreos son erectos y 

separados sin formar una mata densa. La ocupaci6n del terreno generalmente 



es linear. 

Tipos morfol6gicos: 

6° Rb Rizomatoso basifolio (EM.g.tOl>W .1cooil.eiú) 

7° Re Rizomatoso caulifolio (ScVr.pu.1 paludo.1u;,) 

4. Tipo Uniculmo o Uniculmífero (U). 
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Tallo único o de ramificaci6n basal escasa, sin formación de 

corona. La ocupaci6n del terreno es aislada. 

Tipos morfol6gicos: 

8° Uc Uniculmo caulifolio ''uniculmaire" (EM.gJtO.IW 
c..<.UaneM.U.) 

9° Uca Uniculmo caulifolio con ramificaciones aéreas 
(Aw.Uda ad&c.e1u,.i.on.ú.) 

10° Ucr Uniculmo caulifolio muy poco ramificado en la 

base sin la fonnaci6n de una corona (Bou.te.l'.oua 
bMbata) 

11° Ub Uniculmo basifolio (Spo~obotu.I pa.te11.1) 

En la Figura 10 se ilustran los tipos morfol6gicos encontrados 

en el área de estudio. 

Dcscoings (1976) reconoce que la expresi6n sintética que repre

sentan los tipos biomorfol6gicos son de gran utilidad para el an6lisis es

tructural de la vegetaci6n, pues a partir de una simple sigla se puede te-

ner inmediatamente una imagen precisa de las gramíneas, así como una idea 

de la fisonomía y estructura de la planta. 

Considerando los tipos morfol6gicos del total de especies de 

gramíneas hemicriptofitos encontradas en el área de estudio, 32 son 



1 Ac 2 Aca 3 Ab 

4 Ec 5 E> 

6 Re 1 u 

0 Uc 9 Uca 10 Ucr 11 Ub 

1 ,.,J>r 
FIGURA 10. Tipos morfo16gicos de las Gramíneas y Cyperaceas 

encontradas en la Reserva de la Bi6sfora de Mapimf. 
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amacolladas, 3 estoloníferas, 3 rizomatosas y 1 uniculmo; mientras que 

todas las anuales son del tipo uniculmo. 
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En el Cuadro XI se presenta el total de los tipos bi~morfol6gi

cos de las gramíneas. 



CUADRO XI. Núnero de especies de los tipos biomorfol6gicos 
de: Gramíneas, 62 especies y Cyperaceas, 3 
especies; 

TIPO BICMJRroLOGICO 

H-Ac 

H-Aca 

H-Ab 

H-F.c 

H-Eb 

H-Rb 

H-Rc 

H-Uc 

T-Uc 
T-Uca 
T-Ucr 
T-Ub 

Total: 

NlMEffi DE ESPF.CIES 

15 

9 

8 

1 

2 
2 

1 
3 

41 

2 

2 
10 
10 

24 

65 

90 
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6. 3 DISfRIBUCION DE LAS PLANTAS EN LAS UNIDADFS DE GECMORFOLOGIA, SUELO 

Y VEGIITACION DELIMITADAS IDR MONTAAA Y BREThlER (1981). 

Con fines de simplificar la ex'Jl0sici6n de la distribuci6n de las 

plantas en los gradientes de toposecuencia del área de estudio, se presen

tan tablas de distribuci6n considerando la fisonomía de las Unidades de 

Gcomorfología, Suelo y Vegetaci6n descritas por Montaña y Breimer (1981). 

Las plantas se agruparon en tablas considerando su fonna de vida, 

esto es: fanerofitos, camefitos y hemicriptofitos. Las granúneas (perennes 

y anuales) se procur6 tratarlas cano un grupo separado, ya que además de 

ser la familia con mayor número de especies es importante desde el punto 

de vista forrajero. Los terofitos se presentan en fonna de lista. 

La distribuci6n de fanerofitos, camefitos, hemicriptofitos y 

gramíneas de: a) conjunto fonnado por las Unidades I, V; Playa sur y Ba

jadas y cerros de origen Ígneo y sedimentario se presentan en los Cuadros 

del XII al XV y b) conjunto fonnado por las Unidades VI, VII; Bajadas y 

cerros de origen calcáreo y Mesa de basalto se presentan en los Cuadros 

del XXVI al XXI. La lista de terofitos del primer conjunto se presenta 

en el Cuadro XVI y la del segundo en el Cuadro XXX. 

La distribuci6n de las plantas encontradas en la Playa norte 

(Unidad II) se presenta en el Cuadro XVII y los terofitos se enlistan en 

el Cuadro XA'VIII. 

La distribuci6n de las plantas de la Zona de dunas (Unidad III) 

se presenta en los Cuadros XIX y XX, en el primero se presenta la distri

buci6n de fanerofitos y camefitos y en el segundo la distribuci6n de gra

míneas. Los terofitos encontrados se reportan en el Cuadro XXI. 
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I?n la Zona de transici6n e61ica-fluvial (Unidad IV) se encontra

ron plantas de las Unidades III y V, raz6n por la que se distinguen tres 

grupos: 

- Especies comunes en las Unidades III, IV y V 

- Especies comunes en las Unidades IV y V 

- Especies comunes en las Unidades III y IV 

Para esta Zona se presenta un cuadro con la lista de especies de 

cada uno de los grupos. En los Cuadros se enlistan las plantas según su 

fornia de vida, excepto en el caso de las,granúneas :iue se reunieron en una 

categoría separada. 

I?n los Cuadros XXII, XXIII y XXIV se presentan las listas de ca-

da grupo. Todos los terofitos encontrados en esta unidad se presentan en 

el Cuadro XXV. 

6.3.1 Distribuci6n en la Playa sur y en Bajadas y cerros de origen 

Ígneo y sedimentario (Unidades I y V) • 

En las Unidades los elementos de topografía considerados en la 

distribución de las especies son: 

Unidad 1 

- Llanuras - ocupadas por pastizales 

- Cauce de la vega 

Unidad V 

- Cerros 

- Pie de monte 

- Lomas 

cono de deyecci6n 
cauce de erosi6n 



- Bajada superior 

- Bajada inferior zona de peladera 
mogote 
pastizales 

Los Cuadros XII, XIII, XIV y~ corresponden respectivaircnte 
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a la distribuci6n de fanerofitos, camefitos, hemicriptofitos y gramíneas 

pere1U1es y anuales. 

J?n el Cuadro~ se presentan los terofitos de ambas Unidades. 
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CUADRO XII. Distribución de Fanerofitos en las Unidades I y v. 

U N 1 D A D V lL'llDAD 
1 

Pie de Bajada 
Monte lnferior 

e .. 'O -8~ "e ~ 
.... " "~ o 

" .~ 
"O~ 

~~ 
~ ... -o" bO 

~ 
...... -¡ .. ~-¡ " ":l! !!e ! !?o " " .§g .~ "'"' ~ .E i~ cS ª"' .ll.il .9.l! :f 

X Yucca Jt.ig.ida 
X X X T tC0"'1 Uan.1 vM. an91LAúta 
X X S4litzaJt.út ,..u.lc.ana 
X X e tLtU palLúl.D. 

X X X X X Ja.tAopha clú>.iu 
X X X X ca~u.i4 covuU 
X X X X Fouqu.<eM4 •pltndt.ILI 

X X ZumtlLÚI buv.ljoUD. 
X O¡:><mt.üi ~M..ú!a.t.a 

X X X X Tll.lw ca.U!ovúca 
X X X X X X Yucca. tMJtty.i 
X X X X X X Up~ 9•avtol~"' 
X X X X X X Buddltja mMWbUJuUD. 
X X X X X X Acaeia conl.Wc.t4 
X X X X X X OpunUD. mWL<>~y• 
X X X X X X CMtUa tt<ana 
X X X X Pa.Jt..thcn.illm .incanwn 

X X X lyc<um bwanc!ü.!U 
X X X X Co•c!Ui pa.v.l!oUD. 

X X X Flou.tnA~ cunua 
X X X X V.l9u.<ua •t<noloba 

X X X X X X X X X lOMca tA.id e.nt4t4 
X X X X X X X X X Hamato cactUA hamat aunthlLA 
X X X X X X X O¡:><mt.Ui ... v.ua 

X X X X X X P•o•opú 9landu.lo•a vM. tOM<yana 
X X X ~otbt.llUna •púio•a 

X Pwocu.,,. 9'<99Ü 
X L<ucophyUum ¡wtuct.ILI 
X Rh!LA ,,,,¡<Mphylhl 
X 0.iCMWUU l~tocladuJ. 

X X X X X Haplopa.pplLA huuophyltu.o 
X X X X X OpunUD. v.iolacca 
X X X X X Aloy•~ 9•a.Ul.•w 
X X X X X Phyla •W9ulo•a 

X X CondaUa l~.ldu 
X X X X Z.lz.lphuA o i.joUD. 
X Y. Gymi1o•pV1m1 9lulino•um 

1 X X CUhMuyllun ~chyanthum 
1 X X Suaul4 n..ta'l.Uce.nA vM. ala.b.'la 

1 

A l'l.V'\A..p.C.U C4J1UCV1.6 
X A.tJl.iplu obovata 

X T <lnUJW: pwand-\a 

---



95 

CUADPD XIII. Distribuci6n de Camefitos en las Unidades I y V. 

U N l DA D y ltllllAll 
1 

Pie de Bajada 
Mente Inferior 

"~ ~-5 .. .,e .... 
~ " o .!'! .., : 

"u ~-~ """ :i !: ~! 
.,_ 

]I; ~11 "~ .H -~ o 
~ ~ .w .. .. s!l ~ ~ "" ~ 

1 X Htchti4 9lcm<Mta 
X Ech.inoc<M.W> pr.dhia.tuJ> """· ILi9 itJ,U. Úr<ú 

X GU.4 bidw 
X X Agave ltd<c9u.U.ll1 
X X l~poWli 

X X X Euc.M.d< lxLUDn.iD.Wu 
X X Abut.Uon ht.c.at1tuw 

X X H.LJ>U.cuJ> coult<M 
X IUb.iAcuJ> dtMdd.ttu vM. hivobictl~ 

X JlcntzrJ.ia p<.JJRilA """· p'UlC<M 
X Po•oph~ •copdll.i.wo 
X Cyn1111c angu•ti,oUwr. 

2 X X X X Se.Lútoc.MpU 11119u4l.l!olhú 
X X X X llMo<Ú>M •ca.bu """. bttv.U 
X X X X X Euplw.WiA anwyphlU.t.i.ca 
X X X X X C4'•iA baulU.nio<'.du ...... MÚOn.Wl 
X X C4'•iA ba11h.in.io<'.du vu. baulU.nwid<A 

X X X X l:Jiamwa 9'"Yi. 
X X X EclU.noin:ubu. W1gu.UpinuJ> 

X Ec!Wto""'-lbu. dwtan9<nA-i..b 

3 X X X X CMtDn poWli 
X X X X X X X M.9y~ nto"""1.ean4 
X X X X X X X X l~lut<lt.tnt<M •c.ab•tllA 
X X X X X X Agav< 11&pCM.imo 
X X SaMW<.lli4 puJ,U1'bt 

X X X X X Opwtlia •choU.U vu. •choU.U · 
X X Co .. '"lwt.tliD. ""1Vlom....U 

X X X X X X X ~ ~=J:.¡¡¡·~¡!;.~:..tr· blltvlui.ina 
X X X X X X X 

X X X X X Bah.út abomth.i.!olút 
X X X Ot.i¡¡om<Jt.Ú> UM!oli4 

X X X X Splw.VJ?ÚtJl an9UAtijoUA 
X X X Coldcnia h.Upidi.uhM 

X 2.iM..úJ aL:.VLD~it 
X Buddltja '<o~.Wu 
X Hi.bi.AcuJ> dcnu<ÍU'.IU vu. dttutda.tw. 
X PhyuLU htd<Mc!oUa VM. hcdl!JU1cjoli4 
X X e tva.Ulo. •<roa.la 
X X X lan.tM• 11C.hy"11ttlújot.Ui 
X X X Solanum tbtM¡¡rú!oUwr. 
X X X ~Wl gUJ>mijwt Vll!I. applana.tJi 

X X e o•yplll1Afh4 cow ! C"1 

6 X X X AWpl<> acanthoCAJtpl 

X O¡xutüa •cho«Li. v«-\. g.ahlln\U 
X 

1 

OpuAf.ia poly3"M.tM 
X Hof'ltDctplw.la i<t<Mi.6 

t 
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CUADID XIV. Distribuci6n de Hemicriptofitos en las Unidades I y V. 

U N I D A D V l.NJDAD 1 

Pie de j Bajada 
Mon e Inferior 

.g 
-8,¡: ~e ~ ~ 

'"~ ].J .~ .S "'r e ~1 
"'~ !l U•¡ ~'ll §~ 

.~ 8 .~! ~ R .§;¡: ~ ~ ~ ~ . .!! 

X - ChV1DpociúJm g!mlcwn 
X Poly9Wi ob•cu.\4 
X X X 5.ida !~aulli 
X X X Jan<Uu 9"4c.i.W 

X Rumu v<JLU.c.iUJ1tuJ 
X Thamno•ma tuana 
X PhyMU.. hcdwie!ot.Ut 

. z X X X X M.U.toloch.ia 1U'1Á.9hUi 
X X X X Anul<iccwlli <Jl..lo•olUt<U 
X X ~ 1 

Bo<Ahaavu a¡. rll<cta 
X 

1 
BU.ckc.U.ia lacin.iata 

X X ~ ¡ Ka.U..wriWt p<AUtna.nb 
X Va..tWl..4 .i.110 (.Í4J14 

X l Na.ma pWlp<UU 

X X X X 1 X X Cotdenia 9'<99U 
X X X N.ieoüana WgonophyUa 

X X X X X X Ba.Ueya ruUiJuidUta 
X X X X X X T .úiutllomia 9""""1ta 
X X X X X S<da le¡>'loba 

X Stanleya p<nna.ta 
X V.Uhy'Ca wU.UzenU 
X Ewgonum hCl!liptvwm 
X Stcmofu •chot.tli 
X X X Conyza. couUe.Jl...i 
X X P11.obo4c.i.dc.a ó1111p'lru1.6 

X X Bali<a bit<Ana.ta ·--X X X X H.UOVlop.Uun g'tggU 
X X X V•ymaW •p<Agulo.ldu 
X X X Vale.a ne.omc.Uc.ana 
X X X 

1 
X X S.úia ltp.a•a vM. ••gWae¡ot.Ut 

X X X X llcUotllop.ilun moUc 

X X X Oc11oth<Aa •pcc.lo•a 
X X H.ibu= dUtuda.tuJ 

X X Ruttl.U a!. yuca.tana 
A Cyp<A<U u~~~-
X EleochM.lb montcv.ú!Ulbu 
X Hct.,,..uun a.tumna.lt 
X 6accl14.IÚ.I glu.Unou 
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CUADRO YN. Distribuci6n de Gramíneas en las Unidades I y V. 

U N 1 D A D V l.!HDAD I 

Pie de .. Ha¡ ada 
Monte .s Inferior .. 

" e 
~ ~ ~ ~ " "' "E U·~ "".S ~ ~ .,, ~ 

"OU ~ ""-ll 8 ·E . ::: .. 
o oil H·~ "2 " ~~ 
'~ ~ 1!! ¡¡, 

"' "' 8~ a~ ~ .!l& ~ ó'! ó'! a~ 
X AV... Ud a 6 <ndl<Jl.Ülnd 
X Bouteloua <Vt-Utido.idu 
X BoutclDWI cWLlipendu.tD. 
X BoutclDWI 6i.U6o...U 
X - - BoutclDWI un.i6lD.ta 
X f""'!JM•ili •.in-plu 
X Muhlenb<Ag.ia mon.tlcolD. 
X X Au.lúJa. pdlUd 
X X >.u.U.da t<Jut.ipu 

X X X X X BoutclDWI g'lllci.UJ 
X X X X X H<tcMpogon contolltul. 
X X Bouteloua W6<da 

X X X X X X X X T >UdcnJ pulchelluJ 
X X X X X T>Uchachnc caU601U1<cd 
X X X SWlJWi. ma<AD•tachya X X s~ sw•oochU X X Muhlenbug.ia pouw 

X X T>UchlDw CJW..Wi 
·-X X X X X X X X Sct<Aopogon !vtcv.;'.6oUw. 

X X X X T>UdcnJ nutlWJ 
X X X X X MibtÁ.da ad1icl'.n6fo1t.i6 
X X X X X X X X H.ihv...ia "'1.Ü.ca 
X X X 

! X X X X X X X BouteloWI bMbdtd 
X X X X X X Chlow v<Agata 

1 

X X X Pappo pholWm ru<ADnuld.tum 
X : X Paru'.c.um ha.lU.i 
X X X Mulil<Jtb<Ag<a a.o.n-U:ola 

1 

X T1tagu6 bCJttVt.DnÁa¡1u.!i 
X [nnciz.pogon duvau,~U 
X Awticl.l glauca 

X Awuda wúghtil 
X BouteloWI b.,v;..w 

X X X E11.a911.ol.ti6 pUoaa. 
X X X X Spo•obotu. •piu6oJtmlo 

l 
._ ._ 

X X Ell...iochloa contM.c..ta 
X B'lllch.ia>Ud 6a.<cutD..ta 
X Pan.icwn A.t..\am.intum 

1 

X SpoMboW. ~vUuúw. 
X Twc.twn e • wol6.U 

1 
X X Pdn<cW!I 6lu..Uc 
X X Bot/L.ioc.hloa tiaccha..'lo.ldu 
X X Pan.irwn ~ult. 

8 

1 
1 

1 

X X 

1 

Pan.<cum o bti.."" 
X X SpoMboW. a<Ao<du 

1 X Ec.h.üwc.hloa c.olonum 
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CUADro XVI. Lista de Terofitos de las Unidades I y V. 

AlUmiút .útcCVUta.ta 

Anoda p~ch.W.ta 

Bo eiúiaav.út a6. Vtecta. 

CommeUna Vtecta. vM. ru1gu.1.ü6ol.út 

CILo.ton a6. leucoph!/ULUi 

C1111oc.to11um pilohtUi 

Vu CWl.an.út p.úuta.ta 

V.i.CJUIJlocaJtpu..& pMv.i.6lo~ 

V!!6hod.i.a aWLea vM. po.C11cliae.ta. 

V!/MOclla. pen.tachae.ta. 

EJr.uca ha.tlva 

Eupltotr.b.út den.ta.ta 

EuphoJr.b.út hexagona 

Euplto!Úba hVlp!/lU6oUa 

FloJr.U.t.ú1a .t:Jr..i.p.tVLM 

Gode.üa quadJúvulnl?JUt 

Ipomoea coh.tella.ta 

Kallh.t:Jr.oemí.a gJr.ru1d.i.6loJr.a 

Ka.Uh.t:Jr.oem.út lt.Uu.u.tlhh.i.ma 

MachaeJr.ruitheJLa pMv.i.6loJr.a 

N.i.coUe.üa edwaJtdhU 

Pala6ox.i.a hphacela.ta 

P ec.tlh crngu.i.ü 6 ol.út 

PolCl!Úh.út dodeca11d.1r.a hubhp • .t:Jr.ach116petuna 

Po.C11go11wn pen1U>11.Cvcuucum 

PoJr..tulaca o leJr.acea 

Sal6o.ea ka.U 
sa.ev.<.a Jr.e6lexa 

Si.da hedeJr.acea 

S.i.h 11mbJr..i.um .i.Jr..i.o 

Solru1um c.i..tJr.ulU 6 o Uum 
V.i.gu.i.Vta coJr.d.i.6ol.út 

Xantll.i.um h.t:Jr.wnM.i.um 

98 
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Por la amplitud en la distribuci6n de las plantas en la topo

secuencia· se distinguen .ocho grupos: . · •1. 

1er. Grupo. Formado por especies presentes en cerros y pie de 

monte únicamente, algunas de ellas son: Tec.oma. <1.ta11<1 var. angM.ta..ta, Yucc.a 

r.,(_g.i.da, MammUlMÁll po.tá.ü, Euc.lwúde baJLton,W.i.du, Ja.nM.i.a. g1tac..i.U<I, 

A/t.J.J,tJ..da. 6 endl V!Á.ana.. 

2°. Grupo. Constituído por plantas que habitan desde los cerros 

hasta la bajada superior. Las especies de este grupo parecen estar liga

das a la podregosidad y textura del suelo, ya que no son canunes en la 

bajada inferior. Como ejemplos se pueden citar: FouqtúeJúa <1plendeit6, 

Ca.<1<1.i.a. ba.u/Uiúo.idu, JILtlloplw. cüo.i.c.a., Bou.teloua. g1tac..i.U<I. 

3er. Gnipo. Integrado por plantas que habitan desde el cerro 

hasta el pastizal de la bajada inferior, formado por plantas que no resis

ten valores elevados de salinidad, ya que las plantas de este grupo no son 

frecuentes en la playa. 

Entre las plantas mas comunes en suelos pedregosos destacan: 

TM.de.it6 pulc.h~, Upp.i.a. g1tavc.oleJt6, Ati.gythrunn.i.a 11c.omc.x.i.c.a.11a., Ec.h.i.nomM

tu<I ungu.ú.p.úUl<I, Clt.oton po.tá.ü. 

Otras habitan generalmente en lugares de acunulaci6n de agua: 

a) En cauce~ de erosi6n es frecuente encontrar: Buddlc.ja. 

mMJUJ.b.ü.6oUa., FloUlt.e.it6.ia. c.eJtllua. y Sel.i.noc.Mp1u. a.ngMti6o

.e..<J.u.. 

b) En abanicos aluviales se localiza Upp,{a g1tavc.oleJt6, Colt.

cüa. pMv.i6oUa.. 
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c) Mogotes en los que destacan FtoWLeiUi.út c.eJt.Jtua, PaJLtlteiUuni 

.útc.aitum, PMl>op.U. g.f.cutdu.loM var • .toMc.yaiia., Paiúc.um ha.tUi. 

y Se..taJU.a. gweba.c.lúi.. 

d) Pastizales. Ibminados por HUaM.a muü.c.a. acompañado de 

P1t0Mp.U. gf.tt11duioM var • .toMeya.na, Opunün. vi.ata.e.ea.. 

4 °. Grupo. Integrado por plantas que habitan en runbas tmidades. 

Las plantas no se localizan en toda la toposecuencia, pero algtmas especies 

se pueden localizar a lo largo de todo el gradiente, siendo mas abundantes 

en determinado tipo de sustrato. Un ejemplo es HUa!Wt mu.ti.e.a., que en 

cerros, pie de monte, lomas y bajada superior se observan pequeños macollos 

aislados, mientras que en los pastizales de las playas es la especie domi

nante o subdominante. 

Sº. Grupo. Formado por plantas que habitan desde la bajada su

perior hasta el pastizal de la bajada inferior. Las especies de este gru

po no toleran las concentraciones altas de sal. Algtmos ejemplos son: 

Leuc.opftyUum óltU.tMc.eiUi, RIUUi mi.c.MphyUa., Mammilla!Ua gu11uni.6e1ta var. app!a

na.tn., P1tobol>c..í.dea. 61ta91ta1Ui. 

6°. Grupo. En el que se reúnen las plantas localizadas desde la 

bajada superior hasta la playa sur. Las especies de este grupo son mas 

tolerantes a las concentraciones altas de sal, como ejemplo están: Hapto

pa.ppul> ftete1topftyUM, Condat.út tyc.i.oi.du, HeUo.tltopi.um molle, Si.da. tep!to

"ª var •. l>a.g.lt.ta~óot.út, E1tagMl>.t.íA pi.eolia., etc. 

7º. Grupo. Integrado por las especies que habitan en el pasti-

zal de la bajada inferior y en la playa sur. Las plantas de este grupo son 

tolerantes a la salinidad y al mal drenaje, tales como A.tlti.ptex a.c.a.11.tltoc.Mpa., 
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CUIWt.exyfum bJutchyanthum, Su.a.e.da. 1U.g1LCAc.e1i.1 var. gf.ablla., Oenotliella. t.pe

cúot.a., SpOILobol!u. aÁJLo.i.dM. 

8°. Gropo. Fonnado por plantas que habitnn en los pastizales y 

cauce de la Vega de la playa sur. Entre las especies de los pastizales 

están: Abtiplex c.ru1Mc.e1i.1 1 A. obova.ta, Opwitút .1ic.l1ot.tü. var. glla.ltam.U, 

Homa.loc.eplta.f.a texent..i.6. Las principales especies que habitan en el cauce 

de la Vega son: Ba.c.c.IWt..t.6 9.e.utú10t.a. 1 Eleoc.IWt..t.6 mo1ttev.ldent..i.6, TrunaM.x 

petitandlla., H eteiu.um au.tum11a.le. 

6.3.2 Distribuci6n en la Playa norte (Unidad II). 

En esta Unidad los elementos de topografía considerados para la 

distribuci6n fueron: dunas f6siles con yeso, interdunas, playa, cauce de 

la Vega y la Laguna de Palomas. 

La distribuci6n de las especies encontradas en esta Unidad se 

presenta en el Cuadro XVII. Los terofitos se mencionan en el Cuadro XVIII 

bajo la fonna de lista. 

Existe similitud entre las especies de las dunas f6siles de la 

Unidad II con las dunas de la Unidad III, siendo la abundancia inferior en 

la Unidad II. Entre las especies comunes están: Yuc.c.a. eta.ta, Ac.a.cúa. c.01i.1-

.tlúc.ta.1 LyCÁ.Wn bellla.11d.leJli.1 Z.úut-{a a.c.elloM •.. 

En las Pl~yas sur y norte (Unidades I y II) hay especies en común, 

algunos ejemplos son:. T.ld<?Atllonúa. gemma.ta., Ha.plopa.ppU.6 ltetellopltyUU.6, Spha.

ella.lc.ea a.i19U.1iü60Ua.1 S.lda. lepMha., Strneda. 11.lgllet.c.ett.1 var. gtablla., Atll.lptex 

spp. , H-UivU.a. muüc.a. y SpOILoboluh aÁJLo.ldM, el número de especies es menor 

en la Unidad II, Úna causa puede ser la salinidad mas alta. 
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Las especies que aparecen como daninantes son las mismas en las 

Unidades I y II. 

El núnero de especies que habita en la Playa norte es inferior 

al de la Playa sur. 

En la playa las grruníneas importantes por su dominancia son 

·spoltObo!.!u. a.Utoidu., Spo~obo!.!u. hp.«!Á.6o'1m.l& e
0

H.llcvúit mut.{.ca, éstas pue

den aparecer solas o acompafiadas de arbustos por ejemplo: H.llcvúit-Suaeda, 

H.llcvúit Acacia, SpMobo!.!u. Wici6otmU4, P~oMp~, SpOJLobo!.!u. cWi.oide&, 

H.lf.aJUa. y Suaeda; A.UeH'uJ(6ea., SpoltObo.i.w. a.Utoide,,i y A.Vúplex acatitho

CM.pa. También se observan matorrales de A.Vúple.x acatú:hocMpa, AUenOJL-

6ea. occideit.ta.e.W y Suaeda 1úg~uce.1u. var. gtablUl. 

En las dunas entre otras especies prosperan L~ea Wde.nta-ta., 

Yuc.ca elata, Acacia co1u.Wc.ta, Lycium b~11dieM., Z.úutia acvwM, SaJLt

wellia pubeJw.la, Pe&.Ui pappoha, entre otras. 

Todas las especies observadas en las interdunas, prosperan tam

bién fuera de éstas. 

Varias especies prosperan en el cauce de la Vega, o zonas de in

undaci6n, siendo las mas frecuentes: Taf1UJ[.{J( petita11dll.a., BaccJUVt.l¿ glut.{.no

ha y Pa.iúcum ob.tUhum. 

El número de especies tolerantes a la salinidad alta es reducido 

Las especies que aparecieron ligadas exclusivamente a suelos muy salinos 

cercanos a la Laguna de Palomas son: A.Ue.110~6ea occide1~, SeAuv.lum 

ve/VU!coi.um y C~e.t.ha de.pJLua. 



CUADro XVII. Distribución de Fanerofitos, Camefitos, 
Hemicriptofitos y Gramíneas en la 
Unidad,,Hi;u1 , 1 

UNIDAD 11 

... ... • u .. " .. .., 
"' " ..,~ 

§ ¡ ... .., 
• .. • "u .. ... U> 

" .. • " !: " ~ ... .. 
"' "' u ... 

l VuCc4 tla.ta 
l S4HWtlti4 pubeÁÜl4 
l l.lnnia. a.ct.\Olia. 
l Na.1114 pu.\pu•i.i 
l Ph4ctLi4 congt•tA va1t.. conge.1ita 
X Bouttloua b4!1.b4t4 
X Cottta p4ppopho11.oidu 
X Enne.apoogon dc1ivau1.i 
X lluhLtnbug.c'.a ¡ugUü 
X SpouboLu• c11.yptand11.u 
X Spo•obotu• putv.inatuli 
X Spo•oboLu• tiutiloUu• 
X X hühto11.ü C.\.in.ita. 
X X l!lc.ium be..11.land.lt.\.i 
X X la.Mea tll.idtntata. 
X X ILuhar,"111.th<M ocab'le.ll4 
X X X h.ldtn• putchtUu 
X X l HapLopappu• httt!l.ophyLLu• 
X X l Ba..i.Ltya multi.\11d.ia.ta. 
X l A.tJt..i..plti ca.nt1ictn6 
X X At11..lpLu obova.tA 
X l Acacia. conlitJL.icta 
X X Sida Ltp•ou 
X X l l . P11.o• opu gL4nduLo•A va.ll. toll11.tyana 
X X X X Htliotllop.ium ll'IOLLt 
X X Bah.la Ab•.lnthi!oL.lA 

X X T .C:de.lit1Lom.i.a. gc.mmata. 
X X H.i.la.11..ia mut.ica 
X X Spo1<ob0Lu• • pÍci !ollJoU 

X V.ic1tau11.u& le.ptocladuA 
X N.i.cot.i.ana. t.\.igonophylla. 
X Ech.inoc.hlca co!onu"' 
X Lcptochtoa 'aAc.i.cuta.11..iA 
X X Bac.c.hall.ili glutinoAa 
X X S}ili:c.\alcta a119u1it.i&ol.ia 
X X Spo11.obolu1i po.i11.e.t.i.i 
X X X Su a.e.da nigllt.6ctnli V41L. gtabu 
X X X At11.ipl<• acanthoca!l.p4 
X X X Sida lcp11.o•A v~ll. •agittac¡ot...:a 
X X X Allcn'ICl,ír,a occ..idCJWll..il. 
X X X Spo11.obolu• ai..1to.idtA 

X X Gymnc~pt.1tma glut.ino6u~ 
X X TamaJL.i' ptnland1ta 
X X Ocnotl1c11.a 6ptci..o6a· 
X X Sc6uvium VCILJLUC06Um 

X r11.c.ua. dcp11.t66a 
X Vale a nr.C'mc.t.ica.na 
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CUADRO XVIII • Lista de Terofi tos de la Unidad II. 

A.Cl.lo 1t.la. útc.a.1t11a..ta. 

V.lc.1ta.noc.a.1tpua pa.1tv.l6lo1tu• 

Vy••od.la. pc.nta.c.ha.c.ta. 

F.Ca.vc.Jt.la. t1t.lnc.1tv.la. 

Ma.c.ha.c.1ta.1ith ella. pa.Jtv.l 6 lo Ita. 

P.ec..tü pa.ppoaa. 

Po1ttula.c.a. olc.1ta.c.c.a. 

N.lc.oUc.t.la. c.dwa.1tdú.l 
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6.3.3 Distribuci6n en la Zona de dunas (Unidad III). 

Para la distribuci6n de las plantas en esta Unidad se consi

deraron los tres elementos que caracterizan el paisaje: dunas, aflora

mientos pedregosos e interdunas. 

La distribuci6n de las plantas se presenta en dos tablas: en la 

XIX se agruparon los fanerofitos, crunefitos y hemicriptofitos, y en la 

Tabla XX se presentan las grruníneas. Los terofitos encontrados en esta 

unidad se citan bajo la forma de lista en la Tabla XXI. 

6.3.4 Distribuci6n en la Zona de transici6n e61ica-fluvial (Unidad IV). 

La vegetaci6n de esta zona presenta elementos característicos de 

la Zona de dunas Y de las Bajadas y cerros de origen ígneo y sedimentario 

(Unidades III y V). El paisaje está constituído por llanuras interrumpidas 

por lomas y dunas. 

En las llanuras se observan matorrales, manchones de gramíneas, 

zonas de peladero y microdepresiones. 

Los matorrales están constituídos por asociaciones de Pkoóop.U., 

Z.i..úphw, y Opun:Ua; Pkaóop.U., CM.teia y Zú.i.p/1w,; Pkoóop.U, y LaMea. 

Los manchones de gramíneas son de poca extensi6n y se localizan 

alternando con los matorrales o zonas de peladero. La especie dominante 

es H.UM.i.a muüca y en algunos lugares aparece Spokobottu. Las arbustivas 

que las acompaíkm son: PkOóop.i.ó y/o Opun.tia. En ocasiones se observan 

manchones de Agave Mpell.JWna. 

En las zonas de peladero, localizadas entre los matorrales y 

pastizales, se forman microdepresiones ocupadas principalmente por plantas 



CUADRO XIX. 

UNIDAD 

o .. 
e 
.. o ... ., 
a o " .. .. .... • o .. 

e .... .,, 
~ ..... 
"' <"' 

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 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 

Distribu::i6n de Fanerofitos, Carnefitos y 
Hemicriptofitos en la Unidad III. 
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.. • c 
~ 

"' .. .. .. 
~ 

- Zttmtn.ia. bJt.tv.ilol.ia 
Oa.lta. JiCOpa..\.i.a. 
Vucca 1.la.t4 
Ephtdu .t~<'.&u~C4 
BJt.tWt.\.ia mult.icaul.U 
Evolvulu nuttall.ianuli 
P~obooc<'.du o.Uhwc&oUa 
P1t.obo1ic.i.dta !""!J"'W 
l pomop4.i.A long<'.jtou 
Phac.tLia congr..6ta. 
Pa.tu11.a .inot.iana. 
K.\a"' tJt..ia 9'1.D.y.i 
B«l1.ya mult.i.11.ad.iata. 
T .ide.1i.t1S.om.ia. 9e.mmata 
Ca.u.la COVt6l.i 
Fouquü~ü •pl<ndtni 
CoiUÜo. pa~v<'.!ol<'.4 
Jat~opho dio<'.c4 
&ltnodo.\a. 1icab.\a va.\. lae.v.i.a 
Ctvall.ia .A.i.nua..ta. 
llachalWUlth= •ca.hile.U.a 
Pa.le.a ntornt1.i.cana 

X LaJLJt.e.a. llr..i.de.n.tata. 
X P11.01.op.i.1i 9landulou va."t.. .to11.Jte.yana 
X Opunt.ia. m.i.c.11.oda.6 Y6 
X Opunt.ia. 11.46.tJt.t.\4 
X Opunt'ia v.iolacta. 
X Pa.\thtn.iu1t .i.ncanum 
X Bah<a ab•inthi!olia 
X Ca.6.te.la te.1ana 
X TJt..i1.ü cal.i.6011.n.ica 
X ffamatocact1.u hamatac.anthu4 
X Buddltja •co~dio<'.dt• 
X Sllla.num r.laca9n.i6ol.ium 
X Ech.i.nocv1.uu mMkVL..li 
X T1t.ag.i.a bJttu.i.&p.ica 
X Sida l<P~••a 
X V.i.gu.itl\4 Attnoloba 
X Acac.ia con4tJL.ic..ta 
X Opun.t.ia ltptoc.aul.i.A va.\. 11.obuA.t.iol\ 
X Opunt.ia .imbJL.icata 
X l.inn.ia act:l\o.Aa 
X Acac.ia gllcgg.i.i 
X Gymno4pt:l\ma glut.itt04Urll 
X Haplopappu• httc>ophyllu• 
X lyc..ium br.11.land.itJLi 
X O.itl1y1tca u.•.iAl.i:tn.i..i 
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CUADOO XX. Distribuci6n de Gramíncus en ln Unid11d Ill. 
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CUADRO· XXI. Lista de Terofi tos de la Unidad Ill, 

Al.U.o n.i.a. .i.nc.a.11.na..ta. 

Ama.Aa.n.thuh .toAAey.<. 

Comme.t.<.na. eAec..ta. va.A. a.nguh.ti6ol.i.a. 

Vyh.¡,od.i.a. pe"11.ta.c.ha.e.ta. 

Gode.t.i.a. qua.dAivu.tneAa. 

Ka.llh.tAoc.mia. gAa.ndi6loAa. 

Nic.ollc..tia. c.dwa.Adh.i.i 

Pa.la.6oxia. hpha.c.ela.ta. 

Pee.tú pa.ppoha. 

ViguieAia. c.oAdi6olia. 
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anuales, entre otras estlin: Bou.te.loM bMba.ta, CltloJÚli v.úi.ga.ta., AJÚli.ti.da 

cuú.c.e.nc..i.01Ul., Panic.um /Wi.tic.aulc., E1t.a.glt.C.6W piloM, SpoMbolu-6 pu1v.i.11a.tu.&, 

Euplwkb.ia. spp. (hierba de la golondrina). Otras especies son: S.i.da lc.pM

.6a, Hoóóman.1ie.g.i.a de.it..1.i.ólo1t.a., He.Uo.ótop.i.um moUe.. 

Las lomas son de poca altura siendo las especies dominantes 

L~ea y Fouqu.i.ek.ia.. Otras especies que se observan frecuentemente son: 

Kkame.k.i.a gMy.i., TMde.ii6 pulc.he.l'.lu.6, Ja.ótopha d.i.o.i.ca, así como las 

especies características de las lomas de la Unidad V. 

Las dunas se encuentran aisiadas, las especies que aparecen como 

dominantes son: Acac..i.a gke.ggü y A. colt.6.tlúcta. Especies como Yuc.ca e.ta.ta., 

Ephe.dJi.a. .ót.i.óUkc.a, FloUke.it..1.ia. e.e.Mua y z.i.111ÚCt ace.koM están presentes pero 

no llegan a ser dominantes. 

Se observ6 que las plantas comunes entre las Unidades III, IV y 

V habitan en medios similares: lomas, afloramientos pedregosos y llanuras. 

Las especies de la Unidad III, localizadas en la Zona de transici6n habi

tan en: dunas, interdunas y afloramientos pedregosos. Las plantas locali

zadas en las Unidades IV y V no prosperan en suelos arenosos. 

Un ejemplo es una camefita, Me.i10do1t.a. .6cabl!.ll. var. lae.v.i.-6, encon

trada en las tres unidades. En la Unidad V se localiz6 en cerros, pie de 

monte y lomas. En la Unidad III en afloramientos pedregosos. En la Uni

dad IV se observ6 en lomas y suelos pedregosos, por lo que se puede decir 

que esta planta está ligada a los suelos pedregosos. 

Otro ejemplo es Fago1úa .6c.opM.i.a y Yucc.a e.te.ata observada sola

mente en las dunas de las Unidades III y IV. 
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En la Unidad IV las tablas de fanerofitos, camefitos, hemicripto

fitos y gramíneas se agruparon considerando su distribuci6n en las Unida- .. " 

des III, IV y V. 

En la Tabla XXII se presentan las especies comtmes en las tres 

unidades. 

En la Tabla XXIII están las especies comtmes en las Unidades IV 

y v. 
La Tabla XXIV contiene las especies comunes entre las Unidades 

III y IV. 

El Cuadro y;:¡:.¡ presenta la lista de terofitos encontrados en la 

Unidad IV. 



CUADOO XXII. Lista de especies comunes en las Unidades 
III, IVyV. 

FANEIDFITOS 

ACA.CÁIJ. coru,.tJú.c.ta 
CM.tela. .texana 
Coltd.út paJLv.l6olúl. 
fou.quleJúa. 1>plendeM 
/laplopapp!U> he..teJtopliyteui. 
Ja.tlwpha d.io.lca 
La.Mea. .tlúden.ta.ta 
PJUJ1>0 pll> gla.ndu.lo1>a. vM. .tDlllleyana 
V.igtLWw. 1>te.nLJloba 
Opwt.Wt. m.i.CJWdat. Y" 
Opwt.Wt. Ml>Vtell4 
/lamatocac:tu.l> hama.ta.c.an;tluu, 

_ Opwt.Wt. .únblllcata 

CN>IEFITAS 

Agave CUipellll.úna 
Bah.la ab1>.in.thl6olúl. 
Bu.ddleja 1>c.ollCÜoldu 
CevalUa 1>.innu.ata 
E c.h.úto c. eJtw.l> meJtlieJl.U 
~fac.haeJut1ttl1Vut l>C.abll.eUa. 
K/f.ame/Úa g M.y.l 
Z.lltlt.la ac.eJtOl> a 

H!MICRII'l1JFITAS 

Baile.ya rraWJuicUa.ta. 
V.lthyll.ea «lil>Uzen..U 
Hel.lo.tJtop.i.wn molle 
Si.da lepll.Ol>a 
T.ldu.tJtom<a genma.ta 

GR#lINEAS 

Bou..telou.a bMba.ta 
fll.agll.Ol>.tli> p.ltol>a 
H.<1a1Lúl. mu.tic.a. 
TJúdeM pu.lc.lteUtu, 
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CUADRO XXIII. Lista de especies localizadas en las Unidades 

IV y V. 

FANERDFI'IUS 

Af¡¡ y.1>.i.o. gll.a.tM .1>.<mo. 
F (¡¡ Ulle.M.i.o. Ce!Ut!Ul 

Plty!.a. ó.tJÚgu.loM 
Yucca .toMey.<. 
UzipltUó obttui.<.6oUa. 

CAMEFI'IUS 

A"-fjytltan11ua neome.x.lcana 
Ca.1>.1>.i.o. bau.lwU.Oidu vM. M.<.zon.<.ca 
Cotden.<.a ~p.<.d.<.h.1>.<.ma 
Cll.o.ton po.t.tóli 
EuphOJtb.i.o. ruitú. yplti..Utic.a 
Spltaell.atcea a1tgUóU60Ua. 

H&!I CRI P'IUFI 'IUS 

Cotden.i.o. gll.eggli 
Vatea 11eomex.<.cru1a 
Kat!ó.tlloem.i.o. pell.ennrutó 
Sida tep11.o.1>a vM. MgU.tae6oUa. 

GRAMINFAS 

AwUda adJ..cenwltM 
Bou.tef¡¡ua cUl!.Upe11duta 
Clttow v~a.ta 
Pruúcwn IÚ/lÜCau!e 
Spoll.obo!Uó a.{_J¡_o.{,du 
SpOll.obo!Uó .1>p.iu60JUW. 
SpOll.obolu.6 putv.ú1attui 
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CUADRO XXN. Lista de especies localizadas en las Unidades 

III y rv. 

PANERO FITOS 

Ac.o.c..i.P. gJt.egg.ü. 
Va.lea. hc.opa.!Uo. 
Yuc.c.a eia:to. 

CAMEFITOS 

HH-IICRIPIDFITOS 

EvolvulUh 1tuftal.lút1t11Uh 
Ipomoph.U. lo1tg.l6lo1Ut 

GIWIINEAS 

SpoJt.Obo.f.Uh 6.f.exuohUh 

113 

/ 



Cuadro XXV. Lista de Terofitos de la Unidad IV. 

BoeAhaavla a6. e4ecta 
C4oton a6. leucophyllu• 
Vy••odla auAea va4. polychaeta 
Vy••odla pentachaeta 
KallohtAoemla g4andl6lo4a 
Nlcolletla edwa4dhll 
Pala6oxla hphacelata 
Pectl• angu•tl6olla 
Slda hede4acea 
T4lbulu• te44eht4lh 
Vlgule4a co4dl6olla 
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6.3.S Distribuci6n en Bajadas y cerros calcáreos y Mesa de basalto 

(Unidades VI y VII). 

Las geofonnas consideradas en la Unidad VI para la distribu

ci6n de las especies en el gradiente son: cerros, pie de monte con dos 

subdivisiones: cauces de erosi~n y conos de deyecci6n, lomas, bajadas 

superior e inferior. La }lesa de basalto se consider6 sin divisiones. 

Pn los Cuadros XXVI, XXVII, XXVIII y XXIX se presenta la dis

tribuci6n de fanerofitos, camefitos, hemicriptofitos (no gramíneas) y 

~ram!neas. 

Pn el Cuadro XXX se citan los terofitos encontrados en ambás 

unidades. 



aJADRO XXVI. Distribuci6n de Fanerofitos en las Unidades 
VI y VII. 
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U N I D A D E S 
VI VII 

Pie de 
1-bnte 

" 'O .. • .. .. ..... "'" 'O o o 
'O u "' .. ,. ... ..... .. o 

o u ..... .. .,, .. .,, .. 'O ... .. o .. u" "" .. .. ... .. 11 .. " ... "o a o ·~C. ...... ... 
"" .. o .. .. .. o~ "" "" u u U&:> UUl _, Ul """ IQM 

X X Rand.ia P•in9l.ti. 
X X X VaAylüi.on whttlV.i. 
X X Te.coma 1itan.6 Vd.ll. an9u1itata 
X X X Ciu1i.ia cove.11.i.J.. 
X X Acacia be.11.land.iVL.i 

X X X Suddltja mu•ubi.i. ioua 
X X At11..i.pte.x cant1icuu 
X X Phyla At•i9ul0Aa 
X X SalazaJl..i.a mtx.i.cana 

X X X Opunt.i.a .i.mblt.i.cata 
X X X X Opunú'.a mi.t•odaAyA 

X X X RhuA mi.t•ophylla 
X X X Ctttü palli.da 
X X Condali.a lyoi.oidu 

X Hama..t:ocactu.t. hamatacantliuli 
X X HaplopappuA htt .. ophylluA 

X Ci.thaHxylum b•achyanthum 
X Zizi.phuA obtuAi.6oli.a 

X ·X X X U .. pp.i.a 911.avtoltnli 
X X X X X Jat•opha dioi.ta 
X X X X X Fouqu.it1tia 1ipltndtnli 
X X X X X X Pa.11.thtn.ium .i.nca.num 
X X X X X Flou1ttnli.ia ce.11.nua. 
X X X X X X X Co•d.ia pa•v<'&oli.a 
X X X X X X X Acacia con1i.t11..icta 
X X X X X X X laJl.JLta .t.11..i.dtntata 

X X X X X X P11.01iop.ia 9landu.lo1ia V4.\o to11.11.Lyana 
X X X X Vucca .t.01t11.e.yanct 

X X X X V.i.9u..i.e.11.a 1itcnoloba 
X X X X Ca.&te.la te.xana 

-



CUADRO XXVII. DistTibu:i6n de.Camefitos en las Unidades 
VI y VII.- ·. , , . 
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U N 1 DA D E S 

VI VII 
Pie de 
M:mte 

" -8.g j -~ 1~ 
""' .,, ... ·llll o d ...... H -~ ::- !!"' §~ -.. '5 Ji H u 

X Ca6.tilltja intt9~a 
X Epithtlantha Mic~oMt~i4 
X LophophoAa wi.tliam•i.i 
X X Opuntia b11.a.dtJ.a.na. 
X X Anc.i1t.t11.ocaetu6 uncúta.tuA 
X X Ech.inoct..\f.UA pt.c.t.lna..tuA VM, 1t.i9J.d.iAAÍ..fflt1' 

X X Ht.l.iot11.opiu• to11.1Lty.i 
X X X X11.amt1tia 9la.ndul0Aa. 
X X X Fagon.ia 6CopM..i.a. 
X X X X Htcht.ia 9lomtu.ta 
X X X X Agavt ltcht9u.iLLa 
X X X .Ua.rrud.l..la..'L.út gurn•ilt.lla 
X X f(.ib.iAcu• coutttA.i 

X X .Utn.odo.\a. •cab.11.a. vall.. latvl• 
X Cchinocac.tu• ho1t.izonthalon.iu• 
X Ech.ino"'a.a..tu• ungu.i.Ap.lnu6 
X CM~phan.tha indtn4.l4 
X e tvatt.i.a. 6 inuat& 
X Ue.ntztt..i.a pum.ita. va.Jt. pl\OCtll.4 

X Cotdr.n.ia. hl4p.idi44Lma. 

X X X X X k'.1La.mt1t..i.a. .cvu:uJi 
X X X X X Uacha.tllantht.1La. Acab11.ttla. 

X X Buddltja 4COAdioidÚ 
X X Co11.ypha.ntha. ma.cJlomtll..i.4 

X CoAyphantha 6chttAi 
X Cl<mat.i6 l.i9u6t.ic.i!0Ua 
X AmbAo6.i4 p•.ilo•tachya 
X Pa.11.tht.niu.11 con,tll.tu• 

X X SphatA4lCt4 4n9U6t.i!ol.i4 
X Coldtnia. cant4Cf.ft6 

X X X X X Aga.vt. a.Aptlllli"'a 
X X X X fuphoAb.i4 4nti•ypnilit.ic4 
X X X Stlinocd~pua angu6ti!otiu6 

X X X A~gythamnia ntODCXicana 
X X X l4nt4n4 4ChVAanthijoli4 
X X Ca6A.ia bauhinioidtA va~. 4Jt..i z on.lca 
X X 84h.i4 ab6.i~otút 



CUADRO XXVIII. 

U N 1 D A D E S 

VI 
Pie de 
Monte 

e 
'O " .. ., ... .,, e o .,, u 'O ..... 

o u ..... ., .,, .. .. o" u., .. .. " .. 
B~ ~o E ·;i g 

" .... o u UC> UOl ... ''"" 
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 
X 

X X 
X 

Distribuci6n de Hemicriptofitos en las 
Unidades V1 y VII. 

VII 

ii "o 
.,,~ .... 

~! 
.,., .... 
:t"' 

Valta pogonathtu 
Bot11.haa.v.ia a6. utc.ta 
Oatta. ntome.x.ica.na. 
Siphonoglo••a pilo•tlla 

Coldtnia gHggU 
~all•t1totmia po1.tnn e.ano\ 

X T .ide.a.t1tom.ia. ge.mma.ta 
X Sida ltp1to44 
X HtUotJtopium moUt 

X 

P1tobo•cidt4 6•ag•an4 
Conyza cout.tt.\.l 
Sida ltpllo~a va.11.. AagLt.t.at6oUa 
T1tag.ia b11.tv.iap.ica 

X X Sida !iUcaulü 
X X HtUot•opium g"<ggU 
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CUADro XXIX. Distriboci6n de Gramíneas en las Unidades 
VI y VII. 

U N 1 D A D E 5 
VI VII 

" " u o o o 
~u 

... ~ ... ~ .,, ... 
o "'" .,, " .... 
" ... . .. u .. u .... 
" uc e nQ. n ... .. .. 
" ~j; o .. ~ :~ u .. 
u ... ., Vl "'"' 
X H<ttoopogon contoJLtu• 
X Boute.loua. cuU.ipenduta. 
X [JLa.g.\oAt.iJi c.Lt.ia.ncnA.i.4 

X X X Bouttloua. g.\a.c.ili.A 
X Stta.llia ma.c11.0Ata.ch.{a. 
X SpoJtoboluA Ap.ic.ijo.\miA 
X X Bouttloua. a.11. .. üt1.. oidt4 

X X Enntapogon dtAva.ux.L 
X X X X Muhltnbt•gia poolt•i 
X X X Stta.1tia. gJL.lb tba.ck.Li 

X X AoüUda glauca 
X X X X Stlt.11.opogon botvi!oHu• 
X X Pa.ppopkollum mucJt.onuta.tum 
X X X X fli.la.1ti..a. mut.C:ca. 

X EJLa.g1toAt.i6 Awa.lltni 
X Muhtenbtog.ia toooevana 
X Pan.lcum !tuUt 
X Pa.nicum hi.11.t.ica.ult 
X Pa.nicum obtuAurn 
X X Boultloua. baJLba.ta. 

X X X X X 

1 
X A11.i..1.ti.da. a.dAce.ru.ion.i.4 

X X X X X X T1t.ldtn• pulchtllu• 
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CUADRO XXX. Lista de Terofitos en las Unidades VI y VII. 

AUlolU.a .úiCM.na.ta 

Anu1oeo.u.U6 eJúo.10.f.ettUA 

Vy1;1;ocUa. petitaelutúa 

Evolvultu. p.ltoéU./i 

N.i.eoUe .. tfa edvWtd.!>U 

PoiLtJ.l..eac.a o ieJl.aeea. 

sau ata. ka.U 

Xa.n.tlúwn MJlUmcvWun 
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Por la runplitud de distribuci6n de las plantas en el gradiente 

topográfico se distinguen cuatro grupos. 

ler. Grupo. Fonnado por plantas que habitan en cerros, pie de 

monte y lomas. En las bajadas y cerros de origen calcáreo, Hecli:tút gto

mcvr.a.ta es la especie que es dominante o subdaninante en cerros y pie de 

monte. Otras especies importantes por su distribuci6n y abtmdancia son 

Agave tecltegtúULt que prospera en cerros, pie de monte y lomas elongadas 

y Opwitú:t bM.d.Uítna que habita en cerros y conos de deyecci6n. 

2°. Grupo. Constituído por especies localizadas desde los cerros 

hasta la bajada inferior, entre otras destacan Macltavu1.n.tltcvr.a ./ic.ab1teU.a.1 

Sc.teJtOpogon b1tev.<.60.t.W..6 y K1tamcvr..<.a gM.y.<.. 

3er. Grupo. Integrado por plantas que habitan en la bajada in

ferior. Algtmos elementos de este grupo son: PM.tlteiúw11 co116CVL.twn, Cot

deiúa canucen.6. 

4°. Grupo. Compuesto por plantas que habitan en runbas tmiclacles, 

ej anplos U.ppla. g1W.veote11./i, Ja.tito pita d.<.o.<.ca, Agave MpC?JLlt.{.ma, Eupha1tbla. 

an.t.<../i yplúU.Uc.a. 
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6.3.6 Discusión. 

Las bajadas superiores soportan la vegetaci6n típica del de· 

sierto con mayor diversidad de e;pecies. 

Evidentemente, la pedregosidad del suelo provee un amplio rango 

de microhabitats, Barbour (1980). 

En las bajadas superiores de las Unidades V )' VI habita el ma· 

yor número de especies. En la Unidad V se registraron 192 especies de las 

cuales 82 habitan en la bajada superior. En la Unidad VI se registraron 

114 especies de las que 35 prosperan en la bajada superior. 

En las bajadas superiores se localizan plantas de cerros, lomas 

y bajada inferior así como propias. 

De las 70 especies localizadas en la Unidad IV, 3(' son comunes 

entre las Unidades 111, IV y V, 22 especies habitan en las Unidades IV y 

V, siete especies en las Unidades III y IV y 11 son terofi tos. 

Las tres Unidades tienen suelos pedregosos y en este tipo de 

sustrato habitan las especies que tienen en común las Unidades mencionadas. 

Las especies que comparten las Unidades IV y V habitan en suelos 

de textura pedregosa, lomas y pie de monte. Las siete especies comunes 

entre las Unidades 111 y IV habitan en suelos arenosos, 

Entre otras especies Tec.oma. hta.11'1 var. a.11gu.1ita.ta., es un arbusto 

característico de los cerros Y.Pie de monte. 

Como especie ligada a la pedregosiclad está Fouqiúe/Úa. hplendenh 

observada en cerros, pie de monte, lomas, en porciones de la bajada supe· 

rior que están cerca del pie de monte y en los afloramientos pedregosos 
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de las Unidades IIJ y IV. 

Las especies localizadas en las dtmas son: Ephc.dJut .vú6UJtc.a 

obsenrada en las dtmas de la Unidad III únicamente, Bn~ve!Ua mu.lt<.cctUC..ú., 

Vale.a. .!icopaMo. y SpMobollu. 6tc.xuo.!iu.li obseivadas en las dtmas de las 

Unidades III y IV. Yucca el.a-ta, habita en las dtmas de las Unidades II, 

III y IV. 

En las dtmas y afloramiento pedregosos de las Unidades III y IV 

prosperan AcaCÁD. gnegg.ü y z.<.111úa. aceJto.!ia. 

Zú.<.phu.1i obtw..<.6oUa obsenrada en suelos de textura fina y en 

las llanuras de la Unidad IV. Dicho arbusto no se observ6 en la zona de 

dunas. 

AUenM6c.a. occ.<.deit.to..U6, restringida a los suelos salinos de la 

playa norte. 

Rand.<.a pn.<.ngtu y Fago1úa .!icopM.<.a observadas en lomas y cerros 

con suelos de origen calcáreo de la Unidad VI. 

LMJtc.a. .vúdc.1ita.ta es el arbusto de distribuci6n mas amplia en el 

área de estudio. Se localiza desde los cerros hasta la bajada inferior de 

las Unidades V y VI. En la playa norte habita en dtmas e interdW1as. 

LMJtc.a. es tm arbusto que habita en casi toda el área, pero los 

factores limitantes pueden ser: los suelos muy salinos, ya que en las pla

yas no se observ6, excepto en tma pequeña zona que es la única parte menos 

salina de la playa, (hasta tma profundidad aproximada de 80 an). Esta 

área es lige1inanete mas alta que el resto de la playa. La pequeña eleva

ci6n quizás sea la causa de que la parte superficial no sea salina, 

Breimer (1984). 
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Se puede considerar como otro factor limitante los suelos total

mente arenosos, ya que la LaNtc.a. no prospera en las dunas de las Unidades 

III y IV, mientras que en los afloramientos pedregosos de ambas unidades 

sí se obseiv6. 

En las playas H,f)'.a!Ua. mtiüc1t, asociada con SpoJz.obofuA a.Vto.idM, 

fonnan los pastizales mas extensos de la Reserva. 

De acuerdo con Cornet et al. 1983, H.<lcvúa. habita en los abani

cos aluviales, mogotes y pastizales de H.ü'.aliia, caracterizados por tener 

condiciones hídricas favorables y son áreas de acumulación de agua. 

En los matorrales de las llanuras de la Unidad IV, H.<lcvúa mtiüca 

es la gramínea dominante y en algunos casos se observa asociada con 

SpolWbo.t.tu a.Vto.idel>. 

En los suelos de textura pedregosa (cerros, pie de monte, lomas 

y bajada superior) se observan pequeños macolles aislados. 

Los suelos de textura fina (bajada inferior y playa) presentan 

poca variedad de especies, caso que se puede deber a que al tratarse de 

suelos muy homogéneos reducen el n6mero de especies que puedan prosperar 

en ellos. Las laderas y bajadas superiores sostienen una variedad mayor 

de especies. 

Aparentemente las tierras pedregosas facilitan una rápida infil

tración del agua, reducen su escurrimiento, que pennite a menudo el desa

rrollo de tma vegetaci6n mas abundante que las formadas por partículas 

finas (Rzedowsh)', 1978). 
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6. 4 NCI>IBRES LOCALFS Y USOS DE L.\S PLANrAS. 

Los nombres locales y psos fueron proporcionados por las perso

nas entrevistadas que viven en los ejidos y ranchos localizados en el área 

de la Reserva. 

En algunos casos, plantas de diferentes familias, géneros y espe

cies reciben el mismo nombre local por sus características morfol6gicas 

similares. Por ejemplo, las flores actinomorfas, de colores vistosos, de 

cinco pétalos, con diámetro hasta de 4 cm, reciben el nombre de "amapola". 

Se conoce como "chilitos" a los frutos de todas las Mamm:íllarias. 

Las especies del género Eup/10)¡_/¡.{a que son postradas, lechosas, 

generalmente anuales, de hoja pequeña, en algunas plantas, las hojitas 

presentan coloraciones rojas, reciben el nombre de ''hierba de la golondri-

na". 

Los arbustos Ac.ac.«t c.011.6.oúcta y A. 11eoveJt1úc.o.1a se conoce como 

''huizachillo". 

Las especies del género Al>ctep.ú¡¿, son llamadas ''hierba lechona". 

Las plantas pertenecientes a los géneros Vy66ocü.a y Pec.:Cili son 

conocidas como "limoncillo". 

El nombre de "palma" es dado a las especies del género Yuc.c.a. 

Reciben el nombre de "popotillo" las plantas leñosas o scmileño

sas de tallo verde y afilas. 

En el Cuadro XXXI se presentan los nombres locales acomodados en 

forma alfabética, los nombres científicos y las tres primeras letras de la 

familia a la cual pertenecen. En el caso de las plantas de la familia 
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legu1dnosae se indica la subfamilia con la letra inicial. 

Existe poco conocimiento de las propiedades medicinales de la 

flora local y correlativamente no hay una fuerte tradici6n en el uso de 

las mismas. 

Los u~os que reciben las plantas en el área de estudio fueron 

obtenidos m~~1ante encuestas realizadas durante la época de colecta y 

consultando trabajos realizados en el área de estudio. Los usos se pre

sentan en el Cuadro XXXII bajo la forma de lista, la lista contiene: 

nombres locales acomodados en forma alfabética, nombre científico y uso. 

En el Cuadro XXXIII se presentan las plantas consumidas por el 

ganado en forma de lista, las plantas se agruparon en cinco categorías: 

- Gramíneas mas pastoreadas 

- Arbustivas y herbáceas muy apetecidas por el ganado 

- Plantas de las que come las inflorescencias o frutos 

- Plantas poco consumidas 

- Plantas consumidas solamente en época de sequía 
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CUADID XXXI. Lista de nanbres locales, científicos y las tres primeras 
letras de las familias a que pertenecen. 

Nombre local Nombre científico Familia 

Agrillo Rlll.l6 m.<.CJUJpltyila Ana. 
Alclias Balúa. abúiitlú6oUa. Com. 
Alicoche Eclw10ceJteW> meJL/IVLü. Cae. 

Amapola Ab!Lti.1011 .<.11cru1wn ~Jal. 
BJr.e.weJL.<.a. mullico.ulú. Con. 
VJr.lfmcvWt .!>pCJt.gulo.<.du Car. 
H.<.b.<..!>clLI> couUeJt.<. Mal. 
KaU.l..tltovn.út gJta11cU6''.0Jr.a. Zyg. 
OenotftVta. .!> pec..<.oóa Ona. 

Amor del campo God et.<.a. quadJt.{.vuiJ1VLa Ona. 
Arnica MaclmVLruLt:lzeJLa ¿,cabJte.Ua Com. 
Azafrán Buddteja. mctJr.Jr.ub.{..{.6ol«i. Log. 

Biznaga Hrura.tocactu..b luunatacruitftlLI> Cae. 
Illanca nieve He.li.o.tltopi.wn gJtegg.{..{. Bor. 
Borrachitos CMtjplwttfta ma.CJtomCJt..{_¿, Cae. 
Borraja Contjza coul:teJt.{. Com. 

Cadillo Xruitlúum ¿,.tJt.wna.lúum Com. 
Calderona KJr.runeJL.<.a. 9Jta.1f.{. Kra. 
Camelinas VUlttjJtea 1\0.Uze1iü Cru. 
Candelilla EuphoJtb.<.a ruit.{.¿,yplúUtica Eup. 
Ca pi tanci lla Tl!Á.x.<..!> cctU60Jtl!.<.ca Com. 
Cardenche Opwit.ia .<.mbJt.{.cata Cae. 
Cáscara de sandía S.<.da lepJto.!>a va.Jt • .!>agU:tae6ol«i. Mal. 
Catarrillo H~e1úum autwn1uiee Com. 
Cebollín ZepliyJtrutthu tong.{.6ofu .Ama. 
Cerraja SonchtU> oleJtacelLI> Com. 
Chamizo M:lúplex cru1uce1ló Che. 
Chaparro prieto CoJtd.<.a. pQJtv.<.6oUa. Bor. 

Chia Salv.{a. Jr.e6lexa Lab. 
Chilitos Mamn.<.lla.Jt.{.a ssp. Cae. 
Comida de víbora I beJt.villea tent!Á.ó ecta Cuc. 
Coquillo Ho66mrui1>egg.{a. dvi1i.<.6l0Jta. Leg. -C. 
Coquillo alpaca Vale.a. neomex.<.cana Leg. -P. 
Cuernitos PJr.obo.!>CÁ.dea· ssp. Mar. 
Cuenrilla Uúph1L6 obtM.<.6 ot«i. Rha. 

Dalia ~Üllab~ oxybapho.<.dtU> Nyc. 



Nombre local 

Ejotillo 
Thlcinilla 
Es tafia te 

Flor de la joya 
Flor de la peña 
Fresitas 
Frijolito o 

Frijolillo 

Garambullo 
Girasol 
Gobernadora 
Granjeno 
Guajillo 
Guapilla 

Hierba de bolas grandes 
llierba de bolitas 
Hierba de San Nicolás 
Hierba del buen día 
Hierba del burro 
Hierba del coyote 
Hierba del gusano 

Hierba del indio 
Hierba del negro 
Hierba del pollo 
Hierba del renacuajo 
Hierba del venado 
Hierba de la borrega 
Hierba de la cachucha 
Hierba de la golondrina 
Hierba de la honniga 
Hierba de la mosca 

Hierba de la mula 

Hierba de la pulga 
Hierba de la ventosidad 

Hierba de la vergüenza 
Hierba de los chivos palotes 
Hierba hedionda 
Hierba lechona 
Hierba rodadora 
Hierba velluda 
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Nombre científico 

Polrut.ú..ia. dodeca11c:Via 
Cko.to11 poro.U. 
A>t.temil, .ia. 6ili 60 lW 

S.tda. liedeJt.a.cea. 
Selag1i1eU.a lep.tdopliyUa. 
Kti.ami?Ma gla11duJ:.oM 

Aca.c.ia. belt.la.11d1w 

L!JCÁllm belt.lru1d1eA.t vM. pMv.t6lo.1JW11 
HcMtuitlw . .1> pe,üotAA.t-6 
La.Mea. Wdellta.ta 
e e,U.{,6 pa.tu..da. 
Tecoma. .1>.ta.11.1> vM. a11gll.6.ta.ta 
Hechtta glomMa.ta 

AmokeulWi pa.Cina.U6.tda. 
Euplwkb.ia. óWc.tÁ.Ok 
Ha.p~pa.ppu.1i lie,.tc_.1¡_opliyULi.6 
S.tda. 6 U-<.ca.uU-6 
MenodoM .1>cab.1¡_a, va.JI.. ta.ev~ 
Mgy.tl10J111Úil 11eomex.i.ccma. 
He,Uo.tlwp.tum CLVL!tl>Mv.tcw11 vM. C.{ll¡_a,,6óa.v.tc.wn 
Plia.ce,Ua co11gu.ta vM. co11gu.ta 
~.totocllÁ.il iu>úglit.ü 
Spfute_J¡_alcea angu.1>U6ow 
Conune.lúm !Vlec..ta. vM. a.11gu.1>U6ol«t 
Se,tl;wcMpU.6 a.11gu.1>ti6oti.w.. 
N,icoUe,tta ediOOJtd.i.U 
T,ide,1>.tkom.ia. g emma.ta 
Cotde.ilÁ.il gkegg.ü 
EupliO!tb.ia. ssp. 
AtU01Úil .01cM11a.ta. 
A11u.Coca.ul.tó e,J¡_.{_o¿, o.t.enu.ó 
Bo('_J¡_f1Mllv,ia af. eJt.ecta 
Lcuitru1a. acl1ljkan..tlú6oüa. 
F f.01te,1>Ü11a. .tM.p.teA.t.ó 
OügomCJL.i..6 wú6oüa. 
Evo.t.vu.Cu.ó p.il.oóU.I.) 
Ncuna. pMv,(6oüum 
CU.ó cu.ta umb e,lea..ta 
Val.ea. pogo11a..tlieJ1.a. 
VMbe,1>.01a. enc.e,Uo,idu 
Aóc.i'.epia.ó ssp. 
Sall>ota. luiü 
Co.t.de.ilÁ.il ca11uce11.ó 
Co.t.de1IÁ.il IÚ.óp.{.Wó.úna. 

Familia 

Cap. 
Eup. 
Com. 

Mal. 
Sel. 
l\ra. 

Leg. -M. 

Sol. 
Com. 
Zyg. 
Ulm. 
Big. 
Bro. 

Coc. 
Eup. 
Com. 
Mal. 
Ole. 
Eup. 
Bor. 
Hyd. 
Ari. 
Mal. 
Com. 
Nyc. 
Com. 
Ama. 
Bor. 
Eup. 
Nyc. 
Nyc. 
Nyc. 
Ver. 
Com. 
Res. 
Con. 
Hyd. 
Con. 
Leg. -P. 
Com. 
Ase. 
Che. 
Bor. 
Bor. 



Nombre local 

lüguera silvestre 
Bojasen 
Huaco 
Huiz.achillo 

Injerto 

Jara 
Jazmín 
Junco 

Lechuguilla 
Lampote 
Larnpot i lle 
Lentejilla 
Lengua de víbora 
Limoncillo 

Maguey 
Malva o malvilla 
Manca caballo 
Manca mula 
Margaritas 
Mario la 
Mel6n loco 
Mezquite 

Nopal cegador 
Nopal coyotillo 
Nopal rastrero 
Nopalito 

Ocotillo 
Oreganillo 
Orégano 
Ortiguilla 

Paj6n 
Palma 
Palo blanco 
Palo copache 
Palomitas 
Palo negro grande 
Pasto alfombrita 
Pasto banderita 
Pasto borreguero 

Nombre científico 

Ra11cü.a pM.¡19.tiU 
F.toUllel!.6.ia c.e1t11ua 
PownthM vlll¡Á.egctta 
Ac.ac..ta c.0116.tJUc..ta vM. c.0116Wc.ta 
Ac.ac..ta 11eove1t1úc.0M 

PhoMdei1cÍJl.011 ó.CLtVuc.el!.6 vM. 011.b.tc.u.tatwn 

Bac.c./1cvU.6 gCuth10M 
Atoyb.i.a gl!.ll-lú.b.úna 
Eteoc.11Cl/Ú6 mo1itev.tde11úb 
Koebe11Lú1a bp.i.noM 
Agave tec.hegu.<.Ua 
V.tgtúel!..ia c.01I.d.t6otút 
VeJtbeúna e11ce.tio.tdu 
CaM.úi c.ovi!-bü 
Ta.Lú1um ru1gu¿,ffibhnwn 
VyMod.ia ssp. 
Pec.W ssp. 
V.i.c.M11oc.a11.pub pMv.i.óto/UU¡ 

Agave a&pVtluin.t 
Sida tc.pMM 
Homatocc.pliata texc.116.i.6 
Sotanwn c,ltJ¡u.et.i.60Li.wn 
Mac.l1ae1ta1itlieJta paJtv.i.6.totr..a 
PMthe1úwn .i.t1c.a11um 
Apoda1ithc.1I.a undu.tata 
Pl!.ol>op.i.b gtandu.toM vM. to1Ur.c.ya.11a. 

OptUit.úl ni.i.Cl!.odM !fl> 
Oputit.úl v.í.olac.ea. 
Opunüa 1!.M.tlletr..a 
OptUit.úl af potyac.ruitlia 

Fouqu.i.Vt.i.a l>ptei1dei1l> 
Phyta ¡,tJúguloM vM. bell.i.c.ea 
Upp.úl gMveo.tei1b 
Ce.val.e.ta b.iJ1uata 
T11.ag.úl b11.c.v.i.bp.i.c.a. 

SpoJtobotu¿, aÁh.o.i.dc.b 
Yucca. ssp. 
Condal.ta tyc.i.o.i.dc.b 
CM.tela tc.xQJla. 
Z.iJ11i.ta acVwl>a 
CUMc.xytwn b11.ocliya.nthwn 
Sctvwpogon b11.ev.i.óotiu¿, 
Boute.foua. cvU.6Udo.i.del> 
T túdc.116 pu.tche.('.('_u¿, 
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Familia 

Rub. 
Com. 
Ama. 
Leg. -M. 
Leg. -M. 

Lor. 

Com. 
Ver. 
Cyp. 
Koe. 

Com. 
Leg.-C. 
Por. 
Com. 
Com. 
Com. 

Ama. 
Mal. 
Cae. 
Sol. 
Com. 
Com. 
Cuc. 
Leg. -M. 

Cae. 
Cae. 
Cae. 
Cae. 

Fou. 
Ver. 
Ver. 
Loa. 
Eup. 

Gra. 
Lil. 
Rha. 
Sim. 
Com. 
Ver. 
Gra. 
Gra. 
Gra. 



Nombre local 

Pasto buffel 
Pasto de bolas 

grandes 
Pasto de bolitas 
Pasto delgadito 
Pasto estrellita 
Pasto lobero 
Pasto mota 
Pasto navaj ita 

Pasto palmito 
Pasto pega ropa 
Pasto pinto 
Pasto tempranero 
Pata de res 
Patita de cabra 
Perritos 
Peyote 
Pina vete 
Pitillo 
Popo tillo 

Principe del 
desierto 

Quelite 
Quelitillo 

Retama 
Rosetilla 

Sabaneta 
Saladitos 
Salvilla 
Sangregada 
Siempre viva 

Tabaco cimarr6n 
Tasajillo 
Tatalencho 
Tepalcata 
Toloache 
Tomatillo 

Toritos 
Tos tonas 
Trompillo 

Uña de gato 

Nombre científico 

Ce11clV1.U6 ~ 

Pruucwn obtiu.wn 
E'Úocllf.oa. c.01Wt.a.cta. 
MuhtenbeJr.g.ia rno1.Uc.ota. 
EM.glf.OóW ó.únptex 
Ennc.a.pogon dewaux.ü 
TJÚC/lf.ow c.tWu.ta. 
BoU-tetoua. ba.1tba.ta. 
BoU-tetoua. g1ta.c),t{,¡, 
Cllf.ow v-Ur.ga.ta. 
Sua.!t.ia s sp . 
Prui.i.c.wn IUJi,üc.aute 
T'Úc.ltaclu1e ca.U601t1uca. 
CM.1.ia ba.ulw1.i.o.i.du vaJL. a!t.i.zo1uc.a. 
Ka.tt<ltJr.oein.ia peJr.ei111a.116 
Opwl-Ua óc.ho.ttü 
LophophoM. will.<.a.m6.U. 
T a.ma.'ÚX pe11.ta.i1d!ta. 
Ipomopó.i..6 .l'.ang.i.6lo1ta. 
Va.tea. ó co pa.!t.ia 
Eplted!ta. tJr..í.6U1tca. 
Fa.go1ua. .1ic.opa.!t.ia 

LeucophyUwn C.1<c.a.v.iga..twn vM. .faea.v.i.ga.tum 

Ama.1ta.n.tl!U6 ssp. 
AtJr..i.ptex a.c.a.11tlweMpa. 

H.a.vell.ia .WnVLv.i.a. 
TJ¡,{butw, teMutJi..i../i 

HUa.!t.ia muüca. 
Suaeda. ssp. 
Buddteja. ócO!td.i.o.i.du 
Ja.t!topha. d.i.o.i.c.a. 
Seóuv.i.wn vl!ll!tllc.oówn 

N.i.cotia.na. rugonophyt.fa 
Opwl-Ua .teptoca.u.Uó ssp. 
Gym110ópl!llma. gfu.tútoówn 
Het.i.otJr.op.i.wn moUe 
Va.tWia. .i.110 U.a¡¡a. 
Pl1y.~a.t.i../i hedeJr.a.e6o.t.la. 
H.i.b.lócw, denuda.tM vM. denuda.tu.6 
P1toboóc..i.dea s sp. 
Ba.Ueya. mu.tü!ta.d.i.a..ta. 
Sota.nwn eta.ea.91ú60Uwn 

Aca.c..ia g1teggU 
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Familia 

Gra. 

Gra. 
Gra. 
Gra. 
Gra. 
Gra. 
Gra. 
Gra. 
Gra. 
Gra. 
'Gra. 
Gra. 
Gra. 
Leg. -C. 
Zyg. 
Cae. 
Cae. 
Tam. 
Pol. 
Leg. -P 
Eph. 
Zyg. 

Ser. 

Ama. 
Che. 

Com. 
Zyg. 

Gra. 
Che. 
Log. 
Eup. 
Aiz. 

Sol. 
Cae. 
Com. 
Bor. 
Sol. 
Sol. 
Mal. 
Mar. 
Com. 
Sol. 

Leg. -M. 



Nombre local 

Verdolaga 
Viejo 
Virginio 

Zacate colora.do 
Zotol 

Nombre científico 

Po:Ltui.ac.a. ole'ttl.cea. 
Opwiua. bMdtúma. 
N¿c.o.túuta. gla.11c.a. 

fíe.tVt.opogon c.o~Lto1t.tu.6 
VMylVt.fon wliee,Ü/L¿ 
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Familia 

Por. 
Cae. 
Sol. 

Gra. 
Lil. 
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CUADRO XXXII. Lista de usos que reciben las plantas. 

Alicoche. 

Arnica. 

Azafrán. 

Biznaga. 

Cadillo. 

Calderona. 

Candelilla. 

Chilitos. 

Coquillo. 

Ec.l1ú1oc.vr.eca mCJtkMÁL 

Fruto comestible (pitayas). 

Machae1t.anthe1t.a ac.ab1t.ell~ 

Medicinal, para curar heridas. 

Buddleja maMubú~ol.fo. 
Con las hojas se prepara té. 

Hamatoc.ac.tua hamatac.anthua. 
Fruto comestible, con la parte central del tallo se 
hace un dulce, localmente llamado "acitr6n" 
(Cornet, 1985). 

Xanthlum 6thuma1t.lum. 
Medicinal, dolor de est6mago. 

Khame1t.la g1t.ayl. 
Para hacer té (Martínez y Morello, 1977). 

Eupho1t.bla antl6yph¿.f.¿tlc.a. 
Extracci6n de cera, es de importancia comercial. 

Mammlli'tvi.-la spp. 
Ornamental, buscada por coleccionistas (Cornet, op. 
cit.). 

Ho66manaeggla ~en•l6lo1t.a. 

El bulbo es comestible. 

Co1t.yphantha achee1t.l valt.. Jt.obuat¿aplna. 
Ornamental, buscada por coleccionistas (Carnet, op. 
cit.). 



Cuervilla. 

Cuernitos. 

Zlzlphu• obtu•l6olla. 
Fruto comestible. 

P4oboacldea spp~ 
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Las semillas se mastican, para formar un jugo lechoso 
de sabor agradable. 

Echlnoce4eua pectlnatu6 va4. 4lgldlaalmu6. 
Ornamental, buscada por coleccionistas (Cornet,1985). 

Echlnocac~ua ho4lzonthatonlu•. 
Ornamental, buscada por coleccionistas 

Echlnoma•tua spp. 

Estafiate. 

Ornamental, buscada por coleccionistas 

A4temlala 6lll6olla. 
Medicinal, dolor de est6mago. 

Flor de la pefia. Selaglnella lepldophylla. 
Ornamental, en navidad. 

Gobernadora. la44ea t4ldentata. 

Granjeno. 

Para curar reumas. Como desodorante (Martínez y 
Morello, 1977). 

Celtla palllda. 
Fruto comestible. 

Hierba lechona. Aacleplaa spp. 

Para.curar mez~uinos con el jugo lechoso. 

Injerto. Pho4adend4on 6laueacena va4. o4blculatum. 
El fruto se les da a los pájaros enjaulados. 



Jara. 

r.laguey. 

Mario la. 

Mezquite. 

6accha4la glutlnoaa. 
Los tallos se utilizan para hacer techos. 

Agave aape44lma. 
La inflorescencia y el quiete son comestibles. 

Pa4thenlum lncanum. 
Para hacer t6. 

P4oaopl• glanduloaa va4. to44eyana. 
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Fruto comestible. La madera se emolea como combusti
ble y para la construcci6n de cercos. 

Nopal coyotillo. Opuntla vlolacea. 
Frutos comestibles y las pencas j6venes se utilizan 
como verduras (Cornet, 1985). 

Nopal rastrero. Opuntla 4aat4e4a. 

Ocotillo. 

Or6gano. 

Uso igual al nopal coyotillo. 

Fouqule4la aplendena. 
Con los tallos se hacen corrales. 

Llppla g4aveolena. 
Para co~dimentar alimentos. Medicinal, para curar 
la tos. 

Palo copache. Caatela .texana. 
Medicinal, contra las lombrices intestinales. 

Penloce4eua g4eggll. 

Frutos comestibles (Cornct, 1985) 

Peyote. LophophMa wllllamal. 
Usado en preparaci6n con alcohol para curar dolores. 



Salvilla. 

Sangregada. 

Tatalencho. 

Trompillo. 

Verdolaga. 
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Buddleja aco~dlaldea. 
Con las hojas se prepara un t6 para los beb6s. 

Jat~apha dlolca: 
Fruto comestible. El tallo se mastica para limpiar 
los dientes. 

Gymnoape~ma gLutlnoaum. 
Medicinal para curar reu~as. 

Salanum elaeagnl6ollum. 
Fruto para cuajar leche. 

Pa~tulaea ole4acea. 
Las hojas son comestibles. 



CU/\DRO XXXIII. Lista de plantas consumidas por el ganado 
bovino. 
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En principio todas las grruníneas son pastoreadas, las especies 

mas consumidas son: 

Spohobolu-\ cU!to.«le1.i 
H.i..f.aJUa mLLUca 
Spohobolu-1 cotLtltac,tiu. 
SpoMbolu-\ l>pic.i.601U11ú 
Sponobolu-1 ólexuo¿,u.1 
Spohobolu-1 .tehe.tl6ol<.ol> 
Cltecw v~gata 
Bouteloua baJtbata 
Bou.teloua c.Mtipendula 
Boutelow1 g!Ulc.i.l<.l> 
T4.«ien-6 pulelt~ 
T~di.f.ow c.1u.11.Ua 
Sc.f.ehopogo11 b4evi6ol<.M 
Po.ppoplwnwn muc.4011u.f.atwn 
Ei111eo.pogo11 de.!ivo.ux.ü 

Todas las especies del género PaniclUll y los pastos anuales son muy 

buscados por el ganado. 

Arbustos y herbáceas muy apetecidas por el ganado. 

AWp.f.ex spp. 
Opwitút !Ull>bteM 
Opun.tút vw.f.o.cea 
Opwitút mic.hoda.!i !fl> 
Bnewehia mul.ticauli.-6 
K!tamvúa !]!Ul!fi 
Kal..ll,btoein,ia. lt.Wtl.t.í.ó.!iimo. 
Helio.11.thiu. pe.tW.f.Mi-6 
AmMo.1t.titUli spp. 
Ho 6 ómruueggio. dc1uiM ona. 
Euphonbia spp. (Hierba de la golondrina) 
H,[bi-6CJ.U> couUCIU 
Pol<.ruitlte-6 v~cga..to. 
Menodona. &cabM vM. .f.o.ev,i,,6 
Sido. .f.epho&a . 
S,[da .f.e¡mo&a vM. &ag,i.t.to.e6o.f.ia 
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Algunas plantas s6lo consumen las inflorescencias o frutos, por 

ejemplo: 

Agave ill>peNUma 
Vi1.1>yUIU..o11 wheel.vú 
Yucc.a spp. 
Acaw 91t.e99.ü. 
A caw co tll> :tJúcta. 
P1to.1>op.U. glandui.DM vaJt • .toMeyru!ll. 
Pholto.dettd!t.011 6lave..1>ce11 . .1> 

Inflorescencia 
Inflorescencia 
Inflorescencia 
Frutos 
Frutos 
Frutos y los retoños 
Cuando el pastor lo corta y da al 
ganado 

Plantas poco consumidas por el ganado. 

AlUo túa .útcllWlllta 
Buddleja maJV1.ubl60.lút 
Ephed!t.a W6UJtca 
H el.W.t.Jw p.ú.un mo Ue 
Hlb.U.cU./> cou.Uvú 
1 be1t.ville.a .temW.ec.to. 
Polt.tulaca o.C.Vtllcea 
Scl!t.pU.6 potudo.1>U.1> 
Zephy1tO.Jt.tu io11gl6io1UJ. 

Plantas que consume solamente en ~pocas de sequía. 

Baccl!ll.ltl./> gtu.t.ú10.1>a. 
Buddlej a. ./>COlt.CÜ.OWe./> 
Poiygo11um pv1.1>ilvruU:cum 
Slda. m191J..1>ü60Ua. 
Sola.nwn chea91U:60Uwn 
Z.úmla. a.celt.o.1>'1 
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CONCLUSIONES. 

Se registraron 313 especies en la Reserva de la Bi6sfera de 

Mapimí, distribuídas en 197 géneros y 60 familías, las tres fomilias me

jor representadas son: Gramineae, con 62 especies; Compositae, con 38 es

pecies y Cactaceae con 30 especies. 

Las plantas determinadas representan los elementos principales 

de la vegetaci6n, el total de especies anotadas no constituyen el total 

de la flora de la Reserva, y en efecto existen sierras c¡ue fueron poco 

muestreadas. Al h0cer una prospcccí.6n mas <letal lada en esas sicrr~1s y 

por toda el área, el número de especies será incrementado. 

Las plantas que caracterizan al paisaje del área de estudio son 

las micro y nanofanerofitos, excepto en las Playas sur y norte que consti

tuyen los pastizales del área de estudio. 

Los hemi.c:riptofi tos y tero fitos alcanzan los porcentajes mas 

elevados en los espectros biológicos de las playas. Los valores de los 

hemicriptofitos y terofítos son: Playa sur, 32.39 y 28.17%; Playa norte 

36.84 y 28.059; y en el conjlmto fonnado por la entidad playa 32.65 y 

29.59%. 

En los tres espectros fonn:idos por los conjLmtos de dos unidades, 

el c¡ue presenta mayor número tic especies (207) es el fo11nado por las 

Unidades I y V, c¡ue además de ser w1 área muy grande, es la que presenta 

mas diversidad en cuanto a relieve y tipo de sustrato. 

En el conjunto de la entidad Playa (Unidades I y II) se obse1v6 

el n(unero menor de especies, en estas Unidades los suelos son tle textura 
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fina, variando en el contenido de sales, que numcntn de sur a norte, que 

para algunas especies es un factor limitnnte. 

La Unidad con mayor m~nero de especies es la V, se encontraron 

197 especies. La Unidad con menor nfuero de especies es la VII, se regis

traron 25. 

Se obtuvieron 11 tipos morfológicos entre grruníneas y cyperaceas 

de los cuales siete son hemicriptofitos y cuatro terofitos. 

Pn el grupo de los hanicriptofitos 32 especies son amacolladas, 

tres estoloníferas, tres rizomatozas y tres del tipo uniculmo. En el 

grupo de los terofitos las 24 especies son del tipo uniculmo. 

En la distribución de las plantas influye bastante el tipo de 

sustrato. Las propiedades del suelo que ejercen mayor influencia son: 

textura y salinidad. Considerando estos factores se pueden formar siete 

grupos principales de plantas que son: 

- Plantas de suelos pedregosos (cerros) : Tec.oma .6W!.li, Sc.lú10-

c.Mpu..6 ru1grwti60Uu.~, /.fei10do11.a. .6c.ab11.a. var. tae!lM. 

- Plantas de suelos de textura pedregosa a f"1a (bajada 

superior): JcWioplui clfo.ic.a, Fouqu.i.vúa .6pee11den.6, Opwitia 

./ic./10-t.ü. var. 4c./1oili, KMmvúa g11.a.y.(., Bou-tel.oua g1taúU.6 

- Plantas de suelos de textura fina (playa): UúpltU.6 ob.tu.6.(.

óoUa, Gym110.6pe1u11a gfüt..ú106wn, S.(.da tcpltoóa var. J.>ag.U.tae-

6oUa, SpoltobotU.6 6p.(.c..(.6oit1n.U,. 

- Plantas de suelos arenosos (dunas): Yuc.c.a el.a-ta, Ephcdll.a. 

.tlú6tVtc.a, P1tobou . .(.dea aUltcaeóaUa, Untl-Úl ac.CJtoM, 
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Spo4oboiiw 6lexuo<>u.i.' 

- Plantas que prosperan desde los suelos de textura pedregosa 

hasta los de textur<I fina (de cerros a playa): Ccw.tc.fo .t.e

xa.na, CMcli.a ¡x¡,tv,(6oli.a., PM.~op.ü gla11dtdoM var. .to.~eyana, 

O¡xmti.a. m.iCJtoda.iy<>, Agave cwpeNt.úna. 
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NOMBRE CIENTIFICO 

ACANTHACEAE 

14S 

Meses de colecta en flor 

(No. del mes) 

RueU<.a. a6. !ftLC.a.tamt (Leonard) Tharp. et Barkl. 10 
S.<.phonog(oHa piloM•.f.1.a. (Ness) Torr. 9 

AIZOACEAE 

G~ eo.to.<.deA L. 
Se.1iuv.í.um Ve/UUlc.oJwn Raf. 

ALISMATACEAE 

Ec.hi.nodoitJ..U 11.0~.tM..ti.u (Nutt.) Engelm. 

AMARANTHACEAE 

AmManthM palme.11..<. Wats. 
Ama:1.a.1itlw~~ .to11.11.eyi l{3ray) Wa ts 
V.<.CJtru.uttL~ lep.toclacúu. Hook. 
T .í.de~.t'lom.<.a geinma..ta I.M. Johns t. 

AMARYLL IDACEAE 

Agave MpeNt-ima Jacobi 
Agave lec.lieg~ Torr. 
Polúuithe-1 va.Mega.ta (Jacobi) Shinners 
Z ephyJtanthM long.l6o.li.a Hemsl. 

ANACARDIACEAE 

Rhw, miCJtophytl'.a Engelm. 

ARISTOLOCHIACEAE 

NW..toloc.hia wugh.tü. Seem. 
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NOMBRE CIENTIFICO 

ASCLEPIADACEAE 

Mcl.ep.i.a,1 l.ú1a,11..úi Cav. 
Mc.lep.úLI oe;10.tlteJto,i.dc,1 Oiam. et Schlecht. 
N.c.lep.i.M v,(,'U.d;.6f.o,\a. Raf. 
SaJLc.o.i.temna CJLWpwn Benth. 

BIGNONIACEAE 

T eeoma. -1.ta.11.1 (L.) Juss. va.1t.. angi.w.ta.,ta. Rehd. 

BORAGINACEAE 

Co.l'.de¡úa c.a.11MceM OC. 
Coldmú1 g1tegg.ü (T. et G,) Gray 
Co ldeiúa IU.i p.<.fu-0-i.11111. (T. et G. ) Gray 
Co!tdúi pMv.i6olúi A. OC. 
Hc,lio.titop-Wm eu . .ia,1.1a.v.tel!J11 L. vaJL. eu..'UW.ia.v.<.c.wn 
HeLia.tJtopÚlm g-ieggú Torr, 
Heüo.tltop.ÚJm molle (Torr.) I .M. Johnst. 
Hc,lio.titop.{.wn .toMe.y.{. I.M. Johnst. 

BROMEL IACEAE 

He.clt.:li.a glomvrn.ta Zucc. 

CACTACEAE 

M1w.t1toc.ac..tu.1 wtc..<.na.tu..1 (Gal.) Benson 
COAyplurn.tha. c.01t1ú6e..w. (DC.) Lemaire 
Co1typl11t.1rt:ha htde.iv,.Ll Bremcr 
Co1typl111.1t..tlta. maCJtomeJti.h (Engel.) Lcmai re 
CO!t.yplul.!t..tlta. .ieliee.Jt.<. vM . .\Obu...i.tüp.U1a "(Schott) 

Ben son 
Ecli.úwettc..lu..6 l10,'U.:01ttlrnemtúi..1 Lcmaíre 
Ec.lt.útoc.e'teu.i mG•J¿c,.'t..(¿ l!i ldm;um 
Ec.lú11oee-'tCJ.Ll pec,timtttil vM, ltÁ.g.i.d.i..1.iJ.1ru.1 

(Engel.) Ri.lmplcr 
Ec.lt.inom,1,,1,tii..1 dtv'Ul.11geit.1ü (Rtlnge) Bri t ton et 

Rose 
Eeli.útoma..1.ti.u., w19tii.4p.i.JttLl (Engcl.) Bri tton et 

Rose 
Ep.ltltehui.tlUt. m.{.c.AomeAW (Engel.) Weber 
E.ic.ob~'U.a .tube,ic.ulo&a. (Engel.) Britton et Rose 
Hama.toc.ac..tu.i luurrt..tac.ruidu.u (Mlihl.) Borg. 
Ho1r..?.Á'.oc.eplut.la. .tex.en.iü (liopffer) Britton et 

Rose 

Meses de colecta en flor 

(No. del mes) 

8 
7 
8 
7 

6,9,10 

5 
6,8,9,10 
5,6,9 
4,6,7 
6,7 
7,8 
6,7,8 
7 

5,10 

7 
5,6 
6 
6,7 

6 
4,5 
3 
4,5 

4 
3,4 

7,8 
6,7 
6,7,8 

4,5 



NOMBRE CIENTIFICO 

LophophoJUl «IÜLÚlmó.Ü (Lemaire) Coulter 
Mamm(.iblúa. a6. gummi.6C'Aa Engelmann 
Mamn.(.[J¡¡JW¡ gwmt.<.6eJUl VM. app.ta.11a.t1l. (Fngel.) 

Benson · 
MarmUflaJL.la. .f..M.i..ac.rut.tha Engelmann 
Manrn.ilfa.Júo. potth U Sche er 
Opwi.t.úl b1tn.cltú:u1a (Coul ter) Brandegee 
Opwt.üa .únb!Úc.ll.ta (Harworth) De Candolle 
Opwt.üa lept.oc.aulúi vM. b11.ev.U.p.ú1a (Engel.) 

Watson 
Opwt.üa lept.oc.aulúi VM, ILObtU>Uo!t 

Berger 
Opwt.üa m.<.c.twda6yh (Lehmann) Pfeiffer 
Opwt.üa a6. polyac.rutt.ha Harworth 
Opwt.üa 11.cut.ILC'Aa Weber 
Opwt.üa 1>c.lwt.t.U vM. g11.altamü (Engel.) Benson 
Opwt.üa hc.ltot.t.U vM. u.l1ot.t.U Engelmann 
Opun.üa v.<.olac. ea Enge lmann 
PeiúocC'Aelll> g11.eggU (Engel.) Bri tton et Rose 

CAPPARIDACEAE 

Po.ta.it.u..<.a dodec.rutdlta (L.) OC. 

CARYOPHYLLACEAE 

CHENOPODIACEAE 
AUei1011.6ea oc.cA.dei1.ta.lU. (Wats.) O.Ktze. 
A.t!Uplex acrut-tlwcMpa (Torr.) Wats. 
Atlúplex canuc.vu (Pursh) Nutt. 
Atlúplex obovlWl. Moq. 
Cltenopod.<.um glauc.um L. 6ub6p. glauc.wn 
Sa.ü ala ka.U L • 
Suaeda 1úglLUCV!h I.M. Johnst. VM. glab1t11. 

I.M. Johnst. 
Suaeda 6u66JULte.1>c.eiu Wats. 

COCHLOSPERMACEAE 

Amo11.eu:úa pa.&naU6.<.da Moc. et Sesse 

Meses <le colecta en flor 
(No. del mes) 

5,6 
5,6,7 
3,4,5,6,7,8,9,10 

3,4,5,6 
2,3 
5,6 
4 ,5 
6,7 

4,5,6,7 
4,5 
5,6,7,8 
3,4 
5,6,7,8 
4,5,6 
5,6,7,8 
6 

7,9,10 

3,4,7,8,9 

5,6 
1,2,7,9 
3,7,9 
1,3 
7 ,10 
9,11 

3,6 
11 

7,8,9 



NOMBRE CIENTJFJCO 

COMMEL INACEAE 

Co11171c.t..úui e.11ec.ta L. vaA. a11gui..t.i.60Uit (Micl1x.) 
Fern. 

COMPOSITAE 

Ambltoó.úl pó.llolit.acliya DC. 
AM.em.Ll .ú:t 6 .iLi 6 o l.ú:t To rr • 
BacclUL'Ú.I gfn.t.u1otia (R. et P.) Pcrs. 
Bah.la abó .úLtJú 6ol.ú:t Ben th . 
Bah.la b.UIVUlata Gray 
Ba.lleya mu.Wltad.ú:t.ta Harv. et Gray 
Biúckcll.(¡¡ lo.WUato. Gray 
Co11yza. coulte/Ú Gray 
O.ü:Juv1ocMpui. paJtvi.6lalt!Ló Gray 
Vy./Jtiodi.a awtc.a (Gray) A. Nels. vaJt. polycluieta 

(Gray} M.C. Johnst. 
Vyól>Ddi.a peitlacha.e.ta. (DC.) Robins. 
F!a.ve.11.úl W111Vtv.úl (Spreng.) Mohr 
F lo11.C.1J.t.i.11a. t!Upte.lli.ó OC. 
F loWtvU>.úl cvu1ua OC. 
Gym11otipuum gfn.t.Uiatiwn (Spreng.) Lcss. 
Haplopappui. hctCJtophyl!Uó (Gray) Blake 
Helvi<um autwn11au L. 
HeUantltu.ó petiolaJU.t. Nutt. 
J.laelta.eJUUitli Cll.a ruu.tJtal.i.ó (Green e) Shinncrs 
/.lacliaeJUUttltCll.a paJtv.i.6ol.ú:t Gray 
Ma.clta.vuuitltCll.a tica.b11.eUa. (GrcCJ)e) Shinners 
Wi.co!!et.úl ed«lVUÍ-Oi.i. Gray 
Pa.la.6ox.ia tiplta.cela.ti:t (Torr.) Cory 
Patt,tl1 eJUlim con 6 Vt.tum Gray 
Patt,tl1c1i<um .ú1ca.num H. B. K. 
Ped-U. a.ngll.6.t.i.6ol.ú:t Torr. 
Pcc,ti_ti pa.ppotia. Gray 
Po.IWpltyUum ticopCJ.JLi.um Gray 
Scv1.twclUa p11bvw.la. Gray 
So11cl1Uó iwpCJt (L.) Hill 
Soncluu, oll!Jta.ce.Uó L. 
T.l!ÁXÚi ca.U601t1úca. Kcll. 
VCJ1.bu.U1a. c11celi.oi.du. (Cav.} Gray 
V.igu.ieJta. co11.d.i.6ol.ú:t 
V.{gu..il!Jta. .stenoloba. Blake 
X ruttlúum .s tJwm.vz..ium L. 
Zex.mw.úl bJievi.6ol.ú:t Gray 
Z.úm.ú:t a.cCIUltia (OC.) Gray 

l·ll·~t·i; 11P colecta t·n flor 
(!\o. tkl mt·i;J 

6,7 ,8,9,10 

9 
9 
9 
1,2,3,6,7 
2,4 
1,6,7 ,10,12 

10,12 
7,9 

10,11 

7,9,11 
7,9 
9,10,11 
g 
9,11 
6,9,12 
8,9 
S,7,8 
6,7,9,11,12 
3 

10,11 
3,5,6,8,P,11,12 
3,6,9,11 
5,9,10,11,12 
9 
5,6,8,10,11 
9,10,11 
5,7,9,11 
5,7,10 
1,6,7,10,11,12 
7,9 

10 
6,9,10,12 
7,9 
6,10,11 
6,8,9,11 
4,6,7 
1,7,8,12 
5,7 ,8,10,11 



NOMBRE CIENTIFICO 

CONVOLVULACEAE 

BJr.eiue/t-Ú1. mtlltic.au.w Brandg. 
CJt.e.660. dep.\e.6M Goo<ld. 
CtWC1Wt wnbeU<LUt H.B.K. 
EvolvullW ru,{_¡10.úfc..1 L. 
EvolvullW nutmiüa.HlL6 R. et S. 
EvolvullW p,{,lo~¡w Nutt. 
Ipomoea c.o~tel.la.ta Torr. 

CRUCIFERAE 

Ve,;c.u11.a.úWi pómata (Walt,) Britt. 
Vdlty11.ea w.U.lúetl.Ü Engelrn. 
E/f.Uca 6a.t<.va Mill. 
G1tcgg,i,a, c.ampo,twn Gray 
Lep.üUwn 611.CmontU S. Wats. 
NC11.WlJltí!IÚll lú1ea1ú6oli.ll (Wats.) Greene 
S.U. ymb:r.i.wn ,{,'!)_o L. 
Stanlcya p,imiata (Pursh) Britt. 

CUCURBITACEAE 

ApodaJLthCM undL1.lata Gray 
I be,tvi.llea tenu¿l ce.la (Gray) Snall 

CYPERACEAE 

Ctjpl?}Ur.l UC.ttle11.tlW L. 
EleodllVW mo1Ltev~deM.U. Kw1th 
SUll.ptu pctludo,ltLl A. Ncls. 

EPHEDRACEAE 

Eplted-ta tJtlnu,tca Torr. 

EUPHORBIACEAE 

Altgytliam1Úll nr.omcx_foana Muell. 
C11.oto11 a6. leuc.opliyUiu, Muell. Arg. 
C11.oto11 potúü. (Kl.) Muell. Arg. 
Eupl101tbi.ll aJr.t¿iyplt~ca Zucc. 
Etip/io,tbi.ll denta.fu Micluc. 
EupliMb,ia ltcrngona Nutt. 
Euplio1tbi.ll ,1eJtpylU6ol.ia Pers. 

Meses de colecta en flor 
(No. del mes) 

4,6 
11 

9 
8 
9 
3,5,10 
9 

2 
3,7,9,12 
2 
2,3 
3 
9 
2 
2 

6,7,8,9 
6,7 ,9,11 

7,9 
5,6 

11 

4,5,6 

1,2,3,9,ll,12 
9 
6,7,8 

10 
6 

10 
10 



NOMBRE CIENTIFICO 

EuphOJtb.la. liVUCÜOIL Holz. 
J CLtAo pha. cU.o.<.ca. Ccrv. 
TMg.la. b1tev.<Ap-ic.a Engelm. et Gray 

FOUQUIERIACEAE 

FouquJ.e!t.la. 1;plendeM Fngelm. 

GRAMINEAE 

AttdMpogo11 liacc.haJWidu Swartz 
Militida. a.di; c.e)!./¡.<.o n.iA L. 
M.<.liüáa. /iendle!t.la.na. Steud. 
Militida. gltuu!a. (Nees) Walp. 
AIL.<Atida. pan.60. Woot. et Standl. 
AIL.<Aüáa. ILO emeJúrut a. Sche e 1 e 
AIL.<Atida. .twúpu Cav. 
Mili.ti.da. W'Ugh.til Nash 
Bou.teloua a.Jú6tido.<.dM (H.B.K.) Griseb. 
Bou.teloua baJtba..ta. Lag. 
Bou.teloua b!tev.tlie.ta. Vasey 
Bou.teloua ClVl.Üpeitdula. (Michx.) Torr. 
Bou.teloua 6ili6oltin.iA (Fourn.) Griffi ths 
Bou.teloua glta.c.ilili (H. B • K. ) Griffi ths 
Bou.teloua .tM.6.<.da. Thurb. 
Bou.teloua un.<.6l01La. Vasey 
B1ta.clÚaJt.la. 6Mc.icula..ta. (&.>:) Parodi 
CeitclVUL6 ~ L. 
Ch.eow viltgata Swartz 
Ca.t.tca pa.ppoplto1taidu Ktmth 
Eclúnocltloa. c.oionwn (L.) Link 
E11ncapo9011 duvaux.ü Beauv. 
E11.a.g1to1;.t.<A baJUteLi.elti Daveau 
E1ta.g1L01;w c.i.Ua1w¡1;.U, (All.) Lutati 
E1ta.g1toliW pilo1;0. (L.) Beauv. 
E1ta.g1LOliW l>.únple.x Scribn. 
EM.gMliW &ttialleiú lli tchc. 
E!tiocltloa. c.01Wi.ae.ta. Hi tchc. 
He.teJWpogo11 c.011-tolL.tUli (L.) Beauv. ex Roem et Schult 
Hila.IL.la. j amMÜ (Torr.) Ben th. 
Hila.IL.la. mu.tic.a. (Buckl.) Benth. 
Lep.tocltloa 6Mcic.tiltvt..i.6 (Lam.) A. Gray 
Multleitbe!tg.la. MCJtilC.CLl (Buckl.) Hi tchc. 
Muh.lcnbe1tg.la. Mei1.icola. Buckl. 
Mu/tlenbe1tg.la. 61ta.9il.<A S\;allcn 
Multlenbe.1t9.la. mo1t.tic.ola Buckl. 
Multlei1bC1L9.la. polt.telti Sribn. 
Pa.11-lc.wn Müo1úc.um Scribn. et Merr. 
Pa.iúc.wn M.exile (Gattinger) Scribn. 
Pa.túc.wn luttlü Vasey 

Meses de colecta en flor 

(No. del mes) 

5 
6,8 
6,7 

3 

6,7,9 
S,!l,10,11 
5 
3,5,6,9,10,11 
7 

12 
7,8 
5,7,11,12 
7 ,9,10 
7 ,9,11 

12 
7 
6 
7,9 

10 
6,9,10 
8,9 
9 
6,7,9,12 

11 
9,11 
9,11 
g 
7 ,11 
9,10,12 
6,11 
g 
7,9 
7,9,10 
8 
7,8,9 
9 
7 

10,12 
11 

9 
7 ,9,10 
8,9 
9 
7 



NOMBRE CIENTIFICO 

Paiúeum /ú,lema.;U: Chase 
PruU:.eum ltVLti.erude Presl 
PCIJU.l!UJ11 lep«iul.wn Hitch. et Oiase 
Pruúeum maxhwn Jacq. 
Paiúeum ob.tu.ium H.B.K. 
Pan.frum &tJ¡[¡mú1eum Hi tch. et Oiase 
PappaphO!l.wn mwvwnu.la.tum Ness 
Sdv:.opogon bttev.i.óol.<.Lw Phil. 
Se-tcvi .. ÚI. g!tLlebac.IUJ.. Fourn. 
Se.tct!ti.a. mac.toJli.tc.hya H.B.K. 
Spa.toboi'ii..1 a.i.JtoJ..de,; (Torr.) Torr. 
Spa.'tobotu.& 1r-1ic.i6or .. mi.J Shallcn 
SpO!tobooo c.typ.tand'tM (Torr.) A. Gray 
Spottobooo 6lerno~UA (Timrb.) Rydb. 
Spottobatu.& pate.1w Swallen 
SpO!ta botu.& pa.{Jie.tii (Roem. et Schul t. ) fü tchc. 
Spottoboli.LA pulvútatu.i Swallen 
SpMabai'ii..1 .tVte..ti.f,olúi..l Harper 
TMgtM be!tt~ .. ta~uw &:hult. 
Ttt.i.c.hadute eat.i.óo·'ttt.¿ea (Ben th.) Oiase 
T!ticltto.t.w MúiUa. (Lag.) Parodi 
Tlt..i.de.M mutJ.eu.1 (Torr.) Nash 
T !t«i en .. 1 pu.lc.lte..ll'.u~ (H. B. K. ) Hi tchc. 
T!tüe.tum af,. wol6J...i.. Vascy 

HYDROP!IYLLACEAE 

Nama pa,w.if,otüun (Torr.) Grecnn. 
Nrura. pUllpu.61...i.. Brandcgec 
Nama .totty1t0phy.llwn Greerm. 
Noma. xylopodwn (Woot. et Standl.) C.L. Hitchc. 
Plta.c.eti.a. c.onge..J.ta. Hook. Villt. c.onge.i.ta. 

KOEBERLINIACEAE 

Koebe..!tll;tct ipi.no&a. Zucc. 

KRAMERIACEAE 

K1ta.mv:..i.a glandu.lo6a Rose et Painter 
Kttamv:..i.a g.'ll.ty.i. Rose et Paintcr 

LABIATAE 

Sa..la.za.tti.a. mex.i.c.ana. Torr. 

Meses de colecta en flor 

(No. del mes) 

6 
7,8,9 
7 
7 
7,9 
8,9 
5,9,10,12 
7 ,9,11 

10,11,12 
6,7,9,11,12 

10,11 
7 ,8 ,11 
7 ,11 
6,.7 ,9,12 
9 
5 
7,9,10 

11 
9 
6,9,11 
5 ,7 ,11 
7 
6,7,8,9,10 
8 

7 
10,11,12 

3 
3 
3,11 

4,9 

6,7,8,9,10,11 
6,7 

3,7,10 



NOMBRE CIENTIFICO 

Salvia ile6lexa. Hornem. 
Sc.!Ltella.Jtfo mlc.Jtophylf.i.t Benth. 

LEGUMINOSAE 

Caesalpinioideae 

CM&.la baulwt.úJ.{.du Gray vM. atizo».lc.a. Robins 
CM&.ia. baulWúo.{.du Gray vM. baulwuo.{.dM 
C<t-6.1.ia. c.ove&Ü Gray 
Ho 6 6m<1Megg.la deJ1..1>i6loM. Gray 

Mimosoideae 

Ac.a.c..ia. beJtlan.d.{.eJu'.. Benth. 
Ac.ru:.la c.oM.tlúc..ta. Bcnth. vM. c.011~.t.lúc-t:Ll 
Ac.a.da 6Ml1e&.ia.J10. L. Willd 
Ac.a.ua. gilegg .U Gray 
Ac.a.c.J .. a.· 11eovM1úc.o.1a. Isely 
Ac.a.ua Meme!u'.JU1a. Schccle 
Ac.a.c.la &c.l1a.ó óneJu'.. (S. Wats.) Henn. 
PJtO&opih glru1duloM Torr. vaJt . . t0Meyru1a. 

(L. Benson) M.C. Johnst. 

Papilionoidcae 

Va.lea a.UJtea Nutt. 
Va.lea. 11eomeúecu1a. (Gray) Cory 
Va.lea paga 1uU:hc.Jta Gray 
Va.lea &eopM.la Gray 

LILIACEAE 

Va.1yVJUa11 wheelVtl \fats. 
Yuc.ea. e.la.ta. Engelm. 
Yuc.ea. IL.{.g.{.da (Engelm.) Treleasc 
Yuc.ea to1Uteyi Shafer 

LOASACEAE 

Ceva.ll.ia. himia.ta. Lag. 
Euctt.lde ba.1ttott.laide-0 Zucc. 
Me».tzel.{.a. ¡ximUa. (Nut t.) Torr. et Gray 

vM. p1Loee.1Ul (Woot. et Standl.) J. Darl. 

Meses de colecta en flor 
(No. del mes) 

'7 ,9 
7,9 

1,5,7,8,9,10 
7 
6,8 ,11 
1,6,8,9 

5,8 
4,6,7 
5 
6 
7 
5 
8 

4 

7 
5,6,8,9,12 
7 
4,5,6 

6 
5,6 
3 
2 

5,6 
7,10 

5,7 



NOMBRE CIENTIFICO 

LOGANIACEAE 

Bu.ddleja maNW.b.ü.6,oUa Benth. 
Bu.ddleja l>eOll.CÜoidu. H.B.K. 

LORANTHACEAE 

PhoJLade11dJto11 6lnvMee11<1 (Pursh) Nutt. vaJt. 
Okb.i.eui.atum Engelm. · 

LYTHRACEAE 

Amn1ru11Ua. coech1ea Rottb. 

MALPIGHIACEAE 

J ru1u.úa gJtae.,(1.,U. Gray 

MAL\IACEAE 

Abu..Ulon .ú1c.a11wn (LinX) Sweet 
Anoda. pen.ta.¿,c.fú¿,.ta Gray 
H.i.b.i.liCJ.W c.ou.UC!U Harv. 
H.i.b.i.liCJ.W denuda.W.ó Benth. 
H.i.b.i.liCilb denudtmló Benth. vaJt. denuda.W.ó 
H.i.b.i.liCJ.W de11udatu:i Benth. vaJt . .i.nvofuc.e,U.a;tu.i, Gray 
MalvM.tJium c.okomandwamun (L.) Gke. 
Sida 6J_iJ..c.o..uR.Á-6 T. et G. 
S.i.da. hedCJtaeea (Hook.) Gray 
S-i.da le¡Ytol>a (Ort.) K. Schurn. 
S.i.da le¡YtoM (Ort.) K. Schum. vM. 

¿,ag.dtae{,oUa (Gray) Iclem 
S.i.da l>p.i.110.1ia L. 
Spha.Cltaleea. angwd.i.6,oUa (Cav.) D. Don 

MARTYNlACEAE 

PMbol>e.i.dea aUl1ea.e{¡oUD. Dcne. 
PMbol>údea 6Mgl!iln.o (Lindl.) Dcne. 

NYCTAGINACEAE 

AU.i.múa .ú1eaJtna.ta L. 
A11uloc.auL{,¿, (!_J¡.{_o¿,olCJ1M (Gray) Standl. 
BoeJthaav.i.a a.6. eAe.c..ta L. 

Meses de colecta en flor 

(No. del mes) 

6,7,8 
6,7 

2,3,9,10,11 

10 

7 ,10 

9 
9 
2,5,7,9 
8 
3,8,9 

10 
9 
9,10 
7 
6,7,9 

3,6,8,9 
8 
6,8,9,12 

5,7,9 
8,9 

6,7,9 
7,9,10 
7 ,9,11 



NOMBRE CIENTIFICO 

IU.ita.b.ilL\ oxybapfwideA (Gray) Gray 
Se.üJ1oc.aJ1.pU1i rutgMl.t6oüu..s Torr. 

OLEACEAE 

Me.»odo!t.a u.abM. Gray vaJt.. &l.ev.W (1'/oot. et 
Standl.) Steyenn. 

ONAGRACEAE 

Gode,Ua. qwuiltJ.vulneJta (Dougl.) Spach. 
Oe110.tfteAa ópeuoM Nutt. 

OROBANCHACEAE 

01t.oba11c.lte lccdovh:..úrn,t l\utt. 

POLEMONIACEAE 

Gita f.u.dVtli Shinners 
Tpomop-!JJ.¿, .lax..t6loM (Coult.) V. Grant 
Tpomop¿¡J.¿, longJ.6lo1ta (Torr.) V. Grant 
Tpomcp1ú .1.tewaJc,tiJ. I.~1. Johnst. 

POLYGALACEAE 

Polygala obóc.Ulla Benth. 

POLYGONACEAE 

W.Ogonum ftem.tp.teJtcun('.r. et G.) S. Stokes 
Polygonum pemi6ylva.n.ic.um L. 
Rumex v~atll-6 L. 

PORTULACACEAE 

Poit.tulac.a oleAac.eae L. 
Ta.lútum m1gU1JWóimu111 (Gray) Woot. et 

Stand l. 

RANUNCULACEAE 

Clemaru CÍ!llimmo11cü.i T. et G. 

Meses de colecta en flor 
(No. del mes) 

7,9 
3,5,6,7 

7 ,9,11 

5,6,8,9 
3,5,7,8,9 

2 

12 
7 
3,5,9 

3 

7 
7 ,10 

12 

9 

4 

9 



NOMBRE C IENTI F I CO 

RESEDACEAE 

Ol.igomeM.J. .WU.6olla. (Vahl) Macbr, 

RHAMNACEAE 

Co1ufat.ia .tyw.i.du (Gray) Weberb. 
Z.i.z.iplUUi obttw.i.6olla. (T. et G.) Gray 

RUBIACEAE 

Ranc:Ua pJt.illg.te.i. Gray 

RUTACEAE 

Tham110¿,ma. .texaJllt (Gray) Torr. 

SCROPJIULARIACEAE 

Meses de colecta en flor 

(No. del mes) 

1,2,3 

2 
5,6 

3,5 

7 

CM:UU.eja .útteglW. Gray 7 
Leu.copliyUum .taev.igdwn S.tmut.e. vM • .taev.ige.tum 7 ,8 ,9 
S.temoc:Ua ¿,clw.t.tü Holz. 9 

SELAGINELLACEAE 

Se4g.i.11e.Ua .tep.i.dopliyUa (Hook. et Grev.) 
Sjlring 

SIMAROUBACEAE 

CM.tela .texana (T. et G.) Rose 

SOLANACEAE 

Vo.t.wut .i.11oúa Mill. 
Lyclum beA.tand.i.eJÚ Dtm • VM. pa!lv.i. 6 loJuJ.m 

(Gray) Terrac. 
N.lco.t.i.ana g la.u ca Grah. 
N.i.co.t.i.ana .tJúgo11ophyUa. Dtm. 
Pliy.1a.U6 l1edeJtae60Ua. Gray 
Phy.1a.U6 liedeJtae6olla. Gray val!.. hedeJtae6olla. 
So.lanwn c..i..tJLu.f..U6oUwn A. Br. 
So.lallWll e.laeag1ú60Uwn Cav. 
So.lanwn Jto.1.tlt.a.twn Dun. 

7 

3,7 ,10 

9 

9,11 
6 
6,9,11 
6,9 
9 
8,9 
6,8,9 
8 



NOMBRE CIENTIFICO 

TAMARICACEAE 

T amaJL.i.x penta.ndJr.a Pall. 

ULMACEAE 

VERBENACEAE 

Aloyhi.J¡ gllati6h.lma. (Gill. et Hook.) Troncoso 
Bouchea. pir.l6ma.tlca. O. Ktze. u(l/L, bl!.cv.iAoh.tlt.o. 

Grenz. 
Cl:thaJLex.yfum bJtMhyanthum (Gray) Gray 
Lattta.na. a.chylt.a.lt.tlú6o.lút Desf. 
Uppi.J¡ g~veo.f.en;, H.B.K. 
Phy.f.a btwa Small 
Phy.f.a 1>rugu.f.o1>a (Mart. et Gal.) Moldenke 

vM. l>CIÚcea. (O. Ktze.) ~bldcnke 
Vellbcna. bipbt11a.tl6.lda. Nutt. vM. la..tllobata. 

Ferry 
Vellbcna. cUhLta Bcnth. vM, ~ 
Ve/J.bena. ncomrucana (Gray) ~all vM. :i:ylopoda 

Pcrry 

ZYGOPHYLLACEAE 

Fa.gonia t.coµMia. Brandg 
Ka.Ul>.t:Jtoemi.a gltil.!td.<.6lo11.a Gray 
Ka.U.4.tltoemi.a IUMu..t<A1>ima Vail 
Ka.Ul>.t:Jtoemi.a peAvina.ni. B.L. Turncr 
La11.11.ea ttúdeiita.ta (OC.) Cov. 
Tllibu.f.ul> .tCMM:tlúh L. 

Meses de colecta en flor 
(No. <lcl mes) 

6,11 

7 

3,9 

6 
7 ,11 
7,8,9,10 
3,6,7,8,9 

12 

8,9,11,12 

9 
6 

3 

5,7 
6,9,10 
9 
9 
todo el mio 
9 
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