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l. INTRODUCCION 

Ao Antecedentes y objeto!de1 trabajo 

En el año de 1954 el autor fué invitado por las autoridades 

de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a realizar un es

tudio sobre la vegetaoión y la .flora del Estado del mismo nom

bre, y en especial de sus partes ~rida6o Tal estudio iba a ser 

el primero dentro del programa de una serie de investigaciones 

que planeaba la Universidad, encaminadas a. promover un mejor\0.2, 

nocimiento y aprovechamiento de los recursos naturales del~st~ 

do_o Con la iniciaci6n de este trabajo naci6 UJla dependencia. llU,!!. 

va de la Universidad: el Instituto de Investigaci6n de Zonas D,!. 

s~rticaso 

La realiza.ción del estudio se ha esta.do llevando a cabo 'con 

intensidad variable hasta 1960, año en el cual se creyó eonYe~ 

niente'resumir los resu1t~dos hasta esa fecha obtenidos en cua~ 

to ,al conoc~mientode la yegetaoión natural, mismos q~e se pre

'sen.tan acontinuaci6no 

. Hasta 1959 el financiamien.to de los trabajos oorrió a cargo 

de la Universidad Aut6noma" dé San Luis Potosí, y en part~ a'c~~ 

go de la Universidad Nacional Aut6noma de Méxicoo Desde fines 

de' 1959 la mayor parte de lo~ ga.stos fué cubierta por el Cc¡)le

gio de 'Post-Graduados de 1~ Escuela Nacional de Agricultura, de 

~hapingo, Méx._ $l y en parte por la Universidad Aut6noma de. ªan 

Luis Potosí. 
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Un estudio concienzudo de la vegetaci6n implica necesariamen 

te un análisis de los factores del medio ambiente, en especial 

de los fisiográficos p de los climáticos y de los edáficos.- Al 

profundizar ligeramente en estos aspectos se han.encontr~donum~ 

rosos datos interesantes que en apariencia no habían sidodesc.ri 

tos en la literatura científica, por lo cual se ha considerado 

pertinente extenderse un poco más de lo previsto en algunos de 

estos t6picos. 

La unidad administrativa incluye porciones de regiones con 

rasgos morfo16gicos, geo16gicos, climáticos, etno16gicos y de ve 

getaci6n muy diversoso La realizaci6n de estudios de un conjunto 

tan heterogéneo, en donde se precisa abarcar entidades eco16gi

cas de índole muy desemejante, reviste el inconveniente de no p~ 

der dispensar a cada una de ellas la atenci6n necesaria para una 

investigaci6n detallada. Tal deficiencia se encuentra quizás pa~ 

cialmente compensada por las ventajas que ofrece la posibilidad 

de aplicar un enfoque comparativo. 

B. Breve resefia hist6ricade la exploraci6n botánica del Es

tado 

Aunque existen indicios de que el Protomédido del Rey de Es-
.... ;:." 

pafia, primer explorador científico de la flora de México, Fran-

cisco 'Hernández, lleg6 en uno de sus viajes hasta el territorio 

de San Luis Potosí, no hay seguridad de que esto haya ocurrido. 

De acuerdo con Somolinos d'Ardois (1951: 464)9 Hernández estlivo 

en Huejutla, Hidalgo, (a 20 km de los lími tes del Estado)'::~l:red~ 
dor del año 1515, y algunas de las plantas descri taspor··'este úl 

.' f~'·,;"~"· -

timo llevan la localidad de Tamoin y Tamui. Se sospecha, )1J.~]~em-
·,;,·;~,;t~:':t'~;~} .~ .. : 

bargo, que puede tratarse de ejemplares traidos de Tamuíri~~·~:~~n 

. Luis Potosí, a Hernández por otras personas, sin que el riliJfuo' hu 
, .. ·t':'>~~:~·:;~i~~··.· 

., ". -~.·,;'Y.~ 

biera visitado -la poblaci6n.:·:i"~94q%f; 

Mociño y Sessé, al igual que Humboldt y Bonpland, no:,~lt,cen 
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haber tocado los límites de San Lui~,yla_primera notioia fide

digna que se_ tiene de la visita de un botánico (naturalis~a) da

ta ya de la época de la Independencia y es la relativa a J. Luis 

Berlandier, quien atravesó el Estado de sur a norte (de "Willa de 

Reyes a. Salado) en su viaje hacia Texas en 18270 En un libra ]?u

blicado posteriormente (Berlandier y Chovel, 1850) relata Berl&.a 

dier las impresiones de este viaje, incluyendo datos sobre la v,! 

getación. 

En 1837 estuvo en San Luis Potosí Henri Galeotti, quien hizo 

pequeñas coleociones cerca de la_capiLtal del Estado (fide Hems ... 

ley~ 1886-1888: 126). En el mismo año coleotó también Theodor 

Hartweg, quien según Le6n (1895: 352) lleg6 hasta Ciudad del 

Maízo Carl August~renberg, colector botánico, principalmente 

de _ Cactáceas.,- visi t6 San Luis Potosí en 1838~ En 1848 o 1849 pa

só por el Estado, junto con el ejército norteamericano Josiah 

Gregg¡¡ quien colect6 algunos ejemplar-es cerca de la capt.tal. -El 

geól?go Virlet dVAoust visit6 San Luis Potosí en los tiempos de 

la intervención francesa (1865-1866)0 Explor6 diversas zonas -del 

Estado p incluyendo los alrededores de Ciudad del Maíz, Guadalcá-

zar, Riove~de, colectando numerosos ejemplares de plantas, que 

fueron estudiados por Fournier en París. 

Gregario Barroeta~ médico potosino p fué profesor de ciencias 

naturales en el Instituto Científioo y Literario del Estado (hoy 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí)!o; nebe haber formado una 

colecci6n de plantas p pues eftel Herbario Nacional, de la ciudad 

de México existen algunos ejemplares colectados po)r él en 1876 

(GoC. de Bzedowski p 1957= 4)0 
Wilhelm (José Guillermo} Schaffner~ médico que _ radioó ~n--la 

capital del Estado entre los años 1~76 y 1882, ooleet6-ce-rcade-

1000 numeros en lugares más o menos cercanos a la ciwdad (~z~do:!. 

ski, 1959b):o ~stos ejemplares tuvieron amplia distribuc.i6n_e~ 

los herbarios más importantes del mundo; han sido estudiados' 

principalmente por Ao Gray y S. Watson9< S.chaffner publicó el "C!, 
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lendario botánico del Valle de San Luis Potosí" (1811). 

El colector Ernest Palmer visit6 San Luis Potosí por lo me

nos en cuatro ocasiones (McVaugh, 1956). Ena la primera - en 

1818 - se limit6, al parecer a los alrededores de la capital 

del Estado; los ejemplares botánicos de ese año llevan lás eti

quetas con los nombres de C.C. Parry y E. Palmer, aunque según 

McVaugh (op. cit.: 17-78) los dos colectores nunca estuvieron 

juntos en San Luis, pues cada uno de ellos explor6 en época di

ferente. Palmer volvió en 1879, 1902, 1904 Y 1905, pasó por Rio 

verde y por varias localidades a lo largo de la vía del ferrocª 

rril a Tampico, y en una ocasi6n llegó a Ciudad del Maíz, de 

donde visit6 extensas zonas de la Sierra Madre Oriental. 

En 1891 atraves6 el Estado de oeste a este el botánico Paul 

Maury, por encargo de la Comisi6n Geográfico-Exploradora de Mé

xico, habiendo colectado numerosos ejemplares de plantas. 

El arque61go Edmond Seler visit6 San Luis Potosí en dos o 

quizás más ocasiones. En l88~ explor6 la Huasteca y en 1905 pa

rece haber viajado por ferrocarril, pues colect6 plantas en Ve

nado y en Maroma. 

Los naturalistas Alfredo Duges y Manuel Mo Villadaestuvie

ron en Guadalcázar en 1883 y 1892, respectivamente, donde réali 

zaron algunas colecciones. 

Cyrus G. Pringle recorri6 el Estado de San Luis Potosí "a lo 

largo de las vías de ferrocarril (a Tampico, a Saltillo y a 

Aguascalientes) en numerosas ocasiones y colectó varios'centenª 

res de ejemplares que tuvieron amplísima distribuci6n en casi 

todo el mundo. Pringle es conocido como uno de los me'jores 0.0-

lectores botánicos de todos los tiempos. En San Luis estuvo en 

los años 1890 11 1891,: 1893, 1904. Public6 notas acerca de la ve

getaci6n de las zonas visitadas en la revista "Garden & Forest rt
, 

algunas de las cuales fueronrepr'oducidas por Davis (1936: 257-

269) o' 

Fernando Altamirano, director del Instituto Médico NiLcI6nal, 
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realfz6 un viaje por ferrocarril a través de San Luis Potos!., en 

1895 y relata sus impresiones botánicas en un artículo, (1895)0, 

'EdwardW. Nelson y Edward Ao Goldmanl) colectores zoo16gi:oos 

y botánicos del Departamento de Agricultura de los Estados ,1l.ni

dosSl'también vis-itaron varias veces el Estado~ en 1892,1896, 

l898~ recorriendo gran parte de él. Goldman public6 sus notas 

de campo en un libro recientemente editado (1951). 

El ,botánico Joseph,N. Rose realiz6 muchos viajes en México 

y por lo menos en dos de ellos (en 1899 y 1906) debe haber rec2 

rrido San Luis Potosí. 

En 1903, 1901 Y 1910 colectó en diferentes partes de San 

Luis C.R. Orcutt o 

El conocido colector botánico CoA. Purpus parece haber per

manecido en el Estado durante los años 1910 y 19110 Su princi~ , 

pal oentro de actividades se 10caliz6 en los alrededores de Vi

lla Juárez (La Carbonera) 7 pero colectó también en muchas otras 

localidades del sur de la entidad. 

El farmacéutico potosino~ Isidro Palacios, enseñ6 botánic~ 

durante muchos años en la Universidad del Estad.o. Public6 un 

trabajo relativa a su flora y vegetaci6n (1921) y dejó incompl~ 

ta (¿en pruebas de imprenta?) una obra que contenía una lista 

florística de más de 2000 especies del Estado o Del texto de ,es

ta última se deduce que Palacios debe haber colectado principal 

mente en la Sierra de Alvarez y que muchos de sus ejemplares 

los identific6 Conzattio 

Indicios no confirmadosparecen denotar que las siguientes, 

personas también exploraron aspectos botánicos en San Luis Pot,2 

sí 'antes de 1925: E. Bourgeau p Fo Deppe p Fo EschauzierpD o Gr.i! 

fiths5) F. Karwinskil) FoMo Liebmann p AoSo Oersted, No Poselger" 

Co Reiche p W.Eo Safford, Fe Salazar, C.J.W. Schiede. 

En los últimos 35 años han sido numerosos los botánicos que 

han visi tado San Luis Potosí y los nombres que se enumeran ,aL'i2;)~ 

continuaci6n no pretenden formar una lista completa: 



6 

G. Aguirre Benavides, E.F. Anderson, R. Bacigalupi,F.A. Ea!, 

kley, N.H. Boke, Jo Bonner, H. Bravo H., S.M. Bukasov, M.C. Carl 

son, V.H. Chase, C. Conzatti, EoBo Copeland, A. Cronquist,H •. 

Crum, C. Díaz, R.L. Dressler, M.T. Edwards, O.S. Fearing, G.L. 

Fisher, S. Fuentes, H.E~ Gates, D. Gold, A. G6mez, V. González, 

J.D. Graham, V. Grant, G. Guzmán Huerta, E. Hernández X., T. He

rrera, G.B. Hinton, A.S. Hitchcock, C.L. Hitchcock, I.M. John

ston, M.C. JOhnston, S.V. Juzepchuk, LoA. Kenoyer, I.K. Langman, 

W.C.> Leavenworth, CoL. Lundell, X. Madrigal, P. Martin, M. Mart,! 

nez, E. Matuda, E. Mayer, R. McVaugh, F. Medellín Leal, J. -Mey

rán, Jo Mickel, Fo Miranda, H.E. Moore, Jr., R. Moran, J. More-

110, C.H. Muller, O. Nagel, G.B. Ownbey, L. Paray, J.::B.Paxson, 

F.W. Pennell, B.P. Reko, A. Rivera, A.N. Robinson, F. -ROdríguez, 

P. Rojas Mendoza, R.C. Rollins, E.C.·Rost, C.M. Rowell, Jr., 

GoC. de Rzedowski, H. Sánchez, H. Sánchez Mejorada, A.J. Sharp, 

F. Shreve, E.R. SOhns, O.T. SOlbrig, L.R. Sta~ford, R. straw, 

G. stresser-P~an, F. Takaki, A.M. Torres, R. Tryon, J. Vald~s, 

J .N. Weaver, S. S. Whi te, A. F.> Whi tinge 

De estas últimas personas las siguientes publicaron datos 

escritos referentes a la vegetaci6n del Estado. 

Lundell (1937) habla someramente de los bosques encontrados 

en los alrededores de Tamazunchale. Shreve (1942a, 1942b)<se r~ 

fiere brevemente a algunos aspectos de las zonas áridas. Hernán 

dez Xolocotzi (1953) inoluye el Estado dentro del mapa de zonas 

fitogeográfioas del Nor-este de M~xico. G.C. de Rzedowski(op. 

oit.) describe la vegetaci6n del Valle de San Luis Potosí, y en 

colaboraci6n con el autor (Rzedowski y Rzedowski, 1957a).-la ve

getaci6n a lo largo de la carretera San Luis Potosí - Riov.erde. 

Matuda y Gold (1956), Meyrán y Sánchez Mejorada (1957) y'Bravo 

(1959), al referirse a las Cactáceas observadas, contribtiyen al 

conocimiento de la vegetaci6n de varias.zorias del Estado~¡Val

d~s (1958) preoisa datos acerca de la vegetaci6n de localidades 

cercanas a las carreteras de San Luis a.Ciudad del Maíz,tªalti-
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110 Y Lagos de Moreno. 

El au.tor del 'presente trabajop durante su estancia en San 

Luis" Potos:!, 'escribi6 varios artículos relativos a problemas bo

tánicos locales (Rzedowski p 1955a p 1955b, 1956, 1951a, 1951b, 

1959a j 1959b; Rzedowski y Rzedowski, 1951a, 1951b; 2 en prens~. 

Co Procedimientos y materiales 

La base de la realizaci6n de este trabajo consisti6 en~xpl.Q.
raciones llevadas a cabo a lo largo de las rutas señaladas en la 

fig. lo En puntos representativos se levantaron inventarios. de 

vegetaci6n y de medio ambiente p en otros lugares se tomaron no~ 

tas relativas a las observaciones efectuadas. Se colectaron 8250_ 

números de plantas p que en su gran mayoría están depositadas en 

el herbario de la Universidad Aut6noma de San Luis Potosí. Se co . -\-
lectaron y enviaron para su análisis 130 muestras de suelQl 'Se 

hizo uso amplio pero no indiscriminado de informaciones verbales 

obtenidas de numerosos habitantes y de otras personaso 

Para el desarrollo de las explor,aciones ~ lamentablemente, no 

se pudo disponer de fotografías aéreas del área estudiada'- salvo 

las' de dos pequeñas zonas, que pudieron consultarse gracias a la 

amabilidad de la Srta" Rita L6pez de L~,ergo, Directoradel,.tn~.ti 

tuto de Geografía de' la Universidad Nacional Aut6noma de M~xioo. 

D. Agradecimientos 

La realizaci6n" del presente estudio no hubiera sido factible 

" .:sin el apoyop la colaboraci6n y la asistencia, obtenidos de num~ 

rosas personas e instituciones. No será posible mencionarlas to

das en este sitio p pero no por ello desmerece su significaoi6n. 

Se les 'agradece la ayuda dispensada de la manera más cumplidao 

Es un deber reoonocer' que la-idea del trabajo fué concebida 

y su realizaci6n impulsada por el Prof. Ram6n Alcorta p Director 

de la Facultad de Humanidades de la Universidad Aut6noma de San 
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Luis Potosí, y por el finado Dr. Manuel Nava, Jr., antiguo Rec

tor de la misma.· Un reconocimiento particular se debe a ésta Ú!. 
tima persona, poseedora de una visi6n clara y brillante del pa

pel y del sitio que le corresponde a una Universidad dentro de 

la sociedad moderna, quien no escatim6 esfuerzos para estimular 

y lograr la realización de las investigaciones, no obstante las 

precarias condiciones econ6micas de la mencionada Casa de ~stu

dios. Cabe reconocer asimismo el franco apoyo moral y financie

ro obtenido de parte del actual Rector de la Universidad, Dr. 

Jesús N. Noyola, y del Director del Colegio de Post-Graduados 

de la Escuela Nacional de Agricultura, Dr. Gabriel Baldovinos. 

Se agradece al Dr. Faustino Miranda el haber aceptado fun

gir como Consejero en el desarrollo del este estudio, as! oomo 

. las numerosas indicaciones, sugestiones y correcciones recibi

das. El Dr. Federico Bonet y el Prof. Nicolás Agui1era tuvieron 

la atención de leer los capítulos 11 y IV, respectivamente, y 

se les agradecen sus opiniones críticas. Queda entendido, sin 

embargo, que 10 expresado en el texto cae bajo la responsabili

dad del autor, salvo los lugares en que se indique 10 contra

rio. 

Se debe un reconocimiento particular a la Biol. Graciela C. 

de Rzedowski, quien acompañ6 en muchas ocasiones al autor en 

las exploraciones en el oampo y colabor6en la identificación 

del material de herbario. Su ánimo, su estímulo y su espíritu· 

de comprensi6n han sido factores decisivos en diversas fases 

del desarrollo del trabajo. A su mano se debe, además, la con

fección de una gran- parte del material gráfico anexo·. 

Se dan las gracias al Servicio Meteorológico Mexicano p~~~~_ 

haber permitido la consulta y la utilización de ,datos meteo:tº.~ 

lógicos, as! como a los Laboratorios' de Análisis de Suelos:de~-' 

la Secretaría de Agricultura y Ganadería y de la Universidad. 

Autónoma de San Luis Potosí, por la realización de análisis:de 

numerosas muestras de tierras. Se agradece al Dr. Cornelius",H.· 
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la identifioaoicSn de la mayor parte de los ejemplares del 

espeoial mereoen igualmente los ayudantes de la

boratorio Sres. Agustín Rivera, Armando Rivera, Nioolás Vázquez 

·y:.,.Roberto Hernández Segura, quienes oolaboraron entusiastamente 

durante largos períodos en las labores de oampo y de gabinete. 

- - ~ -~ - -~ 

-". ..","- - ',.. •••••• ~I • .:. 
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11. DATOS FISIOGRAFICOS 

A. Situaci6n 

El Estado de San Luis Potosí se localiza en la porci6n cen

tral del territorio de la República Mexicana, entre los 210 11' 

y los 240 24' de latitud norte y entre los 980 23' y los 102°13' 

al oeste de Greenwich.Su parte septentrional está atravesada 

por el Tr6pico de Cáncer. No tiene contacto con el mar, aunque 

su extremo oriental se encuentra a 57 km de la costa del Golfo 

de México. 

Su superficie es de 63.241 km2, distribuidos de manera que 

la forma general del área se asemeja un poco a la de una UL" m,!! 

yúscula. Los límites del Estado, además, presentan mucha irre~ 

1aridad en sus detalles; su longitud total es de más de l500<)nn. 

B. Geología 

La geología del Estado de San Luis Potosí es aún poco ;.~.q~~- . 

cida en detalle, excepci6n hecha de la porci6n sur-DDientaJ.{if:;t::(· 

donde ~ existencia de importantes yacimientos petrol~:er.~C' 
favorecido la realizaci6n de numerosas investigaciones ,;;'~. 
las cuales las de Bose (1906), Muir (1936), Heim (1~40)~~"'';';:' '~:¡;:fF,-¡;;g:.;',;' .. 

(1953, 1956a, 1956b), Bodenlos (1956a, 1956b) encierran ~ 

particularmente úti1e~ para el presente trabajo. La menci 
·····:~~;iI@~:fj4:c~ ... 

zona se encuentra al este de Cárdenas y de Ciudad del Ma'í,' 
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el resto del Estado s610 se conocen en forma más o menos precisa 

las condiciones geo16gicas de áreas cercanas'a la capital y a al 

gunos centros mineros de importancia (Fin1ay, 1903; Wittich, 

1920; Baker,1922; Wittich y Ragotzy, 1922; Waitz, 1926; Gonzá-

1ez Reyna y White~ 1941; Fries y Schmitter, 1948). 

Además de los arriba mencionados se obtuvo informaci6n va1iQ 

sa de los siguientes trabajos: Paredes (1909), Burckhardt (1930), 

Schuchert (1935), Gá1vez, Hernández y Blásquez (1941), Mu11er

ried (1941,1944-1946), Hernández Sánchez Mejorada (1956). 

Para los firies de este estudio las' fases más importantes del 

conocimiento geo16gico son las relativas a la geología histórica 

y a la litología superficial, que se discuten brevemente a conti 

nuaci6n. Algunos aspectos relacionados con estos mismos t6picos 

se discuten tambi~n en los incisos correspondientes a la geomor

fología y a la hidrografia o 

a) Geología hist6rica 

Son limitados ·aún los datos exactos que p,.ermiten interpretar 

la evolución geológica y la.paleogeografía de México, particula~ 

mente en cuanto toca al Paleozoico y al Cenozoico continenta1 o 

.La escasez de rocas anteriores al Paleozoico Superior no per 

mite sacar conclusiones definitivas acerca de lo que sucedi6 en 

esas ~pocas, pero es probable que hubo largos períodos de emer

genCia, al menos en el Silúrico y en el Dev6nico. El Carbonífero 

sec~rq.cteriz6. por una lenta transgresi6~ con aparición de mares 

someros. La mayor parte del Estado de San Luis Potosí permaneci6 . r' - .. -
aparentemente bajo las aguas también durante e] Pérmico, aunque 

. L .~---

en ese período hubo mucha tierra emergida en México y probable.-

mente existíacomunic<~ci6n continental con regiones situad~s.al 

SE del país. 

En el Trías hubo cortas invasiones marinas, pero se cre.~.R1l:.e 

en general fué 'un período de regresión, en el cual la eros_i·6.~;-Q 



12 

fué muy activao En el Jurásico Superior la mayor parte de M~xico 

estaba sumergida, especialmente su mitad oriental y un mar unía 

el Atlántico con el Pacífico a la altura de la Cuenca del Bal

saso Todo el territo~io de San Luis Potosí permaneci6 bajo las 

aguas hasta fines del Cretácico, cuando el mar se retiró ha-sta 

cerca de la base actual de la Sierra Madre Oriental. 

En el transcurso del Terciario se establecen e interrumpen 

repetidas veces las comunicaciones terrestres entre México, las 

Antillas y Sudamérica. La Planicie Costera del Golfo sufreieves 

transgresiones y regresiones; al principio del mencionado perío

do se pliega en forma definitiva la Sierra Madre Oriental y pro

bablemente otras sierras calizas. Las tierras situadas al ponien 

te de la primera están constantemente emergidas, con 10 cual:se 

realiza un largo ciclo erosivo y de sedimentaci6n fluvio-lacus-. 

tre~ que sólo se interrumpe por I.a intensa actividad volcánica 

en el Mioceno y Plioceno p cuando grandes erupciones de lavas y 

tobas riolíticas asumen importante papel en el SW del Estado. D~ 

rante todo el Terciario y Cuaternario existe en forma ininterrum 

pida una amplia comunicaci6n terrestre con regiones situadas"al 

norte de M~xicoo 

Aunque en forma alternativa, el clima árido prevalec!aduran. 

te iargos períodos en la regi6n del Al tiplano, 10 que favo~~.ºJ.6 
la acumulaci6n de grandes cantidades de dep6si tos aluvial~'s'ttf':re
llenando las depresiones y formando grandes abanicos aluviai~s 

al pie de las sierraso Muchas de las depresiones funcionaron"oco-
I ' 

mo lagos o lagunas en períodos climáticos' más húmedos delCu.ate~ 

nario. Las condiciones de temperatura también sufrieron var:f~Ci.2. 
nes, algunas de ellas quizás en relaci6n con el avance y e¡?fe-

troceso de .los hielos, ocurridos más al norte. 

Variaciones muy notables tienen que haber sucedido en':~~;~rá
ci6n con el levamtamiento del Altiplano al nivel actual. S'~hÜ'~ 

r:~~~~,f~~~~;:{,'~ ~: 

chert COpe cit.: 133), siguiendo a Thayer, cree que este·niÓ'V:i). 
_: .. ·':;(~:rt::t.':i;}~·;·· 

miento epirogénico principal se verific6 en tiempos relati';:áni.'en-
;"~ :;-~, \~ T:~~~:~ -':F" 
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muy recientes (Plioceno - Pleis,toceno), aunq,?-e no todas las 

p:ruebas.geo16gicas moderna~ parecen confirmar este punto de vis-

ta •. 

. b) Litología superficial 

Rocas sedimentarias son incuestionablemente las que con ma

yor frecuencia afloran sobre el territorio de San Luis Potosí; 

entre ellas destacan por su extensi6n las calizas y los aluvio

nes. Las rocas ígneas son escasas en el este del Estado, pero su 

abundanoia aumenta al avanzar hacia el poniente, hasta el grado 

de constituir el material superfioial de casi todas las elevaci2 

nes montañosas en la zona situada al SW de·la línea oblioua s-s' 
de la fig •. 20 Esta línea no es sino un fragmento de una más lar

ga que divide todo el norte de M~xico en una zona oriental con 

predominanoia de rocas sedimentarias marinas y otra ocoidenta1 9 

en que la actividad ígnea ha sido muy intensa y donde las rooas 

de este origen dominan ampliamente en la superfioie, al menos en 

las sierras. 

Las calizas afloran en la mayor parte de las montañas de San 

Luis Potosí y s610 faltan en el extremo sur-oeste. En su mayoría 

son del Cretáoioo Superior y Medio, menos freouentemente del Qr!t 

táoico Inferior y a veces del Jurásico Superioro Suelen pres~n~ 

tarse en forma de estratos delgados o gruesos, con freouencia e~ 

tán plegadas y no son raros los echados casi- verticales. General 

mente ,son de color gris-azulado claro, pero en ocasiones se ob

servan negras, gris,osouras 9 amarillas 9 rosadas p blancas, etco 

Pueden presentar intercalaciones o inorustaciones más o menos 

abundan~es de pedernal negro. Como es sabido, son rocas basta~te 

~es~stentes al ~ntemperismo meoánic0 9 p~ro bajo la aoci6n del 

agua y de otros agentes químicos se disuelven y se erosionan. fa

cilmente. Esta erosi6n casi nunca es uniforme, por lo cual ra~i

damente se forman grietas y oquedades a las que se debe el cará,2. 
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ter permeable de las calizas. 

Acompañando las calizas, en el Altiplano, se encuentran oon 

frecuencia estratos de areniscas, lutitas y margas, pero es más 

al oriente donde estas rocas alcanzan mayor extensi6n. 

Gruesas capas de areniscas calcáreas y de lutitas (facies 

flysch) del Paleoceno y Eoceno Inferior forman el gran maoizo 

montañoso situado al pie de la Sierra Madre Oriental en la zona 

entre Tancanhuitz y San Martín. Las primeras son de color gris 

claro y la coloraci6n de las segundas varía entre amarillento y 

grisáceo. 

Margas del Paleoceno cubren la parte oriental de la zona de 

la Planicie Costera de San Luis Potosí. Un poco más al oeste d.Q. 

minan margas del Cretácico Superior, que pasan a cub~ir los fon 

dos de los valles sinclinales de las primeras estribaciones 

orientales de la Sierra Madre, y las mismas reaparecen en los 

declives occidentales de la mencionada Sierra, en la zona de 

Cárdenas, Ciudad del Maíz, etc. Son generalmente de color amar! 

lIento-verdoso; se erosionan con mucha facilidad por acci6n de 

las lluvias torrenciales y del escurrimiento, pero como la are

nisca y la lutita son poco permeables. 

Estratos más o menos gruesos de yeso cristalino se interca

lan en ocasiones entre los bancos de caliza. 

Aluviones de diferentes tipos existen sobre toda clasade 

rocas, cubriendo partes de la superficie; en las depresiones y 

llanuras áridas del Altiplano alcanzan enormes extensiones 'y. e,! 

pesores. Su composici6n y textura varían en relaci6n con laro

ca de que provienen, con la situaci6n topográfica del lugar del 

dep6sito, con el clima y con otros factores. 

Gravas, arenas y arcillas recientes, de color grisáceo" ° c,!. 

staño-rojizo, "afloran en la mayor parte de los valles yllan:u':" 

ras del Altiplano, aunque a mayor o menor profundidad adquieren 

con frecuencia la forma de conglomerados, a veces cementad~~" 

por una matriz calichosa. En las porciones mal drenadas "a"menu-

1 l 
'~ 

I 
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predominan las arcillas impregnadas de sales, que datan en .al . 

gunoslugares tal vez del Pleistoceno; son particularmente nota

bIesa·este respecto las regiones de Cedral - Matehuala y de Rio 

verde - Vill~ Juárez - Tablas p donde abundan NaCl, MgS04' Ca~03' 

CaS04; el carbonato de calcio a veces en forma de travertinoe 

Conglomerados. Y brechas cementadas forman numerosas lomas y. 

cerros al pie de diversas sierras o En su composici6n entran di

versos tipos de roca g pero preferentemente trozos de calizao Gál 

vez, Hernández y Blásquez Copo cito: 45-46) les asignan edad 

plioc~nicao 

Las zonas mal drenadas en la Planicie Costera y en la Sierra 

Madre generalmente presentan aluviones arcillosos negros o casi 

negros. En el valle inferior del río Moctezuma y de algunos de 

sus afJuentes se encuentran en las partes planas dep6sitos grue

sos de arcillas rojas~ que representan probablemente el material 

residual de la decalcificación de las rocas de la Sierrae 

Entre las rocas ígneas presentes dominan las efusivas y en

tre ellas las riolitas o .Estas 9 frecuentemente acompañadas de sus 

correspondientes tobas 9 forman casi la totalidad de las elevaci~ 

nes en las regiones de Santa M·aría del Río, San Luis Potosí, Vi

lla de Arriaga, Mezquitic y Ahualulco p y se presentan tambi~n en 

forma más o menos esporádica en otras partes del Estado, con ex

cepción de la Sierra Madre y de la Planicie Costerae Son de edad 

plio-mio6~nicao Su color es casi siempre rojizo, aunque las tona 

lidades varían entre claras y oscuras o Esta roca es impermeable, 

pero relativamente poco resistente a la acción de agentes mecáni 

cos del intemperismo o 

Los basaltos se encuentran en muchas localidades dentro del 

territorio del Estado de San Luis Potosí, aunque rara vez cubren 

extensiones importantes o Existen en lugares aislados de la Plani 

cie Coste~a; en la Sierra Madre no son raras las corrientes ba

sálticas, generalmente pequeñas y angostas, que han descendido a 

lo largo de los sistemas de drenajeo Corrientes de mayor tam~ñ.o 
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existen oeroa de Lagunillas, Ray6n, Ciudad del Maiz, San Ciro, 

Armadillo, Villa Hidalgo p San Nioolás Tolentino. Afloran tambi~n 

en los alrededores de Cerritos, Villa de Guadalupe, Cedral, Moo

tezuma, Villa de Reyes, Ramos, y en muohos otros sitios, en for

ma de oorrientes de pooa extensi6n o oerritos aislados. Su edad 

es t eroiaria y ouaternaria. Son rooas resistentes a la erosi6n y 

generalmente pooo permeables. 

No son freouentes las andesitas; algunos afloramientos se l~ 

oalizan en el munioipio de Charcas. 

De las rooas intrusivas, la más importante parece ser etgr~ 

nito que forma el Cerro del Peñ6n Blanco, situado al sur de Sal! 

nas, y el Cerro Grande, cerca de Guadalcázar. 

Esquistos verdes y algunas otras rocas metam6rficas afloran 

en pequeñas áreas d,~ la r egi6n de Catorce. 

C. Morfologia 

El territorio del'Estado incluye zonas pertenecientes a di

versas unidades geomorfo16gicas, que de acuerdo con el oriterio 

y la nomenclatura de Tamayo (1949, 1: 345-427) serian las si

guientes: 

Planicie Costera Nor-Oriental 

Sierra Madre Oriental 

Altiplanicie Meridional 

Altiplanicie Septentrional 

a) La Planicie Costera Nor ... Oriental abarca una extensaziona 

de Tamaulipas y norte de Veracruz, y se continua hacia e l":n9tte 

oon las llanuras del SE de los Estados Unidos. La Planicie¿'!~i:o

piamente dioha comprende s610 una pequeña parte del extr~rrib~~1> 
oriental del Estado; es la regi6n si tuada al este de Tamuin.,~"~'al 
norte de San Martino 

Se presenta en forma de una superficie levemente ondul~~~i~ 
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-inolinada generalmente hacia el este Sl con drenaj e deficiente en 

m.uohos sitioso Las margas y las areniscas del Cretácico Supe

rior y del Paleoceno constituyen la roca madre predominante. Al 
gunos cerros aislados de contornos c6nicos son de naturaleza b!, 

sáltica intrusiva o .extrusiva9 Bose (opo cit.~ 15) cree que es

tas formas pueden deberse a laerosi6no 

.Al poniente de dicha zona existe una franja de transici6n 

entre la Planicie y la Sierra Madre Orientalª esta franja es 

m.ás ancha hacia el norte que hacia el sur p donde el declive de 

la Sierra se hace más abrupto. Está formada en la parte norte 

por varios macizos montañosos longitudinales p alineados en di

recci6n N-S o NNW-SSE, y por valles intermontanos sinclinales p 

orientados en el mismo sentido.:Las sierras están constituidas 

por calizas cre-tácicas p y este sistema orográfico determina el 

curso general de las corrientes de agua p que es del norte al 

sur o del sur al norte p hasta los sitios de las "abras", donde 

los riosy los arroyos atraviesan las sierras en el sentido 

W-E. En la parte sur hay un solo macizo longitudinal, pero más 

ancho y formado por areniscas y lutitas p cuyas formas de ero

si6n son suaves y redondeadas o' Es el elemento tect6nioo oonoci 

do como la Antefosa de Chicontepeco 

b)La zona correspondiente a la Sierra Madre Oriental está 

situada al poniente de la Planicie Costera, forma una franja 

alargada en direcci6n NNW-SSE, de unos 60 a 80 km de ancho, s~ 

parando la Planioie Costera del Altiplano~ Su declive hacia la 

primera es pronunciado p de manera que hacia el este da la apa

riencia de una oordillera imponenteo En oambio su desnivel ha

cia el Altiplano es relativamente reduoido (! 400 m), por lo 

cual muohos autores niegan su existencia como tal y la consid~ 

ran simplemente como un esca16n entre la Planicie Costera y el 

Altiplanoo 

Su altitud alcan~a oasi 3000 m en la regi6n de Xilitla, p~ 

ro en muohos sitios es posible atravesarla sin necesidad de s~ 
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bir a alturas superiores de 1350 m sobre el nivel del mar. Fuera 

·de la regi6n meridional de Xilitla y. Aquism6n, las cumbres de 

los cerros más altos no pasan de 2000 mo 

Su origen se debe a plegamientos consecutivos ejercidos por 

fuerzas que actuaron en sentidos comprendidos entreE-W y NE-SW. 

Independientemente de las posibles orogenias pre-terciarias, de 

_~as que se conoce muy poco, la Sierra Madre Oriental fue origin~ 

da en la Orogenie Laramídica, que ocurri6 en el Paleoceno y todo 

el Eoceno, probablemente con movimientos posteriores en el Olig.2, 

ceno. El núcleo de la Sierra quizás est~ formado por sedimentos 

paleozoicos, pero ~stos aparentemente no afloran en el tramo 90-
rrespondiente a San Luis Potosí. En la zona estudiada predominan 

como substrato las calizas cretácicas y en segundo lugar las ma~ 

gas del mismo período, así como las calizas jurásicas en el sur. 

En sitios aislados existen corrientes de lava basálticao 

En general, la Sierra Madre Oriental en el territorio de San 

Luis Potosí está formada por numerosos anticlinales angostos de 

disposici6n longitudinal y más o menos paralelos entre/sí. La di 

recci6n de los ejes de estas sierras parciales no coincide exac

tamente con la del eje general de la Sierra Madre, pues los. pri-. 

meros están un poco inclinados hacia el NW-SE. En consecuencia 

los.valles sinclinales (al igual que las sierras parciales) pre

sentan un recorrido oblicuo y se abren hacia sus dos extremos; 

cada uno generalmente con un sistema de erosi6n más largo hacia 

el SS-E y otro más corto hacia el. NNW. Tal disposici6n es espe

cialmen te notable en la porci6n si tuada al norte del río T
1

ampa6n 

(Santa María); hacia el sur de la mencionada vía fluvial es me

nos definida y finalmente se pierde por completo en·la regi6n de 

Tamazunchale. 

Salvo pequeñas zonas limítrofes con el Altiplano, situadas 

en los declives occidentales de la Sierra, todo el resto de su 

extensi6n dentro del E~tado de San Luis Potosí coincide con un 

clima. relativamente húmedo, que al actuar sobre las rocascali-
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zas ha producido erosi6n intensa por disoluci6n y paisaje kárB~i 

co.gene~almente bien desarrolladoe Son frecuentes en toda su ex

tensi6n las cavernas y los campos de lapiaz. Las vertientes car~ 

cen de corrientes permanentes de agua, en cambio abundan conduc

tos subterráneos. Son innumerables las dolinas de todos tamaños 

y formas. En algunos valles intermontanos angostos, por ejemplo 

al NE de Alaquines, su frecuencia es tan grande que en el área 

de 1 km2 pueden contarse varias decenas de depresiones en forma 

de embudo.' Sus laderas algunas veces se emplean para la agricul

tura, al igual que los fondos de las dolinas de mayor tamaño o Pe 

queños resumideros y huellas de derrumbes existen tambi~n por t~ 

dos lados, de manera que en general se dificulta bastante la tr~ 

vesía de la sierra. 

Todo el t erri torio comprendido en este trabajo como pertene

ciente a la Sierra Madre es eminentemente montañoso, muy escarp~ 

do y disecado en la zona meridional, y con pendientes un poco m~ 

nos pronunciadas hacia el nórteo Los sinclinales y otros valles 

intermontanos son angostos o muy angostos, y no hay extensiones 

importantes de terrenos aluviales. Cabe recalcar en este sitio 

que el área considerada en el presente trabajo como pertenecie~

te a la Sierra Madre Oriental es mucho más reducida en compara

ci6n con la que atribuye a esta unidadad morfo16gica Mullerried 

(1941) • 

c)Tamayo (loc. cite) divide la Altiplanicie de México en una 

porci6n meridional y otra septentrional. El límite entre ambas 

regiones atraviesa~ según el mismo autor1) el Estado de San Luis 

Potosí, si~~iendo una línea que eoincide ~ás o menos con el par& 

lelo 22°30 1 N. Las dos partes del Altiplano presentan caracterfs 

ticas morfo16gicas diferentes y no se objeta aquí la validez de 

su'ciistinci6n. Dada la circunstancia, sin embargo, de que e1----1:í:

mite mencionado es más bien convencional, pues no corresponde a 

un cambio brusco en la morfología superficial, y la mayor parte 

del Estado se encuentra· en cierto modo en una "zona de transi~-
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ci6nti
s) se adopta en este trabajo el criterio de una s61a región 

del Altiplanoo Esta regi6n se divide convencionalmente'a su vez 

en algunas unidades secundarias de carácter localo 

Los terrenos correspondientes a la Altiplanicie de México 

estuvieron sumergidos durante la mayor parte del Cretácico. La 

actividad volcánica p muy intensa en el Terciario, contribuy6 de 

manera notable a su morfología, particularmente en el sur y en 

el ponienteo Hacia el oriente, en cambio~ donde el volcanismo 

no se ha man~festado en forma tan intensa p dominan,elevaciones 

de material sedimentario marino que se plegaron en el'Cenozoic~ 

La erosi6n de las rocas y el relleno de las cuencas p influenci~ 

dos por los cambios climáticos en el Terciario y en el Cuatern~ 

ri0S) son los últimos responsables de la creaci6n del paisaje 

morfo16gico actual del Altiplano, que consiste en una sucesión . . . 

de serranías y llanuras escalonadas, estas últimas a niveles 

desde unos 1000 m hasta unos 2600 m sobre el nivel del mar 

(2100 en San Luis Potosí}o 

Puesto que la región del Altiplano ocupa más de las dos te~ 

ceras partes del territorio del Estado, y sus diferentes partes 

presentan algunos rasgos particulares p se consider6 conveniente 

distinguir las siguientes subdivisiones: 

Llanura de Rioverde 

Serranías Meridionales 

Regi6n Boreo=Central 

Planicie Occidental 

La Llanura de Rioverde, forma una extensi6n de unos 2000 km2 

de terrenos planos o muy esoasamente inclinados p de orige.eide

sértico=lacustref) situados alrededor y al norte de la población 
~ :)-¡-::-:." 

del mismo nombreo La forman dep6si tos aluviales de gran~'~,~i~¿~sor, 

cuya superficie está situada a una altitud aproximada de~959 a 

1000 m~ con un leve deolive hacia el sur" que no basta par"a,su

ministrar drenaje 'eficiente en la mayor parte de su área •. ::; .. ~stá 
J" •. -",,, ~'<::;,' ,,_ 
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rodeadap'or todos lados de serranías, cuyas prolongaciones en al 

gunos sitios se internan un poco hacia la Llanura. En el inte

rior de la misma no hay ninguna elevaci6n de importancia. -~acia 

el este está limitada por las primeras estribaciones de la Sie

rra Madre Oriental, hacia el sur y hacia el oeste se encuentra 

la zona de las Serran!asMeridionales y hacia el norte la limi

tan cadenas montañosas poco elevadas de la Regi6n Boreo-Central. 

La Regi6n de las ~~~:~:~~:r::~~~~-9.na:i~~ encierra una zona de 
. .,.,._.,...--_ • .-;,.:..:.::-~~,,~:;r;.:..;;;~~-~---

topografía accidentada, que bordea por-el lado sur la Llanura de 

'Rioverde en forma de una faja angosta y además ocupa toda la se~ 

ci6n sur-occidental del Estado,. alre~~~~.! ___ ~~J_~_~i~ª~s1: ____ ªª~ 

Luis Potosí. Esta regi6n es contigua hacia- el sur con diversas ----_.-:------- . . 

serranías de.los Estados de Guanajuato y Quer~taro y hacia el P.2. 

niente con las de Zacatecas. Potencialmente.toda pertenece a la 

Cuenca del río Pánuco, pero algunas zonas son de hecho endorréi------------..,.. cas. Desde el punto de vista geo16gico la forman materiales oali 

zos cretácicos, extrusivos riolíticos o basálticos, con algunos 

amplios valles revestidos de aluvionese 

En la zona de Lagunillas y San Ciro dominan cerros calizos 

no muy elevados, con corrientes basálticas que han cubiertoal~ 

nos cañones y llanuras. Los fen6menos kársticos se presentan 

.acentuados, los ríos corren en barrancas profundas. El valle más 

importante es el de San Ciro, está situad9 a ~ 900 .ID de altitud. 

En la zona contigua por el oeste el paisaje se vuelve más e~ 

carpado y grandes macizos montañosos alternan' con profundísimos 

cañones en los que corren el río Santa María y sus afluentes. E~ 

ta gran serranía se prolonga-hacia el norte, donde recibe el nom 

bre de Sierra de Alvarez y donde alcanza sus mayores alturas 

(~ 2700 m). Fundamentalmente ígnea en su parte sur pasa aser'ca 

liza hacia el norte, con la aparici6n inevitable de paisaje kar

stico escarpado, debido a la incidencia de un clima húmedo. 

Al poniente de la Sierra de Alvarez existe un valle irrégu

lar, alargado en el sentido N-S, tambi~n probablemente en gran 
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la misma 'forma alárgada. Hacia el oriente las sierras no son el~ 

vadas 9 tienen comunmente un recorrido W-E p y los valles en sus 

partes más bajas están a unos 1000 m de altitud. Hacia el ponie~ 

te~ en cambio~ hay un sistema de tres sierras alargadas en el -

sentido N-S~ separadas por dos valleso La sierra intermedia es 

la que alcanza mayores altitudes; su porci6n norte recibe el no~ 

bre de Sierra de Catorce p sobrepasando en algunos puntos la cota 

dé 3000 m (altura máxima en el Estado) ~ su porci6n meridional es 

la Sierra de Coronado 9 El valle situado más al poniente presenta 

un parteaguas cerca de la poblaci6n de Laguna Seca y se divide 

en una depresi6n meridional que luego se encorva hacia el este p 

incluye las poblaciones de Moctezuma (1780 m) y Venado (1150 m) 

y alcanza su punto más bajo cerca de Villa de Arista (1640 m) ~ 

y una septentrional que desciende hao'ia Vanegas (1120 m) o -El va"", 

lle situado más hacia el oriente incluye las poblaciones de Mat~ 

huala (1650 m) y de Vallejo (1300 m)~ estando situado el fondo 

de esta depresi6n un poco por debajo de la ~ltima cota citadao 

Los terrenos aluviales de ambos valles se comunican en el extre

mo norte del Estado 9 donde las sierras longitudinales pierden su 

continuidad y existen algunos antiguos dep6sitos lacustres, como 

por ejemplo los cercanos a la poblaci6n de Cedral. 

La Regi6n Boreo-Central sufre en casi toda su extensi6n los 

efectos de un clima árido p cuya acci6n se manifiesta claramente 

en el paisaje de bolsoneso Los cerros calizos están erosionados 

en forma característica p con contornos suaves, redondeados,con 

fen6menos kársticos escasos. En su base se desarrollan abanicos 

aluviales (baj,adas) a veces de enorme tamaño; siguen llanuras 

aluviales extensas p poco inclinadas p para terminar en el fondo 

de la depresi6n en un lago intermitente o simplemente una zona 

inundable (playa). 

La Planicie Occidental coincide más o menos con la zona 11a
~::~~=~ . ~~~ .. - -

mada a ve'ces Valle de El Salado y ocupa toda la superficie :áitu!, 

da al poniente de la regi6n anterior (aproximadamente 100000 _<:kin2). 
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La Planicie sobrepasa un poco los límites de San Luis Potos! en 

la zona de Villa de Cos p Zacatecas p y en algunos otros puntos 

de ese ~ltimo Estadoo 

Está formada por una gran extensi6n de terrenos aluviales p 

superficialmente recientes p y salpicada con pequeños cerros ai~ 

lados p algunos de naturaleza sedimentaria marina y otros forma

dos por material volcánicoo La altitud varía entre 1950 y 2200 

m~ la hidrología es de tipo totalmente endorréicoo A diferen

oia p sin embargo p de la Llanura de Rioverde p el relieve no es 

plano p sino está constituido por una superficie algo onauladao 

Las partes más elevadas están separadas entre sí por depresio

nes más o menos alargadas p' llamadas ~bajíos"p generalmente ca

rentes de cauce fluvial bien definido p en cuyas porciones infe

riores se encuentran lagunas salobres intermitentes (por ejem

plo la de Salinass¡ la de Hernández p la de Santa C1ara p la de 

Santo Domingo~ la de San Cayetano p et~o)o 

En sus áreas marginales se insinúan hacia la Planicie algu

nos cuerpos montañososs¡ de los cuales los más importantes son8 

el maoizo granítico del Peñ6n Blanco\) situado al sur de Sali

nas p y la sierra caliza del Sabino p hacia el NNE de Santo Domin 

goo Ambos se encuentran en los límites del Estadoo 

La topografía tan peculiar de la Planicie Occidental permi

te sospechar que se trat~ de una a~tigua cuenca de rellenoo Los 

dep6sitos aluviales son probablemente muy profundos y las emi~ 

nencias aisladas representan s610 las cumbres de antiguos ce

rros o sierras que resultaron enterradas por los productos, de 

la erosi6n de la que han sido objetoo 

Este paisaje senils¡ falto de señales de rejuvenecimien~91' 

sugiere que el área ha sufrido los efectos de un clima ári?-o d.:g, 

rante largos períodoso El viento es posiblemente responsable, 

en gran parte 9 del mode~ado del relieve actualo 
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Resumiendo, puede desprenderse que la topografía del Estado 

se caracteriza por una serie de planicies escalonadas en el'se~ 

tido E-W, separadas entre sí por macizos montañosos de recorri

do general N-So Los perfiles representados en la fig. 3 ilus

tran la disposici6n y los desniveles relativos de los escalones 

y de las sierras, a lo largo de dos paralelos que atraviesan el 

Estadoo 

D. Hidrografía 

En la mayor parte del Estado de San Luis Potosí los recur

sos hidráulicos son reducidos o Ello se debe, por una parte'- a 

la escasez e irregularidad de la precipitaci6n, y por la otra a 

la topografía kárstica de muchas de sus regiones. Solamente la 

zona'al sur de Rioverde y el extremo sur-este del Estado prese~ 

tan condiciones más favorables, pues en concomitancia con un 

clima más húmedo lo atraviesan varios ríos importantes, algunos 

de los cuales se originan fuera del Estado. 

El sur-este y el sur de San Luis Potosí pertenecen a la 

Cuenca del río Pánuco, mientras que el resto de su territorio 

se caracteriza por drenaje endorréico. 

En cuanto a la regi6n endorréica, casi la totalidad de ella 

pertenece potencialmente también a la Cuenca del Pánucoo En al

gunos años de precipitaciones excepcionalmente abundantes cier

tas) cuencas semi-cerradas vierten una parte de sus aguas hacia 

algún afluente cercano del mencionado río (compo GoCo de Rzedo~ 

ski p op. cito~ 6-7)0 Dado un cambio del clima hacia condiciones 

de mayor humedad, la Cuenca del Pánuco no requeriría mucho tiem 

po (geo16gicamente hablando) para extenderse mucho más allá de 

sus actuales lími teso 8610 quizás lo.s extremos occidental y bo

real llegarían a pertenecer en tales condiciones a las cuencas 

de Lerma-Santiago y Soto La Marina, re~pectivamentea 

Los ríos de San Luis Potosí~ afluentes del sistema del'Pánu 

....... 
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ca, corren en general del poniente al oriente (excepci6n h~cha 

de la zona basal de J.a Sierra Madre Oriental, donde la direc

ci6n predominante es N-S), en funci6n del desnivel del Altipl~ 

no con relaci6n a la Planicie Costera 7 para alcanzar el mar 

más cercano, Para lograr esta disposici6n, sin embargo, los 

cauces tuvieron .. que vencer los obstáculos ,de las cadenas monto! 

ñosas situadas perpendiculármente. 

Muchos de los rasgos de la cuenca alta del Pánuco permiten 

deducir que se trata de un sistema hidrográfico joven y en pI.!!!. 

no estado de expansi6n. Sus afluentes atraviesan la Sierra Ma

dre Oriental en, forma de cañones profundos y angostos, y en la 

misma forma se comportan en el Altiplano, particularmente el 

Santa María. El Verde, al atravesar la Llanura de Rioverde, 

que antiguamente era un lago de grandes dimensiones, lo hace 

en forma de un tajo y no drena l.a superficie de la Llanuraoa

si en lo absoluto; en su curso superior utiliza probablemente 

el lecho de un antiguo afluente del lagoo Otro hecho en favor 

de la hip6tesis de la relativa juventud del sistema del alto 

Pánuco es la existencia de peces de grupos característicos· del 

río Lerma en las partes superiores del río Santa María y en 

las zonas endorr~icas cercanas (Alvarez del Villar, 1959: ~2-
83)0 Fen6meno semejante había recalcado tambi~n Osorio Tafa11 

(1946: 389) para otros afluentes del Pánuco 9 a mencionar los· 

ríos Tula y San Juano En el Valle del Mezquital y en otras z.2, 

nas del Estado de Hidalgq la erosi6n de los afluentes delPá

nuoo está desnudando actualmente la antigua topografía delt~ 

rreno 9 cubierta por s edimentos lacustres y fluviátiles del 

Terciario y del Cuaternarioo ,." 

Todas las mencionadas oircunstanoias parecen cor:PDbor~~~6~1 
hecho de que el sistema del Pánuco alcanz6 la Al t:tplanic·~.~:~;"~n 

épocas relativamente recienteso Con anterioridad, las zonaS 

del Estado de San Luis Potosí situadas al oeste de la Sierra 

Madre Oriental muy verosímilmente eran endorréicas o tenían<oo 
' .... :..~~~~~<~(, -

;:-,. 
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con la Cuenca del río Lerma. 

'partebaja de la Cuenca del' Pánuco es indudablemente más 

valles de los ríos 

como el grosor qe los.aluviones. 

Las cantidades de agua que transportan los ríos de la Cuen

ca del Pánuco varían mucho a 10 largo del año y de un año a 

otroo Aunque las principales corrientes llevan agua en forma 

permanente,' sus caudales suelen reducirse mucho durante la. esto! 

ci6n seca. El Santa María y el Verde, en sus partes superiores, 

llegan a secarse en tramos, pero ello se debe quizás a la utili 

zaci6n del agua para fines de riego. 

La eficiencia del drenaje superficial en la Cuenca varía n2 

tablemente de unos sitios a otros, pero solo es buemen las es

casas zonas montañosas de rocas ígneas, o margas y lutitas. En 

la Planicie Costera y en las llanuras aluviales de clima árido 

el drenaje es limitado y en las regiones calizas es predominan

temente de tipo subterráneo, pues los sistemas dendríticos, 

cuando existen, solo funcionan en el momento de la precipitaci6n 

o poco tiempo después, y la mayor parte del agua aparece al pie 

de las sierras en forma de fuentes vauclusianas, como el manan

tial de la Media Luna y otros cerca de.Rioverde, los nacimien

tos del río Huichihuayán, del río Choy, y muchos más. 

Correlaoionados con estas condiciones existen en algunos'l~ 

gares lagos, lagunas y ciénegas, casi todos de carácter peri6di 

00 y ninguno alcanza actualmente tamaño importanteo No son ra-
\ 

ras las inundaciones, parti.cularmente en la Planicie Costera:y 

en las regiones kárs~ioas, donde'las dolinas suelen llenar~e~de 

agua en períodos de precipi taci6nfuerte. -- .. 

La zona endorréica abarca aproximadamente el 60% de la su

perficie del Estado y pertenece, . según' Tamay"o (1946', 1949) ,a;~:la 

regi6n de El Salado~ incluyendo la regi6n Palomas - Guajólote~ 

De la O Carreño (1951)' divide la zona en 2 cuencas: la de Ma.te

huala y la de San Luis Potosí. Gál vez; Hernández y Blásquez>'S::/~ 
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(opo cit.), en cambio, reconocen en la regi6n del Altiplano 5 
cuencas: Salinas - Ranchito (Santo Domingo); Villa de Arriaga -

- San Francisco; Cedral - Ciudad del Maíz; Jaral de Berrio - C~ 

torce; San Luis Potosí - Alaquines; de las cuales las dos 'l11ti

mas abarcan a la vez areas endorráicas y áreas pertenecientes 

al sistema del Pánuco. ". 

En realidad se trata de un gran número de cuencas de tama

ños muy diversos, algunas de ellas real o virtualmente oomunic~ 

das entre sí, bien en la superficie o bien por vía subterránea 

(usemi-bolsones u , según la nomenclatura de Tolman (1909)). En 

los fondos de muchas de ellas existen lagos intermitentes o zo

nas de inundaci6n. Las partes altas y medias de estas ouenoas 

presentan oon frecuencia un sistema de drenaje centrípeto-den

drítico más o menos bien desarrollado, pero al llegar a la lla

nura los cauces van perdiendo su individualidad, a veces se di

viden primero como en un delta, pero en otras ocasiones despar~ 

cen directa y paulatinamenteo No hay ningún río de importancia 

y con raras excepciones los arroyos son de tipo temporal. En r~ 

giones riolíticas o margosas, a veces llevan agua durante va

rios meses; en zonas oalizas, en cambio, solo funcionan en el 

preciso período de los aguaoeros. 

Las inundaciones son relativamente frecuentes y no s_e_ limi

tan a los fondos de las cuencas, sino tambián afectan zonas o e!, 

canas a los cursos de los arroyos, pues sus cauces generalmente 

no son suficientes para dar oabida al oaudal proveniente de va~ 

rias semanas de lluvias torrenciales. 

Siendo limitada la capacidad de infiltraci6n del escaso sue 

lo de las laderas en que prevalece clima árido y vegetaci6n~es

paciada, y siendo insuficientes los lechos de las corrient~s de 

agua, lluvias torrenciales fuertes pueden producir un escur~i

miento de corta duraci6na lo largo de toda la ladera. Escurri

mientos semejanibes de masas de agua en zonas sin cauces o con 

cauces mal definidos ("bajíos") ocurren en ocasiones entre una 
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otra. En forma análoga pareCé realizarse asimismo la' m~ 

del drenaje superficial de la Planicie Occidental, que 

oaracteriza por un sistema de "bajíos" y de lagunas intermi-

"',':::;.(En' lOs valles aluviales de zonas de clima árido son de inte

r~s las áreas en que existen aguasfreáticas, que a veces se loc~' 

lizan al pie de las sierras y en otros sitios de la llanura. El 

nivel de la profundidad y la abundancia de estas aguas guardan 

estrecha ~elaci6n con la precipitaci6n captada en las partes al

tas de la cuenca y resultan asimismo afectad~por las obras de 

riego realizadas por el 'hombre. 
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111. CLIMA 

'A. Rasgos genera1es'y relaciones causales 

En funci6n de las diferencias de altitud, de la posici6n to

pográfica y de algunos otros factores, las condiciones del clima 

difieren en forma notable en las diferentes p~rtes del Estado de 

San Luis Potosí. Aunque más del 10% de su territorio se caracte

riza por ser árido, el grado de la misma aridez varía mucho de 

un sitio a otro, al igual que la temperatura, los vientos, la n~ 

bosidad, etco En cuanto a los climas húmedos, ~stos son aún más 

diversificadoso Diferencias considerables de clima entre zonas 

contiguas son frecuentes en lugares montañosos y muchas veces 

acompañan a cambios bruscos de topografía • 

. La vegetaci6n~ mejor que otra cosa, refleja a menudo la exi~ 

tencia de estas diferencias, pues no se dispone de una red sufi

cientemente densa de estaciones meteoro16gicas para formarse una 

idea exacta de la dist~ibuci6n de las zonas climáticas a base de 
. I 

sus registraso 

A continua6i6n se discuten brevemente algunos de los facto

res determinantes de los principales rasgos climáticos prevale

cientes sobre el territorio del Estado. 

La latitud, directa o indirectamente y algunas veces·en for

ma combinada, resulta ser el elemento responsable de mayor'~ras

cendencia. E.1 Tr6pico de Cáncer atraviesa la parte septentrio~a1 

del Estado y la incidencia de este importante parale10:nodeja 
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a9arrear consecuencias significativas. Aunque es cierto que 

T~6piCO mismo no constituye un límite preciso o brusco entre 

zonas climát~cas templada y caliente, tambi~n es. evidente 

en su cercanía pasan isoterman, isoyetas, isobaras y otras 

que representan valores climáticos críticos desde.el pun 

" to de ,vista bio16gico, como .es el caso de la .isoterma de ooe de 

temperatura mínima absolut~, de la isoyeta de 400 mm de precip! 

taci6n media anual, etc. 

La temperatura es quizás el factor más directamente influen 

.ciado por la latitud,. a pesar de que en casi todo México su 

efecto sufre la interferencia de la topografía montañosa y de 

la existencia de la Altiplanicie. Tal interferencia se refleja 

de manera especial en los valores de temperatura media, máxima 

~ mínima, pues tanto en las regiones calientes, como en las 

frías se caracteriza por una variaci6n anual relativamente esc~ 

sal 

La precipitaci6n es de tipo torrencial y su distribuci6n. 

presenta una temporada húmeda que coincide con los meses calien 

tes del año, y otra seca, circunstanoias que también están en. 

íntima relaci6n con la latitud. Los mencionados rasgos de rég~

men pluviotérmico caracterizan el llamado ftclima tropicalt~ de. 

la clasificaci6n de De Martonne (1940: 234-243) y de otros a~t2 

reres franceses (Emberger, 1955; Bagnouls y Gaussen, 1951), aun 

que es de notarse que el uso popular y científico ha conferido 

en MéxiCO, en América del Sur y en1muchas otras partes del mun

do al término "tropical" un significado bien diferente. 

La lati tud interviene de manera importante, aunque menos,:<li 

~ecta, en la existencia del clima árido en la mayor parte del 

Estado, por estar si tuado dentro o muy cercá. del cintur6n d~ "al 

tas presiones atmosféricas, que es una zona donde preval~pen c.,2 

rrientes descendentes de aire y <?omo resultado, una escasez,.de 

precipitaci6n. 

Los vientos dominantes - alisios, en la mayor parte "de+:::~,.E9,~,. 
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rritorio del Estado - también son consecuencia ,de la latitud. En 

combinaci6n con la cercanía del mar y con la existencia de mont~ 

ñas, actúan de manera determinante en cuanto a la distribuci6n 

de la humedad. 

La altitud y la fisiografia son factores de primordial signi 

ficaci6n, influyendo tanto sobre la temperatura, como sobre la 

presi6n atmosférica, direcci6n de los vientos, precipitaci6n y 

por ende sobre muchos otros fen6menos climáticos. 

Es conocido el efecto del aumento de la altitud sobre el de~ 

censo general de la temperatura. Con base en la gráfica de la 

fig. 7 se calcula que su magnitud para el territorio del Estado 

de San Luis Potosí es de más o manos 0.43 0 a 0.640 por cada 100 
m en cuanto a los valores medios anuales, a~n cuando la funci6n 

no parece estar representada por una sola líne~,como se explica 

más adelante. 

La presencia y la situaci6n de ¡as Sierras Madres Occidental 

y Oriental tienen que ver con la aridez de la Altiplanicie. Am

bas ejercen el efecto de sombra orográfica y es especialmente i~ 

portante el papel de la última, pues es la que interfiere con la 

penetraci6n de la humedad llevada por los vientos alisios, proc~ 

dentes del cercano Golfo de México. 

La existencia de macizos montañosos longitudinales separados 

entre si por llanuras o depresiones situadas en el mismo sentido 

N-S, que, es perpendicular a la direcci6n de los vientos dominan

tes, dan por resultado la presencia de un tipo característico de 

la distribuci6n de la precipitaci6n, que es como sigue: son más 

húmedas las vertientes del barlovento (orientales) de las sie

rras y las porciones occidentales de las llanuras, que las ver

tientes del sotavento y las poroiones orientales, respectivamen

te. Esta disposidi6n"es, desde fuego, independiente yse sobrep~ 

ne a los gradientes generales de aumento de aridez que son del 

sur al norte y del este al oeste, y cuyas causas se señalaron 

más arriba (latitud~ ceroanía del mar y direcci6n de los vien

tos)o 



# Estaci6n 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

San Luis Potos! 

Agua Buena 
Cárdenas 
Catorce (F.C.) 
Cedral 
Cerritos 
Ciudad del Haíz 
Ciudad Valles 
Co1.Agr.A.Obreg6n 
Charcas 
Gogorr6n 
Lagunillas 
Lomas del Hirador 

13 f1atehuala 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

l'fezqui tic 
Noctezumo. 
Paso de S.Antonio 
Presa A.Obreg6n 
Rioverde 
San Ciro 
San Luis Potosí 
San Vicente Tanc. 
Tamuín 
antizohuiche 
Villa de Arriaga 
Xilitla 

Nuevo Le6n 

26 Doctor Arroyo 
27 Mier y Noriega 
28 Raices 

Tamaulipas 

29 Antiguo Morelos 
30 Hacienda S.Elena 
31 Río Hante 

Veracruz 

32 Chicontepec 
33 Pánuco 
34 Tantoyuca 

Hidalgo 

35 Chapulhuacán 
36 Huejutla 
37 Orizatlán 
38 Pisaf10res 

Guana.iua to 

39 Ocampo 
40 S.Diego d.l.Uni6n 
41 San Felipe 
42 S.Luis de la Paz 
43 Villa Victoria 

Jalisco 

44 Ojuelos 

Zacatecas 

45 Pinos 
46 San Salvador 
47 San Tiburcio 
48 Villa de Cos 
49 Zacatecas 

Altitud Período Tempera- Precipi- ~ipQde vegetaci6n dominante 
en m de obser tura me- tación 

380 
1159 
1820 
1703 
1153 
1239 

87 
1000 
2057 
1800 

900 
76 

1581 
2062 
1777 
1242 
1300 

987 
883 

1877 
60 
68 
70 

2100 
700 

1756 
1681 
2000 

178 
80 
80 

595 
10 

217 

900, 
172 
200 
320 

2200 
2080 
2140 
2020 
1800 

2100 

2453 
1720 
1860 
2000 
2440 

vaci6n - dia anual total en 
en años en oC mm 

21 
9 

11 
19 
9 

10 
10 
15 
39 
12 
11 
14 
31 
13 
13 
11 
27 
35 
5 

35 
8 

12 
14 
32 
7 

22 
16 
10 

15 
15 

8 

9 
la 
13 

5 
13 
13 
14 

15 
15 
14 
10 
12 

14 

14 
6 

10 
13 
14 

2305 
22.3 
18.0 
17.8 

21. 3 
25.5 
22.0 
16.3 
18 0 2 
22.7 
2405 
20.3 
16.8 

20.6 
19.4 
20.8 
21.3 
1'7.6 

25.2 
24.5 

21.5 
23.6 
24.6 

19.3 

23.5 

16.9 
16.8 
16.9 
16.8 
19.2 

16.1 

1810 
613 
267 
339 
,562 
741 

1315 
399 
376 
344 
717 

1386 
423 
354 
349 
528 
504 
494 
756 
361 

1210 
1065 
1368 
~48 

2461 

518 
570 
314 

1084 
1029 
1193 

1863 
974 

1358 

2653 
1543 
1799 
1376 

498 
557 
503 
371 
444 

512 

444 
277 
284 
404 
453 

Cuadro 1 

Bosque tropical perennifolio 
fla torra1 submontano 
Matorral des'rtico micr6filo 
Matorral des'rtico micr6filo 
Hezquital extrades'rtico 
Matorral submontano 
Bosque tropical deciduo 
Katorra1 des'rtico micr6filo 
Zacatal 
Matorral des'rtico micr6filo 
Hatorral submontano 
Bosque tropical deciduo 
Matorral des'rtico micr6filo 
Matorral crasicaule 
llatorral des'rtico micr6fi10 
Hezquita1 extrades'rtico 
Matorral des'rtico roset6fil0 
Hezquital extrades'rtico 
Hatorral submontano 
l1atorral desértico micr6filo 
Bos.que espinoso 
Bosque espinoso 
Bosque tropical deciduo 
Zacatal 
Bosque tropical perennifolio 

Mezquital extrades'rtico 
? 
? 

Bosque tropical deciduo 
? 
? 

? 
? 
? 

Bosque deciduo templado 
? 
? 
? 

? 

? 
Hatorral desértico micr6filo 
Natorral crasicaule 

Zacatal 

Zacatal 
Matorral desértico mic~6filo 
Matorral des'rtico micr~filo 
Hatorral desértico mi6r6filo 
Zacatal 

Resumen de algunas características de las principales '~'~,.~á.'ciones 
_L..!,..! __ .:I-. __ 1"'lI' T\ • .,.:o~~;";+'':;:+:,...a_ 
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de regiones situadas al NE de San Luis Potosí 

icularm,ente la, ausencia de al tas montañas, son las respon

s'ai,m~nos parciales, de las incursiones de masas de aire 
o'C' .:. ' - . . ' , p' procedentes de esa direcci6n en los meses invernales. Se 

de ios llainados "nortes", períodos de descenso, d~ tempera

a, aco~pañados de fuerte nubosidad, neblinas y lluvias menu

así como fuertes vientos en algunas localidades. 

Para la discusi6n subsiguiente de los aspectos más signific!. 

ivos del cl'ima de San Luis Potosí se han empleado datos de 25 

estaciones meteoro16gicas localizadas en su territorio, casi to

as ellas con un registro superior a 10 años. Se utilizaronasi

, ismo datos de e staciones situadas en los Estados vecinos, cerca 

eco16gicamente análogaso Al consultar 

'os registros meteoro16gicos resul t6 evidente que no todos ellos 

:, son igualmente fidedignos y hubo necesidad de aplicar diversos 

~rocedimientos de discriminaci6n, selecci6n, correcci6n y extra

polaci6n de los datos. En la evaluaci6n de las condiciones clim! 

se usaron tambi~n otros criterios, basados principalmente 

valor indicador y las homologías de la vegetaci6n, de la 

y de la utilizaci6n de la tierra en general. En, el 

Núm. 1 se resumen algunos datos de 'las principales est.á. ... 

meteoro16gicas, cuyos reg~stros se han utilizado en este 

trabajo. 

De acuerdo con la clasificaci6n de Koeppen (1948: 152-192), 

pueden distinguirse dentro del Estado 8 tipos principales decli, 

mas, siendo su superficie relativa aproximada la siguiente: 

Amwg - 1%; Awg - 11%; Cwag - 9%; Cwbg - 3%; BShwg - 34%; BSkwg -

38%; ,BWhwg - 2~%; BWkwg'- 1.5%. 
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B. Precipitaci6n 

El diagrama de la rige 4 ilustra la distribuci6n anual de la 

precipitaci6n de 5 localidades representativas de algunos tipos 

de climas que existen en el Estado y sirve a la vez para expre

sar las diferencias cuantitativas. La concentraci6n de la preci

pitaci6n en los meses de mayo a octubre es del orden de 10 a 

90%. En la mayor parte de las localidades existen dos máximos 

bien marcados de precipitaci6n, uno en junio o en julio y otro 

en septiembre, pero el período comprendido entre ellos no presen 

ta una disminuci6n de lluvia suficientemente pronunciada para 

considerarlo como verdaderamente seco. De manera semejante en 

enero (en algunas partes en diciembre o en febrero) suele llover 

algo más que en los meses inmediatos anterior y posterior", sin 

que ello determine la existencia de una segunda temporada de llu 

vias. Ambos fen6menos, sin embargo, ejercen influencia sobre la 

vegetaci6n y son de importancia para la~iculturao 

La cantidad de precipitaci6n que reciben las diferentes loca 

lidadesdel Estado se ilustra en forma aproximada en la fig. 5. 
Si se compara la distribuci6n de las isoyetas con la de las cur

vas de nivel se nota la gran influencia que ejerce la topografía 

sobre la distribuci6n de la humedad, pero si se toma en cuenta 

la repartici6n de grandes zonas homogéneas se percibe la existe~ 

cia de Ilos gradientes de aumento de aridez arriba mencionados; 

uno más acentuado del E al W, y otro más débil en direcoi6n S-N. 
La regi6n más pobre en precipitaci6n se encuentra en el ex

tremo boreal del Estadoo No se conoce con exactitud la extensi6n 

de la zona en que llueve menos de 300 mm al año, pues solo se 

dispone de datos meteoro16gicos de una localidad (Estaci6n de C~ 

torce, 267 mm). Shreve (1942a: 241) cree que en la mencionada r~ 

gi6n llueve únicamente unos 100 mm al año, pero el autor no ha 

encontrado pruebas de ello (en la cercana localidad de San Salv~ 

dor, Zacatecas, se registran 271 mm). 
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Fig. 4. Distribuci6na.nualde la precipitaci6npluvial en 
cinco localidades representativas . 
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300 y 500 mm llueve en una zona que ocupa probablemen

mitad de la superficie 'del Estado; corres~ 

a las llanuras y elevaciones bajas del Altiplano. Existen 

. erosas estaciones meteoro16gicas en ~u interior, salvo la 'Pl~ 

el: Occidehtal, donde el monto de la precipitaci6n se dedujo 

damentalmente a base de observaciones de la vegetaci6n. 

Precipitaciones anuales entre 500 y 1000 mm son propias de 

zona relativamente pequeña. Se localiza en los macizos mont~ 

fiosoS del Altiplano, cuya altitud sobre.el nivel del valle es de 

'oonsideraci6n; también se presenta en una angosta franja del so

tavento de la Sierra Madre Oriental y tal vez en algunos puntos 

la Planicie Costera del Golfoo 

El resto de la Planicie Costera y la mayor parte de la Sie

rra Madre reciben 1000 a 1500 mm anuales. En pequeñas extensio

nes de las altas montañas del Altiplano llueve probablemente un 

poco más de 1000 mm al año, dato supuesto a base de la vegeta

oi6n existente en esos sitios. 

'Solo en la vertiente oriental de la Sierra Madre Oriental 'se 

reciben alturas de lluvia superiores a 1500 mm. La franja corre~ 

pondiente a esta ca~t,idad de precipi taci6n es muy angos ta hacia 

el norte (en la regi6n de Ciudad del Maíz), se ensancha de Tama

sopo hacia el sur para alcanzar su dimensi6n máxima a la latftud 

de Xilitla, que coincide con las alturas máximas de,la Sierrao 

En una zona no muy extensa, cercana a Xilitla y a Tamazunchale, 

llueve ,un poco más de 2500 mm al año. 

El numero de meses secos varía a grandes rasgos en el senti

do -inverso a la cantidad total de la lluvia. Calculado en prome

dio anual, . a base de la f6rmula P> 2T (Bagnouls y Gaussen, 'op/' 

cit.) es de 11 en l~' parte más 'árida del Estado y de O en la:~~

na más humeda. (p = precipi taci6n media mensual en mm; T = t'efri:ie'
ratura media mensual en oc) o 

En 10 relativo a la forma de la lluvia, prevalece generaimen 

te el tipo torrencial, de corta duraci6n y gran intensidad •. 

"\ 
\ 
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la ~pooa de los "nortes" (entre dioiembre y marzo) la precipita

ci6n suele ser de gota fina. Las lluvias prolongadas se presen

tan generalmente en relaoi6n oon perturbaciones oio16nioas, que 

por lo oomún se originan en septiembre y ootubre. 

En cuanto a otras formas de precipitaci6n, ninguna es de ma

yor importancia en el territorio estudiado. El rooío es bastante 

frecuente en la temporada m's fría en regiones montaiosas; en 

las zonas muy húmedas se presenta a lo largo del año. Con las he 

ladas muchas veces se manifiesta la escaroha. La nevadas se ob

servan, aunque no todos los años, en el norte del Estado, parti

oularmente en la Sierra de Catorce. En el SE no se producen. El 

granizo es relativamente poco oomún. 

La variabilidad de la precipitaci6n de año a año es a~recia

ble en todo el Estado y la impo~tancia de este factor no debe 

subestimarse (comp. Shreve, 1944). De acuerdo oon las observaoio 

nes realizadas en much~s regiones del mundo esta variabilidad 

aumenta en general con el incremento de la aridez (Koeppen, op. 

cit.: 29-30; Conrad, 1941)0 Conrad (opo oit.) determina la. f~rm3! 

la Vr ~ ~ :~~ +11') que rige las relaoiones entre la precipi taci6n 

anual (p) y la variabilidad relativa de la misma (Vr:::I/OO ~ ; 
2:. (~). . • T 

~:: ~ ) o En el menc~onado trabajo se presenta una tabla de 

valores calculados por la f6rmula. 

Wall~n (1955:), en su estudio de la variabilidad de la preci

pitaci6n eri M'xico, encuentra en el NE del país, alrededor de 

Tampico, una amplia zona en que la variabilidad supera muoho.los 

valores te6ricos de Conrado Tal zona abarca toda la mitad orien

tal de San Luis Potosí y las anomalías incrementan del poniente 

hacia el oriente (op. cit.: 70). La fig. 6 representa los valo

res de la variabilidad relativa de la precipitaci6ny las.respeE. 

ti vas anomalías calculadas por el autor a base de datos ",de21 e.§. 

taciones situadas en el Estado o en sus inmediaciones. Estos da

tos confirman plenamente el fen6meno descubierto por Wal~~.ll, cu

yo origen debe buscarse probablemente en la influencia de los 
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en otros términos (Koeppen, loe. cit.) la variabili 

rde lá. precipitaci6n de las zonas semi-húmedas y húmedas del 

:f~'nte del Estado es tan grande que en los años más lluviosos 

de::haber 3 y hasta 4 veces más precipi taci6n que en los años 

~,~sec'os, circu.nstancia que indudablemente constituye un factor 

'ofimático muy significativo para el desarrollo de los organismos 

de las comunidades vegetales. 

Como consecuencia de lo anterior la variaci6n de la c~ntidad 

de la lluvia recibida en el mismo mes a lo largo de añoJs áucesi

vos es también muy grandee Un análisis detenido, sin embargo, no 

revela la existencia de dos o más regímenes sobrepuestos de llu

vias, y por lo consiguiente la sucesi6n de las medias mensuales 

refleja en forma aceptable la distribuci6n de este fen6meno clim~ 

Son muy pocos los datos disponibles de medidas 'de humedad del 

aire. Se sabe que la variaci6n estacional de la humedad relativa 

es generalmente de poca cuantía, en cambio las oscilaciones diur

nas suelen ser muy grandes, especialmente en los primeros meses 

del año. A base de los datos de las estaciones de la ciudad de 

San Luis Potosí y de Rioverde (60% y 69% respectivamente) se pu"e

de estimar que en la parte árida su valor medio anual varía entre 

:50 y :70%. En la regi6n de Tamazunchale y Xilitla posiblemente 

es superior a 85%. En la Planicie Costera y en el resto de la Si~ 

rra Madre son de esperarse valores intermedios. 

La evaporaci6n m~dida en tanques de superficie libremente ex

puesta presenta valores medios anuales de 1900 a 2300 mm en las 

partes áridas del Altiplano (San Luis Potosí, Presa A. Obreg6~,' 

Matehuala) y entre 1400 y 2000 mm en la zona del bosque tropical 

deciduo (Valles; El Salto). El índice pIE de Transeau (1905) va

ria en tales circunstancias entre 0.13 (o menos) y 0.25 p'aralos 

matorrales desérticos, y entre 0.6 Y 1.1 o más para el tipo' de' ve 

getaci6n antes mencionado.' 
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c. Temperatura 

En San Luis Potas!, como en la mayor parte de M~xico, uno de 

los problemas fundamentales referentes a la temperatura es su re 

laci6n con la altitud y la forma en que esta relación es altera

da por otros agentes del medio ambiente. Su particular inter~s 

reside en la circunstancia de poder determinar a base de una f6~ 

mula o gráfica la temperatura de una localidad cualquiera, cono

ciendo su altitud y situación topográfica. 

En l la fig. 7 se ilustra con datos de 40 est~ciones del Esta

do de San Luis Potosí y de regiones inmediatas el curso de la v~ 

riaci6n de la temperatura media anual en funci6n de la al ti tud. 

Puede notarse que los puntos no se agrupan a lo largo de una re~ 

ta, sino que existen cuando menos dos tendencias diferentes que 

se representan convencionalmente en forma de dos tramos rectas. 

El primero corresponde a la zona de la Planicie Costera y del 

barlovento de la Sierra Madre Oriental, donde por cada 100 m de 

aumento de altitud disminuye la temperatura unos 0.64°C. El se

gundo coincide con las estaciones del Altiplano y del sotavento 

de la Sierra Madre; ahí la influencia de la altura sobre el ni

vel del mar es aparentemente menor, pues la temperatura descien

de a un ritIp-o aproximado de '00'"43°C por cada 100 m. 

Los resultados de este análisis no van de acuerdo con los de 

Hernández (1923) ni con los de Muller (1939: 757). 
La parte más caliente del Estado (Pl~nicie Costera) se cara~ 

teriza por una temperatura media anual superior a 25°C y una má

xima absoluta de 46°C; de la gráfica de la fig. 7 se desprende, 

por otra parte, que en la zona más fría (cumbr~s de la Sierra M~ 

dre, cerca de XiIi tIa) la media anual debe ser inferior a 80C. 

eabe hacer notar la considerable amplitud entre los valores 

extremos de la temperatura en escala anual. Esta amplitud tiene 

su origen no tanto en la oscilaci6n estacional, que en general. 

es de poca cuantía, como en la oscilación diurna. 
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'{ , por ej emplo, la diferencia entre las tempera tura.s me-, ' 

;;de' los meses más caliente y más frío varía entre 10.7oe 
Buena) Y 6.80 C (Gogorr6n), siendo por lo regular menor en 

las regiones bajas. En cambio lasoscil!, 

es diurnas arrojan cifras medias anuales de 8.00 e a l8.5óC 

catorce), siendo mayores con el aumento de la aridez. El pri

mervalor es el correspondiente a la estaci6n de Xilitla, apar

te de la' cual ninguna otra estaci6n de registro largo en el Es

tado ofrece una diferencia inferior a 120 0:. En cuanto a la va-, 

, riaci6n ~stacional de la oscilaci6n diurna de la temperatura, 

~sta tambi~n guarda relaci6n estrecha con la humedad, pues es 

mayor en las regiones áridas y alcanza máximos generalme~ 

te en marzo y abril, meses que en algunas localidades presentan 

promedios superiores a 20°0. 

Las heladas se presentan en todos el Estado, excepto en el 

extremo SE, donde en una zona que abarca Tamazunchale, Xilitla, 

y se extiende a lo largo de la base de la Sierra Madre Oriental 

hasta Tamasopo, la temperatura no desciende de 0°0 ° lo realiza 

muy rara 'vez. En la Planicie Costera y en la parte inferior de 

la Sierra Madre las heladas ,tampoco se presentan con regulari

dad y su frecuencia es inferior a 1 por-año. La incidencia de 

estefen6meno aumenta a unas 5 veces en promedio anual en las 

partes bajas del Altiplano, aunque en esa zona no son raros los 

años en- que no hiela en lo absolutoo A mayor altitud se sufren 

los efectos de las heladas en todos los años, alcanzando unmá

ximo probable en lis partes altas de la Sierra Madre y en la oc! 

ma de la Sierra de 'Catorce, donde se calcula una incidencia de 

más de 100 días por año. Las más tempranas se han registrado en 

septiembre, las más 'tardías en mayo. 

Aunque incuestionablemente existe una clara dependenciacen

tre la frecuencia, la duraci6n y la intensidad de las heladas, 

por una parte, yla altitud y la latitud, por la otra, esta re

laci6n resulta a menudo de tal manera modificada por las condi-
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ciones topográficas locales, por la nubosidad, por la humedad, 

la vegetaci6n, los vientos y otros factores, que en la realidad 

es preferible hablar solo de tendencias generalese 

D. Viento 

Los vientos intensos son relativamente poco frecuentesen 

San Luis Potosí. En la parte occidental del Altiplano soplan 

fuertes corrientes de aire durante un período que varía entre 

30 y 60 días y que incluye casi siempre el mes de febrero. Son 

vientos secos, que llevan en suspensi6n gran cantidad de partí

culas de tierra y presentan ciertos rasgos de las tempestades 

de arena de tipo desértico. 

El extremo oriental del Estado está situado dentro de la z~ 

na de las trayectorias de los ciclones tropicales, que se pre

sentan por lo general en el mes de septiembre, a veces en octu

bre. Tales ciclones se originan todos los años en el Golfo de 

M~xico y en la regi6n d el Caribe, y algunos se dirigen hacia el 

territorio de México o Son vientos huracanados de gran fuerza, 

que causan generalmente destrozos considerables de la vegeta

ción a lo largo de su ruta, además de producir una precipita

ci6n pluvial muy intensa en un radio de varios cientos de ki16-

metros, lo que casi siempre se convierte en inundaci6n de las 

partes bajas. Se- desvanecen por lo---común al estrellarse contra 

la Sierra Madre. La incidencia de estos ciclones en San Luis Po 

tosí es de uno por cada 5 a 10 años en promedio. 

La direcci6n de los vientos dominantes varía de NE a SE; 

son vientos generalmente moderados a débiles, provenientes del 

Golfo de M~xico y cargados de humedad en la época lluviOsa. Di

recta o indirectamente son los causantes de las precipitaciones 

estivales. 

Vientos moderados relativamente fríos, provenientes del NE, 

acompañan comunmente las incursiones de masas boreales de-aire, 
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. entre noviembre y marzo; son vientos más bien secos, pero por. su 

temperatura pueden producir nubosidad y ligeras lluvias, ·así co

mo neblinas, rocío o escarcha. 

No son raros en muchas partes del Esta.do los períodos de va,

rios meses de calma completa. En las regiones montañosas, sin em 

bargo , suele haber regímenes locales de vientos, cuya intensidad 

puede 'ser más pronunciada en las tardes. 

En.días calurosos son frecuentes en las llanuras los remoli

nos de convecci6n, que a veces se elevan a grandes alturas, y d~ 

ben tener importancia en el transporte de diasporas a localida~ 

des distantes de su origen. 
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IV. SUELOS 

A. Consideraciones generales 

Como una consecuencia natural de la diversidad del substrato 

geo16gico, de la topografía y del clima, los suelos de San Luis 

Potosí varían mucho en cuanto a sus propiedades y característi-

cas. 

Los ánicos reconocimientosedafo16gicos intensivos realiza

dos en el Estado, de los que se tuvo noticia, son los de Macías 

Villada (1937a, 1937b), Macias Villada y Fierro (1937), y de Má~ 

quez Le6n (1946). En total esta' área estudiada no abarca sino el 

0.2% de la superficie de la entidad. Una descripci6n somera de 

los suelos agrícolas del Estado puede encontrarse en el trabajo 

de Reyna Tello (1943: 43-67). En el mapa, de suelos de la Repúbli 

ca Mexicana. (Brambila y Ortiz Monasterio, 1949) los correspon

dientes a San Luis Potosí se agrupan en las siguientes catego

rías: 

semidesértico y desértico (sierozem) 

castafio (chestnut) 

+ 40% de la superfi

cie, abarcando el nOE 

te y el poniente del 

Estado; 

- ~ 8% de la superficie, 

en el SW del Estado; 
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suelos negros (chernozem) 

reridzina 

suelos complejos de montaña (con 

pendientes de más de 25%, dominando 

suelos caf~s forestales y podz611-

cos) 

- : 15% de la superfi~ 
cie, en el S del Es

tado; 

- ± 10% de la superf~

cie, en el SE del Es 

tado; 

! 21% de la superfi

cie, distribuidos en 

las zonas montañosas 

de todo el Estado. 

El escaso conocimiento de los suelos de México en gen~ral, 

así como ,la gran variedad y complejidad de los encontrados en, 

San Luis Potosí no permiten ofrecer más que una descripci6n muy 

general de los últimos. Es obvio asimismo que, a falta de un 

criterio edafo16gico experimentado del autor, las consideracio

nes, correlaciones y conclusiones que se incluyen en el presen

capítulo deben estimarse como hipotéticas y provisionales, 

en espera de su confirmaci6n o rectificaci6n por estudios espe~ 

cia1izados más profundos. 1 

En general cabe observar que la influencia de la roca madre, 

las características del suelo es en San Luis Potosí casi tan 

,importan'te y en algunas ocasiones quizá más importante que la ,: 

del clima. Ello se debe en parte a la topografía predominante

'ce mente montañosa, en parte a la escasez de lluvias, y en pa~te 
.. I 

'\. tal vez a algunas otras causas que interfieren con el proceso 

de la maduraci6n del suelo. 

diagrama's de: la pág. 44 consti tuyen una representaci6n 

de algunas correlaciones que se han observado en San 

Potosí entre ciertas característicoode clima, roca m~dr~y 

por una parte~ y la reacci6n y la textura del su~l~ 
, . 

otra. Más que de correlaciones en el sentido estricto de 

la palabra se trata de tendencias que se superponen entre sí, y' 
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Diagrama que ilustra algunas correlaciones observadas en San Luis 

Potos:! entre ciertas caracter:!sticas del clima, substrato geol6gi 
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Diagrama que ilustra algunas correlaciones observadas en San Luis 

Potosí entre· ciertas características del clima, 81?-bstrato geo16gi 

co y condiciones topográficas por una parte, y la textura del su~ 

lo por la otra. 
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la interacci6n de los diferentes factores y a 

de otros agentes, el resultado. dista mucho de ser una 

'imple,media aritm'tica.,La influencia de la roca madre es ex-

;~nsiva, especialmente en las partes áridas, a los materiales, 

,derivados de la misma y transportados ~ otros sitios,por la 

"gravedad, el agua o el viento. 

La mayor parte del territorio del Estado está cubierta por 

suelos delgados, muchas veces discontinuos y en algunos sitios 

excesivamente erosionados. Por estas características deberían 

agruparse quizás dentro de la categoría ,de lito sol de la clasi 

ficaci6n norteamericana (Baldwin, Kellogg y Thorp, 1935).Esta 

oategoría, aunque, útil desde el punto de vista de la potencia

lidad agrícola, no es muy adecuada en su aplicaci6n al estudio 

de la vegetaci6n, puesto que las propiedades de los suelos su

perficiales son muy distintas de un lugar a otro. Por consi

guiente, en el presente trabajo no se considerará el t'rmino,' 

litosol como categoría dentro de la clasificaci6n pedo16gica" 

tratan/io de si tuar los suelos de las :regiones montañosas de la 

regi6n estudiada dentro de las categorías de suelos zonales o 

intrazonales que se creen correspondientes. 

Desde el punto de vista agrícola, prevalece en San Luis P2 

; , ~osí ,muy acentuada la si tuaci6n que caracteriza en general:".'~,~,:

la mayor parte del territorio de México, que consiste enel'h!,' 

cho de que abundan buenas tierras en si tios en que la provi:_· ... ~ 

si6n del agua es escasa, y donde hay agua en abundancia sO,n.~~ 

casos los suelos agrícolas adecuados para aprovecharla en for~' 

ma eficiente. 

B. Suelos de las regiones áridas 

Son en general suelos ligeros (migajones arenosos, 

loam" de acuerdo con la clasificaci6n americana (Soll 

Sta!f, 1951: 207-213)), de contenido bajo a medio de 
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orgánica y frecuentemente con un horizonte de induraci6n a menor 

o mayor profundidad. 

En la parte SW del Estado, donde predomina la riolita como 

roca madre, la coloraci6n del suelo varía de grisáceo a castaño 

o rojizo, pero casi siempre es clarao La textura es caraoterísti 

camente arenosa, la reacci6n generalmente ácida, pero a veces 

neutra o ligeramente alcalina (pH 5 - 7.5) y el contenido de 

ca(c03)2 escaso o nulo. En las laderas la capa de material fino 

es por lo común muy somera, con gran cantidad de grava y piedra, 

muy susceptible a la erosi6n e61ica, aluvial y coluvial. En los 

terrenos de relleno un horizonte arable más o menos profundo 

(hasta de 1 m o poco más) yace encima de una costra gruesa de co 

lor rojizo castaño, de naturaleza ferruginosa, pero con algunas 

delgadas vetas blanquecinas verticales u oblicuas que reaccionan 

con el HCl. Más abajo hay una sucesi6n de capas de material suel 

to yptras de induración, sugiriendo la posible existencia de 

suelos f6siles enterrados. Algunos de los suelos de este trupo 

parecen ser análogos a la categoría de los castaños no cálcicos 

del SW de los Estados Unidos (Ba1dwin, Kellogg y Thorp, op. cit); 

otros representan tal vez una transici6n hacia la categoría de 

los gri~es del desierto o sierozem. 

En donde predominan las calizas la coloraci6n del suelo va

ria entre gris y negro, la reacci6n suele ser ligeramente alca

lina (pH 1 - 8.5) Y el contenido en carbonato de calcio eleva

do. En la granulometría son importantes también las arenas, pero 

el contenido en arcillas ·es oasi siempre superior que en el caso 

de las tierras derivadas de la riolita. Sobre la~p8ndientes el 

suelo es por lo general discontinuo, pues lo interrumpen las sa

lientes de las rocas; su espesor y su contenido en mat~ria orgá

nica (4 - 10%) suelen' ser más importantes que en tierras deriva-

. das de laderas riolíticas. En los terrenos aluviales es caracte

rístico debajo del horizonte superior otro de induraci6n calcá

rea comunmente bien definido o ucaliche", de color blanquecino, 
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profundidad, grosor, consistencia, continuidad y forma va

de un lugar a o;tro; su superficie superior con frecuenoia 

presenta abultamientos convexos. La canti~ad de arcilla aumenta 

generalment~ a medida.de alejarse de los cerros y es ·máxima en 

'oondiciones de deficiencia de drenaje, como }.:n.lanuras de inundo! 

oi6ri, fondos de lagun~s o dolinas. La cantidad de materia orgá

nica varía mucho en funci'6n del clima, al igual que el color 

del suelo, que comunmente es gris claro en los sitios más ~ri

dos, mientras que en el sur del Estado es casi negro. 

Sobre substrato de marga o de lutita calcárea el suelo es 

de color amarillento a gris, arcilloso o franco ( f1 10am", según 

80il Survey Staf!, loc. cit.), con perfil de poca profundidad, 

en la regi6n esttidiada, de reacci6n ligeramente alcalina (pH 

1.5 - 8), contenido generalmente abundante de carbonato de cal 

oio' y moderado a alto en materia orgánica (3 - 10%)0 No hay 

formaci6n de caliche, pero inclusive en los terrenos POC? in

olinados la. roca madre (uchoy") se encuentra por 10 común a P.2. 

•. ca profundidad. En los terrenos de acentuada deficiencia de 

¡drenaje el suelo es más pesado y oscuro. 

Esto~ suelos derivados de roca madre caliza o margosa en 

oondicione~ de clima más o menos seco parecen constituir dife

una serie de transici6n en cuyos extremos es

un lado los suelos des~rticos grises (sierozem) y por 

otro los suelos margalíticos ("rendzinas tropicales") en 'el 

-sentido amplio de este término y de acuerdo con las descripci2 

-nes de Mohr y van Baren (1959: 411-435). Los suelos descritos 

por Aguilera (1959) de la Península de Yucatán como rendzinas 

·negras parecen presentar semejanzas con estos últimos. 

Casos especiales representan los suelos salinos y los yes.2. 

de aigunos sitios de la Altiplanicie. Los dos tipos son 

o menos arcillosos, pobres en materia orgánica (O - 2%), 
horizontes bien definidos, y revisten probablemente origen:' 

desértico-lacustre, aunque se encuentran a veces en zonas que-:':'-":' 
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actualmente no se inundano Los primeros suelen tener una reac

ci6n francamente alcalina (pH 8 - 11), debido a la presencia 

de carbonatos; son de color gris claro a oscuro y cuando se s~ 

can se cubren de una delgada costra blanca (tttequesquite n). 

P;rtenecen a las categorías de solonchak y solonetzo Los seguE 

dos presentan una coloración crema, a veces casi blanca, su pH 

. varía entre 7.,5 y 8. Es frecuente' en los suelos yesosos la pr~ 

sencia de conductos subterráneos donde circula el agua de la 

lluvia. Estos conductos a veces se colapsan y forman hundimie~ 

tos característicos. En otras situaciones la,capa con yeso es

tá recubierta por un delgado horizonte (2 - 10 cm) de suelo no 

yesoso, probablemente de aporte e6licoo Son relativamente po

oos los lugares en que el suelo es a la vez salino y yesoso, 

pero en muchas ocasiones un tipo se encuentra cerca del otro. 

Su mayor incidencia se localiza en la Llanura de Rioverde y en 

los al~ededores de Matehuala y Cedral. Los suelos salinos son 

también relativamente frecuentes en la Planicie Occidental. 

C. Suelos de las regiones húmedas 

Aunque mucho menos extendidos que los discutidos en el in

ciso anterior, no son menos variados y sus características tam 

bien están por lo general en relación estrecha con la roca ma
dre. 

Los derivados de la riolita s6lo se localizan en algunas 

serranías de la Altiplanicie~ a altitudes superiores de 1300 ID. 

Son arenosos, de color castaño~ moderadamente ricos en materia 

orgánica (2 - 6%), ácidos (pH 4 - 5.5) y por lo común someros, 

aunque mucho mejor desarrollados que los propios del clima ári 

do sobre la misma clase de rooa o Posiblemente deben clasifica~ 

se como suelos podz61icos pardos o pardo-grises. 

Sobre el substrato de caliza los suelos más característi

cos son los de color rojo. Son más o menos arcillosos, de reac 



49 

I 

ci6n áci.da o neutra (pH 4 - 7) y sin carbonato de calcio en ,:for-

~~ libre. Qon:estas propiedades se les encuentra en la Sierra M,!! 

. dre O~iental a altitudes superiores de. 600 m, en la Sierra de!l 

varez entre 1600 Y 2100 m, y en algunas otras sierras, así como 

en ter!enos planos del valle del río Moctezuma, a 50 - 100 ID de 

altitud, donde las arcillas rojas tienen aparentemente un origen 

aluvial antiguo. 'Todos estos suelos son pobres a moder.adamente 

ricos en materia o~gánica (2 - 8%), d~sminuyendo ésta rapidamen

te con la profundidad del suelo. 

En la regi6n húmeda y caliente entre Aquism6n y Tamazuncha

le, en altitudes entre 50 y 100 m, se encuentran sobre caliza 

suelos oscuros, negruzcos-castafios o negruzcos-rojizos, arcillo

So.s, ligeramente ácidos (pH 6 - 1) y con abundante materia orgá

nica (8 - 20%); no reaccionan con el ácido clorhídrico concentr~ 

do. Estos suelos cubren casi siempre laderas de pendiente pronuE 

ciada y muchas veces su continuidad es interrumpida por las sa

lientes de las rocas. Rara vez alcanzan profundidades superiores 

a SO ~m. Sin la protecci6n de una vegetaci6n densa se erosionan 

con mucha facilidad debido a las fuertes y torrencialesprecipi

taciones. 

Más al norte de Aquism6n predomina en la Sierra Madre Orien-

tal un clima un poco más seco, con 4 a 6 meses de deficiencia de 

ahí. en las mismas altitudes y sobre calizas se presenta 

un suelo negro de textura franca, decalcificado, ligeramen~eal~ 

calino (pH 1 - s) y rico en materia orgánica (e - 15%). Este sue 

lo .es bastante semejante ai que se encuentra sobre laderas cali- I 

zas de las regiones áridas del Estado. 

En la zona de lutitas y areniscas calcáreas de la regi6n en

tre Tancanhuitz y San Martín, en clima húmedo y caliente, sepr~ 

sentan suelos castafios oscuros a negruzcos, más bien. arenosos, .~. 

ligeramente alcalinos' (p.H 7 - S), pero sin reaccionar conHCl 

con~entrado. Su textura depende de la relativa importancia·de 

una u otra roca. Existen en declives pr()nunciados y. suaves 'y;~eIi 
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el ~ltimo caso alcanzan a veces profundidades su~eriores a 1 m. 

La Planicie Costera y algunas porciones basales de la Sie

rra Madre, con sus margas y lutitas como substrato geo16gico y 

clima sub-húmedo a semi-árido, se caracterizan por suelos en g~ 

neral seme~antes a los descritos como derivados de la misma ro

ca madre en condiciones de clima árido (véase p. 47)0 
En.la misma Sierr~~a~re Oriental existen muchas áreas ais

ladas en que afloran basaltos. Es notable observar que cuando 

esta roca se encuentra en la zona olimática en que sobre la ca

liza se desarrolla el suelo arcilloso rojo, el substrato basál

tico presenta un tipo de suelo de caraoterístic~s análogas. Es

te es el único caso observado por el autor en San Luis Potosí 

de una aparente determinación olimátioa exclusiva de las carac

terísticas del suelo, cabiendo añadir que se trata de tierras 

inmaduras situadas sobre laderas de cerros, del tipo de lito
sol. 

En muchas localidades en que la' caliza oonstituye la roca 

madre predominante coexisten en lugares adyacentes los suelos 

rojo y negro, aaracterísticos de este substrato. Frecuentemente 

es posible correlacionar la distribución de ambos tipos con di

ferencias topográfioas, miorocli~áticas o de otra índole; otras 

veoes, sin 'embargo, no es evidente una correlaoión clara y tal 

vez la distribuoi6n se debe a algún factor que fué importante 

en otra épooa O más probablemente a algún faotor desoonooido. 

Situaciones análogas se oonooen de muohas otras partes del mun

do, erl partioular sobre substrato calizo (Robinson, 1951: 427-
429; Mohr y van Baren, op. oit.: 424-433). 

Una gran parte de los suelos arriba desoritos presenta afi

nidades francas con el grupo de las lateritas; otros posibleme~ 

te enouentren mejor acomodo dentro de la categoría d~ los sue

los margalíticos o "rendzinas tropioales tl (Mohr y van Baren, op. 

Cit.), tal vez equivalentes a las "aroillas negras tropicalestt 

de Duchaufour (1956: 256-,257). 
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" 
ACTIVIDADES ,HUMANAS 

A. Resumen geográfico-hist6rico 

El territorio del Estado de San Luis Potosí, como el de la 

República Mexicana, ha sido habitado por el 

varios o muchos miles de años, aunque proba-

blemente su poblaci6n nunca ha sido ta;n grande como en la ac

tualidad, pues en 1960 super6 la cifra de 1 mil16n y una densi· 

promedio de 16 habitantes por km
2

0 

Esta poblaci6n humana dista mucho de estar homogéneamente 

distribuida y parece ser que en otras épo;cas la si tuaci6n no . 

era esencialmente dife~ente. Las condiciones climáticas favor.!. 

bles.para la existencia de la agricultura de temporal han.sido 

indudablemente la causa de la temprana colonizaci6n de la_re~ 

gi6n conooida con el nombre de Huasteca, que abarca elextremó';

SE del Estado. En las porciones centrales de San Luis Potosí

también hay huellas y noticias de la existencia de núcleos de 

poblaci6n indígena en la época pre-cortesiana, aunque menos' >; 
densamente distribuidos? más pequeños y de tipo n6mada (Meadej~: 

1945; Stress~r-Péan, 1952-1953). 

Con la venida de los e spañoles la minería lleg6 a ser ao'tl 

vidad importante en el Estado; a su desarrollo se debe la con .. '· 

- centraci6n de la poblaci6n en varias ciudades importantes', -.co":·:;::_ 

mo San. Luis Potosí, Guadalcázar, Catorce, Matehuala y Charoªs •. ;t)~~ 

La ganadería lleg6 a ser una fuente considerabl~ de riquezar~5~JF~<.E!./\ 
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en espeoial en la Altiplanioie, la agrioultura reoibi6 un gran 

impulso. La.oapital del Estado pronto se oonvirti6 en un cen

tro administrativo, de oomunioaoienes y de cemercie (Veláz

quez, 1946). 

Desde los ~ltimos afios del siglo pasado se intensifica no

tablemente la explotaci6n de algunas plantas silvestres utili

zadas oomo materia prima para la industria. Esta aotividad ha 

llegado a oonstituir la prinoipal fuente de angresos de una 

considerable fracci6n de la poblaoi6n del Estado. 

La revoluoi6n de 1910 - 19t1 Y los oambios sooio-eoen6mi

oes que surgieron oomo consecuencia tuvieron una repercusi6n 

muy significativa. La minería deoay6 oasi pe! completo. La ga

nadería y 'la agricultura e:n'el Altiplano disminuyeron conside

rablemente sus aotividades y s610 en los ~ltimos afies están l~ 

grando reouperarse. Numerosos poblados fueron abandonados por 

oompleto, en etres disminuy6 notablemente el n~ere de habitan 

tes. 

Desde 1930 a estas fechas vuelven a surgir aotividades hu

manas intensas. La ganadería, que desde la censtruoci6n del f~ 

rreoarril (! 1900) se estableoe vigerosamente en la Huasteoa, 

oebra aún mayer auge oen la llegada de la oarretera (~ 1930). 

La peblaci6n del Estado se duplioa en menes de 40 afies, pero a 

falta de recursos abundantes y debido. a les m~todes primitives 

de su explotaci6n, sigue prevaleciendo. una acentuada pobreza 

entre la mayor parte de las persenas que habitan San Luis Pe

tosí. 

B. Agricultura 

No. obstante que más del 60% de la peblaci6n econ6mi'camente 

activa del Estado. se ecupa tetal e parcialmente ~a la agricul

tura, esta actividad no oentribuye sine en un 15% a su'ingrese 

total y n"e satisface 'las neoesidades de consume looal. 



53 

~on po,cas las tierras en San Luis Potos!, cuya 

ac16n es la agricultura, pues,como se seña16 más arriba, los 
, ' , 

>suelOs, profundos se encuentranprinc:1.palmente en zonas de clim~ 

:á~idO y donde llueve en abundancia no hay tierra que cultivar. 

Las qbras de riego remedian en parte esta situaci6n, pero las 

existentes en San Luis Potosí son aún escasas y en general la 

cantid~d de re,cursos acuíferos no es lo suficientemente grande 

modifi,car de manera esencial la situaci6n en la Altiplanipara 

cie. 
Las únicas zonas agrícolas de relativa importancia son dos: 

12 la parte ;3ur de la Llanura de Rioverde, que posee suelos de 

buena calid~d y abundancia de agua de riego, y 22 la zona del 

bo~que,tropical siempre verde, entre Tamazunchale y Tancan

hui tz, donde ,las condiciones de humedad son tan favorables que 

h~cen costeableel cultivo sobre laderas de pendiente acentua-

da. 

La agricultura de temporal (= sin ayuda de riego) se practi 

ca intensivamente" pero con un ~xito aleatorio en otros sitios 

de la Sierra Madre Oriental y en la regi6n entre Cerritos, Tie

rra" ~ueva, Lagunillas y Ciudad del Maíz. En el resto del Al ti

plano el c~ltivo de temporal es tan arriesgado que s610 resulta 
. . ,-

posible en combinaci6n con otras actividades, como la ganader~a, 

la pequeña minería, el aprovechamiento de las plantas silves-, 

tres, trabajos temporales en otros lugares, etc., y el área to

tal ocupada para la agricultura es' 'insignificante. 

El impacto de la agricultura sobre la vegetaci6n natural di 

fiere por consiguie'nte de modo importante' de un lugar a otro. 

En las zonas de rieio se utilizan para cultivo generalment~e~ 

forma -permanente las' áreas que presentan las mejores caracterís 

ticas ae ~uelo en ciuanto a profundidad y fe~tilidad. En las ~o-

, nas de' temporal, de clima seco, son por lo común preferidos 'los 

lugares situados-al pie de los cerros, en donde pueden aproy~~ 
. ,'. 

charse las aguas provenien~es del escurrimiento; cuando exis~en 
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valles intermontanos o dolinas, sus fondos también suelen dedi

carse a este fin. Salvo los sitios particularmente favorables, 

este tipo de agricultura no utiliza las tierras de manera inin

terrumpida, sino que en funci6n de factores diversos los terre

nos se dejan sin trabajar durante períodos variables, algunos 

se abandonan y en ocasiones se abren al .cul tivo nuevos. 

Este sistema, que puede considerarse "en cierto modo oomo iE 

termedio entre el Udry farming" ("cultivo de seoano") y una 

agricultura n6mada, es aún más acentuado en la regi6n húmeda 

del bosque tropioal perennifolio y del bosque templado deoiduo. 

Ahí, con raras excepciones, el terreno es montafio~o y escarpado 

y el suelo escaso. La gran parte de la superficie ha si~o des

montada y la vegetaci6n primitiva se respet6 solamente en las 

pendientes excepcionalmente abruptas o de muy difícil aoceso. 

Fuera de los sitios dedicados a las plantaciones de oafé, los 

terrenos se demontan, se cultivan y se abandonan en forma perío 

dica; los suelos se erosionan intensamente y se vuelven oada 

vez más someros, aflorando las salientes de las rocas. 

Además del maíz, que es la planta principal, y que se siem

bra en todos los tipos de clima presentes, salvo en altitudes 

superiores a 2600 m, se practican con frecuenoia y en forma i,!! 

tensiva los siguientes cultivos (en orden de importanc;La): 

Altiplanicie 

parte alta 
frijol (Phaseolus spp.) 

trigo (Tri"ticum spp.) 

chile (Capsicum spp.) 

alfalfa (Medicago sativ~ 
cebada (Hordeum vulgare) 

parte baja· 

garbanzo (Oicer arietinum) 

frijol (Phaseolus spp.) 

mandarina (Citrus nobilis) 

cacahuate (Arachis hypogoea) 
- 'ú r (Saccharumofficinarum) cana de az ca 

algod6n_(GOsSypium spp.) 
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Aloysia lycioides 

Atriplex canescens (costilla de vaca, chamiso) 

Bouteloua curtipendula 

Bouteloua gracilis (zacate de cepillo) 

Buchloe dactyloides (zacate chino) 

Calliandra eriophylla 

Dalea tuberculata (ram6n) 

Ephedra spp. 

Krameria spp. 

Menodora spp. 

Opuntia (Platyopuntia) spp. (nopal) 

Prosopis juliflora (mezquite) 

Setaria macrostachya 

Sporobolus Wrightii (zacat~n) 

Los sitios muy frecuentados por el ganado generalmente in

cluyen componentes ruderales en su vegetaci6n, en p~rticular 

los lugares de agiomeraci6n, por ejemplo las cercanías de los 

aguajes, las áreas de sombra debajo de árboles de mezquite 

(Prosopis) y de algunas otras especies, donde descansa el gan~ 

do mayor en las horas más calientes del día, .etc. 

La ganadería es cuantitativamente mucho más importante en 

la Sierra Madre, en particular en sus deolives inferiores,. y 

en la Planicie Costera, criándose ahí casi exclusivamente el 

ganado vacuno. En las partes altas y medias de la Sierra Madre 

se tr1ata por lo general de una ganadería extensiva, basada en 

el consumo de la vegetaci6n herbácea y arbustiva silvestre por 

animales sueltos en el bosque. En las partes bajas de la Sierra, 

en cambio, y en muchas localidades de la Planicie Costera se 

practican procedimientos muy ~istintos que consisten ~n:~·la.. de~ 

trucci6n de la vegetaci6n natural mediante el fuego, enl.a 

siembra de gramíneas forrajeras introducidas (principalmente 

zacate gui'nea (Panicum maximum) Y- zao'ate pará (P. purpuras-



51 

el mantenimiento del gina~o en'parcelas' cerradasGo 

ti "potreros • 

D. Aprovechamiento de espeOie~ sil~estres 

Además de ser objeto ~el consumo directo por parte del ga

nado, las plantas silvestres son explotadas en formas diversas 

por el hombre. 

Aunque parece que nunca ha 'habido en San Luis Potosí explo 

taciones madereras en mayor escala, es general la utilizaci6n 

de los árboles para fines de construcci6n, elaboraci6n de mue

bles, utensilios, etco Entre las especies más frecuentemente 

empleadas para estos fines pueden citarse: 

Carpodiptera Ameliae (telc6n, pokchich) 

Cedrela mexicana (cedro) 

Chlorophoratinctoria (mora) 

Cupressus·sp. (cedro blanco) 

Dalbergia sp. (escrito) 

Guazuma ulmifolia (guásima, aquiche) 

Juglans sppo (nogal) 

Liguidambar styraciflua (somerio, copalillo)¡ 

Morus celtidifolia (mora) 

Pinus spp. (pino, ocote) 

. Pithecolobium flexicaule (ébano) 

Platanus spp. (álamo) 

Prosopis julirlor~(mezquite) 

Prunusserotina (capulín) 

Quercus sppo . (encino ~ roble) 

Sabal mexicana (palma)' 

Tabebuia pentaphylla(palo de rosa) 

-." __ ,i '-
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Numerosas especies de árboles se usan para cercas, postes, 

durmientes de ferrocarril, para leña y para la elaboración de 

carb6n, cuyo consumo es muy extendido. 

El uso de plantas leñosas fué aparentemente más intensivo 

en épocas del auge de la minería y en las primeras decenas de 

años de la existencia del ferrocarril, habiendo sufrido de ma

nera particular la vegetaci6n de los alrededores de San Luis 

Potosí y de Catorce (Beltrán, 1956). 
En las partes áridas existen varias plantas que contienen 

fibras duras de buena calidad (ttixtle tl
), de las cuales dos: la 

lechuguilla (Agave lecheguilla) y la palma samandoca (Yucca 

carnerosana) se explotan industrialmente en forma intensiva, de 

manera que esta actividad constituye la principal fuente de i~ 

gresos de una parte de la poblaci6n del Altiplano. Aunque el 

aprovechamiento de estas plantas no implica su destrucci6n, i~ 

pide prácticamente la reproducci6n por semilla. En el extremo 

norte existen pequeñas áreas de explotaci6n de cera de candel! 

lla (Eup~orbia antisyphilitica) y hasta el fina14e la ~~~nda 
guerra mundial se colectaban grandes cantidades de guayule 

(Parthenium argentatum), del cual se extraía caucho. 

En la regi6n SW del Estado se explota industrialmente el 
',-maguey (Agave atrovirens) para la elaboraci6n de una-bebida al 

coh6lica llamada_ mezcal. Esta industria tuvo un gran auge a 

principios del siglo, y debido a ello parecen haber disminuido 

~otablemente las poblaciones silvestres de la ptanta~. 

En la misma regi6n se consumen en gran escala las "tunas" 

que son frutos de nopales (Opuntia (Platyopuntia) spp.), part! 

cularmen te de la e specie silvestre O. s'treptacantha ("nopal 

card6n"). Las cosechas de algunos años suelen ser muy abundan

tes y además del consumo en fresco se prepara por deshidrata

ci6n una especie de dulce llamado tfqueso de tuna". Los artícu

los tiernos de diversos nopales se preparan cocidos a maner~ 

de verdura. 
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semillas, flores y otras partes de diferentes espe

es·.:'de· plantas son comestibles y en añosdeeso:asez de maíz·o 

_mala-si tuaci6n econ6mica· su consumo es apreciable. Entre las .. 

importantes pueden mencionarse: 

Acanthocereus pentagonus (jacube) 

Agave spp. (maguey) 

Brosimum alicastrum (oshite, ojsch) I 

Capsicum frutescens (chile piquín, chilpitín) 

Cnidoscolusmultilobus (mala mujer, ortiga) 

Crataegus spp. (tejocote) 

Dioon edule (chamal) 

Lemaireocereus sp. (pitayo) 

Myrtillocactus geometrizans (garambullo) 

Pinus cembroides (piñ6n) 

Pithecolobium dulce (humo) 

Prosopis jUliflora (mezquite) 

Prunus serotina virens (oapulín) 

Sideroxylon tempisque (cuamirro, tempesquite) 

Solanum spp. (papita del monte) 

Yucca spp •. (palma) 

tallo 

pedúnculo flo

ral "quiote" 

fruto 

fruto· 

bot6n floral 

fruto 

semilla·, . rizoma 

fruto 

fruto, flor 

semilla 

fruto 

fruto 

fruto 

fruto 

tubérculo 

inflorescencia, 

fruto 

Los frutos del mezquite, los artículos ~e nop~les (Opuntia 

(Platyop~ntia) uspp.), las partes tiernas de tailo de palma 

(Yucca ~Pp.), de sotol (:ri~sylirion spp.),deguapilla (Hechtia 

sPp.) y de algunas ot·ras plantas se ofrec~n al ganado, espe-: 

cialmente en-'ápocas de sequía prolongada. o de esc"asez de ot~o· 

alimento.- Los fruto~ de mezqüi te y los artículos de nopal-ilec

:., 

gan a ser objeto de recolecci6n intensiva y se transportan a 
distanciaQ 

.. .. 
Numerosos otros usos tienen las plantas silvestres; muchas-o 

'-1'l.' 



60 

se emplean como medicinales, condimentiQi~s, como substituto de 

jab6n, como curtientes, para la elaboraci6n de canastas" sombr.!!, 

ros y petates, como substituto de cordones, como ornamentales, 

etc. En muchos casos la explotaci6n de estas especies ha hecho 

disminuir en forma apreciable sus existencias y ha reducido sus 

áreas de' dis tri buci6n. 

E. Habitaciones y caminos 

Un buen número de especies, en parte de origen extranjero, 

resultaron favorecidas por las condiciones eco16gicas peculia

res creadas por el hombre alrededor de sus habitaciones y a lo 

largo de los diferentes tipos de caminos. Son las llamadas 

plantas ruderales, casi todas ellas herbáceas y, frecuentemen

te, anuales. 

Aunque muchas están adaptadas a una gran amplitud de condi

ciones eco16gicas, por efecto de la competencia suelen formar 

comunidades más o menos bien definidas, en funci6n del clima, 

del suelo y de otros factores. Be enumeran a continuaci6n las 

especies más frecuentes de las principales regione.s:del Estado. 

Parte alta de la Altiplanicie 

Alternanthera repens 

Amaranthus hybridus 

Argemone arida 

Argemone ochroleuoa 

ASbhodelus fistulosus' 

:Bidenspilosa 

:Buddi~ia ~erticillata 

Cenchrus pauciflorus 

Cestrum spo 

Chenopodium sppo 

Chloris submutica 

Chloris virgata 

Conyza sp. 

Cucurbita foetidissima 

C;ynodon dactylon 

Datura meteloides 

Eleusine indica 

Erigeron delphinifolius' 

Erodium cicutarium 

Eryngium carlinae 

Erynglum heterophyllum 
, ! ' 

Galinsoga parviflor~ 



Q.aura e,oeeinea 

'Lopezia spp. 

Malvaparviflora 

Marrubium vulgare 

Nicotiana glauca 

Nicotiana trigonophllla· 

Oenothera rosea 

OXalis corniculata 

Parthenium bipinnatifidum 

Plantago ma.; or 

physalis spp. 

phytolacca icosandra 

Rumex spp. 

Salvia reflexa 

Sanvitalia procumbens 
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Schkuhria Wislizenii 

Solanum eleagnifolium 

Solanum heterodoxum 

Solanum rostratum 

Sonchus sp. 

Sphaeralcea angustifolia<' 

Taraxacum officinale 

Tetrac~ea Coulteri 

Teucrium cubense var. laevigatum 

Tithonia tubaeformfs 

Tribulus terrestris 

Verbesina encelioides 

Verbena canescens Roemeriana 

Verbena ciliata 

Xanthium spinosum 

Parte baja de la Altiplanicie 

Amaranthus sp. 

Ambrosia psilostachya 

Anoda cristata 

Argemone grandiflora 

Argemone superba 

Aristida adsoension1s 

Asolepias ourassavica 

> Blainvillea tampioana 

Boe~ha~via erecta 

Cassia ocoidentalis 

e·as 8ia 'i2!:.e. 
Certchtusechinatus· 

Cestrum sp~ 

Chloris ciliata 

Crotalaria pumila 

Ctiourbita foetidissima 

Cynodon dactylon 
Datura meteloides 

Dyssodia cancellata 

Gomphrena decumbens 

Hackelochloa granularis 

Heliotropium indicum 

Ipomoea spp. 

Kallstroemia hirsutissima 

Melampodium divaricatum 

Melochia pyramidata 

Nicotiana glauca 

Partheni um hys terophorus.,' 

Physalis spp. 

Rhynchelytrum roseum, 

Salvia reflexa 

Sanvitalia prooumbens 



sida neomexicana 

~ rhombifolia 

Solanum rostratum 

Sorghum halepense 

Tithonia tubaeformis 
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Trichachne insularis 

Tridax procumbens 

Viguiera dentata 

Xanthium chinense 

Zinnia multiflora 

Zonas de clima caliente 

Achyranthes repens 

Agdestis olematidea 

Amaranthus spinosus 

Anoda cristata 

Argemone mexicana 

Argemone grandiflora 

Asclepias curassavica 

Bl'ainvillea ,tampicana 

Boerhaavia erecta 

Boerhaavia coccinea 

Bryophyllum pinnatum 

Cassia spp. 

Cenchrus echinatus 

Cestrum dumetorum 

Cissampelos pareira 

Cleome spinosa 

Cynodon dactylon 

Dactyloctenium aegyptium 

Desmodium spp. 

Eleusine indica 

Eryngium nasturtiifolium 

Euphorbia spp. 
, , 

Florestina tripteris 

Heliotropium indioum 

Heliotropium angiospermum 

Ipomoea spp. 

Isocarpha oppositifolia 

Kallstroemia maxima 

Leonurus si biricus " 

Macardenia procumbens 

Malachra alceifolia 

Melampodium divarioatum 

Melanthera nivea 

Melochia pyramidata 

Parthenium hysterophorus 

Paspalum conjugatum 

Petiveria alliace~ 

Pluchea odorata 

Psidium guajaba 

Ruellia malacosperma 

Salvia coccinea 

Salvia misella' 

Salvia riparia 

Sida pyramidata 

Sida rhombifolia , 

Simsia submollicoma.· 

Solanum spp. 

Stemodia spp. 

Teucrium ----
folium 

ohamaedri 



Thunbergia alata 

Tridax.procumbens 

Triumfetta semitriloba 

F.lncendios 

Turbina corymbosa 

Waltheria americana 

~anthium chinense 

Aunque no todos los incendios de la vegetaci6n son provoca

dos por el hombre, en la mayor parte de los casos la causa di

,recta o indirecta del incendio reside en las actividades huma-

nas. ' 

En San Luis Potosí los incendios no son frecuentes en las 

zonas muy húmedas y tampoco ocurr'en en las áreas francamente 

áridas, pues la vegetaci6n de estos tipos de clima presenta ca

racterísticas desfavorables para la propagaci6n del fuego; 

La época seca, entre febrero y abril, es la más propicia p~ 

ra el desarrollo de los incendios; su frecuencia e intensidad 

están generalmente en funci6n de los siguientes factores: 

a) intensidad de la sequía 

b) intensidad de los vientos 

c) intensidad de la precipitaci6n en la última estaci6n 

lluviosa 

d) intensidad de las heladas en la última estaci6n fría 

Los ganaderos suelen utilizar el fuego con múltiples prop6-

sitos. Como ya se había mencionado, en"las r-egiones calientes 

se destruye la vegetaci6n primitiva, quemándola, para sembrar 

después gramíneas forrajeraso En forma semejante, cabe añ~dir, 

procede en las mismas regiones el agricultor para efectuar' el 

En otras zonas, particularmente en las semi~áridas; donde 

existencia de arbustos y árboles interfiere con el hu:eii'de

-sarrollo de gramíneas u otras plantas, h~rbáceas, la a'plica'gi6n 
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del fuego crea muchas veces condiciones favorables para estas úl 
timas y por lo tanto su uso es corriente. 

El fuego tiene la reputaci6n, además, de estimular la produ~ 

ci6n de brotes nuevos y tiernos, al destruir los tallos viejos 

de las plantas herbáceas y arbustivas, y de activar en general 

la producci6n forrajera. Incendios de este tipo se provocan con 

regularidad en los. bosques de la Sierra Madre y en el caso de 

los enoinares altos oasi siempre se limitan a los estratos infe

riores, en oambio én los bosques tropicales deciduos no es rara 

la destrucci6n de los árboles sobre zonas extensas. 

Donde los incendios oourren en forma frecuente la composi

oi6n de la vegetaci6n se modifioa, pues plantas resistentes al 

fuego substituyen a las más susceptibles. Entre las especies, c:!:! 

ya existencia se ve favorecida por el fuego o "pirrori tas" pue

den anotarse las siguientes: Arctostaphylos pungens, Brahea ~

~, Sabal mexicana • 
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VI. SINTESIS DE'DATOS ECOLOGICOS GENERALES y EVALUACION DE SUS 

RELACIONES CON LA VEGETACION 

A.Resumen de los factores eco16gicos sobresalientes 

Con el objeto de facilitar la evaluaci6n de la diversi~ad 

del medio ambiente y de sus relaciones con la vegetaci6n,así .. 

. como a fin de presentar un cuadro sintético abreviado de los 

factores eco16gicos principales, para quien no esté interesado 

en leer los capítulos anteriores, se crey6 conveniente formu

lar el siguiente resumen. 

El Estado de San Luis Potosí es atravesado en su extremo 

boreal por el Tr6pico de Cáncer; la mayor parte de su exten

si6tl se localiza sobre la Altiplanicie de México, otras frao

ciones corresponden a la Sierra Madre Oriental y a la Planicie 

Costera del Golfo de México. Morfo16gicamente consta de una s.:B, 

cesi6n de llanuras y sierras alargadas en el sentido N-S, en 

forma de escalones que suben desde casi el nivel del mar ha~ta 

unos 2000 m de altitud lals pri'meras y hasta unos 3000 m las f$.~ 

gundas. Predominan las rocas sedimentarias: calizas, aluvio~ 

nes, margas, lutitas; hacia el SW son abundantes rocas ígneas, 

principalmente riolitas o 

El clima de la mayor parte del Estado (casi .tod~ la zona _.

correspondiente al Altiplano) es árido sin llegar a extremada

damente árido, oon precipitaci6n media anual entre.250 y 500 

mm, cuyo 80% se recibe en los meses de mayo a octubre; 8all 



meses son francamente deficientes en lluvia. La temperatura me

dia anual de esa zona varía entre 13 y 220 0.; las estaciones té!, 

micas son levemente marcadas; suele helar en todos ° en la mayor 

parte de los años, las nevadas están prácticamente restringidas; 

a las altas montañas~ 

El otro contraste 10 constituye la zona muy húmeda del extr~ 

mo SE del Estado, donde llueve más de 2000 mm al año, con O a 2 

meses seoos. Esta regi6n es casi en su totalidad caliente, con 

temperatura media anual entre 18 y 240 a.. 
Toda clase de situaciones intermedias entre estos dos extre

mos se localizan principalmente en ~a Planicie Costera y en la 

Sierra Madre, así como en algunas sierras aisladas en el A1tipl~ 

no, oon climas húmedos ° semi-húmedos y templados o frí~s, cli

mas cálidos semi-secos, etc~, pero siempre con la t~mporada de 

lluvias coincidiendo con la época caliente del año.\ 

Pueden distinguirse dos gradientes generales de disminuci6n 

d-e la humedad: uno más pronunciado en ~1 sentido~-W y otro más 

débil en el sentido S-N~ 

Es de notarse la gran variabilidad de la precipitaci6n de 

año a año, que es particularmente excepcional en la parte SE del 

Estado, donde las anomalías en relación con la curva de Conrad 

(1941} alcanzan valores hasta de 20~t 

Los suelos del Estado son apenas conocidos y están en corre-

1aci6n muy .evidente con la roca madre. Se les agrupa tentativa

mente en las categorías de serozem, suelos pardos no calizos, 

suelos marga1íticos, suelos pardos forestales (del grupo podz6li 
co) y suelos del _complejo 1aterítico. 

;j:.as actividades hilmanas, en cuanto al disturbio de la veget~ 

ción, son muy acentuadas en las zonas húniedas y semi-h-dmedas ca

lientes, donde la_agricultura y la ganadería se practfcan en fo!. 

ma intensiva. En el resto del Estado la agricultura-es de poca 

importancia, existe una ganadería raquítica (principalmente a b~ 

se de cabras) y en algunas zonas la explotación de plantas sil-
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vest;r.es constituye la actividad econ6mica de mayor significa-" 

c~6n. 

B. Evaluaci6nde los factores determinantes de la vegetaci6n 

El problema de la relativa importancia de los diferentes fa~ 

tores, cuya interacci6n establece el medio ambiente, en cuanto a 

su papel determinante de la vegetaci6n, es una de las cuestiones 

que 'más han preocupado lamente de los interesados en ecología 

vegetal. Los puntos de vista de las diversas escuelas fitosocio

l6gicas difieren ampliamente en sus interpretaciones, ,que en ca

si todos los casos son más o menos especulativas, pues el campo 

no se presta fácilmente a estudios experimentales. 

Dansereau, en un trabajo reciente (1956), intenta resumir 

los conocimientos actuales relativos a estos problemas y conclu

ye que, n ••• parece ser que el papel determinante del clima (en 

sentido de la convergencia hacia un monoclímax) no es univer

salmente epistático sobre la influencia topográfica, edáfica y 

b~9~6gica •• o • •• Las fuerzas! en juego deben considerarse pO.lr lo 

.9pm~ como tendencias que actúan una en contra de la otra ••• 

papel determinante del clima resulta", usualmente anulado, 

alguno de los, ,otros procesos alcanza su plena manifesta

i.~!l'.oou (po 64) (traducci6n libre}. 

",_.! El mismo autor analiza un gran número de situaciones y dete!:, 

,.Jni!l~, "constelaciones críticas" que le confieren' preponderancia a 

,!~ctor determinado; las incertidumbres son, sin embargo ,"',~'Ú.I.l 
,;grand,es, que no. o s610 una mejor comprensi6n de los proc~~os 

o}~~~~?S nos permitirá saber más acerca del, carácter,eventual~ 

-"e: ;,rpis~ático, bien del clima, bien del relieve, bien de.! ~ su~ 

""¡,,,,o,;,,-.-,.,,,, '})ien de la flora .0.' nI ( op. cit.:, 63) (traduc~i6n lib~,~). ' 

" o::~eltrabajo sobre la vegetaci6n del Desierto Sonoren~e, 

~<.< 1951:' 21-22) obj eta abiertamente la aplicac~,6n del'9~?Á~ 

,( en el sentido de monoclímax), con referencia ,·:a:: 
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la zona por él estudiada, pues encuentra que los factores topo

gráficos y edáficos son tan significativos en la determinaci6n 

de la veget'aci6n, que ti ••• cada habitat en cada subdivisi6n del 

área del desierto tiene su propio clímax, mismo que requiere 

una definici6n elástica y no debe interpretarse como poseedor 

de ligas genéticas con algún otro clímax ••• " (traducci6n libre). 

Richards (1952; 264-265) constata una situaci6n análoga en 

los bosques tropicales perennifolios y en otros tipos deveget~ 
",> • 

ci6n tropicalcde"diferentes.Jpartes del mundo e insiste en la i!!!, 

portancia de la topografía y del suelo, relacionándola con el 

hecho de que u ••• no uno, sino muchos diferentes tipos de suelo' 

maduro pueden encontrarse uno al lado del otro dentro de la mi~ 

ma zona climática ••• n~, (traducci6n libre)." 

El territorio de México parece caracterizarse, en gran par

te, por combinaciones de factores ambientales favorables para 

la existencia de condiciones en que la topografía, el suelo, la 

roca"madre y otros elementos lleguen a opacar o a atenuar la i~ 

fluencia del' clima sobre la vegetaci6n, y no existe:_ una clara 

convergencia hacia.un s6lo clímax climático. Ejemplos de tales 

situaciones se citan en los trabajos de LeSueur (1945), Shreve 

(1951), Miranda (1952), Rzedowski (1957b). La experiencia persQ 

nal del autor y las comunicaciones verbales de otros botá.nicos 

conocedores de la vegetaci6n del país indican que prácticamente 

en todas partes de México abundan casos en que las diferencias: 

o semejanzas de la vegetaci6n no encuentran explicaci6n sufi~ 
\ 

ciente s6lo en funci6n de diferencias o semejanzas' del climao 

EI cuadro 2 resume los resultados que se han obtenido al 

trátar de correlacionar los díferentes tipos de vegetaci6n de 

San Lu:iLs Potos:! con la distribuoi6n de los faotores más impor

tantes del olima. Cada uno de los ooho oonjuntos de esta manera 

. distinguidos está más o menos bien determinado climáticamente; 

la distribuci6n de los componentes de cada conjunto, en cambio, 

parece obedeoerfundamentalmente a-otro tipo de faotores. 



#IConjunto. I Al ti tud en m! Temp. media I Te,m~. Pre~.;pi taci 6n Meses I.nd~oe¡iJde:, ef:~c~:e!!. ~pr~u1B:13·cp.li 
anual oC" mínJ.ma medJ.a anual' secos oia de;: la.' precipi mátJ.cas{se-

abs. oc en mm . P < 2T t'aci.6n I =' Pll.7~ gún Koeppen) 

llBosque tropical ' I 50 - 800 I 20 - 24 0.5 1800 - 2600 0- 2 360 - 620 IAmwg, Cwag 
perennifolio 

21Bosque tropical 50 - 800 20 - 26 1: O I 1000 - 1800 I 2- 6 I 240 - 360 IAwg, Cwag 
deciduo 

31Bosque espinoso 20 - 150 24 - 26 '<0 900 - 1200 [ 6-+? ? 240 IAwg 

600 - 1500 
+ ' 

(O + + 4 IB:osque deciduo -16 - 21 -1500 - ? 0--2 -480 - ? !Cwag, Cwbg 
templado 

5iEncinar - pinar I 600 2800 I :8 21 <O :700 :1800 + -2- 6 :240 ':480 Cwag, C.wbg 

61Zacatal - encinar ar- I 1600 3000 11:12 19 <O 350 :150 6~ 7 120 !240 Cwbg, BSkwg 
bustivo - pifionar 

7iMatorra1 submontano - 1 
- mezquital extrade-
sértico 

81Matorra1 desértico mi 
cr6fi10 - matorral de 
sértico roset6fi10 
- matorral crasicau1e 

800·- 1700 1 19 - 23 1 <O 450 - :900 I 6- 1 I + 120 - -240 

1000 - 2600 + -15 - 22/ <O 210 '- 500 17-11 I ? 

Cuadro 2. Resumen de'algunosfactores,ecol~gico~:; 
propios de los tip.os' de; vegeta.c~6n·.de: ~a~'·Lu;~::¡)i " 
Potos!( exp1i,caci6n en et ,':.;tel,t1;,<?X-:~ ;:];1 :si«norl~.~.;, ", 
nifica datoes,timad(:i'~ . 

120 

lC'wag, BShwg 

I BSkwg, 
BWkwg, 



el cuardo se incluyen, además de datos c1imato16gi~oS'~'-CO!! 

iona1es, el índice de eficiencia de la precipitaci6n, 'oalcu-

osegún,la f6rmula de Setzer (1946); el número de meses se-o 

estimado de acuerdo con el criterio de Bagnouls y Gaussen 

194), así como la f6rmula climática de Koeppen (loc~ 

cifras del cuadro no tienen más que un valor aproxim!!:, 

arreglo 'es esencialmente de tipo esquemático. No ha sido 

representar en él los efectos de la interacci6n y del r!, 

de factores. 

Los siguientes son los casos más sobresalientes de preponde

de los efectos del suelo, roca madre o topografía, en 

ouanto a sus infltiencia sobre la vegetaci6n del Estado de San 

Luis Potosí. 

El encinar de Quercus oleoides es una asociaci6n li.gada al' 

suelo ácido de arcilla roja, en situaciones de topo:grafía oasi' 

plana, que se desarrolla en condiciones de clima "normalmente" 

oorrespondiente al bosque tropical perenni.folio. Dentro de este 

último tipo de vegetaci6n la comunidad clímax caracterís'ticade 

las laderas de los cerros no parece ser idéntica, además,a la' 

que se supone existía en terrenos aluviales. 

El bosque tropical deciduo y el bosque espinoso, considera

a una escala más amplia, no corresponden al mismo tipo'de 

olima, pero de sus respectivas áreas de distribuci6n en la re-' 

gi6n estudiada puede deducirse que a veces conviven en la misma 

zona. En estos sitios el bosque tropical deciduo ocupa las lade

ras de los cerros calizos, mientras el bosque espinoso se desa

rrolla sobre terrenos planos o poco inclinados oon marga o·lu~i

ta oomo substrato geo16gicoo 

~l encinar y el pinar incluyen diversas oomunidades de:pl~ll';' 

tas, ouya distribuoi6n geográfioa está ligada en muchos casos',:(\ 

oon las diferencias de clima; en otras ocas-iones, sin embargo.-,'::" 

está francamente en funci6n de la distribuci6n de la roca O' dél·:: 
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suelo. 

Los límites entre los miembros del conjunto: zacatal - enci

nar arbustivo - piñonar, están generalmente determinados por con 

diciones topográficas, aunque otras veces las diferencias del 

suelo parecen jugar un papel importanteo 

~1 matorral submontano y el mezquital extradesértico están 

estrechamente ligados en su distribuci6n y exigencias climáti

cas; el primero se desarrolla sobre laderas de cerros con suelo 

somero, el segundo en sitios de acumulaci6n de materiales aluvi~ 

les. Cabe agregar asimismo que la roca madre influye en la comp~ 

,sici6n de las comunidades correspondientes al matorral submonta

no; son particularmente notables las diferencias entre los sub

stratos calizo por una parte y el ígneo por la otra. 

Los componentes del ,90njunto:', matorr.al desértico micr6filo -

- matorral desértico roset6filo - matorral crasicaule, tienen en 

San Luis Potosí exigencias clim~ticas aproximadamente análogas y 

su incidencia está en clara relaci6n con las característioas de 

roca madre y de suelo. El primero es propio de suelos aluviales, 

el segundo de laderas calizas y el tercero del substrato ígneo. 

De todo lo anterior puede concluirse que sin menoscabo del 

clima como factor primario determinante de la vegetaci6n, su pa

pel en la regi6n estudiada parece ser menos omnipotente en comp~ 

raci6n con lo que se conoce de zonas de clima templado de altas 

latitudes, donde toda la vegetaéi6n suele interpretarse en térmi 

nos de convergencia hacia un monoclímax o clímax climático. 

Las formaciones a que se hizo refe'rencia tienen apariencia 

de ser fison6micamente estables, en equilibrio con el habitat y 

sin tendencias de transformarse en otras agrupaciones vegetales. 

Cada una de ellas parece ser el estado final de la sucesi6n, y 

por consiguiente amerita el nombre de clímax. A muchas comunida

des de este tipo se acostumbra denominar clímax edáfico 'o clímax 

fisiográ.fico (comp •. Richards, op o . ci to: 265), pero en estos ca

sos se suele reconocer para cada conjunb una asociaci6n (real o 
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hipot~tica) que ,oorrespon~ería al clímax olimático. En la mf3.Yprr 

parte de l~s casos descritos más arriba es muy difícil, si no 

imposible, decidir cual de las unidades debe considerarse como 

clímax climático, pues como 10 señala Shreve (1951: 21) no exi~ 

te li~a gen~tica entre el1as o 

En las consideraciones anteriores no se tom6 en cuenta, con 

toda int..enci6n, el factor humano, pues se trat6 de evaluar, an

tes que todo, la relativa importancia del clima en contraposi~ 

ci6n a los factores fisiográficos. Tal enfoque, aunque intere

sante y útil, es hasta cierto punto idealizado y ficticio, ya 

que la influencia directa o indirecta del hombre sobre la vege

taci6n se nota en cualquier sitio de la regi6n estudiada~ Las 

actiyidades humanas constituyen, sin duda, otro componente eoo

l6gico entre los que integran el conjunto del medio ambiente de 

la vegetaci6n, y su importancia a menudo sobrepasa la de todos 

los demás factores, si bien en otros casos es relativamente po

apreciable. 

ConvenCionalmente, los efectos del impacto del hombre sobre 

,!~lavegetaci6n en San Luis Potosí (al igual que en muchas otras 

part~s) pueden agruparse dentro de las siguientes categorías: 

" a). destrucci6n (casi Siempre) cQmp1eta de la vegetaci6n pri, 

mitiva, ligada con la presencia de habitaciones y cami-' 

nos; cuando las condiciones lo permiten, puede haber en 

estos sitios un desarrollo más 9 menos exuberante de 

plantas ruderales (pe 60); 
... 

. ",:;b) destrucci6n (casi oomp1eta) de la vegetaci6n primitiva.,· 

. ,ligada con las actividades agrícolas o con la siembra,.:Q. 

plantaci6n de especies útiles en general; en este caso"J" 

i".:f:,.,"·;¡·7-i':o' ... ,.,-c., ade'más de las plantas cultivadas crecen genera1mente~·~e.n' 

los campos, huertas o jardines o;tras especies vegetales., 

en gran parte de tipo arvense; .~. ~;.<. 
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c) presenoia de comunidades secundarias que no están en equi -
librio con el medio' ambiente, sucediendo unas a otras; e! 

tas comunidades seriales son muy variadas, dependiendo 

tanto del clima, del suelo y de la. topografía,como fre

cuentemente también de la forma y de la duraci6n de la 

causa del disturbio, que en la mayor part~·de los casos 

consiste en el abandono de terrenos agrícolas, incendio', 

o simple desmonte; las características de algunas de es

tas comunidades se discuten someramente en las descripci.2, 

nes de los tipos de vegetaci6n t'clímax" correspondientes; 

d) presencia de comunidades más o menos estables, cuya exis

tencia se debe a la acci6n permanente o peri6dica de la 

influencia humana, en especial del pastoreo y del fuego; 

se trata de agrupaciones vegetales de tipo sub.o1ímax, de 

aouerdo con la terminología propuesta por Clements (1928: 

107): ; 

e) modificaci6n leve o profunda de la composioi.6n florística 

y de la estructura de las comunidades clímax, sin desvir

tuarlas por completo; debida fundamentalmente al pastoreo 

extensivo, a incendios irregulares y a la explotaci6n de 

especies silvestres; este es el caso de la mayor parte de 

10:s bosques y matorrales existentes, que se encuentran en 

oondici'ones de oonservaci6n no muy lejanas de las natura

les. 

1 

Estos y otros tipos de disturbio se superponen sobre las co-

munidades determinadas por factores independientes del hombre, 

si bien es indudable que en numerosos casos existen diversas foE. 

mas de itiJ.teraoc:i6n. La importancia. relativa de los diferentes ti 
pos de influencia humana,varía mucho de un lugar a otro, por lo 

oual su evaluaci6n no es senoilla. 

- ----.... -~--_.-.- . 



73 

VII. COMPOSICIONFLORISTICA 

A. Afinidades de la flora y regiones florísticas 

Las afinidades de la flora de. las diferentes regiones del 

'Estado de San Luis Potosí resultan ser ampliamente di vergen- . 

tes. 

La zona húmeda y caliente del SE del Estado, particular

mente de los alrededores de Tamazunchale, presenta relaciones 

·florístic1:i3 meridionales, francas y casi exclusivas. De ahí. se 

,se extiende una faja de bosque tropical húmedo en forma casi 

;ininterrumpida hasta el norte de Argentina, y no es de extra

fiarse por lo tanto esta afinidad. E.l área de distribuci6n de 

'un.:buen número de sus especies llega hasta SUdamérica, como. 

·ejemplo: 

Bursera simaruba 

Byttneria aculeata 
. ¡ 

C:alliandra portoricensis: 

Ceiba :pentandra 

Celtisiguanea 

chi6~6~hora tinctori~ 

e O'rdia"a.lliodora 

D'endropana:x: arboreus 

Faramea occidentalis 

Guazuma ulmifolia 

Inga spuria 

Muntingia calabura 

Parathesis serrulata 

Pluchea odorata 

Rhipsalis cassutha 

Spondias mombin 

Tabebuia pentaphylla 

Thevetia peruviana 

Trema micrantha 

Trophis racemosa 
¡ 

Vitis tiliaefolia 
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La mayor parte de las especies propias del bosque olímax al

canzan s6lo Centroam~rioa en su distribuci6n, entre ellas pueden 

mencionarse: 

Achras sapo.ta 

Alchornea latifolia 

Brosimum alicastrum. 

Carpodiptera Ameliae 

Celtis monoica 

Chrysophyllum mexicanum 

Ficus cotinifolia 

Fious glaucesoens 

Fious padifolia 

Hasseltia mexicana 

Pouteria Durlandii 

'Sideroxylon tempisque 

Yucca elepha,ntipes 

Zuelania guidonia 

oompo,rtándose de la m:iisma manera muchos otros elementos propios 

de las comunidades secundarias. 

~odaS".estas· 'especies son particularmente características de 

las zonas bajas de lia vertiente atlántica del SE de M~xico, con 

el cual existe por consiguiente la mayor afinidad florística de 

la regi6nmencionada. 

Cabe indicar que la zona caliente y húmeda de San Luis Pot.Q. 

sí parece constituir el límite norte en Am~rica continental de 

la distribuci6n geográfica de varios gáneros de plantas tropic~ 

les, como:: 

Achras 

Alchornea 

Costus 

Faramea 

Hasseltia 

Lithachne 

Muntingia 

.Saurauia 

Zebrina 

Zinowiewia 

~~ro, por e1-cºntrario, no llegan aparentemente a los' límites 

del mismo Estado las áreas de muchos otros géneros:caracterís

ticos de los bosques húmedos del SE de M~xico, como por ejem

plo: 



. Andira 

Bernou11ia 

Bucida 

Dia1ium.· 

Myroxy10n 

Oecopeta1um 

Pera -
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Pou1senia 

Schizo10bium 

Sloanea 

Stercu1ia 

Sweetia 

Termina1ia 

Vochysia 

Si bien es incuestionable la dominancia de los elementos tr,2 

pica1es en la zona citada, resalta tanto más la presencia ~e al

gunos géneros de afinidades ho10árticas: Ce1tis, P1atanus,.PoPu

~t Quercus, Taxodium, Vitis, que tal vez podrían considerarse 

como reliquias de los tiempos en que la influencia de la ;·f10ra 

boreal era más importante en México. 

La flora de la zona cálida semi-húmeda a algo seca del SE 

del Estado, (alrededores de Ciudad Valles y Tamuín) también se c& 

racteriza por sus afinidades meridionales, aunque no tan marca

das como en el caso anterior. Hay numerosos elementos comunes; 

con la flora de la tierra caliente de la vertiente pacifica de 

México; ,relativamente pocos con la de la Península de Yucatán.'y 

de la regi6n antillana; algunos con la flora de las partes se ... 

de la Altiplanicie, y además un número relativamente 

grande de especies endémicas. Es de particular interés esta últi 

ma circunstancia, que encuentra :.;su explicaci6n en el hecho de 
I ,., 

que se trata de un islote relativamente pequeño de bosquetropi-

, cal d eCiduo., que está en la actualidad totalmente aislado de . 

otras áreas cubiertas por este tipo de vegetaci6n. ES'prob~blé 

que el mencion~do aislamiento· data de mucho tiempo atrás. '-,,' 

,~ntre las plantas que atestiguan las r~laciones meridional.es 

pueden citarse:: 



Acanthocereus pentagonus 
i 

Bromelia pinguin 

Bursera simaruba. 

Callicarpa acuminata 

*Cassia emarginata 

Celtis iguanea 

*Chiococca ~ 

C·ordia ~ 

*Croton niveus 

Enterolobium cyclocarpum 

*Guazuma ulnlifolia" 

Hamelia ereota 

Mikania oordifolia 

Mimosa albida 

Petrea rolUbilis 

*Phyllo~tylon brasilien~e 

Pisoidia pisoipula 

Pisonia aouleata 

Pithecolobium duloe 
I 

* Salv!a coccinea 

~abebuia pentaphylla 

Thevetia peruviana 

Trichilia havanensis 

Trichilia hirta 

Zanthoxylum fagara 

cuya área de distribución se extiende hasta Sudamérica. 

La similitud de condiciones climáticas es la causafundame~ 

tal d-eJa significativa afinidad florística con la región costera 

pacífica del W y del SW de México y de América Central. Son re

presentativos de esta afinidad: 

*Acacia Coulteri 

Antigonon leptopus 

* Brahea dulcis 

C:ol ubrina gl omera ta 

Crescentia alata 

*Esenbeckia Berlandieri 

Hybanthus mexicanus 

Lysiloma acapulcensis 

*Lysiloma divaricata 

Morisonia americana 

* Pistacia mexicana 

*Randia laetevirens 

además de muchas otras especies oaracterísticas en general de 

la vegetaci6n de las tierras calientes de México. 

No debe pasar inadvertido, sin embargo, que fal~an:en San 

Luis Potosí diversos elementos frecuentes en los bosques trop! 

oales de la vertiente pacífica, como por ejemplo las numerosas 

especies del género Bursera, así como los géneros Alv~radoa, 
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Cyrtocarpa, Gyrocarpus, Hampea, Pileus, Swietenia.:y 

muchOS más. 
Con las partes menos h~edas de Íá Península de Yucatári son 

_. '.' .-. 

pocos los elementos comunes significativos, pues casi en"súto-

talidad se trata de especies que existen tambián en o,tras par

"tes de Máxico y de Centroamárica, como po'r ejemplo: 

Bombax ellipticum * Krugiondendron ferreum 

Bursera simaruba * Phyllostylon brasiliense 

Cedrela mexicana 'Piscidia piscipula 

Ceiba pentandra Podopterus mexicanus 

Chlorophora tinctoria Protium copal 

* Colubrina reclinata Sabal mexicana 

Enterolobium cyclocarpum Tabebuia pentaphylla 

* Ficus cotinifolia Trichilia hirta 

Guazuma ulmifolia Zuelania guidonia 

~xiste, en cambio, en la mencionada regi6n un n~erorelati 

vamente considerable de especies endámicas, de área de dis~ribl! 

ci6n restringida a la zona de los bosques tropicales deciduo y 

espinoso o al NE de Máxico, incluyendo a veces la zona adya~en

te del SW de Texas. Entre estas pueden mencionarse: 

*Acacia amentacea 

Acacia uni.iuga 

Annona globiflora 

Beaucarnea inermis 

*Blainvillea tampicana 

*Cassia potosina 

Cercidium macruro 

*Cordia."" Boissieri" 

*DiospyroS Palmeri 

*Ehretia elliptica 

*Helietta parvifolia 

Leucaena pulverulenta 

,Manihot Pringlei 

*Mimosa leuc~enoides 

*Neopringlea integrifolia 

*Phoebe tampicensis 

*Pithecolobium brevifolium 

Pithecolobium flexioaule 

*Psidium Ehrenbergii 

*Randia rhagocarpa 

*Eupatorium spinaciaefolium *Wimmeria concolor 

*Harpalyce arborescens Yucca treculeana 
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C:abe haoer notar que se trata de espeoies perteneoientes a 

g'neros de afinidad meridional o de .distribuoi6n pantropical, 

en su mayoría. 

,/ 
T Se han marcado con asterisco todos aquellos elementos flo-

r!sticos de los bosques tropicales deciduo y espinoso de San 

Luis Potosí, que se extienden al lado occidental de la Sierra 

Madre Oriental, para formar parte de las oomunidades arbusti

vas de las porciones bajas y semi-áridas de la Altiplanioie 

(800 - 1700 m de altitud) en el mismo ~stado, así oomo en zo

nas adyacentes de Tamaulipas, Querétaro y Guanajuato, dentro 

del tipo de vegetaoi6n denominado en este trabajo oomo mato

rral submontano. 

En esta área hay además otros elementos del menoionado-gr~ 

po de endemismos, oomo~ 

Acaoia Berlandieri 

Acacia parviflora 

Astrooasia ne~rooarpa 

Ayenia rotundifolia 

Bonetiella anomala 

(Jasimiroa Pringlei 

C:elosia Palmeri 

G.itharexylum Rosei 

Flourensia laurifolia 

Goohnatia hypoleuca 

Karwinskia moliis 

Portlandia mexicana 

Pseudosmodingium Virletii 

Yucca potosina 

La partioipaoi6n en el matorral submontano de elementos c,2 

munes con las zonas más altas del Altiplano es menor de_ 10 que 

podría esperarse; destaoan aquí: 

Dalea tuberoulata 

Dodonaea visoosa 

-Eysenhard tia pOlystachYá 

Hyptis albida 

Krameria oytisoides 

Lindleyella mespiloides 

Myrtillooaotus geometrizans 
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en su mayoría, tambi~n de afinidades tropioales.. 

La regi6n húmeda de Xilitla y Tamazunohale inoluye muohos si 

ioS de altitud superior a 800 m, en los ouales suele dominar el 

O~que deoiduo oon Querous y Liguidambar, que se oonsidera comp~ 

rable al bosque deoiduo de olimas templados de latitudes superi~ 

res (Miranda y Sha~p, 1950). Sus relaoiones florístioas, sin em

s610 en parte se dirigen haoiá el norte a trav~s de:' 

Arisaema draoontium 

Carya spp. 

Cercis canadensis 

Chaetoptelea mexicana 

Cornus spp. 

Liguidambar styraoiflua 

Magnolia dealbata 

Morus oeltidifolia 

Parthenooissus guinguefolia 

Querous spp. 

Rhamnus capraefolia 

Rhus toxicodendron 

Sanioula liberta 

Tilia floridana 

Vitis spp. 

pues la mayoria de sus componentes es más bien de origen tropi

cal (primera columna), o local, pero oon afinidades meridionales 

(segunda oOlumna): 

Calliandra portoricensis 

Dendropanax arboreus 

Helioonia Sohiedeana 

Heliocarpus spp. 

Oplismenus hirtellus 

Perseaspp. 

Sapindus saponaria 

Saurauia sp. 

Tillandsia Schiedeana 

Baooharis trinervia 

Begonia spp. 

Boooonia arborea 

Chamaedorea spp. 

Citharexylum luoidum 

Clethra spp. 

Cnidoscolus multilobus 

Dalbergia sp. 

Daphnopsis mollis 

Deppea sp. 

Oreopanax xalapensis 
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Platymiscium sy. 

Rondeletia spp. 

Tibouchina sp. 

Zanthoxylum sy. 

En cuanto a las demás zonas cubiertas por bosques y matorra_ 

les con dominancia de Quercus, Pinus o Juniperus, correspondien_ 

tes a un clima templado semi-h~medo a semi-árido, su flora es 

general la característica de las sierras mexicanas. Muchos de 

sus elementos presentan vínculos con grupos de distribuci6n bo

real, por ejemplo: 

Abies guatemalensis 

Alnus spp. 

Amelanchier denticulata 

Arbutus spp. 

Arctostaphylos spp. 

Arenaria spp. 

Calochortus barbatus 

Castillejaspp. 

Ceanothus spp. 

Conopholis mexicana 

Cornus disciflora 

Crataegus spp. 

Cupressus sp. 

Garrya spp. 

Gaura coccinea 

Heuchera mexioana 

Houstonia rigidiusoula 

Juglans mollis 

Juniperus spp. 

Lonicera pilosa 

Ostrya virginiana 

Parthenocissus guinguefolius 

Penstemon spp. 

Pinguicula caudata 

Pinus spp. 

Platanus glabrata 

Prunus serotina 

Quercus spp .• 

Ribes neglectum 

Sanicula liberta 

Syrophoricarpos microphyllus 

Thalictrum sp. 

Xolisma sguamulosa 

Es de agregarse que lª,s anteriores son, en su máyoría, espe

cies mexicanas 51 o cuyas áreas de distribuci6n sobrepasan ligera

mente los límites:de ést~ país, pertenecientes a gáneros neárti-
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's'~ holoárticos;. su pa~entesco más cercano es generalm~nte con 

lantas de las montañas del oeste de los Estados Uni.dos de Am~ri 

La zona de clima templado semi-húmedo presenta asimismo un 

'pmponente in~ridionalimportante. Se trata, en su mayor parte, 

. c{e elementos de afinidad andina o de géneros de distribuci6n me

xicana-centroamericana-sudamericana de montaña. Aquí pertenecen 

entre otros:. 

Ageratum corymbosum 

Baccharis'spp. 

Bouchetia erecta 

Brickellia sppo 

Calea spp. 

Chaptalia.spp. 

Cosmos spp. 

Echeandia macro carpa 

Eupatorium spp. 

Fuchsia spp. 

Galinsoga parviflora 

Lamourouxia spp. 

Nierembergia angustifolia 

Piptochaetium spp. 

Pigueria trinervia 

Stevia spp. 

Tagetes spp. 

Verbesina spp. 

Zephyranthes spp. 

También es impo~t~nte el número de especies pertenecientes 

a géneros, cuy~_área de distribuci6n está restringida a. Mé:x:ico 

o cuyo centro de distribuci6n parece ser México: 

Agave spp. 

Bouvardia sPp. 

Brahea decumbens 

Cacalia spp. 

CarpochaeteSchaffneri 

Cercocarpus spp'. 

Crusea spp. 

Dah1ia spp. 

Iostephane heterophylla 

Lennoa madreporoides 

Lopezia spp. 

Milla biflora 

Nemastylis tenuis 

Nolina spp. 

Pérymenium spp. 

Pinaropappus roseus 

Poliomintha marifolia 

Sabazia humilis 
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Selenicereus spin-ulQsus. 

Tauschia nudicaulis 
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Zinnia spp. 

En cuanto a afinidades más localizadas, las zonas templadas 

semi-húmedas situadas en el este del Estado participan fundamen 

talmente de elementos característicos de la Sierra Madre Orien

tal, mientras que las ubicadas más al oeste presentan además de 

la anterior una influencia considerable de la flora del Eje Vol 

cánioo Transversal y de la Sierra Madre Ocoidental., Las relaci.2, 

nes con la S,ierra Madre del Sur y con las montañas de Ghiapas y 

de Centroamérica son menos.pronunciadas. 

Una partioipaci6n florística análoga a la anterior puede en. 

contrarse en la vegetaoi6n de las regiones francamente áridas, 

pero oabe quizás di.stinguir primero algunas afinidades regiona

les. La zona árida de San Luis Potosí, como es sabido, continúa 

hacia el norte hasta Texas y Nuevo México, formando el llamado 

"Desierto* Chihuahuense ft , más o menos separado hacia el NW del 

"Desierto* Sonorénse", y hacia el S de las zonas áridas queret~ 

na e hidalguense. Las floras de los dos primeros presentan num~ 

rosas especies en común. Aparte de muchos elementos de distribE 

ci6n amplia, es sigriificativa la presencia en ambas zonas de 

los siguientes taxa: 

..... -------.. _- ...... 

Aoacia oonstricta 

Atriplex canescens 

Bahia absinthifolia 

C,'alliandra eriophylla 

Chamaesaracha coronopus 

Coldenia canescens 

Condalia lycioides 

Condalia spathulata 

* El término tldesierto tJ se emplea en este trabajo,siguiendo la 

usanza de los autoresnorteamerioanos. En realidad, apenas 

existen en México zonas que.pudieran calificarse oomo verdad~ 

ros desie~tos desde el punto de vistaclima.to16g~co. 



Elescurain~_a. pinna ta 

~Ephedr~,a.s'pera 

~ibisous .Coulteri 

-Holao~~tb.a·Emoryi 

Koeberlinia spinosa 

Larrea divaricata 

Lycium Berlandieri 
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Na.ma hispidum 

Opuntia leptocaulis 

Parthenium incanum 

Perezia ~ 

Tetraolea Coulteri 

Tidestromia lanuginosa 

Por otra parte, en funci6n de la separaci6n topogr~fica y 

ecol6gica entre ambas zonas, e xisten géneros característicos ; 

la regi6n sonorense que no se encuentran del lado oriental 

la Sierra Madre ,Occidental, como por ejemplo~ 

Atamisquea 

Berginia 

Brandegea 

Cano tia 

, Carnegiea 

Dryopetalon 

Galvezia 

Greenella 

Idria 

Isomeris 

Lophocereus 

Machaerocereus 

Olneya 

Pachyoormus 

Simmondsia 

Casi la totalidad de los elementos florísticos propios.:.de ,.' 

las partes áridas de San Luis Potosí extienden su área dedis

tribuci6n más hacia el norte, pero una buena :parte de ellos:',e.!! 
,~! .'.: 

cuentra aparentemente su límite sur en este Estado. A e~t~.gr~ 

po pertenecen entre otros: 

Agave asperrima 

Aralia regeliana 

Berberispinifolia 

Buddleia marrubiifolia 

Condalia lycioides. 

Dalea Berlandieri 

Dalea Lloydi! 

Ephedra aspera 

Ephedra pedunculata 

Eysenhardtia __________ .""~.'~''' .. C 
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Ferocactus Pringle,i, 

Gerardia Greggii 

Hesperaloe funifera" 

Holacantha Emoryi 

Leucophyllum' zygophyllum 

Macrosipho>nia macrosiphon 

Nama Palmeri 

Orthosphenia mexicana 
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P,~ganum mexicanum 

Pithecolobium elastichophyllum 
'. -

Roseocactus Kotsch.Óub¡eyanus 

Viguiera stenoloba 

Yucca carnerosana 

Zinnia juniperifolia 

Zinnia pumila 

En contraste, existe sólo un número relativamente corto de 

especies características de las zonas áridas del Centro y Sur de 

México que parecen encontrar su límite norte en San Luis Potosí: 

Acanthothamnus aphYllus 

Calibanus Hookeri 

Lemaireocereus Dumortieri 

Machaonia Coulteri 

Myrtillocactus geometrizans 

Sphacele mexicana 

En la composición de la flora xerófila de la regi6n estúdia

da intervienen algunos géneros, cuyas especies existen en las 

partes áridas de diversds continentes: 

Artemisia Peganum 

Atriplex Prosopis 

Ephedra Stipa 

Fr'ankenia Suaeda 

Lycium Tribulus 

Menodora 

Otra fuente que ha·servido como punto de partida para la 

evolución de formas' que colonizaron la zona de clima árido de 

~an Luis Potosí cons'i~ti6en grupos esencialmente mes6filos, 00-

mo por ejemplo los' gt$neros si-guientes, que presentan una o unas 
. . 

pOlcas especies adaptadása las condiciones de aridez::' 



Aneilema 

Bauhinia 

Berberis 

Briekel~ia 

Calliandra :'. 

Castilleja 

Celtis 

Cheilanthes 

Clematis 

Citharexylum 

Com.m.elina 

Cuseuta 

Echeveria 

Eupatorium 

Gerardia 

Hibiscus 

Houstonia 
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Jatropha 

Linum 

Lobelia 

Oxalis 

Panicum 

Penstemon 

Polygala 

Rhus 

Russelia 

Salvia 

Senecio 

Teucrium 

Tillandsia 

Tradescantia 

Verbesina 

Zexmenia 

Un gran númerq de especies pertenece a géneros, que p'a,recen 

haber evolucionado' en la..s zonas áridas de Méxic.o y de pai.s~~_a.9:. 

yacentes, pues su di~tribuci6n está restringida a esta área.(se 

incluyen solamente los géneros de los que se conoce más ~e una 

especie): 

Acleisanthes Cyphomeris 
Agave Dasylirion 
AEhanostephus Dicraurus . "0':- : ~. -.. 

Ariocarpus Echino-eereus 

Astroph~tum . Eucnide 
Choisya Ferocactus 
Chrlsaotinia Fouguieria 

Karwinskia 

Cowania Leucophyllum· 



Lophophora 

Maximowiczia 

Mortonia 

Myrtillocactus 

Neolloydia 

Nerisyrenia 

Nicolletia 

Nolina 
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Sartwellia 

Synthlipsis 

Thelooactus 

Tidestromia 

Tridens 

Vauguelinia 

Yucca 

En otros casos ciertas relacibnes fitogeográficas sugieren 

este origen, como sucede con: 

Bahia 

Bouteloua 

Flaveria 

Franseria 

Lesguerella 

Mammillaria 

~ 
Parthenium 

La existenoia de un componente de afinidad sudamerioana en 

la flora de las r'egiones áridas de México ya 'fue señalada' por 

Johnston (1940}. Entre los g~neros conocidos de San Luis Poto

sí perteneoen probablemen~e a este grupo: 

Allionia 

Aplopappus 

Baccharis 

Castela 

Condalia 

Flourensia 

Gochnatia 

Gutierrezia' 

Hoffmannsegsia, 

KoeberlJ.nia· ' 

Krameria c 
•• 

Larres. 

Loeselia 

Macrosiphonia 

Maytenus 

Mentzelia 

Nicotiana 

Perezia 

Prosopis 

Scleropogon 

Tillandsia 

Tragia 



Trixis 

Verbesina 
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Vi.~iera 

Zexmenia 

El componente boreal, en cambio, es mucho menos importante" 

'es~ando'representado fundamentalmente por plantas' herbáceas; 

pudiendo citarse: 

. C.astille.ia 

Fraxinus 

Gerardia 

Houstonia 

I!§:. 

Penstemon 

Resumiendo, pueden distinguirse en el Estado de San Luis 

. Potosí 6 regiones florísticas, cuya extensi6n concUerda a gran

.des rasgos con la de las zonas fisiográficas, climáticas y de 

vegetaci6n: 

la Laregi6n caliente y húmeda entre 'Aquism6n y TamazUncha

le, presenta relaciones práctioamente exclusivas oon las 

zona de la vertiente atlántica del SE de Máxico y oon 

Centroamérica, que a su vez tienen fuertes ligas oon·Su-ª. 

-. amárica. 

2a La regi6n oaliente y semi-h~eda a algo seoa de la ~lan! 

oie Cost~ra y de las primeras estribaciones de la Sierra 

Madre, en la zona de Ciudad Valles, también presentaaf! 

nidades meridionales, pero desde el punto de vista flo

rístioo está más estrechamente ligada con la vertiente' 

p~cífica. de ,M~xico y de Centroamárica, y además se. c.~ra.2. .. 

terfzapor un gran número de especies endémicas, propi'as 

del NE de·Méxioo •. 

3a Un~ regi6n flor:ístioamente afín a la anterior, en la :::.J.. 

oual el mencionado elemento endémico es aún más i.IllP.9.:rta!! 

te, a expensas de las afinidad.es· oon el sur de M~.x:i~~-f': 



88.\ 

se looaliza en las partes bajas y semi-áridas del 

no, principalmente alrededor de la Llanura de Rioverde. 

4a La regi6n húmeda y templada, que ooupa angosta franja si -tuada en la Sierra Madre Oriental, al poniente de la re

gi6á la, presenta una mezcla de elementos de afinidad bo

real (SE de 10ls Estados Unidos) con otros de afinidad m.e

ridional (SE de Máxico y Centroamérica) , siendo fisoncSmi ... 

camente más impo,xtantes los primeros, pero más numerosos 

lo·s segundos. 

5a La regicSn semi-húmeda y templada de la Sierra Madre 

tal y de otras sierras del Estado presenta una flora ca

racterística de las partes altas de M~xico en general. 

Son numerosos los géneros con relaciones boreales, princ! 

pa1mente con el W de Norteamárica, aunque existe también 

una participaci6Jn importante de gáneros restringidos a Mf 

xico y de otros con afinidades meridionales, pero más 

bien de tipo andino o de montaña. 

6a La flora de la regi6n de clima árido está ligada con la 

de las zonas secas de México en general y con la del De

sierto Chihuahuense en particular. Esta flora presenta un 

gran número de géneros endémico's de México, además de 

otros de distribuci6n neotropical y s610 unos pooos oon 

afinidades -boreales. 

De lo anterior puede deducirse también que es posible disti,a 

gUir tres elementos fundamentales en la flora de San Luis Potosí, 

a menoionar en orden de importanoia: e1m.eridiona1, el aut6ctono 

y el boreal. Las localidades con clima caliente se caracterizan 

oasi siempre por la dominancia del elemento; meridional (neotro

pioal). 1.a escasez de humedad va primordialmente correlacionada 

con la importancia del elemento aut6otono (mexicano). El e1emen-

. t? b~real· (neártico,. holoártico) .tiene su. mayor importancia en 

sitios.oontemperaturas más bajas. Es interesante señalar, ade-
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, 'que la aridez "favorece" notablemente la participac,~6n 'del 

l~mento meridional en perjuicio del boreal. 

Este 4ltimo ~en6meno parece ser diametralmente opuesto,a1, 

'que denota la d~stribuci6n de los mamíferos de la zona árida de 

:Sa.n . Luis Potosí, cuyas afinidades son francamente holoártioas 

(nalquest, 195,3~ 8-9). 

Aunque las mencionadas correlaciones s610 deben considerar

se como, tendencias generales, su validez como tales puede hace!, 

se quizás extensiva a muchas otras regiones de México. 

B. Factores hist6ricos de la distribuci6n geográfica 

No todas las características de la distribuci6n geógráfica 

de las plantas de San Luis Potosí y de regiones adyacentes en·, 

"cuentran una explicaci6n satisfactoria a la luz de condiciones 

climáticas y fisiográficas actuales. Es particula.rmente nqtable 

la' afinidad florística entre la zona caliente del área de C'iu

dad Valles y Tamuín (bosque tropical deciduo y bosque espinoso) 

'oon la zona semi-árida de las partes bajas del 'Altiplano (mato-

"rral submontano). Las dos regiones están separadas entre sí por 

el:macizo de la Sierra Madre Oriental, que ostenta una flora y 

vegetaci6n muy diferente (encinar) y 8610 existen estrechas zo-

,nas de contacto en los fondos de las barrancas de uno o dos 

ríos que atraviesan la Sierra. Tales zonas de contacto, si'aoa

so suficientes para justific,ar ligeras afinidades faunístioas 

(Dalquest, op. cit.: 9), no lo parecen para explicar las estr~ 

chas relaciones entre las flora.s. Aún más interesante es la: se

mejanza de las floras de ambas zonas mencionadas con la de la 

vertiente 'pacífica, de México y Centroamérica, actualmente sepa-

. radas por barreras climáticas infranqueables. Se trata probab;l~ 

mente de r·elaciones flor:(sticas que datan de épo,cas en que un,; 

,olima más caliente que el actual prevalecía sobre amplias :·áreas. 

Como, reliquias de esos tiempos 'deben considerarse asimismo~>la.Sl 
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especies term6filasde dist:ribuci6n disoontinua, como Bursera 

~, microphylla y Pseudosmodingium mul tifolium, que s e encuentran en 

localidades de exposici6n sur· en los cañones de los afluentes 

del Pánuco, y cuya área principal de distribuci6n se halla ac

tualmente en otras partes de México. 

La distribuci6n discontinua de plantas como Larrea (Rzedow

ski y Medell:!n Leal, 1958), Parthenium argentatum (Rollins, 

1950: 42), Flourensia cernua, Lophophora Williamsii, Koeberlinia 

.spinosa, Acanthothamnus aphyllus, que además del Desierto Chihu~. 

huense, abarca zonas aisladas en Querétaro, Hidalgo o Puebla, s~ 

giere una mayor· continuidad de las áreas del clima seco hacia el 

sur en alguna época. 

La presencia en la Sierra de Catorce, c.uya elevaci6n no es 
.v 

suficiente para que se alcance el l:!mite altitudinalsuperior de 

la vegetaci6n arb6rea, de una reliquia como Juniperus monticola 

f. compacta. ·característica del piso alpino, de algunos volcanes 

del Eje Volcánico Transversal·y también del Cerro Po~os:! en Nue

vo Le6n, no se explica fácilmente si no se supone la existencia, 

durante cierto tiempo,de ·.un clima más fr:!o que el actual. 

La distribuci6n discontinua de elementos del bosque templado 

.deciduo, como·Liguidambar styraciflua, que existe en el SE de 

San ,Luis Potos:! t en el SW de Tamaulipas, y s6.10 vuelve a apare

cer a 700 km de sitancia en el E de Texas, sugiere en cambio una 

mayor extensi6n de zonas de clima más húmedo en eras anterioreso 

La interpretaci6n de estos hechos, d e acuerdo con los cri te

rios (Wu1fí, 1950~ 137-163; C'ain, 1951: 107-127) y conooimientos 

actuales podría ser. la si~iente: 

'Como es-sabido r Máxico y Centroamárica se consideran como la 
- .' . i 

zona' limítrofe entre las regiones ·biogeográficas Holoártioa y 

NeotI:'opical (Smith, -1940; Good,_ 1953= 29-31; Gaussen, 1954: 187) 

y .. comolavía de frecuentes e importantes migraciones de floras 

y- fa~nas .( SIhith, 1949; Dressler, 19'54; Martin y Harrell, 1957; 
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'Miranda, 1959). Las causas de tales migraciones se explican run
.' :damez:¡.talmente en funci6n de cambios climáticos seculares,· as!~ 0.2, 

modifioaciones que ha sufrido la fisiograf!a del 

territorio. Los primeros, como se asegura, fueron particularmen

'te acentuados en el Pleistoceno, pero tambi4n 'existentes en el 

Terciario Y en épocas anteriores (Good, op. cit.: 334-343; Miran 

.. da, op. cit.). "Así un enfriamiento 'del área debía haber activado 

el desplazamiento de floras características de los climas frío, 

· ~emplado y caliente hacia el sur y hacia altitudes bajas, mien-

· tras que un calentamiento originaba probablemente un movimiento 

en el sentido contrario. Las activid~des orogénicas, epirogéni

cas y erosivas tuvieron' indudablemente también una repercus~6n 

muy significativa en los movimientos migratorios, pues la e xis

tenci~ o la ausencia, la situaci6n y la magnitud de montañas, al 

~"tiplanicies, depresiones y de otros rasgos fisiográficos ejer~ 

cían gran influencia sobre el clima, modificando no solamente' la 

distribuci.6n de la temperatura, sino también la de la humedad y 

de los vientos. La presencia y la 10calizaci6n de las conexiones 

continentales, que también variaban en forma notable, obviamente 

jugaban un papel de primera importancia. 

La combinaci6n de estos factores favoreoía en un momento da

do la migraci6n de un determinado oonjunto de elementQs flor!stl 

;"'cos en perjuicio de otras plantas que enoontraban barrera para 

su dispersi6n; pudiendo invertirse la situaoi6n en otros perío

dos o oambiar en sentido diferente. Este mosaioo eoo16gio?,Va

riable en el tiempo y en el espaoio,'oreaba oon frecuencia condl 

.. ciones propioias para migracidnes'no s610 en el sentido. N-S :y 
S-N, sino también en oualquier otra direcci6n; además favore'oía 

· ~aevoluci6n de grupos y linajes de plantas oapaces de poblar. ha 

b~ tats nuevos" dadalaausellcia o esca"sez momentánea de org~ri.is

mos adaptados o preadaptados a tales ambientes •. D;e est.a manera~ 

puede e xplioarse el porqué de la importanoia de "México oomo '"oen

tro de origen de un gran número de especies; géneros y otroS::ta-
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xa vegetales, entre los cuales destacan los característicos de 

·clima árido y semi-árido. 

Las migraciones de las fla,ras, procedentes del nor~e y del 

sur, a ,tra.v~s del territorio de M~xico, aunadas a la evolución 

de .. elementos autóctonos dieron origen a su vez a la rica flora 

actual del país, cuya diversidad e stá asegurada por su accide,!! 

tada topografía y su variedad casi infinita de climas. 

Como resultado, las afinidades florísticas actuales de las 

diversas partes de México están esencialmente en correlación 

con el clima de. la región, pero la importancia del factor his

tórico no es nada despreciable, ni siq'uiera en un territorio 

tan pequeño como el Estado de San Luis Potosí~ 

Los conoc.imientos actuales de paloegeografía, paleoeco10i -

gía y paleontología de M~xico son aún demasiado fragmentarios 

para poder datar con alguna exactitud la incidencia de los ca~ 

bias de clima, y los únicos que han sido objeto de estudios 

concretos son los relativos al Pleistoceno, o más bien a la ci

ma de ese período~ 

En la literatura se describen numerosas prueb~de cambios 

climáticos ocurridos en M~xico durante el Pleistoceno,deriva

das de criterios diversos. Los trabajos de Lorenzo (1958a) y 

de Martin y Harrel1;(opo cit.) resumen la mayor parte de'la 

bibliografía relativa a este asunto. 

En general, los .investigadores han tratado de encontrar c.Q. 

~re¡aci6n de las modificaciones de clima que tuvieron lugar en 

Mt3xico con las oronoJ,ogías más o menos conocidas del SW de los 

. Estados Unidos y también con las del SE de Norteamépica y las 

de ~uropa, en la s:q.posición de.que todas esas zonas en conjun-

.to estuvieron. sujetas al mismo régimen de grandes fluctuacio

nes de temperatura y humedad. As:!, se creía que las glaciacio

neS .en el norte tuvieron un reflejo en forma de descenso de 

temperatura. y aumento de humedad (pluviales) en MéxiCO, mien-
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tras qu~ lo,s interglacialesse caracterizaban por ser más .. oáli~ 

dos. y s~co~, en analogía con su interpretaci6n xeroté!;"mioa. ell" 

las la~i tudes septentrionales. Más recientemente, y debid;o a. ' .. 
t .::~ 

ciertas discrepancias entre lOis datos reales y la hip6tesis .. ~p.-

terior, se comenz6 a considerar la posibilidad de que alm~no~ 

algunos de ~os períodos húmedos pudieran ser cálidos y los se

cos a la vez fríos, en México (Arellano, 1953; Sears y Clisby; . 

1955; Lorenzo, 1958b; Martin, 1960). 

Cualquiera qu~ sea la realidad, parece no haber duda que: 
i 

los ava~cesy los retroce$os de los hielos en el Pleistoceno t~ 

vieron tam~ién su repercusi6n en México, donde hubo notables os 

cilaciones de temperatura y de humedad. Tales oscilaciones de

ben haber sido la causa de intensos reagrupamientos de los bio

tas en .México, y muchos de los rasgos de la distribuci6n actual 

de.estos últimos reflejan con toda probabilidad los cambios oc~ 

rridos. Es factible, que la mayor parte.de los fen6menos de di!, 

continuidad de áreas, referidos al principio de.este ·.inciso. 

(pp. 89~90) tuvieron su origen en las fluctuaciones'del régimen 

tér,mico e hídrico, propias del Pleistoceno. 

Es s\~guro, por otra parte, que este. úl timo,fué un· períodO d~ 

masiado breve y demasiado. bien definido fisiográficamente'··para 

que, en es? época .pudi'eran haber ocurrido muchos fen6menos;de<.· .. 

di~persi6ri a grandes distancias. 

Las plantas f6siles conocidas del Miocenoidel Istmo de:Te-_ 

hu.antepec (Berry, 1923), así como la extrapolaci6n de los resul , 
tados obte~idos de los estudios de floras terciarias (Eoceno~a_ 

Pli~ceno). del SWd.e los Estados Unidos {Berry, 1919; Chaney, 

1936; Axelrod, 1950), al igual que muchos otros indicios, p!ermi 

ten afirmar l~ existencia de regiones con climacaliente.yh-dme 

~o ~en. México en~sa era, correlacionada indudableme'nte con·.;~a;;~· 

presencia de plantas de afinidades tropicales. 

'Martin y Harrell COpe cit.) creen que la llegada a Méxi~.9.-;t~ 

·los. elementos del· bosquedeciduo templado, proveniente~::;.~~,).}: 
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SE de los Estados Unidos (Liguidambar,Fagus, Nyssa, ~, .Q!!.
pinus, Ostrya, etc~) data desde el Terciario, ·pues en su opi

ni6n en el Pleistoceno no hubo condiciones de humedad favora

bles para estas plantas sobre zonas sufucientemente extensas p~ 

re. comunicar las ~reas discontinuas de su distribuci6n actual., 

Dressler (op. cit.) no comparte esta idea y refiere la lle

gada de las mencionadas plantas al Cuaternario, pero a la vez 

considera que otros elementos septentrionales, procedentes del 

occidente de Norteam~rica penetraron a México a lo largo de la 

Sierra Madre Occidental desde el Mioceno. McVaugh (1952) cree 

. que mucho,s de los linajes característicos de clima templado 

existen en Máxico desde comienzos del Terciario o quizás desde 

~l Cretácico mismo. 

A pesar de las recientes deducciones y teorías de Axelrod 

(op. cit.: 275-285) siguen siendo muy convincentes los argumen 

tos de Johnston (1940), quien considera que Larrea, Koeberli

~, Atamisguea y otros g~neros son elementos de una antigua 

flora desártica de origen sudamericano que debe haber arribado 

a Norteam~rica desde principios del Terc;i.ario. La gran diversi 

dad flomticadelas partes áridas del país y la predom~nancia 

de element·os end~micos, que en su mayoría, si no en su totali

dad deben'haberse originado en Máxico, sugieren que la evolu

ci6n de estos grupos ocurri6 también muchos antes del Pleisto

ceno. De lo anterior resulta probable que durante el Terciario, 

y posiblemente duránte una gran parte del TerCiario, hubo en Mf 
xico zonas con clima árido. 

Como ya se indic6 con anterioridad (p. 12), los ge610gos 

encontraron pruebas de que el levantamiento de la Altiplanicie 

de Máxico suoedi6 a fines del Teroiario. Basándose en ese da

to ~harp (1953:378) deduoe que la flora de las regiones· de 

clinia templado tuvo en este país muy poco tiempo para su dese!! 

v()lvimiento, hecho-.que corrobora con la participaci6n relativ~ 

mente pequeña (15%) de familias de dicotiled6neas leñosas de 
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,diétribuoi6n boreal en, la flora de M'xioo. Martin (1958: 1'-14) 
indioa, en oambio, que el Altiplano Mexioano es o onsideradcL,:,Qé),

mo importante oentro de evoluoi6n de biotas de tipo templado y 

señala oomo ejemplo el gran número de e speoies endémioas de los 

géneros Querous y Pinus t por lo oual oree que el levantanii:elito. 

tuvo lugar antes del Plioceno o 

En realidad, si bien es cierto que- no son muohas las ía.mi

lias holoártioas que forman parte de la flora de climas templa

dos de México, no po.r ello dicha flora debe considerarse como 

pobre o poco diversifioadao Además de Pinus y Querous, pueden 

oi ~;arse muohos géneros con una representaoi6n muy amplia, ·como: 

Seneoio,C~ 50 sppoo) ,Eupatorium (! 100 sPPo), Brickellia (!.60 

spp.) , Salvia (:!: 100 sPPo), Stevia (! 70 sPP.), Geranium(:' 40 
+ ' +' spp.), Muhlenbergia (- 10 spp.), Lupinus (- 30 'sPP.), Oenothera 

.(! 30 spp.), POlygala (:!: 10 spp.). 

, Esta gran diversidad a nivel espeoífioo está quizás relaoi~ 

nada oon la e xistenoia de numerosas serranías más o menos. a.~~i.! 

das, situaci6n que parece haber preva.lecido en M~xico a.ntes'del 

levantamiento del Altiplano. y existe:aotualmente a't1n en 'varias 

. partes del, país. Dadas estas circunstancias, no es necesario 'c", 

.postular que el movimiento epirogénico se efectu6 a prinoipios 

o a.,mediados del Terciario para explicar 1..a. impprtanoia' d~ '111xi 
'.~~ oomo centro evolutivo de formas adaptadas al clima templ~40~ 

Volviendo. a las censideracienes relativas a la flora dé-'la 

. regi6n árida de México. (inoluyende el Altiplane), cenviene -ré
oordar que su afinidad general es mucho. más acentuada oqhla::r.! 

gi6n neetrepical que cen la hóleártica. Esta circunstancia se;'" 
,ría tal vez indicadora de que en la épeca en que se .órigin.6-1,.a. 

·'···iíiéi'icio.nada flora (prebablemente Terciario) predominaba eh. lá.'~m.! 

::Yor parte de M~xioo. un olima m~s bién oálido, lo. que, ir!a,,;JH3~ñ

~~almente ~e aouerdo. con el pestulado de Sohtiche~t (1606 ~it~). 

d.el·lsvantamiento. reciénte de la Altiplanioie. 



WIII. FISONOMIA DEL! VEGETACION 

En el oapítulo IX, al desoribir las diversas formaoiones ve'

getales, se presentan datos detallados-relativos a la fisonomía 

y ~a'estruotura de las mi.smas. En este lugar se tratará'únioamen 

te de haoer resaltar algunos hechos generales y deenfooar el 

problema desde el punto de vista oomparativo. 

A~ Rasgos fison6mioos generales y sus oorrelaoiones oon al

gunos-faotores del medio 

En respuesta a la variedad de condioiones ambientales y en 

funoi6n del 'material flor!stioo disponible, la vegetaoi6n del 

área estudiada presenta aspectos muy diversos y oontrastes not!, 

bIes. 

Los fitogeográfos olásioos (Humboldt, 1806; Grisebaoh, 

1872; Sohimper, 1898; Warming, 1909; Rübel,. 1930) han definido 

los principales tipos fiso~6micos' del globo en corr'elaci6n oon 

el olima y con algunos otros factores del medio. Para Máxico, 

8610 haoere1ativamente 1'000 aparecieron los primeros intentos 

de reconocer oon mayor detalle los biomas,' así oomo de comparar. 

10s,oon los d escritos en otras partes -del mund'o. A este" respeo

to ,cabe mencionar los trabajos de Sanders (1921), Nelson y Gol,ª

man(1926),C:ontreras Arias (1942), ~mi th y Johnston (1945)., 

lA70pold (1950), y el aún inédito ar~:!oúlo de Miranda y:.Hernán

dez~oloootzi,.que abaroantodo el pa.ís. Diversos estudios re-
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Sionales, además, profundizan el problema de manera' que p·ermite 

;.apreciaciones.a mayor esc~la • 

. Al confrontar las observaciones y deducc.iones referentes··a. 

la vegetaci6n de México con los trabaj os similares de tipo .más; 

extensivo, que abarcan todo el mundo, continentes enteros o zo

nas muy amplias, se nota una concordancia de orden general en 

cuanto a los tipos fison6micos dominantes, enrelaci6n oon el.' 

" medio ambiente, la distribuci6n geográfica,. la seouenoia, eto. 

Como era de esperarse, por otra parte, existen también oiertas 

disorepancias en oomparaoi6n oon los cuadros mundiales, ouyas 

'causas deben buso~rse tanto en el conocimiento aún insuficiente 

de la vegetaoi6n de los olimas oálidos, oomo también en las' pe

ouliaridades de la flora y de las oondioiones eoo16gioas deMé

xico.Entre estas dis;orepanoias puede menoionarse la presencia 

de bosques escler6filos xerotropofítioos (enoinares) abundante

mente distribuidos en todo el país, tipo de vegetaci6n que no 

.encuadra muy bien en ninguno de los biomas de las grandes clas! 

fioaoiones mundiales. Tampooo se correlaciona bien la existen

oia de los encinares y de los bosques aciculifolios (pinares) 

en diversas looalidades de olima caliente, al igual que otros 

.aspectos de menor envergadilra:~ 

En San Luis Potosí las seouencias de la :vegetaé.i6n .a."····:····· 

1:6<.lár,go de .los gradientes climáticos pueden resumirse a gran

des rasGos de la siguiente manera: 

En las condiciones de clima caliente (más o menos equivale,!! 

te a la c ategoríaA de 'la clasificaci6n de Koeppen) se suceden 

,'~ 10 el, bosque tropical perennif 01 i ,o .. 

. . ,~.: 20 el bosque tropical deciduo 
'. 3C? el bosque espinoso 

c'omo aparente respuesta a la disminuci6n de la humedad. ", 

~'.: Cuando la intensidad térmica corresponde apro:x;imadament~:,~!i'. 
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los s:!mbolos a y h de la mencionada clasificaci6n, en los luga

res de precipitaci6n mUy aoundante se presenta el bosque deci

duo templado. A medida de reducirse la humedad este es substi

tuido sucesivamente por: 

10 el bosque escler6filo (encinar) o el bosque aciculifolio 

(pinar) 

20 el bosque espinoso (mezquital) o el matorral (submontano) 

30 el matorral desertico (micr6filo, roset6filo o crasicau

le), denominaciones que equivalen a los terminos de ttes

tepa arbustiva tt , "estepa de sucu.lentas", Itestepa desérti 

ca", d e acuerdo con la nomenclatura europea. 

En condiciones de temperatura más baja (climas b y k de Koe 

pp'en) se mantienen las formaciones enumeradas en los incisos 10 

y 30 • El bosque espinoso y el matorral submontano son substitu,i 

dos,en cambio, por el zacatal o el matorral escler6filo (enci

nararbustivo) o el bosque aciculifolio (piñonar). 

Problemas de índole diferente, íntimamente ligados con la 

fisonomía de la vegetaci6n, se suscitan al tratar de definir y 

de delimitar las formaciones vegetales, 

Como consecuencia de la diversidad de las formas bio16-

gicas originadas como una aparente adaptaci~n al clima árido, 

resul.ta el hecho de que los matorrales desertico,s difieren tan 

marcadamente entre sí, en cuanto a su apariencia externa, que 

cada' uno de ellos merece un lugar separado en una clasificaci6n 

de la vegetaci6n basada primordialmente en los rasgos fisonómi

cos. L,as categorías d~stinguidas' en este trabajo como matorral 

,desértico roset6filo, matorral desértico micr6filo y matorral 

. crasicaule son precisamente de este orden, pues en el primero 

dominan plantas semi-suculentas con hoj;as en roseta (Agave, 1.!!-' 
~,;Hechtia; Dasylirion),' en el segundo arbustos de hoja,(o f.2, 
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1io10) pequefia (Larrea,. Prosopis, Flourensia cernua} y en el: te!: 

oero las suoulentas de gran talla (Opuntia, Myrtillocacttls) ._,> ' 

_ En condiciones del mismo clima árido ciertas características 

edáficas extremas,. como por ejemplo: drenaje deficiente, abundaB 

oia de sales o abundancia de yeso en el suelo, son también res

ponsables de una fisonomía peculiar de la vegetaci6n, pues este 

substrato parece ser desfavorable a las plantas leñosas, mismas 

que se presentan en forma muy espaciada o son completamente 

ausentes, dominando con frecuenpia las gramíneas u otras espe

cies herbá.ceas, lo que distingue notablemente estas áreas de los 

matorrales que se desarrollan a su derredor sobre suelos norma-

les (fig. 26)0 

otro punto de interés fison6mico es el de las relaoiones -en

,tre los bosques esclerófilos (encinares) y los bosques aoic~lif~ 

'lios (pinares); pues los dos tipos constituyen la vegetaci6n ea
racterística de las zonas templadas semi-húmedas y húmedas, -u_sub

sti tuyéndose los unos por los otros en forma de mosaico eC,016gi

co complejo (comp. cap. IX p pp. 183-184). Las consecuenciasIis~ 

n6micas de este hecho son importantes SI porque los pinare.s presea 

tan un aspecto bien distinto de los encinares, a pesar de sU,ap~ 

rente gran afinidad eco16gica. -

Las comunidades secundaria.s difieren a menudo compl~ta~~.;!-,;~c~' 

en cuanto a su fisonomía, de la asooiaci6n clímax correspon~{$n

te. Lo anterior es un fenómeno bien conocido de muchas partes 

del mundo; en cuanto a San Luis Potosí son partioularmente_ll:o,t~

bIes los palmares de Sabal mexicana p que se oonsideran como--;-u,na 

sere en medio del bosque tropica.1 deciduoo Por la fif?onomí~,,_:y,/:i1a 

_ feno1ogía. de la especie dominante, esta asociación ofreceun,_.a,_~

pecto muy peouliar. , 
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Bo Formas bio16gicas 

El reconocimiento de las diferentes formas bio16gioas (for

mas de vida, biotipos) vegetales ha sido uno de los instrumen

tos que se han utilizado en la realizaoi6n del presente estu

dio, y por oonsiguiente se ha oreido oonveniente inoluir una 

breve disousi6n sobre este tema. 

La diversidad de las formas de vida en las zonas áridas de . 

Norteamérioa es exoepoionalmente espectacular y ha llamado la 

atenci6n de varios autores (Shreve, 1951; Miranda, 1955; Rzedoli 

ski, 1957b), quienes trataron de sistematizarlas en forma de c~ 

tegorías y cuadros sin6pticos. 

La relativa importancia de las formas de vida dentro de una 

comunidad, o espeotro biológico, es una de sus características 

más sobresalientes y se han enoontrado relaoiones entre los es

pectros bio16gicos de la vegetaci6n y el clima (Raunkiaer, 

1934: 111-147:; Cain, 1950). La forma olásica de elaborar el es

peotro bio16gico oonsiste en oa1cular los po~centajes oorrespon 

dientes a los números de las especies pertenecientes a oada una 

de las formas biológicas en comparación con el número total de 

las especies de la comunidad. 

De mayor utilidad para las investigaciones ecológicas es in 

dudablemente un espectro, en que, en lugar del número de espe

cies, se tome en cuenta la expresi6n cuantitativa de la masa de 

los representantes de cada forma biológica. Modernamente muchos 

autores (Diemont, 1938; Dansereau y Gille, 1949; Quezel y 

Riouxt 1950; stern.y Buel1, 1951; Tomaselli, 1955; Cain et al., 

1956, y otros), utilizando métodos diferentes han ensayado con 

buen éxito el empleo de valores de la cobertura (expansi6n hori 

zontal) para este fin. 

En el presente trabajo se emple6 un prooedimiento basado en 

la estimaci6n de la cobertura, de aouerdo con la esoala de 



BTP BTD BE MS ME Me Z EA 

Phanerophyta 20 19 19 13 12 10 11 9 1 16 

Chamaeph¡ta + + + 1 2 3· 6 4 2: 1 

Hemicryptophyta + 1 1 3 3 3\ 2 3 12 1 

Geophyta + + -11- 1 1 1 + 1 2 1 

Therophyta + + + 2 2 3 1 3 3 1 

Cuadro 3. Espectros bio16gicos de los 13 tipos de yegetaci6n dia 
en San Luis Potosí, calculados a base de la cobertura, de 
formas bio16gicas de Raunkiaer (explicación en el, texto). 

Todos los 6rganos vegetativos permanentes 

Hojas estacionales 

Brotes estacionales 

Todas las ramas estacionales 

Todos los 6rganos estacionales 

MDM 

8 

3 
2 

4 

3 

Cuadro 4. Espectros bio16gicos de los :.3 tipos de vegetaci6n dé~ e 
do, calculados a bas~ de la cobertura, de acuerdo con las formas 
cas de Orshan y Mor~llo (~xplicaci6n en el texto). 

Abréviaturas: 

BTP 
BTD' 
BE 
MS· 
ME 
MDM 
MDR 
MC,: 
Z 
EA 
P 
EP 
BDT 

- bosque tropical perennifolio 
- bris~u~ tropical deciduo 
- bosque espinoso 
- matorral submontano 

mezquital extradesértico 
- matorral desértico micr6filo 
- matorral desértico roset6filo 
- matorral crasicaule 
- zacatal 
- encinar arbustivo 
- piñonar 

encinar y pinar 
- bosque deciduo templado 

.... -



# 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Formas bio16gicas Tipos de vegetaci6n 
\ BTP aTD BE MS ME IMDM MnR Me z EA 

Arboles perennifolios 14 ~.1 + + O Q. O O + O 

Arboles caducifólios 1 9' 3 + 6 O O O + O 

Arbustos perennifolios (sin incluir 2 1 1 2 l· 5 3 + +. 2 
los de las categorías 6, 10 Y 14) 

Arbustos caducifolios (sin incluir + 6 9 10 2 5 3 6 1 15 
los de la categoría 10) 

Arbustos afilos (sin inoluir los de O O O O 1 1 + + + O 
la categoría 1) 

-
Arbustos roset6filos + 1 4 + 1 1 9 + +. + 

i I 

Arbustos de tallo suculento I O + 1 2 1 1 2 6 +, + 
I Herbáceas vivaces (sin incluir las + 1 1 4 4 3 2 4 14 2 

de las categorías 10, 11, 12, 13 :ti 
I 14)' '--
: 

Anuales (sin incluir las de las ca- i + + + 2 2 3 1 3 3 1 
tegorías 10, lIt y 13) 1 

! 

Trepadoras 

I 
2 1 1 + + + + + + + 

Rastreras -ir- + + + 1 1 +- 1 2 + 

Epifitas 1 1 + + + 1 + + + + + 

Parásitas de raiees + + + O O O + O + + 

Parásitas de 6rganos aéreos + + + + + + + + + + 
- ----

Cuadro 5. Espectros bio16gicos de los 13 tipos de vegetaci6n distinguidos 
en San Luis Potosí, calculados a base de la cobertura, empleando 14 cate
gorías de formas bio16gicas (explicaci6n en el texto). 

P EP ~DT 

10 1 + 
-Ir ' 12 14 
1 + 2 

2 4 2 

O O ° 
+ + O 

+ + O 

7i' 3 2 

+ + + 

+ + + 

+ + + I 

I 

+ + + 
O .+ O 

O + + 
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Braun-B1anquet (1951: 60-61), que se ha usado en los inventarios 

de la vegetaci6n. Con estos datos, y aplicando los valores con

vencionales propuestos por Tüxen y Ellenberg (según El1enberg, 

1956: 33), en cada inventario se ca1cu16 la relativa importancia 

- de cada forma bio16gica y se sacaron promedios de todos los in

ventarios perteneqientes al mismo tipo de vegetaci6n. El método 

no se considerÓ suficientemente preciso para concederle valor 

exacto a los números así obtenidos y se opt6 po;r representar .la 

importancia de las formas bio16gicas en cada tipo de vegetaci6n 

mediante índices númericos de O a '20. El índice O señala la 

ausencia de representantes de la formabio16gica respectiva; el I 

signo +deo'e 'interpretarse como existencia de individuos de, la 

caitegoría en referencia, pero en cantidad insuficiente para to

marla en cuenta, de acuerdo con el cri terio empleado. El índl'ce 

2 señala una importancia aproximadamente dos veces mayor que la 

marcada con el índice 1, y cuatro veces menor que la marcada por 

el índice 8, etc. La sum~ de los índices correspondientes a ca~ 

tipo de vegetaci6n es 20. Los valores, en general, deben con 

siderarse como de primera aproximaci6n, dado el conocimiento 

imperfecto de la flora y el número relativamente corto de' 

inventarios realizados. 

·Elcuadro 3 representa un ensayo de evaluaci6n de la relatá, 

importancia de las formas bio16gicas en los 13 principales' 

tipos de vegetaci6n que se describen en San Luis Potosí, consi

derando las 5 categorías' mayores de formas bio16gicas, defini~· 

por Raunkiaer (Ope cit.: 1). 

El cuadro 4, tambien con el mismo tipo de evaluaci6n, incl~ 

espectros bio16gicos de los 3 matorrales de clima'árido,tit! 

iizando la clasificaci6n de formas de vida para las zonas -ár{: 

por Orshan (1953) y modificada por Morello (1~~~: 

,El cuadro 5 representa el mismo tipo de evaluaci6n, rea:lfz~ 

~ base de lª categorías de formas biológicas. 
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IX. TIPOS DE VEGETACION 

A. Consideraciones generales 

Las unidades de vegeta()i6n que se reconooen básioamente en 

este trabajo son los tipos' 'de vegetaci6n (== formaciones). Los 

siguientes criterios han servido para la distinoi6n de los ti

pos de vegetaci6n (en orden de importancia)~ 

1 2 similitud (o diferencia) fisonímica o estructural, 

2 2 similitud (o diferencia): de condioiones eco16gioas, 

3g similitud (o diferencia} florística. 

Adem's se tomaron en consideraci6n las categorías de vegeta

ci6n des:cri tas por diversos autores de MáxiCfb y de otros pai-

ses. 

El uso de un m~todo en que se da-"'preponderancia al cri te

rio f~son6mico lleva implícitos los inconvenientes del mismo, 

pero dadas las condiciones del conocimiento actual dela;flora 

del Estado y dada la extensi6n de su territorio enrelaci6n 

c_on las posibilidades de su .exploraci6n, se juzg6más adecuado 

emplear este procedimiento,que es_tambi~n el que hasta ahora 

se ha usado en oasi todos los estudios de la vegetaci6n·de Má

xioo. 

Uno de los puntos d~biles de la clasificaci6n utilizada es 

el 'que se r~fiere a los casos en que lSis. semejanza.s·y -la.s dif,! 
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ren6ias fison6micas no coinciden con las semejanzas y diferen

cias eco16gicas y flor!sticas. En tales circunstancias iS:sUni

dadesdistinguidas no encuadran bien en el sistema y no son 

'equivalentes a otros tipos de vegetaci6n, en que 'la coinciden

cia es más completa. Este inconveniente, sin embargo, quiz's 

existe en todas las clasificaciones de la 'vegetaci6n, en mayor 

. o menor grado. 

Aunque los tipos de vegetaci6n representan unidades abstra~ 

tas y en su distinoi6n influy6 de modo evidente el elemento'su~ 

jetivo, se ha tratado de definirlos de tal manera que correspoa 

dan a unidades de reconocimiento fácil en el terreno. A pesar 

de 10 anterior son relativamente frecuentes lo:s casos en que 

condiciones eco16gicas~ntermedias dan origen a una vegetaci6n 

de características tambi~n intermedias entre dos tipos de vege~ 

taci6n. Tales situaciones de transici6n son especialmente nota

'bIes cuando el medio ambiente sufre cambios muy graduales, so

obre todo cuando los factores edáficos son los determinantes. Al 
'gunas categorías de vegetaci6n que en este trabajo se conside-

ran como transicionales, se han reconocido en otras partes como 

. unidades al nivel de la formaci6n, debido a su extensi6n geogr! 

;~'ica m~s amplia. Hechos como este aparentemente no son raros en 

a fitogeografía y en la fitosocio10gía. 

En la mayor parte de los caf:Jos, en'los que el cambio de ti

de vegetaci6n está en funci6n esencial de un gradiente climá 

menos(acentuado, particularmente en presencia de una 

montaño:sa, :La zona limítrofe entre los dos tipos, de 

adquiere el aspeoto de mosaico, es decir de mancho-

s, islotes o interdigitaciones, en correspondencia'conlos:a.Q. 

identes topográficos. Cambios bruscos de vegetaci6n suelen:pr~ 

.~htar~,e a veces en si tios de contacto entre dos tipos de sllb~ 

.~.:t'ato geo16gico, o cuando algún factor edáfico experimenta 'una 

iaci6n discontinua de suficiente magnitud. 

C:omo puede observar~e en los mapas correspondientes, la: di~ 
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p'osici6!l; de las zonas climáticas, geo16gicas y de vegetaci6n en 

San Luis Potosí se"manifiestaen general en forma d~fajas que 

corren en el sentido de los m~ridianos. Oomo conse~u~ncia de lo 

anterior ~esulta que las transiciones entre los tipos de veget~ 

ci6n suelen efeotuarse preferentemente en forma de mosaico o de 

modo brusoo cuando dos formaciones se suceden en el sentido E-W 

(o W-E); en cambio son más frecuentes las transiciones gr'adua

les, .a veqes a manera de continuo, entre tipos de vegetaci6n si 

tuados uno al norte (o al sur) del otro~ 

En cuanto a la representaci6n cartográfica de la distribu

ci6n d.e los ,13 tipos de vegetaci6n en el mapa adjunto, deben 

precisarse,los siguientes puntos: 

lQ ,Se representan en el mapa exclusivamente las comunidades 

clímax o subolímax, o sea las que se consideran en equi

librio con los factores del medio ambiente; en el caso 

de existir sobre el terreno una comunidad secundaria, un 

oampo de cultivo, una pOblaci6n, etc., se representa la 

.comunidad clímax (hipotética) oorrespondiente; 

2Q E~ el caso de zonas amplias de mosaico de dos o más ti

pos de vege~aci6.n se representa la comunidad. que se con

sider6 cuantitativamente más significativa en el conjun

to; 

3Q La exactitud de,los límites entre ¡as formaciones no es 

oompletamente uniforme en las diferentes secciones del 

mapa de la ve~etaci6n, debido a que no todo el Estado ha 

sido exp10r~do c,on la misma i~tensidad (fig. 1) Y puesto 

que ,no todos los mapas topográficos usados han sido 

igualmente precisos y fidedignos • 

.. : 



Categorías 
empleadas 
en el pre-
sente tra-
bajo 

bosque tropical 
perennifolio 

bosque tropical 
deciduo 

bosque espinoso 

matorral 
submontano 

mezqui tal 
extradesértico 

matorral 
desértico 
micr6filo 

matorral 
desértico 
roset6filo 

matorral 
crasicaule 

zacatal 

encinar 
arbustivo 

piñonar 

encinar-pinar 

RUbel (1930) 

Escala mun-
dial 

pluviisilvae 

hiemisilvae 

hiemisilvae 

hiemifru ticeta 

hiemisilvae 

siccideserta 

siccideserta 

siccideserta 
( ?) 

duriherbosa 

hemifruticeta 
(?), durifruti 
ceta (?) 

durisilvae ( 
hiemisilvae ( 
aciculisilvae 

bosque deciduo aestisilvae 
templado 

Beard (1944) 

América 
tropical 

rain forest, 
evergreen 
seasonal 
forest 

deciduous 
seasonal 
forest 

scrub 
(?) 

Leopold (1950) 

l1éxico 

tropical 
evergreen 
forest 

tropical 
deciduous 
forest 

thorn forest 

mesqui te-
-grassland 
(subdi visi6n: 
mesquite scruij 

desert (subdi 
si6n: creosote 
bush desert) 

desert (abdi vi 
si6n: cactus 
desert) 

mesquite-
grassland 
(subdi visi6n: 
cactus-acacia 
graSsland~ 
(en parte (?) 

mesquite-
-grassland 
(subdivisi6n: 
short grass) 

chaparral 
(en parte) 

pine-oak fores 
( subdivisiones: 
pine-oak 
woodland, oak 
scrub) 

rain cloud forest 
( ?) 

Hiranda y 
dez (1959) 

t-1éxico 

selva alta 
perennifolia 

selva baja 
decidua 

sel va baja espi-
nosa decidua 

matorral no es)i 
noso (en parte 

selva baja espi-
nosa pererqi.ifo-
lié. (?) 

matorral no espi 
noso (en parte) , 
ma torral espino-
so con espinas 
la terales (en 
parte), izo tales 
(en parte) 

izotales (en pa.!: 
te), magueyales, 
lechuguillales, 
guapillales, 
etc. (en parte) 

nopal eras 

pastizales 

chaparral 

encinares, 
pinares 

bosque deciduo 
(en parte) 

I¡uller (1939) 

Nuevo Le6n 

piedmont 
scrub (?) 

central 
plateau 
desert scrub 
(en parte) 

central 
plateau 
desert scrub 
(en parte) 

western 
montane 
chaparral 

montane low 
forest, 
montane me 
forest 

¡'¡uller (1947) 

Coahuila 

piedmont 
shrub (?) 

Chihuahuan 
desert shrub 
(en parte) 

Chihuahuan 
desert shrub 
(en parte) 

grassland 

montane 
chaparral 

montane low 
forest, 
montane mesic 
forest 

Cuadro 6. Equivalencias de los tipos de vegetaci6n 

Gentry (1957) 

Durango 

chaparrillo 
(en parte), 
matorral desé.!: 
tico de 
hua (en 

chaparrillo 
(en parte), 
matorral desér 
tico de Chihua 
hua (en parte) 

pastizal con 
cactus-acacia 
(en parte) 

pastizal 

thorn forest 
and scrub 
(en parte) 

thorn desert 
(en parte) 

thorn desert 
(en parte) 

montane 
chaparral 

humid pine
-oak forest, 
dry pine-oak 
forest 
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B. Nomenclatura empleada y equivalencias con términos usados 

otros ,autores 

La nomenclatura de los tipos de vegetaci6n de México, al 

igual que el estado de conocimiento de los mismos, se encuentra 

en el momento actual en pleno período de desarrollo, lo que ac~ 

,rrea como consecuencia una situaci6n un tanto ca6tica. De los iB; 

tentos más importantes de resumir los datos hasta ahora conoci

dos y de uniformar la nomenclatura cabe citar el de Leopold Cap. 

cit.) y el de Miranda y Hernández Xolocotzi Cap. cito)e La clas! 

ficaci6n del primer autor mencionado, aunque bastante bien l'ogr!!:, 

da en general, incluye algunas categorías que resultan demasiado 

amplias para ilustrar con suficientedetal.1e la vegetaci6n de la 

regi6n estudiada. El sistema de Miranda y Hernández Xolocotzi, 

en cambio, si bien mucho más completo y diversificado, emplea un 

criterio algo diferente del que se utiliz6en este trabajo, pues 

se basa casi exclusivamente en característicasfison6micas, lo 

que origina'muchas divergencias (en comparaci6n con las unidades 

'.;\: distinguidas en el presente estudio) en cuanto a la apreciaci6n 

de los tipos de vegetaci6n de las zonas áridas y semi-áridas. 

La nomenclatura usada en este trabajo se basa en parte en 

dos clasificaciones mencionadas y en parte también en otr'os' 

rabajos relativos a la vegetaci6n del norte y del centro de Mf 
T;:;xico. Muchos de los nombres no pretend~n .ser más que provision!!:, 

y su empleo no tiene ot,ra justificaci6n sino la de tener 

llamar de alguna manera los entes reconocidos, mientrmno' 

::'8e acepte una nomenclatura racional basada en principios más 

f~rmes y definidos y en un mejor conocimiento de la vegetaci6n 

~de México y de las zonas vecinas. 

En el cuadro 6 se presentan las equivalencias aproximadas 

los tipos de vegetaci6n descri tos en este trabajo, en rela- , 

ion con los distinguidos de otras zonas de México p así como ': 

con las categdrías de las dos clasificaciones menoionadas, c6ri~f 
.' -; .. ~';.';'z~~;';: . 
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las del sistema propuesto para América tropical por Beard (1944) 
y con las de la clasificaci6n de Rllbel ( op. cit·.: 52-53), elabo. 

rada para el mundo· entero. 

c. Descripciones 

Las descripciones de cada uno de los tipos de vegetación se 

presentan a continuación de acuerdo con el siguiente plan gene

ral: situaci6n, condiciones del medio, características fison6mi

cas y estructurales, composición florística p variantes y transi

ciones. 

El criterio empleado de mes seco es el de Bagnouls y Gaussen 

(op. cit.: 194). Las f6rmulas climáticas citadas corresponden al 

sistema de Ko~ppen (loc. cito). Las categorías de tamaño de la 

hoja (o foliolo) son las de la clasificaci6n de'Raunkiaer (opo 

c it o: 368:-3 71) o 

a) BOSque tropical perennifolio 

En el extremo SE de la regi6n estudiada se localiza una limi 

t-ada zona de bosque tropical ( o selva) p.er~ennifolio, tipo de ve

getaci6n considerado como el más exuberante del globo. Ocupa so

lamente alrededor del 2% de la superficie del "Estado. ·En un arti 

culo (Rzedowski, en prensa) se describen los rasgos más sobresa

lientes de esta formaci6n, tal como se presenta en San Luis Pot~ 

sí, y los datos que a continuaci6n 'se exponen están tomados ese,!! 

cialmente de la menoionada publicacióno 

La zona en cuesti6n se ~neuentra en los declives orientales 

inferiores de la Sierra Madre Oriental, a una al ti tud··entre 50 y 

800: m. Casi toda la superficie corresponde a terren9s ~montañosos 

o c~rriles, de naturaleza caliza o constituidos por areniscas y 

lutit~s ·calcáreaso Son frecuentes las laderas muy pendientes y 

escarp~das y en una amplia zona predomina el paisajekársticoo 
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La precipitaci6n es del orden de 1800 a 2600 mm en promedio 

anual, conO a 2 meses secos. La temperatura media anual está 

comprendida en~re 20 y 240 0. Aparentemente,no se registran hela 

das. Las f6rmulas climáticas correspondientes son Amwg y c.wag. 

Las características de los suelos no son uniformes Y" pueden 

resumirse de la manera siguienteo Los propios de las laderas c~ 

lizas son someros y frecuentemente interrumpidos por salientes 

de rocas. Son más bien arcillosos, de color oscuro castafio-ne

gruzcO a rojizo-negruzco, ricos en materia orgánica (6 á 20%), 

sin carbonato' de' calcio Y con un pH entre 6 Y 1. Los suelos ori 

ginados sobre laderas formadas de arenisca Y lutita son de ésp~ 

sor más grueso y generalmente continuos. Su capa superficial es 

negruzca y rica en materia orgánica; la textura varía de areno

sa a~cillosa. La reacci6n es cercana a la neutralidad, aunque' 

en los horizontes superiores no hay oa(C0
3

)2 0 La mayor p~rt~de 

los escasos terrenos planos presenta un suelo ind~ferenciado, 

arcilloso, rojo o a veces amarillo, con contenido de materia or 

inferior a 2% y pH alrededor de 5. 
La zona del bosque tropical perennifolio es de las más-den-

samente habitadas del Estado, debido a las condiciones climáti

·casfavorables para la agricultura tropical. Las actividades 

agrícolas originaron la destrucci6n de la mayor parte de la've

getación original y s6lo las pendientes abruptas o tierras fra~ 

camente inútiles al cultivo han sido respetadas o El sistema se

agricul tura ha originado ,la existencia de gran

ocupadas por matorrales y bosques seoundarios., 

erosión del suelo ha sido muy intensa. En algunas zonascaf~ 

han oonservado los árboles del estrato superior del 

:~osque primitivo, que sirven de sombra a las plantaciones; ~ero 

más frecuentemente se aoostumbra destruir la vegetaoión Y se~" 
'':::, . 

'siembran árboles especiales de sombra (Melia azedarach, Inga . 

. ~p~.). La ganadería e s importante en la parte E de la zona "_del 

tropical siempre .verde, donde se sigue el sistema deq~~ 
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ma peri6dica y siembra de gramíneas forrajeras introducidas, es

pecialmente de Panicum maximum (zacate guinea). Aunque muchas e,!! 

pecies de árboles se utilizan para fines locales diversos, actual 
',' -

mente no hay explotaciones'forestales intensivas. 

Fison6micamente, el paisaje de toda la regi6n presenta el as

pecto' de un mosaico (fig. 8) ,formado por piezas que se diferen

cian en la intensidad de su coloraci6n verdeo Son los campos cul

tivados y los diferentes tipos de comunidades secundarias, que se 

están originando, una vez abandonadas las tierras. Los manchones 

de bosque primitivo más o menos conservado son raros y su compolsi 

ci6n y estructura han tenido que ser que reconstruidas a base de 

numerosós datos dispersos. 

El bosque primario, característico. de las laderas de los ce

rros es alto y denso, y en condiciones de poco disturbio el desa

rrollo de los estratos inferiores es muy escaso, debido a la pe

numbra prevaleciente. El suelo está constantemente húmedo y cu

bierto por la hojarasca. El bosque es verde durante todo el año, 

aunque existen en ~l algunas especies que pierden su hoja en el 

corto período seco. Las flores de las especies arb6reas son gene 

ralmente inconspicuas y de color verdoso o blanquecino. Sus hojas 

o foliolos suelen ser moderadamente grandes' (categoría de mesofi

lia), coriáceas, con margen entero, de color verde osouro, con p~ 

oa o ninguna pubescencia. 

La altura del estrato superior varía entre 30 y 40 m, su co-
i 

bertura no es menor de 75%0 El diámetro de los tronops de la mayor 

parte de los árboles osoila entre 0.5 y l'm<J Es frecuente la pre

senoia de raioes tabulares (oontrafuertes} y los troncos no sue

len ramifioarse en su mitad inferior. La espeoie dominante es ca

si siempre·una sola, Brosimum alicastrumo otros ~rboles del estra

to,'presentes a menudo son (en orden de importancia): 

Celtis monoica 

Bursera' simaruba 
Pithecolobium arboreum 

Ficus cotiriifolia 



Fig. 8 0 Aspecto del paisaje en 
los alrededores de Tamazuncha
le. Las piezas del mosaico co
rresponden a campos cultivados 
y a diferentes tipos de mato
rrales secundarios. 

Fig. 9. Bosque tropical pere
nnifo1io de Brosimum a1icas~ 
trum, cerca de Huichihuayán. 



Dendropanax arboreus 

Sideroxylon tempisque 
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Pouterial hYpoglauca 

Fious padifolia 

Ficus mexicana 

Ficus glaucescens 

Los de la segunda columna se hallan preferentemente en,situaci,2 

nes protegidas. Las prim'eras dos especies de Ficue se, comport'an 

oomoestrangu1adoras. 

otro estrato arb6reo, de unos 8 a 15 m de alto, tiene. una. 

oobertura de 30 a 80% e,' importancia variable. La especie m's 

constante en él es Protium copa1; o~s elementos encontrados 

con frecuencia son: 

Alchornea 1atifo1ia 

Bursera simaruba 

C;arpodiptera Ame1iae 

Chrysophy1lum mexioanum 

Dendropanax arboreus 

Faramea oocidentalis 

Hass;e1 tia mexioana 

Pouteria Durlandii 

Tabebuia pentaphylla 

Zue1ania guidonia 

caunque posiblemente no todos son componentes normales del bos~ 

primitivo. B.,simaruba, T. pentaphy1la y Z. guidonia pier

sus hOj,as p'or un perío'do breve (no superior a' 2 mes~s), que 

boincide co~ su 'poca de floraci6n o 

Un estrato arbustivo, de 2 a 5 m de alto, s610 es denso en, 

sitios en que las condiciones de luminosidad son mejores.G~~e-
,,1 ' 

oralmente predominan~~n ál las Rubi~ceas: Anisomeris Prin~~eil: 

::: ____ .;;.a;;;. occidentalis, ,Psychotria erythrocarpatj Psychotria ~P;~,;" 

ndelet a spp. Algunos otros elementos son:: 

Acalypha Sch1echtendaliana 

Bombax ellipticum 

Chamaedorea spo 

Decatropis bicolor 

Gymnanthes longipes 

Lasiaois,spp. 

Odontonema sppo 

Piper sppo 

Tabernaemontana ~ 

Yucca e1ephantipes 
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El estrato herbáceo, de 20 a 100 cm de alto, es ordinari 

te aún más-modesto, salvo'los lugares rocosos, donde abundan 

gunas rupícolas, como por ejemplo Begonia spp.; Nama sp., Pil~ 

microphylla, P.pubescens, Peperomiaglutinosa, Zebrina _~-=:!:~. 

Entre otras esci6filas herbáceas pueden enumerarse: 

Aneilema Karwinskyana 

Campelia Zanonia 

Chamaedorea Pringlei 

Costusruber 

Dorstenia contrajerva 

Lithachne parviflora 

Maranta divaricata 

Olyra yucatana 

Oplismenus hirtellus 

Spigelia sp. 

Spiranthessp. 

'. Tripogandra cumanensis 

predominando evidentemente las Monocotiled6neas, 

las Comelináceas y las Gramíneas o 

Las trepadoras leñosas y las epifitas son muy abundantes en 

cuanto al número de individuos, perteneciendo una gran part'e de 

ellas a la familia de las Aráceas, por ejemplo: 

Anthurium aemulum 

Monstera deliciosa 

Philodendron Hoffmanii 

Otras lianas frecuentes son; 

Cydista aeguinoctialis 

Melloa populifolia 

Petrea volubilis' 

Philodendron robustum 

Philodendron sagittifolium 

Syngonium podophyllum 

Solandra nitida 

Vitis tiliaefolia 

Vitis spo 

Entre las epifitas, además de las Aráceas ya mencionadas y 

de las C:ript6gama's,~:'-destacan las siguientes: 

lechmaea b~acteata . 

Brassa>v'olá nadosa' . 

Catasetum integerrimum 

Epidendrum spp.' 



Hy10cereus undatus 

Noty1ia J3arkeri 

Oncidium guttatum 

Peperomia rotundifo1ia 

Peperomia spp. 

P1eurothalis tribuloides 
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Rhipsa1is cass:utha 

stanhopea sp. 

Ti11andsia Schiedeana

Ti11andsia usneoides 

Ti11andsia utriculata 

Ciertos terrenos planos o poco inclinados, con un suelo oo~ 

stituidopor arcilla roja o amarilla indiferenciada, sustentan 

la vegetaci6n de un bosque siempre verde medianamente alto, con 

dominancia exclusiva de Quercus oleoides. Estos bosques están 

un poco mejor conservados en la regi6n, pues su suelo no s,e em-

o plea para la agricultura~ La ganadería, sin embargo, es 10 suf! 

cientemente intensa, para perturbar de manera,acentuada los es

tratos inferiores. La altura del bosque es de 15 a 25 m, pudie~ 

do intervenir además árboles propios del bosque de J3rosimum y 

algunos otros, como por ejemplo:; 

Bursera simaruba 

Carpodiptera Ameliae 

Ceiba pentandra 

Dendropanax arboreus 

, Protium copal 

Tabebuia pentaphylla ' 

Zinowiewia integerrima " 

Zue1ania guidonia 

Los árboles no forman suficiente espesura para crear deba,jo 

de ellos condiciones de penumbra, por lo cual los estratos ar-
, I 

bustivo y herbáceo se hallan bien desarrollados. La mayor parte 

. de sus componentes observados, sin embargo, resultan ser:eleID.~B. 

, tos francamente secundarios. Las epifitas, y;las~iJtrépadora.s ,són 

" abundantes. 

De esta breve descripc~'6n puede deducirse que el encinaF-,;o;de 
. _." ~~' .. ~:.-:;'~:" . 

9,uercus oleoides, I;>0r sus caracter:!sticas, cons,erva una. 'si tul:l.~ 

'ci6n intermedia entre el bosque tropical perennifolio y l~sen

típicos que,se Ülo;ca1izan a mayor altitud ,en las 
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y en el Altiplano. Sé trata indudablemente de un,c1ímax edáfico o 

Los bosques y los matorrales secundarios, derivados del tipo 

de vegetaci6n que se describe en este inciso son extraordinaria_ 

mente variados y ricos f10rísticamente. Los árboles ,y arbustos 

más frecuentemente encontrados son: 

Abutilon notolophium 

Acacia cornigera 

Acalypha Sch1echtenda1iana 

Acrocomia mexicana' 

Adelia barbinervis 

Ardisia escallonioides 

Bauhinia divaricata 

Bernardia interrupta 

Buddleia americana 

Bursera simaruba 

Calliandra Houstoniana 

Calliandra portoricensis 

Carica papaya 

Castilla elastica 

Cecropia obtusifo1ia 

Cedrela mexicana 

Ceiba pentandra 

Celtis iguanea 

Cestrum dumetorum 

Chrysophyllum mexicanum 

Cnidoscolus multilobus 

Conostegi~ xalapén~is, 

Cordia alliodora 

Coupania dentata 

Croton draco 

Crotan niveus 

Dec~t~ópis bicolor' 

Eugenia capuli 

Eugenia fragrans 

Garcia nutans 

Guazuma ulmifolia 

Hasse1tia mexicana 

Heliocarpus spp. 

Hybanthus mexicanus 

Inga sp. 

Leucaena pulverulenta 

Lonchocarpus sp. 

Muntingia calabura 

Myriocarpa longipes 

'Parathesis serrulata 

Parmentiera edulis 

Piper spp. 

Piscidia piscipu1a 

Pisonia aculeata 

Pithecolobium calostachys 

Pithecolobium dtilce 

Pluchea odorata' 

Rapanea ferruginea 

Rourea glabra' 

Sabal mexicana 

Sapindus saponaria 

Saurauia Spe 

Schoepfia Schreb'eri 

Solanum verbascifolium 



Spondias mombin 

Tabebuia pentaphylla 

Tabernaemontana alba 

Thevetia peruviana 

Trem'a miorantha 

Triohilia havanensis 
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Triohilia hirta 

Trophis raoelilosa 

Urera aloeifolia 

Vernonia Asohenborniana 

'Zan thoxrl um sp o 

En las orillas de los ríos y de los arroyos destaoan lo,s si

guientes elementos lefiosos: 

. Byttneria aouleata 

.Fious spp. 

Guadua aouleata 

Hasseltia mexioana 

Heimia salioifolia 

Inga spuria 

Pitheoolobium arboreum 

Platanus mexioana 

Pluchea odorata 

Populus spo 

Taxodium muoronatum 

La transioi6n entre el bosque tropioal perennifolio y el.bo.§. 

tropioal deciduo puede realizarse a través de una estrecha 

2íona de bosque subdeciduo, aunque es más frecuente un mosaioo en 

.'.~ relaci6n con la topografía montañosa. También en forma de mosai

co se-,-.presenta comunmente la transici6n oon el enoinar y oon el 

templado deoiduo, aunque desde lu~go, en las zonas li_~:C'

hay infiltraoi6n recíproca de algunas especies. 

b) BOSque tropical deoiduo 

A manera de una franja de transioi6n. entre el área del bos

tropioal perennifolio, que ocupa gran parte de la superf_i~ie 

a la vertiente atlántica del este y sur-est=_/de 

OOt y entre las formaoiones espinosas xer6filas de la Pl.~:ni

Costera Nor-Oriental, se encuentra una estreoha 
- . ..'. 

tropical deoiduo. Más de la mitao. de la superfioie de' 
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franja corresponde al territorio del Estado de San Luis Potosí; 

se localiza en los declives orientales inferiores de la Sierra 

Madre Or'iental, entre San Martín Chalchicuautla, Ciudad Valles, 

Tamasopo y El Naranjo, y abarca un área aproximada de 5100 km2 , 

lo que constituye más o menos el S% de la superficie ael Esta

do. 

El clima correspondiente a este tipo de vegetaci6n es cáli

do, con una ~poca marcada de sequía de 2 a 6 meses de duraci6n, 

la; f6rmula climática es Awg y hacia su límite altitudinal supe

rior, Cwag. La precipitaci6n registrada osoila entre 1000 y 

lSOO mm; las temperaturas medias anuales son un poco superiores 

a las que se miden-.-en el área del bosque tropical perennifolio, 

,aunque las mínimas llegan en algunos años a OOC. 

Las altitudes en las que se presenta el bosque tropical de

ciduo en San Luis Potosí varían entre! 50 y ~ sao m. El subs

trato geo16gico es casi siempre de tipo sedimentario (caliza, 

marga, arenisca, lutita), s6lo en áreas aisladas existen basal

tos. El suelo,salvo las localidades con dep6sitos aluviales, 
I 

es somero y sus características están en estrecha relaci6n con 

la roca madre. En las áreas cerriles calizas es un suelo gene

ralmentE? discontinuo, con salientes de roca más o menos abundan 

tes, de color negro, textura arcillosa, sin carbonato de cal

cio, pH cercano a la neutralidad y abundante materia orgánica; 

su superficie está generalmente cubierta por hojarasca durante 

una parte del año. Los suelos sobre margas varíah de colores 
, 

claros (entre castaño y grisáceo) a casi negros; estos últimos 

son característicos de c~ndiciones de deficiencia de drenajeo 

Son típicamente arcillosos, de pH entre 7 y s, debido al alto 

'contenido de Ca(c03)2; la cantidad de materia orgánica varía 

asimismo con las condiciones de drenaje. En general, ~on suelos 

poco aptos para la agricultura, especialmente donde la marga 

(uchoy") se encuentra a pOjca profundidad. Más o menos análogos 

son lesslielos derivados del substrato de lutita y de arenisca 



calcáreas, aunque la textura, desde luego,varíá.~a arenosa en: f':l.!!·· 

oi6n de la abundanoia de esta ~ltimarooao 

La agriou1tura, ~ue se 10oa1iza primordialmente a las ori

llas de los ríos, y en algunos valles aluviales,1 no es ouantit~ 

tivamente importante! ta ganadería constituye la aotividad hum~ 

na de mayor influencia en la regi6n, y sus,efeotos sobre la ve

getaoi6n natural han sido de gran significaoión:, debido pr~noi

palmente al uso del fuego, oomo ya se ha explicado en el cap!t~ 

lo Vo Se calcula qtie s610 el 30% del área total oorrespondie~te 
a esta formaci6n conserva una vegetaci6n cuyo aspecto y compos,! 

. oi6n se aproxima al10s propios del olímax; el resto oonsiste de 

oomunidades seoundarias, pastizales artifioia1es, y oampos de 

cultivo. 

I 
El bosque tropical deciduo en San Luis Potosí se conserva 

como tal s6lo en zonas de pendientes más o menos pronunciadas; 

pero aún ahí ha sufrido el efeoto de los incendios. Es un bos

que de 8 a 12 (15) m de alto, en el cual la gran mayoría de 

las especies leñosas pierden sus hojas durante un lapso de 3 a 

6 meses y muchas de ellas florecen precisamente en este perío

doo Como en todo bosque deóiduo, su aspeoto general varía en 

forma marcada a lo largo del año o 

En el estrato arb6reo suelen dominar una o dos de las si

guientes espeoies: Bursera simaruba, Lysiloma divaricata, 

Phoebe tampicensis;' otros árboles presentes con frecuencia 

son:: 

Aoacia Coulteri 

Beaucarnea inermis 

C·edrela. mexicana 

L¡stilLomanacapul-mensis 

Zue~ania guidonia 

Guazuma ulmifolia 

Harpalyce arborescens' 

Piscidia piscipula 

Sabal mexicana 

segunda " columna probablemente no 
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las asociaciones clímax. 

La mayor parte de los árboles presenta un porte caracterís

tico: el tronco principal se ramifica desde una altura de l a 3 

m sobre el nivel del suelo y la copa es muy ancha, de manera 

que el diámetro de la misma con frecuencia alcanza o sobrepasa 

la altura del árbol. 

El tamaño de las hoj .. as (o foliolos) de gran parte ,de las e.[ 

pecies oscila entre chico y mediano (categorías de nanofilia a 

microfilia), lo que d~ por resultado que a pesar de la fuerte 

densidad del estrato arb6reo, bastante luz penetra a niveles" in. 

feriores, donde hay un desarrollo profuso de especies arbusti-

vas. 

Existe normalmente un estrato arb6reo inferior o arbustivo 

superior, de unos 4 a 6 m de alto, bastante denso, pero no se ha 

podido discernir si esta condici6n no es debida al disturbio. 

Se encuentran de preferencia ahí: 

Acalypha spp. 

Ayenia magna 

Bombax ellipticum 

Cephalocereus Palmeri 

"- Chiococca ~ 

Colubrina glomerata 

Colubrina Greggii 

Colubrina reclinata 

Decatropis bicolor 

Eugenia capuli 

Fraxinus sp. 

Guazumaúlmifolia 

Harpalyce 'arborescens' 

Huaya elegans 

'~''--~ Karwinskia Humbold tiana 

Krugiodendron ferreum 

Manihot Pringlei 

Mimosa leucaenoides 

Neopringlea integrifolia 

Piper spp. 

Pisonia acule ata 

Pithecolobium' brevifolium 

Psidium Ehrenbergii ' 

Randia rhagocarpa 

Rupre ch tia C:umingii

Tabernaemontana ~ 

Trichilia havanensis 

Wimmeria concolor 

Yucca treculeana 

Zanthoxylum sp. 



gs. 10 Y 11. Bosque tropical deciduo de Bursera simaruba y Lysiloma 
ricata, cerca de El Naranjo. 
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El estrato arbustivo propiamente dicho (6,5 - 205 

también suele ser conspiouo e incluye algunas plantas espi~osas 
¡ ....... 

que hacen penosa la travesía, por ejemplo: 

Acalypha spo 

Acanthocereus pentagonus 

Annona globiflora 

Ardisia escallonioides 

Bauhinia divaricata 

Bernardia mexioana 

Brahea dulcis 

Bromelia karatas 

Bromelia pinguin 

Chiococca ~ 

Croton Cortesianus 

Crotonniveus 

Erythrina herbacea 

Eupatorium spináciaefolium 

, Exostema caribaeum 

Ramelia ereota 

Renrya spo 

Rybanthus mexicanus 

Karwinskia Rumboldtiana, 

Lantana involucrata 

Lasiaois sppo 

Neopringlea integrifolia 

Nopalea spo 

Phyllanthus micrandrus 

Rand!á laetevirens 

Randia rhagocarpa 

Rhacoma scoparia 

Zanthoxylum fagara 

Mucho menos desarrollado resulta el estrato herbáceo, que en 

condiciones de ausenoia .de disturbio es casi nulo; ahí pro~peran 

entre otros: 

Ayenia pusilla 

-Beloperone sp. 

Blainvillea tampicana 

Chamaedorea Pringlei 

Dorstenia contrajerva 

Hechtia spo 

Henrya spé. 

Lantana invblucrata 

Leersia hexandra 

Oplismenus hirtellus 

Pilea microphylla 

Rivina humilis 

Sclerocarpus uniserialis 

Scythanthus americanus 

Selenicereus spinulosus 
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Las trepadoras y las epifitas son mucho menos conspicuas y 

frecuentes que·en el bosque tropical perennif6lio; su abundan

cia varía en forma significativa de un lugar a otro, en rela

ci6n principalmente co~ la exposici6n. Entre las primeras des

tacan: 

Acanthocereus pentagonus Melloa populifolia 

Celtis iguanea Paullinia frutescens 

Cydista potosina Petrea volubilis 

Dioscorea Galeottiana· Selenicereus spinulosus 

Hylocereus undatus . Vitis Berlandieri 

Las epifitas más comunes son: 

Epidendrum radiatum Tillandsia recurvata 

Tillandsia polystachya Tillandsia Schiedeana 

De los restos de bosques que se han encontrado sobre terr~ 

nos margosos planos o poco inclinados, se de~uce que la compo

sici6n de su vegetaci6n era más o menos análoga a la arriba 

descrita. Como árboles adicionales, probablemente no muy abun

dantes, parecen haber crecido ahí: 

Bumelia laetevirens 

Ceiba pentandra 

Enterolobium cyclocarpum 

Ficus cotinifolia 

Phyllostylon brasiliense 

Tabebuia pentaphylla 

Lasccomunidades secundarias que se localizan dentro del 

área del bosque tropical deciduo son numerosas, pues su compo

sici6n y su estructura dependen de los factores edáficos, de 

los factores del disturbio, de su antigüedad, etc. De ias que 

tienen aspecto de bosques los más frecuentes son los dos tipos 

siguientes :"'aquiéhales "de Guazuma ulmifolia, y "palmares ti de 
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Sabal mexicana. Los primeros se desarrollan particularme,nte bien 

en suelos someros .sobre substrato margoso; los segundos existen 

de preferencia en lugares más o menos mal drenados, con tierra 

osoura algo profunda. En algunos sitios localizados abunda Pis

oidia piscipu1a. 

En los matorrales predominan generalmente Acaoia amentaoea, 

Croton niveus, Karwinskia Humboldtiana. A oontinuaci6n se preseB 

ta una lista de otros elementos leñosos, que forman parte·con 

freouencia de las asociaciones secundarias correspondientes al 

bosque tropical deciduo. 

Aoacia Berlandieri 

Acacia cornigera 

Acacia farnesiana 

Aoacia pennatula 

Adelia barbinervis 

Antigonon leptopus 

Ardisia escallonioides 

Bauhinia divaricata' 

Bernardia interrupta 

Brahea dulcis 

Bromelia pinguin 

Buddleia amerióaná 

Calea zacatechichi 

Calliandra Houstoniana 

.Callicarpa Pririglei 

Carica papaya 

Casearia nitida 

Cassiaemarginata 

Cedrela mexioana 

Celtis iguanea 

Cestrum dumetorum 

Citharexy1um Berlandieri 

C.nidoscolus sp. 

Co1ubrina Greggii 

Cordia alba 

Cordia Boissieri 

Croton Cortesianus 

Croton ciliato-glandulosus 

Dalea humilis 

Ehretia e1liptica 

Erythrina herbacea 

Eugenia c apuli 

Eupatorium odoratum 

Eysenhardtia polystachya 

Hamelia erecta 

Harpalyce arborescens 

Lantana camara 

Lantana hispida 

Lantana involucrata 

Leucaena pulverulenta 

Mikania cordifolia 

Mimosa albida 

Mimosa pigra 

Nectandra Loeseneri 

........ 



Nopa1ea sp. 

Parmentiera edulis 

Pisonia aculeata 

Pithecoctenium echinatum 

Pitheco10bium ca10stachys 

Pithecolobium dulce 

Podopterus mexicanus 

Psidium gua,iaba 

Randia 1aetevirens 

Randia rhagocarpa 

120 

Robinsonel1a discolor 

Sapindus saponaria 

Schoepfia Schreberi 

Thevetia peruviana 

Trichi1ia havanensis 

Trichi1iahirta 

Triumfettá semitri10ba 

Xylosma flexuosum 

Yucca trecu1eana 

Zanthoxylum fagara 

En las orillas de los ríos Y- de los arroyos más grandes, 

que llevan agua durante todos el año, existe una vegetaci6n ri

bereña más o menos" siempre verde, cuyo aspecto contrasta nota

blemente en la ápoca seca ~on los sitios circundantes. Los si

guientes árboles son los característicos d.e este habi tat: 

Chlorophora tinctoria 

Ficus mexicana 

Ficus sp. 

Guadua aculeata 

rnga spuria 

Platanus mexicana 

Pouteria hypoglauca 

Salix chilensis 

Taxodium mucronatum 

Trophis racemosa 

Hacia el nor-este y hacia el oriente limita el bosque tro

pical deciduo con el bosque espinoso. En una faja de transici6n, 
I 

que comprende terrenos con precipitaci6n entre 1000 y" 1200 mm, 

los dos tipos de vegetaci6n coexisten, ocupándo el primero los 

cerros casi siempre calizo~ y el segundo los terrenos" llanos o 

poco inclinados de nát"uraleza margosa. 

En numerosas localidades bien protegidas, en la sierra, 

dentro del área del bosqtie tropical deciduo, particul~~mente en 

fondos "de cElñones, valles~angostos, en algunas laderas con expo

sioi6n !l.órte", etc., pueden' mezclarse o llegar a dominar plantas 
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caraoterístioas del bosque tropioa1 perennifolio, 

. Brosimum a1ioa~trum, Ce1 tis monoi.ca, Dendropanax arboreus, 

Fious' spp., Pi theco1obium arboreum, Protium oopal, Rhipsalis .. 

cassutha, : formando manchones siempre verdes. Su altura y ~s- .. 

tructura, sin embargo, no permiten olasificar~os oomo tales 

bosques perennifo1ios. Semejantes enclaves se oitan de otras 

zonas del bosque tropical deciduo de México (Miranda, 1947: 

105, de la Cuenca del Balsas; Gentry, 1946: 359, de Sinaloa; 

Martin, 1958: .33-34; del SW de Tamau1ipas). 

Es notable, asimismo, la existencia de pequeños islotes 

de encinar de Quercus oiheoides en el área del bosque tropioal 

deo.iduo de San Luis Potosí, a gran distancia (! 100 km) del' 

cuerpo principal de estos bosques, que se encuentra en la zo-.~' 

na de Tamazunchale. La mayor frecuencia de tales manchones se~ 

ha encontrado cerca de Rasc6n, donde forman bosquecillos más 

bien espaciados de unos 8 a 10 m de alto, siempre sobre arci

llas rojas típicas. Martin (1958: 32) encontr6 también esta 

clase de vegetaci6n en el área del bosque tropical deciduo 

.de1 SW de Tamaulipas. Como ya se indic6 'más arriba, se oonsi~: 

dera que dichos islotes están determinados edáfioamente;. y., 

en este caso se trat~ tal vez de reliquias de épocas 

que el clima era más húmedo que el actual. 

c} Bosque espinoso 

Este tipo de vegetaci6n representa el sigu~ente grado.en ... ~~·~; 

serie de biomas de clima caliente, que se establece' como,";¿:': 

,t'e.spuesta aparente al aumento' de la aridez. En San Luis PO,~º,~2~~. 

ocupa el área correspondiente a la Planicie Costera (:t4~.5%+ 
e la superficie del Es,tado), insinuándose en algunos puntos:t!~:,· 

primeros valles intermontanos de la zona de transioi'6n~'cji~ 
.. . . ·:-J~(.·7~;~~~~;::~~~_. 

la Planicie y la Sierra Madre Oriental~ Hacia el 

~l este se extiende el bosque espinoso a zonas 
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guas de Veracruz y Tamaulipas; es particularmente este. último 

Estado ~onde OC1:lpa grandes superfióiesoLazona en San Luis Po

tosí es~ás bien de tipo marginal; ·suexistencia ahí se debe 

probablemente a condiciones desfavorables de suelo, pues el cli 

ma .es aparentemente más húmedo del que requiere normalmente es

ta formaci6n. 

Se ~esarrolla en la zona estudiada sobre terrenos caracte

rísticamente planos o d~ escasa inclinaci6n, a una altitud en-
+ + > • 

tre -20 y -150 m, sobre substrato de marga o de lutita, con su~ 

lo de color grisb cas~año claro, predominantemente arcilloso o 

arcilloso-limoso, con abundante carbonato declacio, ligeramen

te alcalino, con 4 a 7% de materia orgánica. Es de poca utili

dad para la agricultura, salvo las vegas de los ríos, donde sue 

le ser·más profundo y menos arcil10soo 

El clima se caracteriza por una precipitaci6n de menos de 

1200. mm, con 6 meses de' sequía acentuada o No se h~ logrado de

terminar el límite inferior de la precipitaci6n, pero es casi 

seguro que en ningún punto del área del bosque espinoso en San 

Luis Potosí llueve menos de 900 mm al año, en promedio. La tem

peratura es más extremosa que en la zona del bosque tropical d~ 

ciduo;.lamedia anual es aproximadamente la misma (24 - 26oc), 
pero las heladas son relativamente más frecuentes, pues se pre

sentan aproximadamente cada tercer año. La f6rmula climática es 

Awg o 

En muchós sitios se emplea el terreno para fines de la gan~ 

dería, aunque no en forma tan intensiva como en el caso del ti

po de vegetaci6n anterior, y aún existen grandes zonas con bos

que más o menos bien conservado, especialmente entre Tamuín y 

San Vicente Tancuayalabo La utilizaci6n de los árboles para ca~ 

b6n, consti tuye_ una actividad importante en algunas loc·alidades. 

La agri-cul tura se concentral principalmente a las orillas de 

los ríoso 

>. Aunque---es un ·bosque francamente deciduo, en lo que toca a 



Figs. 12 Y 13. Bosque espinoso, cerca de Tamuín. N6tense los árboles 
de Pithecolobium flexicaule (con hoja) y los de Phyllostylon brasi
liense (sin hoja). En el estrato bajo destacan manchones de Bromelia 
pinguin. 
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casi la totalidad de sus especies, una de las dominantes (Pithe

c'olobium fl~exicaule} pierde las hojas s6lo por un periodo breve, 

lo que da por resultado que durante la mayor parte de la tempor~ 

da de sequ!a la vegetaci6n presenta un aspecto abigarr~do (fig. 

"12) o El estrato arb6reo superio.r· tiéne.:,.:unái~al tura de 8 a 10 '( 12) 

m y sus copas generalmente cubren menos. del 30% de la superfi

cie. Los árboles que lo componen presentan un aspecto caracterí~ 

tico: su corteza es de color claro; el tronco se divide desde. 

una altura de 0.5 a 2 m, pero las ramificaciones no divergen a, 

ese nivel, sino suelen entrelazarse entre sí; la copa es densa 

y de un diámetro más bien reducido; las ramas y las ramillas· ' 

son de trayecto sinuoso y presentan espinas o ramificaciones 

cortas y duras que parecen tener funci6n análoga. Son árboles' 

de madera excepcionalmente dura y resistente. Las hoja o folio

los son de tamaño chico, corresponden a las categorías de lept~ 

filia y nanofilia en su gran mayoría. 

Son dominantes casi 'siempre Pi thecolobium flexicaule y Phy

llostylon brasiliense, a veces también Acacia tini.iuga, aunque la 

abundancia de esta última especie parece aumentar en condioiones 

de ligero disturbio. La pequeña epifita Tillandsiaionantha y 

~una especie de Usnea cubren en ocasiones por completo las ramas 

de .. Phyllostylon. 

Otros árboles altos, a veces presentes son: 

Bumelia laetevirens 

Bursera simaruba 

Esenbeckia Berlandieri 

Ficus spp. 

. . .:.'- ... 

Un estrato arbustivo superior, de 2 a 4 m, forma una es:pe~~u

a muy densa y hace que el bosque sea difícilmente penetrab~é·~~:. 

fig., l3}. Abundan igualmente las especies espinosas, aunq~e~~N~~ 

edio del tamaño de la hoja es más grande (microfilia)~ 

Los componentes de este estrato son principalmente: 



Acalypha spo 

Achatocarpus nigrieans 

Bumelia verruculosa 

CapEaris incana 

Cephaloeereus Palmeri 

Colubrina reclinata 

Croton glabellus 

Croton niveus 
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Euphorbia Schlechtendalii 

He1ietta parviflora 

Karwinskia Humbo1dtiana 

Morisonia americana 

Phy1lanthus micrandrus 

Pithecolobium brevifolium 

Podopterus mexicanus 

Psidium Ehrenbergii 

Randia rhagocarpa 

Ruprechtia Cumingii 

Sehoepfia Schreberi 

Trichi1ia havanensis 

Trichilia ttifolia 

Yueca treou1eana 

Zanthoxylum fagara 

Sigue un estrato arbustivo inferior, no menos espinoso, en 

el cual destacan extensos manchones de Bromelia pinguin, inclu

yendo además los siguientes elementos: 

Acalypha spo 

Acanthocereus pentagonus 

Amyris madrensis 

Amyris sp. 

Annona globiflora 

Ardisia'escallonioides 

Croton C,ortesianus 

Erythrinaherbacea' 

Eupatorium spinaciaefolium 

Hechtia Ghiesbreghtii 

Jacobinia incana 

Lasiacis Ruge1ii 

Malpighia glabra 

Pedilanthus tithymaloides 

Rhacoma spo 

Trichilia trifolia 

P~y11anthús micrandrus 

Las plantas herbáceas bajas son relativamente poco impor

~tantes y cubren escasa parte de la s uperficie. Las más frecue,g 

tes son: 



Boerhaavia ereota 

Celosia nitida 

Cleome aouleata 

Elytraria bromoides 
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Eupatorium miorostemon ,', 

Henrya soorpioides 

Petiveria a11iaoea 

en su mayoría ligadas oon oondioiones de disturbio. 

La abundanoia de liaItas es muoho menor que en los dos tipos 

de vegetaoi6n anteriores."Entre ellas destaoan las semi-enreda

deras con espinas grandes, mediante las cuales se apoyan sobre 

otros arbustos. En este grupo pueden menoionarse: 

Aoanthooereus pentagonus 

Antigonon leptopus 

G.eltis iguanea 

Marsdenia maorophylla 

Muehlenbeokia sp. 

Pisonia aouleata 

Selenicereus spinulosus 

Es muy probable que la existenoia de algunas de las espe

oies arriba mencionadas se debe en mayor o menor grado a la pe~ 

turbaoi6n oausada por las aotividades humanas, a las que se hi

zo refereno'ia. Además, son francamente seoundarias en el bosque 

espinoso las siguientes plantas leñosas:, 

Abutilon sp. 

Aoaoia amentacea 

Aoacia cornigera 

Acaoia far~esiana 

Caesalpinia mexicana 

Caesalpinia Pringlei 

Cassia emarginata 

Citharexylum Berlandieri 

Cnidosoolus,aconitifolius 

Cordia alba 

Croton ciliato-glandulosus 

Diphysa minutifolia 

Eugenia sp. 

Guazuma ulm1folia 

Harpalyoe arboresoens 

Jaoguinia raoemosa 

Malvav1sousarboreus 

Nopalea sp,o' 

Opuntia leptocaulis 

Opuntia Lindheimeri 

Pluchea odorata 

Pitheoolobium calostachys:<;~;)S~~~~ 



Pithecolobium'dulce Thevetia peruviana 

Psychotria erythroQarpa Waltheria americana 

Sapindus saponaria Xylosma flexuosum 

Algunas zonas de suelo profundo, drenaje deficiente y suje_ 

tas a frecuentes inundaciones, sostienen una vegetaci6n en que 

domina exclusivamente Prosopis·juliflorao Estos mezquitales son 

más bien raros en la zona estudiada, pero más hacia el norte 

(en Tamaulipas) parecen ser frecuentes y extensos; en su aspec

to no difieren mucho de la comunidad descrita más adelante como 

mezquital extradesértico, propio de la Altiplanicie. Son bosq~ 

cilIos de 6 a 10 m de alto, de densidad variable. Además de ~

sopis se encuentran a veces Cercidium macrum, Condalia lyoioi

~ o Mimosa pigra. 

Otra comunidad natural existente en la zona del qosque espi 

noso es una especie de savana con Crescentia a1ata. Se ha loca

lizado un s610 manch6n a unos 15 km al N de Tamuín, en condicio 

nes de clima y suelo que aparentemente no difieren de las del 

bosque de Pithecolobium y Phyllosty10no Es una asociaci6n abier 

ta, con árboles esparcidos de Crescentia y de Pjscidia piscipu

~, con algunos arbustos: 

Abutilon spo 

ACacia amentacea 

Ca11icarpa Pring1ei 

Cassia potosina 

Cordia Boissieri 

Cordia Pring1ei 

Croton Cortesianus . 

Croton niveus 

Diphysa minutifolia 

Karwinskia Humboldtiana 

Randia rhagocarpa 

Xy10sma f1exuosum 

Zanthoxy1um fagara 

El suelo, en la, épo;ca lluviosa, está densamente cubierto 

por un gran número de plantas herbáceas, pero, como los arbus

tos, en'sumayoría parecen ser de tipo secundario, por' ejemplo: 



Blainvillea tampicana 

Boerhaavia erecta 

Elyt~aria·bromoides 

Euphorbia spo 

Ghinia curassavica 

Lantana hispida 
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Melochia p¡ramidata 

Phyla nodiflora 

Ruellia spo 

Sclerocarpus uniserialis 

Sida spp. 

No se ha logrado determinar si se trata de una asociación 

secundaria, mantenida quizás por el fuego, de un fragmento de 

una comunidad que tal vez s:e halle mejor desarrollada en otra 

parte, o de ~na reliquiao A este respecto es significativo que 

Crescentia alata no se ha citado (salvo una menci6n dudosa de 

Veracruz) de la vertiente oriental de México (Standley, 1926: 

1324) • 

d) Matorral submontano 

Se describe bajo esta denominaci6n un tipo de vegetaci6n 

caracterizado.por la predominancia de arbustos altos o árboles 

bajos, deciduos generalmente por un período breveo Su composi

ci6n florística es francamente neotropical y presenta numero

sos· elementos' comunes con los bosques tropical deciduo y ·espi

El nombre "matorral submontano", utilizado por el autor 

1955, deriva de "piedmont scrub", descrito por Muller 

(1939) de Nuevo Le6n, tipo de vegetaqi6n probablemente equiva

lente al que se considera en este inciso o 

Ocupa en San Luis Potosí más o menos el 7% de la superfi

del Estado y se local~za en los escalones inferiores de la 

Altiplanicie y en la vertiente occidental de· la Sierra Madre: 

Oriental, cubriendo cerros poco elevados o po.rciones bajas de 

:~montañas altas, ·a altitudes entre 800 y 1700 m. La temperatura 

media anual es de unos 19 a 23°C. Las· heladas suelen ocu:r:rir 

los años en las zonas .más altas, en cambio por debajo de 
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los 1000 m de altitud son más o menos frecuentes los inviernos 

libres de este·fen6meno. La precipitaci6n es del orden de 450 

a 900 mm, típicamente con un período de 6 o 1 meses de lluvia 

deficiente al año. Estos climas corresponden a las f6rmulas 

Cwag y BShwg. 

El matorral submontano se desarrolla siempre en suelo so~ 

ro, pues en tierras profundas es substituido por el mezquital 

extradesártico. Las características del suelo varían notable

mente con la roca madre; en el caso del substrato calizo es n~ 

gro, arcillo-arenoso, ligeramente alcalino y con abundancia de 

carbonato de calcio; cuando dérivado de la riolita es arenoso, 

ligeramente ácido y no reacciona con Hel concentrado. 

El impacto de las actividades humanas en la zona del mato

rral submontano es variable y depende de la cercanía de las P2 

blaciones y del substrato geo16gico. Las especies dominantes 

no desarrollan troncos de grosor que justifique su explotaci6n 

para madera, pero su uso para cercas y para combustible es im

portante en esoala local, por lo oual los alrededores de los 

poblados sufren una tala intensa. Sobre roca madre caliza la 

escasez de agua y de plantas herbáceas repercute en un aprove

chamiento ganadero de poca consideraci6n. Es algo diferente la 

si tuaci6n en regiones de substrato ígneo, más abundante en agua 

superficial y en vegetaci6n herbácea, y en consecuencia con un 

disturbio permanente a causa de la mayor densidad del ganado y 

de algunas prácticas relacionadas con su mantenimientp. 

El estrato superior y dominante del matorral submontano lo 

forman esencialmente plantas leñosas de 3 a 6 m de alto, cuyo 

porte está por lo común en los límites entre lo que suele con

siderarse como árbol o oomo arbusto. La densidad de los oompo

nentes del estrato y la cobertura del mismo es variable; en 

los substratos calizo y margoso llega a cubrir casi la totali-

. dad de la superfioie, sobre roca volcánica, en cambio, el va

lor ·de la cobertura rara vez pasa de 65% y a veces es s610 de 
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.30%0 Las especies que lo forman son en su mayoría plantas de>fo

llaje deciduo, aunque muchas pierden las hojas s610 por espa~~o 

de unas cuantas semanas durante el período seco. El tamaño domi

nante de la hoja (foliolo) es el correspondiente a la categoría 
1 

de nanofilia. Las formas espinosas llegan a constituir en oc8.810 

"nes el 30% de la biomasa vegetal, la suculentas afilas (Cactá

'ceas) son a veces codominantes. Las especies que con mayor fre-

cuencia se encuentran en este estrato arbustivo superior son: 

Acacia amentacea 

Acacia Berlandieri 

Acacia parviflora 

Bernardia mexicana 

Bonetiella anomala 

Bumelia celas trina 

Celtis pallida 

Chiococca alba 

Colubrina reclinata 

Cordia Boissieri 

Decatropis bicolor 

Eysenhardtia pOlystachya 

Flourensia laurifolia 

Fraxinus Greggii 

Gochnatia hypoleuca 

Helietta parvifolia 

Krugiodendron ferreum 

Lemaireocereus sp. 

Lindleyella mespiloides 

Lysiloma divaricata 

Mimosa leucaenoides 

Myrtillocactus geometrizans 

Neopringlea integrifolia 

Opuntia Macdougalliana 

Pistacia mexicana 

Pithecolobium brevifo1ium 

Portlandia mexicana 

Psidium Ehrenbergii 

Pseudosmodingium Virletii " 

Sebastiania Pavoniana.· 

Vauguelinia Karwinskii 

Wimmeria concolor 

Yucca pO;tosina 

Las dominantes varían de un lugar a otro, y si este criterio 
, _.;..,', ~;,.;.2d~ \#~f~: :, . 

para definir las asociacione s, debe distinguirse un"ii~h; 

o de ellas. Matorrales de Helietta son los más frecuente:s~~~;~':" 
, . ~ ~,...,...- ~:.';;';=¿.:~ : 

oeste de la Llanura de Rioverde y también existen en otras'cJ:;~:,;'.< 
'" ... ,,~- ::,.~,~\~~j~j~~:'~~~ 

tes sobre substrato ~alizo~ Hacia el límite altitudinal"'s" 
'''-.,~;o·,~,i.''"·; 

ior de la formaci6n a veces se ,presentan matorrales de 
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leucaenoides y Acacia parviflorao En muchas ocasiones es dominan-
, -

te Pithecolobium brevifoliumo Sobre substrato riolítico en la 

misma zona son tipicoslos matorrales abiertos de esta última 

guminosa con Lemaireooereus y Myrtillocactuso En las vertientes 

occidentales de la Sierra Madre Oriental Cordia Boissieri es 

abundante y domina con frecuencia. en compañía de Pithecolobium 

brevifolium~ Mimosa spo~ Lemaireocereus, Myrtillocactus y Opun

~ sppo sobre basaltos~ Neopringlea integrifolia y Flourensia 

laurifolia prevalecen a menudo sobre calizas y margas al ponien

te y al sur de la Llanura.de Rioverdeo 

Un estrato inferior p de 008 a 2 m de alto p es también carac

terístico~ Generalmente domina en ál Karwinskia mollis, especie 

que al igual que Neopringlea integrifolia 9 nunca se ha visto que 

falte en el matorral submontano de San Luis Potosio otros arbus

tos propios de este estrato song 

Acacia angustissima 

Agave asperrima 

AmYris madrensis 

Astrocasia neurocarpa 

Braheadecumbens 

Búrsera fagaroides 

Casimiroa Pringlei 

Cassia potosina 

Cordia globosa 

Croton Cortesianus 

Croton Torreyanus 

Dalea tuberculata 

Eupatorium longifolium 

Eupatorium spinaciaefolium 

Hyptis albida 

Jatropha dioica 

Krameria cytisoides 

Lantana camara 

Lasiacis divaricata 

Lippia Berlandieri 
I 

Machaonia Coulteri' 

Morkillia mexicana 

Opuntia imbricata 

Pithecolobium leptophyl1um 

Rhus pachyrrhachis 

Salvia lasiantha 

Sida Palmeri 

Vernonia obtusa 

Ximenia parviflora 

Zexmenia lantanifolia 



4. Matorral submontano, cerca de Cerritos; destacan 
ia laurifolia, Pithecolobium brevifolium. ---

Fig. 15. r'Iatorral submontano, con Helietta parvifolia, 
Pi thecolobium brevifolium, 11yrtillocactus geometrizans, 
Lemaireocereus sp.; al S de San Nicolás Tolentino. 
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El estrato herbáceo, cuyo desarrollo se encuentra en e:s,tre

che. relaci6n con la incidencia de las lluvias, es generalmente 

'exuberante en las comunidades abiertas, particularmente en,Jas 

que intervienen las cactáceas grandes, como Lemaireocereus,: 

. Myrtillocactus, ·Opuntia; en los matorrales cerrados tambi'n<su~ 

le formar una carpeta casi continua, pero de mucho menor alt~

ra, complejidad y volumen. Entre las que lo componen se encuen

tran muchas especies, cuya presencia o abundancia es con segur! 

dad el resultado de disturbio: 

Acacia angustissima 

Acalypha spp. 

Aristida adscensionis 

Asta Schaffneri 

Ayenia pusilla 

Barroetea setosa 

Blainvillea tampicana 

Boerhaavia caribaea 

Boerhaavia intermedia 

Bouchea prismatica ~ 

Bouteloua curtipendula 

Bouteloua radicosa 

Bouteloua trifida 

Brickellia spo 

Bulbostylis capillaris. 

Calea albida 

Cheilanthes lendigera 

Commelina spp. 

Cyperus aristatus 

Cyperus spectabilis 

Dalea brachystachys 

Desmodium sp. 

Digitaria leucites 

Drymaria Fendleri 

Eragrostis cilianensis 

Euphorbia sppo 

Evolvulus alsinoides 

Florestina tripteris 

Gomphrena decumbens 

Heliotropium confertifoliUDi 

Heteropogan contortus 

Heterosperma pinnatum 

Hilaria cenchroides 

1antana hispida 

Lantana involucrata 

1eptachloa dubia 

Loeselia caerulea 

10eselia ciliata 

Margaranthus solanaceus· 

Melampodium divaricatum 

Menadora Coulteri 

Mitracarpum sp. 

Muhlenbergia confusa 

~ dichotomum 

Oplismenus hirtellus 

Opuntia dumetrorum 



Oxalis SPCl 

Oxybaphus comatus 

Pectis prostrata 

Perezia runcinata 

Plumbago pulchella 

Plumbago scandens 

Portulaca parvula 

Priva mexicana 

Salvia coccinea 

Sclerocarpus uniserialis 

Selaginellarupestris 
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Setaria geniculata 

Setariopsis auriculata 

Sida rhombifolia 

Spermacoce verticillata 

, Trichachne insularis 

Tridax procumbens 

Tridens grandiflorus 

Turnera diffusa 

Valeriana sorbifolia 

Viguiera dentata 

Zinnia multiflora 

Como rupícolas en este tipo de vegetaci6n a veces existen 

Hechtia spo~ Echinocereus pentalophus~ Opuntia stenopetala, 

Agave sPp. 

Las plantas trepadoras son poco abundantes en el matorral 

submontano; casi en' su totalidad se trata de especies herbá

oeas: 

Cardiospermum halioacabum 

Cynanohum spp. 

Diosoorea convolvulacea 

Ipomoea spp. 

Nissolia platyoarpa 

Passiflora spp. 

Sarcostemma ~po 

Smilax bona-nox 

De las epifitas fanerogámicas s6lo es freouente la xer6fi 

la Tillandsia recurvatao 

El número relativamente grande de especies que se citan 

en las listas se debe ala .. circunstancia de q1!lle las comunida

des que se agrupan .en este tipo de vegetaci6n son muy..varia

bIes y normalmente en una localidad determinada no conviven 

más de 25 a 35% de l~squ.e.se citaron. A pesar de ello. entre 

las di~tintas asociaciones .. existe una liga fison6mi.ca, 'florí~ 

tica y ecol~gica ma~cada. 



En la regi6n limítrofe con los Estados de Guanajuato y Que

rátar~~ en las laderas (p~eferentéfuénte de exposici6n sur) de 

profundas barrancas del rio Santa Maria y de sus afluentes apa.~ 

recen algunas plantas que no se han encontrado en otras locali

dades y que parecen ser caracteristicas de los cañones de los 

cursos, superiores de los afluentes del Panuco:: 

Ayenia rotundifolia 

Bursera microphylla 

Fouguieria sp. 

Lemaireocereus Dumortieri 

Neobuxbaumia polylopha. 

Plumeria rubra 

Pseudosmodingium multifo1ium 

A lo largo dé las vias de drenaje, en el fondo de los caño

nes y de los arroyos, a al ti tudes inferiores de 1200 m, apare-.. 

cen ademas diversos elementos term6filos propios del bosque trQ 

pical deciduo, como por ejemplo Croton niveus, Harpalyce ~

rescens, Parmentiera edulis, Phoebe tampicensis, Phyllostylon' 

brasiliense. 

La vegetaci6n de los suelos arenosos yhÚffiedos de las ori

llas de los ríos y de los arroyos se caracteriza esencialmente 

.. por la presencia de las siguientes especies leñosas: 

Bumelia laetevirens· 

Ficus cotinifolia 

Juglans molJLis 

Peltostigma pteleoides 

Pistacia mexicana 

Platanus glabrata 

Prosapia juliflora 

Salix chilensis' 

Taxodium mucronatum 

Acacia constricta 

Acacia farnesiana 

Baccharis.glutinosa 

Bauhinia Ooulteri 

Brickellia laciniata 

Capsicum frutescens 

Chiococca alba 

Eupa tori um spinaciaefo li unl'~~~~·:~,,· 

Heimia salicifolia ',:"~.;;¡,; .. 
. ,.. '~.:.': ~~". ' 

Nicotiana glauca 
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" Las de la primera columna son generalmente de port~ arb6reo, 

pero nunca forman verdaderos bo~ques y no son raras las distan

cias de 200 m entre un árbol y litro. 

Los matorrales secundarios derivados de este tipo de vegeta

ci6n son con frecuencia do~inado~ por Karwinskia mollis, Acacia 

farne siana, A. penna tulá, A. Bertp.ndieri, Flourensia laurifolia 

o Dodonaea viscosa. Otros arbustos frecuentemente encontradosen 

estos matorrales sont 

Acacia amentacea 

Acacia constricta 

Brickellia veronicaefolia 

Brongniartia intermedia 

Brongniartia Palmeri 

Capsicum frutescens 

Casimiroa Pringle~ 
I 

Citharexylum Berlandieri 

Colubrina Greggii 

Cordia Boissieri 

Croton ciliato-glandulosus 

e) Mezquital extradesértico 

Croton Cortesianus 

Dalea tube~culata 

Diospyros Palmeri 

Hyptis albida 

Indigofera suffruticosa 

Opuntia imbricata 

Randia rhagocarpa 

Sebastiania Pavoniana 

Tecoma stans 

Trixis radiata 

Zanthoxylum fagara 

Este tipo de veget'aci~6n debería incluirse quizás dentro de 

la categoría de bosque ~spinoso, como en cierto modo lo propo

nen Miranda y Hernández Xolocotzi Cop. cit.). Será posible'so

lucionar este problema una vez que se conozcan mejor iJ.oristi

ca y fison6micamente las diferentes comunidades de cl:imasemi

-árido de M.~xico, 'así, como 'la e cología de múltiples variedades 

y eoótipos del complejo Prosopis juliflora, . que son de las pla!1 

tas más extendidas en ~l país. 

En "el :presente trabaj o' se' ha optado por mantener el mezqui-
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extradesártico como tipo de vegetaci6n separado, debid~ a 

el bosque de Pi thecolobium flexicaule y Phyllostylon. m-:-. 
siliense de la Planicie Costera de San Luis Potosi (reconooi

do más arriba oomo bosque espinoso) es fison6mioa y floristi

oamente muy distinto de los mezqui:tales de la Al tiplanioie, 

habiendo además entre ellos una pronunciada discontinuidad 

eco16gica y de distribuci6n geográfica. En Tamaulipas parece 

existir una amplia zona de 'transici6~ entre ambos tipos de 

bosque y estudios más detallados de la vegetaoi6n de aquel E.§. 

tado arrojarán probablemente mucha luz al mencionado proble~ 

ma. Cabe recordar en este sitio la e xistencia de mezquitales 

aislados en el área del bosque espinoso de la PlanicIe Coste

ra, en condiqiones edáficasespeciales, pero al mismo tiempo 

es preciso notar que floristicamente el mezquital extradesér

tico de San Luis Potosí guarda relaciones mucho más estrechas 

con los matorrales desérticos que con cualquier otro tipo de 

vegetaci6n. 

El mezquital extradesértico en la zona estudiada se desa

rrolla generalmente en condiciones climáticas más o menos an! 
logas a las propias del matorral submontano, pero ocupa los 

terrenos planos o poco inclinados, caracterizados por un sue

lo profundo. Existe tambián en algunos lugares de climas más 

áridos, donde la falta de precipitaci6n es compensada por un 

nivel freático permanente o temporal al alcance de las raices 

de Prosopis. El suelo correspondiente es en muchos casos osc~ 

ro, casi negro, moderadamente rico en materia orgánica, aun

que a 'veces con un horizonte de caliche más o menos definido 

a 1 a 2 m de profundidad. 

Tales oaracterísticas de suelo y olima hacen que el área 

del mezquital extradesértico esté en gran parte ocupada par~~~': 

fines de agricultura, por lo cual su existencia en muchos si,:-:,. 

tios es más bien hip6tetica o potencial. Lo único real en es

ta.s áreas 'son algunos árboles de Prosopis aislados (fig. 11}.:~· 
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que los agricultores' acost:rumbran dejar con frecuencia en 10.,s 

campos de cul ti vo -, cuando no se practica el riego. Las zonas. no 

cultivadas se ut;lizan'para una ganadería extensiva y además 

el mezquite se emplea ampliamente como maderable, combustible 

Y' para fines de construcci6n. 

El bosque de mezquite tiene un' estrato arb6reo de 6 a 10 m 

de alto, de densidadvar~able, pero que en condiciones de sue

lo sin exceso de saies con frecuencia cubre de 60 a 90% de ,la 

superficie~ Prosopis juliflora jtiega ~iempre el papel de domi

nante Y muchas veces es el árbol exclusivoo, Los otros componen, 

tes del estrato aveces presentes son: Acacia farnesiana, ~

maireocereus spo Y tueca filifera o Tillandsia r e curva ta suele 

ser muy abundante sobre las r amas del mezqui teo Prosopis pier

de sus hojas por esp'acio de unas cuantas semanas durante el p~ 

ríodo seco del año. 

Los arbustos de 1 a 3 m de alto rara vez forman un estrato 

continuo y frecuentemente cubren s6lo O a 30% del suelo; mu

chos de ellos son espinosos y la abundanci~ de algunos parece 

estar relacionada con la intensidad del disturbio: 

Acacia farnesiana 

Aloysia lycioides 

Ayenia sp. 

Celtis pallida 

Citharexylum Berlandieri 

Condalia lycioide,S 
¡ 

Condalia mexicana 

Croton Cortesianus 

Croton' sp. 

Iresine Schaffneri 

Koeberlinia spinosa 

Lycium spo 

Mimosa biuncifera 
-.f 

Mimosa monancistra 

Myrtillocactus geometrizans 

Opuntia imbricata 

Opuntia (Platiopuntia) sppo 

Salvia melissodora 

Ximenia parvifl Óra' 

El" des'arrollo y la composición del' estrato :'herbáceo son 

algo'variables Q Én algunos mezquitales existe una carpeta per~ 



Fig. 16. Mezquital extrades~rtipo, cerca de Rioverde 
tacan Prosopis juliflora y Buchloe dactyloides. 

Fig. 17. Arboles aislados de Prosopis juliflora en medio de un 
campo de cultivo, que se interpretan como vestigios del anti
guo mezquital extradesértico; cerca de Paso de, San Antonio. 
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naje es más o menos eficiente, no hay exoeso de sales, en el SU! 

lo, llueve un promedio .. de más de 500 mm al año y existe abundan 

te agua para riego, por lo<..;oual gran parte de la s uperfioie se 

utiliza para la agriculturaoLa zona oentral y boreal de la 

nura son climáticamente' más áridas, oon mal drenaje y con exce_ 

so de cloruros y sulfatos en el suelo; consecuentemente el mez

quital ha sido más respetado. Este mezquital es generalmente m~ 

nos denso y en suelos particularmente salobres o yesosos la den 

sidad de Prosopis dlsminuye aún más, hasta dejar lugar en algu

nos sitios a la predominanoia de la vegetaoi6n herbácea. Yucca 

filifera, Lemaireocereus sp. y Juniperus monosperma var. graoi

lli pueden ser los oomponentes adicionales del estrato arb6-

reo. Los arbustos más frecuentes son: 

Celtis pallida 

Koeberlinia spinosa 

Lycium carolinianum 

Maytenus phyllanthoides 

Opuntia imbricata 

Opuntia leptocaulis 

Opuntia '(Platyopuntia) spp. 

La densidad de ~laytenus y, de Juniperus llega en algunos si

tios a ser importante 9 

'En la vegetaci6n son normales ha16fi tas (primera columna) y 

gips6fi ta.s " (segunda columna), como por ejemplo.: 

Atriplex abata 

Atriplex Pringlei 

Distichlis spicata 

Geissolepis suaedaefolia 

Sesuvium portulacastrum 

Sgo~obolus Nealleyi 

Suaeda mexicana 

Bouteloua Chasei 

D~cranocarpus parviflorus 

Flaveria sppo 

~1uhlenbergia Purpusii 

Viguiera dentata 
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oubre oasi todo o todo el suelo (rig. 16). 
mayor parte de los oasos hay un gran número deVhierbas vi 

hemioript6fitas, ouyas partes ááreas desapareon en la ~p~ 

Existen también muohas anuales e inolusive anuales de 

(Nama sp., Lobelia divaricata) que prosperan en los 

años y en los sitios en que la ausencia de heladas es simultá

enea oon una mayor provisi6n de agua. Las siguientes plantas he!:, 

"':báceas suelen encontrarse con mayor frecuencia, 

Abutilon sp. 

Aoalypha Poiretii 

Acalypha sp. 

Ambrosia pSilostachya 

Bouteloua trifida 

Buohloe daotyloides 

Commicarpus scandens 

Eragrostis cilianensis 

Eragrostis sp. 

Gomphrena decumbens 

Heliotropium spp. 

Lantana involucrata 

Leptochloa dubia 

Melampodium divaricatum 

'Muhlenbergia monticola 

Las trepadoras incluyen: 

Boussignaultia ramosa 

CYnanohum sp o 

Ipomoea spp. 

Oxybaphus comatus 

Panicum capillarioides 

Parthenium hysterophorus 

Pectis pros trata 

Plumbago scandens 

Rivina humilis 

Sanvitalia procumbens 

Setaria genioulata 

Setaria macrostachya 

Sida neomexicana 

Sporobolus Wrightii 

Teucrium cubense var. laevigatum 

Tidestromia lanuginosa 

Zaluzania triloba 

Maurandya Barolaiana 

:Maximowiozia tripartita 

Casi toda la Llanura de Rioverde está o ha estado 

un mezquital arb6reo. En la parte sur de la 



. .a.d emás de J 

Aphanostephus humilis 

Bahia Sohaffneri 

Btichloe daotyloides 

Euphorbia sppo , 

Gutierrezia glutinosa 

l~9 

Lobeliadivaricata 

liama sp. 

Salvia sp. 

Setaria maorostaohya 

Zaluzania triloba 

. En la regi6n del manantial de la Media Luna, así oomoentre 

''labIas, ~an Ba.rtolo y La Angostur-;á:, dentro de la misma Llanura 

de Bioverde, se desarrollan los oomponentes de una f16rula, mu

ohos de ouyos oomponentes son aparentemente' end~mioos de la~Ll.! 

nura~. En su mayoría son. plantas que creoen en suelo húmedo y'ij. 

orillas de charcos: 

Androsaoe cinerasoens 

Baecharis sp. 

C!astilleja ni tricola 

Cirsium excelsius 

Eryngium Pringlei 

Geissolepis suaedaefolia 

Oldenlandia Pringlei 

Polygala turgida 

Psilolaemus revolutus 

Verbesina potosina 

Viguiera potosina 

Xanthooephalum ~~~-.-~~ 

Estas plantas rep~esentan quizás reliquias de la flora :de .. 

orillas del antiguo lago_o J.. este respecto llama ta.mbi~nlá 

a tenoi6n la p:r.es,enoia en suelo húmedo salino de Spartinaspa.r'#~fi;;· 

tinae y de :Borriohia frutesoens, que j)unto con Maytenus .:el!l.
llanthoides y Lyoium carolinianum son elementos' oar~cterísti-':~;'.~; 

'-' , : . 

oos de lª vegetaci6n haleSfi ta costera. . ···:~~~:;~t1,; 

No existe una separaci6n neta. entre el mezqui tal extrade';';>'~3t .. 

. ~rtioo y el matorral .desértico micr6fi.lo, enoontrándose e%l'~:;~~':t~L;. 
terreno todos los grados intermedios, ya que ambos' tipos . de~v!.:,:!: 

ci6n son florístioa. y eoo16gioa.men~e similares y existi!Í' 

'reas.c(),ntiguas. El paso de uno a otro se efeotúa 
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de un continuo oo Por el c9ntrario las eootonías oon el matorral 

submontano son bien marcadas y oasi siempre localizadas en 

franjas angostas de terreno. 

La vegetaci6n secunda.ria característica. de los lugares que 

antiguamen~e sostenían un mezquital extrades~rtico es predomi_ 

nantemente de tipo herbáceo y se caracteriza por muchas espe

cies ruderaleso Parece ser que la reouperaei6n del mezquital 

se realiza sin muchos estados arbustivos intermedioso ~n el c~ 

so de m,zquitales de suelos 'salobres la suoesi6n se efect~a a 

travásde un esta.do de ha16fitas herbáceaso 

f) Matorral desértioo micr6filo (incluyendo izotales) 

Este tipo de vegetaci6n ocupa aproximadamente el 38% de, 

la. superficie del Estado de San Luis Potosí ~ por lo cual "resul 

ta ser el más ampliamente extendido y particularmente intere

sante o Fu& llamad~ primi ti vamente '·ma torral desértico aluvi~l tt 

(~zedows~i, 1956) y 'cor~esponde en p~rte al "Central Plateau 

desert scrub u y al uChihuahuan desert shrubt.~ de Mul1er (1939 y 

1941 , respectivamen~e), al :t~.de'a:ert shrub" de L.~ueur (1945) 9 

en p~rte al ttmatorral de~sérticott y al nchaparz:~llon de Gentry 

(1951) y coincide con el "creosote bush desert" de Leopold 

(1950>. • 

El' matorral des'rtico micr6filo se disting:ú.e por la p:redo

minanc~a de elementos arbustivos de hoja o' foliolo pequeño y 

es pr~pio de lbs terrenos planos y p~rtesinferi~res de los 'c~ 
rros de una. gran zona. del Altiplano, . carac·terizada por un cli

ma francamente árido o La. delimitacJónde esa. zona resulta des-
", .": . 

gracia~amente algo difícil, pues particul&rmeri~e hacia. el sur~ 

la:disminuci6n deJl.~ aridez es, muy p~ulatinay la. vegetaci6n 

cambia . .en f~rma progresiv&9 Si bien en el norte del Estado se 

presenta el 'matorral desértico característioo, hacia el sur

-oesté existen muchas formas intermedias 'entre é,ste y el mez-
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quital extradesértico. ~a inclusi6n de estas ~ltimas dentro del 

matorral micr6filo podría objetarse desde varios puntos de vis

ta, pero se ha optadq por considerarlas como parte del mismo,· 

par~ los fines del presente trabajo, debido a las siguient~s 

oausas: 11 la existencia de un gradiente evidente entre los dos 

extremos mencionados, y 21 la necesidad de inoluir las oomuni.d~ 

des del s;¡.' del Estado en alguna. parte, puesto que no se justif! 

oaba la distinci6n de un tipo de vegetaoi6n por separado. Quizá 

ouando se conozca mejor la vegetaoi6n de Guanajuato y de Quer&

taro, ser' posible resolver esta situación en forma' más adeoua

da. 

El matorral des~rtico micr6filo se localiza en la p~rói~n 

correspondiente al Altiplano de San Luis Potosí a altitudes en

~re 1000 y 2300 m, pero la elevación sobre el nivel del mar, 

desde luego, no es limitante en cuanto al desarrollo de este ·ti 
po de vegetación. Lo curioso es que su composición y aspecto.no 

varían gran cosa en funci6n de la altitud, de lo que sedespre~ 

de que la mayor parte de sus componentes está adaptada a vi~ir 

dentro de límites amplios de la tempera.tura. Las temperaturas: 

medias anuales de los puntos extremos en San Luis Potosí son 

_aproximadamente 16 y 220C. laas heladas ocurren durante 3 a 4 JI.!, 

en l~s partes ali;as, mien~ras que a. los 1000 m pasan a ve-o 

inviernos enteros sin qUE! la temperatura baje de OoC. 'En la 

zona septentriona.l del ~stado llega a neva.r a veces. Cambios 

bruscos de la temperatura de 200C y más no son raros en l.o~!.«!I

ses de invierno. La precipitación registra.da en diferentes loc,!! 

lidades es de 210 a 500 mm. ::p¡e 1 a 11 meses al añ,o , en prom~~':.:. 

dio, son secos, p~ro de h~cho pueden pasar a veces 18 meses~.!~ 

que llueva en forma apreciable. Las fórmulas climáticas corre~-

pondientes son BSkwg, B~hwg, BWkwg, BWhwgo 

Los suelos propios del matorral desértico ~ior6filo son~~a~ .. 

raoterísticamente de origen aluvial, d.escansando sobre dep~si-d:::,._ 

tos profundos acumulados en los fondos de valles o 
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o bien sobre depósitos más someros y algo pedregosos de las 

ciones i.nferiores de los abanicos aluviales, en las bas:es de 

oerrosO' Suelen ser pOlbres en materia orgánica (2 - 4%) 
lor más bien claro, entre gri"sáceo y rojizo o castañoo 

ra es variable t pero en la mayor pa.rte de los c asos~ arenosa; 

reaoci6n por lo comán ligeramente áoida a ligeramente alcalina" 

(pH 6 - 8)0 A profundidad variable suele haber un horizonte de 

induración, que es esencialmente ferruginoso en el caso de los 

suelos de derivaci6n riolítica, o compuesto de ca(c0
3
)2 cuando 

la roca madre que contribuy6 a su formaci6n fu~ de tipo oalo'

reo o ~a oantidad de hojarasca es pequeña y ésta cuando 

encuentra principalmente debajo de los arbustos~ 

Los efectos del factor humano sobre el área del matorral de

sértico micr6filo han sido de una intensidad relativamente poco 

significativa? aunque la situaci6n varía de un lugar a otro. La 

agricultura en general es de poca cuantía p excepci6n 

na.s de ri~go o de zonas que pOJr su si tuaci6n topográfica resul-

tan privilegiadas en cuanto a las posibilidades de recibir agua 

adicional a la obtenida de la prec~pitaci6n~ Todas estas super!! 

cies en conjunto no llegan a abarcar el 5% del ~reao El pastoreo 

es m~s imp~rtante~ pues se realiza casi en todas partes 9 y 

mina el ganado cabrío, cuya influencia sobre la vegetaci6n es 

apreciableo En cuanto a la explotaci6n de especies silvestres~ 

cabe mencionar en primer lugar el uso del mezquite (Prosopis ~

liflera) para fines de construcci6n y como combustible o Con este 
" - " 

'. ,,' ... ,,' ~. . 

último fin se usan tambi~n otras espe.cies leñosas, incluyendo 

Larreao En algunas 4reas donde abunda el maguey (Agaveatrovi

~~~s)~ éste se utiliza como materia prima para la e1aboraci6n 

"de~" m~zoa1." ... "Diferentes especies de nopal (Opuntia (P1atyopun

tia») son comestibles y forrajeras~ En gener~ipuede observarse 

qu~ dentro del m~torral desértico "micr6filo p el a~ento de la 

aridez va"correlaoionado con la atenuaci6n de los efectos de la 

influencia del hombre9 oircunstancia que se debe por una parte 
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a la disminuoi6n de la densidad de la poblao~6n humana, 

, mo a la disminuci6n o ausenci~ oompleta de las especies 't~l!~; 
a medida que seempobreoe y simplifica el manto vegetal~ 

Desde el punto de vista de su fisonomía, este tipo de vege

taci6n puede presentar algunas variantes, de las cuales las más 

significativas son las siguientes .. Wn matorral abierto de 0 •. 5 a 

1.2 m de altura, compuesto de una s61a dominante, y muchasve~ 

oes sin la intervenoi6n de otras espeoies arbustivas, pareoe 

ser el reflejo de condiciones especialmente desfavorables en 

o~a.nto a la provisi6n de agua. 1:0s ~rbu.stos no cu'br'en sino el' 5 
a 25% de la sup~rficie y las plantas herbáceas son escasas. Por 

otra parte ex~sten matorrales altos o casi bosquecillos (de 2 a 

4 m de alto), que incluyen numerosas especies leñosas y herbá

oeas de formas bio16gioas diversas, cubriendo los arbustos has

ta 50% o algo más de la superficie, lo que representa el otro 

extremo de las oondiciones de humedad. Un estrato de eminencias [,-

aisladas (Yucca spp.), hasta de 6 m de alto, existe oon muoha 

freouenoia en el matorral desértico micr6filo de San Luis PotQ

y en ciertas localidades su importanoia puede llegar a ser 

grande, que la comunidad presente la forma de un "bosque" 

abierto de Yueca, de aspeoto muy peculiar, pero de oomposic~6n 

florístioa análoga a la de un matorral típico (fig. 18). ~l es-

herbáoeo sufre cambios feno16gioos notables, pues en la 

seca desapareoe con frecuencia por completo, y su desarr.2, 

llo,espesor e importancia cambian de año a año, en funoi6nde 

y de la incidencia de las lluvias. Por otra par

te, sin embargo., existen sitios, donde debido a ciertas oondi

edáfioas, puede existir una carpeta perenne de gramínea~ 

,de los arbustos. Todo tipo de condiciones intermedia.se,!! 

re, las ouatro variantes deseri tas puede encontrarse en el te=" 

'e.no , y en realidad las condiciones intermedias son muchom's 

que ].a,sntípioas'~. :gn un s610 valle existe casi siem.-. 

una variante del matorral des'rtico micr6filo, yel; 
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,p,aso de una a otra puede ser brusoo o gradua.l, en relaoi6n Oon 

los factores fisiográfioos y edáficos. La influencia. directa 

del olima tambi~n deja reconooerse olaramente en su distribu_ 

oi6n, pues 'el ma.torral ba.jo y abierto aumenta su frecuencia y 

área ooupada hacia el norte, en funci6n del aum.e~t~~!,~e la ari_ 

dez, y a expensas del mato~ral alto y más denso, cuya distrib~ 

ci6n es cada vez más restringida a lo largo de este gradiente. 

El tamañ~ de hoja (o foliolo) de la gran mayor!a de las e~ 
pecies del mátorraldesertico micr6filo oorresponde alas cate

gorías de leptofi~ia y nanofilia~ En cuanto a la persistencia 

de la hoja, una parte de los arbustos pierde OQ.n regularidad 

su follaje durante un p:eríodo variable t pe,ro generalmente bre

ve (1 a 4 meses):; otros son perennifolios o al menos facul tati,~ 

vamente pereru:nifolios, pues en ~pocas de sequía larga y pronun

ciada plantas como Larrea, Flourensia, Celtis, ~ondali.a y algu

nas o~ras pueden perder parte o la totalidad de sus 6rganos fo

tosint~tioos. Plantas afilas, roset6filas y suculentas son fre

cuentes, pero s~ abundancia disminuye notablemente con el incr! 

mento de la aridezo En forma semejante se comportan también las 

herbáceas perennes, incluyendo las trepadoras y las epifitas •. 

/ En el caso de la variante más exuberant'e del matorral desé!, 

/ tico micr6filo puede dIstinguirse la siguien,te estructura. El 

estrato más alto (4 a 6 m) es el de eminencias, que salvo casos 

especiales son muy aisladas (1 a 5 pies por hectárea), en el 

cual intervienen principalmente Yuoca filifara o Y. decipiens; 
. '. . 

esta última substituye a la primera en el extremo occidental 

del Estad:0o- ~demt!s9 en escasas localidades existen Schinu.s !!2.

~ o Lema.ir~oceraus spo, -que Al.canz.anla--~ma...-.al-turall' 
.. - .\ "~.:.' .' . . ~\~ 

El estrato dominante ese l_-arbusti·vo superior, de 2 á B. m o't~\' ,. " 

de al too. J..a especie niªS abundante en él es Prosopis juliflora: 

que. presta.·_ su fi~onomía á. la comunidad, por lo oual se trata 
, -

de un mezquital; otros arbustos muchos m~nos importantes son; 



Acacia oonstrieta 

Acacia farnesiana 

Acaoia tortuosa 

Aloysia lycioides 

Berberis pinifolia 

Casaia Wislizeni 

Celtis pallida 
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Condalia lycioides 

Lyoium barbinode 

1yoium Berlandieri 

Myrtillooaotus geometrizans 

o.puntia leucotricha 

Opuntia streptaoantha 

Yucca filifera 

Las ramas de Prosopis y de algunos otros arbustos enoeasi~ 

nes están densamente cubiertas por la epifita t.ITillandsia reour-

~o 

El estrato arbustivo inferior, de 0.4 a 1.5 m de alto~ ~n-
f 

oluye casi siempre a.Larrea divaricata, y oon frecuenoia a "!!.!!-
... , , 

rensia cernua como d~minantesJ además suelen encontrarse ahíe 

Agave atrovirens 

Atriplex canesoens 

Castela tortuosa 

Citharexylum brachyanthum 

Condalia mexicana 
.• ; ." t· 

Condal!. spathulata 

Dalea tuberculata 

Gymnosperma glutinosUm 

Iresine Schaffneri 

Jatrophadioica 

Koeberlinia spinasa 

Mimosa biunoifera 

Mimosa Zygophllla 

opuntia cantabrigiensis 

Opuntia imbrioata 

Opuntia leptooaulis 

Opuntia microdasys 

Opuntia tunicata 

Parthenium inoanum 

Prosapis 4uliflora 

Rhus micrciphylla 

Salvia ballotaeflora 

Viguiera stenoloba. - , 

Varias especies de lfquenes viven epifíticamente sobre las 

ramas de muchos arbustos~ 

En cuanto a lOf3 c~mponei,ltes del estrato herbáceo,puedEtll 

distinguirse dos nichos eco16g:i.cos distintos, ha,bi tado.s 

uno de ellos por elementos oaraoterísticos. Un grupo de 
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tas se halla preferentemente en los espacios vacíos que dejan 
I 

entre sí los arbustos, en cambio otras suelen enéontrarse en 

torno o al abrigo de 10's mismos, . donde gozan de un microcliIlla 

más favorable y de mayor provisión de materia org~nica en el 

sue1Q; en el caso de arbustos bajos y espin~sos, ~stos les 
10f,-l )() ¿,¿v;·doYv;. , 

ofrecen también protecei6n oontra los predadores. El desarro_ 

llo de las plantas herbáceas, propias del suelo expuesto de 

los olaros entre los arbustos depende en mucho mayor grado de 

las f1uotuaoiones del clima y predominan en ~1 oasi siempre 

las espeoies anuales, ouyas poblaoiones osoi1an notablemente 

de año a año" En oambio, en el habitat protegido hay n.umero

Sas perennes de períod9 vegetativo relativamente largo o En la 

s~guiente l~sta de espeoies ~4.s oomunes la columna de la iz

quierda oorresponde a las plantas del primer grupo y la de la 

dereoha a las del segundo:, 

Aplopappus venetus 

Aristida adscensionis 

Bahia absinthifolia 

Bouteloua barbata 

Buchloe dactyloides 

C~ldenia oanescens 

Coldenia Purpusii 

Conyzaspo 

Dyssodia pentachaéta 
.. ,j ... 

...", -- '" .... 

D:yss¡odia. setifolia 

'Eragroátis' cilianensis 

Euphorbia $ppo 

FÍo':t-és tina tri p teri s 

Gutierrezia glutin0sa 

Kallstroemia hirsutissima 

Lesguerella Fendleri 

Muh1enbergia villiflora· 

Acleisanthes spp. 
'" • " • : ,l" 

Aphanostephus humilis 

Chenopodium Fremontii 

Drymaria Fendleri 

Eche\eria sp. 

Muhlenbergia monticola 

Oxa1ia diohondraefolia 

Oxybaphus comatus 

Ri vina" humilis 

Setaria maerostaehya 

Solanum riigtum 

Stipa eminelis 

Talinopsis frutesoens 

Teuoriumoú"bense varo 

Trichachne californioa 

Zaluzania-triloba 



~ hispidum 

Parthenium·bipinnatifidum 

Peganum mexieanum 

Perezia B!.!!! 

Perezia Parryi 

Portulaea parvula 

Scleropogon brevifolius 

Sphaeraleea.hastulata 

Sporobolus Wrightii 

Tidestromia lanuginosa 

Tridens pilosus 

Tridens pulchellus 

Zinnia pumila 

Entre las primeras destacan, adem~~~ varias rastreras, por 

ejemplo: 

Allionia incarnata 

Cuseuta spo 

Dichondra argéntea 

Dyschoriste decumbens 

Euphorbia spp. 

·Evol vulus alsincr>id-es 

Sida prooumbens 

Entre las segu.ndas, en oambio, hay algunas trepado;t;&S, .CGBtO 

Clematis Dr~ondii" Cynanohum sp., Maxi~owiozia tripart:L~,. 
- . ." -. .. .: . ." ., ... ~. -~ 

Algunas Caotáceas pequeñas pueden ser también looalmente 

frecuentes, por ejempl,?: 

Ariooarpus S:ppe 

Coryphantha. spp. 

Echinooereus sppo 

Ferocactus latispinus 

Mammillaria Sppe. 

stenooactus sp. 
• .'.". ... ~". '. ,_ .: "O :. 

Thelooaotus 
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Un estrato rasante está eonstit~ido por algunas algas (Nostoc), 

líquenes orustáceos y una especie de hep4tica, cubriendo algu

nas veoes oonsiderables superfioies de suelo descubierto, parti 

cularmente en años de escaso desarrollo del estrato herbáoeo. ¡ 

En el oaso de la variante más pobre se trata de un matorral 

mon6tono de Larrea divarieata o de Larrea divarieata y Flouren

sia cernua, frecuentemente oon un estrato inferior de Zinnia 

pumila. Prácticamente todas 10,s arbustos tienen la misma altura 

y las herbáoeas perennes son escasas. En ciertos oasos extremos 

se ha~observado solamente la existencia de Larrea y Allionia 

incarnata. Flourensia es particularmente importante en la Plan! 

cie Occidental~ donde a menudo aotúa como ca-dominante y en oc~ 

siones excluye a Larrea. En esa zona con frecuencia existe un 

gran número de gramíneas perennes (Sporobolus Wrightii, Buohloe 

daetyloides, SclerQPogon brevifolius p Muhlenbergia villiflora p 

Tridens"pulcheil~s9 B~utei~~a" spp~), que" en años lluviosos des,! 

rrollan una carpeta casi continua dabajo de los arbustos~ Plan

tas bajas (1 - 105 m) de Prosopisjuliflora también pueden for

mar parte de este tipo de matorral, al igual" que Cactáceas 

(Opuntia canrtabrigiensis, 0 0 leptocaulis)i y algunos otros ele

mentosde los enumerados más arriba. 

Prosapis juliflora parece ser la especie leñosa mejor adap

tada entre las propias del matorral desértico micr6filo a condi 

ciones adversas, c~mo defioiencia de drenaje, exceso de sales y 

de aloalinidad. En tales sitios existen matorrales de Prosepis 

a~xc1usi6n b con pocas ae~mpa~antes arbustivas (fig. 19); una 

mayor in;tensidad ~e los mencionados factores adversos es señal,! 
• ~·1 

da por un mayor" esp~ciamiento de los mezqui tes, que" finalmente 

desapareoen para dar lugar a comuhidades distintas, dominadas 

por plantas " herbáo.eas , gen~ralmente gramíneas perennes .. Estas 

fltimas se describen con m4s detalle en el inciso correspondie~ 

te al zacatal o 



18. Matorral desértico micr6filo de Larrea divaricata 
ensia cernua, con Yucca filifera, cerca de Salado. 

Fig. 19. Matorral desérticomicr6filo de Prosopia jUliflora, 
en los alrededores de Salado. 



Ya se hableS (.ppo l39-14l) de la.transioi6n entre'el matorral 

des~rtioo mior6filo y el mezquital extrades'rtioo. Otro tipo~de 

situaoiones transicionales muy frecuentes san las que sepresen

tan entre el primero y el matorral desártico roset6filo. Estas ~ 

se localizan oasi siempre sobre 100s abanicos aluviales, donde a!!,. 

bos tipos de vegetaci6n suelen ponerse en oontaoto. ~uando el ab~ 

nico aluvial es grande y el aumento de la pendiente gradual, el 

cambio puede ser muy paulatino, conviviendo en amplias superti

cies especies característioas de ambas formaciones~ El factord~ 

terminante en estos casos parece ser la textura del suelo y es

peoialmente la abundancia de grava y piedra. 

Transiciones directas entre el matorral des~rtico micr6filo 

y el matorral submontano y el piñonar son mucho más raras de ob

servarse. Son relativamente extensas, en cambio, las zo:nas en 

que arbustos aislados de Larrea crecen en medio del -zaoatal, CO~ 

stituyendo la transici6n hacia el ultimo (figo 27). Tales áreas 

son particularmente frecuentes en las regiones de Salinas, Char

cas y Santo Domingo~ 

A las orillas de los cursos temporales de agua apareoen ·al~ 

nos elementos oaracterísticosl Anisacanthus quadrifidus, Bricke-
.. 

llia laciniata, Chilopsis longipes, Maurandya spp., as:! como in.:. 

di~idu~s robustos de Prosopis y Celtis con abundantes epifitas~ 
Los lugares en que hay agua corriente permanente pueden ostentar 

además,. una vegetaci6nde ·Baccharis glutinosa, Heimia salicifG~ 

l:iia e individuos arb6reos de Salix Bonplandiana y .Populus s1>P., 

así como numerosas hidrofitaso 

En cuanto a la suoesi6n, ~sta suele ser atenuada '. o atisente 

en el caso de los matorrales propios de condiciones h:!dricas:más 

desfavorables (comp. o MulJLer, 1940). En el caso de las variantes 

más exuberantes, ~l abandono de cul tiTO o al- desmonte le sigUe:;:' 

comúnmente un estadíó de plantas herbáceas, como Artemisia 

Koltzsehiana, Iva ambrosiaefolia, Franseria confertiflora 

nas más, sucedido de otro de subarbustos de tipo de 
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venetus,:Buddleia seordiOides, Mimosa biuncifera, etc., despu'a 

del oual aparecen los arbustos normales del matorral micr6filo. 

g) Matorral des~rtico roset6filo (incluyendo izotales) 

Este tipo de vegetaci6n fue denominado anteriormente por el 

autor "matorral desértico caloíeola" (R~edowski, 19559,1956). 
Corr~sponde probablemente a~"vegetation on isolated limestone 

sierras" de LeSueur (1945) y en par~e al "cactus desert" de 

Leopold (1950). Es importante por su extensi6n en el Estado 

C1:9%} 'yen particular p;or las especies útiles que inoluye o El 

nombre de la unidad deriva de la circunstancia de que este tipo 

de matorral debe su fisonomia a especies arbustivas o sub-arbu~ 

tivas de hojas alargadas y e~trechas, agrupadas a manera de ro

seta. Entre estas plantas roset6filas pueden distinguirse esen

cialmente dos tipos: las que poseen un tallo (caudex) alargado 

y manifiesto (Yucca, Dasylirion), y las que earegen de tallo vi 
sible y el conjunto de hojas está e~ la base de la'planta (Aga

El Hechtia) .. 

El matorral des~rtico roset6filo ocupa las laderas de los 

cerros oalizos y margosos de diversas zonas de la Altiplanicie 

y desciende a las partes superiores de lo~ abanicos aluvia~es,. 

si tuados en la base de los mismos cerros. En ocas,iones se le 

puede encontrar en lugares de escasa inclinaci6n, pero siemp:re 

y ouando el suelo, contenga abun(l.ante grava y fragmentos de rO,oa 

oali-za. 

El clima propio de este tipo de vegetaci6n es análogo al 

que prevaleoe en las zonas del m~torral des~rtico micrófilo, 

des.ori to en las págs. 140-141. Cabe añadir solamente que su lí": 

mite'altitudinal superiGren San Luis Potos:! aloanza los 2600 

m5 por 10 cual las temperaturas medias anuales se estiman 11e

ga~ hasta ~'alores de ~ 15()C", Tambián es pertinente señalar que 

por 10. eom..m. la ladera de un oerro recibe un poco más de preci-
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pi taoi6n qu.e el fondo del valle contiguo. Esta eircUnstan.ciiií':!i::, 

de ninguna manera es suficiente para explicar la diferencia tan 
marcada entre la vegetaoi6n de ambos substratos. 

El suelo es típicamente poco profundo e interrumpide'per 8~ 

lientes de rocas. Su color varía de grisáoeo a negro y el cant.!, 

nido de materia orgánica es relativamente abundante (4 - 6~~_. 

La reaoci6n es ligeramente alcalina (pH 1 .. 8), el contel'l.~40 -eD: 
carbonato de oalcio, elevado. La textura del material fino va-

l 
ría de arenosa a aroilloso-arenosa, pero en realidad el elemen-

to pred.ominante lo o onsti tuyen la grava y las piedras. Un hori

zonte de induración o ."ealiche tt subyace con freouencia en las' 

laderas y en los abanicos aluviales y a menudo está firmemente 

adherido a la roca madre caliza. 

Los terrenos cubiertos PQr el matorral des~rtico roset6fi1e . 

no se utilizan para la agricultura y sostienen solamente llnag! 

nadería raquítica a base de cabras. Tampoco existen muchas esje 

eies útiles para la construoci6n o para combus,tible. Ab~ndaJl" 

sin embargo,. varias plantas que son o han sido obj eto de expl:o:", 

taci6n intensiva por el h~mbre. Destaoan entre ellas la lechu~ 

guilla (Agave 1echegui1Jla)) y la palma samandoea (Yueca earner¡~

sana),. de cuyas hojas se extrae fibra dura para usos textilesf;~' 

ia candelilla (Euphorbia antiByphilitioa), de ~ª cual se utiiiL 
. ".... ". . . 

za la cera que cubre la epidermis de los tallos; y el guayu~e 

(Partheniumargentatum) t planta que s~ utiliz& intensamen~ie 1iu~":: 
ra1.lt.e la primera mitad de este siglo por BU alto contenidoen.~::.: 

hule. La explotao~6n dl.e las dos úl timas se realiza cortando' la .. 

planta al ras del suele o arrano~ndQla oon una parte de la 

raíz, prácticas que reduoen las existenoias de lªs esp~oies •. ED.':~: 

. el oaso de Yueca y de Agave, se oorta exelus~vamente el "cogó~~:~2{ 
. 110", o sea el conjunto -de hojas tie~nas situado en el eentro-~i}t0E~~ 
de la roseta. Este t ra"tamiento ne es tan perjudiCial y 

',una explotaci9n cH)ntinua; interfiere, sin em'bargo, con 

'c~'n, y posiblemente a la larga tambi~n repercutirá reduei 
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laspoblaei~~es de las plan~asp pues 'stas 8610 se reproducen 

vegetativamente en las condiciones aetuales~ Como ya se intic6 

en otro sitio, el uso intensivo de Yucca p A~~vep Euphorbia y 

Parthenium data de ha.oe varias decenas de años; aunque la últi -,ma planta ya no tiene d.emanda en la a:otualidad~ ~abe recalea~ 

tambié~ el hecho de que 'mientras Agave y Yuccs. se explotan en 

una g~anparte del Estado p Euphorbia p aunque existe en muchos 

sitios~ s610 se corta para uso comercial en el extremo nQ~te 

de la zona estudiadao 

Fison6mioamente dominan en este tipo de vegetae~6n casi 

siempre en forma muy amplia las plantas roset6fi1as que son p! 

rennifo1ias~ y au.n.que entre 108 demás arbustos e'xist61 muohos 

de hoja decidua 9 nunca se pierde el aspecto verde de la forma

ei6no El tamaño de la hoja de la mayoría de los oomponentes v~ 

ría entre la oategoría. de 1eptofilia y la de m~sofiliag Práet! 

camente todas las formas bio16gicas características de las zo

nas áridas de México están representadas aquío 

Desde el punto de vista de su estruetura p el papel primor

dial en el matorral desértico roset6filo le corresponde a.1 es

tr~to sub,arbustivo p que aloanza por lo comtn 20 a· 60 cm de a1-

t~o ~ste estrato cubre oon freouencia m.áe del 50% de la super

ficie '.1" muchafJ veces casi. tod~ el suelo disponible. Las domi

nantes suelen ser una o varias de las tres e species siguien

tes:, Agave lecheguilla.s¡ ~.,striata.s> Hechtia glomerata g todas 

eilas rQset6filas y caracterizadas po~ una exuberante reprodu

coi4n vegetativa 9 fQrma~do gregies o colanias p aveces de va.
ries'metrosde diámetrO$) muriendo gradualmente los individuos 

de l~s]>artes centrales de la. coloniao Otros componentes del 

mismo>eeftrato pueden ser; 

,Callia~dra eriophylla 

.' ~~r~~~,et~~~a m::~~~~a 
DaleaBerlandier1 

:oJ.lea Lloydii 

])alea tuberculata. 

Eehinocaetus visna,a 
." ~, o" ., ~ 
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Echinooereus oinerascens 

Eupatorium calophyllam 

Eupatoriumespin0sarum 

Euphorbia antiayphylitica 

Glmnosperma glutinosum 
:., !' 

Héliotropium. oonfertifolium 
. ~ ;: .. . 

Jatropha o.ioica 

!trameria Navae 

LiBpi~ Berlandieri 

Menadora spp. 

OrthosJ!)henia mexioana, ",'; 

Opuntia miorodasys. 

Opuntia stenopetala 

Opuntia tunioata 

Parthenium argentatum 

Parthenium inoanum 

Viguiera stenolob~ 

Zinnia juniperifolia 

Zinnia pumila 

"Por enoima del estrato subarbustivo pueden distinguirse dos 

estratos superiores: uno de eminenoias; compuesto en forma ex

clusivade Yucoa carnerosana, y otro arbustivo. El primero; 'de 

2.5 a '5 m de alto, puede faltar por completo, pero cuando exis

te posee una importancia fison6mioa sobre8aliente~ pues presta 

a la oomunidad el aspecto de un bf)squeeillo ("palmar J
') (rigo .. ' 

20), attnque desde el punto de vista de la cobertura la partici

paei6n de Yueca es poco significativao 

El estrato arbustiv0 propiamente dioho, que inoluye plantas 

de l a 2 m de alto, rara vez ooupamás de 20% de la sup~rricie. 

'Es el qu.e inoluye un mayor poroentaje de plantas leñosas de'ao

ja deoidua y muchas de hoja gruesa ,de consistenoia coriáoeao' 

Pueden ser frecuentes ah!l 

Aoacia crassif01ia 

Agave asperrima 

Bauninia ramosissima 

Bonetiella anoma1a 

Buddleia marrubiifolia 

Bursera fagaroides 

Casaia Wislizenii 

Croton Torreyanus 
; 

Dasylirion cedros'anum ' 

Dasylirion spo 

!phedra a.~pera 
Eysenhardtia parvifolia 

Ferocaotus Pringlei 

Ferestiera phillyreoides ' 
. , '. 

FQuguieria eampanu~ata 

Fraxinus Greggii 



Goohnatia hypoleuoa 

Karwinskia mol1is 

Krameria cytisoides 

Larraa divarioata. 

Leucophyl1um minus 

Leueophyl1um revolutum 

Leucophyl1um zygophyl1um 

Lindleyella mespiloides 

Lyoium barbinode 

Maseagnia ~ 
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Mimosa zygophYl1a 

Mortonia soaberrima 

Pitheeolobium elastieho 

Prosopisjuliflora 

Salvia ballotaeflora 

~ Palmeri 

S'ophora secundiflora 

Vauguelinia Karwinskii 

Zexmenia gnaphalioides 

Las plantas herbáoeas incluyen también un gran número de es

peciesS) tanto anuales oomo perenneso, Su impQ,rtancia cuanti tativa, 

sin embargoS) no es grande,pues rara vez se encuentra enabundB.E:, 

oia alguna de ellaso Muohas sobrepasan en altura a los subarbus

toso No son raras las flores vistosas 9 predominando entre ellas 

el color amarillo y el morado t : ~ c.ontinuaci6n se oi tan sólo las 

más frecu.entest 

Ageratum corymbosum 

Aristida adsoensionis 

!!i! Sohaffneri 

Bahia absinthifolia 

Bouteloua curtipendula 

C:haetopap]lla bellioides 

Coldenia oaneseens 

Croton oorymbulGSUs ' 

Cyphomeris gypsophilojides 

nanthonia mexicama 

Drymaria F1endleri . 

IlysS0dia setifolia 
. '. ~ 

Ennaapo50nDesvauxíi 
" . , ... 

Florestina tripteris 

Gerardia Gregii 

Heteropogon oontortus 

Hibiscus cardiophyllus 

Hibiacus Coulteri 

Houstonia rubra 

Leptochloa dubia 

Lesguerella spp. 

Linum scabre11um 

Loeselia oaerulea 

Muhlenbergia montieola 

Nerisyrenia eamporum 

Oxybaphus comatua 

Panieum Hallii 
•. '1 • • ~ 

Penstemon lanceolatus 



Fig. 20. Matorral desártico roset6filo, con 
~, Agave striata, Dasylirion sp., cerca de 

Fig. 21 .. Hatorral desártico roset6filo de Agave lechegui
lla, al N de Matehuala. 

---



Setaria genioulata 

Stipa eminens 

Talinopsis frutesoens 

,Tradescantia orassifQlia 

Tragia nepetaefolia 

Tridens grandiflorus 

Tridens pulchellus 

Entre las esolsas trepadoras pueden contarse: Cardiospe-rmum 

halieaoabum, Cynanchum Kunthii, IpoDloea spp., Mandevilla. Kar
~ 

Tambi~n aquí existen numerosas Caotáceas pequeñas, algunas 

semi-enterradas, c9mo por ejemplo: 

Astrophytum myriostigma 

Cor:yphantha spp. 

Eohinocereus peotinatus 

Lophophora Williamsii 

Mammillaria 8pp. 

Neolloydia clavata 

Pelecyphora aselliformia 

~s importante señalar, que, a se~ejanza del matorral 4e8.';-,'" 
':' .. ~.' . 

tioo micr6filo, este tipo de vegetaei&n tambi~n presenta varia-

ciones en funci6n del grado de la aridez. Haoia el sur, d~nte'·· 

por lo general suele llover un pooo más, puede observarse lUla 

. mayor exuberancia, una partieipaci6n de numerosas forma~ b~ol~.

y la ausenoia prácticamente oompleta de Larrea en su~:'~~:"',:c 
posicicSn. En el extremo norte del EstadO, en camoi0, la d~,versl 

dad del matorral desértico roset6filo es menos acentuada; son, 

. freouentes las situaciones CO~ una sala dominante (fig~ 21),";:: 
la gobernadora entra a menudo a formar parte de la eOlilUllidaci~;~~;/ 

Tal expansi6n de Larrea a haoi tata cada vez más diverS0S t e~·~;~~t{:~ 
funei6n del aumento de la aridez, parece ser un fenómeno ~O~:~I~:-. 

. mal, pues también se ha observado en la r~gicSn árida $onoreñ.~f~:·" 
-:_~~:::~~?.s¿:~ . 

(Shreve, 1951: 157}.:?;j~t~~~~:. 

En cuanto a. las zQnas de transioi.ón, además de las ya 

cut idas ('p.149) con el matorral mior6filo, son frecuentes __ '_ .. ",,;; ... ~ .. 

presentan. en los lími~es del zaeattil, encinar arbus 

¡'_. 
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y matorral submontano.'En algunas situaciones hay un 

latino con substituci611 gradual de unas especies por 

es m's frecuente la existencia de mosaicos sobre las 

los oerros, en que los luga.res protegiclGs difieren mucho de los: 

expuestos, etc~ 

No s,e han o'bsen'ados comunidades seoundarias b,ien definidas, 

derivadas del matorral des&rtieo roset6filo. 

Debido a su interls desde el punto de vista econ6mico, el as. -torral rosettSf~lo mereoe aten.ci~n e apeaia.l y urge un estudio ec~ 

16gico concienzudo tanta d$l t~po de vegetaoi6n mismo, como de 

su.s componentes m4s int.eresantes. Los resul ]adQs de tales inves_ 

tigaciones podrían señalar. el oaminode la aplicaci6n de m~todos 

efectivos para la propagaoi6n'9 la reeoleooi6n y el aumento del 

rendimiento de las plantas útiles; cuya explotaci~n es la 

pal base del mantenimiento de muchos miles de mexicanos. 

Por sus formas bio16g.ioas extra.ñas y atractivas, por su col.2, 

rido ,. por su diversidad, el mato+ral des&rtico roset6filo ocupa 

un lugar muy especial y es q~izás el m's vistoso de todos los ti 

PO$ de vegetaoi6n que se describen en este trabajo. Sería dere-' 

comendarse delimitar dentro de su extensi6n algunas pequeñas 

áreas de fáoil a.coeso~ oo.n el objetG> de convertirlas en zonas 

protegidas o pa.:rques naoionales, que a su vez servirían como lu

gares de re,oreo y de a tra.cción para el· turismo~ 

h) Matorral orasicaule 

La dominancia de gra.neles Caotáoeas de los géneros Opuntia y 

My~till()ca.-0t~s determina este tipo d.e vegetaoi6n, especialmente 

característico del SW'del territorio estudiado. Fue denominado 

con an~e:r.ioridad "matorral cactus-mezquite'~' (Rzedowski; 19551»,. 

oorresponde en parte a las. "nopaleras tl de la clasifieaci6n de 

Miranda y Hern'~dez XolooC)tzi (op~ oite))~ Shreve (1940) lo men

ciona bajo el nombre _ d..e '~oaotus-savanatt. ~eup.a aproximadamente 
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el 5% de la superficie del Estadoo S,e desarrolla de prefer~~~~.,a 
. . ';." .. ~~\" -' .. : ~.:. 

sobre laderas de cerros' riolítoos y basálticos y sobre los :al.?~

nieos aluviales si tuados en la base de los mismos cerros. ~.,! 

ocasiones se le observa también en las llanuras contiguas, 80-, 

bre suelos derivados de las mencionadas rocas Q 

Por sus exigencias climáticas se asemeja a los matorrales 

des'rtico micr6filo y roset6filo, pero los valores limítrofes 

no son exactamente los mi.smos, pues en ciertos lugares se ha ob 

servado la existencia del matorral crasicaule al lado del zaca

tal y se ha visto en Zacatecas (Rzedo~skiJ 1951b: 69) que nG'se 

~~euentra en los sitios de aridez aoentuada, donde es substit~! 

do por otra comunidad d!istinta. ~ San Luis Potosí se p:rese~~~ 

en altitudes que varían entre 1000 y 2200 ln, con una prec~pit~

oi6n media anual 1211t:r"e 300 y 600 mm. La.s temperaturas media.s 

anu.ales son de 16 él. 22(!)C.El número de meses secos es en proJll~

dio anual de 1 a 9. Las f6rmulas climáticas correspondientes 

son BSkwg y BShwge> 

Los suelos más frecuentemente enoontr~dos en relac.i6nc6111;·!.,c 

el matorral crasicaule son someros y arenosos, de .color castañ~ 

Q rojizQ-grisáoeo, ligeramente ácidos (pH 5.5 - 6.5), eon 2 ~_;i 

3% de materia orgánioa y sin carbonato de calcio. Cuando deriva 
~ .. :-~:;.:',~ 

dos de basaltos son arcilloso-arenosos y de reaoci6n oercana.' a.·, 
: -.~' ¡~{.;; ,~~~"1 

la neutralidade> Rocas ypied~~s sue].en abundar en la sUl?erfio~!:~ 

y hay mucha grava mezclada con el material finoo En los oa.sos 

de suelos de llanura, son profundos, de textura arenosa y bien, 
'. ···:::.t<;;~ 

drenados. 

El área. del mato.rral e rasioaule coincide con una zona rela~: 
. i -y'~~~~~;~r:::~ 

tivamente bien poblada, por lo cua.l la influencia del hombre._.,!.!. 

bre sueomposici&n, e'structura y distribuci6n ha sido apreci~~:~B~t' 
ble •. Puesto que el matorral crasi~aule se desa;rolla oasi' s:i.~~~é:< 
p~e sobre laderas pedregosas, 8610 un pequeño porcentaje de.'.~~~< .. 
área en San Luis Potosí se dedica a la agricul tllra. La gana.d~'~:J~::· 

- . . . . . ""0' ~~~~~~~~>~-;! 

ría, en oambio; es intensa, al igual que la exp1otaci6n 
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eies silvestres o Práe'tieamente toda el ~rea está sujeta a un -
, , 

fuerte y desordenado pastoreo por cabras y vacas, lo que ha da

do por resultado cambios pronunciados en la vegetaci6n, esen

oialmente en el sentido de una substituci6n de las especiespa_ 

latables. por otras que el ganado no toca; la cantidad de anua

les y de subarbustos espinosos ha aumentad~ en gran proporci6n. 

Los cladodios de 10;s nopales (Opuntia' (Pla tyopuntia) SPIlo)) se 

utilizan, p·revia eliminaci6n de las espinas, como alimento para 

el ganado; los magueyes (Agave atrovirens) como materia prima 

para'la elaboraci6n de bebidas alcoh6licas. En algunas localid~ 

des oe~canas a los poblados parece que ]las grandes C:actáceas 

fueron totalmente destruidas y en su lugar existe solamente un 

, zacatal bajo eon subarbustos. Por el contrario, en otros sitios 

los nopales se muestran agresivos y colonizan situaciones de s2 

brepastoreo del zacatal ttolímax lt
• Los frutos de Opuntia strep

tacantha, O. leuootricha y de Myrtillocactus geometrizans son 

comestibles y l~s de la primera especie se explotan comercial

mente, siendo la ciudad de San 1,uis Potosí el principal centrO! 

de su consumo, industrializaci6n y distribución. 

Por su fisonomía, el matorral erasicaule debe catalogarse 

también como un tipo de vegetaoión de mucha vistosidad debido 

a la abundancia de grandes Cactáceas~ Estas, aunque no pueden 

considerarse como una rareza en México p no dejan de llamar la 

atenci6n cuando se encuentran cubriendo, en forma densa y homo

génea, grandes extensiones de terreno. Constituyen un elemento 

tan característico de la vegetaci6n de los alrededores de la c~ 

pi tal del Estado p que en la mente de muchas p,ersonas, el nombre 

de, San ~uis Potosí está l:il,gado a las nopal eras , al nopal o a 

las tun~s (f~utos"de Opuntia)ó 

Gracia.s a estas cactáceas la oomunidad presenta un aspecto 

verde a lo lar'go del año, no' obstant.e que la mayor parte de 

las especies que las acompañan, inoluyendo varias leguminosas 

'arbustivas espinosasS) sufren cambios feno16gicos acentuados y 
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se encuentran sin hoja durante varios o muchos meseso Entre=~!~

tes elementos predominan ~n general los de hoja pequeia 7l~,: 

categorías m's frecuentes son las lept~filas y las nancS:ril~8~':. 

Desde el punto de vista florístico e's preciso señala.r queel,ma 
.~ ... 

torral craaicaule participa de muchos elementos del matQrral.':4.!, 

s~rtico micr6fila. Existen, sin embargo, especies diferencia

les, que salvo lugares de transici6n, no existen más que en uno 

de loa dos tipos de vegetaci6n, por ejemplo los siguientes ar
bustos frecuentes: 

Matorral crasicaule 

~aocharis ramiflora 

~ursera fagaroides 

Ferooaetus melooaetiformis 

Trixis angustifolia 

Verbesina oreopola 

Matorral des~rtico micr6tilo 
-------------------------~--
Flourensia cernua 

, . 

Koeber1inia spinasa 

Opuntia leptocau1is 

Este matorral suele presentar tllila altura de i:~,5~··;a~'j5 1Il¡ '.,

diendo distinguirse dos o tres estratos arbustivos. El m.ts ai"; 

to ~ de 4a 5 m, no siempre existe y a menudo 8610 está consti";. J/ 

tuido por eminencias aisladas. t~ ~ •• den formar Iucca filife~ 

!:!,' I. deeipiens ·0 Lemaireocereus apI>o' nunca cubre m~s de 'lO%~ 
de la superficie. 

El estrato prinoipal, o el que confiere su fisonomía a la 

formae~6n, tiene comúnmente una altura de 1.5 a 3 m. Su densidad 

varía graniemente en funoi6m. de mu.chos factores y la cobertura 
;..;; '; 

oijCil~ 'entre 10 1" 60% y quizás aveces m4s. Las dominant,es p~e-
::; ... " 

d~ni ser una o Tarias de las sigll:ientes e speoiesl Opuntia' st~~í~ 
taoantha, o. leuootricha, Myrtillocaetus geometrizans,'eo~ íf~-:,' 
"cue~~ia en compañía de Prosopisjulifio~a,Aoacia·tortuosa{~:!r!;: 
farnesiana o "eassia Wislizenii. Qttas e speoies que' ai~~nz~n'-:t~:r-

.' - . -

malmente la menoionada altura son: 
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Acaoia constriota 

A10ysia lyoioides 

Celtis Fallida 

Citharexylum brachyanthum 

Eysenhard tia pOlystaohya' 

KarwinskiaHumboldtiana 

Lycium barbinode 

Lyoium Ber1andieri 

Montanoa tomentosa 

Rhus'microphylla 

Verbesina oreopola 

Al igüal que Tillandsia reourvata 9 que orece en las ramas 
i 

de Prosopis y de algunas Qtras espeoies. 

Un estrato arbustivo má"s bajo (0.4 a 1 m) oubre por lo ge

neral 20a 40% de la sup~rficie, siendo Mimosa biunciferasu 

componente más importante desde el punto de vista c uanti tati

vo, aunque la abundancia de esta e specie, junto oon la presen

cia de varias otras 9 es indicadora de disturbioo Entre los ar

bustos bajos frecuentes pueden enumerarse además: 

Adolphia infesta 

Agave atrovirens 

Baocharis ramiflora 

Baccharis ramulosa 

Brickellia veronioaefolia 

BUddleia scordioides 

Bursera fagaroides 

Calliandra eriophylla 

Condalia mexicana 

Croton spo 

Dalea tuberoulata 

Echinocereus stramineus 

Eupatarium espinosarum 

Ferocaotus melocactiformis 

Gymnosperma glutinosum 

Jatropha dioiea 

Iresine Schaffneri 

Opuntia robusta 

Perymenium parvifolium 

Trixisangustifolia 

El estrato herbáceo es en general conspicuo, pero -como en 

los demás matorrales de clima. árido, presenta oambios feRoló-. 

gicQS muy acentuados y s~ desarrollo en un momento determ:t.na- . 

do depende. mucho de las.c~ndiciones meteoro16gicas de las úl

timas semanas. En su cQmpos:ici4n se suele reflejar muche> el 

efecto de sobrep~storeo, incendio y de otro tipo de perturba-
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ci6n, aumentando la abundancia de especies anuales y eon.frecue,!! 

cia también de algunas plantas nitr6filas. La siguiente lista i~ 

c1uye solamente las más comunes: 

Aristida adscensionis 

Aristida Schiedeana 

Bahia Schaffneri 

Boerhaavia spp. 

Bogenhardia crispa 

Bouteloua curt~pendula 

Bouteloua gracilis 

Bouteloua radicosa 

Bouvardia scabrida 

Drymaria Fendleri 

. Enneapogon Desvauxii 

Gomphrena decumbens 

Heterosperma pinnatum 

Lantana involucrata 

Leptochloa dubia 

Leptoloma cognatum 

Loeselia caeru1ea 
. t. 

Loeselia ciliata 

Lycurus phleoid~k 
Menadora Coulteri 

Mentze1ia hispida 

Microchloa'Kunthii 

Muhlenbergia montico1a 

~ hispidum 

Notholaena spp. 

Oxybaphus comatua 

Plumbago pulchella 

Rivina humilia -

Selaginella spp. 

Setaria genioulata 

Spermacoce verticillata 

Stipa· eminens 

Talinopsis frutescéns 

Tradesoantia erassifolia 

Tragia nepetaefolia 

Tridens pulchellus 

Turnera diffusa 

Verbesina Schaffneri 

Zaluzania triloba 

Las rastreras son abundantes, por ejemplo: 

Brayulinea densa 

Bichondra argentea 

Euphorbia app. 

EVQlvulua appo 

Paronychia mexicana 

Scopulophila Parryi~. 

S,id~ app. 
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Las trepadoras herbá.oeas en la épo,:ca de lluvias oubren 

ohos arbustos, destaoando entre las altas: 

Cardiospermum halioaoabum 

Clematis Drumondii 

Cynanohum Kunthii 

Ipomoea spp. 

Saroostemma elegans 

J Las prinoipales variantes del matorral orasicaule en San 

Luis Potosí son las siguientes. En la Planioie Occidental y ii.& .-
nas adyaoentes, donde la altitud pasa de 2000 m, las Cactáoeas 

dominantes son 00 streptaoantha y o. leuootricha (fig~ 23}, a 
. . . . . . 

exclusi6n de Myrtilloeaotus qu~ es una plantamá.s term6fila. 
. . . . 

'Este último es abundante en el SW y C'entro del Estado, donaa 

forma asoeiae;i.ones con Opuntia streptaoantha (figo 22) 

eiaciones. A altitudes inferiores de 1600 m se presenta además 

Lemaireocereus spo (npitayou)l, que junto oon Myrtilloeactus y 

00 leucotricha domina en las aisla,das zonas ígneas situadas 

oriente deCerritos y al norte de Rioverde o En la regi6n dren!, 

da por el río Santa María existen los sigui~ntes elementos, 

ausentes de otras áreas del matorral orasicaule del Estado: 

Brongniartia Parryi -

Franseria spo 

Karwinskia Humboldtiana 
¡ , 

Lemaireocereus Dumclrtieri 

Mimosa spo 

Montanoa tomentosa 

Stillingia sanguinolenta 

Zaluzania augusta 

En esa zona se realiza una tran.sición gradual de este tipo 

de vegetac~6n ha~ia. -e,l matorral submontano. La transición con 

el matorral,des'rtioo-micr6filo está definida casi siempre por 

factores to~~gráficos y se presenta sobre los abanicos aluvia-

les~ Las transiciones con el matorral desértico ealcícola y 

eon el pifionar son raraso El límite mta difíoil de trazar es 

él qu~ separa el matorral erasioaule del zaoatal, pues ahí, -



• 22. Mato~ral crasicaule, con Opuntia streptacantha y 
illocactus geometrizans, cerca de Villa Hidalgo. 

Fig. 23. Matorral crasicaule, con Opuntia streptacantha 
y O. leucotricha, al lfW de Ahualulco. 



· la perturbaei6n parece haber modificado notablemente las condi

ciones primitivas. En muchos sitios no es fácil distinguir una 

nopa1~ra primaria de una secundaria y este problema amerita 'un' 

estudio a fondo, dado el interés científico y econ6mico implí

cito. 

i) Zacatal 

1 Q uclimác~oostl, ouya existencia está determinada pri111o~pal 

mente por el clima, aunque no debe excluirse la importan 

cia del factor suelo; 

22 edáficos, ouya existenoia está determinada prinoipalDl~ll

te por el factor suelo, en especial los propios de áréás 

inundables, los de suelos salinos y alcalinos, y los,.Et:~::: 
_. :¡~S:~-t.\<· .. , 

suelos yesosos; frecuentemente en forma de manchones,:a:::t:s 
I • ·~.~~ ... :-~t:~.-

lados en medio de los matorrales de clima árido, aun!~7 

1110 exolusivos de ese medio; 

3Q seoundarios, cuya existenoia se debe a la destruoc16n~d.e 
.. ·v ,~;.~::~~;~~~~.:±~ ~ 

la ,vegetaci6n primi ti va, distinta. al za.oa tal J ocasione:t~~":", 
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les en medio de los bosques y de los matorrales; 

42 artificiales p logrados a base de especies introducidas , 
sembra~as después de la destrucción de la vegetación pr 

mitiva; frecuentes en la parte caliente del Estado; 

su naturaleza quedan fuera del alcance del presente es 

dioll 

L,os zaca tales de las categorías mencionadas presentan tam

bi,én notables diferencia.s florísticas entre sí, pero tienen en 

comun la característica fisonómica peculiar debida a la prepon

derancia de la forma bio16gica graminoideo Aunque pueden in

cluir arbustos e inclusive arbolitos áislados, casi todos los 

zacatales impresionan por su homogeneidad en forma yen color, 

así como por su estructura horiz9ntal sencilla, y cuando domi

nan el terreno le prestan un aspecto de monotonía y de desola

cf6n; es el paisaje de llanuras y de cerros "pelones"o 

Los zacatales ltclimácicos u son los más extendidos en el E!!, 

tado y las áreas señaladas ene 1 mapa como cubiertas 'por el ti 

po de vegetación que se describe, se refieren en gran parte a 

esta categoría. Se les considera clímax, porque en muchas loc~ 

lidades ocupan todas o casi todas las situaciones topográficas 

(fondos de valles 7 laderas, cañones, etc.) (figo 24) y porque 

las condiciones climáticas, l~geramente menos áridas que las 

propias de los matorrales, coinciden con las señaladas para e!!. 

te tipo de ~egetaoi6n en el norte de Máxico. Por otra parte, 

en muchos otros sitios la misma clase de zacatal alterna en 

forma de mosaico con diferentes tipos de vegetaci6n, como el 

encinar arbustivo, el piñonar, el matorral crasicaule, etc~ E~ 

tas si tuaciones s'on tan frecuente's,' que difícilmente podrían 

considerarse como transici6n y llevan a lá. conclusi6n de que 

la influencia del factor topográfico-edáfico es a menudo tan 

il~lPo~ta~te ,'como la del clima e Condiciones esencialmente análO

gas sé han encontrado en C,oahuila (Muller, 1947: 46-48), en D~ 
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rango (Gentry, 1951), en Zacatecas (Rzedowski, 1951b: 13) y en 

otras partes. 

El zaoatal, cuando determinado climáticamente, existe en 

San Luis Potosí a altitudes entre 1800 y 3000 m; en lugares 

más bajos es substituido parla vegetaci6n de tipo arbustivo,. 

pues parece que en condiciones térmicas menos severas no puede 

competir con éxito con los matorrales y los bosques, a menos 

que intervengan algunos factores extremos de suelo o de dist~~ 

bio. 

Las temperaturas medias anuales correspondientes son de 
+ + . 
-12 a -1800. -Las heladas ocurren todos los años, a más de 2500 

m de altitud pueden ser 'muy intensas y prolongadas. La precip,!. 

taci6n es del orden de 350 a 100 mm en promedio anual, con 6 o 

1 meses deficientes en humedad. Las f6rmulas climáticas son: 

:BSkwg y Cwbg. 

Las características de los suelos varían notablemente en 

funci6n de la topografía y de la roca madre. Sobre laderas ria 

líticas son muy someros, de color grisáceo~rojizo claro, de 

textura arenosa, carentes de carbonato de calcio, y ácidos' 

(pH 4 - 6):. Sobre laderas calizas y basálticas son t'ambi~n ·ciel 

gados, de color gris a negruzco, de textura arenosa a arcillo

so-arenosa, ligeramente aloalinos (pE 1 - 8), con mayor propo!:, 

ci6n de materia orgánioa (3 - 10%) Y de calcio. En terrenos 

-aluvial~.s los suelos son más profundos, pero con frecuencia 

presentan un horizonte de induraci6n, calichoso o ferrugineso. 
. . I -

La ~exutra, el color 9 la reacci6n y otras oaracterístioas va-

rían dentro de. límites amplios y dependen en gran parte de la 
, , 

naturaleza del material que ha dado origen a los dep6si tos "&lu 

viales subyacentes. En muchos sitios los suelos de los zac8.ta

les han sido intensamente erosionados. 

La agricultura y la ganadería han ejercido mucha inf1uen

oia en la extensi6n, la estructura y la composici6n del zaea~ 

tal. La primera se practica principalmente en amplias sup"éffi-
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oies de la densamente poblada Llanura de Arriaga, situada en el 

extremo SW del Estado, donde suele cultivarse maíz de temporal. 

El rendimiento obtenido es bajo? los terrenos se abandonan pe

riodicamente, dando lugar a comunidades secundarias. Debido a 

la falta de manejo adecuado la mayor parte de los zacatales su

fre de sobrepastoreo, que se manifiesta de diferentes maneras p 

pero esencialmente a través de la disminuci6n de gramíneas per,! 

nnes, aumento de anuales, hierbas de hoja anoha y de subarbus

tos. El uso del fuego contrarresta en parte algunos de estos 

efectos p además de extender este tipo de vegetaei6n a zonas pr! 

mitivamenteocupadas por matorrales y bosques9 

Los zacatales de clima semi-árido, cuando careoen de agua 

edáfioa adicional, presentan durante la mayor parte del año y a 

veces durante varios años sucesivos la coloraoi6n amarillenta o 

amarillento-parduzca de las hojas secas de las gramíneaso S610 

como respuesta a una oportuna temporada de lluvias y por un l~~ 

so breve cambian el color a verde SI y antes de volver a su tinte 

ordinario pueden pasar por un :período en que se ven salpicados 

de amarillo intenso, propio de las abundantes flores de algunas 

especies de la familia de las Compuestas~ 

Las siguientes plantas leñQsas oonviven con relativa fre

cuenoia con los zacates, bien como componen~es normales (prime

ra oolumna), situaci6n que existe con freouenoia en los sitios 

de transioi6n, o bien como secundarios (segunda columna), debi

do principalmente al sobrepastoreo: 

Acacia tortuosa 

Agave filifera 

Agave lecheguilla 

Brahea decumbens 

Ceanothus sppo

Dasylirion sppo 

Eupatorium oalopbyllum 

Adolphia infesta 

Agave asperrima 

Agave atrovirens 

Aplopappus venetus 

Asclapias linaria 

Baceharis ramulosa 

Berberis trifolio1ata 



Gardoguia micromerioides 

Juni"p"erus spp. 

Larreadivarioata 

Nolina Watsonii 

Parthenium argentatum 

Pithecolobium leptophyllum 

Quercus spp. 

Pinus' ~pp. 
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Salvia chamaedryoides isochroma 

Salvia lasiantha 

Stevia stenophylla 

Yucca spP. 

Zinnia pumila 

" 

Brickellia spinulosa.· 

Brickellia veronioa'efolia 

Buddleia scordioides 

Calliandra erioph:ylla 

Chrysaotinia mexioana 

D'alea tuberculata 

Dodonaea viscosa 

Eupatorium petiolare 

Eupatorium scorodonioid~j' 

Gymnosperma glutinosum 

Karwinskia mollis 

Mimosa aouleaticarpa 

Mimosa biuncifera 

Opuntia sppo 

Sophora secundiflora 

Stillingia zelayensis 

Su presencia puede ser en forma de individuos aislados y fr~ 

cuentemente también en forma de manchones o eolonias que son el 

resultado de la reproducci6n vegetativa. 

Las espeoies dominan~es de gramíneas, la composici6n florís

tica, la cobertura. y otros rasgos de los 'zacatales cambian de 'un 

lugar a otroo En los terrenos aluviales suelen prevalecer las e~ 

pecies del género Bouteloua, especialmente R,o scorpioides y'h 
gracilis; las comunidades m~s frecuentes son las de Bo scorpioi-. 

!.!!, aunque es posible que la abundancia de esa planta se debe 

al sobrepastoreo. La cobertura de estos zacatales alcanza valo

res de 30 al 80%; su altura entre 20 Y50 cmo 

Los suelos someros de las laderas riolíticas sostienen un z~ 

catal ralo, qu'e muchas. veoes no cubre sino el 20% o menos SU~,:J:"j~. 
'ficie, aunque los 'zacate~s'dominantes suelen ser bastante altos 

(40 - 8'0 cm) o Entre ellos se encuentran de preferencia Aristida 

di varicata, .A~ SChiedea,na,: Andropogon hirtiflorus feensis'p' 
.. ~, 

\ 
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teloua curtipendula, ::B.gracilis, ::B. hirsuta, ::So radicosa, He 

ropogon contortus, Muhlenbergia repens, M. rigida, Stipa emi--
~. Cuando fuertemente perturbados, se convierten en comunid 

des más bajas en que abunda Aristida divaricata, Enneapogon Des ---- ' 

vauxii, Lycurus phleoides, y muchos subarbustos. 

Sobre laderas calizas la cobertura también es ordinariamente 

baja (10 - 30%} y las especies frecuentes suelen ser Bouteloua. 

curtipendula, ::B. gracilis, ::s. scorpioides, Leptoch1oa dUbia, 

Muhlenbergia rigida, Stipa eminens, Tridens grandif10rus (fig. 

25). En sitios sobrepastoreados el zacatal se vuelve más bajo, 

también abundan plantas 1enosas así oomo Aristida adscensionis, 

1ycurus phleoides, Setaria genicu1ata, Tridens pu1chellus. 

A. al ti tudes superiores de 2500 m Stipa ichu y Stipa sp. 

den llegar a ser dominantes, con una carpeta inferior de Muhlen

bergia repens. 

Numerosas especies herbáceas heli6fitas forman parte de los 

zacatales, aunque no en todos los años resulta muy evidente su 

presenciao Entre las más frecuentemente encontradas pueden men-

cionarse: 

Aegopogon oenchroides 

Agave guttata 

Ageratum oorymbosum 

Allium scaposum 

A.ndropogon saccharoides 

. Arenaria decussata 

::Bidens spp. 

::Bulbostylis capillaris 

Caloohortus barbatus 

Carex spp. 

Chaetopappa bellioides 

Cosmos spp. 

. e::rú:sea sp. 

Cuphea aequipetala 

C·~YJl!;erus spectabilis 

Dichondra argentea 

Dyss:odia chrysanthemoides 

Euphorbia spp • 

Evolvulus spp. 

Gaillardia mexicana 

Gomphrena decumbens 

Helianthemum glomeratum 

Helianthemum patens 

Heterosperma pinnatum 

Ipomoea muricata 

Ipomoea stans 



4. Zacatal de Bouteloua eriopoda y B. gracilis, cerca de Villa de 
. • Destacan individuos aislados de Acacia tortuosa y ODuntia strep

• En el fondo pueden observarse manchónes de encinar arbustivo de 
potosina. 

5. Zacatal de Bouteloua curtipendula, con Agave atrovirens y Yucca 
sana, al norte de Charcas. 



Macrosiphonia.hypoleuea 

Mammillaria. app. 

mlla,biflora 

Muhlenbergia glauca 

Nemastylis tenuia 

Nothoscordum bivalve 

Oenothera app. 

Pectis prostrata 

.Phaseolus heterophyl1us 

Pinaropappus roseus 

Pigueria trinervia 

Plantago ap. 

Salvia spp,. 

Scirpus Schaffneri 

Sclerocarpus uniserialis 

Scutellaria potosina 

Sisyrinehium spp. 

'Spermacoce . verticillata 

Stenocactus sp. 

Stevia ep]l:. 
, . 

Tagetes micrantha 

Traohypogon Montufari 

Tripsacum lanceolatum 

Turneradiffusa 

Valeriana epp;. 

Verbena sppo 

Zephyranthes spp. 

Zinnia spp. 

Zornia diphylla 

muchas de las cuales son de hábito rastrero; las trepadoras, 

en cambio, son escasas en este tipo de vegetación. 

La transición entre el zacatal y las comunidades leñosas· 

pueden realizarse de mane!a muy diversa. Son de mencionarse' 

como freouentemente transioionales las consociaeiones de 5po~ 

robolus Wrightii (en llanos y laderas) y de Scleropogon bre

vifolius, situadas marginalmente oon respecto a las áreas del 

zaoatal "olímax" , ~n proximidad del matorral desértico, a~ 

oual pasan gradualmente. En otros si ti os el paso es ,dire~to ,y. 

no son raras las localidades en que Larrea o Yucaa earnerosa

!!!. viven en medio de un césped de Bouteloua.o 

Los zacatales, ouya existencia se debe indiscutiblement~ 

a las condioiones edáficas,eonstituyen un rasgo característi

co de las partes bajas. de los bO,lsones o antiguos lagos, t~pi 

cos de las part~s ár~dafiJ del Altiplano. Son generalmente com;! 

nidades oonstituidas por pocas () muy pocas especies ad~ptad~~.,·'·· 

a estos medios. En el caso de terrenos inuridables, maldrell~¿,;{:{4'~e 

\ 
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dos, o simplemente de suelo qu.e permanece húmedo por período 

prolongados, pero sin acumulaci6n excesiva de sales solubles 

de yes~, suele predominar un zacatal cerrado de Buchloe dao1[ 

loides o de Sporobolus Wrightii, a. veces co'n :Souteloua ~_ 

plex, Muhlenbergia repens, Paspalum. distichum, Panicum obtu

~, Zaluzania globosa, Helenium spp., Phyla incisa o algunas 

otras. 

Las agrupaciones propias de los suelos salinos, que casi 

siempre también son más o_menos alcalinos, pueden presentarse 

en forma de zacatales de Sporobol.us Wrightii o S. Nealleyi, 

ouando la concentraci6n de sales no es elevadao Cuando ~sta 

aumenta los substituyen Distichlis spicata, Eragrostis obtusi

flora, Sporobolus argutus y especies de los géneros Atriplex, 

Suaeda, Sesuvium, así como otros ha16fitos. En algunos lugares 

de salinidad, alcalinidad y nivel freático elevados, cercanos 

a Tablas, en la Llanura de R:i overde , se encuentra una pradera 

alta de Spartina spartinaeo 

La flora de los, suelos yesosos ha sido objeto de un estu- , 

dio especial de Johnston (194lf, quien encontr6 numerosos ele

mentos endémicos restringidos a tal habitato En cuanto a la ve 

getaci6n, ésta se presenta comúnmente en San Luis Potosí en 

forma de un zacatal ralo, en el que ~a cobertura total no pasa 

de 30% y las gramíneas dominantes se desarrollan en colonias 

circulares con el centro vacío (figo 26). :Souteloua Chasei y 

Muhlenbergia Purpusii son las' especies preponderantes; en al~ 

nos sitios Dalea filiciformis y Flaveria oppositifolia llegan 

a ser frecuenteso En lugares perturbados abundan Flaveria ano

mala, Dicranocarpus parviflorus, Viguiera dentata, 

Otro tip& de zacatales edáficos son los que se localizan 

sobre Areas mal drenadas en las montafias de clima semi-hdme

do; se presentan en forma de claros naturales en medio del bo~ 

que" Cuando se trata de terrenos que se encharcan frecuenteme!!, 



• 26. Zacatal de Bouteloua Chasei, con Dalea filicifor
sobre suelo yesoso, cerca de Vallejo. 

Fig. 27. Zacatal fuertemente pastoreado de Bouteloua graci
lis, al S 1:1 de Salinas. En el fondo n6tese la transici6n ha
cia el matorral de Larrea. 
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'te, dominan especies hidr6fitas de los géneros Juncua, Cyperus, 

Scirpus, Heleocharis, eto. Cuando el suelo no es excesivamente 

húmedo, su vegetaci6n' es más o menos análoga a la de los olaros 

seoundarios, descritos m~s abajo. 

Los zacatales secundarios, derivados de tipos vegetaci"nde 

clima semi-árido, aunque indudablemente existen y quizás ocu~en 

áreas considerables, no son fáciles de distinguir de las comuni 

dades seriaJl.esderivadas de los zacatales "clímax", dado su as,

pecto y composici6n semejante. Un estudio más profundo y deta

llado podrá quizás dilucidar más este problema. 

Son muy notables? en cambio, los zacatal e s secundariosderi 

vados de comunidades de clima semi-húmedo, templado. Se trata 

de superficies boscosas taladas o de claros en medio del bosque 

mantenidos por el pastoreo o por el fuego o por ambos factores, 

y que en muchos sitios p'arecen ser relativamente estables, aun

que no siempre logran controlar la intensa erosi6n del suelo. A 

diferencia de los propios de las zonas áridas o semi-áridas, e~ 

tos zacatales tienen aspecto verde durante la mayor parte del 

año y además suelen ser mucho más densos, pues llegan a cubrir 

toda la superficie. A veces pasan de 1 m de altura. Las gramí

neas dominantes son comúnmente Stipa mucronata, Panicum bulbo~ 

~, Hilaria cenchroides, Deschampsia Pringl~i, además de~

lenbergia spp., Bromus anomalus, Festuca tolucensis, Trisetum' 

deyeuxioides, Bouteloua radicosa, Bo curtipendula, Stipa,~, 

Paspalum spp.;-:, Eriza rotundata? Eragrostis spp. El número de 

las especies herbáceas aoompañantes es muy elevado y no es raro 

en un s610 manchón las haya mucho más de 100. 

Cuando se destruye el zacatal para convertir el terreno "en 
campo de cultivo, una vez abandonado éste, las comunidad~á 

secundarias inoluyen una fase ,de hierbas anuales y generalmeite 

uno e varios estadías de plan.tas perennes distintas a las·grá:mi 

neas dominantes, pero que pareoen ser eomponentesnormales'd'e' 

la ,comunidad clímax. ~os procesos de la 8uoesi6n en que 

\ 
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involucrados los zacatal es son muy complejos y requieren estu_ 

dios experimentales para su cabal esclarecimiento. 

j): Encinar arbustivo (chaparral) 

Este tipo de vegetaci6n~ caracterizado por la predominanci~ 

de especies arbustivas del género Quercus, guarda una situaci6n 

fison6mipa y eco16gica peculiar, por 10 cual se justifica su re 

, oonocimiento como categoría separada. En trabajos anteriores 

(Rzedowski, 1955b, 1956); Rzedowski y ~zedowski,(1951a) se ha 

utilizado el término chaparral para denominar a este grupo de 

comunidades o Siguiendo a G.C. de Rzedowski (1951) se ha prefer! 

do substituirlo por "encinar arbustivo·', debido a las siguien

tes razones: 

11 El término chaparral se utiliza en el lenguaje común en 

San Luis Potosí para distinguir tanto los encinares ar

bustivos, como también muchos otros tipos de matorrales; 

21 De los diferentes encinares arbustivos de San Luis Poto

sí~~ algunos 'guardan analogías significativas con el cha

parral de California y con el descrito por Muller (1939, 

1941) de Nuevo León y de Coahuilao Otros, en cambio, no 

presentan esta característica en ,forma acentuada; 

31 El término encinar arbustivo tiene la ventaja de ser más 

descriptivo y explicativo. 

Los encinares arbustivos ocupan en el Estado de San Luis p~ 

tosí apro~imadamente 3% de la superficie, y a semejanza del pi

ñonar y de muchof3 tipos de zacatal, son característico& de un 

clima intermedio entre el franoamente árido de los matorrales 

desérticos y el semi-húmedo de los encinares y de los ,pinares. 

Pa:recen requerir tempe;r.-aturas relativamente bajas, pues se des~ 

rrollan casi siempre a altitudes superiores a 1500 m y casi ex-
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c1usivamente en la región del Al~iplano.Su habitat m's frecuea 

te lo constituyen las l~dera.s más o menos pendientes de cerr,os, 

sobre terrenos planos son ordinariamente substituidos por el za 

catal. 

La precipi taci6n característica. se estima en 500 a 750 'mm 

anuales, con 6 a. 7 meses secos al año. Las temperaturas medial? 

anuales varían entre 12 y 19ioC; las heladas ocurren regularmen

te en todos los inviernos,Y en algunos sitios (sierras cercanas 

a Charcas y a Catoroe) nieva a veces. Estos climas corresponde~ 

a las f6rmulas Cwbg y BSkwg. 

Los suelos son típicamente somero~, pedregosos y bien dren~ 

dos. Su color, textura y reacci6n dependen en gran parte de Ja. 
roca madre, pues son castaños, arenosos y ácidos sobre rio1i~a; 

negros o rojizos, más o menos aroillosos y con pH cercano a~a 

neutralidad sobre las calizas, que son los dos substratos más 
frecuentes. 

Los enoinares arbustivos son poco usados por el hombre y 

por sus animales domésticos •. Algunas especies se utilizan como 

combustible; en ciertas localidades oercanas a los zacatales 

pastoreados se originan frecuentes incendios. Los incendios nQ 

siempre logran exterminar los a.rbustos y en muchos casos p.ar~·

cen favorecerlos a la larga. 

Este tipo de vegetaei6n se caracteriza fison6micamente por 
" 

ser un matorral de 0.3 a 3 m de alto (generalmente de 1 a 2.5 
m), casi siempre denso o muy denso; ~a~ copas' de las plantas' 

del estrato dominante suelen tocarse y entrelazarse entr~ s~y -

constituyen a menudo una maraña difícilmente penetrable~ Los'9,!! 

cinos que lo componen se reproducen vegetati vamente a trav~s,'de 

sus partes subterráneas. Las especies dominantes de Querou8;són 

caduoifolias" aunque en algunos casos s610 pierden la hojap()r~= 
• ~ .~.:. ".~ .. ' ~_~'t".'!.· . 

un lapso muy breve (1 a 3 semanaSl)¡. Prevalecen en general los 
j r' . • ... _'>A· 

arbustos de. ;hojas ooriácea17,lept6filas a nan6filas en ouanto,_~~-: 

su tamaño. 
.':':.~' 

;:..:' '."; ... ; ~ 

\ 
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Se agrupan dentro del enoinar arbustivo de San Luis 

·varias comunida.des florísticamentedefinidaso ~e difereno 

particularmente entre sí las que se desarrollan sobre el ~Ub 

strato ígneo de las características de suelo derivado de 'ro 

madre oaliza. Debido a ·esta. circunstancia se van a describir 

por separado los dos grupos. 

En las zonas SW del Estado (municipios de Santa María 

Río, Villa de Reyes, Zaragoza, San Luis Potosí, Villa de Arria' -ga, Mezquitic, Ahuaiulco, Moetezuma, Salinas, Venado y Char_ 

cas) se localizan encinares ~rbustivos de Q. potosina, p;o~ioa 
del substrato riolítico,gran!tico o andesítico. Ocupan una 

extensi6n importante en las Sierras de San Miguelito y de Mez

quitio (al SE, E y NE de la oapital del Estado); en otros si

tios existen s610 en forma de manchones de' escasa superficie, 

por 10 oual muohos de ellos n9 se representan en el mapa de 

vegetación adjunto. Se trata de matorrales de 1.5 a 3 m de al

to. Son densos, y cuando bajos resultan práctioamente impene

trables; cuando altos deja.n atravesarse por debajo de las: 00-

paso No son raras las masas de Q. potosina, sin ningún otro 

'oomponente en el estrato superior. En ocasiones suelen entre

mezclarse algunas' de las siguientes especies: 

Arbutus xalapensis 

Arotostaphylos pungens 

Ameianchier denticulata 

Cercooarpus ~auciaentatus 

Garrya ovata 

Querous crassifolia 

Quereua eduardi1 

Rhua pachyrrhachis 

.Salvia regla 

Yucoa filifera 

Otr6s arbustbs fr~cuentes, dett.1la más baja (?5 l m) 

Abeli'a ooriacea 

Agave filifera. 

\ 

ArctoataphYlos polifolia 

Ceanothus depressus 



Ceanothus Greggi1 

Dalea tuberculata 
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Pithecolobium Sehaffneri 

Rhamnus microphylla 

Dasylirion Parryanum Stevia luoida 

~Eu.patorium calaminthaefolium Stevia stenophylla: 

Eupatorium scorodonioides 

Perymenium parvifolium 

Vernonia mucronata 

]Colisma sguamulosa 

El estrato herbáceo e;stá en general pobremente representa

do, debido a la espesura de los arbustos y, salvo los claros 

en el matorral, cubre un espacio muy reduéido (menos del 5%. de 

la superficie):. Interyienen ahí los siguientes elementos ·máS· 

frecuentes: 

Aegopogon cenohroides 

Ageratum corymbosum 

Bacoharis potosina 

Bahia Schaffneri 

Bidens Schaffneri 

Bouteloua gracilis 

Bouteloua hirsuta 

Brachypodium mexioanum 

Brickellia Palmeri 

Ca~pochaeteSehaffneri 

Castilleja tenuiflora 

Cheilanthes myriophylla 

Comm.elina erecta 
.. 

Dahliaooccinea 

Dá~~ag~abrescens 

Eoheandia maorooarpa.~. 
i 

Euphorbia spp •. 

Gilia pinnata. 

Gnaphalium sp. 

\, 

.... 

Helianthemumpatens 

Hexalectris grandiflora. 

Ipomoeastans 

Lennoa madreporoides 

Lesquerella purpurea 

Loeselia caerulea 

Loeselia mexicana 

Malaxis Soulei 

Muhlenbergia guadridentata 

Muhlenbergia rigida . 

Muhlenbergia robusta 

Penstemon barbatus 

Peperomia umbillicata 

Piptoohaetium fimbriatum 

Salvia oresbia 

Salvia unicostata 
. . :-.. 

Seymeria virgata 

Tridax balbisioides 
. . . 

Verbesina. Schaffneri·· 
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as! como algunasespecies,de Mammillaria, ~or:rphantha y Steno_' -
caotus, que crecen entre las rooas. De las escasas enredaderas 

pueden menoionarBe Clematis Pitoheri, Lonicera pilosa, Nis~o_ 

lia Wislizenii, Phaseolussp. 

Querous microphylla se presenta con frecuencia en forma de 

individuos aislados en los límites entre el encinar arbustivo' \ 

Y el zaoatal; a veoes llega a constituir matorrales o bosquec! 

110s abiertos. 

Sobre el substrato oalizo existe: ,en muohas partes del Est,! 

do (municipios de Zaragoza, Soledad, Armadillo, San Nicolás T~ 

lentino, Villa Hidalgo, Guadaloázar, Matehuala, Catorce, Char

cas} el encinar arbustivo de Q. Tinkhamii.Este es ordinaria;.. 

mente un matorral un poco más: bajo (0.6 - 2 m de alto) y muy 

denso (figs.' 28 y 29)0 Tambi~n se presenta a menudo en forma 

de masas puras de la mencionada especie; en otras ocasiones 

pueden localizarse, adem~s, diferentes elementos arbustivos, 

como por 'ejemplo: 

Agave asperrima 

Agave atrGvirens 

, Amelanchier denticulata. 

Arctostaphylos polifolia 

Bauhinia Coulteri 

Berberis gracilis 

'Brahea deciulibens 

CasimiroaPringlei 

Cercocarpus mojadensis 

Citharexylumoleinum 

Dodonaea viscosa 

Eupatoriumq longifo11um 

, Eupa torium scorodonioides 

Forestier~phillyreoides 

F'raxinua Greggii 

Fraxinus potosina 

Gochnatiahypoleuca 

Persea sp. 

Pithecolobium leptophyllum 

Poliomintha marifolia 

Psidium Ehrenbergii 

Pteleatrifoliata 

Quercua opaca. 

Rhamnus serrata 

~ Andrieuxii 

~ pachyrrhachis 

Rhus trilobata 

Salvia regla 



Fig. 28. Encinar arbustivo en Danchones, con Quercus Tink
hami, al HE de Zaragoza. 

Fig. 29. Encinar arbustivo de Quercus Tinkhami, cerca de 
Guadalcázar. 



Sophora seoundiflora 

Vauquelinia KarwinSkii _ 

111 

Yueca potosina 

Zexmenia lantanifolia 

Al igual que en'el caso anterior, el desarrollo de los es

tratos inferiores es casi siempre mediocre y s6lo en al~os 

claros que no cubren los arbustos aparece una carpeta abund~ 

te de elementos herbáceos, por ejemplo: 

Asta Schaffneri 

Bouteloua curtipendula 

Brachypodium mexicanum 

Caloohortus barbatus 

Carex --potosina 

Carlowrightia potosina 

Dahlia coccinea 

Desmodium sppo 

Echeandia macro carpa 

Euphorbia campestris 

Galium uncinulatum 

Hedeoma Drummondii 

Lantana involucrata 

Linum-Schiedea:q¡um 

Las trepadoras incluyen: 

Cardiospe~um halicacabum 

Clematis Pitcheri 

Cynanchum spo. 

Ipomoea spp. 

Mandevilla Kar~inskii 

Maurandya 'Barclaiana 

\ 

Me1ampodium-divaricatum 

Muhlenbergia rigida 

Nama dichotomum 

Salvia villosa 

Salvia puberula 

Sclerocarpus uniseria1is 

Scutellaria potosina 

Setaria geniculata 

Spermaeoce verticillata 

stevia spp. 

Tridens grandiflorus 

Valeriana albo-nervosa 

Valeriana laciniosa 

Nissolia platycarpa 

Parthenocissus gui-nguef-olius 

Pássiflora sppo 

Phaseo1us spp. 

Smilax moranensis 
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El encinar arbustivo de Q. Pringlei.ocupa a.1gunas lad 

oa1izas de la mitad boreal del Esta.do, por ejemplo en los 

nicipios de Guadalc'ázar, Venado t Charcas, Villa de Gua.dalupe 
-:', , 

C.'atoroe" y quiz's en algunos otros más, a al ti tudes superio_ 

res a-1800 m. Suele presentarse can forma de un matorral muy 

bajo (0.3 a 0 .. 8 -m), pero igualmente denS'(h ~o admite muchas 

plantas aoompañantes, las anotadas fueron~ 

Amelanchier dentioulata 

Ceanothus Greggii 

Nolina sp. 

Querells oordifolia 

-Rhas Andrieuxii 

Salvia spp. 

En forma semejante, en las sierras de los municipios de 

Charcas y de Catoroe existen extensiones oubiertas por un ma-

-torral muy bajo (0.3 - Qt.5 m} de Q. cordifolia. '~demás de su 

porte achaparra.do los dos encinos (Q. Pringlei y Q. cordifo

lia) se caracterizan por sus hojas de tamafj.o reducido (menos 

de 2 om de largo). 

"otros enoinares arbustivos, de mucho menor extensi6n, son: 

de Q. opaoa, en la ~~gi6n de Guadaloázar y en oiertos parajes 

de la SferraMadre Oriental; de Quercus sp'., Arctostaphylos 

spp.,Cercocarpus.mojadensis, Ceanothus oaeruleus, en las cum

bres (2500 a 3600 m de altitud) de algunos cerros de la misma 

Sierra, en la regi6n de Xilitlao 

Los encinares arbustivos son por lo general muy resisten~ 

tes a la acci6n del fuego y de otros agentes destructores, y 

fácilmente regeneran a partir de los sistemas radicales. Bajo 

- fuerte presión'oeden su lugar al zacatal, pero aparentemente 

pueden recuperarse de manera directa a partir de este último, 

cuando las condioiones son favorables. 

- Las especies indicadoras de disturbio en el encinar arbu~ 

tivo son las siguientes: 



Berberis trifo1io1ata 

Brioke11ia ~eronicaefo1ia 

Casimiroa Pringlei 

Chrysactinia mexicana 

Cowania ]!;¡licata 

Croton Cortesianus 

Dodonaea viscosa 

k) Piñonar 
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Eysenhard tia p01ystachY& '" 

Karwinskia mollis 

Mimosa aculeaticarpa 

Pte1ea trifoliata 

Sebastiania Pavoniana 

Sophora seoUÍldi'flora 

El bosque de Pinus cembroides se considera aqu~ coma':un 

tipo de vegetaci6n aparte por presentar una fisonomía y unaco~ 

posici6n f10rística definida y por responder a condiciones ~e~

l6gicas distintas a las que exigen las comunidades en que domi

nan otras especies del género Pinus. 

Junto con el zacatal y con el encinar arbu.stivo'el piñon~r 

forma parte de los tipos de vegetaci6n que guardan una situación 

éco16gica intermedia entre los bosques de tipo mes6filo y los 

matorrales franoamente xer6filos de clima templado. No seha'17! 

grado dilucidar cuales son los factores ambientales favorables 

para la~istenoia del piñonar y cuales otros crean situaeio~e8 

más propicias para el encinar arbustivo, pues los dos oeupanh,! 

bitats similares. No hay que excluir la posib~lidad de que,'p'Qr 

lo menos en algunos casos, se trate de algún factor histórico, 

o sea eco16gica antiguo, que determina en~te la distribuci6n 

aotual de ambos tipos de vegetaci6n. 

'El bo'sque de P. cembroides ocupa aproximadamente 1%". ~e.:la 

superficie del 'Estado de San ~uis Potosí, localizándosee,n,.'::ccc,: 

'áreas principales: en lia zona de San José ~lbuquerque (mu~ici~ 

pios de Santa María d.el R~o y de Zaragoza.), en la Sier::ra. deS~n. 

, ,-Miguelito (municipios de ~an ,Luis Potosí, .V!i¡lEl, de Arr.ia~a'y; , 

Willa de Reyes) y en la parte SW de la. Sierra de Catorce (munt-

\, 
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'cip)io de .Catorce), además de varias áreas. pequeñas en los muni_ 

cipios ·de Mezquitic,·Ahualulco y Charcas, que no' se. señalan en 

el mapa. de vegetaci6n adjunto. 

El clima de·l pifionar en ~.an Lu.is Poto·sí se caraoteriza por 

una precipi ta.ci6n a'nual estimada de ! 4(JOa! 100 l1llIIl, oon 6 a ., 

meses de sequía. La.s· al ti tudes a las que se .. desarrolla en el E.!!, 

tado son de 2300 a 2800 m, las que corresp'()nden a una temperat! 

ra media anu~l entre 13 y 16°C, aproximadamente. Las heladas 

ocurren durante' varios (hasta 6) meses por a.ño y en la parte 

norte del Estado nieva en algunos inviernos. Las f6rmulas clim! 

ticas correspondientes son C.wbg y BSkwg~ 

Este :~ipo de vegetaci6n se desarrblla sobre suelos someros 

y bien drenados de las laderas de lOJS cerros y, como en el OaSo 

del encinar arbustivo, las caraoterístioas del suelo dependen 

fundamentalmente "de la r oca madre que 1.e ha dado origen, siendo 

arenoso y ácido sobre el· substrato volcánioo •. 

Los piñonare's de Sa.n Luis Patos:! son escasamente explota

dos. Los árboles .. no alGanzan suficiente talla para que se les 

dá importancia como maderables y su contenido en resina tampoco 

es importante~ En algunas partes se aprovecha el bosque para fi· 
nes ganaderos; ]Las semillas comestibles se colectan con cierta 

intensidad, pero la,s -cosechas son' muy irregulares. Probablemen~ 

te el 'área del piñonar ha; sido mayor en épocas antiguas, habie!! 

do cedido algo de su ex~ensi6n al ~acatal, bajo la influencia 

de las aeti vidades hum,anas.· 

Fisenóniicamente se trata de un bosque 'baje (3 a8 m de alt!! 

ra) y más bien abierto, pués la cobertura es de unos 30 a 60% 

(figs. '30 y 31). La dominancia de Pinus cembroides es siempre 

c9mpleta 'y las masas puras son las inás frecuentes.. Las siguien

tes plantas pueden coexistir en el estrato' a.rb6reo:; 

Arbutus xalapensis 

Junip,erus flaccida 

Q.uerells eduardi 

Querells macrophylla 

Querells potosina 

Yuee:a filifera 



Fig. 30. Piñonar de Pinus cembroides, al N de San José Al
buquerque. 

31. Piñonar de Pinus cembrDides sobre calizas, al E de 
taci6n Wadley. 
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Los arbustos no son ouantitativamente importantes, pues ge

neralmente no llegan a oubrir ni el 10% de la superficie. "Pue- . 

den mencionarse las siguientes especies que en su.mayoría Bon 

las mismas que s e han mencionado para el encinar arbustivo: 

. Agave a trovirens 

Amelanchier dentioulata 

Aroutus xalapensis 

Arotostaphllos polifolia 

Aretostaphylo:s pungens 

Baccharis ramiflora 

Barberis gracilis 

Dalea tuberculata 

D:a.sylirion Parryanum 

Dodonaea viscosa 

Eupatorium oalaminthaefolium 

Eysenhardtia pOlystaohya 

Mimosa aculeaticarpa 

NoliJll8. spo 

Opuntia spp. 

Pi theoolobi um Schaffneri . 

Salvia chamaedryoidesisochroma 

Salvia microphYlla neurep~a 

Salvia regla 

Stevia luoida 

Xolisma sguamulosa 

El estrato herbllceo se oaracteriza por 11n desarrello~enol! 

gico tárdío; la mayor parte de las especies florece y fructifi

ea en los últimos meses'dél año, muchas son resistentes a las 

heladasLDestacan= 

Aster gymnocephalus 

Baocharis potosina 

Bidens ,Sohaffneri 

Bouteloua hirsuta 

Braohuodium mexioanum 

Bulbo$tylis ~apil1ar.is. 

Cacalia sinuata 

Calea albida 

e.alea peduno~laris 

Castillejá g~~nd~~.~" . 
Castilleja tenuiflora. 

Cyperus spectabilis 

Dichondra argentea 

Echeandia maorocarpa 

Eryngium serratum 

Euphorbia dentata 

Giliapinillata 

Hexalectris grandiflora 

Muhlenbergia rigida 

Muhlenbergia robusta 

Penstemon barbatuB 



Peperomia umbillioata 

Perymenium parvifolium 

Piptoohaetiumbrevicalyx 

Piptochaetium fimbriatum 

Plantago sp. 

Salvia axillaris 

Sedum spp~ 
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Seymeria virgata 

Sil ene laciniata 

Stevia~erlandieri 

Stevia serrata 

Stevia stenophylla 

Valeriana sorbifolia 

Las epifitas fanerogámioas incluyen Tillandsia recurvata 1 ,; 

T·. usneoides, y entre las trepadoras herbáceas más frecuentes 

pueden citarse COlogania sp. y Phaseolus sp~ 

El piñonar de la Sierra de Catorce (cercano a la Estaci6n 

Wadley) es un poco distinto en su fisonomía y composici6.,n flo

r!stica; se desarrolla sobre calizaso Es más abierto y los ar

bustos ocupan más espaoio en ~l. Las especies frecuentes son: 

Agave striata 

Ceanothus Greggii 

Choisya Palmeri 

Chrysactinia mexioana 

Dasylirion sp. 

Garrya ovata. 

Querella Pringlei 

Rhus Andri euxii 

Salvia Greggii 

Salvia microphylla __ ~~ __ 

Yueca carnerosana 

Este piñonar se pone en contacto directo con los matorra

les des~rticos, resultando una.ecotonía notable en la que !!!.
~ crece a la sombra de~J.os pinos piñonerosc> 

otras transiciones observadas son las del piñonar con el 

encinar y con el encinar arbustivo, -que son de poca extensi6n 

y se caracterizan por una mezcla de elementos y dominancia 

parcial •. 

Como fen6meno notable cabe indicar que Pinus cembroides 

de los alrededor~s de San José Albuquerque tiene dos hojas 

por fascículo, mientras que en las demás localidades presenta 

tres ó 
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No se han observado comunidades secunda.rias que con seguri

d1ad pudieran considerarse como derivadas del piñonar. 

1) Enoinar 1 pinar 

Se oonooen de Méxioo varios oentenares de espeoies de Quer

~, as! como varias decenas de taxa del género Pinus, y la 

gran mayoría de ellos con'St'ituyen elementos dominantes en la vo! 

getaci6n. Los encinares y los pinares, por oonsiguiente, son de 

las asociaciones más oaracterísticas del territorio de la 'Repú

blica, e.inoontrándose de preferenoia en las sierras en que pre

valeoe un olima templadQ y semi-húmedo. 

Es un heoho bien oonocido que las espeoies mexioanas del g! 
nero Pinus tienen en general exigenoias y amplitudes ecológioas 

similares a las de los encinos; y los bosques de encino, los 

bosques de pino y los bosques mixtos ooupan aproximadamente las 

mismas zonas climáticas del país y forman mosaicos eco16gioos 

difíciles de desoifraro Leopold (op. cit.) denomina a este gru~ 

po de formaciones "pine-oak forest U , y un criterio semejante, 

aunque algo m's restringido, se sigue en el presente trabajo~ 

Existen en México y en algunas zenas veo~nas encinares y pi 
nares .propios de otros tipos de clima, por ejemplo los encima

res arbustivos y los piñonares de zonas semi-áridas; los enoina 

res y los pinares de las regiones oálidas (deQ. oleoides , de 

pe) caribaea y <le algunas· otras espeoies), ·enoinares (con o "sin 

pino} que se califican dentro de la categoría del bosque templ.o!; 

do deciduo. La extensi6n de estos encinares y pinares 'Ja,zona

les" en Máxico es insignificante, en oomparaci6n con la de los 

caraoterísticos de olima templado y semi-h~medo, pero .,el .heoho 

de ~u existencia. no deja de ser importante, y debido a estara

z6n asícQmo a la fuerte discrepancia fisonómica entre· los re

presentantes·de los génerQs.Pinusy Qll.eroua, el mantenimiento' 

de este tipo de vegetaoi'n resultará probablemente insostenible 

\. 
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a la. larga. Los intentos hasta ahora. realizados '. de dividir el 

cinar-pinar en categorías menores biell.definidas (Leopo1d,·op. 

oit .. ; Muller, 1949, 1951; Miranda y Hernández, op. cit.) no :pare' -cen resolver el problema en forma integral, pues o ,bien son i 

ficientes, o bien tienen '~~lo un valor regional. En tales cir_ 

cunstancias y en espera de una soluci6~ racional se mantiene 

a.quí el tradicional ~encinar-pinarn, oaracterístico de clima 

pIado semi-húmedo, con exclusi6n de los encinares y pinares de 

otros olimas, que, de encontrarse en la regi6n estudiada, se 

cuten par separado •. 

Definido en esta forma el bosque de encino.y pino ocupa en 

el Estado de San Luis Potosí aproximadamente el 6.5% del territo 

rio, localizándose ent 

1 1 

2° 

la Sierra Madre Oriental, 

m sobre el nivel del mar; 

del Estado, sobre altitu

des generalmente. superiores a 1300 m, entre los munici

pios de Santa Catarina y de Santa María del Río; 

las vertientes orienta.les de 

por encima de la cota de 600 

las serranías del extremo sur 

-

.3 2 la Sierra de Alvarez y sus prolongaciones, al este de la 

capi tal del Estado., en al ti tudes superiores a 1600 m; 

4" la porci6n .SE de la Sierra .de e:a toree, situada en la pa!'. 

te septentrional del EstadQ; 

52 algunas sierras o cerros aislados; se trata de extensio

. nes pequeñas que generalmente no llegan a 1 km2• 

Desafortunadamente, en San LUis.Potosí,'no se encuentra nin

guna estaci6n meteoro16gica de registro aceptable, situada den

tro .dela zona. del bosque de encino o pino. Los datos que ·se ex

ponen aoontinuaci<Sn pudieron oalcularse a base ·de estaciones 

tuadas en loeal:iidades cercanas, a base de extrapolaciones ya 

se de estaoiones deetro$ Estados del oentro·7 del oriente de 
, xico. 
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La.s condiciones climáticas propiQias para el desarro1lo,de 

este tipo de vegetaci6n pare,cen caracterizarse por una' preci1l>! 

taci6n entre 700 y 1800 mm anuales; con un m~ximo de 6 mases<" 

secos; no se pudo determinar el límite inferior, pero '.ste'pr.! 

bablemente es de 2 o 3 meses. Las temperaturas medias anual'es 

varían entre !a y !2l°C,; las heladas son poco frecuentes 'en 

los lugares más bajos (600 ... 1000 m)" pero ocurren con 'regu1a

ridad a altitudes superiores. Estos tipos de ~lima corresp0n~ 

den a las categorías Cwag y Cwbg. 

El suelo es general y característioamente ácido, cubierte' 

en oondiciones naturales durante todo o oasi todo el año por 

una gruesa oapa de hojarasca y c'on un horizonte Ao oscuro ir r!, 

co en materia orgánica. Su profundidad ir textura dependen de 

la topografía ir de la roca maClre. 

En cuanto a la influenoia humana cabe señalar que s6lo en 

algunas localidades restringidas se han realizado explotacio'-· 

nes forestales de tipo comeroial de pinares y encinares de San 

Luis Potosí~ Este hecho se debe a la circunstancia de que los 

mencionados bosques, en su mayoría, no reunen las caracterís't,!. 

oas requeridas para una buena explot~eión, debido al tamaño de!. 

masiado pequeño de los árboles. En escala local se utilizan al! 

pliamente el encino para la fabricaci~n del carbón vegetal y 

el Pino para fines de c9nstrucqi~ne El usq más extenso de es~ 

tos bosques es el relacionado con la ganaderíao Ello implioa.· 

incendios ,peri6dico~ ir alguna.s veces la destruoción oompleta."·j 

del bosque para oonverti:r;lo en pastizal~108 encinares de la 
'j" 

'Sierra Ma.dre Orienta.l son los más utilizados para los fines ""de 

la . cría. del ganaao y en consecuencia 1'08 más perturbados.; 

En general, puede observarse en San Luis Potosí un~ fuerte 

. predo~inancia cuanti i;ativa de encinares sobre pinareso ,T~~";,c~~' 

r~cter,ística parece estar corre~aciona.da con 'la roca madre,~c..ilie 

es fundamentalmente de origensediIhentaria marina -(oa.li~as~~ 

margas, lliti tas)l. Esta si tuaci6n contrasta. con la ,de otra$,.:r.~~> 
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giones de Jtfáxico, donde pxevalecen rocas de origen 

pinares SOin más frecuentes que los enoinares. En el mismo ~s 

do de San Luis Potosí los pinares aparecen preferentemente 80-·. 

bre las riofitas, los granitos y los basaltos y s610 rara vez'" 

existen sobre las calizas. 

Los encinares de San Luis Patos!, en su gran mayoría, 

compuestos por especies del g'nero Quercus caracterizadas por 

hoja dura y decidua de tipo xero-tropofíticoo easi todos estos 

árboles pierden su hoja en los ~eses de febrero a abril, por 

lapso ~elativamente breve, que no pasa de 2 meseso 

Dentro del conjunto uencinar-pinar" pueden distinguirse nu

merosas asociaciones vegetales que difieren entre sí tanto en 

su composiei6n florística, como también en su fisonomía y 

gía. 

La zona continua más extensa es la correspondiente al enci

nar en la vertiente oriental de la Sierra Madre Oriental. Se 

trata de un bosque de 10 a 25 ID de alto, con árboles cuyo diám! 

tro generalmente no pasa de 40 cm, que se desarrolla sobre suelo 

arcilloso r~joo El estrato arb6reo es denso y cubre 80 a 100% de 

la superficie (fig. 32)0; las tres especies más abundantes son: 

Q. prinopsis, Q. po1ymorpha y Q. Sartorii, los dos últimos 

titudes inferiores de 1200 m, el primero a menudo a mayor eleva

cion. En lugares protegidos, particularmente húmedos, puede pre

sentarse también Q. germana, y a veces Liquidambar styraciflua 

en forma aislada. Otros eneinos mds o menos abundantes son: ~ 

xa.lapensis, Q. rysophy11a, Q. oastanea, Q. affinis. 

En la regi6n al W y NW,de Xi1it1a, en un piso inmediatamente 

superior 'al bosque deciduo templado, existen a altitudes entre 

1500 y 2500 m encinares de Q •. rugulosa., g. crassifolia, Q. per

seaefo1ia, Q. affinisj Q.obtusata, muchas veces con Pinus ~

ggiiyen ocasiones con Pinus teocote, Cupressus sp. y Abies 

guatemalensis o En algunaaloca1idades se 'observa el pino (~ 

G;~ggii) como dominante. 



Encinar de Quercus polymorpha, cerca de Ciudad del r=aíz 

Quercus coccolobaefolia y Pinus teocote, al N de 
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El extremo sur del Estado, en la zona entre Lagunillasy>:o 

San José Albuquerque, siendo una zona de topografía acciden.ta

da, se ca.racteriza por un mosaico de vegetaci6n, donde los te

rrenos más bajos (valles y cañonea) están cubiertos por el ma

torral submon~ano, mientras que las porciones más elevadas 08~ 

tentan bosques de encino y pino. Estos generalmente se looali

zan a altitudes superiores de 1300 mo Sobre las calizas d~mi-, ' 

nan en forma exclusiva 108 enoinos, especialmente: Q. polllllor~, 

pha, 9,. prinopsis, Qo Sartorii, 9,. rugulosa, Q. furfuracea., "'Si. 
laeta, Q. affinis, formando enoinares más o menos semejantes a 

los de ]La Sierra Madre. Sobre las riolitas son frecuentes .9.i.' 
crasftifolia, Q. coccolobaefolia, Q. obtusa ta, Q. castaneaj' 's:... 
eduardi, así como Q. maorophylla, y Qo microphylla en l@s si

tios de transici6n hacia las regiones de olima m's áridoo !!
~ teocote y P. arizonica son abundantes y a menudo l~egan a' 

dominar en las laderas de suelo somero. Con raras excepciories, 

sin embargo, s.,e trata de bosques no muy exuberantes, siendo el 

diámetro de los trancos inferior a 50 cm, y sin formar un es~ 

trato arb6reo ininterrumpido~ 

Separando la Llanura de R'ioverde del Valle de San Luis ~G

tosí existe una zona de bosque de encino y pino, más o menos: ' 

continua oon la regi6n anterior.: Gran ~arte de esta área. s~ :c~ 

noce como la Sierra de Alvarez. Ahí los, bosques ocupan exolue!, 

vamente las laderas de los oerros, a altitudes superiores a 

1500 m.En substrato cal;i.zo, entre esa elevaei6n y :: 1900 m 

,suele dominar 9.0 polymorpha, a veces oon Q. furfuracea, con.s~! 

tuyendo bosques de 8 a 15 ro de alto. Más arriba prevalece ~, 

rugulosa, Q. di versiíolia, Qo Hartwegii, en ocasiones con ~;':;;i. 

eastanea y Q. erassifolia" en forma de bosques más bajQs (4' 

7 m), de densidad variable, cuyos árboles presentan tronoos 

delgados y comúnmente con numerosos pies provenientes de Un 
lQ sistema radioal o 

En el substrato riolítieo los enoinares más 'earacterísti-';¡:;~~" 

f 
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cos son los de Q. orassifolia, siendo además frecuentes las si

guientes espeoies: Q. ooccolobaefolia,' Q. ,oastanea, Q., eduardi, 

Q .. diversifolia, Q.' viminea, Q. Hartw~gii~ Hacia los lugares 

más áridos abundan bosques bajes de Q.,maorophylla y poblacio_ 

nes espaoiadas de Q. obtusata y de 90 miorophylla. Pinus teooo_ 

te y P.. arizonica ,son abundantes y localmente forman masas pu

ras. En la zona existen, además, P. flexilis y P. michoacana 

Quevedoi; este ~ltimo forma bosques de más de 25 m de alto en 

oiertos sitios, mismos que han sido objeto de e:xplotaoi6n made-

rera. 

En la parte S,E de la Sierra de Catorce existe en la aotual.!, 

dad un área relativamente reduoida de bosques de encino bastan

te bien conservados. De acuerdo con los relatos de algunas per

sonas, estos bosques se extendían en ~pocas pasadas a ot~as re

giones de la misma sierra, :'~.donde fueron destruidos en los tie,!! 

pos de grandes explotaoiones mineras (comp. Beltrán, op. cit.t 

124-121». Se trata de una·comunidad arb6rea de 5 a 10 m de alto, 

desarrollándose principalmente sobre laderas protegidas en sub

strato margoso~ Los encinos son de tronco delgadoj creciendo en 

forma muy densa, habitualmente est~n cubiertos de enormes canti 

dades de Tillandsia recurvatao " La especie dominante es Q. rugu

~, siendo además abundantes So potosina,Q. eduardi·yQ.GlIli-

Hay encinares y pinares de extensi6n pequeña, que se local.!, 

zan en diver.sas regiones del Estado, por ejemplo en algunos lu~ 

gares de los municipios de Guadalcá~ar, Cerritos, Villa Juárez, 

Villa Hidalgo, Charcas~ Se trata priricipalmeritedae cerros aisl~ 

dos o 'cumbres de los mi~mos, o de cañones o la.deras protegidas. 

La mayor parte de estos bosques no se señala en 'el m~pa de la 

vegetaei6n que acompaña el presente trabajo. Su composici6n fl~ 

rística suele ser más o menos semejante a la de' los pinares y el! 

cinares de mayor extensi6n más cercanos. 

,Ot~os árboles que en ocasiones se encuentra.n presentes en 



los encinares ypinare.s, SOl1i: 

Arbutus xalapensis 

Buddleia oordata 

Carya ovata var •. mex1cana 

Cerois oanadensis 

Juniperus flaotida 

Lonohocarpus ~p. 

Üistrya virginiana 

Persea amerioana 
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Alnusspp~ 

Juglans mollis 

Meliosmaalba 

Platanus glabrata 

Prunus serotina virens 

Salix Bonplandiana 

Salix ehilensis 

Los de la s egunda columna.. son propios de las orillas de 

los arroyos y de los río~. 

En cuanto a Juniperus flaccida, esta especie suele ser 

más abundante en los sitios de transici6n haoia tipos de ve

getaoi6n característicos de clima más ~rido y a veoes llega 

a ser dominante en las menoionadas localidades, formando 'bol!. 

quecillos abiertos de unos 4 a 6 m de alto. 

La estruotura yla 'o()mposici6n florística. de los estra

tos arbustivo y her.báceo de los enoil'laraa.ypinares var:lallde 

un lugar a otro, t~nto en func~6n de la den~~dady d~ l~~ __ 

turaleza del estrato superior, como también de lLa al ti,tud.p:, · 
~. -. ~ ~ 

d~l ~u~strato geo16gico y de la utilizaci6n de la vegetaci6n. 

A'altitu~es inferiores de 1500 m es muohomás importante 

la pa~ticipaci6n de los. elementos de afinidades neotropica~~ 

les. Ah! de~taean entre los arbustos: 

~accharis'sordesoens 

~ass.via mexicana 
. . 

Bauhinia Coultari 

Braehiatus Pringlei 

Brahea.dulcis 

Briokellia aooparia 

Ca.leS; urtiéaéíblia. 

Ceratozamiámexicana 

Balea submontana 

Decatropi~ bicolor 

DesmQtiummQoinsonii 

Dioon edule 



Erythrina herbaoea 

Eupatorium daleoides 

Eupatorium lig~strinwD. 

Eupatorium spinaciaefolium 

Eupatorium subpenninervium 

Lasiacis spp .. 

Lippia myrd.ocephala 

Litsee. glaucesoens 

Peltostigma pteleoides 

Persea sp .. 

Phyllanthus adenodiscus 

Pithecolobium leptophyllum 

Psychotria papantlensis 

Rhus Andrieuxii 

~ trilobata 

Salvia corurlvens 

Senecio 'Aschenbornianus 

Ungnadia speciosa 

V~rbe~ina persicifolia 

Vernonia Alamani 

Vernonia ccapraefolia 

Vernonia liatroides 

Vernonia obtusa 

Vernonia Sinclairi 

Zanthoxylum sp. 

Zexmenia lantanifolia 

Zexmenia scandens 

L~s elementos herbáceos ~'s característicos de estos encina-

res son: 

Andropogon sp. 

Aneilema Karwinskyana. 

Arisaema dracontium 

Begonia, sp. 

Bouteloua curtipendula 

Cacalia peltata 

Carex'spp .. 

Chaptalia nutans 

Clematis Pitcheri' 

Cyperus spp'. 

DesmbdiUlli spp .. 

Eehéandia'maerocarpa' 

El~phantopus mollis " 

Eupatórium p¡cnocejüi.alum. 

Galium uncinulatum 

Gerardia peduncularis 

'Hybanth~ oppositifolius 

Hypoxis decumbens 

Loxothysanus pedunculatus 

Oplismenus hirtellus 

Oxalis spp. 

Panicum spo 

Pilea microphylla 

Pitcairnia Karwinskiana 

Pteridium aguilinum 

Sanicula liberta, 

Sclerooarpus uniserialis 

Seutellaria pseudo-coerulea 

Selenicereus spinulosus 

Sibthorpia p~chinchensis 

Thalictrum sp .. 
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.Entre las.siguiente~trepadoras las de la primera columna 

alcanzan una oonsidera.ble altura subiendo los troncos de. lo;s ... >' 

árboles: 

Parthenocissus guinguefolius 

Rhus toxicodendron 

Smilax bona-nox ----
Vitis cinerea 

Dioscorea militaris 

Ipomoea spp. 

Passiflora biflora 

Passiflora Conzattiana 

Phaseolus speciosus 

La biomasa de las epifitas es relativamente abundante y 

se compone princip~lmente de las Bromeliáceas y de las Orqui

dáceas. Las más freouentesson: 

Epidendrtun.: spp:. 

Homatopetalum pumilio, 

Notylia Barkeri 

Oncidium ascendens 

Stanhopeasp. 

Tillandsia Benthamiana 

Tillandsia juncea 

Tillandsia lucida 

Ti11andsia ·Schiedeana 

Tillandsia usneoides 

Las siguientes espec~es leñosas son las componentes más 

caraoterísticas de los matorrales secundarios derivadoe de 
. -

este tipo de ~ncinares; ou~ndo presentes en el bosque son ca~ 

si siempre indicadoras de disturbio acentuado: 

Aoacia farnesiana 

Acacia pennatula 

Brahea dulcis . 

Brongniartia sp. 

Calliandraportoricensis 

Cestrum ap. 

-~odonaea viscosa 

tupato~ium odoratum· 

Eysenhardtia polystaehya 

Malvavisous arboreus 

Mimosa aculeatioarpa 

Nectandra Loeseneri 

Rubus spp.· 

Sabal mexicana 

Xy1osmaflexuosum 
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A altitudes inferiores de 1000 m aparecen, además, numeroso 

arbustos y arbolitos secundarios, típicos de los bosques troPica. -les, como por ejemplo: Cnidoseolus multilobus, Croton draco, 

Rarpalyce arborescens, Randia rhagocarpa, Tabernaemontana alba 
, ' ----, 

Triumfetta semitriloba, eto. 

En los encinares y pinares a mayor altitud (más de 1300 m) 

la composici6n florísticaincluye más elementos de afinidad bo

real y en general muchas plantas características de las altas 

montañas. En el estrato arpustivo pueden encontrarse: 

Agave atrovirens Eupatorium scorodonioides 

Agave Celsii Garrya laurifolia 

Amelanchier denticulata Litsea Schaffneri 

Arbutus glandulosa Nolina sp. 

Archibaccharis mucronata Persea sp. 

Arctostaphylos pung,ens Quereus repanda 

Berberis graeilis Rhamnus mierophylla 

Ceanothus eaeruleus Rhamnus serrata 

Cereocarpus mojadensis Rhua Andrieuxii 

Corrius' disciflora Rhus pachyrrhachis 

Crataegus Parryana Rhus trilobata 

Crataegus Rosei Ribes neglectum-

Dalea lutea Salvia lasiantha 

Desmodium orbiculare Seneoio Aschenbornianus 

Eupatorium oalaminthaefolium Stevia lucida 

Eupatorium glabratum' Ternstroemia sylvatica 

Eupatorium havanense Vaocinium confertum 

Eupatorium hyssopinum Xolisma squamulosa 

Eupatorium ligustrinum 

El desarr6110 del~strato arbusti~o y particularmente del 

herbáceo dependen en medida especial de la cobertura del estr~ 
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to arb6reo. En algu~o~:~~cinares el suelo está casi desny.do,cc 

pues la intensa sombra9r.~~ condiciones inc.Qmpatibles con. lacv! 

da de la mayor part.e de. las plantas superior~s •. En muohos pi~a

res y enoinares un efeoto semejante parece deberse a oiertase,! 

racterísticas del suelo o tal vez a la gruesa capa de hojar~soa 

sin descomponerse. En los pinares, sin embargo, ~unque.el núme

ro de individuos herb~ceos es escaso, la cantidad de especies 

representadas puede ser apreciable. El estrato herbáceo aloanza 

su mejor desarrollo en los bosques abiertos así como en los cl~ 

ros de los bosques. Intervienen en él multitud de especies, "de 

las cuales las más frecuentemente observadas fueron: 

Aegopogon cenchroides 

Ageratum corymbosum 

Alohemilla sppo 

Andropogon perforatus 

Arenaria decussata 

Bouteloua hirsutt 

Braohypodium mexioanum 

Briza rotundata 

Broinus anomalus 

Bulbostylis capillaris 

Cácalia spp. 

Caleapeduncularis 

Calochortus barbatus 
i 

Carex spp. 

, Castilleja spp. 

Commelina spp. 

Cosmos spp. 

Cuphe~ spp. 

Cyperus spp. 

Dahlia spp. 

:balea spp. 

Deschampsia Pringlei 

Echeandia maorooarpa 

Erigeron spp. 

Eryngium spp. 

Euphorbia spp. 

Galium spp. 

Gentiana spathaoea 

Geranium spp. 

Gnaphalium spp~. 

Habenariaspp. 

Halenia brevicornis 

Helianthemumspp. 

Hieracium spp. 

Houstonia rigidiuscula 

Hyperioum spp. 

Lamourouxia spp. 

cLinum Sohiedeanum 

Lithospermum calycosum 

Malaxis spp •.. 

Mammillaria spp. 

Muhlenbergia spp. 



Oxa1is,sppo 

Panioum bu1bosum 

Penstemon spp. 

. p'eperomia epp,.' 

Pinguicula oaudata' 

Piptoohaetium fimbriatum 

Pitoairnia Karwinskiana. 

Plantago sp. 

PGliomintha marifo1ia 

Polygala alba 

Polymnia maou1ata 

Ranunoulus petiolaris 

Salvia Sppe 

Schoenooaulon ep. 

Scopulophila Parryi 

Soute1laria coeru1eá 
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Sedum spp. 

'Seneoio a1varezensis 

Seymeria virgata 

Silene laeiniata 

Sisyrinchium spp.' 

Spiranthes spp. 

Stevia spp. 

Stipa spp. 

Tagetes spp. 

Thalictrum sp. 

Tradescantia sp. 

Trifo1ium amabi1e 

Trisetum deyeuxioides 

Valeriana sorbifolia 

Viguiera excelsa 

Viola sppo-

Entre las abundantes trepadoras pueden mencionarse: 

Clematis' dioica 

Clematis Pitcheri 

Cologania spp. 

Ipomoea ~pp. 

Lonioera pilosa 

Parthenocissus guinquefolius 

Passiflora spp. 

Phaseolus SpPe, 

Smilax moranensis 

Vitis tiliaefoliá 

Las epifitas son en su gran mayor!a del grupo de las Cript~ 

gamas, aunque en ciertas looalidades es abundante Tillandsia 

usneoides y en algunas.-Laelia sp. 

Las comunidadesseoundarias derivadas de estos encinares y 
-;f' 

pinares presentan generalmente el aspecto de matorrales o de z~ 

eataleso Eh los primeros suelen destacar: 

\. 



Arctostaphylos pungens 

. Baeeharisheterophylla 

Berberis graeilis. 

Brongniartia intermedia 

Bti~áleia cordata 

Ceanothus eaerul&us 

Cereocarpus mojadensis 

Cestrum sp. 

Crataegus spp. 
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Eupa:torium petiolare ... 

Euvatorium scorodonioides 

Mimosa aculeaticarpa 

Ptelea trifoliata 

Rubus sppto 

Senecio spp. 

Solanum Cervantesii 

Stillingia zelayensis 

Los zacatales secundarios se describieron en el inciso i) 

de este .capítulo (p. 171). 

m.) Bosque deciduo templado 

El bosque deciduotemplado, llamado por algunos "eloud 

forest" (Leopold, op. cit.; Martin, 1959) ocupa una sup~rfioie 

reducida (:!: 1%) en San Luis. Potosí, localizándose en la ver

tiente oriental de la Sierra Madre Oriental, en los municipios 

de Tamazunehale, Xilitla y Aquism6n, en altitudes entre 600 y 

1500 m. 

Se earaoterizapor ser una oomunidad de 35 o más m de al

to, densa, con un ritmo estaoional parecido al de los bosques 

deoiduos de latitudes más elevadas y con presencia de numero

sos elementos florístioos propios de esos. bosques, siendo esp!. 

cialmente característioo Liguidambar styraoifluao 

Para su desarrollo este tipo de vegetaci6n requiere unol! 

ma húmedo o muy húmedo durante todo el año, a: la vez que ll~a.. 
,,-" - " !,". 

temperatura no demasiado elevada, con presencia de helada.s. T!, 
. -,. <'--" .. -.. ". 

les condiciones se cumplen en la citada zona del Estado,d~nde 

se mantiene alta humedad atmosférica gracias a la presenc~El.~~!. 

si constante de neblinas o 

Como ya.se .mencion6 con anterioridad, Liguidambar se en~ 

\ 
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cp.entra a veces presente en San Luis Potosí en'bosques que aquí 

se ¿lasifican dentro de la categoría ~el' encinar~ Se trata de 

árboles aislados o de grupo s- de árboles' que no "forman bosques 

altos y densos, semejantes a los desoritos en este inciso. No 

obstante, la presencia de Liguidambar en los encinares no deja 

de ser indicador~ de condiciones de humedad ,favorables, no muy 

lejanas de las que requiere el propio bosque deciduo (compare 

tambián en Martin, 1958: 35). 
Es preciso señalar asimismo que la abundancia de Liquidam

bar parece ser favorecida por las oondiciones de \,die:turbio y 

el árbol suele se~ particularmente frecuente' en los bosques se 

cundarios derivados del bosque deciduo templado. No cabe ning~ 

na duda, sin embargo, que la espeoie en ouesti6n existía tam

bián en el área y era abundante, antes de la intervenci6n del 

hombre. 

En cuanto a las condiciones climáticas, este tipo de vege

tación exige un mínimo de 1500 mm de lluvia anual, relativam~~ 

te bien distribuidos y acompañados de alta humedad atmosfárica 

a lo largo del añoo El número de meses secos probablemente no 

pasa de 2 por año. Las temperaturas medias anuales son inferi.2. 

res a 210C; el bosque no se extiende en San 'Luis Potosí má~ 

allá de 1500 m de altitud, pero el factor limitante no pareoe 

residir'en la temperatura, sino más bien'en la. falta de hume

dad suficiente. 

Tratá.n~ose de una zona eminentemente 'montañosa, kárstica, 

de laderas abruptas y excesivamente bien drenadas, el suelo es 

casi siempre' somero, oon frecuencia discontinuo, debido a las 

salientes de las rocas. 'Es de color rojizo oscuro, arcilloso

-arenoso, áoido (pH 4 ~ 6) y rico en materia orgánica., (6 a 8%) •. 

"Las caracte~ísticas' favorables del clima hacen que a pesar 

de la top6grafía'accid~ntaa:a del terreno, la zona esté amplia

mente aprovechada para fines agrícolas y densamente habitada$ 

Lo anterior trae como consecuencia una 'destruc"ci6n oasi oompl!, 
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ta de la vegetaci6nprimi tiva, cuyos rasgos, en la mayor .. p~r~~.e. 
, . .~ .~ .. l.~: ::. 

por diferentes medios~-.·~~ de los casos, tuvieron que deducirse , 
agricu1 tura se concentra principalmente alrededor del ma~z .Y.,:_ 

del frijol, ya altitudes de menos de 1000 m son frecuentes . 

1a~ plantaciones de oafá. Como en el caso del bosque tropio~l 

siempre verde lo normal es que para la sombra de café se siem

bren árboles especiales (Inga sp., Melia azedaraoh), pero en, 

ocasion~s pueden observarse cafetales directamente bajo bos

ques de Quercus, Liguidambar, Chaetoptele~ t otros. 

En todas las localidades observadas en San Luis Potos'!, en 

que el bosque deciduo templado presente características de una 
comunidad clímax, existen<una o varias especies de encino, ca

si siempre dominantes. Quercus germana, Q. Sartorii y Q. per~ 

seaefolia son los más característioos. Además de los menciona

dos y de Liguidambar styraciflua los siguientes árboles de 15. 

m o más de ·alto pueden ser abundantes, por lo menos en algunas 

localidades: . 

Carya Palmeri 

Chaetopteiea mexicana 

Clethra Pringlei 

Cláthra guercifolia 

Dalbergia sp. 

Juglans hirsuta 

M~gnolia dealbata 

Morus celtidifolia 

Persea spp. 

Platymiscium sp. 

Robinsonella sp~ 

Tilia floridana 

formando un estrato superior denso, que cubre 90 a 100% de la;. 

superfioie y deja en la penumbra el suelo durante gran parte .. ' 

del año, pues la mayoría de sus componentes pierden la hoja 
_. o,. ~. • 

por espacio de varias semanas, generalmente en diciembre, .:e.n~: 

ro o febrero o Las hojas (o foliolos) de casi todos est'~s á;b6E:'~-' 
les son de tamaño correspondiente a las categort'~ de microfi-

.'. ~. . -~~.;;~.~ 

lia y mesofilia., son de textura delgada, muchas presentan.:oUIl. 

borde dent~do, oren~do o aserrado. Los troncos de los árbolej 
: - ;l,~~ .~ 



que~_Sie lía11a.n.; bien desarrollados pasan de 1 m de ·diámetro. 

Un estrato de árboles bajos y de arbustos (1 a 5 m) alcanza 

bu.en desarrollo (figo 34), 'aunque en condiciones de ausencia de 

disturbio rara vez cubre más del 50%; incluye entre otras espe_ 

cies: 

Ceratozamia mexicana 

Chamaedorea spo 

Citharexy1um 1igustrinum 

Cornus disciflora 

Cornus excelsa 

Daphnopsis mollis 

Deppea spo 

Miconia sp. 

Oreopanax xa1apensis 

Picramnia xalapensis 

Piper spp'. 

Rhamnus capraefolia 

Rondeletia spp. 

Saurauia'sp. 

Senecio grandifolius 

Las plantas herbáoeas comprenden numerosas especies de hel~ 

chos y: 

Aneilema Karwinskyana 

Arisaema dracontium 

Begonia sppo 

Chamaedorea Pringlei 

Coccosypselum spo 

Galium uncinulatum 

HydrocotY1e mexicana 

Lobelia tarsophora 

Monotropa uniflora 

Oldenlandia microtheca 

Oplismenus hirtellus 

Oxalis spo 

Peperomia spp. 

Pilea microphylla 

Sanicula liberta 

Tibouchina Speo 

Tripogandra sp. 

entre las má~ freorient~mente encontradas p pero en ge~eral el 

estrato herbáceo es muy poco conspiouo en los bosques bien con

servados'<¡ 
, . 

De las trepadoras se han observado Vi tis SPP'I> , Parthenoci-

ssus quinguefolius 11 ',Smiláx sPPo, Rhus tóxi~bde'ndron, Selenice-

\ 
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~ spinulosus, además de algunas Aráoea,s, ouya abundanoia es 

signifioativa en las altitudes bajas; se trata de algu~as de 

las especies que existen también en el bosque tropioal perenn! 

folio. 

Las epifitas a veo'es son muy abundantes; destaoan: 

Anthurium aemulum 

Dichaea glauca 

'Epidendrum Boothii 

Isochilus linear1s 

Rhipsalis cassutha 

Scaphyglotis pumila 

Tillandsia lucida 

Tillandsia Schiedeana 

Los bosques y los matorrales secundarios, derivados de~s

te tipo de vegetaci6n son variadoso A altitudes infe iores de 

1000 m están compuestos principalmente por especies d ti~o 

tropioal, como por ejemplo: 

Arthrostemma l' fragile 

Baceharis rhexioides 

Bocoonia arborea 

Cnidoscolus multilobus 

Conostegia xalapensia 

C:toton draco 

Coupania dentata 

Dalbergia sp. 

Dendropanax arbQreus 

Eugenia spp. 

Heliconia Schiedeana' 

Heliocarpus app. 

Lonchocarptis sp 

Phyllanthus glaucescens 

Phoebe spp. 

Piper sanctum 

Rapaneaferruginea 

Sapindus saponaria 

Saurauia sp. 

Trema micrantha 

Vernonia Asohenborniana 

En, los lugares más altos, donde las helaq.as oourr~rn con::DÍ,! 

yor regularidad e intensidad, se reali.za una substi tuct6noiis'i 

total por: 

\ 



Baccharis oonferta 

. Cercis canadensis 

Cestrum sp. 

Eupatorium spp. 

Myrica oerifera 

Pereea spp. 
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Rubus· spp. ,. 

Sambuous mexicana 

Sambuous sp. 

Seneoio Asohenbornianus 

Vernonia A1amani 

Zanthoxy1um sp. 

así oomo un g~a~ número de elementos herbáoeos, característi

cos ~n su mayoría de la flora de las altas montaRas' de México 

y de Centroamérioa. 

Ligadooon la distribuci6n del bosque deciduo templado se 

encuentra aparentemente otro tipo de bosque, representado en 

forma muy escasa en San Luis Potosí. Se halla a altitudes en

tre 700 y 1000 m, s610 en lugares de exposioi6n norte y sobre 

laderas muy abruptas y partiou1armente bien protegidas. Prob~. 

b1emente no sufre los efectos de las heladas y tal vez sea 

comparable oon la "selva baja perennifo1ia", desorita de Chia 

pas por Miranda (1952: 129-137}o Es un bosque de 30 m o más 

de alto, denso en su estado primitivo, y caracterizado por la 

abundancia de las Lauráoea Se han encontrado en él los si

guientes árboles: 

Beilsohmiedia mexioana 

Eugenia sp. 

Inga spo 

Persea Chamissonis 

Parsea affo floocosa 

Phoeoe spp. 

Quereus germana 

Quercus Sartorii 

Robinsonella sp. 

Helechos arbóreos del género Cyathea crecen a 10 largo de 

los arroyoso 
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x. ALGUNAS RELACIONES GEOGRAFICAS y ECOLOGICAS DE LOS TIPOS D'E 

VEGETACION 

Ninguno de los tipos de vegetaci6n existentes en 'San Luis 

Potosí es exclusivo de ese Estado y el área de muchos se ex

tiende más allá de los límites de México y del continente. En 

los párrafos siguientes se insertan datos acerca de la distri

buci6n global conocida de los mismos, y sobre esta base se tr~ 

ta de evaluar algurtas de sus relaciones eco16gicaso 

El bosque tropical perennifolio existe en una gran parte 

de América intertropical y ocupa asimismo grandes extensiones 

en el Antiguo Mundo. En México se le encuentra localizado en e 

el este y el sur-es te- del país, particularmente en la vertie,!!;" 

te del Golfo. En San Luis Potosí este bosque encuentra el l:Cm! 

te norte de su distribución, en cuanto a Norteamérica contin~a 

tal (Rzedowski, en prensa) y por esta razón su expresión fis6~ 

nómica y florística en el mencionado Estado difiere un poco de' 

la de sus facies más características y exuberantes, como las 

que se describen de la Cuenoa baja del Amazonas, del CQngo o 

de la regi6n Malaya (Richards, op. Cit.). Florísticamente, el 

bosque clímax en la zona estudiada se distingue po~ la predoll1! 
nancia de una 8óla especieo' Desde el punto de vista d~ 8us,e~~ 

geneias ecológioas, en·San Luis Potosí, el bosque tropical:pe~ 

rennifolio, neoesi ta para su desarrollo, además de un clima'-,li 

bre de heladas, un mínimo de 1800 mm de precipi tación media;0~!.;:;· 

anua.l (índice de eficiencia. de la pre,cipi taciqn de Setz~r' .... "", .. r"'",_ 
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de 360}o Este límite parece ser un poco alto si se le compara 

con las citas de otras regiones de México (1200 mm en Chiapas, 

según Miranda, 1952: 55)) y espeoialmente con la Península de 

Yucatán, donde (Miranda 1958: 226) en condibiones edáficas nQ 

muy distintas a las descritas en este trabajo existe un bosque 

tropical siempre verde en lugares con precipitación de cerca 

de 1100 mm en promedio' anual (índice Setzer d,e !200} .. La dife

rencia resulta muy notable, pues en San Luis Potosí esta canti 

dad parece marcar la transioión entre el bosque ,tropioal deoi

duo y el bosque espinoso, y su explioación no es fácil de en

contrar. Miranda (1958: 226) sugiere la distribución favorable 

de la precipitaoión en la Península como una de las posibles 

oausaso A ella quizás cabría agregar las significativas discr,! 

pancias 'en el monto de la variabilidad de la lluvia en ambas 

áreas. Como 10 demostró Wallén(opo cit.: 70), la Península de 

Yucatán se encuentra en una zona de anomalías negativas o cer

canas a cero, mientras que el SE de.San Luis Potosí se caracte 

riza por fuertes anomalíaspositivas en re~aci6n con los valo

res de la curva de Conrad~ o sea que la variabilidad de la pr~ 

cipitaci6n de año a año es hasta 2· o más veces mayor en la úl

tima región que en la primera. Ala luz de esta circunstancia 

res'ul ta más explicable el hecho de que el area del bosque tro

pical siempre verde en Méxioo no alcance el'Tr6pico de Cáncer g 
" ' 

a pesar de que las condiciones de temperatura probablemente lo 

permitirían (compo en Rzedowski~ en p~ensa)o 

El bosque tropical deciduo representa también un bioma ex

tensamente distribuido ~n las region~s calientes' del globo. En 

Asia reoibe el 'nombre de I1bosque monz6nico tr , pues' es caracte.

rí~ti~o del clima de'monzones. En México ocupa una a~plia fra~ 
ja continua a lo largo de la costa oocidental, desde Sonora 

hasta Chia'pas; de la.' verti~nte del Golfo se conocen algunas 

áreas aisladas, una en 'la Península de Yucatán, otra en la De

presión'Cent'ral de Chiapas;· una pequeña. en el oentro de Vera-
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cruz, y otra que abarca el extremo norte de Veracruz, parte de 

San Luis Potosí y el 'extremo sur-oeste de Tamaulipas, de 8itu~ 

ci6n marginal con respecto al bosque perennifolio. El bosque, 

tropical deciduo de San Luis Potosí es de tipo bajo y cerrado, 

siendo caducifolios casi la totalidad de sus componentes arb6-

reos; la importancia de las gramíneas es insignificante, pOlr 

lo cual no presenta tendencia's hacia el tipo savanoide. En lo 

que toca a sus exigencias climáticas, se observa un fen6meno 

análogo al descrito más arriba, pues mientras la precipitaci6n 
I 

media anual en la zona correspondiente en San Luis Potosí es 

de 1000 a 1800 mm (índice de Setzer de 240 a 360), del lado 

del Pacífico existe este mismo tipo de bosques en áreas en que 

llueve solamente 700 mm (índice de, Setzer - 150) o e,omo en el 

caso anterior, las causas de esta situaci6n deben buscarse tal 

vez en la variabilidad de la precipitaoi6n, tan acentuada en 

el NE de MéXico, pero quizás interviene aquí también el factor 

edáfico, pues el substrato margoso parece ser desfavorable ,Y 

probablemente a él se debe la ausencia del bosque tropical de~ 

ciduo en ciertas heas de San Luis Potosío En su lugar aparece 

el 

Bosque espinoso. Bajo esta denominación se ha incluido,ap~ 

rentemente en. la literatura numerosas comunidades de fi8onom;~ , 

algo distinta (Gentry, 1942 ;I~ 27; Polunin, 1960: 442) y su def!, 

nici6n y delimitaci6n exact~ requerirá por lo tanto estudios 

comparativos detalla~o,s ul terioresó: En México se ha descrito 

con este nombre una serie de agrupaciones vegetales propias 

del clima caliente e intermedias, en uuanto a sus exigencias 

hídricas, entre el bosque tropical deciduo y los ¡ matorrales;4.e 

sérticos (Gentry, loco cit.; Leopold, opo cit.: 509; ~hreYe, 
1937; Smith y Johnston, opo oit.: 15). Todos tienen en común 

el ser bosques bajos, con árboles de hoja (o foliolo) pequeña 
. ~ -~ 

y decidua, en cuya composici6n intervienen muchas plantas .e~,p1 

nosas. Su distri buoi6n incluye varias pequeñas áreas aisla~~,~; 
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en el sur y en el sur-este del país, así como dos vastas regio_ 

nes situadas prácticamente ~l norte del Tr6pico de Cánoer p que 

abarcan gran parte de las Planicies Costeras "del nor-oeste y 

del nor-este de Méxiooo De esta última partioipa una pequeña s~ 

perficie del Estado de San Luis Potosí, en donde la preoipita_ 

ci6n media anual es del orden de 900 a 1200 mmp misma que en 

otros lugares de la República es suficiente para el desarrollo 

de tipos de vegetaoi6n más mes6filos que el bosque espinoso 

(:Brichambaut p 1958: 140)0 Cabe señalarfl sin embargo, que el 

bosque espinoso en la zona estudi~da es relativamente exuberan

te y participa de ciertas características estrudurales y de el~ 

mentos florístioos del bosque tropical deciduoo El bosque espi

noso de San Luis Potosí es una oomunidad cerrada y el desarro

llo del estrato herbáceo es insignificantec> Según Pichi-Sermo

lli (1955a: 22) los análogos del Antiguo Mundo son en su mayo

ría de naturaleza abierta y con abundantes especies herbáceas. 

Matorral submontano es el nombre provisional aplicado a un 

grupo de comunidades arbustivas altas p de hoja predominantemen

te decidua~ y cuyas exigencias hídricas parecen ser análogas a 

las del bosque espinoso y a las del encinar arbustivo (índice 

de Setzer = 120 a 240) SI mien~ras que las térmicas resultan in-
~. 

termedias entre las propias de las dos iltimos tipos de vegeta-

ci6no EJCiste exclusivamente sobre suelos someros de las laderas 

de los oerros; su área de distribuoi6n conooida se extiende a 

lo largo de la Sierra Madre Oriental, desdeCoahuila y Nuevo 

Le6n hasta Querétaro y quizás Hidalgoo En el occidente de Méxi

cOp en Jaliscofl Aguascalientes p Zacateoas y Nayarit 9 y probabl~ 

mente también en Guanajuato p Sinaloa y Durango 9 parecen encon

trarse comunidades similares en condiciones olimátic~s y edáfi

oas análogaso Indudablemente existen formaciones de fisonomía y 

ecología semeja~te al matorral submontano en otras partes del 

mundo o De acuerdo con la nomenolatura adoptada para la vegeta

ci6n del Afrioa tropical (Troohain p 1957) le correspondería la 
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categoría de ufourré tt o "thicket". 

El mezquital extradesértico o bosque de mezquite, debe r~.r!. 

rirse tal vez a la oategoría del bosque espinosoo Existe ea ca

si toda la Repúblioa y en algunas zonas adyaoentes, siempre ... ~~ 

relaci6n oon suelos profundos y preferentemente en condicio~es 

de clima semi-árido, caliente o templado. En los olimas áridos 

existe ouando hay agua freátioa disponible. En Sudamérica los 

"algarrobales f1
, o bosques de diferentes especies de Prosopis ~!. 

tán muy difundidos en las zonas semi-áridas y áridas de Argenti 
I 

nay de Chile (Cabrera, 1955); su fisonomía y eoología es anál,2. 

ga en muchos casos al mezquital. En San Luis Potosí su distrib!; 

oi6n geogr~fioa está primordialmente ligada con la del matorral 

submontano, aunque la amplitud eco16gica del mezquital extrade

sértieo es evidentemente más extensa que la del mencionado tipo 

de vegetaci6no y/ 

El matorral desértico micr6filo es característico de gran-

des extensiones de clima árido en Norteamérica. En Sudamérica 

su equivalente 'descri to bajo el nombre de "estepa de jarilla~· 

consti tuye la comunidad vegetal más característica de la pro~_,·. 

vincia fitogeográfica del Monte ~n Argentina (More110, op. 

cit~)o En el Antiguo Mundo tiene sus análogos en las formaci~

nes que allá se han llamado"estepa arbustivaU " (ushrub-stepp~_~f 

"steppe buissonante", "Buschsteppe"), y para las cuales Pichi-

-Sermolli (1955a: 31) ha propuesto el nombre de "subdesert 

scrub". En Méxioo ooupa amplias zonas en Baja California y e~;, 

Sonora; es el más típico de la regi6n llamada "Desierto Chih~~ 

buense", que abarca de~de Nuevo México y Texas hasta Guanajua~ 

to. Más al sur reaparece en forma de áreas aisladas en Quér~t.! 

to, Hidalgo y Puebla. 'En San Luis Potosí no parece ha"Qer loc~"

lidades demasiado calientes, frías o secas para la existenoia.~;. 

del matorral mior6filo, y el principal factor limitante da~u~· 

distribuci6n geográfica es el exceso de humedad,estimándoset~~ 

valor crítico en una precipi taci6n entre ·350 y 500 mm al~ año",::;~;~;, 
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(!ndice de Setzer = 120)0 

El área del matorral desértioo roset6filo parece 

tringid~ al Desierto Chihuahuense y a algunas de las zonas ári_ 

das del Centro de México (Hidalgo~ Puebla), aunque es Posible 

que existan comunidades fison6mioamente similares en las 

seoas de la zona andina (Cabrera, opo cito)o ~stá ligado en su 

distribuci6n a las rooas sedimentarias marinas ricas en carbon! 

to de oalcio, que exi~ten en el menoionado Desierto desde el SW 

de Texas hasta San Luis Potas!, exoluyendo solamente su extremo 

occidental, que comprende algunas zonas francamente ígneas de 

Chihuahua, Durango y Zaoatecaso En el área del Valle del Mezqu! 

tal (Hidalgo) se presenta en forma muy semejante a la observada 

más al norte. Ceroa de Tehuacán (Puebla) el matorral roset6filo 

se encuentra en forma algo modificada y faltan muchos de los 

elementos caraoterísticos. 

El matorral crasicaule, en la aoepci6n que recibe en el pr~ 

sente estudio, se distribuye en forma de una faja marginal, que 

bordea por el SW el área del Desierto Chihuahuense, desde Dura~ 

go hasta Hidalgo o En otros lugares de la Repáblica, particular

mente en Sonora, en las zonas semi-áridas calientes de Puebla, 

de Oaxaca, de la Cuenca del Balsas, etoo existen bosquecillos 

con predominancia de grandes suculenta.s, pero su fisonomía y su 

significado eco16gico son a.lgo diferenteso En Sudamérica pare

cen existir~ igualmente, asociaciones de grandes Cactáceas en 

situac~6n marginal con respecto a los mat?rrales micr6filos (G,! 

brera, Opa cit.; Morello 9 opo cito), y otras en correspondencia 

con enclaves aislados de clima árido oaliente(Cuatrecasas p 

1958: 255, .... 256; Cabrera, opo cito)!o En el Antiguo Mundo los mat.2, 

rrales con Euphorbia y algunas otras plantas cactiformes pare

oendesarrollarse en condiciones eoológicas análogas (Pichi-Se~ 

molliS) 1955b; Dyer g 1955; Walter, 1939)0 Es un hecho bien ·cono

cido que las oomunidades de suculentas nunca se observan en lo

calidades de aridez acentuada, donde son substituidas por otros 
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tipos de vegetaoi6n~ 

El zaoatal, o la formaoi6n vegetal dominada por las gramí-: 

neas (ngrassland" de los autores de habla inglesa), es un~"tipo 

de vegetaoi6n ampliamente difundido en el mundo, y espeoialme~ 

te oaraoterístioo de'los climas templados semi-áridos. La gran 

faja de zaoatales, situada en el oentro de Norteamérioa,pene

tra a M~xioo en forma de una ouña, que se inserta entre los 

bosques (encinares y pinares) de la Sierra Mad~e Oocidental y 

los matorrales del D:esierto C.\hihuahuense. El firea continua de 

los zaoatales, claramente manifiesta en Chih~ahua, Durango ,1 

'NW de Zaoateoas, comienza a perder su indi v,idualidad en el sur 

del último Estado. A partir de allí, hacia el sur y el este el 

mencionado tipo de vegetaci6n s610 aparece en forma de mancho

nes aislados. Los zacata1es de San Luis Potosí son de afinida

des eco16gicas diversas, pero oon excepci6n de algunos clara

mente secundarios, se localizan en lugares con un clima semi

-árido o árido, y en general participan de las carac~erísticas 

que se describen para estas categorías de graminetum, tales c~ 

mo el creoimiento en forma de macollas más o menos espaciadas, 

la predominancia de zacates xer6fi1os y bajos, etco 

El encinar arbustivo es una formación que se encuentra con 

relativa frecuencia en las montañas de ~éxico, donde prevaleoe 

en condiciones de clima templado y semi-árido. De algunas z~~ 

nas de California, Arizona y Baja California se conocen exten

sas asociaoio~es de encinos arbustivos siempre verdes ("Chapa

rral"), cuya presencia se liga con el clima de lluvias en in

vierno (Weaver"y Clements, 1938: 530-532). En la Cuenca del"M!. 

diterráneo, donde domina un clima semejante, también existen 

comunidades vegetales parecidas, pero frecuentemente <l:.,e tipo' 

seoundario, llamadas n'garriga." (RUbel, opo oi t.: 103-105). --~lin 

que de fisonomía algo semejantet los encinares arbustivos de 

'México (exoluyendo los de ,Baja C,~alifornia), en su mayoría no::::", 

son perennifolios, ni goza.n de un clima de tipo madi tarráneoé': 
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El piñonar tiene en Méxioo una distribuci6n y afinidades 

eoológioas análogas a las del enoinar arbustivo. Su extremo 

sur pareoe looalizarse en el Estado de Puebla. Existe tambi~n 

en el SW de los Estados Unidos, aunque más freouentemente en 

forma de comunidades mixtas oon Juniperus o. Querous, donde se 

le suele incluir en la formación conocida con el nombre de 

"woodland" (Weaver y Clements, op. cit.: 529-531). Los piñon,!:. 

res de San Luis Potosí se caraoterizan práotioamente en su t~ 

talidad por la predominancia de una s61a espeoie: Pinus oem-
, -

broideso 

Tanto el pinar oomo el enoinar, son bosques de vasta dis

tribuoi6n en el Hemisferio Boreal, espeoialmente en los' cli

mas semi-húmedos y húmedos, templados y fríos. Su distribu

oi'6n y algunas de sus variantes eoo16gioas en Máxico se dis0o! 

tieron al fundamentar el reoonocimiento de este tipo de vege

taoión (pp. 183-184) ooleotivo, ouya delimitaoi6n exaota y 

subdivisión requerirán estudios detallados ulteriores. Las o~ 

munid~des que se incluyen aquí, difieren fison6micamente en

tre sí lo sufioiente para homologar unas oon la categoría de 

"woodland" y otras con la de "forest" de la nomenoiatura in

glesa. Todas tienen en oomún el habitar los lugares menos árl 

dos que los propios de los oonjuntos u.zaoatal- encinar arbu~ 

tivo - piñonar lt y ftmatorral submontano - mezquital extradesé.!:, 

tioo", así como menos oalientes que los poblados por el bos

que tropioal perennifolio y el bosque tropioal deciduo, pe~o 

a la vez menos ·húmedos que los oubiertos por el 

Bosque deoiduo templado. Bajo este nomibre se inoluyen las 

comunidades vegetales fisonómica y florístioamente algo seme

jantes a las oaraoterístioas del bosque deoiduo de las latit,!! 

des medias, partioularmente a los que existen en el SE de los 

Estados UnidosoEn México su distribución inoluye, ~incipal

mente, un estreoho y disoontinuo cinturón a lo largo de la 

vertiente oriental de la Sierra Madre O~iental, así como dos 
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franjas en las montañas de Chiapas (:rvliranda y Sharp, 0p.' ,01 t.)~, 

que se prolongan hacia Guatemala. Entre el manch6n más boreal 

del bosque deciduo t que se ha descrito de la región de Gómez, ,Fa 

rías, en el Sw,' de Tamaulipas (Sharp 'et al., 1950; Martin, 1958, 

34-36) y el extremo SE de San Luis Potosí, donde se vuelve e. ea 

contrar el mismo tipo de vegetación, se localiza un aparente 

hiatus de 150 km de longitud. 
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22° § Matorral desért(co micrófilo 

[TI] MQtorral desértico rosetófilo 

fHfl MC\to rro.\ e rasic aul'e 

~ Mezquital extradesér-tico 

~ MQtorra.1 subm ont o.no 

~ ZaCQtQI 

I~x~ Encinar al" bus tivo 

O --- Piñonar 

O ... Encinar -pinar 

E3 Bosque deciduo tem piado 

e:J Bosq ue espinoso 

E3 ... BOS9ue tropical deciduo 

ITJ] B05que tropical pe rennifolio 
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